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cortos

Marina de 
Guerra vasca

A unque no nos pedían  su pub li
cac ió n  hem os rec ib ido  cop ia  de 
e s ta  c a r ta  e s c r i ta  h a c e  a lg ú n  
tiem po  a  «El P a ís» , que los le c to 
re s  de P . y  H . pod rán  sin  em bargo  
le e r a h o ra .

Sr. d ire c to r  d e  «El País»:
R ec ie n te m e n te  h e  le íd o  u n  a r tí

cu lo  de l s e n a d o r  de l PN V , D. 
Ju lio  Jáu reg u i, p u b lic a d o  en  su 
d ia rio  del p a sa d o  26 d e  o c tu b re  y 
d e se a ría  p u n tu a liz a r  a lgunos as
pecto s de l m ism o. N o  e n tra ré  en  
el fo n d o  de l a rtícu lo , sólo qu is ie ra  
h a ce r a lg u n as  p recisiones sobre 
varios  d e  los tem as a  q u e  a lude, 
e sp e c ia lm en te  en  lo  re fe ren te  a  la 
M arin a  d e  G u e rra  d e  Euzkadi. 
V ayam os al a sun to :

I o ) Si e n  la  C o nstituc ión  de 
I931 no  f ig u ra b a  N a v arra  es p o r
q u e  ésta  n o  c o n te m p la b a  n in g u n a  
co n d ic ió n  específica  p a ra  p o d e r  
fo rm a r  p a rte  d e  E uzkad i y  ten ía 
q u e  c u m p lir, p a ra  e llo , los m ism os 
requ is ito s  q u e  A lava. G u ip ú z co a  
o  V izcaya, cosa  q u e  n o  o cu rre  en  
la  C o n stitu c ió n  d e  1978.

2 o ) El E s ta tu to  q u e  se a p ro b ó  
el 3 d e  n o v iem b re  d e  1933 ten ía , 
p a ra  c u a lq u ie r  n ac io n a lis ta , u n a  
d ife re n c ia  su stanc ia l con  e l E s ta 
tu to  de E stella , éste in c lu ía  a  N a 
v a rra  e n tre  los te rrito rio s  q u e  fo r
m a b a n  E uzkad i y  a q u é l no.

3 o ) R especto  a  q u e  todas las 
d isposic iones q u e  a d o p tó  el G o 
b ie rn o  V asco se  h ic ie ron  en  el 
m a rc o  d e  las c o m p e ten c ia s  a tr i
b u id a s  p o r  el E sta tu to , q u is ie ra  
tra n sc r ib ir  p a r te  d e  un te leg ram a 
e n v ia d o  p o r  el p re s id en te  del 
C onse jo  d e  M inistros y  m in istro  
d e  la  G u e rra  del G o b ie rn o  d e  la 
R ep ú b lica  el 7 d e  m ay o  de 1937, 
tras re c ib ir  n o tif icac ión  de  q u e  el 
p re s id en te  de l G o b ie rn o  d e  E uz
k a d i. Jo sé  A n to n io  A guirre , se 
h a b ía  h ech o  carg o  p ersonalm en te , 
de l m a n d o  del E jército  d e  E uz
k a d i a n te  la  fa lta  de  cap ac id ad  
d e l Sr. L lan o  d e  la  E nco m ien d a : 
«... co m o  m in is tro  d e  la  G u e rra  
d e sa p ru e b o  d ic h o  a c u e rd o  G o 
b ie rn o  au tó n o m o . N i el p res iden te  
de l G o b ie rn o  d e  E uzkad i n i el 
C o n se je ro  d e  D efensa  del m ism o 
están  a u to riz a d o s  leg a lm en te  para  
e je rc er m a n d o  m ilitar...»  (pág . 102 
del in fo rm e  de l p res id en te  A g u i
rre  q u e  m e n c io n a  el Sr. Jáu regu i).

4 o ) El E jército  vasco  d e p en d ió  
in ic ia lm en te  del E jército  re p u b li
c an o  del N o rte , p e ro  las a u to r id a 
d es  vascas p re s io n aro n  hasta  lo 
g ra r q u e  se sep a rase  el m a n d o  del 
m ism o del resto  de l E jército  del 
N orte , constitu id o  p o r fu erzas a s 
tu rian as  y  san ta n d e rin a s . a  fines 
d e  m av o  de l 37. De hecho , este

m a n d o  e s ta b a  y a  s e p a ra d o  desde 
q u e  el p residen te  A g u irre  (a qu ien  
no  cita  el Sr. Jáu reg u i en tre  los 
je fe s  de l E jército  vasco) lo  asum ió  
a  princip ios  d e  m es y, desde 
luego , n o  p o r  n o m b ra m ie n to  del 
G o b ie rn o  d e  la  R epúb lica . Por 
to d o  ello, es c la ro  q u e  el «status» 
d e l E jé rc ito  d e  E u z k a d i e ra , 
c u an d o  m enos, «m uy  especial» .

5 o ) En concreto , las a rm a s  q u e  
c o m p ra ro n  los Sres. M onzón  y Pi- 

*cabea fu e ro n  co m p ra d a s  con  o ro  
in c a u ta d o  a  los B ancos vascos 
(pág . 19 y  109).

6 o ) Las m o n ed as  em itid as  p o r 
el G o b ie rn o  d e  E uzkad i fueron  
a cu ñ ad as  en  B élgica e n  1937 y  su 
v a lo r fac ia l e ra  de 1 y  2 pesetas.

7 o ) Existió  u n a  M arin a  d e  
G u e rra  vasca, la  « M arin a  A u x ilia r 
d e  G u e rra  d e  E uzkad i» . d e p e n 
d ie n te  ú n ica  y  exclu sivam en te  de 
la C on se je ría  d e  D efensa , q u e  
tam b ién  o c u p a b a  D . José  A n ton io  
A guirre. N o  esta b a  su je ta , p o r 
tan to , a  la  a u to r id a d  d e  la  M arina  
re p u b lic a n a  y n o  lo  estuvo , in 
c luso. d esp u és  d e  la c a id a  d e  Bil
b a o , a u n q u e  a lg u n o s  d e  su s  
b u q u e s  fu e ro n  re q u is a d o s  d e  
h ech o  p o r  las a u to rid a d e s  re p u b li
canas (págs. 390. 418. 512 y  513 
del m e n c io n ad o  in fo rm e).

8 o ) L a  M arin a  d e  E uzkad i e ra  
m o d esta  c ie rtam en te , pues  só lo  
co n tó  con  7 «bous»  a rm a d o s  (4 
g ran d es  y  3 pequ eñ o s), 1 m ás que  
se in c o rp o ró  tras la  ca ida  de Bil
b ao . 24 d ra g a m in a s  y 15 lanchas 
aux iliares. P ero  su escasa po tenc ia  
n o  fue  obs tácu lo  p a ra  p o d e r  d e sa 
rro lla r  u n  tra b a jo  eficaz. Los d ra 
g am inas m a n tu v ie ro n  lib res  de 
m inas los accesos a B ilbao  hasta  
q u e  fu e  o c u p ad a . Los 7 «bous» 
rea lizaron  146 servicios d esde  o c 
tu b re  del 36. a  ju n io  de l 37: en 
ese m ism o perío d o , los b u q u e s  re 
p u b lican o s  en  el C an táb r ico  (2 
d estru c to res . 1 to rp e d e ro  y  3 s u b 
m arin o s ) re a liz a ro n  só lo  69  serv i
cios y , de ellos. 6  con trip u lac io n es  
vascas a  fines d e  m ay o  d e  1937, 
las trip u lac io n es  d e  los 2 d e stru c 
to res  y  1 d e  los su b m arin o s  fueron  
p a rc ia lm en te  su stitu id as  p o r m a ri
neros vascos, a  req u e rim ie n to  del 
je fe  d e  las F u e rzas  N av a le s  re p u 
b licanas  del C an táb r ico  d e b id o  a 
su desm o ra lizac ió n  e  ind isc ip lina). 
E n tre  las acc iones de  los «bous» 
vascos figura  la  ú n ica  c ap tu ra  de 
u n  m e rcan te  rea lizad a  en  zo n a  re 
p u b lic a n a  d  ira n te  la  g u e rra  (págs. 
131 a  136. y  383 a  424).

9 o ) El e n cu e n tro  al q u e  se re 
fie re  el Sr. Jáu reg u i tuvo  lu g a r en  
cab o  M ach ich aco  el 5 d e  m arzo  
de 1937 c o n tra  el crucero  C an a 
rias  y  fue  b a s tan te  m ás im p o r
tan te  y am p lio  de lo  q u e  p re te n d e  
d a r  a en te n d er . El In s titu to  de 
H is to ria  «B idasoa»  d e d ic ó  todo  
un lib ro  a  re la ta r  ú n ic a m en te  este 
co m b a te  y  fu e  p u b lic a d o  en  Bil
bao  e n  1977. Por o tro  lado , el d es
tru c to r J o sé  L u is D iez e fec tiv a 
m e n te  p e rm an ec ió  fo n d e a d o  (casi)



tartas
d u ra n te  to d a  la  g u e rra  e n  la  ría  
d e  B ilbao , h asta  el p u n to  d e  q u e  
se le  co n o cía  iró n icam en te  com o  
P ep e  el del p u e rto , y  p rec isam en te  
la  ine ficacia  de  los b u q u e s  re p u 
b licanos y sus c o n tin u a s  averías, 
a lg u n as  in ten c io n ad as  según  d ice  
e l p re s id en te  A g u irre , fu e ro n  u n a  
d e  las  razones q u e  d e te rm in a ro n  
la  c re ac ió n  de esta  M arin a  A u x i
lia r  d e  G u e rra  de  E uzkad i (págs. 
109 a  111 y  363 a  385) del in 
fo rm e ya m e n c io n ad o  a n te r io r
m en te).

Sin m ás q u e  ag ra d ece rle  de  a n 
te m a n o  la  p u b lic ac ió n  d e  esta 
c a r ta , se d esp id e  d e  Vd. y  le s a 
lu d a  a te n ta m e n te !

Ju an  P A R D O  SA N  G IL

La Ribera de 
Navarra

L a  c u estió n  d e  N a v arra  se nos 
p re sen ta  d e  u n a  com p le jid ad  q u e  
a  veces nos su p era . E l m om en to  
a c tu a l p a rece  q u e  está  así: la  d e 
recha, los caciques, y  u n a  parte  
c o n s id e rab le  d e  la p o b lac ió n  d e  la 
R ib e ra  d icen  n o  a  c u a lq u ie r  un ión  
con el resto  d e  E u sk a l-H erria ; la 
gen te  de  la M o n tañ a , d e  las zonas 
in d u s tria le s , los p a rtid o s  de «iz
q u ie rd a » , los sec to res nac io n a lis
tas, y la  iz q u ie rd a  ab e rtz a le  d icen  
« N afa rro a  E u sk ad i da» , au n q u e  
u n o s  d icen  q u e  h ay  q u e  in tegrarse  
en  E uskad i con  este E sta tu to  ya. 
o tro s  lo  m ism o  pero  m ás ta rde , y 
p o r  o tra  p a rte  los q u e  h a n  recha
z ad o  este E s ta tu to  p o rq u e  sep a ra  
a  N av arra  del resto  de E u sk a l-H e
rr ia  p ro p u g n a n  q u e  n ad ie  tiene 
q u e  in teg rarse  en  n in g u n a  parte  
s in o  q u e  todos y  d esd e  la base  
h em os d e  c o n s tru ir  u n  nuevo  e s ta 
tu to  (n ac io n a l)  de  au to n o m ía , de  
ru p tu ra  co n  el fran q u ism o  y  su re
fo rm a  «dem ocrática» .

L a cuestión  m ás esp inosa  es la  
d e  q u e  la  g en te  d e  la  R ib e ra  no  
tiene «conciencia  nac io n al vasca», 
com o  se d ice. D e todas m aneras, 
a lgunos sectores se s ien ten  vascos, 
fu n d a m e n ta lm e n te  los a tra ídos 
p o r  la  lucha  rev o lu c io n aria  del 
p u e b lo  vasco. Se reb e lan  a p a re 
c ien d o  com o  vascos, p o rq u e  los 
vascos se re b e lan  (al un irn o s  a  
E u s k a d i n o s  m o n ta m o s  e n  el 
c a r ro  de la  revo luc ión  vasca).

Y a h a n  p a sa d o  los tiem pos en 
q u e  h a b ía  q u e  d e sp e r ta r  a la 
g e n te  o n d e a n d o  ikurriftas, y  hay 
q u e  p a ra rse  u n  poco a  pensar, 
pero  p e n sa r  sin dogm atism os.

En p rinc ip io , p o d ríam o s  decir 
q u e  no  h ay  u n a  N a v arra  s in o  tres: 
p o r  u n a  p a rte  hay  u n a  sep arac ió n  
e n tre  Basse N av arre  y N av arra  
(u n a  d o m in a d a  p o r el e stad o  f ran 
cés y  la  o tra  p o r  e l e sp añ o l) q u e  
es m ás q u e  to d o  u n a  sep a rac ió n  
p o lítica  q u e  se p ro d u c e  h is tó ric a 
m en te  c u an d o  los R eyes C ató licos

in v a d e n  y  co n q u is ta n  N av arra . 
P ero  d e n tro  d e  ésta , h ay  u n a  d iv i
s ió n  social, é tn ica , cu ltu ra l, geo
gráfica... e n tre  la  R ib e ra  y  la 
M o n tañ a . E n  el N eo lítico , m ien 
tras  e n  e l N o rte  v iv ían  pasto res 
p iren a ico s, en  el S u r se vivía ya  
d e  la  ag ricu ltu ra . En la  época  p re- 
ro m a n a  c u a n d o  la  gen te  d e l N o rte  
viv ía  en  fo rm a  tribal, en e l S u r se 
viv ía  e n  c iu d ad es  q u e  acu ñ a b a n  
su p ro p ia  m o n ed a . El p roceso  de 
ro m an izac ió n  fue  m uy  d esigua l en 
u n a  zo n a  y  e n  o tra . C u an d o  lo  de  
los godos, la  R ib e ra  se re -ro m a n i
z ab a  y  su p er-c ris tian iza b a  m ien 
tras los vascos lu c h a b a n  e n c o n a 
d a m e n te  y  s e g u ía n  c o n  su s  
tra d ic io n e s  a n tig u a s .  D esp u és , 
m ien tras  la  R ib e ra  a sim ilab a  la 
c u l tu ra  á r a b e  y  c o n s t i tu ía  u n  
«en te  a u tonóm ico»  á ra b e  b a jo  el 
d o m in io  de los B anu-Q asi, los 
vascos co n stru ían  su p ro p io  es
tado : el re in o  de P am plona . Y 
a u n q u e  a  com ienzos d e l siglo X II 
la  R ib e ra  fu e ra  c o n q u is tad a  po r 
aquellos reyes a ragoneses  q u e  
c o n q u ista ro n  casi todo  el valle  del 
E b ro  y  q u e  e n  a q u e l m o m en to  
e ra n  tam b ién  reyes d e  P am plona , 
y  d esd e  en tonces la  R ib e ra  haya 
fo rm ad o  p a rte  po lítica  de  N av a 
r r a  esto  n o  d e ja  d e  se r  vasco  p o r
q u e  hay a  estad o  sep a rad o  p o líti
c a m e n te  d e sd e  cas i la  m ism a  
época, del resto  d e  E uskal-H erria .

P o r o tra  pa rte , ¿ cu án d o  se ha  
h a b la d o  eu sk a ra  en  la  R ib e ra?  ¿se 
h a  h a b la d o  a lg u n a  vez? la  d ife 
renc ia  e n tre  las lenguas  co n fig u ra  
y expresa  u n a  v isión  del m u n d o  
d ife ren te . E n  cas te llano , e sa  le n 
gua in d o e u ro p e a  q u e  en p a rte  h a 
b lam o s en  la  R ib e ra  se u tiliza , p o r 
ejem p lo , la  reg la  g ram atica l del 
su je to  co le c tiv o  e n  m a sc u lin o  
(3 0 0 .0 0 0  m u je r e s  y  u n  n iñ o  
co n cu e rd an  en  m ascu lino). M ien 
tras q u e  en  euskara . u n a  lengua 
p re -in d o eu ro p ea , n o  ex iste  el g é 
nero, pero  se d a  u n a  d ife re n c ia 
c ió n  m ascu lin o -fem en in o  c u an d o  
se  u t i l iz a  u n  t r a ta m ie n to  d e  
con fianza, el h ika . (C la ro  está  q u e  
esto  n o  q u ie re  d ec ir  q u e  en  E us
k a l-H e rria  n o  h a y a  m ach ism o, 
p e ro  el len g u a je  nos ay u d a  a  v e r 
cuales son  n u estro s  enem igos) 
O tro  e jem p lo : E n  la  R ib e ra  hay  
m uchas  exp resiones y  p a lab ra s  
á rab es  (en  eu sk a ra  n o  c reo  q u e  
h ay a  n in g u n a ) E sto  n o  so lo  nos 
d ice  q u e  hem os rec ib ido  u n a  cul- 
tu ra lizació n  á ra b e  (d e  la  q u e  la  
jo ta  h a b ría  q u e  ve r si n o  es o tro  
e lem en to  m ás) s in o  ta m b ién  q u e  
el m u n d o  d e l rib e ro  está  ín tim a 
m en te  lig ad o  a  u n a  a g ricu ltu ra  de  
regad ío , de  h u e rta s , d e  can a les  y 
aceq u ias , q u e  fu e  la  q u e  p ro p u lsa 
ron  los á rab es . (E l análisis  de  las 
concom itanc ias  cu ltu ra le s  en tre  la 
R ib e ra  y  p a rte  d e  la  reg ión  v a le n 
c ian a  creo  q u e  sería  m u y  in te re 
san te).

L a Baja N a v arra  y  la  M o n tañ a  
son E u sk a l-H erria . p e ro  la  R ibera  
¿hasta  q u e  p u n to  lo  es?

T o d as  estas cu estio n es  n o  son  
u n a  p a ja  m en ta l, p o rq u e  inc iden  
d ire c ta m en te  en  la  e s tra teg ia  q u e  
se a su m e . En u n a  c iu d a d  d e  la  R i
b e ra  el o b je tivo  p rin c ip a l q u e  se 
h a n  p la n te ad o  los ab e rtz a le s  es 
re u n ir  d in e ro  p a ra  m o n ta r  u n a  
ikasto la. Su a rg u m en to , p u es  q u e  
com o  som os u n a  de las c iu d ad es  
m ayores de  N a v a rra , p u es  tiene 
q u e  h a b e r  u n a  ik asto la  (a rg u 
m en to  q u e  se d e d u ce  d e  u n a  a s i
m ilac ió n  m ecán ica  del « N a fa rro a  
E uskad i da»). ¿N o  es m ás lógico, 
desde  u n  p u n to  d e  v ista  rev o lu c io 
n a rio , an tes  q u e  p re te n d e r  im 
p la n ta r  ikasto las, p reo c u p arse  p o r  
los p ro b lem as  d e l cam p o , p o r  las 
cuestiones  cu ltu ra le s , p o r  las  o p re 
siones cac iqu iles  de  to d o  tipo , e ta - 
bar?

Y a  lleg a rá  el m o m e n to  e n  q u e  
desde  n u e s tra  lu ch a  p o d a m o s  c a n 
ta r a q u e lla  jo ta  q u e  dice:

«Los d e  la  M o n ta ñ a  en  vasco, 
los d e  la  R ib e ra  e n  jo ta , 
en  la  fiesta  los h e rm a n o s, 
los am o s en  la  p ico ta» . ■

H IL D O Z

Canciones vascas
Hace poquico que he empezado a 
tocar la fla u ta  travesera, pero no 
tengo ninguna canción (del país 
vasco) de E uskal Herria; si alguno 
de vosotros puede enviarme alguna 
me alegraré mucho.
IZ A R  V E L L O S O  L U Z E A  
K A R L S L A  T T S U A  G E N  5 A, 
2TR.
52300 U L R IC E H A M N  
SU EC IA

Reclam aciones, envíos de 
cartas, mensajes para caja 
de anuncios y para cual
quier otro tipo de infor
mación, escriban a «Punto 
y Hora de Euskal Herria» 
apartado de Correos 1397- 
San Sebastián.

E l nacimiento de E T A

J.M. Benito del Valle y J.M. Aguirre

En el PUNTO Y HORA del 15/22 de noviembre de 1979, el 
Sr. Ibarzabal vuelve a arremeter contra nosotros y trata de ame
drentamos llamándonos mentirosos y otras muchas lindeces por 
el estilo.

En su artículo, el Sr. Ibarzabal nos muestra su forma de «tra
bajar» con los documentos de información que posee, sobre 
todo, cuando escribe artículos sobre la «historia vasca».

Para denigramos, se basa en argumentos como el siguiente 
que transcribimos: « 2 -  A lo largo de la carta de Benito del 
Valle y Aguirre se afirma que mis fuentes de información provie
nen en su totalidad del PNV. Este argumento, además de falso, 
resulta ridículo cuando líneas más tarde se reconoce que he visi
tado a los señores Madariaga, Txillardegi, Benito del Valle y 
Aguirre, cayendo de esta manera en una flagrante contradic
ción».

La carta a la que se refiere el Sr. Ibarzabal es de dominio pú
blico por haber aparecido en el número 150 de PUNTO y 
HORA del 8/15 de noviembre de 1979. Pues bien, cualquier per
sona que quiera leer esa carta verá que el Sr. Ibarzabal se ha 
atrevido a dar una versión falsa de la misma.

Con este escrito damos por terminada nuestra polémica con el 
Sr. Ibarzabal, ya que tenemos entre manos otras muchas cosas 
más importantes para el País en qué ocupamos.

Solamente diremos que, como epílogo, enviaremos a MUGA, 
como derecho de respuesta y en defensa de nuestra reputación, 
una nota resumen de nuestra carta aparecida en el número 150 
de PUNTO Y HORA de la que suprimiremos todo comentario 
que pueda aparecer como polémico o conflictivo. Solamente re
saltaremos las dos ideas fundamentales que deseamos lean los 
lectores de MUGA y que son:
1 -  EKIN-ETA ha nacido y se ha desarrollado como movi
miento totalmente autónomo.
2 — Los miembros de EKIN-ETA no han dado nunca a la pu
blicidad los nombres de los dirigentes del PNV, sino que por el 
contrario son éstos los que comunicaron a los militantes de base 
de EGI los nombres de los dirigentes de EKIN-ETA.®



ASTELEHENA
#  DONOSTIA. ETA (p-m)-k 

komunikatu bat bidaltzen 
du bahiketari eman dioten 
giro faltsuagaitik. Ruperez 
preso dagoenaren itxura 
eman diote ekintzari eta ez 
presoak libratzeko ekintza 
batena.

#  MADRID. ETA (p-m)-ko 
sei militantek zuten epai- 
keta atzeratu egiten dute. 
Guztiz 108 urtetako zigo- 
rrak eskatzen ziten epai- 
k e ta  h a u , p a p e la r te k o  
arazo batengaitik suspen- 
ditu dela diote, baina egun 
hauetako bahiketak zerei- 
kusirik duena baieztatzen 
duenik ere ez da falta.

#  IRUfiEA. Hilabete honen 
ham abian atxilotu Juan 
Etxaburu eta Oscar Mate 
Luna, LAIAkoa lehenen- 
goa eta Chileko erresten- 
tziako militantea bestea, 
libre uzten dituzte. Bilbon 
ere, Pili Torres eta Inaki 
O kam ika uzten  d ituzte 
libre, azken larunbatetik 
espetxean egon ondoren.

ASTEARTEA
#  BAIONA. Jesus Maria Lei- 

zaolaren itzulea atzeratu 
egiten dute. Neurri hau, 
G ern ik ak o  es ta tu to aren  
berbaieztaketa atzeratu du- 
telako omen da, baita ere, 
harrera handi eta ospetsu 
bat antolatu nahi diote- 
lako.

% BILBO. Bilbo eta Santur- 
tziren arteko tren ibilketa 
m ozten  du  hiru  orduz 
bonba m ehatxu  batek . 
T renbidea ondo arakatu 
ondoren ez zuten ezer aur- 
kitu.

#  MADRID. Langile estatu- 
toari buruzko eztabaidak 
atzeratu egiten dira 80 eta 
81. artikuluara heltzean. 
Honetan, entrepresa harre- 
manei buruzko gaiaz PNV 
eta PSOEren artean tratua 
eginarte itxaroten gelditu 
dira.

#  BILBO. Banco de Bilbaoko 
entrepresa batzoraekoak 
kartelartu  egiten dituzte 
heuren buruak garbiketa 
langileei plantillan sartzen 
zuten ez dietelako.

ASTEAZKENA
#  MADRID. Kiko Martinez

A pestegia epaitzen dute 
Madrilen eta 12 urtetako 
zigorra eskatzen dute bere- 
tzat. Kiko Frantziak polizia 
espanarrari entregatu azke- 
nerrefuxietutariko bat da.

#  MADRID. PNV, EE, eta 
PCE joan egiten dire «lan
gile estatutoaren» negozia- 
ketatik, ezin izan dute kon- 
b e n io  k o le k tib o ta ra k o  
inguru autonomorik lortu.

0  ASUA. Dunlop Iberica en- 
trepresako langileak bidea 
ebakitzen dute Kateako 
gurutzean heuren eskarien 
aide. Ugazabek sor dizkien 
soldatak ordaintzeko diru 
prestaketak eskatzen d i
tuzte.

OSTEGUNA

#  BILBO. Beste preso baten 
askepena eskatzen du ETA 
(p-m)-k; oraingo honek ere 
bala bat du gorputzean. 
Bestalde,

#  MUNGIA. Hamabi lagun 
atxilotzen dituzte poliziek, 
EEingurukoak gehienak. 
Bakion ere izan dira atxilo- 
penak, eta G ipuzkoako 
beste zenbait herritan ere 
bai.

#  DONOSTIA. Jacques Bor- 
tayru, Iparraldeko euskal- 
duna Libre uzten du polizi 
espanarrak. Jacques ETA 
(m)rekin harremanak iza- 
teagaitik atxilotu eta kar- 
tzeleratu zuen polizia espa
narrak torturatu ondoren. 
M artu teneko  espetxean  
egon da hilabete batez.

9 ZORNOTZA. «Foijas de 
Amorebieta» entrepresako 
langileen artean iztilu ba- 
tzuk gertatzen dira. Itxial- 
dian sartu ziren orain lau 
egun langileak, eta heure- 
tatik batzuk utzi egin dute 
postura inor abisatu gabe.

9  BILBO. Dunlop entrepresa 
multinazionaleko langileek 
Industra Ordezkaritzako 
bulegoak okupatzen dituzte 
heuren lanpostuen defen- 
tzarako ekintzan.

#  IRUNEA. F. J. Jauregi 
Guelbenzu industrilariari 
bi izterran zauritzen dizkio 
ETA (p-m)-k ekintza ar- 
matu bate tan. F. J. Jauregi 
Micromecanic entrepresa- 
ren ugazabatariko bat da, 
eta entrepresa hauetako 
langileak 2 hilabetetik gora 
daramatzat greban.

Etxarri Aranaz homenajeó a su militante muerto por 
la policía y depositado por sus compañeros en las in
mediaciones de su pueblo. Flores e ikurriñas consa- 
----- el lugar donde apareció «Axio»

Los GAE (Grupos Armados Españoles) pasaron por el 
Ayuntamiento de Rentería, y su bomba causó daños 
valorados en tres millones de pesetas.
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#  BILBO. Bi mila lagun ma- 
nifestatzen dira Basurtuko 
ospitalea ixteaen aurka. 
Manifestapen hau ospita- 
leko entrepresa batzordeak 
konbokatu zuen, età sindi- 
kato guztiek  ja rra itzen  
zuten deia.

OSTIRALA
#  D O N O S T IA . M ario  

Onaindiak prentsaurreko 
batetan egun hauetan ger- 
tatu zenbait atxilopen argi- 
tzen du. Egun hauetan EE- 
k jasaten dituen atxilope- 
nak salatu zituen, età on- 
doren bere gain dagoen 
gerra kontseiluaren berri 
eman.

#  D O N O S T IA . O ia rtz u n  
Errenderia età Donostiako 
alkateek Gobemari Zibila- 
rengana jotzen dute egun 
hauetan Errenderian atxi- 
lotu gazteei buruzko ar
dura adierazirik. Errende- 
riako a lkatea  ez zuen 
onartu kerella kriminal bat 
jarriberri diolako.

#  IRUÑEA. Lau lagun atxi- 
lotzen dituzte eta lege anti- 
terrorista aplikatu. Bai Iru- 
ñean e ta  bai Bizkaian 
protestazko m anifestape- 
nak ugari izan dira atxilo- 
tuen lantegietan.

#  ORDUÑA. Sagarduy lante- 
giko langileek ebaki egiten 
dute hiru orduz trenezko 
trafikoa, heuren eskarien 
aide. Lanpostuak manten- 
tzeko entrepresarentzako 
bostehun m iliotako diru 
prestakuntza eskatzen dute.

LARUNBATA
#  ERREN D ERIA . G .A.E. 

(Grupos Armados Españo
les) deitu taldea egiten da 
udalean lehertu bonbaren 
jabe. Hiru milioitik gorako 
kalteak eragin zituen kilo 
goma-2 ezko lehergailuak.

#  DONOSTIA. Zurutuza ko- 
mando autonomotakoa eta 
M entxaka ETA (m)ekoa 
Ruperezen itzulketaren or- 
dezko askapenaren aurka 
agertzen dira. Amnistiaren 
aldeko burruka oztopatu 
egiten duela diote (p-m)-en 
eskari honek.

#  BILBO. Dunlop Iberica 
multinazionaleko langileak 
Arenaletik banketxetarai- 
noko manifestapen bat egi-

ten dute heuren eskarien 
alde. Diru prestakuntzak 
eskatzen dituzte sor dizkie- 
ten soldatak ordaintzeko.

•  DONOSTIA. Egun batzuk 
lehenago dudatan jartzen 
bazuen ere, o ra ingoan , 
EKN-n aurrera jarraituko 
duela adierazten du PSOE- 
PSEk. Neurri hau. hautes- 
kunde konpromisoak bete- 
tzearren hartu dute.

#  IRUNEA. Eztabaidak Foru 
Parlamentuan «Giza Esku- 
bideei» buruz. Honetarako 
batzorde bat eskatzen zuen 
lehendakagoak. baina HBk 
«Giza eskubideen» konkre- 
tatze bat eskatzen du. al- 
derdi independentisten le- 
g e z ta p e n a ,  e s ta tu  
terro rism oa... iku ituko  
duena.

#  DONOSTIA. Gipuzkoako 
zenbait udaletako alkateek 
gobemari zibilarengana jo 
tzen dute atxilotuen aldeko 
eskari batzuk  proposa- 
tzeko. Gobemariak ez zi
tuen hartu.

0  DONOSTIA. Bi mila lagun 
inguruk hartzen du parte 
HB. EMK, LKI Amnistia- 
ren aldeko gestorek eta 
KASeko emakumeek deitu 
torturen aurkako manifes- 
tapenean.

IGANDEA
9 SUKARRIETA. Bostehun 

lagun inguru biltzen dira 
PNV-k Sabino Arana hil 
zen tokian antolatu miti
n e ra . G a u rk o  egunez, 
1903.ean hil zen hemen 
PNVren sortzailea.

#  BILBO. «Las Codtes» ka- 
leko 100 tabema ixten di
tuzte azkenaldi honetan 
hauzoan  ja sa ten  diren 
ohostuketa  eta erasoen 
aurka protestatuz.

•  IRUSlEA. FOPekoek gogor 
erasotzen ditu manifesta
pen antinuklear bat. Egun 
guztian izan zuten hartuta 
Udaletxeko plaza. Portaera 
gau gogor salatu du baita 
komite antinuklearrak.

•  ZORNOTZA. Hiru mila 
lagun inguru manifestatzen 
dira Foijas de Amorebieta 
entrepresan itxialdian dau- 
den langileekin bat egite- 
rako. Entrepresahotako ar- 
duradun nagusia Olarra 
da. Sor zaizkien soldatak 
ordaintzea eskatzen dute 
langileek.

G O B IE R N O  EISCUCHfì DLiNLQp 

SC& U IRR  EN  L R Ì U C H R !
N&LF^S  RE5PONSRBILIDRO

Lugar en que apareció con sendos tiros en las piernas 
Francisco Javier Jauregui, uno de los tres hermanos 
propietarios de la empresa Micromecanic de Pamplona 
que lleva casi tres meses de huelga. La acción fue rei
vindicada por ETA (p-m).

En una semana han cortado el tráfico, han anunciado 
su problema ante «grandes puertas» y han retenido 
aviones ingleses en Sondika. La multinacional ha 
abandonado a los trabajadores y les ha dejado en la es
tancada.

Miembros del comité de empresa del Banco de Bilbao 
se encartelan por la inclusión en plantilla como «servi
cios varios» a los trabajadores de la limpieza del 
Banco.



EDITORIAL
por QuiEn DOBinn
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D udarik gabe, gaur. O rtzi e tà  M onzonen alde ari dira 
jo tzen  ezkilak M adrilen. B ihar, gu tariko  beste 
edozeinen alde joko  dute.
Argi berdea piztu dute. H itz nagusizko bedeinkapenez, 
kontzep tu  sakrosainduez: K onstituzioaz, kontsentsuaz, 
suplikatoriez, dem okraziaz, legalitateaz...
H au  bestelakoa da! O rain, o rdena e tà  konstituzioa 
defendatzen duten txalo  justifiziati a rtean  -  a te  itxi 
barruan  bada e r e — eram ango gaituzte kartzelera. 
Populua, jendaila , garraxkari asanbladazalearen 
dem agogia e tà  indarkeriaren  leiho irekien aurka, 
h au ta tuen  kontsen tsu  itxia, baino hobarik ez, 
h au ton tz ie tako  arkaingeruena, heurengan identifikatzen 
om en baita  benetako  herria.

M iresgarria  da konponkeria, bilbapena. M etal sare 
geldiezin ba t bezalakoa da. L ehenago edo geroago 
berarek in  jo  behar.
H erri soltu  e tà  urduri honek, ikasi egin beharko du 
azkenean  ikasgaia.
G aur, M adrileko ezkilek, inor bere burua engainatu  ez 
dezan ari d ira jo tzen. Buru dekapitazio su tsuak  egingo 
d ira; g izartearen  onerako , pakea e tà  lasaitasunaren  
alde, jak ina.

N orbaitek , M adrilen bertan  ere badio, erdi iixilka dada 
ere, m ila buru tako  mamu batez ari direla, e tà  zera 
eran tzu ten  zaio — a te  itxi barruan, noski — mila edo 
ehunm ila buruok kenduko direla.
H orregaitik , gaur, u rrunean entzuten  diren ezkilak, ez 
d ira O rtzi, M onzon, S o labarria  edo Castellsen alde. 
B atzuk «herria» deitzen duten m ila burudun m am uaren 
alde ari dira. D em okrazia m ota baten eskubidea 
du tenen  alde ari dira. Inbokatu ezarren, badagoenik 
sin isten  den huraren  alde e tà  haren alde burrukatzen da 
jendea. Burugain ezpata zintzilik ezarri gabe, pentsatu  
e tà  espresatzearen  aldeko eskubideak em aten  dituen 
dem okrazia . N orbera izatearen  eskubidea. G izarte 
sozialista baten  alde burrukatzearena.

sup likatorioen  faltsukeria  -  eskuinm uturreko, liberal, 
e tà  alderdi «langiletien» artek o  elkarm uxuketazko 
nahaskeria  su rrealista  — dem okraziantolatzen dutenen 
le rroetan  ez den guztiaren  arnas espontaneoa m ozteko 
prest egonik, zapalgailu ikaragarriaren  gorakada 
geldiezinezko bidean, sail bat besterik  ez baita.
E rne egon lagunok! G aur M adrilen jo tzen  ari diren 
ezkilak ez baitira  E uskadiren alde bakarrik .

N o hay duda. H oy doblan las cam panas en M adrid  por 
O rtzi y M onzón. M añana doblarán  por cualquiera de 
noso tros.
Se ha dado luz verde, con las bendiciones de las grandes 
palabras, de los sacrosan tos conceptos: C onstitución, 
Consenso, Suplicatorios, D em ocracia, Legalidad...
¡Esto ya es o tra  cosa! A hora, irem os a la cárcel bajo el 
aplauso  justic iero  de los que defienden el orden y la 
C onstitución., (aunque tenga que ser a puerta  cerrada). 
C on tra la dem agogia y la agresividad de las ventanas 
ab iertas , del populacho, de la chusm a, de la canalla 
asam blearia , nada m ejor que el reco leto  consenso de los 
«elegidos», arcángeles de las u rnas en los que el 
verdadero pueblo, el sano pueblo español, se  identifica.
Y cuando  de rondón se cuela un «elegido» respondón, 
se  anulan  los votos con un suplicatorio  a tiempo.
Es adm irable el m ontaje , el entram ado. Es com o una 
red m etálica , im placable. T arde o tem prano se choca 
co n tra  ella.
E ste  pueblo despendolado e  im paciente, tendrá  que 
ap rendeer la lección, de una vez por todas.
H oy doblan las cam panas desde M adrid para que nadie 
se llam e a engaño. Se va a  proceder a una decapitación 
enérg ica de las cabezas, siem pre en beneficio de la 
sociedad, de su paz y tranquilidad.
Alguno, en M adrid tam bién, sugiere tím idam ente que se 
tra ta  de un m onstruo de mil cabezas y se le responde
-  siem pre a puerta  cerrada -  que se acabará  con las 
mil o cien mil cabezas.
P o r eso las cam panas que hoy doblan lejanas, no son 
por la suerte  de O rtzi, M onzón, C astells o Solabarria. 
Son por las mil cabezas del m onstruo que algunos 
llam an pueblo. Son por los que tam bién tienen derecho 
a  una dem ocracia a la que no se invoca pero en la que 
de verdad se cree y por la que de verdad se lucha. La 
dem ocracia de la libertad  y de los derechos a  pensar y a 
expresarse  sin espadas sobre la cabeza. El derecho a  ser 
uno m ism o, a  trab a ja r por una sociedad socialista .
La farsa  de los suplicatorios — surrealista  m escolanza 
de u ltras, liberales y partidos «obreros» dándose el 
m o rre te — es sim plem ente un episodio más de la 
irresistib le  ascensión de esa m onstruosa apisonadora 
que e s tá  dispuesta a cercenar todo  soplo de vida 
espon tánea que no encaje en  los casilleros de los 
p rogram adores de la «dem ocracia».
A tención com pañeros y com pañeras., que hoy en 
M adrid  las cam panas no sólo doblan por Euskadi!.



jendeok

«Hausnarketa luze eta sakon 
baten ondoren, dimisioa 
aurkeztea erabaki dut» esan 
zuen, eta joan egin da Carlos 
Hugo de Borbón Parma 
Alderdi Karlistaren 
lehendakaritzatik.
Historian zehar hainbeste 
aldaketa egin duen alderdi 
hau, azken bolada honetan 
franquista lehenago eta 
sozialista eta federalista 
geroago, itzalak hartu duela 
zirudien azken 
hau tesk unde tan lortu 
«arrakastatik» hona.
Ez zen inon entzuten, ez zen 
inon ikusten... «Montejurrak» 
ere ez zuen informabidetako 
orrialde askotzarik betetzen, 
Fragaren bam e ministeritza 
sasoian Karlista muturrekoek ' 
Sixto aurretik zeramatelarik 
egin masakre zoritxarrez 
ospetsu hartatik.
Baina oraingoan bai, 
Oraingoan sozialista 
autogestiogile berrien 
lehendakari, EKAko Errege 
nagusi eta betirakoa uste 
genuenak, agin du hori eman 
omen baitzion bere aita 
Javierrek, zerikasi berri bat 
eman digu erregetzak 
betirakoak zirela uste 
genuenoi zera esaten 
duenean: «Gurea bezalako 
alderdi demokratiko eta 
sozialista batetan, 
zuzendaritza ardura bat ezin 
daiteke betirako izan...» Ez 
dakigu orain zer egingo duen 
Karlos gabeko alderdi karlista 
batek!

