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UN POCO DE TODO EN EL 1 ° DE MAYO 

Desfiles, procesiones, división y lucha 

P R O X I M A D A M E N T E , m e d i o m i l l ó n de p e r s o n a s se ma-
n i f e s t a r o n en 1° d e Mayo . M u c h o s d e s f i l e s ( unos 150 

de C C O O en t o d o el Es tado) , a l g u n a p r o c e s i ó n ( la de UGT en 
B i lbao, por e jemp lo ) , b a s t a n t e d i v i s i ó n en gene ra l y a l g u n a 
m a n i f e s t a c i ó n c o m b a t i v a ( la de L A B en B i l bao c o n HB, EMK, 
A U 2 0 L A N y LKI , la d e Ba rce lona , la de Vigo.. .) han s i d o la 

Burdeos, 
santuario 
del GAL 
El d ia r i o f r ancés Liberation 
revela en un rec ien te n ú m e r o 
nuevos d a t o s sobre la " g u e r r a 
s u c i a " c o n t r a los r e fug iados 
vascos al o t r o lado de ios 
Pi r ineos. 

(Pág ina 4) 

Sagunto, 
filosofía de 
una derrota 
La la rga y e jemp la r movi l iza-
c i ó n de los t r aba jado res y el 
pueb lo de S a g u n t o c o n t r a el 
c ier re de la cabece ra de A l t o s 
H o r n o s de l Med i t e r ráneo se ha 
s a l d a d o c o n un " p a c t o " q u e es 
una de r ro ta ob re ra s in pal ia t i -
vos. Se i m p o n e u n a re f lex ión 
en p r o f u n d i d a d en la vanguar -
d ia de l m o v i m i e n t o obrero . 

(Página 13) 

t ó n i c a de es te 1° de M a y o 84. Un b a l a n c e b a s t a n t e poBre a la 
v i s ta de la d i m e n s i ó n de las ag res i ones a la c l ase obre ra que 

s u p ó n e l a dureza pa t rona l y la po l í t i ca e c o n ó m i c a de l g o b i e r n o 
y de los p receden tes d e c o m b a t i v i d a d y mov i l i zac i ón obrera 
d é l o s meses p a s a d o s . 

(Página 16) 

Al habla con el 
Movimiento 
Cinchonero 
" q u e el m u n d o c o n o z c a las 
c a u s a s y las c o n d i c i o n e s de" 
nues t ra l u c h a " 

(Página 8) 

Entrev ista c o n los V e r d e s m a d r i l e ñ o s : 

" L a izquierda del 
PSOE es un 
desierto de 
impotencia e 
inoperancia" 

CATALUNYA: 
Triunfo de la derecha 
y descalabro de la 
izquierda 

PARTIDO LEGISLATIVAS-82 AUT0N0MICAS44 DIFERENCIA 
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Localidad/pais 

Vuelva usted 
mañana 
(O de como trata el Poder a 
la gente) 

"Vuelva usted mañana" es el 
t i tu lo de un estupendo ar t ículo 
escr i to por Larra en los años 30 
del s ig lo pasado fust igando la de-
sesperante lent i tud, el a luc inante 
enrevesamiento y la evidente 
mala leche con que los funciona-
rios de las ventani l las de los mi-
n ister ios y demás t ing lados of ic ia-
les atendían a la gente. Siglo y 
medio después, el art ículo de 
Larra es actual . 

Es ei caso de los 80 jornaleros 
de Mar inaleda que, armados de 
buenfs ima voluntad y mejores 
razones, decid ieron dar una tre-
gua por Semana San ta ai 
Gobierno soc ia l is ta abandonar ia 
ocupac ión de los terrenos conti-
guos ai pantano de Cordobi i la y 
desplazarse a Sevil la, con su al-
calde, con la "p re tens ión" (el co-
rresponsal de El País L.C. dixit) de 
entrevistarse con el rey. El rey no 

se d ignó a recibir les y les remit ió 
al " conduc to normal " para hacer 
rec lamaciones que, al parecer, 
consis te en hacerlas l legar (no sé 
muy bien cómo, supongo que por 
correo) a la Casa Real, No sirvió 
de nada ia noche en veia de los 
jornaleros f rente ai Alcazar en que 
pernoctaba i a fam i i i a rea l . 

Ni cor tos ni perezosos, los jor-
naleros se fueron al día s iguiente 
al Coto de Doñana donde vacacio-
naba la fami l ia presidencial . 

Tampoco hubo suerte. Ei presi-
dente González no se d ignó recibir 
a sus paisanos en su t ierra 
aunque "aseguró que se entrevis-
taría con una comis ión en ios 
pr imeros días de mayo" . 

Enfín, hoy como ayer: "vuelva 
usted mañana" . Ei número 1 y el 
número 2 dej Poder t ratan a los 
jornaleros con espantosa descor-
tesía y dan un mal ís imo e jemplo a 
ios mi les de reyezuelos y presi-
dent i l los que asoman ia nariz 

cada mañana por las ventani l las 
del s i s t e m a . D 

U r k o C u e s t a ( M a d r i d ) 

Los nombres efe 
los pueblos 
Compañeros: quiero l lamar ia 
a tenc ión con esta car ta para que 
los nombres de ios pueblos sean 
escr i tos en su nombre or ig inal , 
como se l laman y escr iben en su 
lugar de origen. Esto viene a pro-
pos i to del n® 334 en que los nom-
bres de ios pueblos en gal lego 
vienen tan mal escr i tos que no se 
seben cua les son. Por e jemplo, en 
Combate pone Ayorl l , Sinzo, Car-
bai leno en vez de Alariz, Xinzo e 
Carbai l iño. Son pequeños errores 
pero que para ei lector pueden ser 
de gran impor tanc ia y para noso-
tros mot ivo de desán imo cuando 
queremos hacer un buen periódi-
co y único semanar io de la izquier-
da a nivel del Estado Españo l .D 

Compll. (Cúrense) 

En ia 2 ' Conferencia de la organi-
zación de juventud de la IV inter-
nacional se ha avanzado en la pre-
paración del " c a m p o de ia juven-
t u d " que tendrá lugar del 19 al 30 
de ju l io en ia Repúbl ica Federal 
Alemana. Han part ic ipado en esta 
Conferencia la "Juventud Socia-
l ista Revolucionar ia" de Suiza, los 
c i rcu ios "Rivoluz ione" de Ital ia, 
"Rebe i " de Holanda, ia JCR de 
Francia, las "Juventudes Sociai i 
t as " de Suecia, las JCR de Estado 
español, la "Joven Guardia Socia-
l is ta" de Bélgica, los círculos 
organizados en torno al per iódico 
"Bar r i cade" de Austr ia, "Toupei-
ra" de Portugal, "Roter IVIaulwurf" 
de la RFA, "Revo lu t ion" en Gran 
Bretaña y ia organización de ju-
ventudes de Dinamarca. El orden 
del día incluía d iscurs iones sobre 
exper iencias de movi l ización y 
const rucc ión de las organizacio-
nes; en part icular se d iscut ió 
sobre ia inten/ención en las movi-
l izaciones cont ra la guerra y las 
armas nucleares, en la sol idar idad 
con la revolución en Amér ica 
Central y en la lucha cont ra los 
efectos de la cr is is en la juventud. 

En lo que se refiere ai " campo 
de ia juventud" , se establec ió el 
temar io de la mayoría de las se-
siones. informaremos del orden 
del día def in i t ivo que se decidirá 
próx imamente. Por el moment i ' 
organización está así. 
Dia 22, domingo: " L o s jóvenes 
cont ra ia guerra y el m i l i ta r i smo" , 
que comprenderá forum, debates, 
películas,,., sobre las luchas 
contra las bases de misi les, el 
papel de las luchas de soldados, 
las diversas formas de lucha del 
movimiento anti-guerra, etc. 

Día 23, lunes: mesa redonda 
sobre ei movimiento ant iguerra en 
los países del Este y comis iones 
de t rabajo sobre ia OTAN, ei pro-
blema de la "neut ra l idad" , la si-
tuac ión en la región mediterránea, 
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Día 24, martes: " L a res is tenc ia 
de ios jóvenes frente a la c r i s i s " : 
las marchas de los jóvenes cont ra 
el paro (Bélgica), los ataques capi-
ta l is tas con t ra ei s i s tema de for-
mac ión profesional , las luchas de 
los aprendices (Suiza, Dinamarca) 
los mov im ien tos a l te rna t i vos 
("squatters",. . .) . Además es ta jor-
nada estará dedicada a la lucha 
cont ra ei rac ismo, a part i r de ia 
exper iencia de la "ma rcha cont ra 
el rac i smo" que tuvo lugar hace 
unas semanas en Francia. 

Día 25, miércoles: " L a lucha por 
la l iberación de las mujeres" : las 
movi l izac iones por el derecho al 
aborto, empleo femen ino y sexis-
mo, luchas de las mujeres emigra-
das. Habrá comis iones sobre ios 
prob lemas de la fami l ia y la se-
xual idad. 

Día 26, jueves: " Los efectos de 
ia cr is is en los países dependier 
tes" : problemas del hambre, de I 
educación, de ia salud,... Sera 
además una jornada de sol idari-
dad con la revolución en Amér ica 
central y se d iscut i rá ei papel de 
la juventud en las br igadas de so-
l idar idad con Nicaragua. 

Día 29, domingo: m i t in de clau-
sura, con la resentac lón de ia acti-
v idad de las diversas organizacio-
nes y la intervención de Ernest 
Piilandel, en nombre de ia direc-
c ión de la in ternacional . Después, 
la gran f ies ta f inal . Cada noche 
habrá espectácu los, pel ículas, 
videos o programas musica les. 

No hay que insist i r en la impor-
tanc ia de este encuentro intema-
c iona l is ta de juventud. Hace fal ta 
que par t ic ipen en él e i ^ a y o r 
número de jóvenes de las JCÍ1. En 
todas las secc iones de la Interna-
c ional se están organizando ini-
c iat ivas f inancieras para ayudar a 
los jóvenes en los gastos de viaje, 
que serán grandes. Aquí también 
tenemos que echar les una mano. 



v A S elecciones catalanas se 
- • ^ ^ . ^ h a n saldado con un rotundo 

' I m tr iunfo de Convergéncia i Unió 
(Ciu), que ha obtenido la mayoría ab-
soluta de diputados en el nuevo Par-
lament. El 46,6% de los votos y 72 de 
los 135 escaños han hecho que el 29-
A sea, para ia derecha nacional ista, 
ei equivalente del 28-0 para los socia-
listas. En un año y medio las tornas 
han cambiado espectacularmente 
Pujol af irma que su tr iunfo signi f ica 
el reconocimiento popular de ia 
"obra hecha" por su gobierno. Esto 
es sin duda verdad para un amplio 
sector social y es la expl icación del 
continuo ascenso electoral de su par-
tido, desde las primeras elecciones 
autonómicas. Pero en su victor ia ha 
influido también ei voto úti l del con-
junto de la derecha, que quería 
impedir un nuevo t r i un fo del 
PSC/PSOE y sabía que la única alter-
nativa con posibi l idades era Pujol. 
Sin embargo, el t r iunfo de ia derecha 
nacionalista sólo era posible, ai 
menos en estas proporciones, si la 
izquierda reformista organizaba su 
propio descalabro. Y esto es lo que 
ha ocurrido. 

Los diputados social istas y comunis-
tas en ei nuevo Parlament son 47 en 
lugar de los 58 anteriores. 

. Los votos perdidos por ei PSC no 
han ido a engrosar ios del PSUC, tal 
como ocurrió parcialmente en las mu-
nicipales. Este partido, aunque ha 
mejorado algo el desastroso porcen-
taje del 28-0, sólo ha conseguido 
ganar 10.000 votos, con lo cual no 
sale muy bien parada ia pol f t lca de re-
novación impulsada por Gerardo 
Iglesias y Gutierrez Díaz. 

B 

1» 

N un año y m e d i o el 
PSC/PSOE ha conseguido 
perder el 45% de los votos 

idos el 28-0. Buena parte de 
stre hay que achacarlo a la 
esarrol lada por el gobierno 

González. Pero el PSC no 
aprobado plenamente, s ino 

ifrecido una alternativa de 
n Catalunya que incluía la 

lít lco tan claramen-
y desprestigiado 

s. Este cambio ya no 
i ionaranad ie . Muchl-
i social istas no han 
azón de peso par; 
frenti 

ibstent 

conqi 
este des 
política I 
de Fellp-
sólo la hi 
que ha 
cambio 
alianza con un pi 
te de derecha; 
como Tarradellaí 
era capaz de i lus 
simos eiectc 
visto ningún 
apoyar a Obi 
optado por I; 
cambiado su 
CIU. Una partí 

ois 

votos £ 
antigüe 
bian vo 
Pero 

de 
•echa 

CATALUNYA 
Triunfo de 
ta derecha 

descalabro 
de la izquie/dá 

500.000 Evolución de los votos de la 
izquierda y la derecha 
parlamentaria 

• L-77 L-79 M;7 A-80 L-82 M-83 A-84 

Pujol y \ 
ión. Otros han 
lo han dado a 

te trasvase de 
íde provenir de 
tr istas que ha-

ido por ei PSC/PSOE el 28-0. 
I parte debe corresponder ai 

electorado tradic ional soci ista (y 

quizá también comunista). Así parece 
entenderlo Obiois ai declarar: "Com-
probamos, por últ imo, un cierto 
proceso de erosión o desafección del 
voto de posiciones nacionalistas y 
catalanistas que en otras elecciones 
jban a parar a los social istas", 
Parece corraborar esta hipótesis, 
tanto el ascenso de CiU en el cintu-
rón industrial de Barcelona, como el 
que ios votos totales obtenidos por el 
PSC y ei PSUC hayan sido ios más 
bajos de la historia: unos 100.000 
menos que en las elecciones autonó-
micas de 1980, pese a que registraron 
una abstención mayor que la actual. 

I AS elecciones han consolida-
j l f ¿ " d o también cambios importan-

tes en el campo de la derecha. 
ERC ha sufrido, de nuevo una grave 

derrota electoral. Su apoyo a CiU en 
ia anterior legislatura le ha costado 
una escisión y quedar reducida a un 
pequeño grupo parlamentario, cuyos 
servicios ya no son necesarios a 
Pujol. 

Por su parte, AP, ha visto frustrado 
su proyecto de tener un papel más 
activo en ia vida polít ica catalana, 
gracias a las contrapartidas que pu-
diera proporcionarles su apoyo parla-
mentario a Pujol. No es muy convin-
cente ia opinión de Fraga de que una 
parte importante de los votos de CiU 
son "prestados" y que volverán a la 
Coalición Popular en ocasión de las 
próximas elecciones generales: en 
primer lugar, los votos "prestados" (o 
sea, perdidos en esta ocasión) no 
llegan a 300.000, ya que los otros no 
han apoyado nunca a Fraga; en 

segundo lugar, votar por ei partido 
que tiene ia mayoría absoluta en Ca-
talunya, es una opción perfectamen-
te válida y útil para muchísimos elec-
tores de derecha en las próximas 
generales. Mas bien debe pensarse 
que este impresionante tr iunfo de 
CiU animará a sectores burgueses a 
buscar una alternativa dist inta de 
Fraga para las elecciones de 1986. 
Una alternativa que sea capaz de 
ganar el antiguo voto centr ista que la 
Coalición Popular no es capaz de 
atraer. El partido Reformista de Roca 
y Garrigues es uno de ios aspirantes 
a cubrir este papel, aunque las difi-
cultades que encuentra a nivel esta-
tal no se resuelven automáticamente 
por el tr iunfo en Catalunya. 

J » L descalabro de la izquierda 
- C ^ ^ Q r e f o r m i s t a no ha ido acompa-

ñado por ningún avance signi-
f icativo de candidaturas revoluciona-
rias. El PCC, aunque gana casi 23.000 
votos con respecto al 28-0, ha visto 
desaparecer los cuatro diputados 
que había conseguido con la escisión 
del PSUC y se convierte en extrapar-
iamentario. El nacionalismo de iz-
quierda (EEC) ha obtenido 38.395 
votos y no llega a alcanzar los resul-
tados de las anteriores autonómicas, 
pese a la coalición formada con el 
sector escindido de ERC. Nuestro 
partido era consciente desde hace 
mucho antes de las dif icultades que 
existían para que una candidatura re-
volucionaria tuviera un resultado mí-
nimamente significativo. 

Por eso nuestra campaña ha sido 
muy modesta y totalmente enfocada 
a profundizar el trabajo cot idiano 
hacia el 1 ° de mayo y, especialmente, 
hacia las pr)í;imas acciones del movi-
miento antiguerra. Hemos creido que 
el trabajo en los movimientos de 
masas, en la organización de la resis-
tencia a los ataques del gobierno y la 
patronal, era donde debíamos con-
centrarnos para hacer avanzar las 
posiciones revolucionartas.D 

LCR: Una campaña modesta, pero positiva 

norrr 
errorí 

OS senti i 
de la cam 
realizado, 

i hemos 

laña qui 
Aunque 
tenido 

objetivos )ro-s habíamos 
¡umplido, por lo 

que consideramos que ha signifi-
cado un avance para el part ido. 

Ha' sido una campaña en 
medios. Un cartel central de cam-
paña, un tr ípt ico general, una hoja 
de difusión" masiva y un t r ípt ico 
sindical, Además de un centenar 

Como actividad, las char las dirigi-
das a la juventud era lo más im-
portante. Aunque se han hecho 
algunas de t ipo general en 
algunas local idades. La novedad 
han sido los pasacal les de reparto 
de la propaganda, para lo que con-
feccionamos un gigantón con la 
caricatura de Reagan y pusimos 
en marcha una charanga calleje-

Nos hablamos propuesto como 
o b j e t i v o s en la c a m p a ñ a 
continuar el t rabajo emprendido 
entre la juventud por el part ido y 
las JCR. Utilizar ios medios que 
ofrecen fas elecciones (televisión 
y radio) para difundir, en la 
medida de nuestras posibi l idades, 
las ideas del movimiento antigue-
rra y, part icularmente, la lucha por 
un referéndum para sal ir de la 
OTAN y el desmantelamiento de 
las bases, así como la lucha 
contra el mi l i tar ismo. En la 
campaña se han hecho cont inuos 
l lamamientos a la asistencia a las 
acciones organizadas por el movi-
miento antiguerra para el próximo 
20 de mayo. 

Otro de los objet ivos era hacer 
una campaña que no supusiera un 
corte con ia act ividad que el 
part ido viene realizando desde 
hace meses, act iv idad centrada 
en el movimiento antiguerra y en 
la campaña sobre la OTAN y las 

Aunque ei tema antiguerra ha 
sido el que más relevancia ha 
tenido, no por eso hemos dejado 
de entrar en otros. La consigna 
de l c a r t e l " T R E B A L L , NO 
BOMBAS" ponía de manif iesto el 
otro tema Importante abordado: la 
lucha contra el paro y la solidari-
dad con ias luchas obreras. Junto 
a la lucha feminista y la cuestión 
nacional configurabán el conteni-
do concreto de la campaña. 

Creemos que ha sido una cam-
paña concreta y positiva. La situa-
ción polít ica general, la existencia 
en Catalunya de polarización en 
torno al PSC: y Convergéncia i 
Unió, la debil idad y división de las 
fuerzas de la izquierda radical, 
hacía que una campaña basada 
en el ofrecimiento de una alterna-
tiva polít ica de t ipo general tuvie-

I poco sentido. Así, 
propaganda hemos hecho una 
descal i f icación fuerte de Conver-
géncia i Unió y del PSC, una 
cr'ítica de la polít ica que han 
seguido y de las propuestas que 
hacían, pero hemos creído que lo 
más positivo para un partido 
como la LCR, en estas condicio-
nes, era " tocar una sola tecla" 
con, insistencia, si queríamos 
aspirar a que, aunque poco, algo 
se nos oyera. 

En nuestra campaña, hemos 
pedido el voto, aunque sin hacer 
una insistencia particular en esta 
cuestión. Ni siquiera hemos repar-
t ido papeletas de voto y en toda la 
propaganda hemos dejado claro 
que más que el voto lo importan-te 
era la movil ización. Sabíamos que 
pedir el voto es un Inconveniente, 
puesto que las urnas no reflejan la 
Incidencia de ios revolucionarios 
en el movimiento y nos hacen apa-
recer más débiles de lo que 

En fin, que nos sentimos 
contentos. Entre la campaña y la 
precampaña se han realizado 
charlas a más de 3000 jóvenes en 
toda Catalunya, algunas charlas 
generales e incluso un mit in im-
provisado en el ArbóQ. Mediante 
el fol ión callejero también nos 
hemos hecho notar, sobre todo el 
27 en las Ramblas de Barcelona, 
donde hablamos convocado un 
acto de "But i farra a la OTAN". La 
campaña también ha servido para 
que la gente joven y los simpati-
zantes del partido hicieran una 
actividad junto al mismo, lo que 

tuda también es Importan-
s.D 
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BURDEOS, santuario del GAL 
I ^ h t i , , " " '•SI- " e l viejo Bayona y templar los 
L I Í J ^ Í , " la c e r e z a para que se os hable d i Burdeos. Por su 
puesto, no hay pruebas ni hechos tangib les o nombres S imula . 
r'IIfd"^ t rans formado e n c e S d S m C f e 
Á n í ? . ' ^ ' ev idencia . El l l a m a d o " G r u p o 
Ant i le r ronsta de L iberación (GAL) y la cap i ta l d e la Gi ronde 

t ienen m u y p robab lemen 

t S o S z o í f . í - i i J " , : ' ' ' ' " " e l 

l igunos p u n t o s c o m u n e s . Por 
el Pa ís V a s c o , se a c u e r d a del 

¿I a s e s i ñ a í o . n " " " borde leses pi 

SorjChalandonC) 

... Y desde la aparición dei 
GAL, en diciembre último, 
Burdeos reencuentra su lugar 
en las conversaciones y las hi-
pótesis. Y es probablemente 
por ello, que la detención el 
martes 10 de abril en la costa y 
el jueves 12 de abril en Bur-
deos, de siete personas acusa-
das de preparación de varios 
atentados contra vascos refu-
giados en el Norte, no ha sor-
prendido gran cosa. 