El secuestro de Rupérez ha 
traido en consecuencia, entre 
otras cosas, un interés 
redoblado por los problemas 
y situación del pais vasco. En 
Madrid, precisamente, se ha 
creado un comité pro- 
liberación del político de 
UCD, cuyo objetivo es 
también forzar un 
acercamiento a las personas y 
problemas de Euskadi. Entre 
los miembros más activos de 
este comité se encuentra 
Joaquín Ruiz Jiménez que ha 
estado con otros miembros del 
comité, esta misma semana en 
Bilbao y San Sebastián.
Ruiz Jiménez a sus 68 años 
conserva la aureola de su 
trayectoria liberal que le hizo 
abandonar el ministerio de 
Educación, alió por los 50, en 
pleno franquismo. Fundador 
de «Cuadernos para el 
diálogo» catedrático de 
Derecho, presidente de Pax 
Romana, posteriormente de 
Justicia y Paz, no ha ocultado 
en ningún momento su 
posicionamiento dentro de la 
democracia cristiana.
Ahora «quieren aportar 
cuanto esté en su mano para 
que la paz —llegue a 
Euskadi -  ha dicho a los 
periodistas.

Burmuineko isurpen bat jasan 
zuen, eta hospitalean, zientzia 
aurrerapen guztiak ez ziren 
nahiko izan Merle Oberon-en 
bizi salbatzeko.
«Pimpinela Escarlata» eta 
«Cumbres Borrascosas» 
filmeetako emakumezko 
heroea. Baita ere beste filme 
batzutako aktore nagusia, 
halanola, «La vida privada de 
Enrique VIII»-n Ana Bolena 
izan zen Merle Oberon; 
«Canción Inolvidablen», 
Chopinen maitalea; «El 
caballero del Oesten» Gary 
Cooperekin batera egin zuen 
lan. Bere azken fllmea, 
«Interval» 1972.ean bukatu 
zuen baina ez da oraindik 
Españan proiektatu. Filme 
honetatik aurrera, ez du beste 
filme nagusirik egin, baina bai 
telebistarako filme eta 
antzerki lanak. Maila jauste 
hau, edozela ere, ondo hartu 
zuen eta ezkon bizitzan ere 
estabilizatu egin zen bera 
baino hogei urte gazteago zen 
Robert Wolfers aktore 
alemaniarrarekin ezkondu 
ondoren. Lehenago,
Alexander Korkarekin egon 
zen ezkonduta, aktore bezala 
aurkitzaile izan zitzaionarekin. 
Kritikoek diotenez, 
edertasunaz gain, aktore 
dohain paregabeak zituen.

La Real Sociedad con su 
triunfo en Barcelona sobre el 
Español se afianza como lider. 
Un importantísimo triunfo 
conseguido gracias a los dos 
goles de Jesús Mari 
Satrústegui Azpiroz. El 
navarrico, de Pamplona, es 
una figura consagrada a sus 
25 años. Internacional juvenil, 
sub-23 y absoluto, Kubala ha 
contado con él en ocasiones 
difíciles. Es un delantero 
centro hábil, rápido y 
oportunista. Que en multitud 
de ocasiones ha resuelto 
difíciles papeletas a los 
realistas. Con 7 goles en su 
haber se afianza como un 
importante artillero. El 
navarro ha rondado varios 
años el Pichichi. Tentado en 
ocasiones por grandes equipos 
(Madrid, Atletic de Bilbao) 
los realistas no parecen muy 
dispuestos a desprenderse del 
pamplónica. Un pamplónica 
abertzale que ha refrendado 
con su presencia en la 
selección de Euskadi, el 
incuestionable protagonismo 
de Nabarra en el deporte 
vasco. *



zazpi egunetnko hronikn

SUPLICB TORIOS, 
PASO n IR REPRESIOH

Y lo que tenía que pasar, pasó. Concluidos los trámites para la 
aprobación del Estatuto de la Moncloa, Gernikloa o de Gemika, 
que las tres denominaciones recibe, por amplísima mayoría y salvo 
honrosas excepciones, los señores diputados del Congreso español 
aprobaron los suplicatorios contra Monzón y Ortzi, dando así su 
conformidad para el procesamiento de los mismos, conforme la pe
tición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se p rod u jero n  cua tro  votaciones 
para o tras tan tas peticiones, basadas 
en sucesos ocurridos en  noviem bre 
del 78 y febrero  del 79, p o r los que se 
acusa a  los d ipu tados de HB de ap o 
logía de l terrorism o y resistencia 
«grave» a la  au to ridad . Lo de resis
tencia «grave» tiene que v er con la 
actitud  de O rtzi y M onzón, ju n to  a 
otros m iem bros de HB, en  V itoria... 
Las vo taciones se realizaron  a p u erta  
cerrada, p o r procedim ien to  electró
nico, con ca rác ter secreto. T odo  m uy 
lim pio y dem ocrático . P reviam ente, 
los parlam en tario s se h ab ían  puesto 
de acuerdo, sin dificultades, p a ra  no 
in te rven ir en  los debates. Sólo F e r
nando  Sagaseta, de U nión  del Pueblo 
C anario , puso la no ta d iscordante e 
intervino en  contra  de los sup licato
rios. El m ism o día, la  C om isión de 
suplicatorios del Senado anunc iaba 
que se reun irá  den tro  de dos sem a
nas, p a ra  es tu d ia r el suplicatorio  soli
c itado p o r el Suprem o con tra  el sena
d o r  d e  H B  M igue l C aste lls  p o r  
«desacato a la  au toridad». D ías antes 
de celebrarse el referéndum  de a u to 
nom ía, h ab ían  acordado  la concesión 
de u n a  p ró rroga de cuaren ta  días 
para q u e  Castells p resen tara  las ale
gaciones «oportunas», alegaciones 
que no  h an  sido presentadas.

Los d ip u ta d o s  M arco s V izcaya 
(PN V ) y M iguel A ngel A rredonda 
(PSA) h ab ían  llegado tarde p o r estar 
en o tra  com isión y cuando  en traron  
ya se h ab ía  efectuado  la  votación. N o 
obstan te , la M esa In terina  acordó fa
cilitarles el voto, cosa que hicieron.

En el aire, un « /'~:,_'le supolicatorio  
tam bién  con tra  Ju an  M aría Bandrés, 
qu ien  h a  dec larado  q u e  «me consta 
que T elesforo M onzón y Francisco 
L etam end ía no han  com etido n ingún 
delito tip ificado en  el C ódigo Penal»,

y q u e  «la m ed id a  le parecía un  desas
tre y u n  d u ro  golpe p a ra  los q u e  aún  
seguim os creyendo  en  el P arlam ento , 
al tiem po que au m en ta  la  descon
fianza en  los sectores que ya no 
cre ían  en  él, tales com o los represen
tados p o r  L etam end ía  y M onzón».

L as p r im e ra s  d ec la ra c io n e s  de 
O rtzi: «Con respecto a  la concesión 
de los suplicatorios, la actitud  de 
U C D  y de C oalición D em ocrática me 
parecen  lógicas. D e sobra sabe el 
pueblo  vasco qu iénes son y q u é  d e
fienden . P o r cu an to  al voto  favorable 
del PC  y PSO E  no tengo palab ras 
p a ra  expresar los extrem os de c laud i
cación a los que han  llegado partidos 
q u e  se llam an  de izquierda. El voto 
negativo  de Sagaseta, B andrés, PN V

y algunos cata lanes, m e parece algo 
positivo, y confío en  que éste no sea 
u n  hecho  aislado, sino que se en cu a
d re  en u n a  línea po lítica global. Con 
m ás fuerza  que n unca , repito  los 
g r i to s  q u e  d i a l a b a n d o n a r  el 
C ongreso, G ora  Euskadi A skatu ta  y 
G o ra  E uskadi Sozialista, y an im o a 
los vascos a avanzar en  am bos sen ti
dos».

En cu a lq u ie r  m om ento , se puede 
p ro d u c ir  la detenc ión  inm ed ia ta  de 
M onzón  y L etam endía. C u ando  salga 
esta  pub licac ión  a  la  calle, ese m ism o 
C ongreso  h ab rá  ratificado los E sta tu 
tos vasco y catalán .

Antonio Gades no necesita su
plicatorios

El bailarín  A n ton io  G ades d io  hace 
unos días unas declaraciones en  C a
racas, en  las que, adem ás de ac la ra r 
qu e  no le gusta el nom bre  de «Ballet 
N acional Español», p o rque  «no existe 
lo español, que ese concepto  h a  sido 
creado  p a ra  sojuzgar a los países d o 
m inados por el E stado español» , a

Estatutoa ... eta gero hau
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Torturas para los de Oyarzun.

propósito  del « terrorism o vasco», de 
ETA, dice: «El p rob lem a es que no  se 
puede obv iar a  los vascos, así com o 
así. A dem ás ETA no es «terrorista» 
com o le llam a la  p rensa  burguesa: 
T errorista  es el E stado español que 
ha  explotado y hum illado  a un  p u e
blo d u ran te  siglos, cada d ía de cada 
año. ETA M ilitar es el E jército no 
convencional, pero  legítim o, de ese 
pueblo  y su vertiente política es su 
expresión organizada. C reo q u e  hay 
que ser vasco, situarse en su cond i
ción de dom inados, pa ra  com prender 
la lucha v io lenta en  Euskadi. Y  así 
sucede con su cu ltu ra, que necesita 
tam bién  explotar». Las declaraciones 
han  causado  un gran  revuelo en  cír
culos españoles d e  C aracas y a nivel 
de E m bajada. ¿No les recuerda o tras 
declaraciones?

No aceptan el canje por Rupé- 
rez

Tres de los presos políticos que d e
berían  ser canjeados p o r Rupérez 
com o una de las condiciones im pues
tas p o r ETA (p-m ) p ara  su liberación, 
han  hecho  saber que se niegan al 
canje y que no adm iten  «esta ch a
puza caritativa, den tro  de una política 
posibilista que perm ite la represión, 
la to rtu ra  y las leyes excepcionales». 
Expósito, Z uru tuza y M entxaka dicen 
no querer n ad a  «de quienes falsean 
las ideas y los m étodos, y engañan  a 
la opinión de nuestros pueblos», a ñ a 
diendo que «la negociación falsea la 
am nistía».

Al respecto, un  co lum nista m ad ri
leño afirm a que «los socialistas han 
buscado un resquicio legítim o para  
q u e  los s e c u e s tr a d o re s  p u e d a n , 
quizás, decidirse a  libe rar al d ipu tado  
Rupérez. La Com isión P arlam entaria  
de encuesta que investigue el trato  
dado  a los presos de ETA, an te las 
reiteradas denuncias, es una p ro 
puesta sensata y ju sta . Y se aproxim a 
a  la petición de los polis-milis. Esta 
salida perm itiría, según el com enta
rista, «salvar la cara» a  tirios y troya- 
nos, a ETA (p-m ,) y al G obierno.

Entre tanto, las denuncias de to rtu 
ras siguen produciéndose. Las últi
mas, m uy recientes, en las personas 
de O yarzun puestas recientem ente en 
libertad  tras diez días en la C om an
dancia de la G uard ia  Civil de San 
Sebastián.

Y los juicios contra presuntos m ili
tantes de ETA se suceden en la A u
diencia N acional a un ritm o acele

rado, lo m ism o que las detenciones, 
m uchas de ellas con la esperanza de 
ob tener inform ación sobre los secues
tradores de R upérez. En este sentido, 
los fam iliares del p retendido  je fe  del 
com ando que hab ía  efectuado  el se
cuestro acaban  de hacer sab er que 
han  hab lado  telefónicam ente con él, 
que les h a  tranquilizado  dic iendo  que 
nada tiene que ver en el asunto  y que 
se encuentra a salvo en  el extranjero. 
Pactos sí, pactos no

D espués de q u e  el PSO E desm in
tiera los contactos con el PC E p ara  la 
form ación de un  F ren te  de Izquier
das, h a  sido EE qu ien  lo h a  hecho, 
denunciando  «la m an iob ra  de la d i
rección del PCE (nada de EPK ) de 
estar sem brando  falsas esperanzas de 
un idad , cuando  no está dando  ningún 
paso concreto para conseguirla». «En 
este m om ento , dice el com unicado de 
EE, no existe n ingún  contacto ni 
proyecto  de conversaciones en tre  EE 
y el PC E de cara a  las elecciones al 
P a r la m e n to  vasco ...» . ¿A ntes las 
hubo?

T am bién  el PNV se h a  apresurado  
a sacudirse a su «aliado», U C D , a 
través de G araikoetxea quien , refi
riéndose a  unas declaraciones de 
C hus C iana, hizo saber que siem pre 
será m uy difícil, sobre todo en las ac
tu a les  c irc u n s ta n c ia s , q u e  p u e d a  
h ab e r acuerdos PN V -U C D . ¿Y en 
o tras circunstancias?

Si a esto le añadim os q u e  el PSOE- 
PSE am enazó  con retirarse al CG V  
p o r la ju g ad a , ya anunc iada p o r  Txiki 
Benegas, de quedarse  el PN V  con 
casi todo, el pano ram a, inm ed ia ta
m en te después de la aprobación  del 
m ilagroso E statu to  de G em ika, no 
deja de se r curioso en tre  quienes hace 
poco se prod igaban  en m itines u n ita 
rios, abrazos y sonrisas. Es la política 
de los «sensatos».

Si a  estas «rupturas»  le añadim os 
las «duras» declaraciones de M arcos 
V izcaya en P edernales en  el acto 
conm em orativo  del aniversario  de la 
m uerte  de S abino A rana, diciendo 
que el estatu to  es un  anticipo a 
cuen ta  «de lo q u e  nos deben , de todo 
lo que nos h an  arreb a tad o  y a lo que 
no  renunciarem os jam ás» , tal vez in 
tuyan que la cam paña p o r el P arla
m ento  Vasco y a  se h a  iniciado y que 
hay que de jar atrás incóm odas a lian 
zas con tra  HB y los abstencionsitas.

En este ju eg o  la política, ju eg o  m uy 
serio, po r cierto, tam poco se lib ran  la 
izquierda revolucionaria rupturista . 
¿La proxim idad  de las elecciones al 
P arlam ento  Vasco tam bién  en su 
caso? P robablem ente.

Balance de una explosión
Tras la investigación q u e  se hace 

en estos casos, la dirección de Iber- 
d uero  h a  hecho sab er que los destro 
zos causados p o r la  gom a-2 de ETA 
m ilita r en S an tander con tra  m ateria
les destinados a  Lem óniz h an  sido in
significantes. U nos miles de pesetas 
n ad a  más. N ada , que no pueden  con 
nosotros, parecen qu ere r decir.

Y los q u e  sí qu ieren  y pueden 
con tra  Lem óniz son los q u e  d ía tras 
d ía se m ovilizan, ingenian  nuevos 
m étodos de lucha no v io lenta contra 
la central nuclear y con tra  la energía 
nuclear: todo el m ovim iento  popular 
ag rupado  en to m o  a  com ités an tin u 
cleares y organizaciones ecologistas. 
C uando  lean esta crónica, sabrán 
ta m b ié n  la  d ec is ió n  de l A y u n ta 
m iento de Lem óniz sobre la para liza
ción defin itiva o no de las obras de la 
central nuclear. Por de pronto , la 
m ism a inclusión del tem a en  el pleno 
C o rp o ra tiv o  h a  sido  y a  so rp re n 
d e n te .!

A gustín  Z U B IL L A G A



Cuando salgan Eva y los 
demás -  ¡pronto! —, mi militancia 
seguirá siendo la de siempre: la de un 
escritor comunista, hoy fuera del que *’ 
fue su partido, pero siempre — hasta 
la m u e r te -  en la práctica 
revolucionaria, con particular 
incidencia en uno de sus frentes:la 
revolución cultural.

Alfonso SASTRE  
diciembre 76

nuonso sbsir e :
ios caminas m i compRomso

Cuando Alfonso Sastre Irrumpió en el teatro español en el año 1946, tenía
veinte años.

Las ilusiones de su juventud surgieron en el período verdaderamente sombrío 
que sucedió a la guerra civil española. Pero no se debilitaron ni se perdieron 

com o las de tantos otros, y su voz, desde entonces, no ha dejado de oírse. 
Todos los esfuerzos para callarla han sido inútiles.

La explicación es simple. Es la voz recuperada del pueblo. La que congrega a 
los marginados de los suburbios, las minas y las fábricas. La que habla en el 

fondo de las tabernas de tragedias, derrotas e  injusticias. Con la que se 
expresan los que sueñan con la libertad y la reivindicación.

Esa palabra ha sido reconocida por los que la emplean y por los que la temen, 
por los que leen su teatro y por los que la prohíben. Así se ha ido conformando 
la personalidad de Sastre, no sólo com o autor de creación, sino com o teórico y 

com o portavoz de la conciencia cultural de su tiempo y de su país. 
Autoridades civiles y militares, delegados gubernativos, censores o 

atemorizados empresarios, han convenido siempre en que su teatro era 
peligroso y que no debía llegar al pueblo, al que podía inquietar, agitar..., tal

vez subvertir.
Corazón Almalel

Hondarrabiko isiltasun paketsuan, itsasoaren 
zurrumurru trankilgarriz aparte, etxe berezi bate- 
tako bonbilaren argia da nabari, gauero. Madrile- 
tik Euskal Herrira geografiaz eta ideologiaz eto- 
rri in te lek tu a l baten e tx ea  da. A lfonso

Sastrerena.
Gaueroko izpi bakar hori zokoratu norbaiten 

muga ote zen Punto y Hora etxe hartara eta 
iraultzarekin konprometatuta dagoen intelektuak 
bat ezagutu genuen: Alfonso Sastre.

com o el m anifiesto  de una genera
ción: la de los que habíam os sido 
n iños en la guerra. Lo dem ás es una 
larga lucha que no p o d ría  contarte  
aqu í, siem pre a  bofetadas con la cen
su ra  y en  la lucha con tra  la  represión 
y p o r la  libe rtad  de expresión, fu n d a 
m en ta lm en te ; com o cuando  aquella  
ca rta  q u e  se hizo fam osa en 1963 en 
to rno  a  las to rtu ras en A sturias y que 
nos colocó a  los 101 firm antes de la 
ca rta  en  u n a  lista negra sem ejan te a 
las del m accarthysm o en USA, sólo 
q u e  en  este caso el papel del senador 
M acC arthy  lo desem peñó, con sus có
leras y destem planzas hab ituales, el 
q u e  era  m inistro  de Inform ación, 
F raga Iribarne. La verdad  es que a 
veces hem os vivido de m ilagro.

-  ¿Quieres hacerte una breve autobio
grafía?

-  Pues sí... N ací en  M adrid  en 1926. 
Mi p ad re  e ra  de Lorca (M urcia) y mi 
m adre de u n a  a ldea de Salam anca. 
Mi abuelo  m aterno  era  albañ il y ta m 
bién m is tíos. Mi p ad re  h ab ía  sido 
actor y mis tíos paternos, periodistas 
(bastan te conocido en  su tiem po fue 
Juan  del Sarto, que era el seudónim o 
de mi tío  Juan).

-  ¿Algún antecedente artístico más?

-  Sí, m i p rim o  Pepe Sastre que en  el 
teatro  se llam ó, com o can tan te  de 
ópera y zarzuela, M ario G abarrón . 
Pero en  rea lidad  yo com prendí m i c a 
m ino  en  el tea tro  y en las letras

co n tra  la  op in ión  fam iliar. En 1946 
estrené m i p rim era  obra, «U ranio 
235», un  poem a escénico antiatòmico, 
escrito casi inm ed ia tam en te  después 
de las explosiones de H irosim a y N a 
gasaki. D espués hice crítica teatral en 
revistas un iversitarias y en 1953 es
tren é  u n a  o b ra  que en  seguida fue 
p ro h ib id a  com o an tim ilitarista  bajo la 
presión, al parecer, del G enera l M os
c a rd o , el lla m a d o  p o r  en to n ces 
«héroe del A lcázar» y que por cierto, 
no  sé p o r qué, e ra  D elegado N acional 
de D eportes. Esta obra, «Escuadra 
hacia la m uerte» , tuvo tal resonancia 
a  p esar de su prohib ic ión  (que luego 
fue ra tificada por el A lto Estado 
M ayor C en tra l del E jército), que 
acab ó  convirtiéndose en algo así



— ¿Cuándo aparece Eva Forest?
— N os casam os a finales de 1955. En 
octub re  del 56 nac ió  nuestro  hijo 
Ju an , que ah o ra  acaba de graduarse 
com o m édico en C uba; en el 58 nace 
nuestro  o tro  hijo , Pablo, que ah o ra  es 
estud ian te  de filología vasca en  la 
E U T G  de D onostia, y en el 62, Eva, 
q u e  ah o ra  te rm ina su bachillerato  en 
el institu to  de H ondarrib ia , a cuya 
población  estable nos hem os incorpo
rad o  desde hace ya m as de dos años.. 
Este es, digam os, el cuadro  fam iliar, 
que se rom pió  en el otoño de 1974 
cu an d o  la detención de Eva y la mía 
qu ince d ías después. Juan  estaba en 
C uba, Pablo salió p ara  Italia, Eva fue 
acogida en M adrid prim ero por unos 
queridos am igos y después p o r m i no 
m enos q u erid a  fam ilia... U na fo togra
fía rota... pero  aho ra  se han  ido ju n 
tan d o  los pedazos y p ron to  estará  re 
constru ida del todo. Un poco de 
happy  en no viene m al de vez en 
cuando.
— Vayamos por partes. ¿Qué has 
hecho en el teatro? A lgo y a  sabemos, 
pero dilo tú.
— He escrito un  m ontón  de obras, 
desde aquel lejano «U ranio 235» 
hasta  las m ás recientes «Análisis es
pectral de un com ando al servicio de 
la revolución proletaria»  y «Las m e
tralletas de la Vieja Izaskun», que es 
la últim a.
— Que se han estrenado ¿dónde?
— A lgunas en n inguna parte. O tras 
en m uy d iferentes países, y algunas, 
en fin, en el territorio  del Estado es
pañol. Mis últim os estrenos han  sido 
en  R om a («Tragedia fantástica de la 
g itana C elestina») y M adrid  («Ahola 
no  es de leíl» en el G ayo Vallecano 
de aquella  ciudad).
— ¿Qué más?
— Libros teóricos, narrativos, de 
poem as y, hélas, algunos guiones de 
cine.
— Pasemos, si te parece, a tratar a lgu
nos temas, digamos, teóricos. Háblanos 
del compromiso del intelectual, aunque 
ésta te pueda parecer una pregunta  
m uy tópica.

— Es una pregun ta , creo yo, que se 
ha pod rid o  de tan to  darle  vueltas y la 
m ayoría de las respuestas están ta m 
bién podridas: huelen  a  m uerto. En 
realidad  toda escritura es —o por lo 
m enos lo in te n ta — una actividad so
cial. N o hay u n a  escritura inocente; 
lo que sucede es que h istóricam ente 
cam bian  m ucho las cosas; de m odo 
q u e , p o r  e jem p lo , cu a n d o  O scar 
W ilde postu laba, en  la Inglaterra vic- 
to riana, la doctrina del arte  por el

arte , es taba luchando, aún  sin p re ten 
derlo, con tra  el m oralism o del sistem a 
burgués; y m an tener hoy esa m ism a 
doctrina  en  «Occidente» es ponerse al 
lado  del sistem a capitalista. El arte  
puro es hoy u n a  coartada , adem ás de 
una im posibilidad; lo que no  tiene 
por q u é  llevarnos al derru m b ad ero  de 
las artes propagandísticas-panfle ta- 
rias... Ello sería com o salir de G u a te 
m ala p ara  caer en  G uatepeor. Las 
artes tienen unas estructuras propias 
y em iten  su p ropia legislación form al, 
que no  es la de las actividades po líti
cas p rop iam ente  dichas ni la de la in 
vestigación científica.
— M irándote a q v’, en Hondarribia, 
después de haber vivido cincuenta años 
de tu  vida en Madrid, pienso que

ellos sobre las cosas de la vida... Algo 
de todo  aquello  acabo  de realizarlo, 
po r así decir, en  un  libro que he ter
m inado  hace unas sem anas y que 
aparecerá  ahora , en diciem bre; y así 
m e he liberado  un poco de esa carga 
vivencial. Casi d iría  que es una form a 
de pagar una deuda , por o tro  lado 
im pagable, a los m arg inados de mi 
barrio  y a  los que encon tré en mis 
dos estancias de C arabanchel. Por lo 
dem ás, a llá  m e q u ed an  dos relaciones 
preciosas com o hom bre de teatro : los 
am igos de la revista «P ipirijaina» y 
los del g rupo «G ayo Vallecano».
— ¿Qué libro es ése que decías?
— Se titu la «L um pen, m arg inación  y 

jerigonza» y es no  sé si una novela en 
form a de investigación científica o lo 
contrario : una investigación en form a 
de novela. ¡Con decirte que el autor, 
que na tu ra lm en te  soy yo, m uere al 
final...! Es u n a  cosa experim ental, 
un a  novela que se finge traba jo  cien
tífico, u su rpando  irónicam ente esa 
form a de discurso serio que em plean 
los científicos... E n fin, no  sé, algo 
m uy divertido  en m i opinión. La p u 
blica «Legasa L iteraria» q u e  es una 
nueva editorial en  la que confío 
m ucho. Los libros que ya han  salido 
están fabricados con un  gusto m uy 
delicado y son m uy in teresantes.

— Volviendo a lo que decías de que te 
sentías un extraño en Madrid...
— Sí, esto venía ya de lejos... Yo 
h ab ía  sido expulsado, puede decirse, 
de la  cu ltu ra  «española» p o r el fran 
quism o y sus secuaces, hasta  que lle
gué a  acep tar esa situación: efectia- 
m ente ya no  era  un autor español. 
C edí sin m ás esa pa ten te  a los q u e  la

«Durante los últimos dieciocho años, sólo se han estrenado en el 
territorio del Estado español tres obras mías y sólo una de ellas en un

gran teatro»

habrás tenido que abandonar m uchas 
cosas que form aban parte de tu vida 
cotidiana y  cultural.
-  Espera, verás... El trasp lan te al 
que aho ra  creo que te refieres no ha 
sido m uy traum ático  en la m edida en 
que yo era ya un  extraño en M adrid  
desde hace m ucho tiem po. Sólo me 
sentía acom pañado  y querido  en  mi 
barrio , y eso es hoy lo único que me 
falta... Eso sí... m i fam ilia de allá, mis 
am igos del lum pen  y de las capas 
m ás pobres y explotadas del p ro le ta 
riado  en las tabern itas de las V entas 
del Espíritu Santo... aquellos paseos 
con ellos, aquellas largas charlas con

d e ten taban  y m e encontré... en nin
guna parte aunque  seguía viviendo en 
M adrid . Así pues, hab ía  un  proceso 
de desnacionalización en mí... que no 
ap u n tab a  a un  cosm opolitism o que 
siem pre he rechazado  com o un  te
rreno  estéril p ara  la cultura...
-  ¿Intem acionalista? ¿O, en defini
tiva, apátrida?
— A hora  voy a tra ta r de responder a 
estas preguntas... Pero aho ra  me 
acuerdo, p ara  que veas un  poco por 
dónde va la cosa, la ex trañeza que 
sentí cuando  este año, con m otivo de 
un sim pático hom enaje que m e d ie
ron  varias universidades california-



ñas, m e o í llam ar «au tor tea tra l espa
ñol», lo m ism o que unos d ías después 
cuando  el T eatro  d e  R om a estrenó  m i 
«Celestina»... Y yo les decía que yo 
era un autor español sólo para ellos; 
que en  E spaña yo no existía com o 
au to r tea tra l fuera  de los m anuales en 
los que se a tiende  m ucho m ás a  la  es
critura d ram ática  que al tea tro  p ro 
p iam ente dicho... Este es un  detalle

tristes experiencias com o m ilitante de 
lo que yo h ab ía  cre ído  un  partido  
com unista, un partido  revolucionario, 
y h ab ía  resu ltado  ser el partido  de 
Santiago C arrillo: un  partido  sócial- 
dem ócrata  de derechas, com o m uy 
b ien  lo h a  defin ido  el filósofo alem án 
(de la R D A ) W olfgang H arich, cuyas 
op in iones p o r cierto  tengo en  m ucha 
estim a.

«Orgánicamente sigo estando en ninguna parte, pero mis simpatías están  
en la alternativa KAS como bloque revolucionario»

cualqu iera de u n a  situación más 
com pleja y p rofunda. Es quizás una 
batalla  m ás de las m uchas que p e rd e 
mos. España siempre serán ellos, los 
que siem pre a los revolucionarios nos 
llam aron la an ti-E spaña; ¡y acabarán  
ten iendo  razón...! R espondo aho ra  a 
aquello  de apátrida com o u n a  posib i
lidad de situarm e... aunque fuera en 
ningún sitio: ¡extraña colocación, por 
cierto! No, apá trida  no lo soy, por 
una razón  m uy seria: la de que yo 
vivo profundamente enraizado en mi 
lengua: m i patria  es, d igám oslo así, la 
lengua castellana, y desde ella p rac 
tico efectivam ente el in te rnac iona
lismo, que no  se puede practicar sino 
desde una nacionalidad, y n u n c a  
desde un  hum anism o abstracto  o 
desde un  cosm opolitism o tipo «ciuda
dano  del m undo»...
-  ¿ Y  E uska l Herria como un lugar 
para ti, para vosotros?
-  Lo es ya en cierto sen tido  p a ra  mi, 
pero no lo  puede ser en  el sen tido  de 
una renacionalización o trasnacionali- 
zación no sólo im posible sino ni si
quiera deseable, ni p ara  E uskal H e
rria  n i p a ra  m i. O tro  es ya el 
prob lem a con mis h ijos en tre  los 
cuales dos son vascos aunque  nacidos 
en París y en  M adrid  respectiva
m ente, y Eva está  en  situación de 
«nacionalizarse». En lo que respecta a 
E va-Z aharra, com o a veces la llam a
mos, ella podría  decirte cóm o ve su 
propia iden tidad , siendo com o es o ri
g inariam ente ca ta lana , fo rm ada cul
tu ralm ente en  M adrid  y trasp lan tada 
a este País y enam orada , com o yo, de 
él.
-  A hora recuerdo que cuando te e x 

pulsaron del territorio francés, p u b li
caste en «El País» un artículo que p a 
recía e l de un boxeador noqueado: 
«¿Dónde estoy?» ¿ Y  dónde estabas?
-  Eso m e p regun taba yo, refirién
dolo entonces sobre todo a una posi
ble colocación política después de mis

Adolfo Marsillach en el estreno de “Escua
dra hacia la muerte” en 1.953.

— ¿ Y  dónde estás ahora, en ese sen 
tido, si es que puede saberse?
— O rgán icam ente  sigo estando  en 
ninguna parte, pero  m is sim patías tie
nen  u n a  dirección m uy precisa: la a l
te rna tiva  K A S com o bloque revolu
c io n a r io  c a p a z  d e  r e s o lv e r  la s  
an tinom ias del lenin ism o trad icional 
y sus v irtua lidades estalin ianas: Un 
b loque re lacionado  con los dem ás 
partidos de la izqu ierda abertzale, de 
m odo que no  se perd iera , sino al 
con trario , la coalición H erri B ata
suna; y ya se verá de qué form a ha 
de hacerse la articulación con el E us
kal H erriko  B iltzarre N azionala en 
cuan to  A sam blea N acional Popular. 
P or ah í ten d rían  que ir las cosas, creo 
yo. Es posible que esta línea pueda 
ser considerada p o r algunos com o 
u tóp ica  pero  hay  que recordar una 
vez m ás que los bolcheviques ta m 
b ién  soñaban .
— A veces, efectivamente, se te ve 
como un hombre un tanto utópico 
—por ejem plo cuando preconizas un

teatro im posible— y  solitario... De ser 
así ¿cómo se hace compatible esto con 
la exigencia de una incidencia social 
propia  de la literatura política o del 
« Teatro po lítico» como tú  has definido  
e l contenido de uno de tus últimos 
libros?
— ¡U na b u en a  objeción, al m enos 
form alm ente considerada! Pero es 
que h ay  que ver el tipo  de soledad 
que yo padezco o de la que gozo, 
vete tú  a  saber... Esta es la soledad 
del m arg inado , es decir, u n a  situación 
q u e  encierra en mí grandes v irtua li
dades históricas, revolucionarias, a u n 
que qu izás no  haya llegado aú n  nues
tr o  m o m e n t o .  H a b l a n d o  
concretam en te  de teatro , te d iré  que 
el tea tro  imposible que postu lo  es 
aque l que puede ser posibilitado por 
la acción revolucionaria . H oy p o r hoy 
es u tóp ico , en el sen tido  literal de que 
no  está  en ninguna parte... todavía. 
H ay  que trab a ja r  en  ello; eso es todo. 
¡Todo an tes que alinearse ju n to  a lo 
que hay  en  los lugares q u e  an tes o 
después h an  de ser barridos por la re 
volución  cultural! T rabajam os para 
un  hoy q u e  puede llegar m añ an a  o 
incluso pasado  m añana . Yo no  tengo 
prisa.
— Pero la vida hum ana individual es 
limitada. E l hoy de cada uno tiene sus 
límites.
— De acuerdo , y es m uy posible que 
yo vea ese hoy p ara  el que sin em 
bargo, trabajo .
— ¿Q ué diferencia hay entre esa posi
ción y  la de, como algunos dicen, tra 
bajar para la posteridad?
— Son m uy diferen tes p o rque  q u ie
nes, si es q u e  q u ed a  alguno, traba jan  
d e  espaldas a hoy y «para la posteri
dad»  se desen tienden  de la efectivi
d ad  inm ed ia ta  de su obra  con la ilu 
sión de liberarse así de com prom isos 
im purificadores de su «m ensaje» a r 
tístico, o lv idando  q u e  incluso desde 
ese p u n to  de vista, el de la p e rm an en 
cia fu tu ra  d e  la obra, el artista tiene 
q u e  habérselas con el en to rno  en que 
vive: «sólo lo fugitivo perm anece y 
d u ra»  decía Q uevedo, y creo que 
ten ía  razón. A hora bien, ese hoy 
conflictivo en  el que el artista  vive y 
en el que a n d a  com prom etido  - h e  
aq u í com o se cuela casi siem pre la 
p a lab rita  com prom iso  por cualqu ier 
rend ija  del d is c u rs o ...-  no ha de en 
tenderse  de una m anera  estrecha: hoy 
no  es estas vein ticuatro  horas en  las 
q u e  ah o ra  estam os: hoy es estos años, 
estas circunstancias en las que vivi
m os, las cuales trascienden  los lím ites 
m iserab les de la p rop ia v ida de cada 
uno: p ara  ese hoy am plio  hem os de



tra b a ja r  y no, efectivam ente, para 
u n a  «posteridad» abstracta  apenas 
m ás defin ib le que el lim bo. ¡Ah, y un 
artista  no  puede vivir en el lim bo! 
¡A unque tan tos lo estén o parezcan 
estarlo!
— H as aceptado el hecho de una  
cierta soledad y  la atribuyes a la mar- 
ginación social que sufren quienes 
adoptan una práctica revolucionaria, o 
por lo m enos radical, inconformista, en 
e l cam po de la cultura... ¿Es así?