Toda la jornada del jueves 
las identidades de los interpe-
lados permanecen secretas. El 
Palacio de Jus t i c ia de 
Burdeos, está rodeado por un 
Impresionante dispositivo poli-
ciaco y la escolta que lleva a 
estos hombres y a esta mujer a 
Bayona, permite pensar que el 
tema es importante. Es el juez 
de instrucción Faux quien airá 
a los detenidos, unos tras 
otros, y los inculpará de aso-
ciación de malhechores. Por 
una vez, se ha preferido no 
esperar el flagrante delito. En 
su domicilio no ha sido 
encontrada ningún arma, pero 
sí decumentos, especialmente 
fotos de refugiados vivos, que 
permiten pensar que estaban 
preparando atentados contra 
vascos —se ha dicho que par-
ticularmente contra Domingo 
Iturbe, más conocido como 
Txomin, que ha "abandonado" 
la ciudad de Tours, donde 
había sido asignado a residen-
cia en el mes de enero de 
1984—. A su salida del Tribu-
nal, cuatro de los siete incul-
pados son fotografiados pero 
sus nombres permanecen en 
secreto. "Mientras dure la en-
cuesta, me explicó el juez 
Faux el viernes, es preferible 
no dar ningún nombre. Por mi 
parte, aunque es tradicional 
que algunos hablen, no daré 
5 mayo 1984/4 

ninguna, información, ni sobre 
sus Identidades, ni sobre los 
lugares de detención, ni, inclu-
so, sobre los motivos de incul-
pación". 

El viernes por la tarde se 
filtran los nombres desde 
Bayona: Mahamed Mekouafi 
54 años y su mujer Yamina de 
36. Mohamed Khiar de 28 
años, Kader Boudjellal de 27 
años, Ivés Peigner de 34 años 
y domiciliado en Nimes, Daniel 
Schroeder de 32 años que 
sería director comercial en 
París y Robert Maldonado-
Quevedo de 42 años, agente 
comercial que vive en Tou-
louse. Boudjellal vivía en 
Burdeos así como la pareja 
Mekouafi. Mohamed Khiar, 
emparentado con Yamina 
Mekouafi, habita también en la 
región. 

El 12 de febrero de 1984, se 
hablaba de nuevo de Burdeos, 
por primera vez desde la época 
de los "batallones vasco-espa-
ñoles". Ese día, un hombre 
roba un vehículo en Peessac, 
en la región de Burdeos. El 19 
de marzo, el vehículo con 
trampa explota prematura-
mente en pleno Biarritz, ma-
tando a su conductor e hirien-
do a dos paseantes. Al 
volante, si se cree el permiso 
de permiso de conducir espa-
ñol, Rodolfo Zornoza Esteban 
originario de San Sebastián. El 
verdadero Esteban protesta 
inmediatamente. El está vivo y 
ha tenido su permiso de con-
ducir retirado por algunos días 
por la policía española, a 
causa de algunos delitos 
menores. El hombre, que el 
GAL declarará que forma parte 
de sus filas, se llama Jean 
Fierre Cherid, de 44 años de 
edad nacido en Argel. 

Otra verz Burdeos, 12 de 
marzo de 1984, esta vez la en-
cuesta de la policía comienza 

a funcionar. Conducirá a la 
operación del jueves último. 
Idas y venidas de un vehículo 
sospechoso en Biarritz. La 

, policía observa una segunda 
vez el vehículo en el estaciona-
miento del aeropuerto de Pare-
mes, entre Biarritz y Bayona 
Con aire nervioso dos hombres 
esperan al lado. Son interpela-
dos y los encuestadores cons-
tatan que el coche es robado 
las placas de matrícula falsas 
y los papeles fantasiosos. En 
el interior del vehículo, dos 
pistolas de calibre 7,65 y 11,43. 
Uno de los dos hombres es 
inculpado de portar armas y 
detenido. No se le conocerá 
durante mucho tiempo más 
que bajo el nombre de Roger ( 
de apellido Bernard). El otro 
Kader Boudjellal es soltado y 
servirá de hilo de ariana para 
desmontar toda la red. 

Son dos hombres que perte-
necen al "medio" bordelés. Es 
de observar que algunos 
meses antes, en diciembre de 
1983, un refugiado vasco de 51 
años, Segundo Marey era se-
cuestrado por error en el país 
vasco Norte. Un hombre era 
detenido, Pedro Sánchez 
empleado de una "sociedad de 
vigilancia" que tiene su sede 
en Burdeos, uno de cuyos 
miembros dirigentes mantenía 
relaciones de amistad con 
Máxime Szonek, inculpado en 
1979 por la muerte de un refu-
giado. 

zas, siete inculpados y por 
primera vez el sentimiento 
quizás optimista de tener un 
pequeño trozo de la madeja. 
Hasta ese día, el asunto era 
simple y los dossiers de instru-
cción podían, aproximadamen-
te resumirse a esto: un cadá-
ver y un proyectil. Trabajo de 

i fes ionales. Golpe al 

Con Sánchez, algunos testi-
gos oculares han observado a 
un hombre "de tipo árabe" y 
este hombre ha comprado en 
una armería de Bayona 
bombas de gas paralizante del 
mismo tipo que las que habían 
servido para neutralizar a 
Segundo Marey. 

Una organización clandesti-
na, siete cadáveres, amena-

«JIUipC 
corazón o a la cabeza, tiros d 
más de 100 metros, como en el 
asesinato de "Ei Tigre" el 
sábado 25 de febrero o golpe 
de gracia en la nuca en el aten-
tado el 8 del mismo mes 
contra Lizarraga (Sten) y 
Telletxea (Perú) en el centro de 
la ciudad de Hendaya. Por 
siete veces sin testigos, poco 
ruido y pocas pistas. Par matar 
a "Katu" en su bar los asesi-
nos utilizarán el silenciador. 

Por supuesto, habrá defec-
tos pero los errores confirman 
mejor el profesionalismo del 
trabajo efectuado. Sánchez es 
detenido, pero contrariamente 
a lo que se ha afirmado en la 
prensa francesa, parece que 
las fotos de los refugiados 
vascos encontradas en su 
domicilio procedían de fuentes 
policiales españolas. El tipo 
de recortes y el formato de las 
fo tos de i den t i dad no 
engañan. Los asesinos de 
"Txapeia", abatido el 28 de 
diciembre y muerto el 2 de 
enero en Sab Juan de Luz, es-
capan a la policía española y 
sólo su coche de marcha 
Datsun y de color metalizado 
es encontrado en Bilbao. 

El 8 de febrero de 1984 un 
oficial de la guardia civil espa-
ñola es visto por empleados de 
la aduana cambiando las 
placas de matrículas de dos 
vehículos registrados en 
hrancta, en compañía de otros 
dos hombres para hacer de 
ellos vehículos españoles. La 
escena se desarrolla entre las 

20,15 y las 20,30 horas en el 
puesto fronterizo de Hendaya. 
Menos de 35 minutos más 
tarde, dos refugiados son aba-
tidos en la ciudad del país 
vasco Norte. El oficial ha des-
mentido y todo ha vuelto al 
orden. 

A la muerte de Salazar, en 
Mauleon, dos españoles son 
detenidos por la policía en su 
país. Ninguna noticia. Los po-
licías españoles han encontra-
do dos coches vacíos que han 
servido para el atentado, un 
e x marrón y un vehículo matri-
culado en Suiza. Permanece 
simplemente en el dossier una 
bala remington 280 de calibre 
7mm. en el corazón del 
refugiado. Después de la 
muerte de Jean Pierre Leibe 
{un vasco francés asesinado 
en la estación de Hendaya) 
cuatro españoles son deteni-
dos cerca de Irún. Los 
nombres son comunicados: 
Muñoz, Fernández, Fernández 
y García. Se reclaman del GAL 
pero el GAL no los quiere y 
desmiente. Desmentido poco 
fiable si tenemos en cuenta 
que la policía española es 
poco diligente en lo que con-
cierne al GAL. No hay más que 
escuchar a sus superiores. ¿El 
GAL? "No es más que una 
réplica suave a los terroristas 
de ETA" {Luis Olarra, presiden-
te de la patronal de la provin-
cia de Vizcaya) ¿Las acciones 
contra los refugiados? "Es 
natural que la ETA reciba un 
c a s t i g o " (Sáenz de 
Santamaría, director general 
de la guardia civil) ¿El refugia-
do asesinado por el GAL? "Un 
criminal má entre los numero-
sos criminales que pululan en 
Francia" (Rafael del Río, 
director general de la policía 
española). 

A falta de dossier, la misma 
señora Fando que defiende los 
intereses de las familias de los 
asesinados, no ha sido todavía ^ 
convocada por el juez. Los ^ 
refugiados vascos avanzan 
sus tesis. Se dice en ellas, que 
los jefes del GAL no son otros 
que el responsable de la 
policía en Bilbao o el coman-
dante de la guardia civil, en 
todo caso esencialmente 
españoles en lo que concierne 
a los crímenes propiamente 
d i c h o s . Los f r anceses 
truhanes o policías, en opinión 
de los refugiados, se limitan a 
papeles anexos pero de gran 
importancia, tales como la in-
formación o la ayuda antes y 
después de la acción, por 
ejemplo. Numerosos vascos 
están presuadidos que los 
m iembros del GAL 
permanecen en Francia 
después de los atentados, sor-
teando así los riesgos de las 
operaciones de la policía 
puestas en marcha y el paso 
de las fronteras. 

Quedan hoy siete inculpa-
dos. No ce reb ros 
seguramente, quizás incluso 
ni siquiera miembros del GAL 

Quedan por saber como va a 
reaccionar el GAL, desmintien-
do probablemente toda 
ligazón con los interpelados y 
preocupado, quizás, de de-
mostrar por. una operación 
rápida que la policía francesa 
se ha confundido.D 

( ) Este artículo está extractado 
del reportaje aparecido en el 
diario francés Liberation. 
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NOTICIAS DE LOS V E R D E S 

"Nuestra actitud con respecto a la izquierda radical es abierta. 
Lo que no sabemos es si es correspondida" 
Luis Hidalgo y Javier Saenz Bakú son dos de los cuatro miembros de la 
Oficina de Enlace de los Verdes agrupados en torno al proceso de organi-
zación política que, iniciado en mayo del pasado año en el festival de cine 
ecológico de Tenerife, se encamina hacia la celebración de una conferen-
cia estatal en f^adrid el próximo mes de junio. En este tiempo, ha habido 
Asambleas-Encuentros, de convocatoria estatal pero de asistencia funda-
mentalmente local, en Sevilla, Barcelona y León. Y también un festival 

musical en el Palacio de los Deportes de Madrid el pasado día 28 de abril 
que, desde luego, no ha sido el pequeño éxito que esperaban para la ani-
mación política y financiera de su proceso pero, tampoco, el estrepitoso 
fracaso de que habló en Diario-16 Fátima Ramírez. 

Del proceso de estos Verdes y de sus proyectos conversamos amplia-
mente con Luis y con Javier días antes del festival. 

L.Gonzá lez -J .LGarc ía 

— ¿Porqué tanta prisa?. Los 
asistentes a Seviila eran 
pocos (nadie de Eusicadi, de 
Zaragoza, del País Vaienciá, 
pocos catalanes...) En una 
carta de Ricard Colom, que 
habéis publicado en vuestro 
boletín "Noticias de ios 
Verdes", se dice que "posible-
mente sólo sean factibles los 
Verdes, por ahora, en Madrid y, 
con un poco de suerte, en Ca-
talunya, Andalucía y no se si 
Canarias y Galicia". Además, 
la primera asamblea territorial 
(9-1-84) sólo reunió a 30 perso-
nas. Y tampoco visto en vues-
tro dossier muchas ideas 
claras sobre programa que fa-
vorezcan el efecto multiplica-
dor de la iniciativa... 

— Bakú: Sobre la "precipi ta-
ción" de la Conferencia hay 
que entender, primero, que el 
proceso lleva un año. Es un 
año de debates, asambleas, 
encuentros, contactos, etc. Si 
hemos puesto una fecha es 
porque consideramos que es 
necesario trabajar con una 
fecha y no con un proceso abs-
tracto que no sabes cuando 
empieza y cuando termina. En 
última instancia lo que sí ha-
bría que aclarar es que si la 
Conferencia se realiza el 24 de 
junio no quiere decir que el 
proceso de ios Verdes termina 
el 24 de junio quiere decir que 
la Conferencia serla tal vez el 
punto de part ida para que ia 

organización de los Verdes 
empiece a funcionar. Si ahora 
estamos en un proceso de 
transición hacia una organiza-
ción, a partir de junio sería un 
proceso de una organización 
abierta que intentaría agluti-
nar y aliarse con otros secto-
res y además creemos que po-
dríamos hacerlo en mejores 
condiciones porque no es lo 
mismo hablar desde una orga-
nización a otros sectres como 
la izquierda radical u otros co-
lectivos que hablar ahora 
mismo desde un proceso que 
ni se palpa porque t iene unas 
fechas pero no t iene más. 

Los ejes programáticos se 
f i jaron en Sevilla. Hay un 
orden del día establecido, pero 
un orden del día muy general 
que empieza por un análisis 
social del sistema capitalista 
democrát ico, occidental, etc. 
O sea, un análisis general que 
nos sitúe en la realidad tanto a 
nivel internacional como a 
nivel nacional. Luego estaría 
debatir la necesidad política 
de los Verdes: es decir, porqué 
pueden ser necesarios los 
Verdes para intervenir en torno 
a temas antimil i tar istas, ecolo-
gistas, alternativos... de forma 
que los programas y las alter-
nat ivas que hasta ahora 
existían pueden llevarse a 
efecto de una forma más efi-
caz, por medio de un instru-
mento polít ico que hasta 

ahora el movimiento no tiene. 
Luego estaría el debate en 
torno a qué organización: unos 
opinan que partido y otros que 
puede ser una organización 
abierta, autogestionaria que 
no tenga porqué tener estruc-
turas de partido. Y luegp esta-
ría un programa mínimo de 
acción, un programa en el que 
la gente se sintiera identifica-
da y trabajara y luchara por él. 
Pero digamos que eso lo tene-
mos que hacer entre todos. Yo 
no te puede decir ahora la 
línea porque yo no soy quien 
para decir la línea de los 
Verdes. Los Verdes decidirán 
su línea en junio. LO que sí 
puedo decir es que hay un sen-
tido común entre todos a nivel 
ideológico, práctico. 

— Bueno pero... tú lees el 
programa de los Verdes alema-
nes y te encuentras con las 
cuatro constantes de que ha-
blaba Petra Kelly en la entre-
vista que le hicimos hace 
poco: ecológico (tienen un 
programa ecológico muy 
amplio); social (que Incluye, 
por ejemplo, la lucha por la 
semana de 35 horas, el dere-
cho de los trabajadores a 
decidir sobre la planificación 
del trabajo, su realización y 
sus resultados, temas que lla-
mamos en nuestra corriente 
de "control obrero" por el re-
forzamiento de la democracia 
de base en los sindicatos...), 

por el desmantelamiento del 
ejército... 

— Bakú: Todo eso nosotros 
io vamos a hacer en junio. 
Podría decirte que probable-
mente no va a haber grandes 
diferencias. Si ellos tienen un 
programa bueno, ¿porqué 
vamos a inventar nosotros el 
mundo?. Lo que pasa es que 
ahora mismo no podemos 
decir el programa es éste 
porque el programa no está e-
laborado, está por elaborar... 

— Sí, sí. Pero cuando la 
Petra dice "hasta que no ten-
gan una estrategia se reduci-
rán a un agrupamiento 
aislado, sin ningún peso", 
entiendo que se refiere a eso, a 
unos conceptos programáti-
cos que permitan decir lo que 
queremos es esto. Tú puedes 
decir que "lo que queremos" 
tiene que decidirlo el conjunto 
de la gente que está en el pro-
ceso. Estoy de acuerdo. Pero 
hay que tener al menos los 
ejes. Ellos tienen cuatro: eco-
lógico, social, no-v(olento y de-
mocrático de base. Con ese 
programa estructuran una co-
rriente... 

— Bakú: La base programá-
tica sería la siguiente (luego 
en cada eje se podría profundi-
zar mucho más): principalmen-
te ecológica, una alternativa 
ecológica globalizadora como 

cambio social. Ese sería el 
primer eje y yo diría que el prin-
cipal. Segundo, el eje antimili-
tarista. 

Y no digo p2 
aigo antimil i tarista, 
do de que hay que 
del tema de la paz 
to y hay que incluir 
la mil itarización d̂  
dad, el tema de la c 
conciencia, el de I 
sión de ia industria 
mentó... El tema de 
ción social en el sei 
beración de la vida 
en el terreno de la 
de las relaciones se 
minismo etc. Y lueg 
alternativo. Y enten 
ternativo tanto en 
económico, lo que 
economía paralela, 
en el terreno altet 
sólo económi 
medios de comí 
etc. 

c i f i s taeh! , 
en el senti-
ir más allá 
3n abstrae-
la crítica a 
3 la socie-
ibjeción de 
i reconver-
i de.arma-
3 la libera-
i t ido de li-
cotidiana. 
liberación 

íxuales, fe-
30, el tema 
idemos al-
el terreno 

! se llama 
y también 

rnativo no 
también 

lación, etc. 

Eso considero que podrían 
ser los ejes básicos. Ten en 
cuenta que lo que estamos 
aglut inando es a esa gente: a 
ecologistas, que nos traen la 
alternativa ecologica, a femi-
nistas. pacifistas... Lo que 
pasa es que, para mi, toda esa 
corriente de opinión alternati-
va tiene un nombre: los 
Verdes. A nivel internacional, 
no sólo alemán sino a nivel 
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europeo. Decir " los Verdes" 
ahorra mucho, Para mi decir 
Verdes e s decir ecoiogistas, es 
decir, por ejemplo, no-vioien-
tos. Aunque, claro, el tema de 
la v io lencia aquí e s muy com-
plicado. T e n e m o s el tema de 
Euskadi , el tema de la revolu-
c ión pendiente (ja, ja, ja). Hay 
a l g u n o s t e m a s que s o n 
agudos, como el de la violen-
c i a o el de los bloques milita-
res, sobre los que tenemos 
debate internamente. 

- Y tú, Luis, ¿ c ó m o ves 
esto de la violencia, no-violen-
c i a ? 

— L. Hidalgo: S í , ha habido 
a l g u n o s d e b a t e s internos 
sobre la no-violencia pero di-
g a m o s que no hemos podido 
entrar en un debate en profun-
didad. L a s diferencias no creo 
que sean exces ivas. Yo te 
podría contestar a nivel perso-
nal. Te podría decir que yo (y 
no solo yo, también bastantes 
personas en este proceso) 
s o m o s firmes defensores de la 
no-violencia. Aquí y ahora, 
bien entendido. E s o lo tene-
mos muy claro pero insisto en 
lo que ha dicho Bakú, que e s 
un debate interno y que va a 
ser largo. Largo y jorobao... 
osea que tampoco se puede 
decir n a d a definitivamente. 

— Bakú: Lo que me gustar ía 
que quedara claro e s que hay 
u n a realidad en el movimiento 
a l t e r n a t i v o d e l E s t a d o 
español. Primero, hay una di-
versidad muy grande, ideológi-
c a y práctica. Segundo, hay 
una división que, aunque no la 
queramos reconocer (división, 
descoordinación, desorganiza-
ción etc) esta ahí. Entonces, 
tal vez, fijaté lo que te digo, 
para nosotros sea lo más im-
portante ahora el poder crear 
un instrumento organizado de 
a c c i ó n polít ica. ¿ P o r q u é ? . 
Porque cons ideramos quelas 
ideas y la práct ica s o c i a l ya la 
hemos tenido; el movimiento 
ecologista en el Estado espa-
ñol no es de hoy, es de hace 1 0 
años o más. Ha tenido una 
práct ica y nosotros venimos 
de e s a práctica. El movimiento 
pacif ista también. 

Y luego hay otra cuest ión 
que e s muy importante. Si que-
remos organizar este instru-
mento es, también porque al 
movimiento se le está manipu-
lando de a l g u n a manera. Se le 
e s t á m a n i p u l a n d o , p o r 
ejemplo, desde la Administra-
ción. Él único organismo coor-
dinado del movimiento ecolo-
g ista es la CIMA, que e s de la 
Administración, de la Delega-
c ión de medio ambiente. 
Dentro del movimiento ecolo-
g ista y pacif ista, sobre todo 
pacif ista s e está recibiendo un 
boom por parte del partido 
c o m u n i s t a de intento de aca-
paración, de padrinazgo, bas-
tante grande. Entonces, de 
a l g u n a manere lo que estamos 
reivmdicando es la autonomía 
del movimiento, e s decir de los 
queno cons ideramos del movi-
miento. Y la autonomía políti-
ca, porque tenemos ideas polí-
t icas también. 

- Pero la Coordinadora 
estatal del movimiento pacifis-
ta, Bakú, tú lo sabes, es abso-
lutamente autónoma de los 
partidos políticos... 

- - Bakú: Yo no hablo de la 
Coordinadora de grupos paci -
f istas. Hablo de la real idad 
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concreta de c i u d a d e s como 
Segovia, como Sevi l la, como 
Madrid, donde no e s la Coordi-
nadora es el "Colect ivo por la 
Paz y el Desarme"(CAPD) que 
fundó ¿ q u i é n ? . Y en un mo-
mento en que el pacif ismo 
e s t a b a en ebull ic ión, cuando 
la corriente europea era fuerte. 
S e apuntaron al carro los parti-
dos; el P S O E fundó s u secc ión 
pacif ista, luego el P C E ha 
montado colectivos pacif istas 
por un tubo.,. Y luego nos en-
contramos con que antes de 
que esto hubiera pasado exis-
t ía un movimiento que era anti-
militarista, que era radical 
pero se encontró con que era 
un tema y a popular, esta gente 
metió mano. Lo que nosotros 
pretendemos e s que e s e movi-
miento se organice porque las 
ideas creo que las tenemos. 
Lo que p a s a e s que claro, yo 
s iempre digo que no puedes 
hablar de un programa. Yo 
ahora no puedo tirarme el rollo 
sobre como entiendo yo la 
soc iedad e c o l ó g i c a o como en-
tendería un programa de eco-
logía urbana para Madrid 
(transporte, vivienda, democra-
c i a de base en los barrios, etc). 
E s a s ideas las tenemos pero el 
problema es como e s a s alter-
nativas que existen s e llevan a 
la práctica, s e hacen m á s efec-

C o n s l d e r a m o s que la orga-
nización, el instrumento políti-
co de los Verdes, puede servir 
para que e s a s alternativas s e 
lleven a la práctica, l leguen a 
la población, 

— ¿ N o ves el peligro de que 
si s e forma el partido s e 
rompan los organismos unita-
rios de los movimientos (la 
C o m i s i ó n a n t l - O T A N , 
AEPDEN. . . ) por el hecho de 
que una parte de ellos decida 
expresarse politicamente a 
través del partido verde?. 

— Bakú: No y rotundamente 

¿ S a b e s por qué?. Porque 
• tienen que existir á al par el 

movimiento, donde existe una 
plural idad, donde conviv imos 
con cualquiera que quiera par-
ticipar en la práct ica por ejem-
plo en la defensa deun río, en 
una manifestación contra la 
O T A N y las bases. . . porque 
eso e s del pueblo, e s para 
todos... y un proyecto político 
de cambio socia l , que es dife-
rente. E s un proyecto distinto. 
Y a no podemos estar en el 
P C E por s u proyecto de 
c a m b i o s o c i a l p e r o s i 
podemos estar con él en u n a 
a s o c i a c i ó n ecologista que de-
fiende en concreto una lucha 
de cal le en favor de la ecolo-
gía. Y segundo; porque v a m o s 
a potenciar y de ben ser poten-
c iados desde la coordinadora 
ecologista, desde la coordina-
dora pacif ista, desde cual -
quier coordinación (estatal 
anti-nuclear, feminista) el que 
c a d a movimiento tenga s u 
coordinadora de base. 

Y en c a d a movimiento habrá 
gente que estará en los Verdes 
y gente que no estará en los 
Verdes. Los Verdes no van a 
romper el movimiento. Habrá 
un sector del movimiento que 
va a impulsar una a c c i ó n polí-
t ica que hasta ahora nadie 
h a c í a o se h a c í a desde la iz-
quierda sin llegar a profundi-
zar como nosotros queremos 
profundizar. 

— Bueno, p a s e m o s a otro 
tema. Esto no es Alemania. 
Existen redes estatales de Iz-
quierda revolucionaria y los 
partidos de esa izquieda (MC, 
LCR...) han tenido y tienen un 
papel importante en el Impulso 
de los movimientos s o c i a l e s 
¿ C u a l es vuestra actitud ante 
estos partidos?. ¿ P u e d e haber 
convergencia con el los? 

- Bakú: Cierto que en 
E s p a ñ a existe una real idad 
aparte. La izquierda radical 

t iene un proceso bastante 
largo, en el sentido de que 
tiene u n a práct ica marxista, en 
concreto — a veces— marxista 
leninista, que le ha llevado 
m u c h a s veces a entender los 
movimientos e c o l o g i s t a s y an-
t i m i l i t a r i s t a s c o m o 
m o v i m i e n t o s s e c t o r i a l e s , 
como un sector m á s de la 
l u c h a por el s o c i a l i s m o . Nues-
tra actitud con respecto a la 
izquierda radical, a C N T , y a 
colect ivos autónomos, etc en 
principio e s abierta. Lo que no 
s a b e m o s es si e s correspondi-
da. No tenemos claro si M C y 
L C R estar ían por una alterna-
tiva Verde, política, en estos 
m o m e n t o s . L a s 
c o n s t a t a c i o n e s que h e m o s 
tenido no s o n as í : por ejemplo, 
las veces que h e m o s debatido 
este tema con c o m p a ñ e r o s de 
M C s e nos han puesto de 
uñas, s e h a n ' o p u e s t o radicai -
mente: d e s d e decirnos que no 
es el momento, que no está 
madura la c o s a , hasta que no 
e s necesar ia puesto que existe 
una alternativa social , política, 
de t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l 
desde el cuño marxista y que, 
vamos, que senc i l lamente 
s o m o s u n o s oportunistas. En 
definitiva, la respuesta a esta 
pregunta sólo s e puede dar en 
un momento determinado, de-
pendiendo de c ó m o se dé este 
proceso, qué proceso tengan 
L C R y MC y en definitiva, de 
aquí a 2 años, pongamos, o de 
aquí a un año, qué posibi l ida-
des hay de contactar, de traba-
jo común, trabajo unitario y, 
sobre todo, que posibi l idad 
hay de un debate abierto en el 
cual nos podamos poner de 
acuerdo para estar en la 
m i s m a organización. 

Yo considero, y es para mí 
un principio ideológico, que 
los Verdes no son marxistes ni 
ant imarxistas, o antianarquis-
tas. Los Verdes son todo, en el 
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sentido de q u e en la alternati-
va Verde c a b e n d e s d e marxis-
tas h a s t a l ibertarios, c a b e 
todo lo que podría ser la co-
r r i e n t e a n t i s i s t e m a . E l 
problema e s si todos los que 
formamos la corriente ant is is -
tema podremos ponernos de 
acuerdo en generar u n a orga-
nización pol ít ica común, un 
proyecto s o c i a l aquí y ahora 
común. Yo esto lo pongo en 
duda. Primero porque he visto 
m u c h o sectar ismo, he visto 
u n a incomprens ión tremenda 
y no creo que esto s e vaya a 
arreglar a corto plazo ni en la 
C o n f e r e n c i a de junio. Habrá 
que esperar a d e s p u é s de la 
C o n f e r e n c i a para que tal vez 
se estrechen m á s los contac-
tos con L C R y MC. 

— Pero, la b ú s q u d a de la 
convergencia ¿ e s también un 
principio?. 

- Bakú: Total, total. E s lo 
que te he d icho. Si yo conside-
ro que en los Verdes c a b e todo 
el mundo, si c a b e n h a s t a los 
cr ist ianos de b a s e que luchan 
por un proyecto s o c i a l huma-
nista. ¿ c ó m o no va a caber la 
izquierda radical que ha lucha-
do toda s u vida por un huma-
n i s m o s o c i a l i s t a ? T i e n e que 
caber. Y a d e m á s , para mí el 
s u e ñ o ideal es que estuviéra-
m o s todos ahí metidos. 

— ¿ H a y algo que aprender 
de e s a izquierda?. 

- Bakú: Mucho. Primero 
hay que aprender el compromi-
so histórico que h a n tenido en 
los años que han l levado, pri-
mero en no deblegarse, en ser 
honestos en s u lucha. Han 
tenido m u c h o s errores han 
s ido sectar ios pero por lo 
menos hay una c o s a que hay 
que reconocerles; no han a-
bandonado j a m á s la l u c h a ni 
los pr incipios rad ica les que 
han defendido d e s d e el princi-
pio. Y eso de verdad hay que 
aprenderlo. Y otra c o s a , no lo 
olvides, en los Verdes part id- , 
pa m u c h a gente que proviene ' 
de la izquierda radical, gente 
que mi l i taba en el PT, MC, L C R 
y otros part idos de la extrema 
izquierda. Han, d igamos, pro-
gresado h a c i a planteamientos 
m á s a n t i d o g m á t i c o s , m á s 
a b i e r t o s , m á s r a d i c a l e s 
también en a l g u n o s a s p e c t o s 
de la v ida cot id iana; y han 
tomado un compromiso de 
otro tipo. Y a no hay u n a espe-
c ie de mesfas de vanguardia, 
hay u n a idea m á s global izado-
ra, m á s h u m a n i s t a incluso. 
Antes era dif íci l ver, por ejem-
plo, dentro de u n a m i s m a orga-
nización a cr ist ianos de base 
con marxistas, a marxistas 
con l ibertarios o l ibertarios 
con feministas.. . y creo que en 
los Verdes, s i en este p a í s 
somo c a p a c e s de cargarnos el 
dogmatismo, podemos estar 
juntos. A d e m á s , s i no e s t a m o s 
juntos todos, en este p a í s es 
imposible un c a m b i o socia l , y 
no digo a u n a s o c i e d a d utópi-
c a s ino a la mera posib i l idad 
de pararles los piés al gobier-
no P S O E y al s i s t e m a c a d a vez 
m á s pol ic ial que nos está 
c a y e n d o encima. O la izquier-
d a radical, los alternativos, se 
organizan y s e unen m á s estre-
chamente o en este país no te-
nemos futuro. La prueba está 
ahora; la izquierda del P S O E 
e s un desierto, un desierto de 
i m p o t e n c i a v de inooeran-
c i a . G 
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Aun es posible frenarlos 
El domingo de Pascua de 1984 resucitó alguien inesperado: el 
movimiento contra los euromisiles. Resucitó, porque los co-
rresponsales de nuestra prensa establecida lo daban por 
muerto. Inesperado, porque por alguna razón, probablemente 
ideológica, no se lo esperaban. El caso es que en Europa se 
ibren nuevas perspectivas, bastante tangibles, para frenar el 

los Pershi " ~ " despliegue de 'ershing & Cruise. 
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uevos, como las setas, 
bosques del alrededc 
bién en Comiso, Slcíii. 
la resistencia. 

Pero donde la cosa 
candente ahora es en I 
y en Bélgica. En estos países 
aún no se ha iniciado la insta-
lación de los misi les —48 en 
cada uno—: según io previsto, 
el despliegue se iniciará a fi-
nales de 1986. Hasta en t 
pueden surgir m 
mas que hagar 
cumplimiento d-
do de la OTAN. 

Solución de 
compromiso 

El gobierne 
ría democrist i í 
ya dónde se ii 
Cruise que le 
base de Florer 
bierno belga 
inestable. La coaliciói 
forma puede romperse 
quier momento, en 
parte por razones de 
económica —no en va 
hace pocos meses un; 
general de funcionarí< 

punto de derribar al gobier-
no—, y cualquier futura coali-
c ión tendrá dif icultades para 
ponerse de acuerdo en el tema 
de los euromisi les. Máxime 
cuando el Partido Social ista 
Flamenco, a la sazón fuera del 
gobierno pero f irme candida 

Mutlangen se masifi-

surgen 
en los 

, Tam-
, sigue 

B pone 
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ichos proble-
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nada. La mayoría 
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le, pero no encui 
en el parlami 

>1 gabii 
itá dividido, y lita 

landa cumpla la "doble deci-
s ión" de la OTAN— varias po-
sibil idades, entre ellas las de 
reducir el número de Cruise 
inicialmente previsto o la de 
aplazar el despliegue. Pero 
según las últ imas declaracio-
nes de varios ministros, ni si-
quiera esta salida tendría la 
mayoría del parlamento. 

Ahora se intenta buscar una 
solución por la que el desplie-
gue sólo se realizarla "en tiem-
pos de cr is is"; ello permitiría 
aplazar la instalación de los 
misiles si'ne die, pero al mis-
mo t iempo construir las ram-
pas, silos y carreteras necesa-
rias, amén de acondicionar la 
base militar adecuada. Una so-
luc ión s i b i l i na que, s in 
embargo, asusta a todos los 
gobiernos de la OTAN. Poi 

que hasta el ministro de 
Defensa, Jacob de Ruiter, es 
contrario al despliegue de los 
misi les en su país. 

Visto más de cerca, esto no 
ida de extraño. En Ho-

voces nort 
apresurado í 
"despl iegue c 
le a la renum 
la "doble di 
ademé! 

mericanos se han 
a declarar y el 
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ión" y que, 
poco realista, 

landa, el mo\i 
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mayor arraigo 
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man 
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fstrí 

belga, de mayo-
ana,.ha decidido 

¡talarán los 48 
ísperan: en la 
es. Pero el go-
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d o s públ icos que estu 

ti 
ene quizá un 
social que en 
país europeo, 

a excepción de Ale-
deral . La amplia 

de-' la población se 
contraria al desplie-

todos los sondeos, y 
ientemente el Consejo de 
Iglesias ha emit ido un nue-
comunicado rechazando 
euromisiles. El sindicato 

il más importante del 
ha convocado una huel-

^ .néra l de 15 minutos con-
tra los euromisiles, para el 10 
de mayo. 

El gobierno holandés, colo-
cado entre la espada y la pa-
red, busca una salida de com-
promiso. El més pasado discu-
t ió con Gaspar Weinberger, 
ministro de Defensa de Esta-
dos Unidos —que presionó di-
ciendo que es "v i ta l " que Ho-

"pues el envío rápido de misi-
les de crucero en una crisis 
contribuirla muy probablemen-
te a atizar el fuego". 

Reguero de pólvora 

Y tienen toda la razón en 
asustarse. La no instalación 
de los euromisiles en Holanda 
podría arrastrar al gobier 

los ei 
FNV, 
pai 

belga a una 
con lo que j i 
ya serían trei 
OTAN que i 
acuerdo. El e 

stu 
Dinamarca 

3 los países de la 
10 cumplirían el 
ifecto de esto en 

la estructura interna de la 
OTAN, ya un tanto agitada, se-
ría muy preocupante. 

Y sin duda daría nuevos 
alientos al movimiento pacifis-
ta en toda Europa, que no está 
muerto ni moribundo, pese i 
que muchos lo hayan querid< 
crucif icar apresuradamente 
Aún es posible frenar el des-
pliegue de Pershing & Cruise. 
M a n o s a l a o b r a , p u e s . a 

cadena, 
hambre 
eL número de muertos con motivo de las revueltas en 

República Dominicana, la semana pasada, asciende 
a 43: seis-el lunes, 23 de abril, 36 el martes y uno el 

miércoles. Todo ello según fuentes oficiales, cuyos datos 
han sido recogidos por corresponsales de las omnipresen-
tes agencias de noticias norteamericanas. La cifra real 
sólo se conocerá con el t iempo. 

La revuelta "ha convertido las calles más seguras'de 
América Latina en un vivo infierno de violencia", dijo el 
martes, en una alocución radiofónica de dos horas de dura-
ción, José Francisco Peña Gómez, secretario general del 
Partido Revolucionario Dominicano, el partido del gobier-
no. Como buen socialdemócrata, el susodicho secretario 
achacó la responsabil idad de los hechos a "una conspira-
ción de la extrema derecha ayudada por acciones desespe-
radas de la izquierda revolucionaria". 

En Túnez y Marruecos, el pasado mes de enero, fueron 
los " l ib ios" y los "marxistas-ienlnistas, jomeinistas y sio-

Qoce 

- I 

de las revuelta: 
idas del pueblo, 
a las dos o tres . 

i República Domi-
es organizaciones 

una jornada de 
1 decreto del gobierno que in-

inte los precios de los productos de 
5 todo los alimenticios. Tales de-

nmediata de las revueltas 

alogíai 

l istas", respectivamente, los insti 
del hambre, que costaron centenares de v 
también entonces reducidas oficialmente 
docenas que no se pueden silenciai 

A realidad es muy dist inta. En la 
nicana fueron las cinco principal 
sindicales las que convocaron 

protesta, el lunes, contra 
crementaba drásticamei 
principal consumo, ante 
cretos fueron también 
de Túnez y Marruecos. 

El gobierno, y siguen las analogías con el Mogreb, sólo 
supo responder con ei arma de fuego a la protesta popular; 
la respuesta fue inmediata; el martes estaüó la revuelta. Y 
se desató la represión generalizada, con decenas de muer-
tos, centenares de heridos y más de mil detenidos. 

Estas revueltas son consecuencia de los programas de 
"auster idad" —diríamos en Europa, donde ni siquiera ios 
pobres más pobres tienen nada que envidiar a sus compa-
ñeros de destino, mucho más numerosos, del tercer mun-
do—, programas de hambre impuestos por decreto por los 
gobiernos respectivos. Quizá sea casualidad que en los 
fres casos, —Túnez, Marruecos y la República Dominica-
na— estén muy implicados los partidos socialdemócratas, 
Integrados en el gobierno marroquí y mayoritarios en los 
gobiernos de los otros dos países. Pero a la vista de lo que 
hacen otros partidos de la Internacional Socialista, quizá 
no sea tanta casualidad. 

eN la República Dominicana, los acontecimientos 
han seguido un esquema similar al de muchos otros 
países: el país está endeudado a tope y sus expor-
9S no bastan para darle el dinero suficiente para de-
la deuda, o siquiera los Intereses de la misma. Sus-

pender la devolución implicaría su declaración de banca-
rrota, lo que podría arrastrar a alguno de los principales 
bancos privados acreedores. Ello podría desatar una reac-
ción en cadena que arrastrara a la bancarrota a otros 
países igualmente endeudados, que son todos los de Amé-
rica Latina y en general del tercer mundo. 

Para evitarlo, el Fondo Monetario Internacional, finan-
ciado por los gobiernos capital istas occidentales, concede 

'éditos —destinados, por supuesto, a pagar lo adeudado 
condición de que se imponga una 
iteridad, de hambre: drástica redue-
les y del consumo popular median-

te 'un drástico incremento de los precios (en la República 
Dominicana hasta el 300%) de los productos de primera 
necesidad. Es una polít ica de apretar cada vez más ei torni-
llo del hambre sobre los pueblos del tercer mundo para 
salvar los dividendos de Wall Street y demás banqueros oc-
cidentales. 

En Bolivia hay manifestaciones casi diarias contra la ca-
restía de la vida —y los militares ya están alertas y 
amenazan. En Brasil, los mil lones que se manif iestan por 
la elección directa del presidente exigen también la ruptu-
ra con el FMI y el no reconocimiento de la deuda exterior. 
Este mar de fondo afecta también a México, Argentina, 
Chile y otros muchos, prácticamente todos, países del ter-
cer mundo. 

La cadena del hambre se tensa, revuelta tras revuelta. Y 
tiene muchos eslabones débiles. • 
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HONDURAS 

Al habla con el movimiento Cinchonero 
o t ra parte. 

i n l n 
otrc 

ouanoo el ejército popular Sandinista ha rechazado la ofensiva 
^ M ^ N ^ ' y revolucionarios del 
i -MLN salvadoreño preparan una nueva réplica a la farsa de e-
ecciones {2« vuelta), nos llega una buena noticia desde Hondu-

Liberación - Cinchonero (MPLC), 
« estar se ha reorganizado y pare 

S r ^ ^ b a ^ e r C í r / a n q u ' i " ' ^ 
En efecto, la Administración Reagan ha convertido a Hondu-

ras en un campo militar. En un cuartel para mantener a raya a los 
países vecinos y hacer la guerra (vía ejército hondureño) a Nica-
ragua. Para ello, los militares hondureños no se han recatado-
ios presupuestos sanitarios han sido congelados por tres años y 

los de vivienda, educación y desarrollo del empleo están siendo 
recortados para permitir fuertes aumentos de los gastos miiita-

Mientras el desempleo alcanza el 4 0 % , el imperial ismo está 
sacando del país en concepto de repatriación de beneficios 
entre 3 y 5 dolares porcada uno invertido. 

Todas las empresas mineras están controladas por capital 
norteamericano, que también explota buena parte de los recur-
sos pesqueros, de los servicios y de la industria que por otra 
parte depende totalmente de las importaciones de materias 
primas y tecnología procedente de EEUU. 

continuación publicamos estractos de una larga conversa-
ción mantenida con dirigentes del MPL-Cinchonero. 

- ¿Cual es la respuesta de las 
diferentes fuerzas políticas 
tradicionales ante la presencia 
de yankees, somocistas y mer-
cenarios en suelo hondureno ' 
- A n t e s de de f i n i r la respues-
ta que las d i f e ren tes fuerzas 
po l í t i cas t r ad i c i ona les dan a la 
p resenc ia de yankees, somo-
c i s t a s y me rcena r i os en Hon-
duras, conv iene de f in i r esas 
fuerzas po l i t i cas t r ad i c i ona les 
Estas es tán c o n s t i t u i d a s , fun-
d a m e n t a l m e n t e , por ios d o s 
pa r t i dos po l í t i cos o l i g á r q u i c o s 
—e l pa r t i do L ibera l (en el po-
der) y el pa r t i do N a c i o n a l -
que h i s t ó r i c a m e n t e se han al-
t e rnado en el poder . 