— Sí, m ás o m enos es así.
— Eso comporta una crítica m uy se 
vera po r tu parte a la sociedad en que 
vives: una sociedad que se resiste a su 
transformación...
— E fectivam ente, y el Estado pone 
en  ju eg o  p ara  que ese cam bio  no  se 
produzca. A rm as tan  poderosas com o 
la represión por un  lado y el refor- 
m ism o por otro, en sus diferentes 
form as, com o es el tim o de las au to 
nom ías... M ira un  ejem plo histórico 
c u a lq u ie ra : c u a n d o  la g u e rra  de 
C uba, el Estado español in ten tó  im 
ped ir la independencia  de aquel país 
con estas dos arm as: la guerra y el 
au tonom ism o político. N aturalm ente 
los patrio tas cubanos se d ieron cuenta 
de que los au tonom istas eran  tan  en e
migos p ara  ellos com o las fuerzas a r 
m adas que tra taban  de destruirlos 
con las arm as de fuego. E vidente
m ente el reform ism o am pliaba así la 
estrecha base social del im perialism o 
español en C uba, nu triéndo la  con 
elem entos locales, criollos. A quí creo 
que pod ría  aplicarse de algún m odo 
aquel cuento...
— Quiere decirse que de esas maneras 
u otras las fuerzas opresoras obtienen 
la colaboración política de una parte 
de la población oprimida...
— Así es, y sería tonto  hacerse ilusio
nes, d igam os «populistas», sobre la 
sociedad en que vivimos. Por ejem 
plo, en Euskal H erria esa ilusión p o 
d ría  tener la fo rm a de una confianza 
m ística en  «lo vasco» com o elem ento 
objetivam ente revolucionario, b asán 
dose en seguram ente discutibles c a 
racterísticas ancestrales, igualitarias y 
hasta «com unistas», d e  m odo que el 
ser vasco conllevara en  sí la supera
ción de las contradicciones de clase.... 
Estoy haciendo u n a  caricatura; nc 
creo que nadie piense así; pero, por 
ejem plo, no sé qué dirigente del PNV 
rechazaba estos días que este partido  
fuera una form ación de derechas y 
parece que el único argum ento  a 
favor de esa tesis residiría en el hecho 
de tratarse de un partido  vasco... 
¡Desde luego que en la izquierda

abertzale  no  quedan , que yo sepa, ni 
residuos de ese pensam iento  místico! 
A unque no  deje de ex trañar que en 
los puntos de la alternativa K A S la 
reivindicación de clase se exprese en 
uno  solo de los puntos y de esta m a
n era que podría  suscribir cualqu ier 
so c ia ld e m ó c ra ta : « m ejo ra  d e  las 
condiciones de vida de los trab a jad o 
res». M e lo explico por el carácter 
teórico de esos puntos y p o r la u rgen 
cia e im portancia de las o tras reiv in
dicaciones, todas ellas de ca rácter n a 
cional.

— ¿Cómo tratar problemas políticos 
como estos y  los problemas sociales en 
el teatro? S i no m e equivoco, tu  re
chazo de una concepción que has lla
mado «populista» de la sociedad o de 
las sociedades actuales, entre ellas la 
vasca, incluye una cierta idea de d e 
gradación social, ¿una concepción un 
tanto pesimista...?
— T odo en el capitalism o tiende a la 
degradación del ser hum ano  y sería 
extrañísim o que una sociedad vi
viendo en ese régim en no  p resen tara 
signos de degradación y hasta secto
res m ás o m enos p ro fundam en te  d e 
gradados... En sum a puede decirse 
que la com plejidad de las sociedades 
capitalistas avanzadas pide com o res
puesta un teatro  complejo. Este té r
m ino, teatro complejo, lo em plea 
tam bién uno de los m aestros del te a 
tro actual, el polaco T adeusz K antor, 
pero él lo hace en  el sen tido  de la 
com plejidad de sus elem entos fo rm a
les: p in tura , texto, acciones gestuales 
etcétera... M ientras que yo lo hago 
p ara  postu lar la necesaria com pleji
dad  de sus elem entos afectivos e 
ideológicos a la p a r que suscribo la 
im portancia de aquella  com plejidad 
fo rm al... Ju s ta m e n te  te n ie n d o  en 
cuenta los grados de la degradación 
social existente en el m edio  en  que 
vive nuestro  público potencial, no es 
posible com unicar con estos públicos 
por m edio de form as puras y héroes 
«incontam inados» y «superiores» sino 
por m edio de personajes irrisorios 
cuya grandeza se puede p roducir en 
térm inos m uchas veces cóm icos, y sin 
embargo, trágicos, verdaderamente 
trágicos! N o sé si me explico. Es d ifí
cil, porque lo que yo propongo p o 
dría  entenderse, al m odo clásico, 
com o u n a  especie de tragicom edia... y 
no  es esta form a tradicional la que yo 
propongo. Para saber si voy por un 
buen  cam ino m e falta m ucha práctica 
escénica. Ella ha sido im posible d u 
ran te el franquism o y aún  lo es 
ahora, de m odo que, hab lando  en el

argo t de la teoría de la com unicación, 
m e ha fallado  lo que se llam a la «re- 
troalim entación»: el gesto, la réplica, 
la crítica del in te rlocu to r teatral, que 
no es el lector de mis libros sino el 
público  del teatro. Ten en cuen ta  que 
d u ran te  los últim os dieciocho años 
sólo se h an  estrenado  en el territorio 
del Estado español tres obras m ías, y 
sólo una de ellas en  un gran  teatro. 
Así, en  lugar de retroalim entación , se 
d a  una especie de au to fag ia: uno  se 
va alim entando , lo m ejor que puede, 
de sí mismo.
— Para terminar, si te parece, unas 

palabras sobre e l teatro en Euskadi 
¿Problemas? ¿Perspectivas?
-  T end rá  que ser un  teatro  (re lativa
m ente) au tónom o y, desde luego, eus- 
kaldún  o, p o r lo m enos, bilingüe, 
para d ar la im agen de lo que este 
país es, so c io ló g icam en te , hoy... 
Com o m ateriales, m i im presión es 
que no  hay  m ucho que tom ar de la 
m itología vasca, que es m uy rica, 
pero que por lo que yo he leído parti
cu larm ente en  B arandiarán , no  encie
rra  m uchas v irtualidades dram áticas. 
M ari, po r ejem plo, la g ran  sorgiña 
del M urum end i o de A m boto, se d e 
dica a peinarse los largos cabellos a  la 
p u erta  de su cueva, y sus anécdotas 
son m uy caseras y cotid ianas, con 
sid ra y costum bres... Sólo cuando 
vuela m e parece un personaje d ram á
tico... La historia de M ateo Txistu sí 
encierra v irtualidades teatrales... No 
sé, no sé... En cuan to  a los aspectos 
form ales, no  sé lo que hoy podría 
aprovecharse de las form as rituales 
de la pastoral... Es un  traba jo  a em 
p render por g rupos jóvenes, am antes 
del teatro, sin desa tender las grandes 
experiencias del teatro  europeo  d u 
ran te el siglo XX, ya sea pa ra  re
flexionar sobre la historia de Euskal 
H erria  - c o m o  aho ra  hace Kilikila- 
riak —, ya p ara  in terven ir en  form as 
realistas y com bativas en la  historia 
que estam os viviendo hoy. En este úl
tim o sentido, yo m e he perm itido 
hacer u n a  versión m uy libre de la 
obra  de Brecht «Los fusiles de la 
m adre C arrar» . Mi texto, hace un 
ra to  lo cité, se titu la  «Las m etralletas 
de la V ieja Izaskun» y sitúo la acción 
en  Euskal H erria después de la caída 
de Bilbao en la guerra del 36-39. En 
ella p lan teo  el tem a de si las arm as 
han  de ser o no  en terradas, y cosas 
así. Se la di a un grupito  de Irún, un 
grupo de aficionados principiantes, 
pero, que yo  sepa, no la han  rep re
sen tado  todavía. ■

P. BELENTX
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un GIRO PRRR EUSKRDI

E ntre  nosotros, la  aplicación m ás 
corriente q u e  h a  recibido el principio 
de las nac ionalidades h a  sido (y es) el 
considerar que a  cada  pueblo  d ife
rente le corresponde, idealm ente, una 
nación-estado  p ropia: el origen de la 
a filiac ió n  p e rso n a l a  u n a  n ac ió n  
queda así, pues, ligado a  las pecu lia
ridades históricas, culturales, lingüísti
cas. Sin em bargo, la  h isto ria nos e n 
seña que la  afiliación personal ha 
sido am plia  y defin itivam ente m e
d iada p o r el Estado, p o r cada  Estado. 
La identificación del E stado con una 
nación lleva a  la  im posición y la  d ifu 
sión de la lengua, cu ltura, ideales y 
tópicos q u e  se iden tifican  con una 
afiliación y u n a  esencia nacionales 
com unes a  todos los ciudadanos. Evi
den tem ente , hay  casos en  los q u e  la 
nac ionalidad  oficial y la nacionalidad  
étn ico-cultural se con traponen  clara
m ente; pero  lo que es tam bién  cierto 
es que hay  casos en  que no  es así. 
Mas aú n : un m ovim iento de libe ra
ción nac ional em pieza com o u n a  re
vuelta con tra  el E stado co lon izador y 
term ina em p leando  su prop io  nuevo 
Estado p a ra  d ifu n d ir  e im p o n er sus 
propias opciones nacionales.

Es decir, que un  m om ento  decisivo 
en la  construcción nacional es aquel 
en el que un  E stado (o u n a  adm in is
tración) se pone oficialm ente al servi
cio de esa construcción nacional. 
A hora bien, este giro no  es neutro  
desde el p u n to  de vista de la lucha de 
clases. Si ya en  el período  de revuelta 
nacionalista los intereses de las d iver
sas clases determ inan  el con ten ido  y 
los lím ites de esta revuelta, la  ap a ri
ción de un E stado nacional m ultip lica 
el p o d er de las clases o grupos d o m i
nantes d e  la  adm inistración. Y  el p ro 
blem a radica en  q u e  n ingún  grupo 
dom inan te  h a  sab ido  resistir a la  ten
tación de iden tificar a  los intereses 
nacionales con sus propios intereses: 
la nac ionalidad  oficial, la q u e  se im 
pone a  través de la adm inistración 
(escuela, m edios de com unicación de 
masas, servicio m ilitar, etc.), supone 
en general u n a  m utilación de la cu l
tura popu lar, u n a  m arg inación  y una

BELTZA

persecución de sus aspectos incom pa
tibles con los intereses de los grupos 
dom inan tes. C o m p ara r la  im agen  o fi
cial y estereo tipada de las naciones 
españo la  o francesa con la m arg inada 
y casi liq u id ad a  cu ltu ra  p o p u la r de 
los g rupos popu lares o rig inalm ente 
c a s te lla n ó fo n o s  o f ra n có fo n o s  de 
am bos estados, es ya u n a  dem ostra
ción suficiente.

En u n a  palab ra , que den tro  de la 
d inám ica de la  construcción nacional, 
el paso  de u n a  revuelta con tra  el Es
tad o  a una participación  en el poder 
del E stado supone un  giro decisivo: 
y a  no se tra ta  tan to  de luchar contra 
u n a  dom inación  ex tran jera , sino de 
en fren tarse  con u n a  concepción m u ti
lan te  de la  realidad  nacional, con la 
práctica alienado ra  de las propias 
clases dom inan tes locales.

Este esquem a, q u e  es m uy general 
y que , siendo real en  sus líneas gene
rales, h ab ría  que m atizar conform e a 
cada  circunstancia histórica, se puede 
asim ism o ap lica r a Euskadi.

T odos sabem os (entre nosotros, al 
m en o s) q u e  a q u í d e f in irse  com o 
vasco  su p o n ía  u n  e n fre n ta m ie n to  
con tra  el Estado. Ha hab ido  m atices 
im portan tes , d istinciones en tre  nac io 
nalistas y abertzales, entre nac io n a

lism o burgués y pro letario , pero  lo 
cierto  en  líneas generales h a  sido que 
la reivindicación de u n a  personalidad  
d iferenciada vasca y el traba jo  p o r su 
d e sa rro llo  h a n  ido  re g u la rm e n te  
un idos a la oposición y la represión.

A h o ra  las cosas han  cam biado : la 
institucionalización de la nac ionali
d ad  vasca, concretada en el E statuto, 
es ya un  hecho  irreversible. E vidente
m ente, no se h a  tra tad o  aq u í de la 
creación de un  E stado propio , sino de 
la  partic ipación  en  el p o d er del Es
tado  central. Pero la  p regun ta  a  h a 
cerse no es si esta au tonom ía es o no 
correcta conform e a los ideales inde- 
penden tis tas; la  p regun ta  con operati- 
v idad política es si esta au tonom ía (o, 
m ejor, su posible y lim itado  d esarro 
llo posterio r) co rresponde al techo de 
las asp iraciones de las clases y grupos 
hoy dom inan tes. Si la respuesta es 
positiva, hay que considerar a esta 
institucionalización au tonóm ica com o 
un elem ento  estab le de la realidad 
vasca y sacar las conclusiones o p o rtu 
nas.

Pienso que esta au tonom ía es ese 
techo. P or p arte  del Estado central, la 
reform a au tonóm ica co rresponde a 
u n a  parte  de u n a  reform a politico
económ ica d ic tada p o r  las m u ltin a 
cionales y el g ran  cap ita l español a 
ellas ligado, con el acuerdo  del e jér
cito  y la bu rocrac ia  estatal; p o r parte  
del cap ita l vasco, u n a  extensión d e  la 
au to n o m ía  a través de los C onciertos 
económ icos significa el techo m áxim o 
posible ten iendo  en cu en ta  su p ropia 
dependenc ia  con respecto al im peria
lism o y la relación de fuerzas en tre  él 
y el cap ita l global español; y por 
parte  de los diversos partidos y sind i
catos obreros q u e  acep tan  el sistem a 
(en el con tex to  actual europeo , la co
laboración  de estos partidos y sind i
catos es un elem ento  decisivo para la 
estab ilidad  del capitalism o), es evi
d en te  q u e  n inguno  qu iere  ir m ás allá 
d e  esta  au tonom ía. Lo que puede 
preverse es la  persistencia de tirones 
en tre  estas diversas fracciones, pero  
no u n a  ru p tu ra  del consenso d em o 
crático  au tonóm ico.



En estas condiciones, se r vasco y 
tra ta r  de ponerlo  en  práctica fue ayer 
una cuestión de conciencia personal y 
de m ilitancia, m uy ligada a  u n a  cul
tu ra, u n a  lengua y unos orígenes c la
ram ente diferenciados (la am plia  in 
tegración de em igrantes no  im pide 
que la situación fuera  así). M añana, 
será u n a  cuestión de docum ento  n a 
cional de iden tidad ; es decir, vasco 
será todo el que tenga legalm ente 
esta condición, y las características de 
identificación nacional no  supondrán  
un  esfuerzo de afirm ación con tra  lo 
oficial, sino que p o r el con trario  ven
d rán  oficialm ente d igeridas (e im 
puestas) a  través de los instrum entos 
estatales de form ación y deform ación 
ideológicas.

R esum iendo, la  oficialización del 
hecho nacional va a  suponer la  ap a ri
ción en Euskadi de u n a  im ágen de lo 
vasco constru ida a im ágen y sem e
jan za  de los intereses de los grupos 
que con tro lan  la  au tonom ía, y esta 
oficialización, aparte  de suponer una 
agresión institucional a los elem entos 
m ás radicales e indigeribles del hecho 
nacional vasco, va a suponer una 
aceptación de estas características n a 
cionales alienadas y represivas por 
parte  de la «m ayoría silenciosa». Es 
decir, que aqu í podem os tener un  n a
cionalism o chovinista e im bécil tan 
alienado  y a lienador com o el nacio
nalism o de un  alem án  o de un  sueco.

Las consecuencias políticas de esta 
posible evolución son de prim era 
m agnitud. T an to  las fuerzas d o m i
nantes com o las revolucionarias van a 
invocar la  causa del pueblo  vasco, y 
políticas contradictorias van  a  venir 
avaladas p o r las m ism as o parecidas 
consignas: las disquisiciones sobre las 
«etapas» y «el arte de lo posible» 
harán  de co rtina  de hum o y de bos
que argum ental inextrincable, donde 
todos tendrán  b u en a  conciencia. De

este m odo, consignas com o «indepe- 
dencia», «reunificación», etc., o p era ti
vas en  el período  an terio r a la  institu- 
cionalización au tonóm ica, em pezarán  
necesariam ente a p erd e r peso m ovili
z a d o s  en  cuan to  que las fuerzas en  el 
poder les con trapondrán  unas «etapas 
realistas» hacia u n a  posible au to d e
term inación dem ocrática le jana, y 
hacia u n a  inm ed ia ta  (en su op in ión) 
revigorización de la personalidad  n a 
cional.

Pero m ás que en  la opera tiv idad  de 
unas consignas, la cuestión  de base se 
encuen tra  en  la form a nacional que 
va a tom ar la  lucha de clases. Es 
decir, antes de la actual institucionali- 
zación autonóm ica, la o ligarquía que 
con tro laba u n a  parte  sustancial del 
p o d er del Estado era nacionalm ente 
e sp añ o la , inc lu so  ch o v in is ta m e n te  
hispánica; su vasquism o no  pasaba  
de un  cierto tinte erud ito  y se teñía 
de un claro racism o de casta superior. 
Hoy, el abanico  en  el p o d er se ha 
abierto ; se h a  pasado  de un  fascismo 
casi típico a u n a  dem ocracia burguesa 
autoritaria . A unque el p o d er de las 
m ultinacionales y del g ran cap ita l se 
ha reforzado, los partícipes en el 
poder local vasco son una burguesía 
nacional y una socialdem ocracia que 
han luchado contra  el franquism o 
(más o menos, y algunos prohom bres 
actuales abso lu tam ente nada; pero  la 
regla general es cierta). La lucha de 
clases va a tener que desarro llarse en 
este nuevo terreno: los an tagonistas 
inm ediatos de la revolución van  a  ser 
esa clase y esos grupos, vascos e in 
clu so  p a trio ta s . D e a q u í q u e  en 
cam pos opuestos vam os a  en co n trar a 
gentes que hab lan  euskara, que escri
ben en euskara, que m ilitan  en  pro  
de nuestra cultura, que crean ikasto- 
las, que crean em pleos en  las zonas 
deprim idas del país, q u e  defienden  
intereses sectoriales inm ediatos de los

traba jadores vascos, etc. Se p o d rá  (y 
se puede) caracterizar las prácticas 
vasquistas en  función  de los intereses 
de clase defendidos, pero  esto no 
q u ita  que el adjetivo «vasquista» sea 
ap licab le a  am bos lados de la barri
cada, y esto es lo  q u e  d iferencia la  si
tuación actual de la anterio r. P reten
d e r  reservar el adjetivo  de «abertzale» 
a  uno solo de los lados es u n a  tram pa 
p ara  nosotros mismos.

T al y com o las cosas se presentan, 
es m ejo r acep tar que todo el m undo 
(o casi todo) es abertzale, d a r  a  cada 
uno  u n a  m edalla de resistente y per
seguido p o r  el franquism o, y pasa r a 
o tra  cosa.

Porque la  conclusión básica de este 
p lan team ien to  es que, tal y como 
viene la  cosa, la  atracción revolucio
n aria  de un  proyecto  d e  construcción 
nacional, de independencia , se va a  ir 
d ifum inando . El com bate  co n tra  el 
sistem a y con tra  el E stado va a  pasar 
p o r el com bate  con tra  las clases do
m inantes que han  p retend ido  lograr 
una institucionalización defin itiva de 
la  nac ionalidad  vasca, y si bien la 
contradicción en tre  los agudos senti
m ientos patrióticos y esta pob re  auto
nom ía va a persistir, la d inám ica libe
radora va a concentrarse m ucho  más 
en la lucha d irecta con tra  el E stado y 
en la  creación de form as de vida 
conviviales inm ediatas. Esto, p roba
blem ente, tendrá  m ucha m ás im por
tancia  q u e  la oposición en tre  partida
rios del «autonom ism o realista» y de 
la « independencia pura» , e incluso 
en tre  proyectos diversos d e  estatutos- 
m ejor-que-el-de-ahora.

U na adap tación  de líneas conform e 
a  esta nueva situación es necesaria 
p ara  que quienes p retenden  seguir li
gados a las luchas revolucionarias de 
nuestras clases popu lares no pierdan 
pie. ■
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ATZOKO ETA GAURKQ GUDARI AK

junnjo REKonoo
cBZTEEnn mimzo

R.: Bai, bai. Neure lagun batzuekin hitz 
egin dut, eta leku hauetako jendea eto- 
rriko da igandeko biltzarrera: Getaria, 
Orio, Zumaia, Zarautz jakina, Zestoa, Az- 
peitia eta Deba... Euskararik gabe, Euska- 
dirik ez. Oso ondo eta oso gogoz ikusten 
dut «Euskal Herrian Euskaraz» mogi- 
mendu berria, benetan...

(Juan José Rekondo, jaiotzaz hernania- 
rra, bero-bero mintzo da, beti egiten duen 
bezala. Giharretsu, gordin, sasoi betean 
osasunaren aldetik, gudari izana da):
R.: Bai, «Saseta Batalloiko» ametrallado- 
ren sailean ibili nintzen frentean. Eta 
orain, ba... aitona ere banauzu! Hortxe 
nauzu, esate baterako, neure ilobarik za- 
harrenarekin: bederatzi urte baditu...
P H .: E z da posib le! Zenbat urte duzu  
gaur?
R.: 60 urte gaur, nahiz aurki 61 izango. 
P H .: E ta  ñola izan zinen gudari ,  beraz?
R.: Ongi ateratzen da kontua, bai: «vo
luntario» joan nintzen frentera, eta hama- 
zazpi urtekin...
PH .: Beraz, b izitzen  hasi orduko  ia-ia, is- 
k ilu a k  eskuetan  Euskadi-ren alde borroka  
egitera. E z da hala?
R.: Bai, hori bai. «Peritaje Mercantil» de- 
lakoa orduantxe bukatua nuen; eta prati- 
kan hasi orduko, frentera!
P H .: E ta  norekin  jo a n  zinen?
R.: Bi izen ezagun emango dizkizut: 
Andrés Plazaola, PNV-ko burukide eza- 
guna; eta gaur senadore den Joseba Elo- 
segi. Ni Pasaian bizi nintzen orduan, eta 
handik Tolosa-ra eram an ninduten: 
«cuerpo de camilleros» batera. Baina nik 
borroka egin nahi nuen. Eta. horretara, 
eskopeta berri berri bat lortu nuen, eta 
«Hotel Maria Cristina »-ren asaltoan hartu 
nuen parte. Kostata, ez pentsa. Gazteegia 
nintzela esaten zidaten, eta ez ninduten 
eraman nahi!
P H .: E u zka d i-ko  Gobernuaren menpean?  
R.: Ez, ez. Oraindik Euskal Gobernua ez 
zen jaio. Ni Alderdikoa nintzen, eta ekin- 
tza hauek PNV-ak antolatu zituen. Iskilu- 
rik ez genuen, dena déla; eta hórrela 
harm a lapurreta batetan hartu  nuen 
parte, Donostian, beste 15 edo 20 lagune- 
kin. Eta gero, ametralladora zahar bate- 
kin, Belkoain-en egon nintzen reketeen 
kontra; eta handik Andazzarrate-ra, eta 
Pasai-ra. Eta handik Bilbo-ra.
PH .: N ola-ta  Bilbo-ra?
R.: Orduantxe sortua zen «Saseta Bata
llóla» ; eta ni bostgarren konpañian sartu 
ninduten. Hantxe neukan Joseba Elosegi, 
teniente izendatua. Garai hartan galdu 
zuen eskua Plazaolak, Eibar-en, oker ez Gorbea mendian. Ibai Rekondo kantaria eta Juan José Rekondo.

1.937- Euskadi-ko frenteetan, ikiluak eskue
tan.
banago, bonba bat lehertu zitzaionean. 
Eta berehala galdu genuen Roka Amuna- 
rriz kapiti ina ere, eta Elosegi hären ordez 
jarri.
P H .: N o lakoa  zen Elosegi orduan?
R. 8Ausarta zen, hau ezin da ukatu. Baina 
ez zen oso maitatua. Ez zen Amunarriz 
bezala, eman dezagun, jende guztiak mai
tatua.
P H .: Eta noiz arte fren tean?
R.: Bizkaiko frentea suntsitu arte. Gu 
Limpias-en erori ginen; età bai han, bai 
Santonan eta Laredon, italiarren eskuetan 
egon ginen. Baina handik aurrera, gaizki.

P H .: Ñ ola  hori?
(Rekondo zalantzan bidé dago)
R.: Esan egingo dizut. Kristoren negar- 
saioa gertatu zitzaidan Miranda-ra iris- 
tean. Ordurartean ez nuen ulertu. Baina 
han, italiarrengandik irtetean, eta presoak 
milaka pilaturik ikustean, eta «Cara al 
Sol» egunero kantarazten zitzaigunean, 
orduantxe... orduantxe konprenitu nuen 
gerra galdua genuel.
P H .: E ta  Dueso-ra eraman zin tzu ten?
R.: Ez. Dueso-ra ofizialak eraman zituz- 
ten, ez gu. Gu Erribera-ra eraman gintuz- 
ten, Ablitas-era, bertako aireportua egi
tera. Eta sekula ez dut ahaztuko Tudelan 
egin ziguten harrera beroa. «Que vienen 
los vascos», entzuten genuen. Eta han 
■pasa genituen bederatzi hilabeteetan ogia, 
eta janaria, eta laguntza, ez zitzaigun fal- 
tatu.
P H .: E ta  handik?
R.: «Batalla del Ebro»ra eraman gintuz- 
ten. Eta han hilak ehortzi eta ehortzi. Ika- 
ragarria izan zen sarraski hura! Mahastie- 
tan usaitzen zen kirats gozo berezi hura, 
ez zait sekula ahaztuko. Putzuak egin, hil- 
doak egin, eta gorputzak lurperatu eta 
lurperatu. Zer zen hura!...
P H .: E ta  errepublikanoen alderdira pasa  
ezin?
R.: Saiaketaren bat izan zen, bai; baina 
beti gaizki bukatua. Hantxe afusilatu zi- 
tuzten lau lagun. Ezinezkoa zen ihes egi- 
tea. Eta hórrela lau hilabete, beraz, hilak
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ehorzten eta bideren bat egiten. Gogorra! 
PH . : E ta  gero?
R.: Kataluña-ra, mugaren aidera. Eta han 
tentazioari ezin eutsi, eta.... bestaldera. 
Hiru gudari ginen: Baroja gasteiztarra, 
Iñaki Alberdi zeberiotarra, eta ni neu. 
Nork bere fusila hartu, eta mendira. 
Zazpi orduz ibili, fusilak harpe batean iz- 
kutatu, eta... «Liberté, Egalité, Frater
nité»...
P H .: Fraintzian, beraz?
R.: Ez, ez. Iparraldeko Kataluña-ra... Eta 
ene lagun batek katalanez zekielako, hain 
zuzen, ongi xamar moldatu ginen lehe- 
nengo momentuetan. Hogei urte nituen 
orduan (1939), gerra hasi berria zen; eta 
guk amets bat buruan: ingelesen ejerzi- 
tuan sartzea. Eta, gizarajook, argi-eta- 
garbi geure asmoa frantsesei azaltzea era- 
baki genuen; eta Gendarmerie-ra presen- 
tatu...
PH. : Baila  dam utu  ere?
R.: Damutu? Bai, bai. Kalabozora era- 
man hasteko, eta biharamunean Argelés- 
Sur-Mer-ko kanpora eraman gintuzten. 
60.000 errefuxatu ginen! Eta handik la
nera eraman gintuzten: Longwy-ra, Belgi- 
kako mugara. Eta han ginelarik, alema- 
nak sartu, eta ihes egin behar... Eta 
beharrik Iparraldeko jendarma euskaldun

batzuk erraztu ziguten Pariserako bidea! 
P H .: E uska ldunak  anaia?
R.: Bada, bai, halako zerbait. Ni euskal
dun berria naiz: Pasaian ez zen euskaraz 
egiten gerra aurrean, eta etxean ene amak 
ez zuen euskaraz egiten: badakizu. Baina 
ene lagun batek ongi zekien, eta euskaraz 
hitz egin zien jendarmeei; eta horri esker 
libratu. Eta handik Lorient-era, Bretañan, 
enkofratzaile gisa... Baina beti buruan 
asmo berbera: ingelesen ejerzitoan sar
tzea. Eta Miarritzera ihes egin nuen, eta 
Jelasio Aranburu apaizaren etxean pre- 
sentatu nintzen. Musikari famatuaren- 
gana. Aditzea baduzu behar bada... Eta 
hark Biriatu-ra eraman ninduen, eta 24 
ordu sasi artean pasa ondoren, Bidasoa 
gurutzatu, eta Portugal aidera. Ama 
agurtu nuen, eta Madrilletik, paper fal- 
tsuikin jakina. Badajoz-era, eta mugara: 
«río Evora», iparrorratz bat poltsikuan, 

'eta... aurrera! Lisboa-raino Salazar-en 
Lisboa-ra; età oso kontuz, jakina. Gauak 
agirian pasa behar, eta abar. Bost egune- 
tan 250 kilometro egin. oinez; eta Bretaña 
Nagusiko kontsuladora. Hura poza! Ba- 
neukan nik, gaztetan lortua, pilotu-maila, 
eta pozik nengoen. Baina Kontsuladoan 
ez zuten sinetsi, nunbait, Fraintzia-tik 
Lisboa-ra noia iritsi nintzen: eta... Bada- 
joz-era berriro! Neure burua treinetik bo- 
tatzen saiatu nintzen: baina ezin!

Juanjo Rekondo

P H .: Franco-ren eskuetan, beraz?
R.: Heriotza-pena zuten presoen ondoko 
galerian egon nintzen sei hilabete luzez. 
Asteartero eta ostiralero eszena bera goi- 
ze tan : «Viva la R epública», «Viva 
Rusia», eta abar, entzun, eta afusilatzera.

Astean bi aldiz izaten ziren «saca» bel- 
durgarriak. Eta guk dena entzun...
P H .: S e i hilabete gogor.
R.: Gogorragorik ere ez zitzaigun faltako! 
M adrillera handik, eta Algeciras-ko 
«Campo de Concentración de las Heras» 
gero. Lo egiterakoan, saiheska jarri 
behar; eta jiratzeko ere ginen 70-ok, ba- 
tera egin behar... Gela zikinaren erdian 
pototzar itsusi bat, eta han egin behar 
dena. Nolako usaia eta nolako zerrikeria, 
pentsa zazu. Berehala 10 kilo galdu ni
tuen. «Tú, vasco separatista —esaten 
zidan zaindariak- hijoputa, cabrón». 
Eta, besterik gabe, egundoko makilatzar 
lodi bat hartu, eta pasada bat. Eta kan- 
poko túnel bateko muturreraino eramaten 
ninduen, ihes egin nahi izanez gero, «ley 
de fugas» erabiltzeko asmotan...
P H .: E uskaldun asko han?
R.: Beste bat eta ni biok bakarrik. Eta 
neure burua hiltzea erabaki nuen. Jeringa 
bat nekez lortu, aluminiozko platerean 
txistua behin eta berriz bota, eta neure 
hanka batean hiru zentimetro kubiko 
txertatu nituen. Segituan senditu nuen 
ikaragarrizko oinazea. eta zornea ugalduz 
joan zen...
P H .: Txistua besterik gabe?
R.: Txistua, hutsik. Ikaragarria da. Nere 
ondoren gauza bera egin zuten beste hiru 
presoak, eta hirurak hil ziren gangrenaz.

P H .: E ta  zu?
R.: Hanka moztuko ote zidaten egon 
\iren luzaz zalantzan; baina hospitalean 
sei hilabete gogor pasa ondoren, libratu 
egin nintzen. Begira, begira hau!

(Eta Rekondok zauriaren aztama era- 
kutsi digu)
PH. : E ta noiz arte?
R.: 1943 zen orduan. Baina orduan... sol- 
dauzka egin behar!! Eta 1945-ra arte ez 
nintzen libratu. Hamar urte dantzanü 
Bizi egin behar, eta lan batzu saiatu ni
tuen. Patrizio Etxeberria-ren lantegian, 
Errenderian gero karrozeri-asunto batean. 
Beti gaizki, gaizki. Eta 1949-an, ezkon- 
duta berehala, Venezuela-ra joan nintzen. 
P H .: N orekin  ezkondu?
R.: Emaztea bermeotarra da. Horregatik 
beharbada halako joera-edo badut Biz- 
kaiaren aide. Età hamahiru urte pasa ni
tuen Venezuelan; baita han bi seme eta 
bi alaba izan. Gaur, dena déla, lau iloba 
ere baditut!
P H .: E ta  han? Giro ona aurkitu  zenuen?  
R.: Ez, ez. Caracas-ko euskaldunek dirua 
franko egin dute, eta kontserbadore ga- 
lantak dira. Gero Argentinan egon nin- 
tzenean, hobetoxe: hango euskaldunak 
txiroago dira. Nik Ameriketan ulertu 
nuen diru-egoerak nolako eragin nabar- 
mena duen politikari buruzko pentsake- 
ran.
PH . : Egin ahal zenuen ezer?
R.: Bide «ofiziaUen bitartez, ezer ez. Al-

1.979: Kijera-ren heriotzaren ondoko mani- 
festazioan, Gorostidi-rekin.

«En Caracas quisimos organizar un grupo armado -a n te s  de 
que existiese ETA— denominado Eusko Matxin-Gudaroztea 
(Ejército insurreccional vasco)».



ATZOKO ETÀ GAURKO GUDARIAK
ferrik zen. Baina Caracas-en, Larrañaga, 
Aierdi età Alberdi-rekin, ETA-ren berri- 
rik izan gabe, «Eusko Matxin-Gudaroz- 
tea» antolatu nahi izan genuen. Aldizkari 
bat ère argitaratzen genuen...
P H .: A lerik  ez ahai duzu  hor?
R.: Ezta bat ere! Pena da, benetan. PNV- 
koek izenak eskatu zituzten; età guk ize- 
nik eman nahi ez. Età «son unos chocho- 
los» esanda, kontra jarri ziren. Baina 
gauza zabaldu zen. Età Ameriketatik Eus- 
kadira 1964-an itzuli nintzenean, zerbait 
bazekiten. Ni, bestalde, PNV-koa nintzen 
jakina.

P H .: E tà  zergatik  itzu li zinen? D iru-arra- 
zo iak edo?

R.: Alderantziz! Ni oso ondo nintzen han. 
Baina seme-alabak koxkortzen hasiak 
ziren; età banekin: han geldituz gero, 
akabo. Familia ez galtzeko etorri nintzen, 
beraz.
P H .: E tà  galdu duzu?
R.: Ez, ez. Ibaia kantariaren berri ba- 
duzu, noski; beste seme bat Nafarroa-ko 
Barañain-en dago, alkate; età alaba, mila 
saltsatan ibilia da, età Iparraldean erre- 
fuxatua. Beharbada ezagutua duzu...

(Età foto bat erakutsi digu)
R .: Bada, hona etortzean, età nórm ala  
zenez, A ndrés P lazaola-rekin h itz  egin 
nuen. E ne asm oak ongi hartu zituen; età  
gerrilla-oinarri bat edo, ene eskuetan ja r -  
tzeko  asm oa izan zuen P N V -a k . Baina ni 
castrista età kom un ista  età abarren, fa m a  
hartua nuen Caracas-ko kontserbadore  
haien artean; età P N V -a k  atzera  egin  
zuen, età ez zidan m isioa em an azkenean. 
Baina asm oa izan zen, età P lazaolak ongi 
daki egia esaten dizudala orain. Orduan  
Etxebarrieta, E skubi, età beste E T A -ko  
mordo bat ezagutu nuen. E ne e txea  haien 
e txea  zen urte haietan. E tà  azkenean , j a 
k ina, erori egin behar. 1967 zen, età Iñ a k i 
Aizpurua, Txa£) Agirre, M atxa in , età aba- 
rrekin, erori nintzen. E ne alaba harrem a- 
netan zebilen Kepa A kizu -rek in , ezagutzen  
duzu, noski.

1.937: Saseta battalloiko gudariekin.

PH.: Bai, bai. Jakiña.
R .: E ta  M artu tene-tik  irtetean, f itx a tu ta ,  
handik p iska  hatera M anzanas hiltzean... 
Cuéllar-era, Segovian, desterratua. H an hi- 
labete batzu  pasa, eta etortzean... Sainz-en- 
gana: Usted no tiene carnet de E T A , y a  lo 
sé; pero  usted es de  E T A . H iru po litzia  
atera orduan, eta Sa inz handi harek esa
ten: N o  chicos. Tranquilos. R econdo va a 
colaborar con nosotros... Gero García Es- 
cobar-ekin jo k o  bera; eta oraingoan hiru  
p o litz ia k  jo  eta jo . 50 urte nituen, ez da k it  
kontura tzen  zaren. Bost egunetan ham ar  
k ilo  galdu nituen. Disparen de una vez. 
M átenm e, esaten nien. No, no: no quere
m os que pongan tu nom bre a una calle de 
San Sebastián... Gero M artutene-ra.

PH.: Denbora luzean Martutenen?
R .: Ez, hori ez. Baina fran k ism o a ren  a zke - 
neko  urteetan, behin eta berriz deklara- 
tzera. Edozer gertatu, eta kuartelillora. 
Gero Fi unco h il ondoren, E IA -n  sartu n in 
tzen. Baina A raluze-ren a tenta tua izan ze- 
nean, E IA  okertzera zihoala iku s i nuen. 
A lde batetik, E T A -ren  ko n tra ko  jo era  so 
m a tu nuen; eta bestetik, nahiz n i partez  
m arxista  izan,, ha lako  doktrinakeria-edo  
nabaitzen nuen E IA -n . E ta  1978-ko Otsai- 
lean E IA - t ik  irten nin tzen . E ne esperantza  
gaur, dakizunez, H erri Batasuna da. H .B .-  
an aukera  abertzalea iku s i usté dut, aber- 
tza le  osoa; e ta  e zkertar aukera  ere bai, 
baina dogm atism orik  gabe. H .B . iraultzai- 
lea da, ja k in a  da.
PH.: Eta Nafarroa gabeko instituzioetan 
parte hartzeaz, zer?
R .: E z na iz eze tz esatera m enturatzen . Ene  
ustez gai hori larria da, e ta  ezker abertzale  
iraultzailea osatzen dutenen arteko  ezta- 
baidaz garbitu eta erabaki beharko da.
PH.: Eta PNV-az zer diozu?
R .: N azio-arazoai dagokienez, n ik  hau  
esango n u ke: 1936-ko buruzagi haiekin, 
agian elkarrartzea posible zela. N azio-ara- 
zoei buruz bakarrik , ja k in a . 1980-ko bu ru 
zagi enpresarial horiekin, berriz, za lan tza  
handiak ditut, baila eskabide abertzaleei 
berei buruz ere. P N V -a ri botoa em aten  
dion jen d e  askorekin , berriz, g a u za k  gogor- 
tuz gero behintzat, ha lako elkarrartzea  
edo, posible litekeela esango nuke. Baina  
gure borroka ez da P N V -a k  proposatzen  
dueña. O ngi ulertzen nauzu. Gure burru- 
kak beste bidé ba tetik  jo a n  behar du. U ler
tzen nauzu?