S in embargo , en el seno de 
es tos pa r t i dos po l í t i cos se re-
f le jan las d i s t i n t a s p o s t u r a s de 
los d i s t i n t o s sec to res de la 
bu rgues ía respec to al pape l 
que el i m p e r i a l i s m o le ha 
hecho j uga r a H o n d u r a s en la 
reg ión. M ien t ras ios sec to res 
o f i c i a l i s t as , de los pa r t i dos Li-
bera l y Nac iona l no so lo 
a c e p t a n s i no que t amb ién 
a p o y a n e n c u b i e r t a m e n t e la 
p resenc ia de yankees , somo-
c i s tas y me rcena r i os en sue lo 
hondu reño , los o t ros sec to res , 
las f r a c c i o n e s d i s i den tes de 
es tos par t idos , e s p e c i a l m e n t e 
de l pa r t i do L ibera l , ena rbo lan 
bande ras de d i g n i d a d nac iona l 
y de rescate de la soberan ía 
de l país, 

Det rás de esto, empero , no 
deben busca rse p o s i c i o n e s 
p rog res i s tas o de avanzada 
er]tre las f r acc i ones d i s i den tes 
de l pa r t i do L ibera l . Lo que 
de t rás de es to , se e s c o n d e no 
es m á s que d o s o p c i o n e s bur-
guesas . n í t i damen te de f in idas , 
para en f ren ta r lo que el la, ia 
burgues ía , de f i ne c o m o " l a 
amenaza de l c o m u n i s m o inter-
nac iona l sobre A m é r i c a Cen-
t r a l " 

- ¿Cual es el actual grado de 
desarrollo e implantación de 
las Organizaciones revolucio-

- Vale dec i r que d i s t i n t os sec-
to res del pueb lo h o n d u r e ñ o 
— o b r e r o s agr íco las , campes i -
nos, pob lado res de t ugu r i os 
u rbanos , e t c — a par t i r de su 
p rop ia exper ienc ia , sus con-
d i c i o n e s ob je t i vos de v ida y de 
t raba jo , y a par t i r de los ejem-
p los y enseñanzas que diar ia-
men te les o f recen los pueb los 
de N i c a r a g u a y El Sa lvador , 
v iven una e fe rvescenc ia revo-
luc iona r ia tan ev iden te que ya 
ha d e m o s t r a d o " l o f ác i l " que 
resu l ta no so lo la v i ncu l ac i ón 
de es tas Organ i zac iones Revo-
l uc iona r i as con las masas 
s ino , t amb ién , la incorpora-
c i ó n de és tas en la l ucha 
revo luc ionar ia . S in embargo , 
3 mayo 1984/8 

no se puede hab la r todav ía de 
d e s t a c a m i e n t o guer r i l le ro ope-
rando en las m o n t a ñ a s o 
c o m a n d o s u r b a n o s en las c iu-
dades de Hondu ras . Después 
de var ios a ñ o s de ac t i v i dades 
c l a n d e s t i n a s t enden tes a faci-
l i tar y real izar la re taguard ia de 
las Organ i zac iones Revoluc io-
nar ias de N ica ragua , El Salva-
dor y Gua tema la ; d e s p u é s de 
var ios años de ac t i v i dades 
c l a n d e s t i n a s de recupe rac ión 
de f o n d o s e c o n ó m i c o s para 
nues t ro m a n t e n i m i e n t o , ahorn 
no so lo ha l l egado el m o m e n t n 
de i m p l a n t a c i ó n 
de des tacamen to 
en las m o n t a ñ a 
u rbanos en las 
es t ruc tu ras de 
en t re el pueb lo 
s i no q u e e s t a m 
t i e m p o . 
- Cual es la situación del 
movimiento de masas, su or-
gan izac ión , combat iv idad , 
conciencia...? 
- A par t i r de 1954, el movi-
m i e n t o de masas h o n d u r e ñ o 
in ic ia un ve r t i g inoso desar ro l lo 
ascenden te que t uvo c o m o 
p u n t o de a r ranque la f a m o s a 
Hue lga Genera l que in i c ia ron 

ib reros agr íco las de las 
laneras t ransna-

. . , - j y o s e fec tos se 
id ie ron por t o d o el país, 

: tando los d i s t i n t o s sec-

b i l i dad d e q u e l a s O r g a 
nes R e v o l u c i o n a r i a s Hondure-
ñas, en a m p l i a v i n c u l a c i ó n con 
e l pueb lo , desa r ro l l en in terna-
men te u n a Guer ra Popu lar Re-
v o l u c i o n a r i a a t ravés de: 
a) la c o n s t r u c c i ó n de la Fuerza 
Soc ia l Revo luc iona r i a : los más 
a m p l i o s s e c t o r e s popu la res 
e n c a b e z a d o s por el p ro le tar ia -
do en una e s t r e c h a a l ianza con 
el c a m p e s i n a d o ; 
b) la c o n s t r u c c i ó i 
m e n t o s m i l i t a res 
dar r e s p u e s t a s a I. 

la r eacc ión loc< 
rmas d 

. -1 m a q u i n a 
t i ca -m i l i t a r e r i g i da por la u,, 
g a r q u i a y ei i m p e r i a l i s m o par« 
m a n t e n e r su d o m i n a c i ó n en e 
país : E jé rc i t o Popu la r Revolu 
c l ona r l o , y 
d) t o d o lo an te r io r , centra l iza-
d o y h e g e m o n i z a d o por una or-
g a n i z a c i ó n po l í t i co -m i l i t a r , el 
Par t ido de nuevo t i po , capaz 
de conve r t i r se en la Vanguar -
d ia de l p u e b l o h o n d u r e ñ o , 
- ¿Qué papel juega en ese 
futuro la posible unidad de los 
revolucionarios? 
— La u n i d a d de los revo luc io-
na r l os h o n d u r e ñ o s es una con-
d i c i ó n necesar ia , lo que es tá 
i m p l i a m e n t e d e m o s t r a d o 

smpresas ba 
alónales y 

to res de la v ida nac iona l . 
Es i ndudab le que en el desa-

r ro l lo de masas h o n d u r e ñ o 
j ugó un pape l i m p o r t a n t í s i m o 
lo q u e hoy d e f i n i m o s c o m o la 
i zqu ierda t rad i c i ona l . S in em-
bargo, es te desar ro l lo que en 
un p r inc ip io es tuvo acorde con 
a q u e l m o m e n t o h i s t ó r i c o , 
p o c o a poco d e m o s t r ó ser 
i nsu f i c i en te pues la i zqu ierda 

t r ad i c i ona l al con t ra r i o de ir 
a d a p t a n d o d i c h o m o v i m i e n t o 
a las ex i genc ias de los nuevos 
t i empos , i m p i d i ó que aque l 
a l canzara nuevas f o r m a s de 
o rgan i zac ión y de lucha . 

T o d o es to t iene un a s p e c t o 
pos i t i vo : el a l to nivel organiza-
t i vo a l canzado por los obre ros 
y c a m p e s i n o s en p r imer lugar, 
y por los sec to res es tud ian t i -
les y mag i s te r i a l es de t o d o el 
país, que son, p rec i samen te , 
los sec to res que mayo r com-
ba t i v idad y c o m p r o m i s o han 
m a n i f e s t a d o a t ravés de las 
d i s t i n t a s l uchas e m p r e n d i d a s 

Sin embargo , es to no puede 
cons ide ra rse h o m o g é n e o y 
u n i f o r m e en t o d o el país Las 
d i fe renc ias reg iona les son 
obv ias , lo que hace pos ib le 
a f i rmar que ex is te mayo r n ivel 
de o rgan i zac ión y de comba t i -
v idad en aque l las reg iones de l 
país en d o n d e las re lac iones 

de p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a s han 
a l c a n z a d o mayo r desar ro l lo . El 
caso m á s ev iden te es el de la 
Cos ta Nor te de H o n d u r a s y, en 
s e g u n d o lugar, la Reg lón 
Cent ra l de l país. 

Dadas t odas las carac ter ís -
t i cas de l m o v i m i e n t o de m a s a s 
s e ñ a l a d a s arr iba, es fác i l en-
tender c o m o el nivel de 
c o n c i e n c i a de és te se carac te -
riza por e l e c o n o m i c i s m o in-
m e d i a t i s t a que le ha i nyec tado 
la i zqu ierda t rad i c i ona l . 

— ¿A vuestro entender cual es 
la perspectiva política hondu-
rena y cual vuestra estrategia' ' 
- A m é r i c a Cen t ra l v ive en la 
a c t u a l i d a d un m o m e n t o h is tó-
r i co d i f í c i l que debe ser cons i -
de rado n e c e s a r i a m e n t e para 
descub r i r las pe rspec t i vas po-
l í t i cas de c u a l q u i e r a de es tos 
países en pa r t i cu la r , así c o m o 
la de f i n i c i ón de u n a es t ra teg ia 
revo luc iona r la a segu i r en 
cua lqu ie ra de los c a s o s . La 
p resenc ia m i l i t a r yankee en 
Hondu ras , la c a d a vez m á s fac-
t ib le i n te rvenc ión d i rec ta de 
EEUU en El Sa lvador , el c a d a 
vez m á s p o s i b l e desencadena-
m i e n t o de la guer ra —incen t i -
vada por EEUU— ent re Hondu-
ras y N ica ragua , son los facto-
res que deben t o m a r s e en 
c u e n t a y s u m a r s e a los facto-
res interrK)s h o n d u r e ñ o s al 
m o m e n t o de descub r i r las 
pe rspec t i vas po l í t i cas y de 
d i seña r una es t ra teg ia revolu-
c iona r la para es te país . 

V i s ta g l o b a l m e n t e , la proble-
m á t i c a c e n t r o a m é r i c a n a 
parec ie ra q u e so lo t iene una 
so luc ión : la reg iona l i zac ión de 
es ta p rob lemá t i ca , su íadi i -a l i -
zac ión y la sn l i da do un¿i 
guer ra p o p u l a . lovo luc i iM iar ia 
de todo o) Pu. .h lo C o n t i o a m e -
r ^ a n o c o n l i a las hu rgues ias 

ynnkno, r .s lo lo q u e se en-
c u o n t r a oi , uno cié los extre-

p o l í t i c o c e n t r o a 
- ¿Qué esperí 
ridad internacio 
- D e l a s o l i d a r i 
nal, en p r imer 
m o s ' l a pos i b i l i dad de 
d i f u n d a y rep roduzca nue 
i n f o r m a c i ó n y nues t ra prc 

j e et m u 
enda y se 
as y las co 

ganda para q 
conozc :a, c o m p i 
p l íque. las caus 
c i ones de núes 
q u é l u c h a 
hondu r año. En ( 
s o l i d a r i d a d 
c u m p l e t una tare 
m o o r d i 

L a s 

j c h a : po 
p u e b l e 

;en t i do I j 
n a c i o n a 

n f a n t e 

p u e d e 
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Internacional ] 
Una reforma económica antiúbrera 

instauré una amplia autonomía para l a l e m p S ' l M 
fijar precios, mayores posibilidades de modificar la Dlantllla^fu 

r « f e c t o fue un aumento de los precios en 1982. 

En 1982, e n í n d i c e d e p r e c i o s 
al c o n s u m o , c a l c u l a d o s o b r e 

la b a s e 100 en 1981, a l c a n z ó 
p r o m e d i o d e 209 ,4 p a r a l o s 

p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , y d e 
232,3 p a r a l o s p r e c i o s i n d u s -
t r i a les . 

El g o l p e a s e n t a d o a l m o v i -
n i e n t o s i n d i c a l c o n la i n s t a u -
•ac ión de l e s t a d o d e g u e r r a , en 
d i c i e m b r e d e 1981 , p e r m i t i ó a 
las a u t o r i d a d e s r e f o r z a r la 
' d i s c i p l i n a " l a b o r a l y la e x p l o -

t a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s . L a 
p r o h i b i c i ó n d e la a c t i v i d a d 
s i n d i c a l i n d e p e n d i e n t e le p ro -
p o r c i o n a a la b u r o c r a c i a u n 
m a y o r m a r g e n d e m a n i o b r a s , 
m i e n t r a s q u e o t r o s a s p e c t o s 
de la r e f o r m a s i g u e n c h o c a n d o 
;on la r e s i s t e n c i a f e r o z , y e f i -
;az, d e d e t e r m i n a d o s g r u p o s 

de p r e s i ó n b u r o c r á t i c o s . 

Las r e c i e n t e s m o d i f i c a c i o -
íes d e l o s p r e c i o s d e l o s p ro -
l u c t o s a l i m e n t i c i o s y l a s i n t r o -
l u c i d a s en la l e g i s l a c i ó n 

l a b o r a l c o n s t i t u y e n u n n u e v o 
p a s o d e s t i n a d o a d e s c a r g a r 
s o b r e l o s t r a b a j a d o r e s el c o s t e 

' d e s p i l f a r r o b u r o c r á t i c o . En 
1983, la r e n t a n a c i o n a l pe r 
c á p i t a e r a en u n 2 8 % i n f e r i o r a 

d e 1978. A d e m á s , e n l o s ú l t i -
m o s m e s e s d e 1983 h u b o u n 
l u e v o d e s c e n s o d e la p r o d u c -
; ión. 

D e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s , el 
l ivel d e v i d a d e la p o b l a c i ó n 
•lene d e t e r i o r á n d o s e g r a v e -

m e n t e , c o m o i n d i c a n l a s c i f r a s 
d i s p o n i b l e s s o b r e e l c o n s u m o . 
En c i n c o a ñ o s , el c o n s u m o d e 

p o r h a b i t a n t e h a d e s c e n -
d i d o en un 3 , 1 % , e l d e la l e c h e 

n 5 , 8 % , e l d e m a n t e q u i l l a 
n 3 5 % , e l d e g r a s a s vege-

t a l e s en un 3 0 , 4 % , el d e g r a s a s 
i m a l e s e n un 3 9 , 3 % , el d e 
m e en u n 4 4 , 7 % . 

El aumento de precios de 
enero de 1984... 

En 1984, la b u r o c r a c i a po la -
c a t i e n e p r e v i s t a r e b a j a r a ú n 
m á s las r e n t a s d e l o s t r a b a j a -
d o r e s . El a u m e n t o d e p r e c i o s 
le l os p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , 
i! p a s a d o 30 d e e n e r o , n o e s 

s m o u n a p r i m e r a a n d a n a d a d e 
e s t a p o l í t i c a . P e r o n o po r e l l o 
h a r e s u l t a d o se r m e n o s s e n s i -
b le . 

Q u e s e j u z g u e : l o s p r e c i o s 
a u m e n t a r o n en u n 2 5 % p a r a el 
p a n y la h a r i n a , de l 25 a l 8 0 % 
p a r a la c h a r c u t e r í a d e c a l i d a d 
d e l 10 a l 3 5 % p a r a la l e c h e y 
l o s p r o d u c t o s l á c t e o s , de l 1 0 % 
p a r a las g r a s a s v e g e t a l e s , de l 
10 a l 2 0 % p a r a la c a r n e , de l 25 
al 3 8 % p a r a l a s p a s t a s a l i m e n -
t i c i a s , y de l 1 3 % p a r a e l 
a z ú c a r , m i e n t r a s q u e p o r o t r o 
l a d o a u m e n t a c o n s t a n t e m e n t e 
e l p o r c e n t a j e d e p e r s o n a s q u e 
n i s i q u i e r a p u e d e n c o m p r a r la 
t o t a l i d a d d e las r a c i o n e s a q u e 
t i e n e n d e r e c h o , e s dec i r , u n a 
l i b r a d e m a n t e q u i l l a , 2 ,5 K g d e 
c a r n e y 1,5 K g d e a z ú c a r al 
m e s . 

C o n el f i n d e ••limitar los e-
fectos del aumento de pre-
cios", c o m o a f i r m a n o f i c i a l -
m e n t e l o s b i r ó r a t a s , el 1 ° d e fe-
b r e r o d e 1984 e n t r a r o n en v i g o r 
u n a s e r i e d e c a m b i o s l eg i s l a -
t i v o s . S i n s e n t i r v e r g ü e n z a , l os 
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n pro-
p o n e n a l o s a n c i a n o s , a las 
p e r s o n a s q u e h a n t o m a d o u n a 
e x c e d e n c i a p a r a d e d i c a r s e a la 
e d u c a c i ó n d e l o s n i ñ o s , a s í 
c o m o a l o s j ó v e n e s e s c o l a r i z a -
d o s , q u e " r e c u p e r e n " s u s in-
g r e s o s t r a b a j a n d o d e n o c h e o 
d e s p u é s d e l a s c l a s e s . El C ó d i -
g o d e l T r a b a j o h a s i d o m o d i f i -
c a d o c o n v e n i e n t e m e n t e . 

La s e g u n d a a n d a n a d a s e re-
f i e r e a l o s i m p u e s t o s s o b r e la 
m a s a s a l a r i a l . C o n la r e f o r m a 
e c o n ó m i c a d e i 9 8 2 s e c r e ó un 
" f o n d o d e a c t i v a c i ó n p r o f e s i o -
n a l " , c u y o f i n d e c l a r a d o e ra el 
d e f i n a n c i a r e l r e c i c l a j e de l o s 
t r a b a j a d o r e s , la f o r m a c i ó n 
p e r m a n e n t e y l o s s u b s i d i o s d e 
p a r o . De h e c h o , s i n e m b a r g o , y 
p u e s t o q u e e s t o s t r e s 
s i s t e m a s n o e x i s t e n , se t r a ta -
b a d e un m e d i o p a r a p r e s i o n a r 
a las e m p r e s a s p a r a q u e l im i -
t a r a n l o s a u m e n t o s s a l a r i a l e s , 
i n c l u s o en los c a s o s en q u e 
o b t u v i e r a n b e n e f i c i o s . 

Las e m p r e s a s d e b í a n p a g a r 
u n i m p u e s t o m u y p r o g r e s i v o a l 

E s t a d o s i el s a l a r i o m e d i o 
a n u a l d e l o s t r a b a j a d o r e s 
a u m e n t a b a en m á s de l 7 % . El 
1° d e e n e r o d e 1984 e n t r ó en 
v i g o r u n a n u e v a ley , y a p a r t i r 
d e e n t o n c e s e s t e i m p u e s t o se 
a p l i c a a t o d o a u m e n t o d e la 
m a s a s a l a r i a l d e las e m p r e s a s 
y n o ú n i c a m e n t e al s a l a r i o 
m e d i o . P a r a m á s inr i , e s t a ley 
t i e n e e f e c t o r e t r o a c t i v o y se 
a p l i c a t a m b i é n a las p r i m a s de 
f i n a l e s d e 1983. 

S u r e s u l t a d o f i n a l , p o r t a n t e , 
e s el d e l i m i t a r e l i m p o r t e d e 
d i c h a s p r i m a s , y a m á s l a rgo 
p l a z o , el d e l i m i t a r t a n t o la 

c o n t r a t a c i ó n c o m o l o s 
a u m e n t o s s a l a r i a l e s . Por !o 
d e m á s , e s t a ley t i e n d e a d i fe -
r e n c i a r a ú n m á s ios s a l a r i o s 
d e n t r o d e c a d a e m p r e s a y 
e n t r e los d i s t i n t o s r a m o s . 

...Y el cambio del sistema 
salarial 

La t e r c e r a a n d a n a d a se re-
f ie re a la m o d i f i c a c i ó n de l 
s i s t e m a sa la r i a l . La ley de l 26 
d e e n e r o de 1984 p e r m i t e q u e 
las p r o p i a s e m p r e s a s d e t e r m i -
n e n c o n t o t a l a u t o n o m í a s u s 
e s c a l a s s a l a r i a l e s , m i e n t r a s 

q u e h a s t a a h o r a e s t a s e s c a l a s 
s e d e t e r m i n a b a n c e n t r a l i z a d a -
m e n t e en c a d a r a m o , en fun -
c i ó n de l c o n v e n i o c o l e c t i v o ; 
l as e m p r e s a s s ó l o p o d í a n in-
f l u i r en las p r i m a s . 

Se t r a ta , d e e n t r a d a , d e per-
m i t i r la r e v i s i ó n , e m p r e s a po r 
e m p r e s a , d e l o s c o n v e n i c o s 
c o l e c t i v o s q u e a s e g u r a b a n 
c i e r t a s v e n t a j a s . A d e m á s , e s t a 
ley e s t a b l e c e n u e v a s n o r m a s 
en r e l a c i ó n c o n las p r i m a s , el 
p a g o d e h o r a s e x t r a s , los 
s u p l e m e n t o s al s a l a r i o e tc . 
T o d o e l l o s e c a c u l a r á a pa r t i r 
d e a h o r a en f u n c i ó n de l s a l a r i o 
m í n i m o d e c a d a c a t e g o r í a , y 
n o y a en f u n c i ó n de l s a l a r i o 
p e r c i b i d o p o r c a d a t r a b a j a d i 
po r t a n t o , s e r á n m á s b a j o s . 

S i n e m b a r g o , se t r a t a de u. 
d i s p o s i c i ó n p a r t i c u l a r , p u e s 
las e m p r e s a s p o d r á n a p o y a r s i 
en e l l a pe ro p o d r á n c o n s e n / a 
t a m b i é n su . s i s t e m a a n t e r i o r s 
la r e l a c i ó n d e f u e r z a s en c á d . 
e m p r e s a n o p e r m i t e i m p o n e r el 
n u e v o s i s t e m a . La n u e v a ley 
f a c i l i t a r á , a d e m á s , la d l fe i 
d a c i ó n e n t r e s a l a r i o s , tan tc 
e l s e n o d e c a d a e m p r e s a c o m o 
e n t r e u n a e m p r e s a y o t r a ; e fec -
t i v a m e n t e , s u p r i m e l o s t o p e s 
s a l a r i a l e s a n t e r i o r e s . 

El s e m a n a r i o o f i c i a l p o l a c o 
Zycle Gospodarze c o n f i r m a 
e s t e j u i c i o c u a n d o en s u n ú m e -
ro de l 18 d e d i c i e m b r e d e 1983 
i n f o r m a s o b r e las d e c l a r a c i o -
nes de l m i n i s t r o e n c a r g a d o de 
las r e l a c i o n e s s i n d i c a l e s , S ta-
n i s í a w C i o s e k , d u r a n t e la 
r e u n i ó n d e la c o m i s i ó n p a r a la 
r e f o r m a e c o n ó m i c a q u e se ce-
l eb ró en V a r s o v i a c u a t r o d í a s 
a n t e s . C i t a n d o las p a l a b r a s de l 
m i n i s t r o , el s e m a n a r i o e s c r i b e : 
'£/ objetivo de la ley consiste 
en establecer una amplia dife-
renciación de los salarios 
según el criterio de la utilidad 
para ia empresa y en la eiimi-
nación de toda misericordia a 
la hora de fijar ios salarios. No 
tenemos los medios para dis-
tribuir el dinero y no podemos 
permitirnos, prosiguió el mi-
nistro, considerar los salarios 
como prestaciones sociales. 
Si la empresa quiere pagarle 
un poco más a uno, tendrá que 
pagarle un poco menos a otro. 
Los salarios deberían regirse 
por las leyes brutales de le 
economía, y el c o n c e p f o de 
mínimo social sólo puede apli-
carse a los que no tienen tra-
bajo". Por lo m e n o s , t i e n e el 
m é r i t o d e la s i n c e r i d a d . ; " ' 

URUGUAY: 
E L P S T S E 

A F I L I A A L A I V ^ 
A f i n a l e s d e e n e ; o t u v o l u g a r 
en la c l a n d e s t i n i d a d el 2° C o n -
g r e s o de l P a r t i d o S o c i a l i s t a d e 
los T r a b a j a d o r e s (PST) d e 
U r u g u a y . El p r i m e r p u n t o de l 
o rden de l d í a d e l C o n g r e s o e r a 
la a f i l i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e la 
o r g a n i z a c i ó n . El PST h a b í a 
ro to en 1980 c o n la c o r r i e n t e 
p r o c e d e n t e d e la IV I n t e r n a c i o -
na l l l a m a d a " m o r e n i s t a " , d e la 
que f o r m a b a p a r t e d e s d e 1972. 
En el C o n g r e s o , u n a a m p l i a 
m a y o r í a h a a p r o b a d o p e d i r e l 

r e c o n o c i m i e n t o c o m o s e c c i ó n 
d e la IV I n t e r n a c i o n a l en el X i l 
C o n g r e s o M u n d i a l , q u e t e n d r á 
l u g a r en l o s p r ó x i m o s m e s e s . 

El C o n g r e s o de l PST h a 
c o i n c i d i d o p r á c t i c a m e n t e c o n 
la H u e l g a G e n e r a l q u e s e rea l i -
zó en U r u g u a y e l 18 d e e n e r o , 
p u n t o c u l m i n a n t e de l g r a n as-
c e n s o d e la l u c h a d e m a s a s 
q u e se v ive en e l pa í s d e s d e 
h a c e m a s d e un a ñ o . En e s t a s 
c o n d i c i o n e s , el C o n g r e s o h a 
a d o p t a d o u n a l í nea d e i n teg ra -
c i ó n a t o d o s i o s n i v e l e s en e l 
" F r e n t e A m p l i o " . E s t e f r e n t e 
a p a r e c i ó a n t e las e l e c c i o n e s 
d e 1971 c o m o un i n t e n t o d e 
r u p t u r a c o n el b i p a r t i d i s m o 
q u e c a r a c t e r i z a la v i d a p o l í t i c a 

u r u g u a y a . El " F r e n t e A m p l i o " 
o b t u v o un 2 0 % de v o t o s y la 
m a y o r í a r e l a t i v a en la c a p i l a r 
M o n t e v i d e o . T r a s u n o s a ñ o s 
de d i f í c i l e x i s t e n c i a b a j o la d ic -
t a d u r a , h a r e a p a r e c i d o c o n 
f u e r z a c o m o p o l o d e r e f e r e n c i a 
p o l í t i c a d e s d e n o v i e m b r e de l 
83. El " F r e n t e A m p l í o " e s t á 
i n t e g r a d o po r el PC, el PS, la 
D e m o c r a c i a C r i s t i a n a y un 
a g r u p a m i e n t o l l a m a d o " I z -
q u i e r d a I n d e p e n d i e n t e " y 
c u e n t a c o m m á s de v e i n t e 
c o m i t é s d e b a s e en los b a r r i o s 
p o p u l a r e s d e M o n t e v i d e o . 

L a r e s o l u c i ó n p o l í t i c a 
a d o p t a d a en el C o n g r e s o p lan-
t e a la l u c h a c o n t r a el p l a n de 
" t r a n s i c i ó n " e s t a b l e c i d o p o r la 

d i c t a d u r a h a s t a las e l e c c i o n e s 
p r e v i s t a s p a r a n o v i e m b r e de 
1984, y la l u c h a po r el res tab le -
c i m i e n t o i n m e d i a t o d e las li-
b e r t a d e s d e m o c r á t i c a s , po l í t i -
c a s y s i n d i c a l e s , po r u n a 
a m n i s t í a t o t a l , po r el c a s t i g o 
de los t o r t u r a d o r e s y la c o n v o -
c a t o r i a d e u n a A s a m b l e a c o n s -
t i t u y e n t e . F r e n t e a los p royec -
t o s b u r g u e s e s d e " a c u e r d o 
n a c i o n a l " y p a c t o s o c i a l , el 
PST l u c h a r á po r l as r e i v i n d i c a -
c i o n e s o b r e r a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e la r e c u p e r a -
c i ó n de la c a p a c i d a d a d q u i s i t i -
va d e los s a l a r i o s , la r eadm i -
s i ó n d e los d e s p e d i d o s y el 
r e c h a z o a p a g a r la d e u d a ex-
t e r n a . 

En e l t e r r e n o s i n d i c a l , el PST 
t r a b a j a po r el d e s a r r o l l o de l 
" P l e n a r i o I n t e r s i n d i c a l d e Tra-
b a j a d o r e s " (PIT), o r g a n i z a c i ó n 
u n i t a r i a q u e e s t á d e s e m p e ñ a n -
d o un p a p e l c e n t r a l en las mo-
v i l i z a c i o n e s q u e se d e s a r r o l l a n 
en U r u g u a y . 

El C o n g r e s o ha m o s t r a d o la 
e x i s t e n c i a d e un p a r t i d o 
f o r j a d o en d iez a ñ o s d e res is -
t e n c i a c o n t r a la d i c t a d u r a , c o n 
u n a s ó l i d a i m p l a n t a c i ó n 
o b r e r a y u n a p r e n s a q u e apare-
c e r e g u l a r m e n t e d e s d e h a c e 6 
a ñ o s y a l c a n z a y a el n ° 46. 
D e s p u é s d e e s t e C o n g r e s o , el 
PST e n t r a f o r t a l e c i d o en la 
n u e v a e t a p a p o l í t i c a a b i e r t a en 
U r u g u a y . n 
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Sociedad 

Periodistas, ¡Al sueloi. 
Colectivo Almendros 

Este es el titulo del libro que se proponen escribir, con la 
venia y la est imable ayuda del señor Juez de turno, cinco pró-
cores españoles de toda la vida, cinco incansables luctiado-
res por mor de la democracia orgánica (1): Gonzalo Fernández 

, J SUP™""» «« varios ministerios, entre ellos 
el de Obras Publicas, en la época del Inquilino del Valle de los 
Caídos), Federico Silva Muñoz (especialista, como el otro, en 
caiiibiar de ministerio como el que cambia de chaqueta o, 
mejor dicho, de cartera. Al cesar como Secretarlo General del 
IMovImiento se quedó parado). Jesús Fueyo y Luis Jáudenes 
(segundones de toda la vida, muy amantes de las Hechas y los 
pelayos), uno de los májcimos animadores del diario El 
Alcazar, y Angel Palomino (2). El argumento, el Intringulis, la 
coartada, se las ha dado un grupo de periodistas que, inge-
nuamente, les han acusado de formar parte del Colectivo 
AFinendros de grata memoria para todos, especialmente c 
partir del 23 de lebrero de 1981. 

Tomas Cerro 

Esta nove la de c ienc ia - f i cc ión 
se b a s a en la so l í c i t a a c t i t u d 
de un Juez que, c o m o t a n t o s 
o t ros , dec ide hacer c a s o 
o m i s o de la l óg i ca y aventurar -
se en los ve r i cue tos de lo posi-
ble: s ie te pe r iod i s tas , en un 
a la rde de incu l tu ra , a c u s a n a 
es tos m a g n o s de fenso res de l 
Fuero (3) de los Españoles de 
ser parte activa de un grupo 
que va c o n t r a la Ley. 
N u e s t r o s c i nco j i ne tes de l 
A p o c a l i p s i s , s in esperar órde-
nes de s u s m a n d o s , dec iden 
ac tua r por su c u e n t a c o n t r a 
esa p u n t a de lanza de la 
p rensa cana l l esca in te rnac io-
nal , pa ladín , c o m o t o d o el 
i n u n d o sabe, de esa lac ra 
soc ia l que es la democrácla 
inorgánica (4), y p resen tan di-
versas quere l las con t ra los 
s ie te ma los . 

F. Jáuregui, B. de la Cuadra, 
J.A. Esteban, J.L. Martinez, R. 
Cid, R. López y J. Van den 

Eynde, que son los q u e prepa-
raron el l ibro "Todos al suelo», 
en el q u e se nar ra lo que e l los 
c reen fe lon ías i n c o n f e s a b l e s y 
un no d i s i m u l o apoyo al 
" g o l p e de t i m ó n " de l 23-F, 
reacc ionan , y dec i den cont ra-
tar a var ios p i cap le i t os (con 
pe rdón para J imenez de Parga, 
Mohedano, Castellano, Sau-
quillo y Folguera) para inten-
ta r ev i tar q u e les envíen a la 
horca. 

Los abogados , c l a ramen te 

a l i a d o s m e d i a n t e execn 
r i t os c o n el d iab lo , u t i l i zan sus 
a b o m i n a b l e s ar tes para ev i tar 
a sus cu l pab les c l i en tes (que 
s in d u d a son cu l pab les de 
buscar eso que los ro jos lla-
man "la verdad") que la có le ra 
d i v i na ca iga sob re e l los , y lla-
man a dec la ra r a l sher i f f de la 
é p o c a un ta l Laína (no con fun -
d i r c o n un v ino f i no de pai 
d o nombre) . 

P e r o n u e s t r o s h é r o e s 
sab ran reacc ionar a t i e m p o , 
imped i rán que el Sher i f f , pro-
b a b l e m e n t e vend ido al o ro de 
M o s c ú y/o a la p l a ta de Bonn, 
dec la re en el p r o c e s o ( como ya 
lo imp id ie ron s u s a m i g o s en la 
t r a g i c o m e d i a "23-F. ¿Dónde 
está el Elefante?"), demos t ra -
rán que lo b l a n c o es negro y lo 
gr is , azul (o mar rón , s i se pre-
fleré), y una vez m á s los f a c h a s 
b u e n o s masac ra rán a los pe-
r i od i s tas ma los . C o m o debe 
ser. 

Este f ina l puede ser aventu-
rado, c o m o nos d e s c u i d e m o s , 
acaba rá s i endo real. Lo me jo r 
q u e p o d e m o s hacer, c u a n d o 
se c o n v o q u e el j u i c io , es acu-
d i r a él , y apoyar a los que, en 
conc ienc ia , c r e a m o s son ios 
buenos en és ta a l u c i n a n t e his-
tor ia , t an veraz c o m o la v ida 
m i s m a . • 

No tas . 

(1) OrBénIca: "tf/cese del cuerpo y 
partes de los seras vivientes y organi-
zados, porque poseen los órganos ne-
cesarios a las acciorres vitales". 
C2,JPaloniino: "mancha de excremen-
tos en la parte posterior de la camisa" 
(3) Fuero: "Ley o código que. durante 
la Edad Media, se daban para un 
municipio." 

Inorgánica: "Dicese de lo mal con-
certa/jo, por faltar al conjunto la con-
veniente ordenación de las partes". 

Todas las definiciones, del Diccio-
nario Enciclopédico de la Lengua Es-
pañola de la Editorial Ramón Sopeña. 
Edición de 1962. 

repór ta le ' ? a U i g u r o s a m e n t e 

en te ra r te f i s i n tener que 

s ión e s p e c i f i c a q u e = j e cul -

S i ' r t a s r S r e c t o r e s y a l g u n a s 

c o s a s más. hcTta c o n 1 0 pavos 
™Er,f in, y a sabes 3 „ , e s 

para c s u n a rev is ta con la 
- se ago te . ^ ^ ^^ j ^ ven , 

la c a n t i d a d d_e i que c o n t í - - qi 
que t iene! 

r r e V a s « - c o n m á s g e n -

t e . D 

Prinnei-o de Wl̂ yo y ot'̂ s . \í|// floifeS a Má̂ iá 
CO N V E N D R I A recordar , an te to-

do , que el Pr imero de M a y o no 
es p rec i samen te una e femér ide 

a legre y de g ra to recuero . En rea l idad, 
pocas de las f echas s e ñ a l a d a s en el 
ca l enda r i o de las luchas de los t raba-
j ado res lo son . Has ta ahora , Igis pal-
m a s de la v ic to r ia , los h i m n o s t r iun fa -
les, y los f e í s imos a rcos c o n m e m o r a -
t ivos, ba jo los cua les pasan genera les 
b r i l l an tes y e m p i n g o r o t a d o s , se que-
dan para nues t ros e n e m i g o ^ Nues t ros 
h i m n o s son t r is tes , y la esperanza 
— q u e la hay, c la ro ; y no só lo esperan-
za, s i no cer teza i ne luc tab le en la his-
t ó r i ca v i c to r i a de la " b a t a l l a f i n a l " — 
só lo d a mayo r me lanco l ía a la cons ta -
t a c i ó n de un p resen te que no es nues-
t ro, q u e no lo ha s i do nunca . Pues se 
e q u i v o c a n aque l l os que s i t úan en el 
p a s a d o la l l a m a d a " E d a d de O r o " , Ar-
c a d i a Fel iz d o n d e no hab ía c lases , n i 
Es tado , ni p rop iedad pr ivada; edad de 
oro q u e es ta rea nues t ra hacer . El Pri-
mero de Mayo , pues, fue una f echa 
t r i s te , de f ina les de s ig lo pasado : tra-
ba jado res s o c i a l i s t a s - a n a r q u i s t a s -
sé m a n i f e s t a r o n y fue ron m a s a c r a d o s . 
H u b o de tenc iones , expu l s i ones , y t o d o 
a q u e l l o a que la po l i c ía t iene a c o s t u m -
b r a d o s a los obre ros que se mani f ies-
tan . 
5 mayo 1984/10 

PUES bien: en es te Pr imero de 
Mayo, d u r a n t e los a ñ o s de la 
d i c tadu ra , (quiero dec i r , de la 

d i c t adu ra que se c o n f e s a b a c o m o tal) 
m u c h o s res is ten tes se reunían a 
comer to r t i l l a de pa ta tas , a conf ra ter -
nizar y a so l ta r a lgún que o t ro m i t i n ; 

t a m b i é n eran m a s a c r a d o s por una Po-
l ic ía Nac iona l , que e n t o n c e s se l lama-
ba A r m a d a , e iba ves t i da de gr is - a 
caba l lo , c o n sobe rb ios un i f o rmes de 
co r te naz i—; embes t i dos , de ten idos , 
" i n t e r r o g a d o s " c o n t o r t u r a — c o m o 
ahora s i gue ocu r r i endo c o n los deteni -
d o s soc ia les y c o n los s o s p e c h o s o s de 
per tenecer a una o rgan izac ión de 
l ucha a r m a d a — , ma l t r a tados , en f in; y 
seguían yendo, c a d a año, c o n sus mu-
jeres y s u s h i jos , m ien t ras el rebaño 
as is t ía a las " d e m o s t r a c i o n e s s ind ica-
l e s " que hab ía i ns t i t u i do Franco. Inca-
paz de vencer la f i es ta t rág ica , la había 
conve r t i do en re l ig iosa — S a n J o s é 
O b r e r o - y o rgan izaba fes t iva les, de 

as i ob l i ga to r i a para cual-
j s tuv ie ra a f i l i ado al s ind i -

— c a s i t o d o s los t rabaja-
ide se p r a c t i c a b a n danzas 
• í tmica. La de recha espa-

as i s tenc i 
qu ie ra q u e 
c a t o ver t ica 
d o r e s — , dó i 
y gi 
ño l a s i empre ha s ido poco or ig inal r 'h , 
p l a g i a d o de la i zqu ierda el ape la t i vo de 

j a m a r a d a " , los c o l o r e s ro jo y negro 
3 SU bandera , y e l P r imero de M a y o 

NO t e n e m o s que o l v i da rnos de 
t o d o lo que.en es ta fe c h a se re-
cuerda ; s i no, c a e m o s en el pe-

l igro de o rgan iza r — c o m o ha ven ido 
p a s a n d o t o d o s e s t o s ú l t i m o s aí^os— 
u n a m a n i f e s t a c i ó n re iv ind ica t i va , por 
la que hay h o m b r e s q u e han pe rd ido la 
v ida o la l i be r tad . Lo que no le imp ide 
tener t a m b i é n el s e n t i d o de u n a f iesta-
t o d o es una f i es ta , i n c l u s o el recuerdo 
de u n a muer te . Habr ía , i n c l uso , que 
re ins tau ra r la a legr ía de l Pr imero de 
Mayo , a u n q u e só lo fuera para contra-
r rest rar la lob reguez de las Semanas 
San tas y de o t ras f i es tas o f i c ia les que, 
c o m o el m u n d o s in co lo r de p ro tes ta 
q u e las insp i ra , son m u e r m o s desgaja-
d o s de cua lqu ie r s e n t i m i e n t o y de cual-
qu ie r d i ve rs ión . Y r eco rdemos que, en 
D i fun tos , los m e j i c a n o s c a n t a n corr i-
d o s y c o m e n c r á n e o s de a z ú c a r . G 



En lucha por el Euskera 
El 14 de abril, unas 10.000 personas llenaron el velódromo de 
Anoeta, siguiendo la convocatoria del organismo AEK. (Coordi-
nadora para Alfabetización y Euskaidunización de Adultos), tras 
una intensa campaña de actos por innumerables pueblos de 
Euskadi. 

Este organismo se fundó hace una veintena de años, y desde 
entonces ha impartido ciases de enseñanza de euskera a miles 
de adultos. Junto con las ikastolas ha sido uno de los dos pila-
res claves en la resistencia popular contra el genocidio cultural 

Joseba Barrióla 

Por otra parte, la resistencia 
popular a favor del euskera se 
ha expresado en importantes 
movil izaciones de masas. 
Cada año, en cada provincia 
las ikastolas vienen organizan-
do una jornada festiva de mo-
vilización, con el objetivo de 
recaudar fondos, exigir la in-
troducción del euskera en la 
enseñanza... En los úl t imos 
años, la exigencia de una 
escuela públ ica vasca ha sido 
patente en algunas de esta 
movilizaciones, y en contrapo-
sición a los intentos del go-
bierno del PNV de mantener el 
carácter privado de las ikasto-
las concediéndoles a la vez un 
status formal de públ icas. 

Korrikas frente a la 
Constitución 

La más importantes movili-
zaciones de masas han sido 
las organizadas por A.E.K. En 
tres ocasiones ha organizado 
ia KORRIKA, una marcha a 
través de las siete provincias 
de Euskadi (Norte y Sur), en las 
que han part ic ipado cada año 
entre 150.000 y 200.000 perso-
nas. Estas movi l izaciones 
planteadas en pr incipio para 
recaudar fondos y desarrollar 
la conciencia a favor del 
euskera, han ido cobrando 
cuerpo polít ico más profundo, 
exigiendo a los poderes 
públicos un plan general de 
recuperación del euskera. Y 
más allá de las exigencias 
planteadas, estas movilizacio-
nes, la KORRIKA, son de 
11/3 mayo 1984 

de Euskadi. Esta resistencia ha sido, por una parte, un trabajo 
diario, callado, por introducir el euskera en la enseñanza y por 
enseñar el euskera a los adultos, y alfabetizar en euskera a los 
vasco-parlantes. Con el fin de la Dictadura, y a pesar de enormes 
dificultades políticas y económicas, esta labor diarla ha comen-
zado a extenderse a la Administración (publicaciones oficiales 
bthngues, designación de traductores en los Ayuntamientos, 
constitución de comisiones de euskera en Ayuntamientos, etc.) 
y a la universidad oficial. 

Al PNV no le gusta AEK 

hecho la expresión patente de 
la injust icia a la que está 
sometida la lengua vasca, 

Mientras todo el pueblo se 
moviliza, aporta dinero, esfuer-
zo por el euskera; mientras el 
pueblo expresa a gritos que no 
acepta discr iminación con el 
euskera, la Const i tución espa-
ñola consagra el privilegio de 
la lengua castellana, en su 
tercer artículo, y discr imina a 
las demás lenguas habladas 
en el Estado. fi,1ás reciente-
mente, la just ic ia española 
niega el derecho a usar el 
euskera a los parlamentarios 
de Herri Batasuna en el juic io 
por los sucesos de Gernika. La 
declaración const i tucional no 

es simple palabra. El euskera 
recibe hoy del Estado un trato 
peor que el inglés o el francés. 
Y las ayudas que recibe del 
propio País Vasco están lejos 
de poner un freno al deterioro 
del euskera. El cambio del 77 
ha prolongado, pero no elimi-
nado, la agonía del euskera. El 
cambio del 82, nos ha depara-
do un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la ley del 
euskera aprobada por el Parla-
mento de Gasteiz (Vitoria). 

El 14 de abril, en Anoeta, se 
ha dado un salto en la lucha 
del euskera. Pues esta vez la 
convocatoria apuntaba direc-
tamente a los propios gobier-
n o s de la C o m u n i d a d 
Autónoma Vasca y de Navarra. 