PH.: Bai, nik usté. Eta azkeneko hitzen 
bat nahi?
R .: Iparraldeko anaiak ere esnatu  e ta  go- 
gortu egingo direla sinesten dúdala. J a 
k ina : Ipartarren geroa, gure geroari lo tu ta  
dago. Baina E uskad i e z  da egingo Iparral- 
dea gabe; eta ez da egingo, noski, N a fa 
rroa gabe. H orra hor abertzale b a tek  se- 
ku la  ahan tzi ezin dezakeena.  ■

Juan J o sé  Rekondo, nació  en Hernani hace sesenta  y un años, gudari 
desde los d iecisiete... U na de esa s  vidas vividas intensam ente, una de esas  
energías incontenibles, uno de e so s  caracteres indom ables... puestos al ser
vicio de una causa, por suerte, la  nuestra, la  causa vasca.

«Si, form é parte - d i c e -  del Batallón S aseta  en la sección  de am etra
lladoras. Y ahora,...¡ya soy abuelo! El m ayor de m is n ietos tiene ya nueve 
años»... Pero desde «entonces»  hasta «ahora», no nos podíam os imaginar 
todo lo  que ha «corrido» Juan J o sé  Rekondo.

V oluntario a lo s  d iec isiete  años con  Andrés P lazola  y Joseba Elosegi.
«M e destinaron a un cuerpo de cam illeros, pero yo quería luchar... así, 

me hice con  una escopeta  nueva y  tom é parte en el asalto  al H otel María 
Cristina, no sin antes tener que convencer a algunos de que no «era dem a
siado jóven» para aquello». Posteriorm ente pasó al «B atallón Saseta», 
donde estuvo hasta que fueron hechos prisioneros en Limpias. Pasaron de 
m anos de lo s  ita lianos a las franquistas, y con  éstos, al llegar a  M iranda, 
«hasta en ton ces —d ic e — no com prendí lo  que había sucedido; habíam os 
perdido la guerra... y  las lágrim as se  me saltaron...» Posteriorm ente en la 
Ribera Nabarra tuvieron que dedicarse al enterram iento de cadáveres y 
construcción  de carreteras. Pasaron a Catalunya y allí «no pudimos 
- d i c e — contener la tentación» y huyó a Catalunya N orte con  otros dos 
gudaris. A llí, confesaron su «sueño» a los gendarmes, «entrar en e l Ejér

c ito  inglés» esto  les co stó  su confinam iento en un cam po de refugiados, de 
donde Juan J o sé  tien e  que huir nuevam ente, para, en su em peño de ingre
sar en el E jército inglés, correr por B élgica , Francia y Portugal en medio 
de un sinfín de peripecias clandestinas, y ya en  la  Embajada inglesa de 
Lisboa ser  entregado a  la P o licía  española de Badajoz, puesto que los in
g leses  no creyeron lo  que les  contó .

Luego, en  un cam po de concentración de Almería, vendría un m om ento  
de desesperación . «N o  pude - c u e n t a -  soportar aquello e  intenté acabar 
con  mi vida inyectándom e mi propia saliva... otros dos com pañeros que lo 
intentaron, murieron... yo  sobreviví”.

M ás tarde vendría la libertad, y posteriorm ente otra vez la  m ili, Vene
zuela — donde intentaron formar un grupo guerrillero— y vuelta a Eus
kadi.

Aquí tom a con tacto  con  ETA; de nuevo en la brecha. Es detenido, tor
turado y expatriado a Segovia.

Llega el post-franquism o y entra en EIA, de la que sa le  «por el anti- 
e tism o y dogm atism o del grupo». En la actualidad —c o n f ie s a -  mi espe
ranza está  en Herri B atasuna. En la actualidad es  ten iente alcalde de Za- 
rauz por H .B .

Juan J o sé  R ekondo, sencillam ente un gudari de ayer y de hoy, un gu
dari sin tregua.



IH IRIiniERm : un GOBIERHO 
munomi e h  ms s o i u b r a s

En esta semana, han visitado España los amos del mundo. En 
Madrid, ha mantenido una reunión la Comisión Trilateral, en su 
rama europea. La Trilateral, esa élite de financieros, intelectuales 
y políticos de Estados Unidos, Europa (CEE fundamentalmente) y 
Japón, que en abril de este año acogió en su seno a trece españo
les, dicen que tiene en sus manos el destino actual del mundo. 
Dicen que pone presidentes y los derrumba. Que marca los 
rumbos de las naciones...En suma, la Trilateral es algo así como 
un director mundial en la sombra.
En este informe, ofrecemos algunas peculiaridades de este que es 
algo más que un club de ricos, de cerebros ricos.

E ra el p rim er dom ingo de noviem 
bre de 1976. Com o cada  cua tro  años, 
los am ericanos del N orte  h ab ían  acu
d ido  a las u rnas para elegir presi
dente. C uando  los resultados em peza
ron a  descorrer el velo, resultó que el 
«rey de los cacahuetes» se au p ab a  al 
sillón presidencial de la Casa Blanca.
Y  con C árte r cogió la b a tu ta  del 
m undo , sin am bages ni tapujos, la 
C om isión Trilateral.

C á rte r era «trilateralista» y con él 
se fueron a W ashington, a  gobernar 
USA que equivale a gobernar el 
m undo, el D irector de la  T rilateral, Z. 
Brzezinski, figura clave del G obierno 
y asesor presidencial para asuntos de 
D efensa, y W alter M óndale para la 
vicepresidencia. Luego, a la  ho ra  de 
rep a rtir  carteras, 14 de las 18 a  ad ju 
d ic a r fueron  a  p a ra r  a  m anos de 
hom bres de la T rilateral. Sin em 
bargo, el C lub ya tenía colocados a 
otros hom bres de su «staff» en  otros 
puestos clave tan to  en E uropa com o 
en Japón , con el señor R aym ond 
Barre com o p rim er m inistro francés, 
por ejem plo.

Capitalistas Unidos

H ay que volver la vista atrás. 
C oncre tam en te al año  1973. Sobre las 
ru inas de un  pueblo , sobre la m asacre 
de m iles y m iles de hom bres y m uje
res, los poderosos del m undo  se ju ran  
am o r sin lím ites, po r los siglos de los 
siglos, p a ra  «defender a Occidente».

H a te rm inado  la  guerra de Viet- 
nam . Se ha consum ado la derro ta  
USA y el capitalism o m ultinacional 
estud ia la estrategia a seguir en el

cam po in ternacional. D irectivos de 
m ultinacionales, grupos bancarios, in 
telectuales, periodistas, políticos, sin
dicalistas de corte occidental y talante 
liberal em piezan a  p o n er las bases de 
lo que será el «estado m ayor del cap i
talism o in ternacional, que decidirá a 
nivel político, económ ico e ideológico 
en Estados U nidos, la  E uropa de la 
C E E  y Japón».

Bajo la  obsesión de la defensa de 
O ccidente, tienen com o objetivo el 
v incu lar a  «ciudadanos privados en 
E uropa O ccidental, Japón  y USA, 
p a ra  p rom over una cooperación más 
e s tre c h a  e n tre  esas tres reg iones 
acerca de problem as com unes». O 
sea, ten d er a  la dom inación  del 
m u ndo  económ ico y em presarial que 
es tanto  com o decir y p re ten d er asp i
rar a  dom inar el m u ndo  de la po lí
tica, según el princip io  de que «la 
econom ía es la que m an d a  en  la polí
tica».

Con la d erro ta  U SA  en V ietnam , 
aparece tam bién  la  crisis. Y  surge la 
Com isión T rilateral, donde  la  flo r y 
n a ta  de los poderosos constituyen un  
au tén tico  «G obierno  m undial» , que 
po d ría  tener com o lem a «más poder 
en  m enos m anos».

C om o insp irado r y fu n d ad o r a p a 
rece el C hase M anhattan  Bank, de la 
m ano  de D avid Rockefeller, el tercer 
Banco de A m érica y el segundo 
g rupo  financiero  USA.

Todo el poder para la Trilateral

Los países in tegrados en la  T rila te
ral, que rep resen tan  al 9,8 p o r  ciento 
de la población m undial contro lan

- p r o d u c e n -  eel 40 p o r ciento  del 
p roducto  b ru to  m undial. Y  en la 
C om isión q u ed a  in tegrados todos los 
poderes fácticos: industria , banca, te- 
no log ía m oderna , am én  del poder de 
la  in form ación . E xpresam ente apare
cen com o vo lun tariam ente  m arg ina
dos los tem as m ilitares, pero  en la 
p rác tica no  hay  fronteras entre el 
p o d e r  económ ico, m ilita r industria l y 
com unicativo.

A  nivel USA, en tran  en liza con la 
T rila tera l todas aquellas em presas en 
las q u e  es p redom inan te  el grupo 
R ockefeller: IT T  y ATT, las m ayores 
com pañías m undiales en tecnología 
com unicativa, la  N B C  -  radio  y tele
v is ió n —, W estinghouse, IBM , Chrys
le r ,  M c C a n n  E ric k so n , s e g u n d a  
com pañ ía  pub lic ita ria  m und ia l que se 
encarga d e  can ta r las excelencias de 
la  C ola-C ola.

C om o d ato  curioso, cabe destacar 
q u e  la  W estinghouse ob tuvo  en 1976 
el 43 p o r  cierto d e  sus ingresos brutos 
de con tra tos de D efensa, m ientras 
q u e  la  IBM  co labo ra  en  los sistemas 
d e  b o m bardeo  de la Boeing. La G e
n era l M otors, adem ás de coches, fá
b rica tanques, cohetes, rifles y fusiles.

N ad ie  pone en  d u d a  que la  Com i
sión T rila tera l no  es un  organism o 
oficial.

Q ue es privado. Pero con la  evi
d en te  y pa lm aria  constatación de que 
los lazos q u e  aseguran su influencia 
en  el p o d e r  son decisivos.

A  nivel in ternacional, aparte  del ya 
c itado  R aym ond  Barre, cuen ta  entre 
sus m iem bros con el ita liano  Agnelli, 
el de la F iat, con dirigentes del prin
cipal sind icato  am ericano  A FL-CIO , 
con los d irectores de los 12 periódicos 
de m ayor tirada m und ia l, con sindi
calistas eu ropeos en tre  los cuales se 
incluye la C F D T  francesa, con repre
sen tan tes de las principales m ultina- 
ciones del m undo  com o la  Exxon y la 
S hell, la  A ra b ia n  O il C om pany , 
C oca-C ola, U nilever, F ord , Sony, 
N ippon  Steel... am én  de u n  nutrido 
g rupo  d e  ex m inistros, profesores un i
versitarios y consu lto res de grandes 
em presas.
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La Trilateral y los españoles

El 19 de abril de este año, trece es
pañoles se incorporaron  al g rupo de 
las doscientas personas m ás in fluyen
tes del m undo  capitalista. La excep
ción que se hacía  con E spaña - s ó lo  
N oruega h ab ía  recibido u n  tra to  se
m e ja n te -  la  justificaba D avid R oc
kefe ller con estas palab ras: «Por su 
in fluencia económ ica en  Europa».

Pero los contactos «tril ate rales» h a 
b ían  com enzado hace y a  algunos 
años y su p rom oto r h ab ía  sido  A n to 
nio G arrigues, que se m ueve en  la  ó r 
b ita  rockefelleriana. (R ecuérdese que, 
de vez en  vez, en  dosis b ien  adm inis
tradas, se deja  caer la  especie de que 
este m iem bro  de la  saga de los G a rri
gues pod ría  instalarse com o huésped 
distinguido  en el palacio  de la  M on- 
cloa. De ser ello cierto, la  T rilateral

tendría  otro  presidente, h ab ría  c a ta 
p u ltad o  a  la  p residencia de un  país a 
o tro  d e  sus m iem bros».

A quellos contactos de G arrigues 
q u ed a ro n  cortados en  flo r p o r causa 
de la  d ic tad u ra  existente todavía en 
E spaña que no  veía con buenos ojos 
cu a lq u ie r  tipo  de relación con dem ó
cra tas y liberales del corte q u e  fue
ran . P or estas fechas, otros hom bres 
que in ten tan  el ingreso en  el C lub 
son A lfredo  Sánchez Bella y José 
M ario  A rm ero . El éxito no  les acom 
paña.

C on la  d em o crac ia , su fre n  u n  
nuevo im pulso  todos estos contactos, 
especialm ente con am ericanos y eu ro 
peos, sobre todo  alem anes. U n a  visita 
a  F erre r S ala t y Segurado  a  U SA  en 
d  verano  d e  1978 vuelve a  p o n er 
sobre el tapete las negociaciones en 
cam inadas a  conseguir e n tra r  en  el

club m ás poderoso del m undo. En el 
o toño  siguiente. R ockefeller en p er
sona v iene a E spaña p ara  v er de im 
p la n ta r  su banco  en  E spaña, una vez 
que se va a ab rir  la m ano  p a ra  la 
banca ex tranjera. La visita es ap rove
ch ad a  p o r  los asp iran tes a  «trilatera- 
les».

C om o final de la  visita, el p resi
den te  de la  C E O E  F e rre r  S ala t es en 
c a r g a d o  p a r a  s e l e c c i o n a r  
qu ince/d ieciséis españoles. Al final, 
q u ed an  reducidos a  trece y entre los 
elegidos figuran  altos cargos, econo
m istas, em presarios, banqueros jó v e 
nes, abogados, period istas y se deja 
un  hueco p a ra  el p ionero  G arrigues, 
que d iscre tam ente h a  hecho  m utis 
p o r el foro, en  todas estas negociacio
nes, p a ra  d e ja r el pro tagonism o a  la 
C EO E.

ANSON OLIART, Luis María 
Presidente de la Agencia Efe.
Presidente Asociación de la Prensa de 
Madrid
Vocal del Banco de Descuento.

BOADA VILALLONGA, Claudio 
Presidente de Ford España.
Presidente de Altos Hornos de Viz
caya.
Vicepresidente del Banco de Madrid. 
Miembro invitado en el Comité Ejecu
tivo y en la Junta Directiva de la 
CEOE.

CARVAJAL URQUIJO, Jaime 
Presidente del Banco Urquijo.
Consejero de Standard Eléctrica.
Vocal de Asland.
Vocal de Compaflia Teléfonica Nacio
nal de España.

CERON AYUSO, José Luis 
Ex ministro de Comercio con Franco, 
preside la Comisión de Economia de la 
CEOE, de cuya Junta Directiva es 
miembro.
Preside asimismo autopistas del Mare 
Nostrum.

GARRIGUES WALKER, Antonio 
Preside la Asociación para el Progreso 
de la Dirección -  A P D -. Es vicepresi
dente de Colgate-Palmolive y de IBM. 
Consejero de 3M España, de Altos 
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El Presidente de la Trilateral,Georges Berthoin, recibido por Sus Majestades.

Trilateral y fuerzas políticas

A unque encasillados en posturas 
conservadoras, los trilateralistas han 
ten ido  sus redes hacia los sindicalistas 
m oderados tan to  de USA com o de 
E uropa y a  las fuerzas de tendencia 
so c ia ld e m ó c ra ta . E n  p rin c ip io , se 
oponen  a la  presencia de los com u
nistas, pero  com o ap u n ta  Crozier, 
«los partidos com unistas aparecen 
m ás y m ás com o partidos de orden, 
cuyos dirigentes son los únicos ca p a
ces de h acer que la  gente trabaje...Su 
ideología ya no tiene el aspecto que 
solía tener». En m ism o C rozier sos
tiene que «si se p roduce un caos sufi
c ie n te m e n te  la rg o  en  E u ro p a , a 
consecuencia de u n a  m ayor depresión 
económ ica, ellos pueden  ser la única 
solución».

En el caso español, parece que se 
cursó invitación a  las distintas fuerzas 
políticas para estar presentes en la 
Com isión, a  esta invitación, iniciativa 
de Rockefeller, sólo respondió afir
m ativam ente Coalición D em ocrática 
que envió a  Osorio. A U C D  le in tere
saba m ás en  aquel m om ento  la  b a ta 
lla electoral y no  presentó oficial
m ente n ingún candidato . Y por lo 
que respecta al tercer invitado, el 
PSOE, F erre r Salat tuvo especial in te
rés en que en el g rupo  se integrara 
E nrique Múgica.

Volviendo a l tem a de los com unis
tas, parece que p ara  el caso europeo, 
la T rilateral p ropugna u n a  alianza 
con los eurocom unistas. N o en balde 
E uropa es la zona que m ás preocupa 
a  la T rilateral den tro  del m undo d e
sarrollado.

La ideología trilateral

”La T rilateral, se ha escrito, res
ponde a la  necesidades de reflexión a 
largo plazo que tienen los gobernan
tes y las em presas pa ra  o rien tar sus 
políticas concretas, teniendo com o re
ferencia una estrategia de sa lida de la 
crisis que les perm ita  recuperar la 
tasa de producción, restablecer los 
m ercados y fortalecer los sistemas po
líticos necesarios pa ra  ello: en  defin i
tiva, volver las condiciones de p ro 
ducción m ás seguras, y asegurar un 
aum ento  de las tasas de ganancia».

Predican la  paz, pero increm entan 
al m áxim o los p resupuestos de D e
fensa. P ropugnan el diálogo, pero  no 
dejan  de fab ricar missiles de largo  a l
cance, po rque las conexiones en tre  las 
principales em presas y la  industria  de 
la guerra así lo aconsejan.

H ab lan  de ayuda a los países sub- 
desarro llados o en vías de desarrollo, 
pero  en definitiva se tra ta  de un 
m ejor reparto  del m undo , p ara  su 
m ejor control. La com petencia que 
encon traba USA en  japoneses y a le
m anes se ha solventado con la incor
poración de estos últim os a los ó rga
nos directivos de ese trust m undial. 
Se elim ina la  com petencia, se elim ina 
a enem igos potenciales y se estrechan 
lazos de am istad  que en  cua lqu ier 
m om ento  pueden  servir p ara  echar 
un  cable al amigo. El despegue espec
tacu lar de japoneses y alem anes en 
los ú ltim os años se ve frenado  de esta 
fo rm a p o r los am ericanos, q u e  consi
guen que aquéllos se acom pasen  al 
ritm o que les m arque USA. A  cam 
bio, en el reparto  de las áreas de in 
fluencia, USA con tinúa con A m érica 
Latina, O riente M edio y p arte  de 
A frica, m ientras A lem ania  se encarga 
de E uropa y la o tra  parte  de A frica y 
Jap ín  se q u ed a  con el Pacífico.

En definitiva, respecto a  lo que 
a p u n tá b a m o s  a n te s ,  « v o lv e r  las 
condiciones de producción m ás segu
ras y asegurar un  aum en to  de las 
tasas de ganancia», se asiste a la im 
posición de políticas de austeridad , a 
un  endurecim ien to  de las condiciones 
d e  d o m in a c ió n  s o b re  el T e rc e r  
M undo  y a  un  aum ento  asim ism o de 
las condiciones d e  contro l político, fi
nanciero  e ideológico, tan to  in ternas 
com o externas, que asegure el cum 
plim iento de las políticas de austeri
dad , reduciendo  al m ínim o la  contes

tación a  las m ism as. El o rden  se 
convierte en el valor suprem o, en  el 
sustitu to  del bien com ún, y se consi
dera  elem ento  peligroso y exterm ina- 
ble todo aquel que ponga en  d u d a  tal 
principio. D e la m ism a form a, el 
contro l se ex tenderá a los m edios de 
com unicación, la  enseñanza se hará 
cada  vez m ás acrítica den tro  de un 
contexto tecnocratizado a l m áxim o...

Q uizá un  fiel reflejo de todo esto 
pueda encontrarse en un  artícu lo  ap a 
recido en un m atu tino  m adrileño  
hace unos días p o r el P residente del 
C írculo de Em presarios, Santiago 
Foncillas. H e aqu í algunas de sus 
frases m ás significativas: «la política 
no puede dejarse exclusivam ente en 
m anos de los políticos»... «la activi
dad  em presarial no term ina en la  fá 
brica ni en el despacho»... «se trata 
de se r sensibles a los problem as que 
determ inan  el radical cam bio  que es
tam os teniendo, in ten tando  com pren
derlos y ayudando  a  solucionarlos. 
O poniéndonos, no los im pedirem os. 
E ignorándolos, no  los evitarem os».

El C lub político-financiero  m ás se
lecto del m u n d o  se h a  reun ido  en 
M adrid . Em presarios, banqueros, in 
te lec tu a les , p e r io d is ta s  co n fig u ran  
este club de privilegiados, cuyas deci
siones afectan  a  todos los hum anos. Y 
en  ese club de élites, trece españoles. 
El colonialism o de las m ultinac iona
les, no es n inguna  novedad , tam bién 
pasa p o r E spaña en  todas sus facetas. 
■
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Cuando pensaba en Italia siempre se me sobreponía una imagen 
entre simplista e ingenua, como la inmensa mayoría de las 
imágenes que combustionamos los seres humanos, excepción 
hecha de los políticos y los macarras con moto que suprimen el 
aspecto ingenuo. Italia era Génova — Roma — Nápoles, este lado 
de los Apeninos, lo que se ve desde aquí, vamos. Lo que caía de la 
otra vertiente y nada digamos de Trieste, al otro lado del 
.Adriático, era el lado oculto de la Luna.
La madrugada helada de invierno que llegué a Trieste para 
trabajar en el «manicomio destruido» de Basaglia ponía pie en el 
lado oculto de la Luna.

Al d ía  siguiente cam inaba  la  c iu 
dad , m irab a  con la  asidu idad  que un  
m iope pone en esas cosas y p regun 
taba. Y  en co n trab a  carteles bilingües 
d e  cursos en  esloveno, veía sobre los 
tim bres de las casas apellidos sa ltea
dos de jo tas, kaes y circunflejos en 
decúb ito  p rono , y m e com enzaban  a 
h a b la r  del p rob lem a de las m inorías 
eslavas en  Italia. Sin h ab la r de p ro 
blem as. El p rim ero  q u e  lo h izo y m e 
puso sobre  el cam ino  de la co m p ren 
sión fue Jakob  Renko, joven  poeta. 
Le seguirían  decenas de usuarios de 
los servicios sicosociales; D anilo  Sed- 
m ak, com pañero  sicólogo; algunos 
ita lianos no  eslavos; Boris Pahor, c lá
sico vivo d e  la  litera tu ra  eslovena a

p esa r d e  los nazis, que lo  depo rta ran  
a  D achau ; M assim o M arsili, com pa
ñero  m édico, de los pocos la tinos que 
a  su condición de in te ligen te y sensi
b le u n ía  la de es ta r en terado  del p ro 
b lem a; los hom bres y los libros de la 
lib rería  y b iblio teca eslovenas de 
T rieste; y decenas de eslovenos del 
C arso , T rieste c iudad  y pueblos de la  
zona ita liana.

H an  sido  m eses de leer, conversar, 
pasear, trab a ja r  con am igos eslovenos 
y lu c h ar con tra  su m anifiesto  p ro p ó 
sito de hacerm e adicto  al café. A  mí, 
q u e  ni siqu iera m e pico caballo.

De regreso a  E spaña aquellas tie
rras m ás allá de los A peninos y el 
A driá tico  siguen siendo el lado  oculto

En Trieste también hay una plaza de la unidad de Italia.

de  la L una, p o rque  no  pienso ren u n 
c ia r a las im ágenes ingenuas, al 
m enos m ien tras los políticos y los m a
carras con  m oto  no  renuncien  a  las 
pecu liares suyas, pero  el o tro  lado de 
m i p ro p ia  L una vasca.

El territorio esloveno

Los eslovenos son u n a  com unidad  
d iv id id a  en  la  ac tua lidad  p o r las fron 
teras de cu a tro  Estados: Y ugoslavia , 
donde  se encuen tra  la  repúb lica de 
E slovenia con su cap ita l L iubliana 
(L jub lyana) que acoge la p arte  fu n 
d am en ta l del territorio  y población 
eslovenos, A ustria, H ungría  e Italia.

La co m u n id ad  eslovena en  Italia, 
q u e  es la  q u e  aq u í nos interesa, se 
as ien ta  en  los siguientes territorios de 
las provincias de T rieste (Trst), G ori- 
z ia  (G orica) y U dine (V idem ) perte 
necien tes a la R egión A u tónom a de 
F riu l-V enecia Julia:
— Trieste: to d a  la provincia, sobre 
todo  en el interior.
— G orizia : en  la m itad  o rien ta l d e  la 
p rov incia, inclu ida la  cap ita l y, desde 
luego, el A lto  Collio.
- U d i n e :  adem ás de la cap ita l y el 
A lto  Collio udinés, en Val C anele, 
V alle d e  Resia, A lto  Valle del T orre y 
V alles del N atisone.

A  lo largo  de la h isto ria  se aprecia 
u n  desp lazam ien to  del pueblo  eslo
veno desde el este hac ia  el oeste, la 
costa  adriática. U n  p oeta  rom ántico  
h a  can tad o  esta  em igración hacia 
d onde  m u ere  el sol de su pueblo , m o
vilizado y d irig ido p o r  un  patriarca  
v isionario , en  tiem pos arcanos.

Lengua

El esloveno es h ab lad o  p o r a lrede
d o r  de dos m illones de personas, lo 
q u e  la  convierte en  una de las le n 
guas eslavas m enos d ifundidas. Los 
p rim eros docum entos escritos en  eslo
veno proceden del siglo X. En 1808 
Jem ej K o p ita r escribe la  p rim era  g ra 
m ática  eslovena un itaria . El hecho  es 
im portan te  p o rque  n ad a  m ás que en 
Ita lia  hay seis dialectos, cinco de ellos 
en  la  Eslavia V éneta (Beneska Slove-



nija) y Val C anale, con friulism os, 
aislados y p o r elio de un  arcaism o 
que los h a  convertido  en  preciosa m a 
teria de estudio, y el cársico, hab lado  
en  la  zona de T rieste y G orizia.

En 1950 se im pone la  p ronuncia
ción un ita ria , que se m odifica y p e r
fecciona sobre la  base del dialecto 
cam io lano  de L iubliana y alrededores 
en  1962.

La salvación del esloveno com o 
lengua independ ien te  d a ta  de la d o 
m inación napoleónica de las llam adas 
Provincias Ilíricas, q u e  acogían  tierras 
eslovenas, croatas e italianas. C ons
ciente un  sector de eslovenos del peli
gro de extinción que corría su idiom a 
an te la  po tencia  del croa ta  p iden  y 
reciben ayuda francesa. Bajo ad m i
nistración francesa tan to  eslovenos 
com o croatas poseen escuelas y perió 
dicos en sus lenguas. N ada com o d i
vidir, pensaron  las au to ridades n a p o 
leónicas, pero  sobre la  afirm ación 
id iom àtica despertaba el nac iona
lism o esloveno.

Historia: Los eslovenos se 
establecen en Italia

Las prim eras colonias eslavas sobre 
actual suelo ita liano aparecen en el 
siglo VI d.C. O cupan los territorios 
que sus enem igos los lom bardos van 
d e ja n d o  lib re  al n o ro es te  en  su 
avance hacia el su r p o r  la  península 
ita liana. Estos prim itivos eslovenos se 
asientan en  los A lpes O rientales, Is
tria (Istra) y el C arso (Kras). De aquí 
descenderán hacia el m ar, situándose 
en las puertas de Trieste y en la 
m ism a playa p o r una parte , y por 
otra alcanzando los A lpes Julia y la 
Eslavia V éneta de hoy.

Los francos, nuevos dom inadores, 
prefieren  ganarse la fidelidad de los 
territorios fronterizos eslavo-vénetos 
en  lugar de seguir la política de hosti
lidades de los lom bardos. E ntre el 
776 y 778 repueblan  estas tierras con 
doscientas fam ilias eslovenas. Su m i
sión, defender los confines. A  cam bio 
les conceden y perm iten  ciertos priv i
legios.

Este hecho es im portan te  porque 
estos hom bres defenderán  los confi
nes, al servicio del p o d er franco, in 
cluso contra las gentes de su pueblo. 
A dem ás, esta función gendarm e se 
p rolongará d u ran te  siglos al se r conti
n u ad a  bajo la  R epública veneciana. 
Es difícil no volver a esta práctica 
histórica la  vista an te la  situación de

desconcienciación de la  p rop ia  iden ti
dad , represión cu ltu ra l y agonía eco
nóm ica en  que se encuen tran  sectores 
de la com unidad  eslavo-italiana y, 
m uy particu larm ente , los eslavo-véne- 
tos. Y  es difícil no volver la vista
— sin necesidad de em itir juicios, n e 
cesariam ente reductivos y an acró n i
c o s -  a  las luchas in ternas de los 
vascos, sus divisiones históricas y su 
im plicación com o peones en  proyec
tos políticos y m ilitares de la  po ten 
cias de su tiempo.

El aspecto positivo de estos hechos 
es que los eslavo-vénetos consiguen 
m an ten e r u n a  considerable au to n o 
m ía hasta  el s. X V III, fun d am en ta l
m en te personificada en las V ecinda
des. V ale  la  p e n a  d e sc r ib ir  esta  
institución alm a del au togobierno  es
loveno: a su cabeza estaba el decano, 
elegido anua lm en te  p o r  voto  m ayori- 
tario . En las asam bleas se reun ían  los

cabezas de fam ilia y se tra tab an  los 
tem as q u e  afectaban  a la com unidad. 
Las 36 vecindades se ag rupaban  a  su 
vez en dos grandes V ecindades con su 
alcalde a l frente elegido p o r los deca
nos de las com unidades co rrespon
dientes. Com o au tén tico  P arlam ento  
esloveno se reunían  bajo  el tilo, árbo l 
sagrado , alrededo r de u n a  g ran  m esa 
de p ied ra  p ara  tra ta r  cua lqu ie r tipo

Historia bajo las arcadas de los Ayunta
mientos.

de p ro b lem a que afectase a  su pue
blo. P o r cierto  q u e  estos sím bolos del 
au togobierno  esloveno tam bién  sufri
rían  su «bom bardeo  de G uem ica» 
bajo  dom in io  francés a  com ienzos del 
s. X IX : los franceses ta larían  los tilos 
y  desharían  en trozos las m esas de 
p ied ra . E ran los tiem pos y los m éto 
dos de l nuevo  orden  racional y p ro 
gresista.

En el s. IX  se produce en  Eslovenia 
y  C roacia un  levan tam ien to  contra 
los francos. El hecho reviste u n a  im 
p o rtan c ia  singu lar p o rque  se h a  q u e 
rido  v er en la  represión que siguió, 
con el desm antel am iento  de la  n o 
bleza eslovena, la  explicación del ta r
d ío  nacionalism o así com o de la  o rga
nización de la vida y las costum bres 
del pueb lo  esloveno.

La h isto ria  posterio r es ag itada  y 
com plicada en  estos territorios. Los 
acontecim ien tos que m ás pueden  in 

teresam os hoy d ía los irem os viendo 
insertos en  u n a  dialéctica de afirm a
ción nacional-asim ilación. P ara ello 
nos trasladarem os al s. X IX  y a  otros 
ap artad o s. Pero aunque  nos ah o rre 
m os m en cio n ar las vicisitudes h istó ri
cas de la  región ello no  debe im pedir 
d e ja r constanc ia  de la  adm iración  que 
d esp ierta  el sobreesfuerzo que debió 
su p o n e r rec lam ar su ita lian idad  m eta
física y ro tunda. M ísticas e tn ias a 
las q u e  el irredentism o y los de la 
u n id a d  d e  las tierras y los hom bres se 
exponen  a d iario . Porque siem pre les 
q u ed a  algo q u e  redim ir. En España 
m ism o, con las prisas, se dejaron  su 
revolución pendien te .

Nacionalismo y cultura

La situación político-económ ica de 
E slovenia en  la  p rim era  m itad  del s. 
X IX , con los te rra ten ien tes ex tran je
ros, adm in istración  central austríaca y 
la nac ien te econom ía capita lista  en 
m anos no  eslovenas, retrasó  el naci
m ien to  de u n a  burguesía eslovena 
con capac idad  para  asum ir y po ten 
c iar el p rob lem a nacional. En 1848 se 
p la n tea  la  necesidad  de u n a  Eslove
n ia  un ida , con u n a  sola asam blea, 
com o u n  reino  en  el in te rio r de A us
tria. V iena lo rechaza. Dos años antes 
el nac ien te  m ovim iento  nacionalista 
h ab ía  a rran cad o  a  A ustria  las prim e
ras escuelas eslovenas.

«Hizkuntz finkapenaren gain nazionalismo eslobeniarra em e
zen»



A unque el período  revolucionario 
del 48 quedó  com o u n a  tentativa 
frustrada no  fue estéril. A parecieron 
diversas sociedades y publicaciones. 
U na de estas sociedades, la  Sociedad 
Eslava, publica en  el núm ero  uno del 
P atrio ta Eslavo u n  m anifiesto-pro
g ram a del que resum im os los sigu ien
tes pun tos: la  sociedad no  persigue 
fines secretos ni opuestos a  otros p u e
blos. Se p ropone desarro llar ind iv i
dual, po lítica y cu ltu ra lm en te  a  la 
com unidad  eslovena, así com o garan 
tizar los derechos constitucionales a 
todos los pueblos de A ustria.

Sin em bargo  el nacionalism o de 
este siglo a rrastra  dos lim itaciones 
graves: se reduce al cam po cu ltu ra l y 
es llev ad o  a d e la n te  p o r  sec to res  
conservadores y clericales. Esto no 
im pide, sin em bargo, que los diversos 
intentos nacionalistas acojan tan to  a 
conservadores com o a  liberales.

En el cam bio  de siglo hay  que 
considerar dos hechos de im p o rtan 
cia: la  división del partido  socialde- 
m ócrata austríaco  en  partidos nac io 
nales, lo que produce la  aparición  el 
m ism o añ o  del partid o  socialdem ó- 
cra ta  esloveno en  1896, y la  aparición  
tras la  p rim era  guerra m u n d ia l del es
tado  de los servios, croatas y eslove
nos, que ejercería u n a  no tab le  a trac 
ción sobre los eslovenos italianos.

El segundo cuarto  del siglo XX  está 
m arcado  p o r la  resistencia arm ada . El 
año 25 nace una organización que 
por sus características, p ape l y evo lu 
ción, y p o r las resonancias que todo  
ello encuen tra en la  reciente m em oria 
vasca m erece una atención particu lar. 
Se tra ta  de T IG R , y no es sino la  res
puesta arm ada de sectores eslavo-ita
lianos an te doble agresión a que el 
fascism o som ete a  su pueb lo : po lí
tico-social y nacional. En su p rim era  
fase la  ideología de T IG R  es n ac io n a
lista burguesa. En 1927, después del 
asalto  a la estación ferroviaria de 
P restranek donde dejan  dos m uertos 
de los tres que se producen , son des
m antelados. R eaparecen  el m ism o 
año, pero  hab iendo  asim ilado ya p o 
siciones de izquierda. Los m ilitantes, 
que en la  p rim era  época son estu 
diantes e in telectuales, en  la segunda 
son, fundam en talm en te  obreros y 
cam pesinos.

Respecto al m étodo  de lucha, en  la 
segunda época añ ad en  a  la lucha  a r 
m ada la  m ovilización de m asas. Su 
proyecto de a ten tado  m ás significa
tivo fue contra G . D ’A nnunzio : se 
q uedó  en  proyecto. Su acción m ás 
dram ática, p robab lem ente, el asalto

al fascista II Popolo di T rieste, donde 
m urió  un  redacto r y fueron  cap tu ra 
dos cua tro  m iem bros del com ando 
que serían  fusilados.

D 'A n n u n c io , u n  fa sc is ta  p a ra  T rie s te .

Su política de alianzas es un reflejo 
de su evolución ideológica y táctica. 
En su nac im ien to  aparece  ligado  a  la 
o rg an iz ac ió n  d e re c h is ta  y u g o slav a  
O R JU N A . En la segunda época se re 
laciona con organizaciones antifascis
tas y de izquierda ita lianas y ex tran je
ras. En el 38 establece este pacto  con 
el P.C.I.: m ien tras éstos se com pro 
m eten a  d efen d er el derecho  de a u to 
determ inación  (¿lo defiende ac tua l
m ente el eu rocom unista  Berlinguer?), 
T IG R  reconoce com o ta rea  p ropia 
prom over la  acción un ita ria  de las

co n tra  el 97 cuerpo  del ejército  nazi, 
la eslovenia ita liana y d esb ara tan d o  
una acción opo rtu n is ta  del C L N , o r
ganización antifascista ita liana p a r ti
d aria  de conservar las fron teras del 
año  40 (que d ab an  a  Ita lia  territorios 
eslovenos y croa tas) tras la  liberación. 
Sin em bargo, an te el em puje aliado  
T ito  d eb e rá  retirarse incluso de Istria.

Tito liberó la eslovenia italiana

Asimilación - represión

En el s. V X III desp ierta  la  aurora 
d e  los nuevos estados centralizados, 
la  b u ro c ra c ia  to ra l iz a d o ra  y los 
nuevos ejércitos. M ás allá de los 
proyectos progresistas y de la  p ropa-

«TIGR, eslabo-italiarren erantzun armatua da: sozio-politiko 
eta nazional zapalkuntzaren aurkakoa

m asas traba jadoras y la acción com ún 
con el P.C.I., partido  de la clase 
obrera, y con el pueblo  ita liano  
contra el fascismo.

Con la invasión fascista de la  p ro 
vincia de L iubliana las m on tañas se 
cubren  de partisanos eslovenos. Los 
de V enecia Ju lia  se in tegran  a l año  si
guiente, el 42, en  el A V O J creado  p o r 
Tito. U n año  después los alem anes 
invaden  esta región y aparece el Par- 
tizanski D vevnik Periódico P arti
sano), «único periódico  estam pado  en 
la E uropa ocupada» , com o se lee a 
d iario  en  la cabecera de su sucesor el 
Prim orski Dvevnik.