AEK lleva años trabajando, 
años sol ici tando ayuda oficial 
y reconocimiento oficial. Con 
los gobiernos navarros no ha 
habido ni siquiera posibil idad 
de una negociación mínima-
mente seria. La derecha nava-
rra con el apoyo del PSOE ha 
consumado un escándalo 
polít ico cultural con la Ley del 
Amejoramiento, que no reco-
noce el euskera como lengua 
oficial de Navarra, siendo así 
que el euskera es reconocida 
históricamente como " i ingua 
navarrorum". Porque en con-
secuencia, los esfuerzos de 
AEK en Navarra sufren una es-
casez límite de ayuda oficial, 
mientras llueven y han llovido 
millones, por ejemplo, sobre el 
Opus Dei. 

C o n la C o m u n i d a d 
Autónoma Vasca ha habido un 
largo proceso de negociación 
que ha tenido diferentes fases, 
Primero el intento de controlar 
polít icamente el movimiento; 
luego fue el intento de ahogar-
lo económicamente y hundirlo 
mediante una competencia 
insti tucional desleal, creando 
innecesar iamente centros 
alternativos (HABE), intento 
que ha resultado inútil porque 
detrás del mismo no había 
voluntad política de dar un 
vuelco a la situación del eus-
kera, sino voluntad de desha-
c e r s e de un p u j a n t e 
m o v i m i e n t o p o p u l a r 
autónomo; luego ha habido un 
nuevo paso a negociaciones, 
tras el fracaso del boicot del 

PNV a la segunda KORRICA. 
Pero estas negociaciones se '' 
alargan y alargan sin respon-
der a exigencias elementales 
planteadas: planif icación para 
el euskera; ayuda económica 
sin discriminaciones; partici-
pación en la elaboración de 
planes y leyes. 

¿Porqué ha ocurrido así? 
Hay dos razones de fondo. En 
primer lugar, porque el movi-
miento AEK es un movimiento 
que desborda los límites del 
estatuto de autonomía y es 
una denuncia permanente de 
estos límites. AEK abarca a las 
siete provincias. El estatuto de 
autonomía a tres, dejando 
fuera incluso a Nafarroa. 
También en ese terreno, el lin-
güístico-cultural, el estatuto 
no responde a las necesidades 
y exigencias ya planteadas por 
los movimientos populares. 
Pero hay una segunda razón, y 
es que el movimiento popular 
por el euskera que se organiza 
en AEk es un movimiento que 
el PNV no puede polít icamente 
controlar. Por eso ha intentado 
hundirlo. 

Con este escenario de fondo 
se celebró la fiesta-concentra-
ción de Anoeta: el abandono 
económico alque se somete a 
un organismo que ofrece 
clases de euskera en el curso 
83-84 a 27.218 alumnos mien-
tras que en insti tuciones públi-
cas de las Comunidades Autó-
nomas Vasca y Navarra se o-
frecen clases de euskera en el 
mismo curso a 4.180 alumnos 
(3,880 en la vasca y 300 en la 
navarra); la negativa de los po-
deres de la Comunidad Autó-
noma Vasca a dar participa-
ción a AEK en la discusión y 
preparación de leyes que 
afectan directamente a su tra-
bajo de euskaidunización de 
adultos; y el tercer elemento 
del escenario, la constatación 
de la just ic ia antidemocrática 
que signif ica la opresión políti-
ca sobre el euskera y la cons-
tatación de que las institucio-
nes autonómicas no resuelven 
este problema, sino que tratan 
de camuflarlo. 

Eí 14 de abril Anoeta estuvo 
hasta los topes. El 22 de abril 
se celebró el Aberri Eguna. 
Quien tenga ojos para ver 
podrá ver. La lengua y la 
Nación Vasca siguen oprimi-
das. Nadie que se considere 
demórata, no digamos ya co-
munista, revolucionario, puede 
aceptar esta situación de fla-
grante injusticia contra la que 
se levanta un pueblo. Nadie 
puede dejar de estar ai lado de 
este pueblo en esta lucha de-
mocrática elemental. 

mocrática elemental. Claro 
que hay soluciones políticas. 
Y las hay para el euskera: que 
se acabe de una vez con la 
consideración de lenguas pri-
vilegiadas y lenguas discrimi-
nadas, El euskera vive, ha so-
portado la Dictadura de Fran-
co gracias a una lucha de ti-
tanes, y el euskera sobrevivirá 
por la lucha. Pero el punto de 
partida en que se encuentra el 
pueblo vasco es que se lengua 
está en agonía. Por ello es tan 
de vida o muerte la lucha por el 
euskera del pueblo vasco. 
Apoyémosla. • 



Muertes y más muertes en las 
páginas de cultura 

E.H.I. 

M a n u e l Mú j i ca Lafnez: esc r i t o r 
decaden t i s t a , au to r de f r e s c o s 
h i s t ó r i c o s c o m o " B o m a r z o " , y 
no merece s i no un sue l t o en 
"El País". Es u n a pena: mere-
c ía más , a u n q u e só lo fuera por 
la e rud i c i ón m o n s t r u o s a que 
desar ro l laba , por la g rac ia 
m á g i c a de que sab ía impreg-
nar a s u s h i s t o r i as cas i verda-
deras, y por la p r o f u n d i d a d de 
s u s leyendas. 

Se ce lebra el an iversar io de 
la mue r te de León Fel ipe: el 
poe ta /p ro fé ta ana rcoc r i s t i ano , 
que l l a m a b a a F ranco " s a p o 
f e m e n t i d o y t r a i d o r " (y no le 
f a l t aba ni razón ni razones). 
Mu r i ó en Méx i co , b a s t a n t e ol-

idado, b a s t a n t e e c h a d o de 
lado. Fe l ipe era un poe ta bas-
tan te a t íp ico : no se le inc luye 
ert la " G e n e r a c i ó n de l 27 " , ni 
ín n i n g ú n o t ro g rupo poé t i co ; 
10 h izo escue la ni de jó des-
iend ien tes c o n o c i d o s . S in 
embargo, has ta su mue r te en 

los años 60, no de jó de escri-
bir. Y ha serv ido de apoyo , de 
lyuda, a m u c h o s de los jóve-
les que hoy esc r iben y pien-

san en cas te l l ano . Pues bien" 
e l so l i t a r i o cadáver , e l v ie jo 
León Fel ipe, sí ha merec ido los 
l o n a n t e s a p l a u s o s de la so-
c i a l - p r o g r e s i a : se le han 
hecho , i nc luso , repor ta jes en 
Te lev is ión ; se le ha homena-
j eado en tea t ros nac iona les ; 
se le ha c i t a d o en" e m i s i o n e s 
de rad io . A él, que mur i ó en el 
o lv ido , y cas i p o d r í a m o s dec i r 
que, m á s que en el ex i l io , en el 
des t ie r ro : en ese des t i e r ro que 
lo es de t o d a s par tes , y que 
c o m p a r t i ó — a u n q u e sus ta lan-
tes , h u m a n o y poé t i co fueran 
an d i f e r e n t e s -
luda . Yo no prete 
iquf un homena je 

que gus ta r í í 
m á s de 

icubr 
sona rán 

m o s 
e jas 

verso, lé 
lantar Í 
le rac ió i 

M u e r 

obr í 
ha l laz i 

i c o s t u m b r a d c 
/ angua rd las . 
rgo y roto, do 
un t i empo 

Cer-
j ndo hecer le 
•"; pero sí me 
leyese a lgo 
Se pueden 

)s, q"ue n o s 
quie i 

las 

desem-
isperanza. 

t a m b i é r 
Janeo. Poeta menc 
de or igen, fue ur 
m u c h o s a r t i s tas qu i 
de la Pr imera Guerr 
se e n c o n t r a r o n en Zi 
Su iza neut ra l de l o s i 
quesos , los esp ías y lo; 
do res revo luc ionar ios . 

J u n t o con T r i s t á n T z a r a , Arp 
y o t ros m u c h o s , f undó el movi-
m i e n t o Dada. " D a d a no s ign i f i -
c a n a d a " decía Tzara en uno 
de los c i e n t o s de m a n i f i e s t o s 

I M a r c e l 
r, r u m a n o 
o de los 
i, h u y e n d o 
a Mund ia l , 

en la 
J, los 
igita-

-elojí 

i l ieron, Ei 
sí que s i gn i f i caba : de un 

era la mue r te de l ar te 
, la revue l ta an te la belle-
5 c r o m o y el p e n s a m i e n t o 
h i l vanado , que eran ía de-
de los bu rgueses . Por 
una respues ta a la gue-
sa l va j i smo imperan te , a 

t o d o aque l l o q i 
d a d a i s í a s . resultaba 
men te , de esa espec 
qu i l o c a m i n o de l peí 
bu rgués . Los d a d a 
tend ie ron i n s t a u r a r , 

igún 
i, precísa-
le de tran-
i s a m i e n t o 
s tas pre-

re inado de la negac ión abso lu-
ta, el s i n s e n t i d o que romp iese 
con t o d o s los e s q u e m a s de 
ar te y p e n s a m i e n t o " l ó g i c o s " 
que habían l levado a la bur-
gues ía a la ca tás t ro fe . A una 
ca tás t ro fe de ía que — c o m o 
s i e m p r e — se repondr ía . Para 
empezar de nuevo. 

Los p r imeros " d a d a i s t a s " 
— c a s i t o d o s re fug iados , exi-
l iados, se reunían en un loca l , 
el " C a b a r e t Vo l ta i re " , que por 
esas cosas del azar —ob je t i vo , 
que d i r ía B re tón— se encon-
t raba en la m i s m a ca l le donde 
vivía Lenin . N a d a ha q u e d a d o 
esc r i t o de es te revo luc iona r io 
sobre los o t ros revo luc iona-
r ios, n i v iceversa. Se s u p o n e 
que j u g ó a l g u n a pa r t i da de aje-
drez con T r i s tán Tzara, pero 
eso es todo : m á s que nada un 
deseo , un p e n s a m i e n t o de 
a lgu ien d e s e o s o de uni r de 
a lgún m o d o el i m p u l s o de la 
revo luc ión po l í t i ca y dé la artís-
t i ca . Janeo era el ún i co super-
v iv ien te de los que as is t ían a 
las " v e l a d a s D a d a " de l Caba-
ret Vo l ta i re . Y, c laro, no se limi-
t aba a as is t i r : imp rov i saba nú-
meros , p i n t a b a deco rados , 
hac ía m á s c a r a s para los acto-
res. Las ve ladas eran un prodi-

g io de i ncong ruenc ias , de dis-
para te y de revu ls ivo, que los 
zu r i queses — s u p o n g o — reci-
b í a n s i n e s c a n d a l i z a r s e 
m u c h o , a c o s t u m b r a d o s a las 
l ocu ras de esos ex t ran je ros 
que se e m p e ñ a b a n en guer ras 
absu rdas , dec ían d i spa ra tes " 
j u g a b a n a revo luc iones qui 
e l los cons i de raban tan impos i 
b les c o m o inút i les . 

pe r i odo 
y d i s u e l t de Dad^ , , 

I n c o m p a t i b i l i d 
ca rac te res en t re 
v is ib les — B r e t o i 
Janeo se un ió 

1 las f i las 
és te por 

d e 
cabezas 
T z a r a -

j r u p o 
• da-Bre ton , donde el h ih . , . . , . 

da i s ta era s u p e r a d o po. 
a c t i t u d m á s rac iona l de revuel-
ta. Su g i ro pos te r io r es m á s 
c o m p l i c a d o : acaba su v ida en 
el Es tado de Israel, s i g u i e n d o 
los pasos de l c o n s t r u c t i v i s m o 
a b s t r a c t o de Mahíev ich y 
o t ros . 

León Fel ipe — m u e r t o home-
na jeado; d o s veces m u e r t o — ; 
Mú j i ca Lainez; Maree! Janeo , y 
c o n él, los a legres t i e m p o s de l 
" C a b a r e t Vo l ta i re " . M u e r t o s 
muer tos . Repi to : las pág inas 
de cu l tu ra , hoy, emp 
recerse c a d a vez má: 
ter ios . . 

a p a -
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André Gide^disidente ilustre 
Cuando Oída visitó la URSS en 1936, era miembro de la Asocia-
ción de Escritores y Artistas revolucionarios desde 1933. Su evo-
lución política y literaria Je acercó a ta de muchos intelectuales 
que, a larmados ante la barbarie nazi, escogieron la defensa de la 

r y adfiesión al comunismo como su alternativa. Pero, ¿la 
URSS y el comunismo de la III* internacional son idénticos a la 
de los t iempos de Lenín cuando, como escribió el propio Gide 
"la utopía se convirtió en realidad"?. En un primer momentoi 
Gide no duda de que esto es así y marcha hacia Rusia con el 
corazón y el espíritu cargados de esperanza por "e l ideal de la re-
volución de octubre". Cuando vuelve traerá bajo el brazo las 
notas para un libro que conmoverá la opinión pública de izquier-
da, Retorno de la URSS(1), cuya vigencia actual se desprende del 
hecho de que parece estar escrito por un disidente lúcido y 
viviente. 

J. Gutiérrez Alvarez 

Gide es en 1935 un esc r i t o r en 
r u p t u r a c o n la c l ase d o m i n a n -
te. Su ob ra a p u n t a c o n t r a la hi-
poc res ía bu rguesa , c o n t r a e l 
m e r c a n t i l i s m o e s t r e c h o y la 
i n c a p a c i d a d en' la c reac ión y 
en la invent iva . Después de la 
Gran Guerra , a los o j o s de nu-
m e r o s o s i n te lec tua les c o m o 
R o m a i n Ro l land , M a r t i n Du 
Gard y Henr i Ba rbusse , la so-
c i e d a d b u r g u e s a ca rece de 
porveni r . Peor todavía , su 
p rop ia e x i s t e n c i a es la nega-
c ión de l porven i r de la human i -
dad, de la cu l tu ra . S in embar -
go, G ide a u n q u e c o m p a r t e 
es ta c o n v i c c i ó n , no se aprox i -

c o m u n i s m o . Lo h a c e 
: i smo le revela 
as d e m o c r a c i a s 

j c o m p l i c i d a d , la 
c o m o u n b a l u a r -
la c u l t u r a y de l 

V i a j e a la U R S S 

G i d e m a r c h a a la URSS, con 
la i n tenc ión de c o m p r e n d e r , 
obsevar y aprender . Cierta-
mente , s a b e que el país se en-
c u e n t r a en p r o c e s o de " c o n s -
t r u c c i ó n " : " E n o c a s i o n e s , 
esc r ibe , lo peor a c o m p a ñ a y 
d o b l a lo mejor ; p o d í a m o s dec i r 
que es ta es la c o n s e c u e n c i a . 
El p a s a d o se m a n i f i e s t a en lo 
m á s l u m i n o s o y en lo m á s 
o s c u r o c o n u n a b r u s q u e d a d 
d e s c o n c e r t a n t e " . En tonces , 
G ide observa . Lo peor y lo 
me jo r . Lo me jo r se e n c u e n t r a 
en los " K o l j o s e s " m o d e l o s , la 
j u v e n t u d fe rv ien te de l Komso-
m o l ( las j u v e n t u d e s c o m u n i s -
tas), el pa rque de la c u l t u r a de 
Moscú. . . . Pero lo peor t a m b i é n : 
las rec ien tes leyes c o n t r a el 
abo r to y la h o m o s e x u a l i d a d 
(mot i vo que u t i l i za Eh remburg 
para m o s t r a r l o c o m o un dege-
nerado c o n o c a s i ó n de la cam-
p a ñ a an t i -G ide d u r a n t e el 11° 
C o n g r e s o de i n t e l ec tua les An-
t i f a s c i s t a s en España) la res-
t a u r a c i ó n de la cé lu la fami l ia r , 
la m e n d i c i d a d , e l "es ta janov ís -
m o " , las c o l a s de lan te de los 
a l m a c e n e s de Estado. . . 

G ide c o m p r e n d e . Compren-
de que t o d o s esos e lemen tos , 
así c o m o las d i f e renc ias tan 
c o n s i d e r a b l e s ent re los sala-
r ios, son el p r o d u c t o de una 
s o c i e d a d bu roc rá t i ca , de una 
" d i c t a d u r a de la b u r o c r a c i a 
sob re el p r o l e t a r i a d o " . As í es-
cr ibe: " E l p ro le ta r i ado es c o m o 
un j u g u e t e . A m o r d a z a d o , 
a t a d o por t o d a s par tes , la re-
s i s t e n c i a le resu l t a c a s i impo-
s ib le . El p ro le ta r i ado no t iene 
ni s iqu ie ra la p o s i b i l i d a d de 
e leg i r un rep resen tan te que 
d e f i e n d a s u s i n te reses heri-
d o s " . M á s a d e l a n t e d e n u n c i a 
los " p r o c e s o s " de M o s c ú . 

En t o d a una ser ie de anéc-
d o t a s v iv ien tes , c o m o la de su 
e n c u e n t r o f r u s t r a d o (por la 
GPU) c o n Bu ja r ín , o e l b r i nd i s 
que él h a c e s o b r e la revo luc ión 
e s p a ñ o l a y q u e es a c o g i d o c o n 
un s i l enc i o g lac ia l , o c u a n d o 
i n t e n t a m a n d a r un t e l e g r a m a 
al " c a m a r a d a " S ta l i n y e l tele-
g r a f i s t a le ex i ge u n a s pa lab ras 
de e x a l t a c i ó n o b l i g a t o r i a , 
c o m o " p a d r e de los p u e b l o s " , 
e tc . Es to e ra d e m a s i a d o para 
un h o m b r e tan in teg ra l c o m o 
él y no t e m i ó las consecuen -
c i as de lo q u e Iba a escr ib i r : un 
re t ra to d e s p i a d a d o de la buro-
c r a c i a s in ab ju ra r de s u s pr in-
c ip ios . S in hacer de renegado . 

La c a m p a ñ a c o n t r a G i d e 

P l e n a m e n t e c o n s c i e n t e de 
q u e su d e n u n c i a iba a dar 
a r g u m e n t o s a los " l a d r o n e s " 

de la de recha , G ide se a f i r m a 
en la Idea d e q u e no d e s e s p e r a 
de un r e n a c i m i e n t o s o c i a l i s t a 
en la URSS: " C r e o rend i r un 
mayo r se rv i c io a la URSS, 
I n c l u s o a la c a u s a que repre-
s e n t a para n o s o t r o s , h a b l a n d o 
s in f i n g i m i e n t o y s 
t o s " . Pero es to 
a los es ta l i n i s t as . 

Después de la p u b l i c a c i ó n 
de " R e t o r n o de la URSS, LHu-
manite i n i c i a una v io len ta re-
q u i s i t o r i a c o n t r a un esc r i t o r 
q u e hab ía e n c u m b r a d o an tes y 
que aho ra c o n s i d e r a b a un " t í -
p ico rep resen tan te de la c a s t a 
i n te lec tua l b u r g u e s a en des-
c o m p o s i c i ó n " (2). G ide es 
c o m p a r a d o con los " t r o s t k y s -
t a s " y t a c h a d o c o m o é s t o s de 
" c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o " . La 
c a m p a ñ a c o n t r a G ide tuvo su 
c u l m i n a c i ó n en E s p a ñ a 
d u r a n t e el C o n g r e s o de los 
I n t e l e c t u a l e s A n t i f a s c i s t a , 
d o n d e su l ibro fue m a l t r a t a d o 
por los esc r i t o res más proso-
v ié t i cos y Be rgamín lo t a c h ó 
de " i n o p o r t u n o " . 

Con la pe rspec t i va que o f r e -
ce el t i e m p o trar 
pe rsona y la obra 

s in m i ram ien -
' r e b l a n d e c i ó 

SCI 

p o c a s q u e 
c l ase obr< 

nte el s ta l i 
s i gue s i e n d o 
la URSS y ei 
Este - y no 
s i no t a m b i é n . 
o b r a — , lo m i s m i 
s i e n d o para la 
n u n c a le p e r d ó n 
b ie ra c o s a s comí 
del Vaticano.! 

r r ido, la 
le G i d e 

de v i s ta pol í t i -
;omo u n a de las 

l aud ieó ni an te 
a d i r i gen te ni 
l i smo. Todav ía 
n " m a i d i t o " en 

pa íses de l 
só l o !ste laje, 

de resto 
I que ío s igue 
de recha que 
i r á que escri-
) Los sótanos 

Ed. Munick. Barcelona 
(2) Ct. Claude Martín And, 
lul-méme. ed. Saull. París 
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SAGUNTO.Filosofíadeuna derrota 

lleno en la filosofía de rooon.orstón do C c S o ' ^ No eslS primea 

' n ^ o o n s t í S c S n a l K á ' I 
fuera, los resultados serian, como vamos a demostrar mucho 
peores aun que los obtenidos en Sagunto. Por otra n i í i los 
errores en el balance de Sagunto no se limitan a las tracc?¿r^« 

«T úIt lmo n í m e í í del periódico del PC "Nuevo rumbo" que el pacto de Sagunto "no 

Hay que volver pues sobre el balance de la lucha de Sagunto 
al que ya dedicamos un editorial en Combate 339. Lo peSr Sue 
podría ocurrir con esta admirable lucha es que sus enseñanzas 
se deformaran se desperdiciaran. Hay que dejar claro cómo cSS 
dos semanas de aplicación de una línea sindical de tipo "solida-

Mann han roto 14 meses de lucha sindical de resistencia. 

Miguel Romero 

ira empezar hay que desvelar 
contenido real del pacto; no 
s 'promesas', ni las declara-
^nes de intención, s ino los 

compromisos f i rmes a que se 
legado. Sólo así podremos 

concluir objet ivamente sí ha 
abido victoria o derrota. 

:! verdadero contenido 
del plan 

El primer y más importante 
into del pacto es el cierre de 

cabecera de AHM, en las con-
nes y plazos establecidos 
el gobierno desde septiem-
de 1983. La principal reivin-

dicación del pueblo de Sagun-
, la que es ha mantenido en 
lucha desde febrero de 1983, 
I sido derrotada. A la vez se 
I rechazado def ini t ivamente 

el "p lan al ternat ivo" propues-
por los trabajadores de Sa-

gunto de mantenimiento de la 
¡abecera, aunque sin TBC, 
;on una inversión relativamen-
e modesta (16.000 mil lones de 
>ts, frente a los 500.000 previs-

tos para la reconversión del 
lunto del sector). 

En segundo lugar, los sindi-
catos han reconocido el "exce-
dente laboral" establecido por 
el INI desde el primer momen-
to, es decir, unos 2.200 em-
pleos directos. Se ha aceptado 
Igualmente que unos 900 
empleos se destruyan por jubi-
laciones anticipadas. Sobre 
los otros 1.300, el INI se ha 
compromet ido exclusivamente 
a que se creen, a 1 de octubre 
de 1984, 500 empleos: todas 
las demás cifras que figuran 
en el pacto en lo referente a 
empleo (creación de 1400 em-
pleos en 1985, etc, etc) son 
"promesas" que merecen la 
misma credibi l idad que otras 
hechas por el gobierno socia-
lista: es decir, ninguna. 

Los 500 empleos 

Es cierto que el compromiso 
del INI de crear empleos cons-
t i tuye una concesión por su 
parte, que no se habia logrado 
en ACERIALES, ni en POTA-
SAS. Podría afirmarse, y este 
es el gran argumento de la di-
rección de CCOO que se ha 
conseguido una contrapart ida 
de "reindustr ia l ización" que 

compensaría en buena medida 
los efectos negativos del 
cierre de la cabecera. Para 
comprobar si esto es cierto o 
no lo es, hay que precisar las 
características de los empleos 
que se van a crear. 

Por una parte, el instrumen-
to básico uti l izado para la 
creación de empleo es la de-
claración de Sagunto como 
"Zona de Urg_ente Reindustria-
l ización" (2UR). Los afi l iados a 
CCOO pueden encontrar en la 
página 30 del "documento 
para el III Congreso Confede-
rar ' , una cr i t ica bastante acep-
table de las "ZUR" en la que 
puede leerse entre otras cosas 
lo siguiente: "probablemente 
lo que se consiga es la implan-
tación de pequeñas empresas 
c u y o n e g o c i o c o n s i s t a 
precisamente en eí consumo 
de estas ayudas (las fiscales y 
credit icias que el Estado otor-
ga a las empresas que se ins-
talen en las "ZUR") y termina-
das éstas, terminando el nego-
cio, se terminen los nuevos 
empleos". Estamos de acuer-
do; habría que añadir única-
mente que problemas del 
mismo t ipo pueden darse con 
e m p r e s a s m e d i a n a s o 
grandes: este país tiene larga 
y ancha tradición de negocios 
basados en chupar subvencio-
nes estatales por parte de 
empresas de todos los tama-
ños. 

Pero además, las propias 
CCOO denunciaron pública-
mente el 6.10.83 los dos 
proyectos de instalación más 
importantes, con los que 
cuenta probablemente el INí 

para cumplir su compromiso. 
La fábrica de fertil izantes, de 
ENFERSA según el informe de 
CCOO, comprometía un sector 
que tiene ya un 25% de exceso 
de producción y provocaría 
una reconversión del conjunto 
del sector, con el probable 
cierre de la factoría de ENFER-
SA en La Coruña. En cuanto al 
proyecto de la mult inacional 
Italiana del vidrio SIV creará 
problemas similares o más 
graves en un sector que 
cuenta con un exceso de capa-
cidad instalada de un 25%; la 
patronal del sector ha amena-
zado ya, el 28.2.84, con la re-
conversión, afirmando que la 
factoría saguntina de la SIV 
con 350 trabajadores "podría 
fabricar todo el vidrio automó-
vil que requiere el mercado na-
c ional" . 

Es normal, desgraciadamen-
te, que el gobierno, llame a 
estas operaciones "relndus-
tr ial izacíón", pero es una 
vergüenza que las direcciones 
sindicales aplaudan el fraude. 
La realidad es que el gobierno 
ha pagado un precio modesto 
—¡estaría bueno que el cierre 
de la cabecera, después de 14 
meses de lucha, le hubiera 
salido grat is!— en forma de 
empleos Inseguros, de dudosa 
estabilidad y que van a provo-
car enfrentamientos graves 
entre los trabajadores. ¿Esta 
es la "v ic tor ia" , la nueva "f i lo-
sofía? 

Pero queda aún un punto 
impor tan te . En Sagunto , 
CCOO ha aceptado por 1® vez, 

nos tememos que no sea la 
últ ima, los " fondos de promo-
ción de empleo", según el 
modelo establecido por el 
gobierno y la UGT en ACERIA-
LES. En realidad, Sagunto ha 
revelado que la " f i losof ía" 
para la reconversión de 
Camacho-Marín es "fondos 
con suspensión de contratos, 
más promesas de recoloca-
ción más algunos puestos de 
trabajo comprometidos en 
firme, vía ZUR". Y esto no es 
una alternativa capaz de hacer 
frente con firmeza y llegar a 
conseguir la derrota de la línea 
gobierno—UGT. 

También una derrota 
política 

Además del contenido fun-

damental negativo del pacto, 
hay un segundo aspecto de la 
máxima importancia para 
hacer el balance de Sagunto: 
los efectos del pacto en la con-
ciencia, la moral de los traba-
jadores de la fábrica y de 
todos los que habían visto en 
la lucha de AMM y del pueblo 
saguntino un ejemplo y un 
modelo. La batalla contra la re-
c o n v e r s i ó n s a l v a j e de l 
gobierno social ista va a darse 
a medio y largo plazo y por eso 
mismo ver, en cada lucha par-
cial, si se ganan o se pierden 
fuerzas para la resistencia 
tiene la máxima importanci 

El resultado del referéndum 
Indica claramente lo que h. 
ocurrido dentro de AHIVI. De 
entrada, son datos negativo 
la oposición al voto de los trs 
bajadores eventuales, tambiéi 
del pueblo de Sagunto, comí 
propusieron correctamenti 
algunos compañeros : debíai 
efectivamente ser todos lo; 
afectados, todas y todos lo: 
que hablan luchado 400 día: 
quienes tomaran la decisión 
final, como durante toda la ba-
talla habían tomado en "asam-
bleas de pueblo" las deci 
nes fundamentales. Además 
como explica Angel Olmos, di 
CCOO la mayoría de 2157 
votos estaba formada por ti 
bajadores próximos a los 55 
años, que han optado por li 
"soluc ión individual" y por loi 
trabajadores influidos por h 
UGT y el sector "euro" de 
CCOO. La minoría de 1033 
vo tos c o n c e n t r a b a a la 
vanguardia de la fábrica, que 
había estado hasta ahora a la 
cabeza de la lucha. 

Y más allá de Sagunto entre 
los trabajadores más comba-
tivos de todo el movimiento 
brero —excepto los que hayan 
sido confundidos por las 
versiones manipuladas que 
d i funde la d i recc ión de 
CCOO— está claro que en 
Sagunto se ha perdido una ba-
tal la muy importante, aunque 
desde luego, no se ha perdido 

¿Era inevitablí 
¿Podía haber act 
manera la izquie 
¿Cuáles son las 
que en la práct 
sacar de Sagun 
estos temas pan 
parte del artículo 

^ la derrota? 
uado de otra 
rda sindical? 

enseñanzas 
ca podemos 
To? Dejemos 

75 años y un día para Almunial I VEREDICTO POPULAR: | 

Luis Hita 

La decepción que ha deparado 
el gobierno socia l is ta con la 
burla en que se ha t raducido 
su polítíca alcanza el escarnio 
en algunos de sus ministros. 
Tal es el caso de J. A lmunia 
cuando se recuerda que ocupó 
el Ministerio de Trabajo para 
balancear la derechización de 
otros miembros del gobierno y 
por la sensibi l idad social que 
aportaba como dir igente de 
UGT. Aunque más soterrada-
mente que Solchaga o Boyer, 
la actuación de Almunia, en 
las declaraciones y en los 
hechos, es tan brutal como la 
de aquellos, si no la supera, 
habiéndose cohesionado per-
fectamente con el equipo eco-
nómico, encargándose de un 
campo, el de la contrarreforma 
de la seguridad social, que se 
ha convertido en un nuevo ca-
ballo de batal la de la polít ica 
reaccionaria del PSOE. ¿Cabe 
rememorar el ardor con que el 
ugetista Almunia denunció el 
derecho que creen detentar los 

trabajadores sobre su puesto 
de trabajo? 

Como se decía, la contrarre-
forma de la seguridad social 
es el nuevo ataque en enverga-
dura que prepara el gobierno 
social ista, para el que la 
bancarrota amenaza ai siste-
ma. Y claro, para los socialis-
tas, la solución no es incre-
m e n t a r la r e c a u d a c i ó n 
gravando imposit ivamente a 
las rentas elevadas y a ios ca-
pital istas o reducir ios gastos 
públ icos de manif iest desinte-
rés social —los mil i tares por 
ejemplo—. Ni siquiera ven una 
solución en introducir ligeras 
modif icaciones en el sistema 
que amortigüen los desajustes 
que ellos creen encontrar. No, 
la respuesta social ista, como 
corresponde a un gobierno 

trabajadores), con una gran 
misión histórica (la que le 
señala la burguesía), es 
destruir el s istema de protec-
ción social que representa la 
seguridad social cortar a 
hachazos los derechos adqui-

ridos de los trabajadores 
(excepto el sagrado derecho 
de la propiedad, ningún otro 
tiene por que ser respetado) y 
de convertir a la seguridad 
soc i a l en una empresa 
rentable de seguros. Esta es la 
tarea que tiene encomendada 
el ministro Almunia y a ella se 
entrega con aplicación y entu-
siasmo evidente. 

Los fondos de pensiones 
están en puertas. La seguridad 
s o c i a l s o l o g a r a n t i z a r á 
pensiones mínimas con las 
que nuestros jubi lados (¡que 
ternura mostraba con ellos 
Felipe González en sus mítines 
electorales!) podrán arrastrar 
una vejez miserable que los 
estimule a desaparecer (¡un 
pensionista menos!). Los que 
quieran evitar este triste final, 
tendrán que apretarse desde 
ahora el clnturón (un poquito 
más) y cotizar cuotas comple-
mentarias a la seguridad 
social, o a empresas privadas, 
que para el caso es lo mismo. 

Se acaba de anunciar otra 
directriz de la contrarreforma. 

a devengar pensión 
} actualmente coti-

un mínimo de 5 

:oncepción 
seguridad 

los trabajá-
3e atiende a 
5 a 15, 

años. Como la 
social ista de la 
social no es gara _ . 
trabajadores medios de sut 
sistencia terminada su vid, 
activa, sino hacer rentable 6 
sistema, encuentrar que cinc) 
años de cotizaciones no e: 
suficiente para que el negoci( 
resulte: pretenden elevar i 
quince años el periodo mínimc 
de cotización. Como se vé, 
lo que se refiere 
dores el PSOE n( 
gradualismos: d< 
sea que muchos trabajadores 
se beneficien cobrando más 
años que los que han cotizado. 
Los tiempos, sinceramente, no 
están para regalos. 

Alguien desesperado parece 
haber amenazado con atentar 
contra los ministros económi-
cos, entre ellos Almunia. Esto 
es una barbaridad. Ahora bien, 

i n d i a de cárcel 
;omo el periodo 
iere establecer 
i pensión mise-
jna medida de 
popular. I 1 
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Correspon; 

Los días 27 y 28 se ha celebra-
do el Congreso de CCOO de 
Navarra. En el mismo EE y el 
PCE-EPK se han presentado 
en una lista conjunta para 
formar la Ejecutiva Provincial. 
La otra lista estaba apoyada 
por LKI y el sector de prosovié-
ticos. Este hecho se debió al 
intento de marginar, en la pri-
mera lista, a la corriente de 
izquierda sindical dentro del 
sindicato. La consecución de 4 
miembros de los 12 que com-
ponen la Ejecutiva expresa el 
peso natural de los revolucio-
rarios dentro del sindicato, 
mucho más si tenemos en 
cuenta que por unas décimas 

• no -conseguimos el quinto 
miembro. Para asistir al Con-
greso de Euskadi, ámbas 
listas consiguieron el mismo 
número de delegados. 

Las motivaciones por las 
que EE, al final, decidió ir con 
ei PCE-EPK, en lugar de con la 
corriente revolucionaria forma-
da por LKI y prosoviéticos, 
estriban en que, a lo largo del 
Congreso, se han ido aproban-
do enmiendas por mayoría 
opuestas a la línea general de 
la Confederación. Tal es el 
caso del rechazo al Plan Na-
cional de Solidaridad; contra 
los pactos sociales; por la so-
beranía nacional vasca y la 
autodeterminación para Eus-
kadi; la negativa a que CCOO 
participe en los "frentes antl-
terroristas", tras un análisis 
del porqué de la violencia en 
Euskadi; y (a no entrada en la 
CEE, aunque ésta fue aproba-
da con un número menor de 
votos. 

Aunque la actividad de la 
CSA en Navarra desde su naci-
miento había sido mínima, 
existía un acuerdo tácito, 
como en el resto de Euskadi, 
entre LKI, EE de hacer un "pa-
raguas por la democracia" 
ante el EPK-PCE con la 
aparición de dicha corriente. 

Sin embargo, las diferencias 
programáticas y de línea 
sindical dentro de la Corriente 
han pesado más que la coinci-
dencia en el terreno de la de-
mocracia interna y la autono-
mía sindical. 

Aunque falta por celebrarse 
el Congreso de CCOO de Eus-
kadi, este hecho puede tener 
consecuencias imprevistas 
para el futuro de la CSA, 

En un próximo número de 
ZutikI-Combate explicaremos 
ampliamente los pormenores 
del citado Congreso.D 
8 mayo 1984/14 
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LA LARGA LUCHA DE LOS FERROVIARIOS 

RENFE: Un conflito que 
puede entraren vía muerta 
El conflicto planteado en Renfe dura ya varios meses sin que, 
por el momento se atisbe una solución favorable para los traba-
jadores. La importancia de esta lucha está fuera de toda duda, 
tanto por el gran colectivo de trabajadores afectados como por 
su condición de empresa pública. Asimismo, también es intere-
sante reflexionar sobre la actitud de la dirección de CCOO que, a 
pesar de haber ganado por amplia mayoria el referéndum, est; 
mdecisa para continuar la luchi 

r e s p e 3 I 

La situación de partida es el 
convenio-83 incumplido por la 
empresa en sus puntos funda-
mentales. La dirección de 
Renfe puso en marcha el deno-
minado Plan de Actuación Ur-
gente, con el objetivo de redu-
cir el déficit a costa de la no 
a p l i c a c i ó n del conven io 
vigente en aspectos como jor-
nada, descanso, ingresos, etc. 
La escasa preparación de la 
respuesta por parte de los tra-
bajadores, su desmovilización 
y el abierto boicoteo de UGT 
han posibil i tado que la empre-
sa partiese de una situación 
inmejorable para acometer 
posteriores agresiones. 

Al plantearse la negociación 
del presente año, el fantasma 
del Contrato-Programa (CP) 
hizo su aparición, Este no es 
otra cosa que un plan de 
empresa dictado por el Gobier-
no con el f in de reducir el 
déficit. Lo mismo que en otras 
empresas públicas este CP 
basa operatividad en aumen-
tos de productividad, reduc-
ción de plantil las y recortes 
salariales. En ot rw Miftbras, 
se trata de una « M H B u r a -
ción encubierta. 

La plataforma de convenio, 
además de t imorata —se limi-
ta a pedir el mantenimiento del 
poder adquisit ivo sin especifi-
car qué subida y los puntos In-

imp l idos del 83—, se 
impone de dos plataformas 

diferntes, propuestas por 
CCOO y UGT presentadas 
;omo complementarias. Por 
lu parte, la empresa contrapo-
le una plataforma repleta de 

recortes a los derechos labo-
-ales y a las ayudas sociales. 

Una vez aprobado el CP por 
el Gobierno, UGT llega a un 
"ápido acuerdo con la empresa 
2n el que, a cambio de una 
subida del 5,9% se acepta la 
mayor parte de la plataforma 
impresarial (jornada partida 

movilidad geográfica y funcio-
nal, ascensos "a dedo" y re-
cortes en salario social). Para 

ar este posible convenio, 
UGT cuenta con el apoyo del 
Sindicato Libre Ferroviario y 
USO, que supone un 52% de la 

¡presentación sindical. 
Tras varios paros parciales 

seguidos por la mayoría de los 
• ¡ba jadores, el Comi té 
General Intercentros (CGI) 
;onvoca unitariamente dos jor-
ladas de huelga. La primera, 

el 23 de marzo, es un rotundo 
éxito y en las asambleas y 

lentraciones queda claro 
los ferroviarios no están 

dispuestos a ceder. Ante la 
firme respuesta obtenida, los 

igentes de UGT recurren a 

poner el convenio a referén-
dum, pidiendo el sí para el 
mismo. Su intención es eludir 
su responsab i l i dad —n i 
siquiera aparecen por las 
asambleas—, detener tempo-
ralmente la lucha y dividir a los 
trabajadores. Sin embargo, el 
resultado de la consulta no 
deja lugar a dudas; un 67% 
dice no (postura defendida úni-
camente por CCOO) frente a 
un 29% de votos favorables. 

Después de este resultado. 

CCOO ha contraído una gran 
responsabil idad ante los tra-
bajadores. Su protagonismo 
es ahora claro, tada vez que el 
CGI se encuentra dividido y 
desprestigiado. Pero CCOO no 
parece haber sacado las nece-
sarias conclusiones de lo con-
seguido con su línea sindical 
en los últ imos años. 

Al romperse las negociacio-
nes, CCOO propone una plata-
forma mínima que contempla 
una subida salarial del 6,5%, 
m a n t e n i m i e n t o de l os 

derechos laborales y sociales, 
y la sust i tución de los jubila-
dos por nuevos ingresos. La 
propia convocatoria del refe-
réndum por el CGI incluía la 
propuesta unitaria de paros en 
Semana Santa, en caso de ser 
rechazada la propuesta, CCOO 
optó por desconvocarlos a la 
vista de los servicios mínimos 
negociados por los otros sindi-
catos y la empresa, así como 
la desconvocatoria de UGT, 
considerando que no tendrían 
efectividad y que quemarían 
las posibi l idades del confl icto. 
Alternativamente, CCOO llama 
a una concentración ante el 
M° de Transportes el 9 de 
mayo y un paro de 24 horas 
para el 11 (con cierto despiste, 
ya que para ese día está con-
vocada la marcha sobre 
fVladrid del sector naval) y una 
huelga de reglamentación (de 
celo) a partir del 14. 

Al margen de lo acertado o 
no de estas decisiones, lo 
cierto es que se ha producido 
un " impasse" de un mes, en el 
que la empresa trata de reto-
mar la iniciativa, amenazandi 
con imponer lo rechazado ei 
el referéndum . El peligro de 
que el conf l icto de Renfe entre 
en vía muerta es real. CCOO h¡ 
centrado la batalla en la defen-
sa de la situación adquirid; 
legando el aspecto salarial, 

Así pues, no sería extraño 
que la dirección de Renfi 
apueste por aguantar has 
junio y, entonces, ofrecer el 

• el 6,5% de subida, negocianc 
^ unos puntos e imponienc 
' otros. Para esas fechas lé 
' fuerzas estarían ya suficient 

mente desgastadas, se asegi 
raría la "normal idad" en víspe-
ras del verano y los trabajado-
res estarían en peores condí 
ciones todavía para un recha-
zo puntual de cada nueva agre-
sión. Y mucho nos temen 
que la dirección de CCOO 
viese en esta posible oferta 
patronal una salida honrosa al 
confl ict. 

No hay que desperdiciar 
ese 6 7 % que votó NO 

En las actuales condici 
de Renfe se debería de d, 
salto cualitativo en la lucha, 
agrupando a la mayoría del 
personal —en especial, a es 
67% que votó no en el referéi 
dum—, discutiendo en asar 
bleas unos objetivos por los 
que merezca la pena luchar y 
las acciones a llevar a cabo, 
Tampoco debería olvidarse el 
conseguir el mayor apoyo 
social posible, teniendo en 
cuenta que el gobierno y la 
dirección de Renfe pretendei 
recortar drásticamente un sei 
vicio público como el ferroca 
rril con la supresión de 3.000 
kilómetros, y que podría servir 
de revulsivo a la movilización 
de los ferroviarios. En este 
sentido, hay que empezar a 
comprender que una tarea del 
sindicato también consistiría 
en la explicación a los usua-
rios del contenido del CP y de 
la lucha de los ferroviarios, en 
contraposición a la campaña 
del Gobierno y de la empresa 
sobre la situación de Renfe y 
del sector públ ico.D 
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LA LUCHA DE LA SIDERURGIA FRANCESA 

'Hay que poner al gobierno contra las cuerdas' 

mo di 

una c; 
d i fam! 
comur 
e lgob i 
ses til 
ech. 