Las tropas de T ito  liberan, en lucha

ganda , el universalism o la  igua ladad  
y aú n  el in ternacionalism o  em piezan 
a  concretizarse en  u n a  p ráctica: la 
asim ilación. La h istoria del plebiscito 
de 1866 en  la  Eslavia V éneta y la ac
titud  an te r io r  y posterio r de Ita lia  nos 
sirven p a ra  ejem plificar esta práctica 
del P oder y del Estado q u e  hoy d ía  es 
u n a  de las pocas cosas que gozan de 
u n a  sa lud  expansiva. En ese año  la 
pob lación  eslavo-véneta es llam ada a 
p ronuncia rse  sobre la  dom inación 
qu e  desea: la austríaca, de la que 
acab a b an  de salir, o la  ita liana. A 
favo r de esta  ú ltim a  opción juegan  
varios elem entos:

a) R azones históricas: la negativa



experiencia austríaca y el buen  re
cuerdo  de los tiem pos de la  R epú
blica V eneciana.

b) R azones económ icas: la  interre- 
lación económ ica en tre  los valles y 
m on tañas eslovenos y la llanu ra  friu- 
lana.

c) R azones políticas: la esperanza 
q u e  la  Italia del R isorgim ento des
p ie rta  en tre  la  expoliada población 
eslovena.

d ) R azones propagandísticas: Italia 
se com prom ete  a reconocer y p ro te
ger sus derechos. Se prom eten  escue
las eslovenas y u n a  Escuela de M agis
terio  p a ra  fo rm ar a sus m aestros, por 
ejem plo.

Los eslovenos vo tan  m asivam ente 
p o r  Ita lia  (hay au tores q u e  cuestionan 
la ob jetiv idad y veracidad  del plebis
cito, pero  ¿es que hay  algún referén
dum  dem ocrático?). Inm ediatam ente 
se pone en  m arch a  la  desesloveniza- 
ción de estos territorios según un 
proyecto  que aparece en II G iom ale 
di U dine, algunos de cuyos párragos 
d icen: «N o usarem os n inguna violen
cia, pero  usarem os la  lengua y la cul
tu ra  superior, o sea la  italiana, para 
ita lian izar a  los eslavos en Italia; nos 
ocuparem os especialm ente en m ejo
rar sus recursos económ icos y socia
les, educarles y (aquí se nos descubre 
la  razón de tan noble desinterés) 
a traerles a esta civilización que debe 
b rilla r en  la fron tera entre aquellos 
que son nuestros huéspedes». H ués
pedes pesados, a ju z g ar p o r los 1200 
años trascurridos desde su llegada. 
Q uizá p o r ello los italianos acabaron 
suprim iendo  el aspecto pacífico y el 
económ ico-social de la asim ilación. 
N o el educativo, aunque experim en
tara algunas m odificaciones con res
pecto  a las prom esas antiguas: la  es
cuela se convierte en  un instrum ento 
de italianización, hasta el pun to  que 
el C om isario  escolar de C ividale

• ¡ A r d á i l ¡ 
h e  d e fe n d id  
( u rd e s  filísii 
fcl c em e lle o  
les y  e l  est. 
b o m b a s  h a r.

. H u lt r  d it i . ' i i  ¿ t ile s  p e d ir  e l  d e sa r ro l lo  d e  la  ( irán  Ita lia  ¡1

"fa ifa í™ . H?. ?¡?u T í ;,V‘íl’slr?'*, U*  " fi“  Jlzan 5US PUñita.

Mussolini

exige en u n a  circu lar secreta a  los a l
caldes de la Eslavia V éneta que le 
com un iquen  q u é  m aestros se han 
atrev ido  a u sar el esloveno p ara  que 
se a n  in m e d ia ta m e n te  d es titu id o s . 
V eam os com o lo explica: «Algunos 
enem igos de nues tra  independencia, 
q u e  reavivan falsos ideales de panes
lav ism o , in te n ta n  p o r  c u a lq u ie r  
m edio  conservar el uso del esloveno, 
que nos recuerda la vergonzosa es tan 
cia d e l ex tran jero  en Italia».

Se crea, en  efecto, una escuela de 
m agisterio  en  S. Pietro (que ya no  se 
llam a «degli Schiavoni» sino «Al N a- 
tisone», a  todas luces m ás civilizado),

Viejos castillos en la costa Adriática.

p e ro  p a ra  m aestros ita lianos q u e  ita
lianicen el área.

Sólo o tro  ejem plo, esta  vez referido 
a  la  Justicia: si con V enecia el eslo
veno  era  in te rrogado  en  presencia de 
dos testigos, y con A ustria  varios em 
p leados e incluso el ju e z  sab ían  eslo
veno, con Ita lia  ni aú n  existía un tra
d u c to r  perm anen te , era necesario 
p ag a r ab u n d a tem en te  pa ra  que a l
gu ien  te h iciera una m ala traducción 
y  co rrer el riesgo de que al ju e z  te 
am enazase  con la  cárcel p o r  no  poder 
expresarte  en la lengua de lo que iba 
p a ra  Im perio  2a edición.

El patrio tism o estatalista  agresivo 
ded ica  u n a  atención particu la r al 
id iom a. La persecución alcanza a la 
fam ilia  y no  excluye a  la  Iglesia. Un 
p árrag o  de la c ircu lar secreta recogía 
cóm o «entre la gente se van d ifu n 
d ien d o  catecism o e im presos secretos» 
y p id en  la  vigilancia, la denuncia y el 
castigo p ara  el delito  de u tilizar la 
p r o p ia  le n g u a .  La c a m p a ñ a  se 
com pone de acusaciones y valoracio
nes. V erem os a lg u n a  de ellas p o r si 
en  Euskal H erria  le suena  a  alguien 
todo ésto.

Las acusaciones se concretizan  en: 
paneslav ism o —con las resonancias 
de invasión b árb a ra  que el térm ino 
trae consigo. A gitación antinacional, 
p a tria  en  peligro —natu ra lm en te  la 
ún ica  pa tria  posible, la ita liana. Sepa
ratism o — quienes así acusaban  esta
ban  em peñados en la división de la 
co m u n id ad  eslovena y, adem ás, eran 
responsables del cam bio  de actitud  de 
los eslavo-vénetos con respecto a  Ita
lia, cam bio  q u e  el poeta Podrecca 
ejem plifica a la  perfección con sus 
versos fervorosam ente italianistas de 
antes del referéndum  y rabiosam ente 
eslavista de después.

Las valoraciones se cen tran  en la 
negación y el desprestigio del idiom a 
y, p o r  extensión, de la  cu ltu ra  eslo- 
vana. El esloveno, se dice desde ins
tancias oficiales, desde la  p rensa  y 
desde cu a lq u ie r m edio de expresión 
italianista , no  es una lengua sino 
«una je rg a  b árb a ra  de una lengua 
bárbara» . Es u n a  je rg a  p rop ia  de 
cam pesinos, y su cu ltu ra  es bárbara , a 
superar. Ni siqu iera es u n a  lengua es
lava, o b ien p o r su división y elem en- 
ta ridad  es un  hecho lingüístico im p re
sentable. Es incom prensible. H ab laba 
p o r un escasísim o núm ero  de sujetos 
(4 o 5.000 según un periódico, pero 
que dan  m ucho de sí si se considera 
la estadística oficial ita liana que en 
aquel tiem po h ab la  de 36.176).
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UTOPIAS
Iker URZANTE

Pueblo anclado en la utopía el mío, éste, Urzante. De 
siempre, desde los primeros alaridos y ecos. Después, cuando 
llega la Historia, el neolítico, dios y la medida, también in
mensamente utópico para escándalo y transgresión de los mo
derados (¡qué mal, Oteiza, nos sentó el neolítico y la matemá
tica, los campos roturados!).

Todo lo que es utopía no cabe en la política, dicen. (Todo 
lo que es «política» supone caminar para no llegar, pienso). Y 
lo pulso en mi pueblo, en los rostros de membrana vieja, eter
namente decepcionados, importentes, para-qué-siquiera-mues- 
tras-de-desaliento. (Sin embargo, los «políticos» y hombres de 
medida recurren sin sonrojo al mensaje utópico a la hora de 
vender su mercancía, en vísperas electorales: ahí está, como 
muestra incosecuente, la increíble garantía de que con un BAI 
puede arreglarse nuestro mundo, tan maltrecho él, desde el 
Adour hasta el Ebro).

Pero la utopía de mi pueblo es, sobre todo, parcela a la
brar, tarea inaplazable, no escéptica lasitud o placentera pe
reza (don Juan Gorroño, señor de tres robos, no más, pasó se- 
sentaséis años de su aventurera vida oteando tras los 
ventanales de su casa. Jamás alguien le llamó vago. Al final, 
con los ojos gastados, justificó su larga y febril tarea: «Toda 
una vida para ver como se mueven los montes»).

Escribo sobre el tema porque el-hombre-de-letras-de-Ur- 
zante (rufián tímido del que nunca hemos hablado, joder-qué- 
descuido) organizó hace meses, entre chavales, maduros y 
viejos, un concurso sobre la utopía (consciente de que éste es 
un pueblo de gigantescas utopías). Aquí están los trabajos 
más señalados, cuya reproducción prohibimos y negaremos 
aunque la pida, para sus páginas, el director del B.O.E.

UTOPIA AZUL (para leerla entre maizales que se colum
pian al tiempo que murmuran, música y letra, el ATOR, 
ATOR... Arren, no pensar, durante la lectura, en el Instituto 
de Administración Pública ni en el Parlamento Foral Navarro, 
realidades concretas de cuatro patas y tres dimensiones que 
tienden a morir inapelablemente cuando sean decretos las 
utopías azules, como la que sigue). La firma Iker Aguado, 11 
años. Escuela Pública de Urzante.

«Extraño lo ocurrido hoy, viernes, en clase de Arte. El 
profesor, Xabi Sueskun, que es de Ebro y carrizos, después de 
abrir, airado, la puerta del aula, bufanda amarrada al cuello, 
ha subido al estrecho para decir a gritos: «Comienzo a dictar 
la lección más importante de la Historia: el Arte del Paleolí
tico. Las representaciones plásticas del artista paleolítico 
constituían la trampa o red para cazar a los animales. El ar
tista no distinguía, entonces, entre la realidad y la ficción. 
Animal pintado, animal cazado. Si hoy mantuviéramos tal sen
sibilidad, podríamos acusar de robo al pintor que trasladara a 
su tela la silueta de nuestros caballos de Urbasa. Caballo pin
tado, caballo robado».

En este momento, un chaval, iluminado por rápida intui
ción, alzó la voz... ¿podrías pintarnos en la pizarra más de 
cien presos entre rejas?

Xabi Sueskun, febril y tembloroso, comenzó a dibujar 
hombres jóvenes (¡eran jóvenes!) aislados, cosidos a los barro
tes, con el espanto, como un vendaval, bailando en sus ojos. 
Así terminó la clase del viernes sobre el arte paleolítico. En 
hondo silencio.

A las pocas horas, por la noche, el telediario daba la noti

cia de que en las cárceles del Estado ya no quedaba un preso 
vasco».

UTOPIA GRIS (para leerla y no creerla, pero uno tiene 
que hacerse el ingenuo o la blancanieves. Se sugire colmar el 
alma de vino de Urzante, cosecha del 54, salir a la calle, gri
tar goras-a-todo-dios arrojar piedras contra las sombras y, fi
nalmente, abandonarse tiernamente en brazos de un guardia 
municipal, vecino y amigo, que, sin chivárselo al ministro del 
Interior, pero con gran pesar -la-ley-es-la-ley-artículo-no-me- 
acuerdo, nos llevará al delicioso jergón - e n  peores establos 
hemos crecido - de los bajos del Ayuntamiento. Al otro día, 
no bien bostece el sol, nos despertará para coger cogollos)

«Recibo esta carta insólita del amigo X. Pensaba yo que 
mi ¡lustre compañero de taberna, alzado un año atrás a tareas 
de honor dentro del país, entre tanta escolta, decretos, sesio
nes, delirios y tapices, no podía siquiera suponer mi existen
cia. Me equivocaba. Leed: «Querido gamberro: Es de noche y 
bastante tarde. Vengo de cena, no de aquellas de antaño, con 
porrón y ternasco novicio, sino cena lánguida, como una 
condena. No te he escrito antes porque igual hasta me odias.

El Servicio de Inteligencia me informa, en despachos se
manales, que, tras apurar la cosecha del 54 (¡déjame algo, ca
brón!), cantas a las crestas de nuestros cerros que he cam
biado de pelliza.

Ahora, solo y desnudo, me atrevo a decirte que rondas la 
verdad. He aceptado, con favor para mi medro personal, el-ca- 
mino-de-lo-posible, marginando a la utopía, eterno campo de 
nuestra existencia. Con lo que resulta que mi horizonte es 
concreto y delimitado, a tiro de piedra de mis ojos. V no 
puedo traspasarlo, me dicen ¿Qué quieres? Así piensan ellos y 
a ello tengo que atenerme yo. Atormenta pensar que con estos 
horizontes vamos a ser un país libre. Ya estoy convencido: 
aquí no quieren nuestra libertad más que cuatro utópicos que 
reserváis en vuestra bodega la única carta que puede jugarse. 
Las demás, ya están jugadas y... perdidas, aunque se diga lo 
contrario. Quiero regresar cuanto antes a la utopía. Guár
dame, caluroso amigo, unos robos».

(José Luis Aramburu, callejero y dulzainero, de Urzante. 
La firma de la carta es ilegible. Mejor así)

UTOPIA AMARILLA (Para soñarla, breve, en el justo 
momento en que recibimos palos. A realidad más cruda, uto
pía más honda).

«Tras la huida de los Empresarios - q u e  la Fortuna les 
conserve el sol m editerráneo-, los pueblos se habían quedado 
yermos. Porque el campo... Uno, como yo, chopo añejo, sólo 
podía esperar la llegada de la utopía. Y... ha llegado, de ma
ñana, como las buenas sorpresas.

Los de Mondragón (no la Banda, claro) cruzaron el 
puerite del Ebro con dos vacas para cada urzantino. ¡Dos 
vacas para cada urzantino! Y mientras, un país de vacas y 
campos jugosos viviendo para todos. No sé si este regalo es 
don para todos los que me leen. Pero para quien, como yo, 
sabe a tierra desde que nací, hace ochenta años, la llegada de 
los de Mondragón, con sus vacas y sus planes, resulta una 
hermosa utopía, aunque sea amarilla. Esto es política y no 
sacar las mesas con libretos, al sol de la plaza, todos los do
mingos».

(Dionisio Gómez, agricultor utópico, 80 años, también de 
Urzante) ■
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TODOS COHTRR El ESTATUTO 
DEI TRRBDJRDOR

Cuando se llevaba a la práctica la jornada de huelga general convocada a nivel de 
Euskadi sur, por CSUT, LAB y SU, apoyada por diversas fuerzas políticas y populares 

como HB y KAS, en contra del Estatuto del Trabajador de UCD, PEG, PEN y 
represión en Euskadi, otros sindicatos, esta vez CC.OO. y ELA-STV (UGT se descolgó 

a última hora tras haberse comprometido con las otras dos) se han visto obligadas a 
convocar a un nuevo paro general el día 7 de diciembre.

C C .O O . que había convocado por 
su cuen ta  un paro de dos horas y 
asam bleas para el d ía 29 de noviem 
bre, ante el tem or de quedarse sola, 
ha  buscado este acuerdo con ELA- 
STV y tratan  se am plié a otros sindi
catos, que a la hora de redactar esta 
inform ación no se habían  posicio- 
nado  al respecto, a la espera de una 
reunión de sus respectivos secretaria
dos nacionales.

Día 27: más de lo previsto La
prim era jo m a d a  de movilizaciones 
- q u e  quiso ser unitaria desde un 
com ienzo pero  a la que no se unieron 
el resto de centrales llam adas m ayori- 
tarias, y en consecuencia tam poco sus 
partidos correspondiente m ayorita- 
r i o s - ,  en contra  del Estatuto del T ra
bajado r realizado en Euskadi Sur, 
constituyó sin du d a  una respuesta 
m ayor de la  esperada por los propios 
convocantes y m ucho m ayor de la  es
perada y deseada p o r el resto de sin
dicatos y fuerzas que no apoyaban 
aquella  jo m ad a .

A unque la cifra oficial proporcio
nada  p o r las fuerzas convocantes, que 
se eleva al 60 p o r ciento de partic ipa
ción a nivel global en Eskadi Sur, pa
rece un tanto  excesiva - a u n q u e  ofre
cido de la m ism a form a que las 
centrales m ayoritarias dan  de su jo r 
nada  de m o v iliza c ió n - sin em bargo 
el hecho de que aunque sólo hubiera 
afectado  a un 40 por ciento de la p o 
blación vasca del sur, consideram os 
es un a  respuesta im portante, si se 
tiene en cuenta el contexto en que se 
ha  desarrollado, las dificultades y 
obstáculos de otras fuerzas sindicales 
y políticas...etc.

La jo m a d a  de huelga general, 
afectó de form a desigual en las cuatro

regiones de Euskadi sur, siendo las 
m ás afectadas G uipúzcoa y N avarra, 
siguiéndole después Vizcaya y Alava. 
C om o tónica general hay  que señalar 
que el paro  afectó fundam entalm ente 
a  la m ed iana y pequeña em presa, con 
salp icaduras en las grandes. A si
m ism o hay qu e  reseñar que en algu
nas zonas de las cuatro  regiones 
vascas del su r la  huelga general se ex
tendió  tam bién a com ercios, bares, 
etc.

Las m anifestaciones en las cuatro  
capitales vascas y otras poblaciones, y 
con algunas detenciones, culm ina la 
jo m a d a  del d ía 27 de noviem bre.

División de los trabajadores -  
Protagonismo sindical La res
p uesta  de los trabajadores de Euskadi 
su r con tra  el E statuto del T rabajador, 
no  fue unán im e ni uniform e, pero es 
preciso ana lizar el porqué, cuando 
claram ente el texto que se presentará 
a l Congreso es regresivo para  los in te 
reses de los trabajadores y así lo han  
hecho constar la casi unanim idad  de 
partidos y centrales llam ados de iz
quierda.

Hoy d ía  es prácticam ente im posible 
que se de una respuesta totalm ente 
un itaria. C uando  se hab la  de que no 
hay que crear la división en tre los 
trabajadores, se hace abstracción de 
qu e  la división está dada. Está dada 
porque hay trabajadores que quieren 
luchar p o r su libertad  y m ejoras y 
otros que, p o r las causas que sean
-  temor, conservación de lo poco que 
se tiene, engaño, e t c . -  no están dis
puestos a  movilizarse. Y está dada 
tam bién porque la división existente 
den tro  de las organizaciones sindica
les, tan to  p o r las diversas orientacio
nes que tienen, com o p o r su in tento

de hegem onism o y afán  de pro tago
nismo.

La huelga del d ía 27, estaba convo
cada por unas centrales m inoritarias. 
Las m ayoritarias ju g a b an  su política, 
que les im pide tan to  el lanzar a los 
trabajadores a la m ovilización directa 
contra  el capital, com o doblegarse a 
unas centrales pequeñas, perdiendo 
con eso su prestigio hegem ónico. 
Jun to  a  esto hay qu e  tener en cuenta 
que el nivel de sindicación de los tra
bajadores vascos es m uy pequeño. 
Con estas prem isas el resultado lógico 
era el fracaso de la  huelga.

Sin em bargo, el resultado, sin en 
trar en  detalles, ha  superado  c lara
m ente esas previsiones. Pero esto no 
es nuevo. En Euskadi no  se pueden  
hacer previsiones p o r  fuerzas convo
can te s  o d esco n v o can tes , cu an d o  
hem os visto grandes movilizaciones 
ante la pasividad o condena de las 
fuerzas dem ocráticas y al revés.

Existe hoy p o r  hoy en Euskadi, un 
claro  sector com bativo de traba jado 
res que es consciente de lo que va a 
suponer el E statuto del T rabajador, o 
al m enos lo in tuye por lo que ha  su
puesto el proceso «dem ocrático» del 
Estado español: un  asentam iento  de 
la burguesía y un  afianzam iento  de 
su dom inio  sobre los trabajadores. 
Estos trabajadores responden - c o m o  
en tantas o c a s io n e s -  no tanto por 
convocatorias, sino por defensa de sus 
intereses y conscientes de los afanes 
protagonistas de partidos y sindicatos.

De hecho, m uchos trabajadores en 
sus asam bleas del d ía  27 así lo hicie
ron constar. Y  este es un  aspecto im 
portan te  explicativo de esa respuesta 
superior a la prevista en la convoca
toria de huelga.

Por o tra parte , las centrales m ayo
ritarias con sus «coqueteos» con la
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C EO E o con las patronales vascas 
(caso ELA -A degui), no han  sido las 
m ás propicias p ara  llevar tras sí a  los 
trabajadores com bativos. Es más, 
éstos se pueden  radicalizar, y de 
hecho h a  sido así, v iendo las posturas 
claudicantes, pseudo-m ovilizadoras o 
con claros tintes de oportunism o.

U n aspecto que hay q u e  resaltar en 
esta convocatoria , y que nos lleva de 
nuevo al afán de pro tagonism o, ha 
sido la postura de sectores, com bati
vos en o tras ocasiones. Los razona-

M E D IU S

Ante esta encrucijada histórica, LAB 
debe dar una alternativa al pueblo tra
bajador vasco. No vamos a entrar en 
como debería ser este Estatuto, ni 
mucho menos, pero es preciso aclarar 
dos puntos vitales para LAB y su fu
turo: el primero la celebración de su 
Congreso y su posicionamiento ante la 
actual movimiento obrero y el segundo, 
definitiva decantación en la línea de sin
dicalismo debe desarrollar en un pro
ceso de ruptura democrática. El singular 
desarrollo del Movimiento obrero vasco 
ofrece mucho material para una re
flexión sobre las contradicciones inter
nas de la clase obrera, sobre los proce
sos de recomposición unitaria del mismo 
y sobre las relaciones entre esta recom
posición y la emergencia del problema 
de la transición a un nuevo sistema so
cial.

No cabe duda que, ante la próxima 
aprobación del mencionado Estatuto del 
Trabajador y dada la vital importancia 
que tiene para las masas trabajadoras de 
Euskadi. el Congreso debería haberse 
celebrado ó estar celebrándose. Parte de 
la militancia de LAB —corriente EE — 
parece no desear la celebración del 
mismo y esto solo tiene una clara razón 
de ser: se quiera o no, les duela o no 
hoy día EE está totalmente sumido en el 
proceso de Reforma y debe aceptar las 
reglas de juego que le impone la bur
guesía. No está aún lejos su campaña en 
pro del Estatuto vasco (?), en donde han 
u t il iz a d o  a los trabajadores para poten
ciar el voto afirmativo en el Referén
dum estaturario del Abrazo de la Mon- 
cloa. Dentro de este contexto, se observa 
la clara maniobra de entorpecer (por 
parte de EE) la línea sindical que debe 
desarrollar LAB en Euskadi: debito po
lítico que está conduciendo a un de
sarme de los trabajadores vascos ante la 
gran ofensiva que pretende llevar a cabo 
la gran patronal, con el consentimiento 
del actual Gobierno de la burguesía y la 
colaboración de las centrales reformis
tas. Son difíciles de entender las discre-

m ientos dados p o r ejem plo  p o r EM K  
y p o r LKI, respecto a la un idad  de 
los traba jadores no  h a  con tribu ido  al 
seguim iento  de la huelga, es m ás en 
a lg u n a s  o c a s io n e s  a c tu a r o n  co n  
contrap iquetes, com o un  elem ento  
ap o rta d o r de u n a  m ayor desunión 
en tre  los trabajadores.

Esto hace m ás oscuro, o qu izá más 
clarificador, el proceso a seguir o los 
grandes fallos protagonistas, de los 
q u e  tam poco  se pueden  lib ra r los 
convocantes, m uchos de los cuales en

pancias que tienen como punto de par
tida la política económica de UCD. que 
ajuicio de la CEOE ha sido tan nefasta, 
que no solo no ha solucionado los pro
blemas existentes, sino que los ha agra
vado. De esto se deriva que la gran pa
tronal resuelva sus problemas al margen 
de su más genuino representante, la 
UCD. De ahí el pacto CEOE-UGT para 
llevar la negociación, marginando con 
esta maniobra a los sindicatos de las na
cionalidades, entre ellos LAB.

LAB por su origen y por el desarrollo 
de la lucha que el P.T.V., ha llevado a 
cabo con las masas proletarias al frente, 
constituye un eslabón difícil de asimilar 
por la burguesía monopolista. No es de 
extrañar que el gran capital busque 
alianzas con las centrales reformistas 
(primero ha sido la UGT y no tardará 
en llegar a un acuerdo con CC.OO.). No 
olvidemos que la socialdemocracia y el 
eurocomunismo están actuando plena
mente sometidos a las exigencias de la 
Comisión Trilateral para acallar las rei
vindicaciones obreras y permitir al im
perialismo resolver la crisis a su favor. 
Por otro lado, la filosofía que anima a 
la Trilateral encuentra lógicamente, am 
plio eco en los tecnócratas vascos. Re
sulta evidente que la burquesía ofrece 
solapadamente dos alternativas a los tra
bajadores vascos: o soportamos los 
costes de la crisis y de la reconversión 
económica de Euskadi durante un plazo 
probablemente in s o p o r ta b le m e n te  largo, 
o por el contrario tendremos más repre
sión si cabe, acompañada, naturalmente, 
de paro, cierre empresarial, miseria, 
marginación, evasión de capital y em
presas etc. Repetimos que no se trata de 
una visión catastrofista. Hace unos días 
el ex-ministro Sr. Fuentes Quintana pro
nosticaba públicamente una larga dura
ción de la actual crisis económica.

Ante esta situación, los trabajadores 
vascos nos vemos ante la obligación de 
presentar alternativas progresistas, tarea 
ardua en la que LAB tiene algo impor
tante que hacer y entre sus tareas princi
pales está la lucha frontal contra este

toda su trayectoria no se ven libres de 
los m ism os defectos pro tagonistas que 
los dem ás. M uchos tra b a ja d o re s  
com bativos, saben  de o tras ocasiones 
en las que se han  ten ido  que en fren 
ta r  a posturas m an ten idas por a lgu
nos sindicatos m inoritarios.

En definitiva, los traba jadores han  
com enzado  a luchar con tra  el Esta
tu to  del T rab a jad o r en  m edio  d e  una 
gran confusión pero  q u e  no  es nueva. 
Es la que existe en realidad  en  Eus- 
kadi-B

Estatuto del Trabajador como objetivo 
inmediato, aglutinando en tomo a ella 
el mayor número de trabajadores.

Las notas más sobresalientes del arti
culado totalmente regresivo del Estatuto 
son: abusiva limitación del contrato de 
trabajo y de los derechos y deberes que 
emanan del mismo, excesiva protección 
del empresariado que permite la supe- 
rexplotación de la patronal, consagra
ción del despido libre y cierre patronal, 
limitación de la representatividad de los 
trabajadores (solo podrán presentar can
didatos al comité los sindicatos «oficia
les») reconocimiento de la Asamblea 
como órgano de los trabajadores, pero 
con tal número de trabas que se la re
duce más que nada a un órgano de ca
rácter consultivo en vez de decisorio.

En esta tarea de lucha contra este Es
tatuto, LAB debe impulsar, más que 
nunca, el irrenunciable derecho que te
nemos que los trabajadores tenemos de 
la «defensa de las conquistas llevadas a 
cabo» tales como: mantener y mejorar 
los marcos de negociación (empresa, 
sector, provincia, nacionalidad), igual
dad de todos los trabajadores ante la 
ley, anulación de todo tipo de discrimi
nación, derecho al trabajo sin distinción 
de sexo, condición física ni edad, acceso 
(por medio de la Asamblea ó centrales 
sindicales) a la participación y control 
de los medios de producción, creación 
de organismos unitarios, orientados a 
paliar el paro y gestión de las mismas, 
etc.

La lista de puntos mínimos es inaca
bable (reducción de jom ada, juventud, 
mujer trabajadora, servicio militar...). Su 
perfeccionamiento corresponde a las 
masas trabajadoras y a las centrales pro
gresistas.

Quedan pues, las espadas en alto. Y 
en Euskadi. tanto las vanguardias de 
trabajadores constituidos en Asamblea, 
como el sindicato LAB por su origen, 
deben enfrentarse a la burguesía mono
polista, a su gobierno UCD y a sus 
proyectos de perpetuación del modo de 
producción capitalista. ■
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«PORRO ASKATU» EN VITORIA

EL CONSUM O SE HA 
GENERALIZADO EN LOS DOS  

ULTIMOS AÑOS
En las últimas semanas el tema del «porro» en Euskadi ha co

brado nueva vida. Se han realizado actos y «fumatas» populares 
por la legalización de las drogas blandas. La última de ellas ha 
sido en Vitoria.

H ace pocos días num erosos m édi
cos del E stado español se posiciona- 
b an  p o r la  legalización del hatchis y 
la  m arih u an a  porque consideraban 
que m édicam ente, esas drogas p rodu 
cían m enos perjurios físicos que el ta 
baco  o el A lcohol. Por su parte, el go
b ern a d o r civil de A lava afirm aba que 
el consum o d e  droga b lan d a  en V ito
ria era el norm al com parándolo  con 
o tras ciudades, y que a  él lo que ver
dad e ram en te  le p reocupaba era  el 
fu e r te  a u m e n to  d e  co n su m o  de 
d rogas duras, com o le heroína, la  co
caína, m orfina y otras.

En G asteiz hace pocas sem anas se 
h a n  su c ed id o  v aria s  red a d as  de 
consum idores y traficantes de droga, 
la  ú ltim a el pasado  dom ingo.
Fumata disuelta por la policía

El sábado , 24 de noviem bre, la 
jo v en  G u ard ia  R oja convocó una «fu- 
m a ta  popu lar» , p o r li legalización del 
porro , en  Vitoria. La fum ata no  se 
p uede decir que fuera un éxito. Efec
tivos de las F O P  patru llaban  conti
n uam en te  p o r la  plaza de la Virgen 
Blanca y eso ya coaccionó la  voluntad 
de m uchos «fum ateros». N o obstante 
los m ás avanzados desenvainaron sus 
p o rro  y se sen taron  ju n to  al m onu
m ento  d e  la  Independencia gritando 
en tre  calada y calada «porro Askatu». 
En la p laza m ás que porreros había 
m irones, y sobre todo señoras. Esas 
señoras que acuden  a  todas partes 
a tra ídas p o r la curiosidad. U nas m ira
ban  escru tadoram ente a los rostros de 
los «fum ateros» p ara  luego con tar 
en tre  las vecinas «que el h ijo  de fu 
lana  le pega a la  droga». O tras seño
ras con tem plaban  la  escena con una 
m irada  inquisidora rebosante de la 
buena m oral. T am bién  hab ía  padres 
con sus niños diciéndoles. «Hijo no 
m ires que son drogadictos».

Los m iem bros de las F O P  bajaron

tranqu ilam en te  de sus furgonetas m a 
rrones y se dirigieron hacia el g rupo 
de arriesgados «porreros», m ientras 
éstos g r ita b a n  con m a y o r  fu e ra  
«Porro askatu». U n m an d o  de las 
F O P  les dijo. «Venga, vosotros, dejar 
de fu m ar eso y m archaros de aquí». 
M ientras, con tinuaban  enm arañados 
g ritando  «Porro askatu», «Passa tío, 
da le  m archa al porro». El m ando  de 
las F O P  dirigiéndose tam bién  a  los 
m iro n e s  y a  los esca n d a liz ad o s  
padres. «Venga vayánse p o r su p ro 
p io  p ie  q u e  es m ejo r» . A lgunos 
«pashas» encedían  bengalas, a la vez 
q u e  g ritaban  el consab ido  «Porro as
katu»  las lanzaban  rozando, con sus 
luces chispeantes, frente a las caras 
d e  los m iem bros de las FO P. En 
pocos m inutos la plaza de la Virgen 
B lanca quedó  casi vacía, y las F O P  y 
sus furgonetas d ab an  u n a  vuelta de 
vez en  cuando, p o r el lugar, p ara  ver 
si se a rrem o linaba el personal. La fu- 
m ata  se deshizo en poco tiem po y 
apenas si tuvo resonancia popular.
”Yo empecé a darle al ’’porro” 
hace seis años”

En P unto  y H ora pensam os que 
q u ien  m ejo r podía h a b la r  del porro  
e ra  un  «porrero» y que él tam bién 
nos pod ría  desvelar algunos secretos 
de ese m undillo  casi sub terráneo  del 
tráfico d e  hachís y m arihuana.

Sin pensarlo  dos veces nos diriji- 
m os a  la calle Z apatería  de Vitoria, 
donde  se reúnen  los «fum atas» y los 
progres y m odernos de G asteiz. E n
tram os en  un disco-bar, con su m ú 
sica de rock du ro  a  tope, y conecta
m os con un  grupo de jóvenes que nos 
d i je r o n  q u e  fu m a b a n  « p o rro s» . 
« T am b ién  h em o s p ro b a d o  o tras  
cosas». Y que estaban  dispuestos a 
con tarnos cuando  y p o r q u é  le em pe
zaron  a d a r  a l «canuto» o «Joing» 
com o tam bién  se le conoce.

T odos ju n to s  nos fuim os a  un  bar 
viejo y tranquilo , pa ra  ch a rla r sobre 
el tem a. A  pesar de lo tranqu ilo  del 
b a r  el rock du ro  del b a r  de enfrente 
se escuchaba todavía fuerte e in telig i
ble. U no de ellos com ienza:

«Yo em pecé a  d arle  al po rro  hace 
unos seis años, cuando  todavía nadie 
fu m ab a  en V itoria, y si se en teraban  
era considerado  com o un drogadicto. 
E m pecé p o r curiosidad  , p o r probar. 
M e ofrecieron, p robé y m e gustó, y 
desde entonces fum o porros todos los 
días».

Fumas porqué te gusta, para darle 
m archa a l cuerpo o ¿por qué?

«Bueno el po rro  m e gustaba al 
p rincip io . A hora fum o porque fumo 
todos los días, ni p ara  darle  m archa 
al cuerpo  ni nada . Yo, en realidad, 
com o m e lo paso bien es con m i m u- 
jerc ita» .

D espués les pregun tam os a  todos 
por q u é  creen ellos que el consum o 
del p o rro  se ha generalizado  en V ito
ria  y uno  de ellos contesta: «H om bre 
yo creo que la gente ha evolucionado, 
que se h a  ab ierto  m ás y que hay  m e
jo res  canales de distribución». Otro 
jo v en  q u e  está ju n to  al que contesta 
apostilla : «A dem ás de los m ejores ca
nales lo que pasa  es que desde que 
p a lm ó  el abuelo  la gente se ha 
ab ierto  un  poco m ás».

D espués hablam os de la «m ierda»
— c o m o  ta m b ié n  se  c o n o c e  al 
h a c h i s - ,  sobre su calidad, sobre cual 
es la m ejor, y dicen:

«M ira tio, lo m ejo r en «m ierda» es 
el m analí, el c itran  (pak istan í) y la 
«gom illa» o N epalí» . O tros dicen «Lo 
que se vende aho ra  es u n a  puta 
m ierda, ponlo  así eh? A ntes era m u
chísim o m ejor, m ás can tidad  y más 
barata . A hora, oye, con la masifica- 
ción, u n a  braga».

”E1 camello amateur es el que 
ve mucha sombra”

Ya hem os en trado  en  conversación. 
Estam os agusto beb iendo  una m iste
las y unos tintos m ientras conversa
mos. Ellos em piezan a lia r  unos
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¡Y a l to s ta d e ro !

porros m ien tras hablam os. Entonces 
les pregun tam os si conocen a  algún 
cam ello o si alguno de ellos h a  p a 
sado «m ierda» alguna tem porada 
com o cam ello. Al princip io  son un 
poco reticentes pero  luego, sí, varios 
de ellos dicen que han  «trabajado» 
varias veces com o «camellos» p a lab ra  
con la q u e  se conoce al v endedor ú l
tim o de «m ierda» o hachís. Les p re 
gun tam os p o r qué se hicieron cam e
llos, y responden:

«M ira si crees que los cam ellos van 
a  p o r el negocio te equivocas. Ser ca
m ello es m uy arriesgado y da poco 
beneficio. Los cam ellos se buscan la 
peseta  p o rque  no la tienen». O tro 
joven , después de vaciar un  vaso de 
m istela, añade: «Lo q u e  pasa  es que 
casi todos los cam ellos se m eten  en el 
«rollo» p o rque  necesitan  pasta  para  
consum ir o tras drogas m ás fuertes. 
Yo he p ro b ad o  de todo, los dem ás 
dicen que tam bién , coca, «caballo», 
hero ína  m orfina, ácidos, de todo. E n
tonces coges y te haces cam ello por
que es la ún ica form a de sacar d inero  
p a ra  co m p ra r m ateria «fuerte». Yo 
creo que no hay «camellos» profesio
nales. Casi todos som os aficionados y 
el cam ello am ateu r es el que ve 
m ucha som bra tío».

N o obstan te , les decim os que a  los 
cam ellos hay m ucha gente q u e  op i
n an  q u e  son unos cabrones y unos es
tafadores. Ellos responden: «Somos el 
ú ltim o eslabón de la cadena, a  los 
que nos cogen. A  los grandes, a los 
que v iven del negocio in te rnacional 
nad ie les conoce, son inaccesibles, y 
nad ie les detiene. N osotros pagam os 
el pato , y com o ya te he dicho no  sa 
cam os casi beneficio  y la cosa tiene 
m ucho riesgo».

”Ni la policía, ni los médicos de 
Vitoria saben lo que es un 
Yonki”

C om o varios de ellos h ab ían  d icho 
que h ab ían  p ro b ad o  droga,s m ás fuer
tes, les p regun tam os si a lguno  era 
adicto, «Yonki», com o dicen ellos, o 
«pinchotas» com o d icen los castizos 
de la  Z apa. U no de ellos dice que sí y 
otros afirm a q u e  le falta poco.

«El caballo , la heroína, es una 
ruina. U na  ru ina  m oral, física y eco
nóm ica...pero... d a  un  gustitooo... » 
Nos explica que se hizo adicto  a  los 
dos m eses de p incharse y que la p ri
m era vez que se p inchó  lo hizo por 
curiosidad , p o r p ro b a r y sin n ingún  
tipo de coacción. «De hecho, la  p r i

m era vez que m e ofrecieron  «caballo» 
no quise p ro b a r y llevaba ya m ás de 
tres años fum ando  «porro».