í izquierda en Gran Breta-
uenía con el apoyo de 
dei 70% de ios trabaja-
dei sector, pese a sufrir 
ampaña permanente de 
ación por ios medios de 

ión de la dereciia y 
. Los mineros ingie-

Jbajo, 
1 Europa di 

sión secto 
a d e t o d o ! 
opeos que 
;n la Repúbin 
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mana se están desarrol lando 
las vot. aciones necesarias 
para cor ivocar ia huelga por 
las 35 ho ras. Como se sabe, la 
muy reai jc ionar ia legislación 
social ali imana, elaborada en 
gran part e por la socialdemo-
erada, e» :ige un 70% de votos 
af irmativi 3s de af i l iados para 
que un sii ndicato pueda convo-
car u n a h ueFga. Parece posible 
lograrlo. lo que supondría 
también i i n a v i c t o r í a d e t o d o e l 
movimien tó obrero europeo. 
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II. En Francia, ia 
trabajadores de ia 

i conmoclonadQ ei 
propia mayoría gu-

La reglón francesa de la Lorena vive tradlclonalmente en tomo a 
la siderurgia. Desde el año 79, estuvo en primera linea de lucha 
contra la reconversión que Iniciaba la mayoria de derochas del 
presidente GIscard. Ahora ha vuelto a la lucha, cuando — 
yoria de izquierdas retoma ia misma política, con m; 
aun. Los 50.000 manifestantes de ' 
pasado 13 de abril en París han sid 
El gobierno Mitterrand 
talla va a ser larga. 

la marcha sobre París del 
. j i final de un primer asalto. 
ha modificado sus posiciones; ia ba-

recuperación 
A pesar de que ya entramos en 
"malas fechas", las noticias 
que llegan del movimiento 
obrero europeo siguen siendo 
esperanzadoras. 

En Gran Bretaña, los mine-
ros han conseguido hacer re-
troceder a la durísima patronal 
del sector, apoyada a fondo 
por el gobierno Thatcher y un 
despliegue pol icial anti-pique-
tes sin precedentes. Después 
de 7 semanas de huelga, la 
patronal ha concedido "apla-
zar" por 2 ó 3 años ios 20.000 
despidos que proyecta. Por 
supuesto, no es más que una 
victoria muy parcial de los tra-
b a j a d o r e s , l o s c u a l e s 
mantienen por el momento la 
huelga porque dicen, con 
razón, que "no luchamos por 
aplazar los despidos, sino 
porque sean retirados". Es in-
teresante también que una 
encuesta haya revelado que el 
pr incipal dir igente minero 
Scargill, el más conocido 
•epresentante del sindicalis-

Corresponsal 

Es verdad que la reconversión 
de la siderurgia francesa t iene 
aspectos especialmente es-
candalosos. Francia es un 
país exportador de acero; el 
saldo de exportaciones-Impor-
taciones siderúrgicas es de 
más de un mil lón de TM; 
además Francia vende sobre 
todo productos de alta calidad 
y compra materiales poco ela-
borados,... Gran parte de las 
fábricas siderúrgicas, sobre 
todo 'Ugine-Fos' , las de 
'tongwy' y 'Neuves-Maisons', 
son fábricas ultramodernas, 
que const i tuyen además ia 
base de la vida regional. Así 
pues, el plan de reconversión 
de Mitterrand, que supone la 
destrucción de 27.000 empleos 
y el cierre de gran parte de las 
instalaciones más productivas 
y modernas, se explica única-
mente por ia sumisión incondi-
cional al acuerdo internacio-
nal capital ista de reparto de 
mercados y, en particular, a 
las órdenes de la "comis ión 
europea". Mitterrand ni siquie-
ra ha tenido el valor del gobier-
no italiano que se ha negado a 

cerrar la siderurgia de Tarento, 
pese a las "recomendaciones" 
de la comisión europea, preci-
samente por el papel funda-
mental que estas instalacio-
nes tienen dentro de una 
región muy subdesarrollada. 
. Entre los argumentos dema-
gógicos del gobierno Mitte-
rrand, no han faltado las la-
mentaciones por 'el coste de 
ia siderurgia para el país'; 
17.000 mil lones de FF (algo 
mas de 300.000 mil lones de 
pts) entre 1981 y 1983. Una 
cifra ciertamente alta, pero, 
como han respondido los tra-
bajadores, una pequeña pro-
porción dei fabuloso presu-
puesto militar del gobierno 
"de izquierdas": ¡¡ 15 bil lones 
de pts para los próximos 5 
años y 3,6 bil lones sólo para el 
año 1984!!. 

La Indignación de todos los 
habitantes de la Lorena se ha 
expresado en la dureza de las 
luchas. No es para menos. Hay 
ya 100.000 parados en la re-
gión, a los que Mitterrand 
quiere añadir ahora 15.000 
más. Y encima, en 1979 baje 
gobierno de Giscard se dispen-
só de impuestos durante 5 

años a los patronos que se Ins-
talaran en la región; ahora, 
cuando han pasado sólo 4 
años, las pocas fábricas Insta-
ladas han sido cerradas. Los 
patronos, convertidos en "ca-
zadores de recompensas", se 
va a recoger beneficios en 
otras "zonas de urgente rein-
dustr lal ización" (esta es una 
buena advertencia, por ejem-
plo, para los trabajadores y el 
pueblo de Sagunto). 

Como decimos, las moviliza-
ciones han sido di 
.muchas, se han prodi 
daderos intentos de 
los cuarteles de la pi 
parte de jóvenes paradi 
bajadores en jubilación antich 
pada, hartos de la muti lación 
laboral que esa situación su-
pone, y trabajadores en activo: 
no será la primera vez que co-
nozcamos estos enfrentamien-

I Francia y fuera de 

isimas. Er 
icido ver 
asalto g 

cía por j 

ITALIA, 2" ASAMBLEA NACiONAL DE LOS CONSEJOS P C FABRICA 

Los consejos, por la huelga general 
La 2 ' Asamblea Nacional de los Consejos de Fábrica, convo-
cada y organizada desde la base, se ha reunido en Turin el 10 
de Abril y se ha confirmado la fuerza y la representatividad de 
un movimiento que lucha desde hace mas de un mes contra la 
política de austeridad del gobierno Craxi. Las diferentes re-
glones habían elegido democráticamente 2.500 delegados. 

Ei movimiento de los consejos ha mostrado su determina-
ción de conservar la dirección de la lucha, negándose a ceder 
a todas las presiones, especialmente fuertes por parte de! PCI 
y la CGIL, para aplazar la Asamblea: las direcciones del PCI y 
la CGIL esperaban así hacer entrar en vereda el movimiento y 
mantener las manos libres para un compromiso con el gobier-

Anna Libera 

Cuando comenzó la Asamblea 
se sabía ya que el gobierno 
había agotado el plazo legal 
para conseguir la aprobación 
del decreto 655. Quedabaa 
abiertas dos posibil idades: o 
el gobierno presentaba otro 
decreto en el Parlamento (esto 
es lo que ha hecho f inalmente 
Craxi, retocando l igeramente 
el decreto anterior) o abría una 
nueva negociación tr ipart i ta 
con patronal y sindicatos 
sobre los "costes del trabajo". 
Los delegados discutieron 
sobre estas alternativas. 

Las propuestas de lucha 

Ei Informe de la coordinado-
ra nacional de los consejos 
traducía el espíritu reinante en 
la base obrera: si Craxi mante-
nía el decreto, había que 
lanzar la huelga Inmediata en 
todo el país; además se recha-

zaba toda negociación tripar-
t i ta, que la CGIL estaba prepa-
rando febrilmente. 

Además se d iscut ieron 
otras propuestas: —prepara-
ción por los consejos de una 
Conferencia sobre el empleo 
que debería concluir en una 
plataforma de lucha por la 
reducción del t iempo de traba-
jo; —relanzamiento de las 
negociaciones colectivas en 
las empresas; —mantenimien-
tos de todas las coordinado-
ras de consejos como instru-
mentos de lucha dentro del 
sindicato sobre la base del 
manif iesto aprobado en Milán, 
del que ya informamos en 
Combate; — t a m b i é n se 
adoptó por unanimidad una 
moción de solidaridad con las 
luchas de los trabajadores de 
la siderurgia de Lorena (Fran-
cia), los metalúrgicos alema-
nes movilizados por las 35 
horas, los mineros ingleses y 
los trabajadores de Bélgica. 

La huelga y los consejos 

Las propuestas sobre el 
empleo y el relanzamiento de 
las negociaciones fueron apro-
badas por unanimidad. Pero la 
lucha por la huelga general y el 
futuro de las acciones "auto-
convocadas" centraron los 
debates de la Asamblea. 

Varios delegados, mil i tantes 
del PCI en su mayoría, se han 
opuesto a los planteamientos 
combativos de la coordinadora 
nacional. Pero dentro del PCI, 
que constituía la minoría mas 
importante de la reunión, ha 
habido posiciones diferentes. 

Asi por ejemplo, un delegado 
de la región Toscana denunció 
el "aventur ismo" de la convo-
catoria de ia huelga general y 
afirmó que las Iniciativas 
"au toconvocadas " debían 
terminarse. Un joven obrero de 
la región de Módena se mani-
festó en sentido contrario, por 
la huelga general y por la nece-
sidad de mantener las coordi-
nadoras hasta que los objeti-
vos del manif iesto fueran 
conseguidos. 

Incluso pudieron constatar-
se diferencias del mismo tipo 
entre los dirigentes de la CGIL. 
Fueron patentes las contradi-
ciones entre la intervención de 
Fausto Bertinotti, secretario 

saltar chispas en el gobierno 
PS-PC, Por el momento, las 
cosas no han ido muy lejos. 
Marchals, secretario general 
del PCF, asistió a la manifes-
tación del día 13. El PCF trati 
de hacer una hábil "gest ió i 
del descontento", tratando ü< 
lograr la representación de I; 
" legít ima cólera" de los traba 
jadores,.,, pero manteniéndose 
en el gobierno y solidarizándo-
se de hecho con las decisio-
nes centrales de la polít ica gu-
bernamental. Por mucha habi-
lidad que Marchais ponga en 
la maniobra, no se pueden 

dos cartas tan creciente-
mente opuestas como la de las 
luchas obreras y la "solidari-
dad gubernamental". Seguirán 
pues los conf l ictos dentro del 
gobierno PS-PC. 

Pero en todo caso, lo que 
importa es la radicalización 
que se afirma entre los propios 
trabajadores, que tienen una 
muy larga experiencia de resis-
tencia. El secretario de la 
CFDT de la fábrica Usinor-
Longwy, Robert Griovanardi, 
un sindical ista de vanguardia 
desde las luchas del 79, defi-
nió muy claramente la tarea de 
la m a r c h a sobre París; 
" tenemos que poner a este go-

ibierno, que se dice amigo de 
Nos trabajadores, contra las 
cuerdas; iremos a París para 
exigirle hechos, no prome-
sas". Después del éxito de la 
marcha, esta sigue siendo la 
tarea. C 

general de la CGIL del Piamon-
te, apoyando el movimiento de 
los consejos y sus objetivos, y 
las declaraciones del secreta-
r io g e n e r a l c o n f e d e r a l , 
Luciano Lama. 

Al final de la reunión, Rafae-
lo Rezzaci, miembro de la coor-
dinadora nacional de los con-
sejos de fábrica y mil i tante de 
)a LCR, ha presentado a voto 
las propuestas surgidas del 
debate: huelga nacional si s 
volviera a presentar el decreti 
655, rechazo de toda nuev; 
negociación sobre los "coste: 
del trabájo", preparación de 
conferencia sobre el empleo y 
continuación de la lucha por \¿ 
unidad y la democracia sindi 
cal. 

Esta últ ima cuestión ha sidc 
la menos discutida y este es 
sin duda uno de los puntos 
débi les de la Asamblea, 
podemos considerar que se ha 
consolidado la coordinación 
de consejos, pero no se ha dis-
cutido ni la táctica, ni las posi-
bilidad de la lucha por la de-
mocracia dentro del sindicato, 
mientras las direcciones sindi-
cales, sobre todo la de ia CGIL. 
mult ipl ica las reuniones para 
tratar de recuperar la dirección 
de las operaciones. 

Enfin, la Asamblea adoptó 
una moción de lucha por un 1 
de Mayo unitario y otra de re-
chazo a )a Instalación de los 
misiles de la OTAN en Comi-
sso.D 
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Desfile, procesión, lucha,... de todo ha habido este 1° 
de Mayo que, en conjunto, ha mantenido los niveles 
de otros años en cuanto a asistencia de manifestan-
tes y demagogia de los discursos oficiales. 

^Asífue e/tM^Way^^^ 

Empecemos la in formación de 
Gaiicia, Eusl<adi, Catalunya y 
Madrid, que da una idea gene-
ral bastante apróximada de 
cómo fue la jornada. 

En Galicia, se convocaban 
conjuntamente CCOO y INTG y 
había un important ís imo obje-
t ivo concreto movil izador: la 
lucha contra el plan guberna-
mental para la reconversión 
naval. Las mani festaciones se 
desarrol laron bajo un verdade-
ro di luvio y los resul tados 
fueron desiguales: peor que el 
aí^o pasado en Eñ Ferrol (1.000 
manifestantes), mayor y con 
gran combat iv idad en Vigo 
(unos 3000). 

En Catalunya espués de la 
" resaca" dei día 29, la izquier-
da se esforzó por sacarse la 
espina donde siempr debe 
hacerlo: en la cal le. En 
Barcelona, CCOO consiguió 
reunir de 30 a 40.000 personas. 
La ci f ra está bastante bien, 
pero lo más posit ivo ha sido 
sin duda la presencia masiva 
de jóvenes, práct icamente la 
mi tad de los manifestantes. 
Las consignas mas gr i tadas 
mostraba la voluntad de la 
lucha en la nueva s i tuación 
abierta por los resul tados elec-
t o r a l e s ( " C a t a l u n y a S i , 
Pujolandia, NO", "Cata lunya 
para los obreros, no para los 
banqueros",...). El cortejo de 
nuestro part ido, reunió varios 
centenares de compañeros y 
compañeras (bastante más 
que los votos que t iemos saca-
do en la ciudad, como suele 
ocurrimos,...), que hicieron un 
cortejo animado y combat ivo, 
con la ayuda de la charanga y 
de un mon igo te -Reagan . 
También hic imos por primera 
vez cortejos de part ido en 
Gerona y Tarragona (donde la 
mani festación fue unitaria 
CCOO-UGT, porque como dijo 
Pere Navarro, sec re ta r io 
general de UGT y mi l i tante de 
nuestro part ido, "s i luchamos 
juntos todo el aí^o, ¿por qué 
vamos a ir separados el 1 ° de 
Mayo?. Esta es la unidad que 
queremos... 

En Madrid, la manifestación, 
y e\cortejo de nuestro part ido, 
tuvieron aproximadamente los 
mismos asistentes que el año 
pasado. Se notó quizas un 
ambiente un poco más desan-
gelado, más frió como el 
t iempo que no ayudó al éxi to 
de la mani festación. No cabe 
hacer valoraciones tr iunfalis-
tas de ninguna manera: la ma-
ni festación no ha pasado de 
un nivel discreto. 

En Euskadi la s i tuación ha 
sido más compl icada. En 
todas las provincias había 
cortejos separados de CCOO y 
de sectores d iversos de 
izquierda sindical. Además 
hubo en Bi lbao la manifesta-
ción y concentrac ión central 
de UGT, En este caso, son muy 

s igni f icat ivas las ci f ras reales. 
En Bilbao, la mani festac ión de 
UGT reunió algo mas de 10.000 
personas; la concentración en 
que tomó la palabra Felipe 
González, aproximadamente el 
doble, unas 20.000. El cortejo 
de LAB, apoyado por HB, EMK, 
AUZOLAN y LKI, reunió unas 
10.000 personal: fue un corte-
jo muy combat ivo, pero centra-
do f u n d a m e n t a l m e n t e en 
consignas antirrepresivas y 
protagonizada por HB. Enfin, 
el cortejo de CCOO reunió 
menos de 2000 personas, 
conf i rmando la muy débi l ca-
pacidad de convocator ia de 
CCOO en Bizkaia. En las 
demás provincias, lo más sig-
n i f i ca t i vo son las c i f ras 
globales de manifestantes, 
sumando el cortejo de CCOO 
(que en A r a b a c o n t a b a 
también con el apoyo de UGT-
IV congreso, expulsados de 
UGT): unos 1200 en Gipuzkoa, 
unos 2000 en Nafarroa (CCOO 
sólo 400) y unos 600 en Araba. 
Las ci f ras hablan por sí 
mismas: el balance es muy 
negativo. 

En resumen el número de 
mani festantes es, en conjunto, 
discreto. Pero éste es el año 
de Sagunto, de Aceriales, de 
las grandes luchas de jornale-
ros, éste es el primer año sin 
pacto social,... Y este será aún 
el año en que hay que comba-
t ir la reconversión naval, afron-
tar el nuevo intento de pacto 
social impulsado desde la 
Moncloa, rechazar la reaccio-
naria reforma de la Seguridad 
Social,... Y Megan horas decisi-
vas en la lucha contra la OTAN 
y en la sol idar idad con Centro-
américa,... y tantas otras movi-
l izaciones que serán necesa-
rias,... Ante todo, el 1 ° de Mayo 

ha estado muy por debajo de 
lo necesario y lo posible. No 
ha sido c ier tamente ese "1 ® de 
Mayo en rebeldía" que recla-
mábamos en este semanario. 
Habrá que seguir luchando por 

P a r a c o m p l e t a r e s t a 
crónica, queda comentar bre-
vemente los 'd iscursos' , y en 
part icular cómo ha quedado la 
t r iste novedad de la jornada: el 
1° de Mayo " ins t i tuc iona l " de 
R e d o n d o - G o n z á l e z . 
Empecemos por aquí, por el 
'desfi le'. Se recordará que Re-
dondo, en un lapsus verdade-
ramente freudiano, puso como 

modelo de la celebración del 
1° de Mayo que UGT quería 
hacer de ahora en adelante, 
" l os desf i les del día de las 
Fuerzas Armadas" . ¡Qué mas 
quisiera el burócrata que tener 
al movimiento obrero mar-
cando el paso como borregos, 
atentos a la voz de mando! 
UGT consiguió reunir a 10 u 
11000 trabajadores, en su gran 
mayoría l legados de fuera de 
Euskadi, manipulados por su 
di rección para una operación 
de división de la clase obrera y 
el pueblo de Euskadi. El 
d iscurso de Redondo fue 
'exquis i to ' en el t ra to a CCOO 

y muy 'un i tar io ' en general: así 
t rata de preparar el ambiente 
para la f i rma "un i t a r i a " del 
pacto soc ia l que busca el go-
bierno. La proc lama del Sr. 
• P r e s i d e n t e m e r e c í a un 
comen ta r i o más ex tenso, 
entre ot ras cosas porque en 
vez de responder a las reivindi-
caciones de la clase obrera se 
dedicó con su habi tual ' ino-
cente' desfachatez a plantear 
las " re i v i nd i cac iones " del 
gobierno frente, y contra, los 
t rabajadores. 

Se ha escr i to que Felipe 
González di jo en Bi lbao " lo 
m ismo que había planteado 
días antes a los empresarios 
de Madr id" . "En a lgunos 
puntos impor tantes no es 
verdad; por un lado, no se atre-
vió a decir a los t rabajadores 
aquel lo tan boni to de que "e l 
cap i ta l ismo es el s is tema 
menos ma lo " , que le había 
granjeado grandes aplausos 
de los empresar ios madrile-
ños; por muy dóci les, y muy 
desor ientados que estén los 
mi l i tantes de la UGT, probable-
mente no se hubieran entu-
s iasmado con el comentar io 
del Sr. Presidente y ya se sabe 
que a este señor le gusta que 
le rían las gracias. Por otro 
lado, Felipe di jo en Bi lbao una 
de sus frases preferidas: "ya 
se ve la luz al f inal del túnel de 
la cr is is" ; pero esto no se atre-
vió a decírselo a los empresa-
rios de Madrid, sin duda para 
no exagerar el r idículo: desgra-
ciadamente, el gobierno consi-
dera más fáci l engañar a los 
t rabajadores de UGT, que a la 
patronal. 

Asi, CCOO tenía el' campo 
litsre para presentar una posi-
ción combat iva, para preparar 
a los t rabajadores a los 
di f íc i les batal las que se apro-
ximan. Pero una vez más la 
ocas ión ha sido desperdicia-
da. Espec ia lmen te en el ^ 
terreno que más importa, en 
las al ternat ivas concretas a 
los problemas de la reconver-
sión y el pacto, Camacho ha 
d icho lo de siempre y hasta 
a lgunas cosas peores que 
siempre: el f raude de presentar 
a Sagunto como " m o d e l o " de 
reconversión negociada, las 
pet ic iones de concertac ión al 
gobierno y la patronal, el dis-
curso vacío de la "so l idar idad 
nac ional " . Cualquiera que lea 
los art ículos de Redondo y 
Camacho publ icados en "E l 
País" el 1° de Mayo, compro-
bará hasta qué punto ambas 
d i r e c c i o n e s s i n d i c a l e s 
comparten la m isma " f i loso-
f ía" f rente a la crisis. En ve2 de 
preparar al movimiento obrero 
para la lucha, CCOO está 
p r e p a r a n d o u n a n u e v a 
decepción de los mi les de tra-
bajadores y t rabajadoras que 
le s iguen dando conf ianza. 

¿Y la izquierda s indical? 
Pues como puede compro-
barse en las crónicas, hay 
a l g u n a s e x p e r i e n c i a s 
posit ivas. Pero en muchos 
casos, ha fa l lado unidad e 
imaginación y ha sobrado 
rutina, repet ic ión de los slogan 
de siempre, tratar el 1° de 
Mayo como una "ob l igac ión" y 
no como un instrumento para 
la lucha,... Lo haremos mejor 
el año que viene. • 