T am bién  nos cuenta, q u e  es de Vi
toria, y que le h an  deten ido  varias 
veces «yo d iría  que dem asiadas». Por 
tenencia y consum o de drogas. N os 
cuen ta  com o son las detenciones y 
com o son tratados los drogadictos.

«Casi siem pre que hay  u n a  redada 
te detienen  p o rque  h a  can tado  una 
«chota» o «m am ona» q u e  es com o 
nosotros llam am os a  los soplones. 
Suelen pasar que las «m am onas» son 
cam ellos o drogadictos que los tienen 
cogidísim os y entonces can tan . A  mí 
m e han  deten ido  p o r casua lidad  y 
por «m enos casualidad» . La Policía 
h a  in ten tado  chan ta jea rm e p a ra  que 
can te pero  yo prefiero  estar dos años 
en  el m aco que hacerles servicio a  los 
«polis».

R especto a com o son tra tados en  la 
com isaría y en  prisión estos Y onquis 
dicen: «M ira la  Poücía, com o los de 
prisiones y com o casi todos los m éd i
cos de V itoria no tienen p u ta  idea de 
lo que es un  «yonki». E n com isaría 
para  q u e  te in te rn en  tienes q u e  vol
verlos locos, tienes q u e  provocar 
crisis. H ace poco un  chico de Bilbao 
se cortó  las venas p ara  q u e  le in te rn a
ra n  en  el H o sp ita l d e  S an tiag o . 
C uan d o  te detienen  en  la com isaría te 
ofrecen «porros» p a ra  q u e  estés m ás 
a tono  y hables. C u an d o  estuve en  
N anclares el tra to  p a ra  los «yonkis» 
tam bién  es peor. Registros m inuciosí
sim os en  los paquetes que te m an d an  
y encina hay cosas que tenem os veta
das, com o la leche, el tabaco  y cosas 
así».

El «yonki» nos dice que h a  in te n 
tado  recuperarse varias veces de su 
adicción a  la  hero ína, pero  que en  Vi
toria los m edios de que se d isponen  
no  son adecuados y que adem ás los 
m édicos no  están  p rep arad o s «ya te 
digo no saben  lo que es un  d roga- 
dicto».

F inalm en te  les p regun tam os si hay 
m uchos «yonkis» en  V itoria, y nos 
c o n te s ta n : «Si c o m p a ra s  co n  los 
40.000 que dicen q u e  hay  en  B arce
lona aquí hay pocos «yonkis», pero 
tam poco  te sabría  decir u n a  cifra».

Ya vam os a a c ab a r n u es tra  conver
sación y uno  dice: «N o te olvides de 
dec ir que todas las drogas fuertes son 
u n a  ru ina, aunque , eso sí, d an  un 
eustín».

IÑ A K I B IZ K A R R A
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SOTO Y BAKEDANO LO HAN PUESTO EN M ARCH A

SABINO ARANA AL CINE
Hace unas semanas dábamos cumplida cuenta de la noticia del 

comienzo del rodaje de un film sobre la vida y obra de Sabino 
Arana. El film en cuestión, totalmente vasco, en cuanto a produc
ción y realización, sería dirigido por Pedro Sota y José Julián Ba- 
kedano, que ya contaban con experiencias anteriores dentro del 
Euzkal Zinema .Para ampliar una serie de detalles sobre el tema 
de su film dedicado a Sabino Arana y de paso comentar algunas 
cosas más sobre nuestro cine vasco, hemos mantenido con ellos la 
entrevista que a continuación les ofrecemos...

P U N T O  Y  H O R A : ¿Cómo nació la 
idea sobre la película y  cómo os la 
planteasteis?.

B akedano: La idea prim itiva surgió 
de u n a  conversación entre Pedro y . 
yo. T eníam os el antecedente de dos 
films, «Los hijos de G em ika»  y «El 
hom bre  en  la ventana», la de Joseba 
Elósegui. A partir de aqu í recopila
m os todos los datos posibles sobre la 
vida y o b ra  de Sabino A rana y es
tructu ram os un guión en tres niveles, 
uno  dram ático , con actores; otro  p u 
ram en te  docum ental, con tom as ac
tuales de Euskadi y otro  retrospec
tivo, en  base a fotografías de la 
época. T odo ello «m ezclado» en el 
m ontaje  nos d ará  nuestra visión sobre 
Sabino A rana...

P y  H : ¿Qué ideas puede transmitir 
la película?

B akedano: Al hacer el guión había 
la posibilidad de hacer el típico «do
cum enta l paliza» p ara  el espectador a 
la fo rm a habitual, pero  eso lo dese
cham os de raíz. T am bién pudim os 
hacer u n a  especie de docum ental-en- 
cuesta  donde cada cuál diga lo que le 
parece la figura y ob ra  de Sabino, 
pero  nos pareció  que en ese caso la 
gente se iba a  q u ed a r con la pura 
anécdo ta  de lo que dice cada perso
nalidad  del nacionalism o o cada d iri
gente de partido  abertzale, sobre Sa
bino. Pero nuestra  idea fundam ental 
era hacer una película m uy fuerte 
desde el pun to  de vista del senti
m ien to  y una síntesis de sus ideas y 
sobre todo  lo que puso en  m ovi
m iento , que es n ad a  m enos que todo 
el m o v im ien to  del n ac io n a lism o  
vasco...

P y  H : y  en estos m om entos ¿que in 

terés pueden tener estas ideas de S a 
bino Arana?

B akedano: En p rim er lugar porque 
todo  el m ovim iento  nacinalista  actual 
proviene de S abino A rana. P ara la 
gente que tiene las ideas de Sabino 
A rana, u n a  especie de síntesis histó
rica de las ideas de Sabino A rana. 
Pero sobre todo y rem arcam os esta 
idea por el interés básico de Sabino 
A rana, q u e  fue el m o to r de un senti
m ien to  la ten te  en el pueblo  de Eus
kadi, com o es la idea de Euskadi 
com o en tidad  nacional. Y  eso no lo 
puede negar.

P  y  H : L a  película está práctica
m ente acabada de rodar, com entar 
vuestra experiencia..

Sota: Q uizás lo m ás in teresante

haya sido la  p arte  de ficción, lo que 
hem os ro dado  con actores. Com o ex
periencia, en euskara, de ficción, de 
sacar actores a  flote, h a  hab ido  una 
cierta  experiencia en Euskadi total
m en te  nueva y positiva. A dem ás la 
película, repetim os está h ab lad a  to tal
m en te en euskara  y con sonido di
recto, cosa que ya es una experiencia 
interesante..

P  Y  H : ¿Esto quiere decir que se 
acabará con la etapa docum ental den
tro del cine vasco?

Sota: N o cabe d u d a  que el docu
m en ta l es m uy im portan te  y cumple 
u n a  función. Pero en la idea de todo 
d irec to r está el hacer «ficción». Y 
aq u í en  E uskadi tenem os m iles de 
tem as que n o  se h an  tocado. Si vas a 
h acer un  tem a de ficción en Euskadi, 
no cabe d u d a  que debe de ir po r ca
m inos políticos, ya que debe de ser 
útil p a ra  algo. En definitiva que esta
m os involucrados en  un  cine político 
en  p rim era  instancia...

P  Y  H : Y  ¿qué le fa lta  y  le sobra al 
cine vasco¿

Sota: Le falta todo y no  le sobra 
nada . O quizás le sobra m odestia. Y 
en este pun to  qu isiera ac la ra r que



todo ese m ito de la infraestructura, es 
«eso» u n  m ito  Ya que este escollo se 
puede lib ra r con un  poco de in teli
gencia y cargando  un  poco m ás los 
gastos de producción. Que quede 
bien claro  que solam ente en el cine 
de H ollyw ood, vive la gente de cine 
del cine. Es decir, que excepto en  H o
llywood, en  todo el m undo  los técni
cos de cine tienen  que recurrir a otras 
fuentes de ingresos p ara  sobrevivir. Y 
p retender igualar a  H ollyw ood en 
Euskadi, raya la dem encia... 

p  Y  H : Para fina liza r  hablemos del

Festival de Bilbao, próxim o  a cele
brarse...

Sota y B akedano: R o tundam en te  el 
Festival de Bilbao debe de ser un  fes
tival abertzale. Eso en  principio. N o 
com prendem os com o este Festival si
gu iendo  la d inám ica de la dem ocra
cia, no  sea dirigido p o r estos señores, 
que el pueblo , com o decim os les ha 
elegido en  las urnas. Lo que nos p a 
rece dem encial, es que el Festival de 
Bilbao, lo  controle un  partid o  m inori
tario, que ni siquiera h a  sacado un 
d ipu tado . Creem os, que hay  que 
m eter, «sangre nueva», gente joven, 
ya que pensam os que el Festival de 
Bilbao, está «carcom ido», huele  d e 
m asiado a viejo. El o tro  d ía  leíam os 
en la prensa, unas declaraciones del 
actual d irector del Festival, señor 
Negro, en  las que decía no saber a 
«quién» en tregar el Festival. D ecía no

conocer a  nad ie que le p u ed a  susti
tuir. Pues si qu iere el señor N egro, 
nos puede te lefonear, pues le pode
m os d ar unos cuantos nom bres de 
gsnte m uy p rep a rad a  p ara  llevarlo. Y 
ésto no  es n ingún  «farol». Porque en 
Bilbao, en  defin itiva hay  u n a  gente 
joven , q u e  h a  asistido a los cine-club, 
que incluso los h a  dirigido y que ha 
cogido u n a  base, que le perm ite  rea li
za r cosas com o las del Festival de Bil
bao, con abso lu ta  d ign idad  y éxito. 
Los que nos m ovem os en  el m undo  
del cine y abertzale, y nosotros lo h a 

cemos, conocem os a estas gentes, 
pero  com o el señor N egro, no  se 
m ueve en  estos am bien tes, pues no 
puede conocer a estos m uchachos. Y 
que conste que todo  ésto que hem os 
dicho  no  es n ad a  personal, con tra  el 
señor N egro  ni nadie. D efin itiva
m ente, no  creo que u n a  persona que 
h a  estado d u ran te  un  régim en en  un 
Festival, p u ed a  pasarse todo «a la  to 
rera» y con tinuar. Ya se sabe ren o 
varse a  m orir...

P Y  H : Vosotros sabéis m uy bien, 
que cada nuevo fi lm  vasco que se hace 
es totalmente polém ico ¿Será esta p e lí
cula una m ás dentro de la ”Polvareda” 
habitual?

B akedano: M uy lejos de nuestra  
in tención cua lqu ier polém ica. N i q u e 
rem os hacer n ingún tem a polém ico, 
ni escándalo, ni n ad a  p o r el estilo. 
N osotros sim plem ente hem os querido

hacer, con todo  nuestro  interés un 
film  sobre S abino A rana y pun to . Lo 
que p u ed a  suceder después de estre
n ad a  la película es cosa del público, 
que lógicam ente d a rá  su op inión, y 
d e  la  p rensa  especializada, que por 
supuesto  tam bién  la dará . Pero por 
nues tra  parte  que quede b ien claro 
que huim os de cua lqu ier polém ica...

P  Y  H : Hablamos un poco  de la 
ideología de la película...

Sota: La ideología de esta película 
es la de S abino A rana, qué hizo, qué 
ideas espuso y q u é  es lo  que h a  q u e 
dado . En cuan to  a  si la película va a 
ser polém ica en  cuan to  al tem a, la 
película es sobre S abino A rana  y 
tra ta  de poner en  im ágenes u n a  n a 
rra tiva  sobre la ideología de S abino 
A rana. E ntonces, no  es que la  pelí
cula sea polém ica, lo que sí es po lé
mico es la ideología de Sabino A rana.
Y éste p u n to  es m ás bien a  d eb a tir  en 
u n a  U niversidad, etc. En fin, que la 
película está en  función de u n a  ideo
logía de S abino A rana. En cu an to  a  si 
la película qu iere  defender o a tacar la 
ideología de S abino A rana, tam poco  
es nuestro  interés, so lam ente q u ere 
m os m ostrar sus ideas, com o hem os 
dicho  antes. T am poco  querem os m is
tificar o desm itificar la figura de Sa
bino. En sum a, que la  película será 
tan  polém ica com o puede ser la fi
gura de S abino Arana...

P y  H: ¿ Y  políticam ente como véis 
la figura  de Sabino Arana, en estos 
momentos?

Sota: Sabino A rana es el fu n d ad o r 
del nacionalism o vasco. Es podíam os 
decir «el despertador»  del n ac io n a
lismo vasco, que era  u n a  ideología la 
ten te  en  el pueblo  vasco. Yo soy n a 
cionalista y no  m e parece que esto 
sea polém ico. Lo que pasa es que no 
se le puede juzgar con la  ideología 
ac tua l lo que entonces d ijo  Sabino 
A rana. Q ue quede b ien  claro  que 
todo  grupo abertza le  tiene en  su cen 
tro  una inspiración de S abino A rana 
y el que no lo dice no  es abertzale. 
Lo que pasa  es que hay  unos grupos 
abertzales m ás de izquierdas y que 
tienen perfecto derecho a llevar el 
concepto  nacionalista hacia la iz
qu ie rda con todos sus logros. Y  luego 
hay  otros que van  m enos hacia la iz
qu ierda. Pero, repito, todo  tienen  una 
inspiración en  Sabino. P orque Sa
bino, es la lengua, el euzkara la 
confederación  de Euskadi com o una 
nación  o en tidad  nac ional y todos los 
partidos abertzales van  p o r ahí...

Sota y Bakedano dirigiendo una secuencia de actores en la Diputación Foral de Vizcaya.
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LA «GRANDEUR» DE G ISCARD

REGALOS PARA EUSKADI NORTE
El sábado 17 de abril Giscard d’Estaing destapó por fin el velo 

ante 3.000 invitados al famoso Plan de Gran Sud-Ouest, último an
zuelo lanzado al mercado para calmar a los pueblosmuy preocupa
dos de su futuro económico.

P reparadas a toda prisa en unos 
meses, m edidas aplicables en  los 
próxim os diez años, deb iera perm itir 
al «texas francés» —com o se ha dado  
en llam ar este conglom erado p o r el 
p residente, in teg rado  p o r los d ep a rta 
m entos que van  desde el A tlántico 
hasta  el M e d ite rrá n e o -  a fro n tar con 
u n a  visión serena la  en trad a  de Es
p añ a  en  el M ercado Com ún.

C om o acción y a  realizada dentro  
del p lan , se han  recogido ráp id a
m ente proyectos en  estudio, tales 
com o las autopistas Baiona-B urdeos o 
B aiona-Pau, al que se le h a  dado  el 
n om bre  de ’’p lan  decenal” . Y  no h a
blem os de esta super-región ’’G ran  
Sud-O uest” form ada p o r dieciocho 
departam en tos que no  han tenido 
ja m ás n ad a  en com ún, salvo la  p erte 
nencia  hace ya algunos siglos, a una 
com unidad  que los historiadores han  
llam ado Vasconia.

T odo  esto dio lugar en su d ía a un 
bello discurso, bajo la  m irada adm i
rativa de A ném ona ante un público 
escogido y ante 300 periodistas.

¿Pero q u é  es lo que queda una vez 
apagados los farolillos?

Si estud ian  pun to  p o r punto  las d i
ferentes m edidas anunciadas, no re
su lta  g ran  cosa, m ás bien n ad a  p ara  
el Pais Vasco. P ara  este estudio hace 
falta tener recursos en  la  prensa, p o r
que tan to  en  la Prefectura de la  re 
gión aqu itana , com o la  de los Piri
neos A tlánticos, no poseen m ás que el 
discurso eliseano com o único medio. 
Peor: la  C ám ara de C om ercio y de 
Industria  de Baiona espera siem pre el 
texto y su presidente M. Jacques 
S ain t-M artin  ha tenido a b ien respon
d er a nuestras preguntas, com o las 
únicas vías de inform ación dadas por 
la prensa.

E m b .: Señor presidente, usted se queja 
siem pre del poco caso que se hace en París 
a las necesidades de la econom ía vasca ¿E l 
Plan del Gran Sud-O uest responde a sus 
deseos?

M. S-M.: Es cierto que esta vez se re
plantean proyectos que nosotros ya tenía

mos en estudio desde hace varios meses o 
años, y que para algunos, se hubiesen 
realizado sin éste de ahora. Pero, es triste 
por ejemplo, que la idea de enlazar 
Baiona con Pamplona no figure en este 
Plan y que ni siquiera se haya tomado en 
consideración. Es un dossier que merece 
ser considerado.

E m b.: ¿No cree usted que e l hecho de 
que no se haya tenido en cuenta e l lazo 
entre Lapurd i y  Navarra y  s í  en cambio el 
de P au-Zaragoza sea un golpe bajo de su 
colega bearnés?

M. S-M.: No porque el Consejo Gene
ral de los Pirineos Atlánticos tiene perpe
tuamente el cuidado de mantener el equi
l ib r io  e n tre  la s  d o s  p a r te s  d e l 
departamento. Se buscará seguramente 
una compensación para Baiona.

E m b.: ¿Piensa usted que este Plan va a 
m odificar el devenir económ ico del País 
Vasco norte?

M. S-M.: La solución de los problemas

del Sudoeste, en general, reside más en la 
determinación de la gente que habita 
aquí, en su espíritu de empresa, en su vo
luntad de crear y de prosperar, que en los 
regalos, o donaciones que nos vayan a ser 
dados de improviso.

Los responsables económicos de las Cá
maras de Comercio y de Industria con 
más o menos convicción en la elaboración 
de este Plan.

Hay también un Plan aquitano, pero 
entre uno y otro, yo me pierdo un poco.

E m b.: S i tuviese usted  e l poder ¿qué m e
didas tom aría para ayudar a  la economía  
de nuestra región?

M. S-M.: En mi opinión, habría que 
tener en cuentra otras cosas, un plan de 
ese tipo debería, como único objeto, favo
recer la mejora de todo lo que sea resorte 
de la Administración; que los servicios 
públicos funcionen bien, que los lazos 
aéreos, ferroviarios o viales funcionen 
bien. Para el resto, que se trate de dismi
nuir los contratos que pesen sobre los em
presarios industriales, agricultores u otros, 
inyectando entusiasmo por el futuro, de 
todas formas, el esfuerzo que se ha hecho, 
se ha hecho con nuestro dinero, no hace 
falta apelar al milagro.



PLAN DECENAL DEL GRAN 

SUDOESTE
Recursos naturales

El f-Aquitania se ha comprometido 
en un programa de investigaciones de 
tres millones de francos por cinco 
años, para la prospección del Golfo de 
Gascoña.

La plataforma de perforación y su 
puesto de dirección operacional ten
drán su base en Baiona. Repercusión 
en la economía local: un millón de 
francos.

Hacienda

Créditos suplem cntarios de 27 millo
nes para las tres regiones para opera
ciones de concentración parcelaria, 
compras amigables, SAFER, etc...)

Créditos de más de 90 millones para 
ayudar a la permanencia de la juven
tud.

Pesca

Programa de 5 años de investigación

de los recursos pesqueros en el golfo de 
Gascoña (un millón para 1980), cons
trucción de seis barcos pesqueros en 
Arcachon.

Construcción de cuatro barcos pes
queros en San Juan de Luz.

Financiación de las empresas

Tres millones para 1980, después 
cinco para 1981 acordados para la pe
queña y mediana empresa de cara a po
sibles estudios de mercado.

Industria

El f-Aquitania consagrará 1.250 mi
llones para participación financiera e 
investigaciones industríales.

Préstamos de 45 millones para 1980 
de ayuda al artesanado.

Implantación en Baiona de una ofi
cina de montage de cassettes Sony.

Enseñanza
Créditos suplementarios del 30 por 

ciento para equpamientos escolares.
Creación de un departamento de 

«transportes logisticos» en el Instituto 
Universitario de Tecnología de Baiona.

Infraestructura

Crédito de tres millones en 1980 
para el equipamiento del canal interior 
del puerto de Baiona y de 2,9 millones 
para la construcción de un puesto de 
muelle suplementario.

Trescientos millones en 1980 para el 
equipamiento de Biarritz en cuanto .a  
comunicaciones por fibra óptica, ha
ciendo de la estación balnearia la. pri
mera ciudad europea en ser dotada de 
un sistema semejante.

Turismo

Cincuenta millones para 1980, «a fin 
de fijar las poblaciones de las zonas en 
vías de despoblamiento», Giscard d’Es- 
taing Mazamet, 17-11-79. |
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M UJERES  SEPARAD A S  DE GUIPUZCOA

DOCE CASOS SEMANALES
La Asociación de Mujeres Separadas de Guipúzcoa Atienden una 
media de doce casos semanales

La Asociación de Mujeres Separadas de Guipúzcoa es la pri
mera que se creó en Euskadi. Funciona desde el 75 y siempre ha 
luchado por solucionar algo que las leyes tenían que haber pre
visto: los matrimonios que no funcionan. Lore Zabalo, su presi
dente, ha contado a PUNTO  Y HORA el trabajo que desarrollan y 
las perspectivas ante el proyecto de divorcio de UCD.

«En la  A sociación estam os dos- 
c ien ta  c incuenta m ujeres, cifra ridi
cu la  si tenem os en  cuen ta  la  cantidad 
de m atrim onios separados o que 
están  en vías de separación.
— ¿Existen estadísticas o algún tra
bajo de este estilo que pueda ofrecer 
una visión real del problema en Gui
púzcoa?
— M ira, hace unos años vinieron 
unas A sistentes Sociales pa ra  hacer 
un estud io  de este tipo y fue im posi
ble. T odavía hay m uchos m iedos y 
verg8uenzas a dec larar que el m atri
m onio  no va bien. Eso de que en  el 
traba jo  se en teren  de tu  prob lem a o 
que los vecinos lo sepan, es algo que 
todavía pesa m ucho. Pero un dato 
que puede ser m uy significativo es 
que en una em presa de mil trab a ja 
dores en p lantilla, trescientas m ujeres 
están separadas. Y esto nos consta 
porque son datos que los han  o b te
n ido m ujeres de la Asociación que 
traba jan  en esta em presa.

La mujer, la parte mas afectada

en su casa. A dem ás, nosotras tra ta 
m os de ay u d a r a  las m ujeres que en 
la m ayoría  de los casos llevan la peor 
parte . H ay  que tener en  cuen ta  que la 
m ayoría d e  las m ujeres que acuden 
aq u í no  tienen  m edios económ icos ni 
posib ilidad  de traba jo  p o rque  son 
am as de casa, de profesión, sus la b o 
res. Es algo m uy cruel porque adem ás 
del p rob lem a personal, la m ujer tiene 
q u e  en fren tarse  con que no  está  p re
p ara d a  p ara  n inguna o tra  profesión. 
Este p rob lem a sin  em bargo , le coge 
de lejos al hom bre. Hay, pues, aspec
tos com unes den tro  del m ism o p ro 
b lem a pero  otros, diferentes.

— A raíz de los ju ic ios de Bilbao, los 
grupos fem in ista s parece que se han 
unido, aunque sea por la reivindicación 
del aborto libre. ¿Cómo ha reaccionado 
la Asociación ante estos hechos?
-  N osotros m andam os un  telegram a 
so licitando que no  se les ju zg ara  
hasta  q u e  sa liera la nueva ley. Es lo 
único que hem os hecho de form a 
u n ita ria  p o rque  hay  m ujeres de m uy 
d istin tas opiniones. P ersonalm ente te

p u ed o  decir que los abortos en tran  en 
el cam po  de la m oral pero  nunca de- 
verían  en tra r en  lo penal, salvo si a l
guien h a  ob ligado  a realizar el aborto  
a  u n a  m u je r que no  quería . De todas 
m aneras, ya te digo que esta opinión 
es p e rso n a l. C on  resp e c to  a  los 
g rupos fem inistas, hay m ujeres que 
p ertenecen  a la vez a la Asociación y 
a  otros g rupos pero  com o cosa ind iv i
d u a l. N u es tro  p ro b le m a  es m uy 
concreto  y  necesitam os estar ju n ta s  en 
lo q u e  rea lm en te  nos interesa, lo cual 
no  significa que cada una pueda afi
liarse a partidos políticos o grupos fe
m inistas.

El proyecto de UCD, un paso 
retrógrado

«C om o A sociación hem os tenido 
contactos con las M ujeres Juristas de 
B arcelona, A lava y M adrid. Nos 
m a n d a ro n  u n  c u e s tio n a r io  sobre  
cóm o veíam os el p rob lem a del d ivor
cio y cóm o lo quisiéram os resolver. 
C laro  q u e  todo  quedó  en  algún cajón 
oficial de M adrid  porque no nos han  
hecho  ni caso, com o pasó con el 
proyecto  d e  los socialistas y ahora, ya 
verem os q u é  pasa  con éste de UCD.
— ¿Cómo lo veis vosotras?
— T odavía, la verdad  es que no 
hem os ten ido  tiem po de estudiar 
todos los puntos. H ay  apartados que 
no  están  n ad a  claros y  h ab rá  que 
consu ltarlos deten idam ente. De todas

— De todas maneras, e l problem a es 
tanto de hombres como de mujeres. 
¿Por qué una Asociación de M ujeres 
solam ente y  no de Personas Separa
das?
-  Bueno, hay  algunos hom bres que 
nos h an  pedido ingresar pero  es im 
posible. D esgraciadam ente las separa
ciones raras veces se resuelven de 
form a civilizada. Siem pre están los 
líos del dinero, los hijos... Y  claro, la 
A sociación no  puede ser la co n tin u a
ción del p ropio  hogar ¿Te im aginas lo 
que pasaría  si un  m atrim onio  se en 
co n tra ra  en  los locales? Seguirían con 
las discusiones que hab ían  em pezado A pesar de los constantes debates sobre el tema, todavía hay muchos miedos a declarar que 

el matrimonio no marcha.



m aneras, se puede decir que es un 
paso, pero  retrógrado , porque si la se
paración  no  es con sentencia firm e, 
hay que esperar siete años, y la ver
dad, la vida no es tan  larga com o 
para esperar tan to . Luego, algo que 
es rid ículo  es la  actitud  de la Iglesia 
que no  considerará  la  ley, por lo  que 
serán adú lteros todos los que se d i
vorcien. Pero tiene bem oles el asunto, 
porque un  señor que tenga dos m illo
nes d e  pesetas puede tram itar la  an u 
lación de su m atrim onio  y se puede 
volver a casar con todos los sacra
m entos. Algo positivo que incluye el 
proyecto  es q u e  los hijos m ayores de 
diez años pueden  elegir con qu ién  
quieren ir a vivir, lo cual hasta  aho ra  
era de lo m ás salom ónico.
-  A eso quería ir. H asta ahora cómo  
se resuelven los casos de separaciones?
-  En los m atrim onios en que las dos 
partes están  de acuerdo, no  hay  p ro 
blem as. Pero la m ^ o r  parte  de las 
veces, las m ujeres que acuden aq u í es 
porque sus m aridos no  qu ieren  la se
paración. E ntonces hay  que conseguir 
pruebas, incluso los hijos tienen que 
ir a dec la ra r y todo  depende de la 
op in ión  del T ribunal Eclesiástico, 
n ad a  partidario  de conceder sep ara 
ciones. H ay  casos en que p o r una 
ton tería, la C uria  te m an d a  volver a 
vivir con tu  m arido , lo cual es in h u 
m ano  p o rque  se d an  m alos tratos a 
m u ch as o tra s  c irc u n s ta n c ia s  q u e  
h acen  im p o s ib le  la  conv ivencia . 
Luego están  los repartos de los hijos, 
de los bienes y u n a  larga procesión. 
Desde luego, cuando  el m arido  pone 
pegas p a ra  la separación, es dificilí
simo y hay que ir con m il detalles 
para  q u e  el T ribunal decida. Están 
tam bién  los acuerdos que du ran te  los 
años en  que todo  h a  ido bien, se han  
hecho de p a lab ra  y a  la ho ra  de la se
paración  no  hay  papeles que los ju s ti
fiquen. Esto suele ser p o r lo general 
más du ro  y de ahí, lo que te he dicho 
antes, que la  m ayoría de las sep ara 
ciones no son civilizadas.

Alcoholismo, llave de muchas 
causas

-¿ C u a le s  suelen ser las causas más 
comunes de separación, en la experien
cia que os ha tocado ver en la A socia
ción?
-  El alcoholism o suele ser la causa 
más norm al y adem ás suele ser llave 
de o tras causas, com o la  de m alos

Si el marido no quiere la separación, la mujer está atada.

tratos. T am bién  se d an  casos de sevi
cia, adu lterio , pero  sobre todo, aqu í 
en  G uipúzcoa, se dan  los procentajes 
m as altos p o r alcoholism o.
— Cuando una m ujer llega a la A so 
ciación, qué tipo de ayuda recibe.
— A nte todo, au n q u e  parezca una 
ton tería, se encuen tra  con unas perso 
nas q u e  le escuchan y que com o ella 
h an  pasado  por lo m ism o. Eso de que 
m al de m uchos, consuelo y no  de 
tontos precisam ente, es u n a  realidad , 
porque u n a  se cree que es la única 
que pasa por ésto y resu lta  que se e n 
cuen tra  con que no, con q u e  hay 
casos m uy sim ilares al suyo. Luego, si 
n o  se tra ta  de u n a  riñ a  o u n a  rab ie ta  
in trascendente , o sea, si m erece la 
p en a  seguir ade lan te  el proceso d e  se
paración, hay  un  equipo  de abogados 
que traba jan  sin co b ram os nada , así 
com o un  equipo  de m édicos, psicólo
gos y asistentes sociales que suelen 
co laborar tam bién  en  m uchas ocasio
nes.
-¿ C u á l  es la edad m edia de las m u je
res que se encuentran con problemas 
en su matrimonio?
— D esde los dieciocho a los sesenta, 
no  hay  u n a  edad  que se rep ita . Sue
len  darse m uchas crisis en  el p rim er 
año  de m atrim onio  y luego las crisis 
son periódicas, a  los cinco años, y las 
peores viene a raíz de los diez. Lo 
que sí es com ún en todas o casi todas 
las m ujeres que nos consu ltan  es el 
n ive l eco n ó m ico . L a m a y o ría  no  
cuen tan  con n inguna  profesión. A lgu

nas h an  sido in te rinas o depend ien tas 
y lo  han  dejado  p a ra  casarse.

Por supuesto  esto n o  quiere decir 
que en tre  las clases m ás pudien tes 
todo  vaya a  p ed ir de boca, lo que 
ocurre es que el d inero  todo lo so lu
ciona y tienen  la posib ilidad  de tra 
m itar u n a  anu lac ión  o los acuerdos 
son m ás civilizados en cuan to  a re 
partos de d inero  y bienes. M uchas 
veces, si tuviéram os ayuda de estas 
m ujeres que han  conseguido la  sepa
rac ió n  sin  p ro b lem as , p o d ría m o s  
hacer m ás p o r los casos difíciles p o r
que contaríam os con un  fondo, lo 
cual de m om ento  es im posible.
-  Cuántos casos se resuelven al día?
— En nuestro  horario , o sea, m artes, 

jueves y sábados, de siete a nueve de 
la ta rde , llegam os a a ten d e r una 
m ed ia de diez o doce casos p o r se
m ana. Y ya te digo que estas cifras 
no  rep resen tan  nada. H ay m uchísi
m as m ujeres que no  se atreven  o p re 
fieren  seguir tirando  porque si se se
p a ra n  no  tendrían  com o ganarse la 
vida.

El m ayor prob lem a está en  la falta 
de p reparación  de la  m ujer. H ata  
aho ra  no  ha sido un  valor económ ico 
en la fam ilia y h a  ten ido  que p asar 
por el aro  de que era el hom bre  el 
que aportaba, m ien tras el traba jo  de 
am a de casa, no  p roduce ni un  duro . 
Por eso, lo fundam ental, es q u e  los 
padres com prendan  que la educación 
de las hijas tiene que ser igual a la  de 
los hijos y que el m atrim on io  no  es la 
carrera  p ara  las h ija s®  C.R.G.



nafarroa

UN NAVARRO ESCRIBE A SUAREZ

El tema de Navarra, tratado extensamente en el último P. y 
H. nos ha aportado una serie de comentarios y colaboraciones 
que materialmente nos vemos imposibilitados de reproducir.

Baste sin embargo como muestra el envió de la fotocopia de 
una carta enviada al Presidente Suárez por un navarro valiente de 
los de las cadenas y los palos.
S e ñ o r P res iden te ,

E s la  te rc e ra  vez que, po r c a r ta , m e dirijo  
a  Vd. desde  e l añ o  1977. En m is an te rio res  
e sc rito s  le  decía , m ás o  m enos, que si e l p ro 
b lem a vasco no  e ra  tra ta d o  con  seriedad  y 
ju s tic ia , los d esó rd en es  en E uskadi co n tin u a 
ría n . N o  hab ía  que ser adivino p a ra  ver eso. 
D esg rac iad am en te  las  so luciones  to m ad as  al 
re sp ec to  po r e l G ob ierno  q u e  Vd. preside y 
co n  la co la b o rac ió n  de P a rtid o s  po líticos, no 
han  sido  las ad ecu ad as, po r lo que, desg ra 
c ia d am en te  pa ra  todos, la v io lencia c on tinúa  
en  E uskad i.

N o  es  mi in ten c ió n  erig irm e en  ju ez  de 
un o s  p rob lem as ni que Vd., p o r descon tado , 
ten g a  que h a ce r caso  de  m is sugerencias. 
D ebo decirle , S r. P res iden te , que no le  e s
c rib o  so lam en te  porque  yo  p iense  de una 
m a n e ra  rad ica l sob re  el P ueb lo  V asco y  sus 
p rob lem as, s in o  porque  de  esa  m ism a m a
n e ra  p iensan  una g ran  can tid ad  de  vascos y, 
S r. S u árez , a n te  la  voluntad  de un Pueblo  o 
g ran  p a r te  de  e se  P ueb lo , Vd. s í debe hace r 
c aso  y te n e r  en cu en ta  sus reiv indicaciones. 
S u p o n g o  y  deseo  que e s ta  no  será  la única 
c a r ta  que rec iba  o  haya recib ido  y  cuyo 
c o n ten id o  sea  m y parec id o  a  la  que yo le  re 
m ito.

C om o cad a  p e rso n a  tenem os derecho  a 
ex p o n er n u e s tro s  pun tos de  v ista  políticos, 
so c ia le s , e tc . e tc . sin se r  m o lestados po r ello 
(a rtícu lo  19 D ecla rac ió n  U niversal de  los 
D erech o s  H u m an o s) m e perm ito , una vez 
m ás, d irig irm e  a Vd., S r. P res iden te , para  
ex p o n erle  unos hech o s de sob ra  conocidos 
p o r Vd., pero  q u e  e stán  ah í, en  la  ca lle  y que 
no  se  pueden  ni deben  o c u lta r. N o es  mi in
ten c ió n  in su lta r  a  nad ie , no  po r fa lta  de m o
tivos, s in o  po r é tica  y educac ión . Voy a  in
te n ta r  ex p o n erle  unos hech o s q u e  son  de 
dom in io  público  y que llenan  de indignación 
a  un  pueblo  ta n  nob le  com o  es  el Pueblo  
V asco, pero  q u e  no  a cep ta  e ngaños ni t ra i
c iones. M i co nd ic ión  de  vasco, ab e rtz a le  y 
n avarro  m e o b liga , re sp e tu o sam en te  Sr. P re 
sid en te , a p o n er mi pequeño  g ra n ito  de 
a re n a  en  favor de  los leg ítim os derechos  de 
E u sk a l-H e rría . P o r  e llo  vuelvo a  d irig irm e a 
Vd., com o  P res id en te  del G obierno  del E s
tad o  españo l. Le rep ito  nuevam ente  que so 
lam en te  qu iero  rec o rd a rle  lo  que m uchas 
pe rsonas  y m uch isim o m ás cualificadas  que 
yo  sob re  el tem a , lo  h an  hech o  ya y. sobre  
todo , lo  que el P ueb lo  V asco reivindica en 
sus  m an ifes tac iones.

Voy a dividir e s ta  c a r ta , perd o n e  la  e x te n 
sión  de la m ism a, en  tre s  ap artad o s.

1° Navarra-Euskadi

M u ch o  se  h a  e sc rito  y hab lado  sob re  e ste  
tem a , pero  la s  so lu c io n es  y m edidas q u e  el 
G ob ierno  de U C D  h a  tom ad o  sob re  e llo , no 
so lam en te  h an  sido in ad ecu ad as, sino  que 
h an  p rovocado  la  ira  y e l deso rden  en  todo 
E u sk a l-H e rría  en  g en era l y  en  N avarra  en 
p a r tic u la r  y, lo  que e s  p eo r todav ía , no  es 
n ece sa rio  s e r  un  ex p erto  e n  po lítica  o  adivi
n an zas  pa ra  e n te n d er que, d e sg rac iad a 
m ente , es  m uy posib le  q u e  los desó rdenes  
c o n t in ú e n .  El c a r á c te r  n a v a r ro , co m o  
buenos vascos, e s  re c io  y  noble  y, e n  co n se 
cu en c ia , se  en fu rece  c u an d o  le to m an  el 
pelo . Ya h an  pasad o  los añ o s  en  que desde 
M ad rid  y con  la  ayuda y a sen tim ien to  del 
c ac iqu ism o  n av arro  se m an ipu laba  y en g a
ñ ab a , en  favor de  unos pocos, a  la  c re ad o ra  
de  E uskad i. H oy  los navarros, en  u n a  m ayo
ría , ya  ten em o s co n cien c ia  de  lo  que hem os 
sido , lo  q u e  som os y  lo  que querem os ser. 
H a s ta  h ace  dem asiad o  tiem po, el cac i
qu ism o  n av arro  hab ía  p uesto  una venda en 
los o jo s  d e  los n av arro s  im pidiéndoles ver la 
verdad. E ra  la  m an era  de  que e s to s  señores 
o lig a rco s  se  fo rra sen  eco n ó m icam en te  y 
todos  los puesto s  so c ia les  de  im portanc ia  
fu e ran  o cu p ad o s p o r e llos. P a ra  m ás v e r
g üenza  todav ía , apoyaban  sus  a c to s  y  deci
s io n es  en  un  fa lso  navarrism o. In te n ta b a n , y 
lo  siguen  in te n tan d o  hoy, conv en cer a mis 
p a isan o s  que si N av arra  se « in teg ra»  en 
Euskad i, pe rde ría  su s  F u ero s  y sus priv ile
gios. N ad a  m ás le jos de  la  rea lidad . Si N a 
v a rra  fo rm a p a rte , con  e l re s to  de Euskadi, 
en un E s ta tu to  V asco (por su p u es to  no 
com o el de  la M o n c lo a ) no  so lam en te  
c o n se rv a rá  su s  pecu liaridades  sino  que se 
verán  fo r ta lec id a s  y  n ad ie  va a  d e ja r de  ser 
n av arro  p o r e llo . S i som os vascos, S r. P re s i
d en te , es p rec isam e n te  p o r eso , porque 
som os navarros.

L os que son  enem igos de e llo  son , y  Vd. 
lo sab e  m uy bien, los que verdaderam en te  
se r  verían  p e rjud icados, ya  que sus posic io 
nes so c ia les  y  eco n ó m icas  se  verían  q u e 
b ra n ta d a s  a l d e sap a rece r e l c ac iqu ism o  y la 
o lig a rq u ía . En una pa lab ra , se  les acab arían  
los «cho los»  y  el h a ce r de  N av arra  u n a  m ás 
d e  su s  p ropiedades.

En las  e lecc iones  M un icipales p a sa d as  se 
h a  v isto  bien c la ro  que los nav arro s  sab en  ya 
lo  que qu ieren . En N av arra  sa lie ro n  m uchos 
a lca ld es  y co n ce ja le s  de  H erri B a tasu n a  y  lo 
qu e  es m ás a som broso  todav ía  en  P am plona ,

la  c ap ita l de  E uskad i, sa lie ro n  s ie te , no  te 
n ien d o  e s ta  c ap ita l a lcalde  ab e rtz a le  g rac ias  
a l ju e g o  p oco  h o n rad o  y sucio  de U C D  y 
P S O E .

N o  voy a  decirle  yo , Sr. P res id en te , que 
N av arra  e s  E uskad i po rq u e  eso  ya cas i nad ie  
lo  p one  en  duda ya  q u e  e s tá  to ta lm e n te  d e 
m o strad o  po r h is to riad o res , e sc rito re s  y  p e r
s o n alid ad es  a lta m e n te  docu m en tad o s  sobre  
e s te  tem a . A dem ás S r. S uárez , Vd. lo sabe 
p e rfe c tam en te . U sted  sabe  q u e  las  ra íc e s  to 
ta le s  de  E uskad i p roceden  de N avarra : ta m 
bién  sab e  q u e  V ascon ia  e ra  N av arra . H a s ta  
u no  de los m ayores sím bo los de E uskadi 
com o  es  el n om bre  A IT O R , que es  algo  así 
com o  el p ad re  de los vascos vino a  ex istir 
g ra c ia s  a  N av arro  V illoslada que fue quien 
le  d io  vida.

P o r  to d o  lo  e x p u es to  an te rio rm e n te , mi 
ind ig n ac ió n  es  en o rm e  cu an d o  e n  el « E s ta 
tu to »  (del E s ta tu to  le  hab lo  en  o tro  a p a r
ta d o )  ú ltim o  se  d e ja  a N avarra  abandonada  
a la  su e r te  de  u n a  serie  de señ o res  com o  Del 
B urgo , A rbeloa, Aizpún e tc . e tc . El S r. Del 
B urgo  (buen am igo de Vd. Sr. P res id en te ) es 
enem igo  de la  verdad h is tó ric a  d e  N avarra , 
p o r m otivos so b rad am en te  conocidos por 
to d o s . A dem ás cu e n ta  con  la  ayuda del Sr. 
A rbeloa y el P S O E  q u e  in te n ta  re tra s a r  
c u a n to  m ás tiem p o  le  sea  posib le, el re fe rén 
dum  p a ra  la  « in teg rac ió n »  o  no  de  N avarra  
co n  el re s to  de  E uskad i. D e e s ta  m anera  
sigue el ju eg o  a  U C D , a l cac iqu ism o  n avarro  
y d escu b re  las  v e rdaderas  in ten c io n es  del 
P S O E . S i e l re fe rido  referéndum  se re tr a 
s a ra  u n o s  c u an to s  añ o s  la  o lig a rq u ía  navarra  
tra b a ja r ía  a  fondo  p a ra  que N av arra  c o n ti
n u a ra  s iendo  com o  lo  ha sido h a s ta  h ace  no 
m ucho  tiem po . D om inada  p o r una m inoría  
y, en  co n se cu en c ia , ex p lo tan d o  a  la  clase  
tra b a ja d o ra .

Y a em piezan  a  tra b a ja r  en  e llo , Sr. P re s i
d en te , a l in te n ta r  s ep a ra r  a  N av arra  de  T e le 
n o rte  y q u e re r c re a r  T e len av arra . El v iaje 
p ro g ram ad o  del S r. T a rra d e lla s  a  N av arra , a 
P am p lo n a  e tc . e tc .

D e to d as  m an eras, p a ra  mí, S r . S uárez , no  
t ie n e  d em asiad a  im p o rtan c ia  que N avarra  
e n tre  a  fo rm ar p a rte  o  no  a h o ra , del E s ta 
tu to  V ascongado , pues au n q u e  ad m in is tra ti
v a m en te  c o n sig an  s e p a ra m o s  del re s to  de 
E uskad i, po r ra za , d e rech o  y o tra s  m uchas 
razo n es , ja m ás  co n seg u irán  s ep a ra m o s  de 
E u sk a l-H e rría , ya  que la  m ayoría  de  los n a 
v a rro s  segu irem os re iv ind icando  n u estro s  d e 
rec h o s . A mi e n te n d er no  so lam en te  N avarra  
e s  E uskad i, sino  q u e  E uskad i e s  N av arra .

Voy a  te rm in a r  e s te  ap a r ta d o  re c o rd án 
do le  la g ran  ayuda q u e  sob re  el tem a N ava
rra -E u sk ad i ha  ten id o  e l G ob ierno  que Vd. 
p reside  del P N V . El P a rtid o  N aciona lis ta  
V asco , a  mi m odesto  en ten d er; h an  tra ic io 
n ado  la  v o lun tad  de la  m ayoría  de  los 
vascos, e l a ce p ta r  n eg o c ia r c o n  Vd. y su G o 
b ie rn o  e l p re-A u tonóm ico  p rim ero , la  c re a 
c ión  del C onse jo  G eneral V asco  después y la
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nom bres en  los D .N .I. H erri B atasu n a  no  ha 
podido  u sa r  los m edios de  d ifusión ...

P o r  lo  ta n to , S r. P res id en te  c re o  q u e  G u i
p ú zco a , V izcaya y A lava, se  h an  p ro n u n 
c iado  en  c u a n to  a  los d eseos de  sus  te r r i to 
r io s  y del re s to  de E uskad i. T am b ién  le 
q u ie ro  s e ñ a la r  que m uchas  p e rso n as  q u e  han  
vo tado  «bai» lo  h an  hech o  p en san d o  en  las 
p rom esas  h ech as  p o r  a lg u n o s  p a rtid o s  po líti- 
cos p a ra  después del referéndum . P ro m esas  
que , y los p a rtid o s  lo  sab ian . a h o ra  no  p u e
den  cum plir.

3o T erro rism o

S obre  e s te  tem a  no  voy a  ex ten d erm e  d e 
m asiado  ya que. a  p e sa r de  los D erechos  
U niversales del H om bre , no  c re o  dem asiado  
en  la  libe rtad  de exp resión  ex is ten te  en  el 
E stado  españo l y n o  deseo  se r  acu sa d o  de 
« apo log ía  del te rro rism o» .

Le d iré  que . pa ra  mí, hay  va ria s  c la se s  de 
te rro rism o . El te rro rism o  ofensivo  y e l te r ro 
rism o  defensivo. El q u e  c au sa  la  m u e rte  de 
un  tiro  y el que p roh íbe  re iv in d ica r unos 
ju s to s  de rechos .

P a ra  mí. Sr. S u á rez , es tam b ién  te r ro 
rism o  q u e  un  señ o r gan e  de 30  á  40  m il p e 
se ta s  y ten g a  que m a n te n e r  e sp o sa , h ijos, 
c asa , ro p a  e tc ., m ie n tra s  o tra s  pe rso n as , con  
el su d o r del tra b a ja d o r, acu m u la  fo rtu n as . 
P a ra  mí e s  te rro rism o  q u e  un s e ñ o r tra b a je  
to d a  su vida y a l re tira r se  le  quede un  m i
sero  re tiro , ex cep to , c la ro  e s tá , to d o s  los 
que dependen  del G o b ie rn o  C en tra l o  de 
a lgún e jé rc ito  del E s tad o  e sp añ o l; p a ra  mí 
e s  te rro r ism o  tam b ién  q u e  en  los m ed ios de 
d ifusicón  (T V E  p rin c ip a lm en te ) se  deform en  
las in fo rm aciones  y se  de  a l pueb lo  u n a  idea 
equ ivocada  de lo  que rea lm en te  o c u rre  a  su 
a lrededo r. P a ra  mí e s  te rro r ism o  e tc . e tc . 
etc. P o d ría  p o n erle s  m uchos e jem plos, pero, 
com o  le  d igo , no  deseo  ex te n d erm e  en  e s te  
a p a r ta d o . S o lo  m e he lim itado  a ex p o n erle  
a lg u n o s p u n to s  de  v ista. La verdad e s  q u e  se 
m e h an  quedado  m uchas  co sa s  q u e  podría  
d ec ir  sob re  te rro rism o , en  el p ensam ien to , 
pero , Sr. S u á rez , to d a  p recau c ió n  es  poca 
cu an d o  no se  puede h a b la r con  e n te ra  lib e r
tad .

Voy a  te rm in a r, S r . P res id en te . L e ruego  
nuevam en te  p e rdone  la  ex ten sió n  de e s ta  
c a r ta ,  pero  deseo  reco rd a rle  q u e  los P ro b le 
m as del P a ís  V asco so lam en te  te n d rá n  so lu 
c ió n  si se  h acen  las  co sa s  co n  equ idad . N o 
en g añ an d o  a  E u sk a l-H e rría . E uskad i ya e s tá  
b a s ta n te  dividida y, Vds., con  sus  d ecisiones  
la  e s tá n  d iv id iendo m ás. La so lución  vasca 
no  e s tá  en p o n er pa rches  a l p rob lem a. H ay 
que reso lv er el p rob lem a en  su  to ta lid a d  y la 
ún ica  m an e ra  d eh ace rlo  es, en ten d ien d o  el 
p rob lem a vasco  p rim ero  y  segundo  e sc u 
chando  la  voz d e  los vascos: la verdadera  
voz de E uskad i, no  so lam en te  la de  los in te 
re sad o s . La voz de la c a lle , no  la voz del 
despacho .

Q u ie ro  d ecirle , S r. P res id en te , q u e  le  e s 
cribo  en nom bre  p rop io , no  d e  n ingún  p a r 
tid o  po lítico . M i am o r a  E uskadi en  general 
y so b re  todo  a  mi que rid a  y to r tu ra d a  N av a
rra  es el ún ico  m otivo  q u e  m e ha inducido  a 
d irig irm e nuevam en te  a Vd. T am b ién  ha  in 
fluido en  e llo , y m ucho , e l q u e  su  G o b ie rn o  
t r a te  de  im pedir que e l P u eb lo  V asco  llegue 
a  co n seg u ir lo  que le  co rresponde.

Q u ed o  de Vd.. S r . P res id en te , a te n ta  y 
re sp e tu o sam en te . |

Luis SANZ EGUARAS I

e llo  d ificu lta  g ran d em en te  su  ap rend izaje  a 
los que , com o  yo po r ejem plo , n o  lo do m in a
m os y  lo  q u e rem o s  ap ren d er. Y a lo h an  p e r
segu ido  d u ra n te  m uch ísim os añ o s , a h o ra  lo 
que tien en  q u e  h a c e r  e s  favo recer la d ifusión  
de n u e s tro  id iom a. En diez años, en  E uskadi 
se  h a b la rá  el eu sk e ra  en  un  90  po r c ie n to  de 
E uskad i, pero  p a ra  e llo  h a ce  fa lta  m uchas 
c o sa s  y, en  e se  E s ta tu to  79 no aparecen .

A u to d e te rm in ac ió n . En el E s ta tu to  ta n ta s  
veces nom brado , n o  se  hab la  p a ra  n ad a  del 
d e rech o  a  a u to d e te rm in a m o s  q u e  los vascos 
tenem os. El P u eb lo  V asco, S r. P res id en te , 
e s  la nac io n a lid ad  del E stad o  españo l que 
m ás d e rech o  tien e  a  decid ir su  fu tu ro . 
S om os, p ese  a  quien  pese, u n a  n ac ió n  y, en 
co n secu en c ia , n o so tro s  los que debem os d e 
c id ir  lo  q u e  que rem os o  no . Y p en sa r a s i no  
e s  ir  en  c o n tra  de  n ad a , es, ni m ás ni m enos, 
q u e  h a ce r uso  de unos d e rech o s  que n u estra  
h is to ria  y n u estra  raza  nos h a  conferido .

S in ce ram en te  S r. S u árez . no  com prendo  
la  eu fo ria  del P N V  y del G o b ie rn o  del E s
tad o  esp añ o l, tr a s  c o n o ce r los re su ltad o s  del 
re feréndum  del 25 de o c tu b re . C om o ta m 
poco  la  d e  los o tro s  p a rtid o s  P C E , EE, 
P S O E  etc ... T am p o co  com prendo  las  e s ta 
d ís tic as  en  q u e  P N V -U C D  se  h an  basado  
p a ra  n o  co n ced er a  H e rri B atasu n a  m ás de 
un  3  po r c ien to  de los vo tos ab sten c io n is tas  
del pasado  referéndum .

En las  e lecc iones  del añ o  1976, e n  E u s
kad i hubo u n a  ab ste n c ió n  d e  sob re  el 41 o  
42  p o r  c ien to , n o  lo  re cu erd o  ex ac tam en te . 
C om o Vd. re c o rd a rá  e n  e sas  e lecc iones  
to d o s  los p a rtid o s  a fin cad o s  en  E uskad i (ex
c ep to  e l g u b ern am en ta l n a tu ra lm e n te )  e s ta 
b an  a  favor d e  la  ab sten c ió n . A hora  co n  so lo  
un p a rtid o  en  favor d e  la  a b s te n c ió n  el re su l
ta d o  de los a b ste n c io n is ta s  h a  sido  p rá c tic a 
m en te  igual. E n to n ces  todos  los p a rtid o s  se 
fe lic ita ro n  po r el re su ltad o  ¿dónde e stán  
pues los m otivos p a ra  e sa  a leg ría?  C laro  que 
e s  una a leg ría  e x te rn a , en  su  in te rio r saben 
que ese E s ta tu to  no  lo  qu iere  el P ueb lo  
V asco . H ab ria  que h a ce r  c o n s ta r , S r. P re s i
d en te , que la fo rm a  en  q u e  se  ha  d e sa rro 
llado  el re fe réndum , n o  lo m ejo ra , en  cu an to  
a  irreg u larid ad es , n i e l m ism o D on  F ra n 
c isco  F ran co  si viviera. H an  vo tado  personas  
m u erta s , h an  v o tad o  p e rso n alm en te  y  por 
c o rre o  las m ism as pe rso n as , han  fa lsificado
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A unque p a ra  mi el tem a  N av arra  ya es 
m ás q u e  su fic ien te  p a ra  e s ta r  en  c o n tra  de 
e s te  m al llam ado  E s ta tu to  V asco, e lab o rad o  
en  M ad rid  p o r U C D  y co n  el apoyo  del 
P N V , hay  a lgún  o tro  p u n to  a  re s eñ a r  y por 
los c u a les  tam p o co , todo  buen  vasco , podría 
a c e p ta r  e se  E sta tu to .

P o lic ía  a u tó n o m a . E so  es  un  p u ro  cam elo  
m ien tra s  dependan  d e  la s  m ism as fuerzas 
que h an  e s tad o  o cu p an d o  E uskadi d u ran te  
m uchos añ o s  y  hoy todav ía  s iguen  en  el País  
V asco. P o r  e llo  la  P o lic ía  V asca del E s ta 
tu to  79  n o  de jan  de  s e r  p oco  m ás q u e  m un i
c ipales.

E uskad i N o rte . En el E s ta tu to  no  se  hace  
n inguna  m ención  a  n u estro s  h e rm an o s  del 
N orte .

El eu sk e ra . En el E s ta tu to  no  s e  le  define  
com o el p rim er id iom a d e  E uskad i. P o r  o tro  
lado  to d o  so n  pegas pa ra  su  en se ñ an za . P o r

del llam ado E s ta tu to  p o r ú ltim o , sin c o n ta r  
con  N av arra  p a ra  ello . El P N V  y o tro s  p a r ti
dos v ascos que se  d icen  ab ertza les , no  d eb ie
ra n  h ab erse  sen ta d o  a lred ed o r de  u n a  m esa 
a  d isc u tir  los p rob lem as del P u eb lo  V asco y 
a b u sca r su s  posib les so luciones , si N avarra  
no  e ra  conside rada  en  igua les  cond iciones 
q u e  e l re s to  de Euskadi.

El d iá logo  q u e  a  co n tin u a c ió n  voy a  e sc ri
bir, pudo, muy b ien, o c u rr ir  d ías  a n te s  del 
re feréndum  del pasad o  d ía  25 de oc tub re .

P reg u n ta : ¿ tú  e res  vasco?
R esp u esta : N a tu ra lm e n te , po r los c u a tro  

costados.
P reg u n ta : ¿ Q u é  es lo  q u e  se  re frenda  en 

e s te  referéndum ?
R esp u esta : S e  pone a  referéndum  la  A u to 

nom ía de E uskadi y po r ello  to d o  vasco 
t ien e  la  ob ligac ión  de acu d ir a las  u rnas.

P reg u n ta : E n to n ces  si tú  e re s  vasco  (que 
nad ie  lo  pone en  d u d a) y todo  vasco  debe 
v o ta r  ¿por q u é  tú  no  puedes votar?

M e esto y  refiriendo , com o  Vd. lo  h ab rá  
adiv inado, a  u n as  p reg u n tas  q u e  muy b ien  se 
las  pud ieron  h a ce r a  C arlo s  G a ra ik o e tx ea . 
S e ñ o r P res id e n te  ¿por q u é  e se  m iedo de 
U C D  y de Vd. p a rtic u la rm en te , a  q u e  se re 
co n o zcan  los d e rech o s  de los nav arro s  a  fo r
m ar p a rte  de  la  com un idad  vasca?
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V EHSERRHZRS PRRH RIEOS
L O P E Z  B O Z A

¿Ha pasado algo que indique que aquí han cambiado las cosas?
Los hitoriadores han repasado sus notas y han dicho que no. 

Que estamos en 1959. Todo por obra y gracia del Fútbol. Pero 
parece verdad. Estamos a 1959. O en los años del extraperlo, o en 
los años de la censura de la dictadura, del autoritarismo tanto 
civil como eclesial. Solo que ahora todo eso tiene nombre de D e
mocracia. El autor de esta vuelta al pasado ha sido el dichara
chero Clavero Arévalo. un señor que, como Ministro de cultura, 
se encarga también de lo deportivo. Este señor Ministro fue el 
autor del lio regional y preautonómico cuando pasó por el Minis
terio para las regiones, donde se coció el desaguisado actual.

El ultraje gallego
D esde estas m ism as páginas, tras la 

via p a ra  los estatutos de Euskadi y 
C a ta luña  dijim os que hab ían  llegado 
los sa ld o s  p a ra  los e s ta tu to s . El 
tiem po h a  venido a confirm arlo y la 
p rim era  víctim a h a  sido el país ga
llego. La redacción final de su esta
tu to  h a  sido un frenazo en  toda regla 
a  las aspiraciones autonóm icas. El es
ta tu to  gallego h a  sido el m ejor test 
p a ra  las regiones que aho ra  gozan de 
«estatus preautonóm ico». O  dicho de 
o tra  form a, que no se hagan  m uchas 
ilusiones todas esas nacionalidades y 
regiones. H an  pasado  los días de los 
estatu tos. H an  llegado las horas de 
d e ja r aparcadas las reivindicaciones 
au tonóm icas que fue sem brando  el 
seño r C lavero Arévalo. Y a lo han 
dicho un  grupo  de intelectuales galle
gos: «P re tender q u e  los derechos de 
nuestro  pueblo  son inferiores a los 
que ya se les reconocieron a las otras 
nacionalidades herm anas, es una b ru 
tal discrim inación que agravia a la 
conciencia colectiva de G alicia». El 
texto h a  sido calificado de «U ltraje y 
hum illación p a ra  el pueblo  gallego». 
Con eso basta. A hora  se qu iere dejar 
pasa r el tiem po hasta  que los gallegos 
se acerquen  a las urnas. D icen que 
esto ocurrirá  en A bril para que se se
re n e n  los á n im o s y h ag a  buen  
tiem po:

Estatuto sin champan
Sus señorías d ijeron  sí al p rim er es

ta tu to  de la E spaña subdesarrollada. 
A  la vista del m ism o y a p esar de sus 
excelencias, can tadas p o r los C abani- 
llas, F ragas...de tu m o  andaluces, ex
trem eños, C anarios....que vayan p o 
n iendo  sus barbas a rem ojar.

D icen que el gobierno y la U C D  
tras h a b e r  c o m p ro b a d o  q u e  con 
vascos y cata lanes h ab ían  decaído  los 
sentim ientos au tonom istas han  lle
gado a  la  conclusión de q u e  ya está 
bien de: «L ibertades autonóm icas». 
La izquierda p o r su parte  no ha 
conseguido llegar a  h acer un  fren te 
com ún elem ental p a ra  oponerse a 
U C D . T ras la  aprobación  del Esta
tuto no h a  hab ido  ni cham pán , ni 
brindis, ni felicitaciones, ni abrazos, 
ni recibim iento p o p u la r a los p a rla 
m entarios. Los socialistas se p lan tea 
ron ráp idam ente el estatu to  gallego y 
dieron rienda suelta a  su salida. Los 
socialistas siem pre han  solido utilizar 
esta vía: M uestras de indignación, 
anuncio  de m ovilizaciones, luego lle
gan las F O P  con la  reba ja y sus d iri
gentes vuelven al dulce sab o r del 
consenso. Se h a  dicho estos días que 
los gallegos sólo son capaces de reu 
nirse para llorar. El d icho  puede ser 
aplicado a: andaluces, canarios, extre
m eños...N o se h a  d icho  sin em bargo 
que los partidos que concitan  estas

reuniones «solo se acuerdan  de Santa 
B arbara cuando  truena». C uando  sale 
el sol, andaluces, gallegos, ex trem e
ños, canarios - p o r  c ita r sólo las n a 
cionalidades subdesarro lladas — q u e 
dan delegados y sólo perciben  los 
triunfalism os que sus parlam entarios 
están  realizando p o r  ellos.

H ace unos días m e com en taba  un 
am igo estos datos. U nas ayudas o to r
gadas por u n a  E ntidad  B ancaria para 
cu rsa r estudios en  el extran jero  h a 
b ían  registrado este balance final. De 
un  total de cuatrocien tas ap rox im ada
m ente M adrid  se q u ed ab a  con un 
cen tenar largo. C a ta luña  cogió 100 y 
80 el País Vasco. Luego, ya a conside
rable d istancia, A ndalucía con 12 
becas y G alic ia  con 4.

De abandonos, juicios y 
golpismo

Peneuvistas y euskadikos se larga
ron de la com isión que debate  el Es
ta tu to  de los T rabajadores. A l final 
los peceros qu isieron h ac er lo  mismo. 
Pero allí es taba el «padre espiritual» 
C a lv o  O rteg a  - c o n  sus g randes 
ojeras d e  desvelos c o n t in u a d o s -  para 
d a r  sabios consejos a  los líderes de 
C om isiones O breras, U G T  PSOE, 
P C E  el en fren tam ien to  que no  cesa.

La izqu ierda ex traparlam en ta ria  en 
tan to , se h a  sen tado  en  el banquillo  
acusada de g rita r «Viva la  R epú 
blica». A la  derecha p ara lam en ta ria  o 
no, se le to le ran  insultos m ás fuertes.
Y  a lo  sum o se llegan a rem itir sus 
m anifestaciones a  la  fiscalía general. 
C om o ú ltim o  botón de m uestra la 
p retenciosa llam ada C onfederencia 
de l M arques de V illaverde. U n mitin 
en  la  sede d e  F uerza N ueva donde  el 
p lay boy se dedicó  a p iro p ea r a  su 
suegro. «La m ás g rande figura de la 
h istoria de E spaña» (excesivo — ?no 
creen? , y a a rrem e te r al mismo 
tiem po con la  encam ación  ac tua l de 
la m onarqu ía . Tal vez p o r despecho y
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desahogo personal ante la  operación 
m ontada p o r los F ranco  p a ra  el que 
fuera un  d ía esposo de su C arm en- 
cita, llegara a  o cu p a r el trono. Fallido 
el in ten to , V illaverde no p erdona  a  la 
historia el que no le perm itiera ser 
suegro del rey. U n título m ás a los 
que g raciosam ente h an  venido a caer 
sobre u n o  de los personajes m ás re
presentativos del franquism o.

Blas y el Marqués

Al m argen  de estas loas y de estas 
críticas, el m édico h a  encum brado  a l
tísimas cotas profesionales p o r el sis
tem a. Se perm itió  el lujo de hacer re
petidas llam adas al golpe m ilitar 
leyendo, en tre  otros varios argum en
tos, la  p roclam a de F ranco  con tra  la 
R epública, aco tada  p o r el m arqués 
así: «Este m anifiesto  escrito el 18 de 
ju lio  de 1936... el desastre de España 
lo hace tan  actual que b ien p udo  ser 
escrito esta noche» S obran  los com en
tarios.

Vamos a la escuela
La enseñanza se asom ó en el p a rla 

m ento  y los obispos la  incluyeron en 
su agenda de trabajo . En el Congreso 
de los D ipu tados 2.500 m illones para 
las ikasto las no  encon traron  luz verde 
en la C om isión de Presupuestos. Se 
h a  q u e d a d o  en  a y u d a r  p e ro  sin 
concretar cantidades. T am poco tuvie
ron suerte los del PC E cuando  p ro p u 
sieron q u e  los 1.600 m illones de pese
tas destinados a  com prar suelo para 
la G enera l M otors en  Z aragoza y 
Cádiz fueran  desviados a construccio
nes escolares.

Pero sin d u d a  donde  la  enseñanza 
cam pó a  sus anchas fue en la C onfe

rencia E piscopal reun ida en M adrid  
en  los pasados días. A los O bispos les 
h izo llegar la F E R E  (Federación  Es
p añ o la  d e  Religiosos de E nseñanza) 
un  docum en to  donde  se patetiza la  si
tuación de los centros de enseñanza 
no  estatales cuyas causas ub ican  en  la  
oposición «de p a lab ra  y con hechos 
de que son ob je to  parte  de los p a r ti
dos de izquierda»  y en  «la situación 
d e  indefensión  ju ríd ica  p ara  el m a n 
ten im ien to  del ideario». El docu 
m ento  ap u n tab a  que «entre las cond i
ciones labora les del cen tro  debería  
estar la aceptación  de sus ideologías».

En este m om ento  «de gran  tascen- 
dencia  p a ra  el p o rven ir de la ed u ca
ción cristiana y de la  escuela católica» 
com o se h a  d icho  en  m edios eclesia- 
les, los religiosos luchan  sim plem ente 
p o r dos objetivos: m ás d inero  y reco
nocim iento  oficial de los idearios. 
M ientras el M inisterio  co rrespon
d ien te estén en  m anos de la  A .C .N .P., 
todo  ello puede alcanzarse y la Igle
sia, en  nom bre del servicio a  los hom 
bres, se pod rá  perm itir el lujo de 
com batir la  creación de puestos esola- 
res estatales en  las prox im idades de 
sus centros. En la defensa de estos 
postu lados, los O bispos se erigen en  
auténticos y únicos in té rp re tes del 
«Servicio Público» al m ism o tiem po 
que sacan a  relucir, p rincip ios y teo
rías que no resisten u n a  m ínim a 
confrontación evangélica.

En el docum ento  episcopal final 
aparece el d ram a: m uchos colegios al 
borde del cierre. Y  estas dos perlas: 
«un E stado verdaderam en te  dem ocrá
tico tiene el d eb e r de ju stic ia  de hacer 
viable este tipo de escuela no  solo 
p ara  los ricos, sino tam bién  p a ra  los 
m enos pudientes». (Observese com o 
se r e h u y e  la  p a l a b r a  « p o b re s» . 
¿D ónde aquello  de an u n c ia r el evan
gelio a  los pobres?) Y  la  segunda 
perla: «si el E stado qu iere  h acer efec
tiva. La libertad  de enseñanza que 
perm ita  a los padres elegir en igual
dad  de condiciones económ icas el 
tipo de educación que prefieren  para 
sus hijos. Es necesario  el apoyo eco
nóm ico equitativo  del E stado a los 
centros de enseñanza estatales y no 
estatales».

Ojo al divorcio
O tro, tem a en  la  agenda episcopal 

e ra  el tem a del divorcio. El O bispo 
Setien h ab ía  d icho en d ías anterioeres 
que el divorcio no iba con tra  la fe. 
Sus colegas h an  ana lizado  los m ales 
m orales y sociales que se derivan del

divorcio y los trasladan  a la  au to ridad  
civil p a ra  q u e  legisle a la  vista de 
ellos y m edite m uy seriam ente sus de- 
term ianciones.

En fin los O bispos com o alineados 
en  F uerza N ueva o en A lianza P opu
la r  pero  sin d u d a  presionados por 
R o m a no  han  hecho o tra  cosa que 
ofrecer u n a  im agen conservadora a 
u ltranza con este alarde: «No p o d e
m os adm itir que la regulación legal 
del divorcio sea un  derecho  de la p e r
sona hum ana» . En esa línea de d e 
fensa de los derechos de la persona 
hum ana, que tan to  p regonan  y tan to  
preocupan  al Papa Juan  Pablo II, 
g ran  núm ero  de sacerdotes y religio
sos españoles h an  ped ido  «insistente
m ente se levante el secuestro de m iles 
de peticiones de secularización y de 
com pañeros y herm anos, b loqueadas 
pro  el silencio adm in istra tivo  de la 
cu ria  rom ana para  respe tar así su li
b ertad  de conciencia y h acer posible 
la  sinceridad real en  la v ida de la 
Iglesia». A hí q u ed a  eso.

Suárez viajero
El presiden te viaja. A  F rancia . Con 

esta agenda: C om unidad  Económ ica 
E uropea, Sahara, G u in ea  E cuatorial 
y País Vasco, natu ra lm en te . A ver 
cual es el chivo espiatorio , la  víctim a 
sacrificada en tre  G iscard  y S uárez «el 
joven  responsable gub ern am en ta l que 
ha conducido  la transición dem o crá
tica española»  tal y com o le p resen 
taba hace poco la Televisión F ra n 
cesa. Pues bueno. Pero en d ía y 
m edio va a h ab e r poco tiem po para  
tra ta r  a fondo tem as de esa enverga
dura. E spaña no deja d e  ser el vecino 
pobre p o r m ás que p resum a y vista 
de r ic o *



LA 
ILUSTRACION 
(EUSKADI XVIII)
La ilustración en el País Vasco Gas
teiz (21 de noviembre-21 de diciem
bre)

El encargo que la Comisión de Alava 
de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País ha recibido de las demás 
provincias en la efemérides del 250 ani
versario del nacimiento de su fundador, 
Javier María de Munive e Idiaquez, 
Conde de Peñaflorida, tiene desde el pa
sado día 21 de noviembre, unas formas y 
un espacio, en la plata baja del Museo de 
Bellas Artes de Vitoria, en el paseo de F. 
Francisco. Tres meses de laborioso tra
bajo han logrado, con el patrocinio de la 
Diputación, recoger en objetos, libros, tes
timonios, cuadros, etc., un vivo reflejo de
lo que supuso, especialmente en la se
gunda mitad del siglo XVIII, el movi
miento de la ilustración para el País 
Vasco.

La exposición titulada «La ilustración 
en el País Vasco-Alava y los Amigos del

País» acerca al visitante al enorme im
pulso que en la vida del País Vasco su
puso la introducción de las nuevas ideas 
de la ilustración, de la mano especial
mente de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País. Fue esta la primera 
entidad que unió con su actividad a las 
provincias de Alava, Guipúzcoa y Viz
caya utilizando el lema de «Irvrac bat». 
Cuenta la exposición con un montaje au
diovisual y una terminal de ordenador 
con el Centro de Datos de la Diputación, 
que permite realizar consultas sobre datos 
o personajes de aquella época.

Ante la imposibilidad de encerrar en 
unas líneas la riqueza representada en la 
exposición y en general del período que 
Julio Caro Baroja se inclina a llamar 
como el siglo de Oro del País Vasco, re
producimos algunos textos —guía de los 
paneles de la misma— como más signifi
cativos.

Agricultura. «Dentro de la economía 
del caserío, la ganadería fue estudiada y 
planteada por la Sociedad Vascongada... 
al amparo de las ideas planteadas por la 
Sociedad, habían de nacer granjas mo
delo y escuelas prácticas de agricultura, 
de las que constituyó ejemplo singular la 
granja modelo de Arcaute de la Diputa
ción Foral de Alava...».

Siderurgia. Prestó una gran atención la 
Sociedad al perfeccionamiento de los 
hornos de fundición para el tratamiento 
del hierro. «A mediados del siglo XVIII 
las ferrerías dedicadas a la fabricación de 
anclas para la pesca, marina de la armada 
y navios en general constituían el mayor 
exponente de la industria siderometalur- 
gica» en el País Vasco...

Comercio. La Real Compañía Guipuz- 
coana de Caracas, en la que participaban 
miembros insignes de la Sociedad, in
cluido el sobrino del Conde, el fabulista 
Samaniego, es un máximo exponente. 
«Fundada en 1728 en San Sebastián para 
el desarrollo del comercio en Venezuela, 
mantuvo intercambio periódico con ésta 
hasta su extinción en 1785 fundiéndose 
con la Cía de Filipinas»... «Fomentó las 
actividades manufactureras en la metró
poli, las fábricas de chocolate de Guipúz
coa no son ajenas a este proceso, creó una 
capellanía vasca en Cádiz principal 
puerto de la época...y fomenta la activi
dad de los puertos norteños...

Física y química. La redacción del Plan 
de estudios de una escuela de ingenieros 
civiles, que incluya en sus enseñanzas las 
materias científicas, creada por la Socie
dad, tiene todas las características de un 
documento de la Ilustración. Chabaneau, 
Proust, Elhuyar y Thunborg son algunos 
de los más insignes profesores. El hecho 
más importante de la escuela Metalúrgica 
es el descubrimiento de un nuevo ele
mento químico: el wolframio. «El labora
torio de Seminario patriótico Bascongado 
estaba perfectamente equipado como uno 
de los mejores de Europa...»

Medicina. En Medicina la Sociedad 
realizó una intensa campaña para propa
gar las prácticas de inoculación preven
tiva contra la viruela. Esta fue sin duda la 
labor más meritoria. Además de abordar 
temas como los partos, la lucha contra el 
escorbuto, las aplicaciones médicas de la 
electricidad, propiedades de los distintos 
alimentos...»

Enseñanza. En las juntas de la Socie
dad de 1978 se dice que «La educación 
de la Juventud ha de ser no solamente el 
objeto principal de la sociedad, sino el 
único», lo que distingue a la más impor
tante realización de la sociedad en este 
campo. El Seminario Patriótico de Ver- 
gara, creado en 1776, es que además de 
facilitar las nociones generales de buena 
educación comunes a colegios o semina
rios «debía ser un taller adecuado a for
mar sujetos hábiles para las carreras y 
profesiones de inmediata utilidad al es
tado con relación con el País».

Euskara. «José Maria Azpitarte, selec
ciona y ordena en Vitoria las células de 
las voces vascas que le van remitiendo de 
los diferentes extremos del País conforme 
a la instrucciones de la Sociedad Vascon
gada de Amigos del País». «La obra no 
llegó a culminar al interferir la guerra de 
la Convención y posteriormente la de la 
Independencia».

Historia de Euskadi. José de Olaso, pri
mer secretario de la Sociedad presentaba 
en 1765 una memoria con las instruccio
nes para escribir la historia de la Nación 
Vascongada. Recopilación de documentos 
y materias. Autenticidad, previa crítica de 
los mismos. Adecuada preparación de los 
recopiladores. Com puto del material 
entre los encargados. Formado el plan, 
designación de quien lo dirija. Unión de 
los tres cuerpos de la nación Vascongada. 
Conveniencia de instrucción a los alum
nos con un pequeño comentario sobre la 
nación vascongada.^

m

ITZIAR, UNA VOZ 

NUEVA
El panorama de la canción vasca, que 

ha tenido un buen año se anima con la 
llegada del otoño-invierno y se presentan 
nuevas grabaciones de un nivel franca
mente estimable. Hoy nos centraremos en 
el disco de Itziar, una nueva voz, y del 
grupo que con ella colabora; «Belartxo». 
El grupo, al parecer, tenía como objetivo 
deshacerse hace mucho tiempo (aquí po
demos preguntarnos para que se creó), 
pero la posibilidad de grabar un disco les 
impulsó a seguir adelante. También in

¡seos



fluyó el hecho de que, a raíz de su parti
cipación en el festival de Basauri, hubo 
muchos que comenzaron a hablar bien 
del grupo. Llegaron a grabar el disco y 
ahí está. Firmado por Itziar, que nunca 
mejor dicho lleva la voz cantante, en el 
que se refleja la colaboración de los músi
cos que han participado en la grabación. 
Sabemos que se trata de un trabajo 
comunitario, pero nos da la impresión de 
que todo ha sido realizado en función de 
las posibilidades de la voz de la protago
nista, conscientes de que se encontraban 
ante algo importante y dispuestos a sa
carle el juego a este proyecto.

I tz ia r

Y es que la voz de Itziar es una voz 
para provocar sensaciones, posiblemente 
las mismas que siente ella mientras inter
preta las canciones de este disco. Una voz 
cálida y entrañable y una voz salvaje y 
desgarrada en otros momentos. Los 
textos, aquello a lo que se canta tiene 
mucho que ver, naturalmente. Pero hay 
algo mas que trasciende de la simple in
terpretación de unos temas para conver
tirse en cosa personal. Es por ello por lo 
que me permito dudar de las palabras 
que acompañan al disco donde se da pie 
al desánimo y a la confusión, esa impre
sión de que «pasaba-por-aquí-y-grabé- 
este-disco» como si la cosa no fuera con 
ella. Incluso el cuestionar la posibilidad 
de seguir cantando no nos parece correcto

Lo mismo vale para los miembros del 
grupo que colabora en la grabación. A 
pesar de que sus miembros, y por las ra
zones que sean que no hacen al caso, no 
hayan dado de sí todo lo necesario en 
esta ocasión, queda claro en el disco que 
se trata de auténticos profesionales y con 
ideas varias que no hacen sino fortalecer 
al conjunto y su labor (aquí no debemos 
olvidar que los componentes provienen 
de agrupaciones de diferentes tendencias).
Y es que hay que derribar las barreras en 
la música y abacar con esas definiciones 
que. en ocasiones, no vienen mas que a

crear confusionismo. No sabemos si es la 
modestia la que hace afirmar a Itziar: 
«no puedo mas que emitir sonidos que 
me son gratos, que ni siquiera creo que 
lleguen a la gente, pero que son mi vida, 
gracias a la música...»

Ahí está condensada toda la filosofía 
de los músicos, de los creadores. Tienen 
que hacer lo que verdaderamente les 
gusta sin preocuparse del resultado ante 
el público, porque en cada trozo de can
ción nos dan parte de su vida. Es labor de 
nosotros el saber apreciarlo.

El disco es bueno, falta en algunos mo
mentos y se agiganta en otros, es irregular 
pero bello y viene a demostrar una cosa: 
que hay excelentes músicos en Euskadi. Y 
que hay también excelentes voces para 
lanzar al aire aquello que todos queremos 
escuchar. Es un primer paso para algunos 
y el camino es el acertado. Ahora a seguir 
andando mientras sigue sonando la pre
sentación de esta nueva voz en disco. A 
juzgar por lo escuchado merece la pena 
mirar hacia el futuro... y trabajarlo. ■

EUSKAL ZINEGILLE 

ELKARTEA
La Asociación de Cine Vasco (Euskal 

Zinegille Elkartea), ha sido polémica 
desde su fundación. Su intervención en 
los Festivales de Bilbao y Donosti. han 
estado siempre rodeados de una aureola 
que en ocasiones ha rozado incluso el es
cándalo. Pero siempre en la mente de sus 
miembros, ha estado la idea de defender 
y sacar adelante un posible cine vasco 
dentro de unas coordenadas ideológicas 
totalmente abertzales. Muchos han sido y 
a nuestro juicio aún serán, los enormes 
problemas que esta Asociación de Cine 
Vasco, tenga que afrontar para sacar ade
lante ese cine vasco de sus ideales.

Un año más se va a celebrar el festival 
de cine documental de Bilbao. Los duros 
enfrentamientos del pasado año. protago
nizados por la Asociación de Cine Vasco 
y el Sr. Negro. Director del Festival de 
Bilbao, que llevaron a la creación de un 
Festival paralelo, como crítica definitiva 
al de la Asociación de Cine Vasco «Festi
val Oficial», hace que nuevamente nos 
hayamos puesto en contacto con esta 
Asociación de Cine Vasco (Euskal Zinegi
lle Elkartea). para saber de su situación 
actual, su postura con respecto al Certá- 
men Oficial de Bilbao y alguna otra cosa 
más...
P U N T O  y  H O R A : Cuál es la actua l situa
ción de Ia Asociación de Cine Vasco. E u s
k a l  Z ineg ille  E lkartea?

Asociación Cine Vasco: Estamos en un 
momento de replanteamiento de nuestras 
actividades y trabajos, desde la última 
crisis en el seno de la asociación nuestra 
actividad ha sido escasa, si exceptuamos 
el trabajo de los miembros de Guipúzcoa 
con José Mari Clavel al frente. Ahora de 
cara a la'próxima asamblea de la asocia
ción se presentan para su estudio una 
cantidad de temas que se deben afrontar 
como materia de trabajos: colaboración 
con organismos universitarios, relación 
con ikastolas, relación con otras cinema
tografías nacionales, cinematecas, coordi
nación de formas de producción y distri
bución no comerciales, colaboración con 
otras áreas de la cultura vasca, participa
ción en organizaciones culturales cinema
tográficas, así como en una futura televi
sión vasca.
P. y  H .: ¿H abláis de  participación en a c ti
vidades culturales cinematográficas, cuá l es 
vuestra posición con respecto a l certám en  
de cine de Bilbao?
A.C.V.: La asociación a lo largo de los úl
timos tres años ha tratado por todos los 
medios de conseguir la democratización 
del certámen, nuestro empeño ha ido 
y comenzar a construir la cultura musical 
de nuestro pueblo. Sabemos que las cosas 
no andan bien por cuanto la invasión 
musical, principalmente en forma de mú
sica disco y otras aberraciones siguen lle
vándose el gato al agua, pero tenemos 
que seguir apoyando lo que verdadera
mente tiene un valor hasta conseguir 
sacar a flote aquello que merece la pena.

Imanol U rib e  e s ta rá  p re s e n te  e n  e l F es tiv a l
c o n  “ E l p ro c e so  d e  B u rg o s” .

acompañado del más rotundo y oteiziano 
de los fracasos. El certámen es un coto 
privado del Sr. Negro (1) y sus amigos, 
que hacen y deshacen a su antojo. En la 
única oportunidad sería que tuvimos de 
debilitar el ferreo bunker del Sr. Negro, 
el egoísmo tonto y mediocre de algunos 
ex-miembros de la asociación que presen
taron sus películas a pesar de la decisión 
de la asociación de boicot del cine vasco 
al certámen crearon un clima de división 
y debilidad que dio al traste con nuestro 
em peño de dem ocratización. Y que 
conste que nuestras propuestas de demo
cratización y participación no eran nada 
del otro mundo: eran pura y simplemente 
la actualización de las experiencias del 
Festival de San Sebastián y de otros festi
vales de extensión popular. Pero la direc



ción  del certám en , m as a te n ta  a acu m u la r 
cargos honoríficos y v isitar festivales ex
tran jero s rechazó  las sugerencias de la 
asociación  o  las asim ilaba  de m ala  gana, 
po n ien d o  p arches sin  seried ad  a lguna .
P. y  H .: ¿C uál va a ser vuestra a c titud  con 
respecto a l certám en de este año?
A .C .V .: La asociación  se h a  m an ten id o  al 
m argen de cu a lq u ier ac tiv idad  respecto  al 
certám en  de este año . A lgunos m iem bros 
d e  la asociación, d a n d o  ejem plo  de d isci
p lin a  y b u en a  m em oria , nos h an  con su l
tad o  an tes de  en v ia r sus pe lícu las al c e rtá 
m en. Es el caso  de Im ano l U ribe  q u e  ante 
la inv itación  del Sr. N egro  p a ra  in au g u ra r 
el certám en  con su pelícu la  «El proceso 
de  Burgos» consu ltó  a la asociación  que 
deb ía  de hacer. N osotros estam os de 
acu erd o  en que «El proceso de Burgos» 
in au g u re  el certám en.
P. y  H .: ¿Entonces...?
A.C.V .: Será a p a rtir  de  n u estra  p róx im a 
asam blea  que E uskal Z inegille E lkartea 
va a aco m en zar a p lan te a r seriam en te  la 
dem ocratización  del certám en  de B ilbao y 
la p artic ipación  de  p rofesionales del cine 
vasco en  las tareas de  o rgan ización  acu 
d ien d o  con p lanes y proyectos concretos a 
los o rgan ism os que hoy h an  to m ad o  en 
sus m anos la re sponsab ilidad  del certá 
m en: A y u n tam ien to , C onsejo  G enera l 
Vasco. Será ho ra  de  p ed ir cuen tas al Sr. 
N egro  d e  su gestión  del certám en  y de  sus 
prom esas, n unca  cum plidas, de d em o cra 
tización.

(1) R o b erto  N egro  d irec to r del C e rtá 
m en  de cine D ocum en tal de  Bilbao desde 
el añ o  1971, m iem bro  de la federación  in 
ternacional d e  Festivales de  c ine  d o cu 
m ental... ■

AMARGO 

RAMON 

IRIGOYEN
R am ón Irigoyen, trad u c to r del N obel 
Elitis. d e  Solom ós, Calvos, Cavafis. Ca- 
rio taqu is, Em biricos, Siquelianos, Seferis, 
Eitsos, E ngonópulos, C arusos, Sajturis, 
V rettacos y m uchos au tores m ás, am an te  
de  la  G rec ia  clásica  y actual, h a  pasado  
p o r  el A ten eo  G u ip u zco an o  p a ra  p resen 
ta r  su p rim e ra  o b ra  poética  titu lada 
«Cielos e inviernos».

En sesen ta  y ocho  poem as han  q u e
d a d o  recogidas c ronológ icam ente  las ex
p eriencias del a u to r desde el 69 al 77. 
«He escrito  pa ra  d ivertirm e y d ivertir a

mis am igos, lo cual m e p ro d u ce  un  gran 
p lacer, p o rq u e  el a rte  s iem pre  está en  el 
p rin cip io  de l placer».

E n tre  los co n stan tes azules, soles, p esta 
ñas, pá jaros, lab ios, vuelos y nieves, en 
los p oem as de  Irigoyen hay  u n  fo n d o  de 
am a rg u ra  y frustrac iones envueltas en  iro 
nías q u e  no  son m ás q u e  u n a  sa lida , la 
ún ica  sa lida , an te  la  rea lid ad  de cad a  día.

A  lo largo  d e  la  o b ra  hay dos tem as 
q u e  se rep iten  h asta  la  obsesión: el am o r 
y la aversión  p o r  la  religión.

«Yo he v ivido un  cato licism o anim al 
q u e  p o r  fo rtu n a  tiene los siglos contados. 
F u e  u n a  e ta p a  de  la represión  de  la ter-

Ramón Irigoyen

Cielos 
e inviernos

poesía Hiperión

n u ra , e ta p a  neg ra  que finalizó  con mi 
v iaje  a G recia . L a ab erra n te  educación  
q u e  recibí, sin  em bargo , ten ía  sus venta jas 
p o rq u e  b astab a  con h a ce r todo lo c o n tra 
rio de  lo  q u e  nos h a b ía n  en señ ad o  para  
acerta r. Y o he ten id o  graves frustraciones 
y  es n a tu ra l q u e  m is poem as recojan  las 
desgracias, p ero  tam bién  la  felicidad que 
he v iv ido  y esto  q u ed a  re fle jado  en  el tí
tulo».

Su paso  p o r  el S em inario  de Pam p lo n a
— cinco a ñ o s — y la U n iversidad  del O pus 
- d o s  c u r s o s -  h an  d e ja d o  u n a  p ro fu n d a  
m arca  q u e  m ach aca  d u ra n te  la p rim era  
p a rte  de l lib ro , «porque tengo u n a  m em o 
ria  sucia» y si lo recu erd a  es p recisam ente  
«p ara  in te n ta r  lib rari e de  ella». C om o 
d efen sa , el largo  p o em a titu lad o  «A doles
cencia».

Y co m o  in ten to  de  lib rarse  de  todo  lo 
a p ren d id o  en  P am p lo n a  y Salam anca , al 
a ca b a r Filosofía, p lan ea  m archarse  al 
C ongo, p rim ero , y luego  al Brasil. Las 
g estiones le sa len  m al. Pero  rom pe con 
los fríos y se p re sen ta  en  G recia  con u n a  
beca. «La m arav illo sa  G recia  d o n d e  viví 
tres añ o s com o tres años». Y  es un  cam 
bio tan  a tro z  el que se p ro d u ce  en su v ida  
q u e  a su vuelta  se d a  cu en ta  de  que 
p uede  escrib ir. «H asta  los vein tisiete  años

n o  h a b ía  log rado  n ingún  p oem a y la pri
m era  im presión  al lo g ra r h ila r  algo, fue 
de so rp resa  radical. E ra  m i voz, o al 
m en o s y o  m e la  reconozco. E sta racha  la 
tuve a  los ocho  d ías  de  lleg a r y  luego, 
com o ten ía  m ied o  de q u e  aquello  se aca
b a ra , iba  p o r  ahí con u n  cuadernillo  
a p u n tá n d o lo  todo. H e ten id o  tam bién  
rachas de  añ o  y  pico sin esc rib ir pero  es 
algo q u e  ah o ra  no  m e p reo cu p a  m ucho».

Estos tres años se cuelan  en tre  los re
cuerd o s y los poem as constan tem en te : 
«C am bié  la  le n g u a / y se m e arregló  el 
ritm o del p a rag u a s ,/ cu an d o  fui a G recia 
y m e eché al a m o r ./  T ras m uchos años de 
silencio y le p ra /  tuve la suerte  de  cam biar 
de len g u a» /.

La a m arg u ra  es consecuen te  con  su' 
teoría  de «Arte poética» , d o n d e  expresa 
q u e  «Un p o em a si no es u n a  p e d rad a  - y  
en  la s ie n — es un fiam b re  d e  pa lab ras 
m uertas» . Pero el escape irónico  está p re
sente en casi todos los m o m entos desespe
ran tes: «N o m e tiré al tren  p o r  n o  sa lp i
c ar a los viajeros». «N o olvides, v ida  mía, 
q ue el a m o r Sagasta». «M e h e  en am orado  
varias veces de a m e b a s / y ése h a  sido  mi 
e rro r m ás a ce rtad o /» .

El am o r p a ra  R am ó n  Irigoyen es la 
o tra  obsesión. A lgunos de  sus p oem as nos 
cuen tan  sus «aberran tes noviazgos de los 
sesenta» , com o él los llam a y sus am ores 
m ás posterio res que , —com o todo  lo que 
v i v e - ,  nacen, llegan a un  g rad o  de in ten 
sidad, agonizan y  se ap agan . D e los 
am ores y desam ores o b tien e  los m ismos 
resu ltados literarios. «Yo no  creo  eso de 
q u e  la p roducción  poética  es m ayor 
c u an d o  se es infeliz. El p o em a «Posesión 
celestial», p o r  e jem plo , lo hice cuando 
m ás en am o rad o  estaba de la  m u je r  a 
q u ien  se lo dedico».

Posee u n a  larga  lista  de  p oetas p referi
dos. «Yo am o a m uchos autores. Al p rin 
c ipio m e fijé  en  Sam aniego, incluso  hubo 
una época en  que m e in te resó  Pem án, por 
su p u esto  Solom ós y  C alvos, Seferis, —el 
p rim e r N obel g r i e g o - ,  C laud io  Rodrigo, 
C e m u d a , V allejo, G il de  V iedm a (a quien 
ded ica  el lib ro ) y  m uchos más».

A m argos, hum orísticos o blasfem os, 
todos los poem as de  «Cielos e inviernos» 
nos d e jan  u n a  co nstan te  c lara: están  vi
v iendo  al m ism o tiem po  que su a u to r que 
se a trag an ta  con todas las experiencias vi
v idas casi a la vez y con gran  intensidad. 
«Para  m í, la única  d iferencia  en tre  un  ar
tista y el resto  de  los hom bres está  en  el 
g rado  de em oción de sus experiencias».

Y com o inv itación  a la v ida, este frag
m ento , qu izás el m ás o p tim ista  de todos:

«Pero com o en m i v id a /  hub o  tam bién 
p la c e r /  - y  p lacer d e  a l im a ñ a -  /  risas in 
n u m e ra b le s / cartas com o c h a ra n g a s / y 
b u en a  c o m p a ñ ía / qu izá  a lgunas palabras 
te co m u n iq u en  a lg o / de las m arav illo sas/ 
delicias de la  v id a / y el que yo haya vi
v id o / te an im e a ti a v iv ir /  este dulce 
m is te rio / de  la luz q u e  ag o n iza /. Amigo, 
si así fu e ra /,  con q u é  gusto  esta n o ch e/

| m e iría  contigo  de cop as/» .®



MEMORIAS DE IJX APATRIDA
agon ía  v  aurreshu

Rafael CASTELLANO
Me gusta leerle a Lezaun. sí, aunque a la gente le parezca 

incoherente me gusta leerle al fraile Lezaun, entre otras cosas 
porque mi himno de Riego es selectivo: Yo salvaría de la ho
guera a todos los monjes y cenobitas que corrieron el riesgo 
de ir a ella precisamente maniatados por sus correligionarios: 
yo les reservaría una buen puesto en este Elíseo terrenal a 
todas las órdenes obscuras, heréticas y desafiantes; a los begi- 
nos, begardos, barnabitas, teatinos, y tantos otros gozosos 
grupúsculos de rebeldes que quisieron concederle una de dos, 
o una raíz carnal a la mística, sin hipocresías, o una proyec
ción cósmica a lo de la carne. No quiero decir con esto que 
considere a Lezaun como a un clérigo medieval protagonista 
del Arcipreste. Pero practica la crítica desde el sayal, y pre
tende aunque sólo sea desde su pupitre o su caverna la revolu
ción como pulsión; y sin liturgias, ñoñeces ni hisopazos, el 
reino de Lezaun -¿ e l Viejo Reyno?-es de este mundo, no lo 
va a ser, y lo sabe y lo dice.

Todo este introito viene al caso de que el otro día le cogí 
en un renuncio no demasiado grave, pero explicable, porque el 
el lenguaje humano va topificándose, convencionalizándose, y 
así decimos las palabras que significan una cosa pretendiendo 
que designen otra. Lezaun hablaba la semana pasada de la 
agonía, del estado agónico del momento actual, incluyéndolo 
en un contexto de pesimismo.

Lezaun, como cura, debe haber estudiado Humanidades, 
latín y griego , por lo cual no me explico como se le ha escu
rrido la sutileza que vienen incluida en la palabra agonía. La 
agonía es el agón griego, el agón del agonista subdividido en 
protagonista y antagonista. La agonía es la lucha del cuurpo 
por no sucumbir, el empeño instintual, feroz, desorbitado, de 
las entidades por salvaguardar su sentimiento incosciente de 
eternidad: pero no una vaga y más que problemática Eterni
dad. Metafísica, sino una eternidad carnal exigida por lo que 
la muerte tiene de injusticia.

En este sentido, examinando mi vida de apátrida en Eus
kadi, hallo que ha sido una agonía, una lucha por la supervi
vencia, una actividad, nunca una pasividad, dentro de otra 
agonía. Un individuo y un pueblo defendiendo con uñas y 
dientes su identidad; un individuo y un pueblo negándose a 
que se les aniquile.

La agonía debe empezar a ser comprendida, no como aban
dono, sino como situación de lucha somática en contra de una 
arbitrariedad: el fin de la existencia como individuo, como 
pueblo, como especie. No sé si me saldría la frase un tanto cí
nica, un tanto descamada, pero a uno de Madrid que me 
decía: Sí. lo que quiera, pero tantos muertos, le respondí: si 
tenemos tantos muertos es porque estamos vivos.

----------- •  • • • -----------
Mis primeros contactos con la cultura vasca fueron agóni

cos. De muy niño, mi madre me había enseñado a decir cosas 
de vademécum para turistas: Etorri ona; On egin dizuela; 
Txakurra; Astoa; Zezena; Ekarri ankia txakurra; Eskerrik 
asko.

De ahí pase, ya más crecido, al léxico báquico: Beltza, 
gorri. zuria. Pero a este léxico báquico se le añadió un detalle 
muy importante, que es el aprender canciones vascas. De que

^ y ^ n ^ p r e n d ie r^ a M jn m e ra ^ a n c io n e ^ a s c a ^ u ^ e s p o n s a -

ble más que nadie mi amigo José Antonio Gárate, con quien 
he pasado inolvidables adolescencias y no tan adolescencias. 
El era acordeonista y txitulari, un trikitrilari, y yo era nada 
menos que rokero guitarrista. Ser rokero en el año 58 era 
algo asimilable a la mariconería, al proxenetismo cultural, a 
la lepra seca, al cáncer social, a la extravagancia xenófila, a 
decir que Gibraltar era inglés y que Rusia, de culpable, nada. 
Eso, fuera de Euskadi. Ser rokero en Euskadi. pues se consi
deraba como una epilepsia benigna, y , desde luego, una fa
ceta artística bastante reñida con la tradicional: virilidad, et
cétera.

Ambos agonistas, en este caso Garate y yo, hicimos 
mutuas concesiones, y el rokero aprendió a acompañar can
ciones de Iparraguirre, y el trikitrilari a insuflar en su fuelle 
ritmo swing y hasta aquello del soul.

Poco a poco supe y descifré — al principio las cantaba sin 
saber lo que dedía— trovas como «Gitarra zartxo bat»; «IIlu- 
naparra»; «Itxasoan»; «Elurra teilatuan», y otras.

José Antonio y yo nos dábamos cuenta, además, de que 
esta lírica bffida, este bilingüismo melódico, ligaba un mon
tón.

Después fui perfeccionando el idioma con sistemas invero
símiles. Métodos arcaicos, algunos en indomeñable hizkaera; 
traducción -c o sa  más surrealista- y comparación del «Igan- 
deko Ebanjelioa» que publicaban en el Diario Vasco, y que 
venía arriba en euskara y abajo en castellano. Me hacía el 
«Ebanjelioa» como quien se hace un crucigrama.

Después pase a los cursos por correspondencia y demás 
sistemas de estudio anárquico: escuchar, descifrar, perderle la 
vergüenza al error.

Pero en esta transpiación de la cultura vasca, que yo desde 
niño tenía entremetida en mi vida, pero a través del cristal de 
mi pecera - o  la de los vascos- , hubo mucho (y lo sigue ha
biendo, porque saber euskara, lo que se dice saber euskara, 
aún no lo sé) de esa agonía existencial, de esa agonía activa, 
beligerante, que se nutre principalmente de egoísmo. A mí no 
me ha movido para introducirme en la cultura vasca, o para 
intentarlo día a día, ese sentimiento de deber cumplido, de 
obligación ética, de respeto a las etnias. A mí no me ha esti
mulado a inmiscuirme en el vitalismo vasco ningún escrúpulo, 
ningún esnobismo, ningún móvil de inversión a corto plazo, ni 
de aparentar un jatorrismo que por lo demás detesto.

Desde mi nueva ventana de Urasamendi veo las ruinas del 
Bar Iriondo, o sea, el «Patxi». Bajo esos cascotes, en el corre
dor que llevaba a las cocinas, me tuvo José Antonio Garate 
una hora ensayando para bailar el aurresku y hacerlo digna
mente: Los veraneantes, incluidos los de Bilbao y del Alto 
Deva, solían hacer de este baile una especie de mofa o paro
dia. José Antonio le tuvo allí al rokero dando saltos hasta que 
supo ejecutar el aurresku con un decoro que hasta entonces le 
negaban, pro altanería más estúpida aún al ser inconsciente, 
los estivantes y txitxarritos. Debo confesar que de primeras 
no comprendí en todo su alcance la tozudez de Gárate; pero a 
los dos o tres días, sí. El aurresku salió amariconado -  un ro
kero del 68, ya se sab e- , pero sin ofender a nadie. La agonía 
vasca y mi agonía individual comenzaban a engranarse. La cá- 
bala había dejado de ser inexpugnable.*
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Los países latinoamericanos están despertando en los últimos años del repugnante letargo en 
que les ha tenido sumidos el imperialismo yanqui. Los procesos revolucionarios se suceden 
constantemente a lo largo del Sur de América. Los yanquis ven así cómo se tambalea su 
dictadura y cómo los países oprimidos luchan por su independencia y su libertad.
Uno de los casos más recientes ha sido el de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional consiguió tras una larga lucha de 45 años, derrocar a una de las dictaduras más 
apoyadas por los norteamericanos.
Con el derrocamiento de Somoza y su Guardia Nacional, Nicaragua se encuentra en plena 
etapa de reconstrucción nacional. Sobre el estado actual del país y el recientemente 
culminado derrocamiento del dictador Somoza, con toda serie de detalles sobre los recientes 
sucesos, nos ha hablado Orlando Guerrero, representante en España del Frente Sandinista de

P.: ¿Qué conclusiones saca e l FSLN  
de esos países?
R.: De la experiencia boliviana, sabe
m os m uy bien que un  foco, si no 
tiene el apoyo p o p u la r m asivo, se 
d e sm a n te la  fác ilm e n te . Entonces, 
nuestro  foco irrad ió  otros focos a lo 
largo  de todo el territorio  nacional y 
fuim os creando  nuestros propios fren
tes de com bate y nuestras prop ias co
lum nas. De la experiencia chilena 
aprendim os a no  creer en las institu
c io n e s  b u rg u e s a s  d e m o c rá tic a s . 
A prendim os que únicam ente el pue
blo arm ado, con u n a  vanguard ia  ar
m ada  y den tro  de una correcta estra
tegia era capaz de destru ir y aniquilar 
a cualqu ier d ic tadura , p o r m uy equi
pada , p ertrechada y asesorada que 
esta estuviera.

P.: ¿Podría decirse que son ustedes 
procubanos?
R.: Podría decirse que som os nicara
güenses, que n ingún  proceso revolu
cionario  es exportable. Ni nosotros 
exportam os nuestro  proceso, sino que 
el p ro ceso  re v o lu c io n a rio  n ica ra 
güense es p ropio  del pueblo  nicara
güense, con unas características muy 
particu lares que no tienen otros pro
cesos, au n q u e  sí es cierto  que se ha 
nu trido  de ellos.
P.: ¿Considera imprescindible para lo 
liberación de los pueblos la lucha ar
mada?
R.: En el caso n icaragüense, la lucha 
arm ada es la única alternativa  que 
nos dejó  la d ic tadura . C reem os que 
las d ic taduras en  Latinoam érica no le 
h an  dejado  al pueblo  m ás alternativa 
que la lucha arm ada. En el contexto

Liberación Nacional. Así es el proceso de una independencia...

P.: ¿Cómo y  cuándo surge e l Frente 
Sandinista de liberación Nacional?
R.: El F ren te aparece en 1962 com o 
u n a  organización revolucionaria, con 
un  p rogram a político y u n a  dirección 
nacional. A parecem os con una estra
tegia de guerra popu la r prolongada, 
p o rque  si bien es cierto que física
m ente no  está presente el «m arine in 
terventor» , tam bién  es cierto que está 
toda su institución represiva, el e jér
cito de ocupación som ocista que se 
h a  convertido  en pretoriano. Porque 
al consolidar la d ic tadura en lo eco
nóm ico y lo político, el ejército n ica
ragüense sirve m ás que a u n a  clase a 
una fam ilia, la fam ilia de Somoza.
P.: ¿En qué consiste esa estrategia de 
guerra popular prolongada?

R.: D ebíam os de crear nuestro  propio 
ejército en la m on taña principalm ente 
con la clase m ayoritaria y m ás explo
tada, la m ás vilipendiada, la clase 
cam pesina. Y  a través de una guerra 
popu la r y prolongada, con un ejército 
de clase, con alto contenido ideo ló
gico de clase, proletario , ir p rep a 
rando  el cam ino p ara  una insurrec
ción popu la r arm ada.

La lucha armada, única vía 
contra las dictaduras

P.: ¿Cómo fueron aquellos primeros 
tiempos del F S L N ?
R.: Tuvim os, com o todo m ovim iento 
revolucionario tiene, los prim eros re 
veses en la m ontaña. Y  así com o tuv i
mos reveses, tuvim os nuestros p rim e
ros logros revolucionarios. Poco a

Orlando Guerrero

poco, con un  conocim iento  b ien p ro 
fundo de la rea lidad  política, econó
m ica y social nicaragüense, fuim os 
corrigiendo nuestros errores y ag lu ti
n an d o  pau la tinam en te  al cam pesi
nado  y posterio rm ente a los obreros. 
A prendim os de las g randes lecciones 
históricas, no  sólo de la revolución 
cubana, sino del V ietnam , la expe
riencia ch ilena y la experiencia bo li
viana.

GUERRERO



europeo creo que las circunstancias 
son o tras y que depende  de u n a  elec
ción, ya sea de la  vía parlam en taria , 
la lucha a rm ad a  o u n a  com binación 
de am bas. M ás eso tiene que ser una 
decisión con un  claro  dom in io  de la 
realidad política, económ ica y social 
de Europa.
P.: ¿Qué diferencia ve entre una dicta
dura y  una democracia burguesa?
R.: Q ue la dem ocracia burguesa le 
deja al pueb lo  una vía de expresión. 
Sin em bargo , au n q u e  se expresa, el 
pueblo está  engañado. Pero es que en 
la d ic tadu ra  no hay n inguna  vía de 
expresión m ás que las arm as.
P. — En agosto de 1978 se produce el 
espectacular asalto a l Palacio N acio
nal y  un mes después estalla la insu
rrección en Nicaragua. Es el m om ento  
más débil que hasta entonces había 
atravesado el somocismo. Pero, esa 
unidad necesaria de la que antes ha
blaba, sería e l paso decisivo para el d e
rrocamiento definitivo. Háblenos de 
ello.
R .-  Sí, fue m uy im portan te. O curre 
en m arzo  del 79. El F ren te Sandinista 
ab an d o n a  ya sus diferencias tácticas y 
estratégicas y se d a  un acuerdo  u n ita 
rio en tre  todas las tendencias. A pa
rece u n a  sóla dirección conjunta, 
unida orgánica y funcionalm ente, con 
una sola estrategia de insurrección 
popu lar arm ada . Se fo rm an  los com i
tés de defensa sandinista , aparecen 
las m ilicias populares, los com andos 
populares revolucionarios, que tenían  
com o función principalm ente apoyar 
tanto  logísticam ente com o m ateria l y 
físicam ente al F ren te Sandinista en 
las ta reas insurreccionales. Y  así lle
gam os a ju n io  del 79, en que hay  un 
llam ado a  la huelga nacional y la in 
surrección se ex tiende a  todo el país. 
Son los dos m eses de ofensiva final 
que te rm inan  con el derrocam iento  
revolucionario de la d ic tadu ra  y la 
tom a d e  posesión de la  Ju n ta  de Re
construcción N acional com o el ó r
gano político y dem ocrático  que re 
p rese n ta  en  v e rd a d  los in te reses  
populares.

Una Nicaragua democrática y 
popular

P ¿ C u á l  es la actualidad de N icara
gua?
R .-  Se han  logrado  ya restablecer 
todas las líneas de circulación, se ha 
dado la ta rea  de m an tener lim pias 
todas las ciudades, de recoger las 
siem bras , las pocas siem bras que 
quedaron , pa ra  poner en m archa

todo el proceso de b ienestar pa ra  el 
país. O tra de las cosas que ha asom 
b rad o  a  m uchos países es que no  se 
ha  com etido el error, ni se com eterá, 
de a justic iar a personas que co lab o ra
ron con el régim en anteB or, no  fusi
lando  a  nadie, que es lo que otros 
países esperaban.

P. — ¿En qué condiciones ha quedado 
la economía?
R . -  Eso sí que q u ed ó  por el suelo, 
porque en  los bancos no  se encontró  
más de un  m illón de córdobas, su 
m ando todas las em presas bancarias 
del país. D igam os que N icaragua se 
está levan tando  prácticam ente de la 
n ad a  y con cierta ayuda in ternacional 
que se ha recibido. M uchos países no 
han  cooperado  p o rque  desconfían, no 
saben la línea que va a tom ar el go
bierno. Pero el gobierno no tom ará  
n inguna línea p o rque  es el pueblo  el 
que decide.
P. -  ¿De qué signo político puede ser 
un gobierno inmediato en Nicaragua?  
R . -  A hora nosotros tenem os un  es
tado  dem ocrático  popu lar. Las m e d i
das asum idas y puestas en práctica 
por la Ju n ta  de R econstrucción N a
cional son de corte dem ocrático , p o 
pu la r y social. Porque así com o hay 
decretos en donde  se perm ite el p lu 
ralism o ideológico y la form ación de 
cualqu ier partido , tam bién  es cierto 
que con bienes, hacienda y em presas 
de Som oza y del socialism o se ha 
hecho un  fideicom iso y se está p roce
d iendo  a u n a  refo rm a agraria  revo lu 
cionaria. Si bien es cierto  que hay li
bertad  de culto, libertad  de expresión, 
sin censura, libertad  de sindicación, 
derecho de huelga, tam bién  hay  una 
nacionalización de la banca.
P. -  ¿Cómo está actuando hoy en día 
el imperialismo norteamericano en N i
caragua?
R . -  Está tra tan d o  de socavar el go 
bierno por m edio  de difam aciones 
absurdas, que dice que ocurren  en 
N icaragua y que abso lu tam ente  no 
son ciertas. Está tra tan d o  de sacar la 
divisa del país.
P. — ¿E xiste algún peligro de contrare
volución?
R . -  No, porque los com ités de d e 
fensa sandin ista d an  el apoyo total al 
gobierno y p o r m edio  de ellos se sabe 
el m ovim iento que cua lqu ier reaccio
nario  qu iera  hacer con tra  el gobierno. 
P. — Una vez derrocado a Somoza, us
tedes envían representantes a otros 
países. ¿Cómo ha sido su llegada a E s
paña? ¿cómo les han recibido?
R . -  Bueno, nosotros, sin estar aqu í

presentes, hab íam os sido recibidos 
por todos los pueblos que in tegran  el 
Estado español. Porque ja m ás estuv i
m os solos en el com bate , siem pre es
tuvo p o r detrás de nosotros la so lida
ridad  in tem acionalista  del pueblo  
español.
P. — ¿Con qué partidos españoles tie 
nen m ayor trato?
R . -  N osotros tenem os tra to  con cua l
q u ie r  p a r tid o , no  im p o r ta n d o  su 
color, sino su p ráctica revolucionaria , 
po rque hay  partidos d e  un  color que 
en la práxis son reaccionarios com o 
hay  partidos de o tro  color que en la 
práxis son revolucionarios.
P. — ¿Qué opina de la situación p o lí
tica española?
R . -  En cuanto  a  la situación política 
española, nosotros respetam os la so
beran ía  nacional, la  au to d ete rm in a
ción y la no  in jerencia en  los asuntos 
in ternos de otros países.
P. — ¿Por qué Paraguay recibió al de
rrocado Somoza?
R . -  E ran d ic taduras sinónim as y 
creo que Paraguay  estaba un poco 
m ás reprim ido  aún  que N icaragua.
P. -  Se habla de la posibilidad de que 
Som oza llegue a las islas Canarias.
R  -  Es m uy probab le , po rque gene
ra lm en te  allí h an  llegado la m ayoría 
de los d ic tadores de otros países.
P. — ¿Qué podría ocurrir en ese caso? 
R . -  Los com ités de so lidaridad  con 
la lucha del pueblo  de N icaragua 
o b rarían  con el m ayor sigilo y con la 
d eb id a  diligencia p a ra  cap tu rarlo  y 
llevárnoslo a  N icaragua, pa ra  m o n 
tarle  un  proceso acorde con nuestra  
legislación constitucional y q u e  el 
pueblo  m ism o decida, com o en el 
caso del d ic tad o r M acías, su ajustic ia
m iento.
P. -  Se dice que el Frente Sandinista  
ha aprendido en estos años a llevar con 
éxito  la lucha armada, pero que sin 
embargo es demasiado joven  y  no tiene 
la experiencia necesaria como para lle
var a cabo tareas de gobierno y  levan
tar e l país.¿Qué tiene que decir a eso? 
R . -  Bueno, lo que tenem os que decir 
es que en  nuestras actuaciones revo
lucionarias se nos puede m edir. D e
rrocam os una de las d ic tadu ras m ás 
sangrientas, m ás an tiguas. Estam os 
levantando  al país, lo vam os a  levan
ta r y vam os a  conso lidar nues tra  re 
volución. La única p ru eb a  que p uedo  
ap o rta r de si som os capaces o no  de 
levan tar el país es nues tra  h isto ria  de 
liberación nacional. Es la h istoria la 
m ejor p ru eb a  p ara  ju z g ar nuestros 
actos revolucionarios. ■

Ju len  S O R D O



así nos uen

Los jueces de Madrid

Graves y conspienos jueces de la 
democracia madrileña afilan sus inte
lectos para poner en la picota a Eus- 
kadiko Ezkerra y Juan María Ban- 
drés. En «La Calle», César Alonso de 
los Ríos del partido de Carrillo vé así 
la cosa.

«C iertam en te  la posición del sen ad o r 
B andrés n o  es n a d a  cóm oda. El tem a está 
en  sab e r si tam p o co  es c lara. Yo no  a v en 
tu ro  n a d a  en  este sen tido . Se sabe, c ie rta 
m ente , q u e  el secuestro  de  R upérez  es un 
hech o  q u e  s itúa  a pa rtid o s com o Euska- 
d iko  E zq u erra  en  u n a  posición co m p ro 
m etida . Los polis-m ilis han  d ec larad o  en 
’El País’ q u e  sus re laciones con la fo rm a
ción po lítica  EIA no  son orgánicas, pero 
qu e  c ie rtam en te  confían  en e lla  com o en 
la  o rg an izac ión  de la izq u ie rd a  vasca en 
el fu tu ro . Existen unas relaciones h istóri
cas en tre  los q u e  tienen todav ía  las arm as 
en  la m an o  y ios q u e  se lim itan  a ju g a r  en 
el te rren o  civil. N ad a  nos au to riza  ni a u 
to riza  a n ad ie  a p en sa r q u e  exista un 
do b le  ju eg o , u n a  div isión  de  funciones 
en tre  los q u e  llevan la p isto la  y los que 
acu d en  al S enado . Pero sí estam os au to ri
zados p a ra  dec ir que, a estas a lturas, les 
toca a los p ro p io s políticos de  E uskadiko 
E zq u erra  d e m o s tra r  que no existe ningún 
tip o  de  connivencia , y esto só lo  se hace 
de u n a  m an e ra : m an ten ien d o  u n a  posi
c ión  in equ ívoca  co n tra  el te rro r y con tra  
los q u e  aú n  p iensan  q u e  la vía de las 
a rm as p u ed e  a rra n c a r  de las fuerzas cen 
tra listas c ie rtas re iv indicaciones vascas.

E u sk ad ik o  E zq u erra  está ob ligada  a 
d a r  u n a  b a ta lla  po lítica , ideológica, en el 
m ism o  te rren o  de ETA político-m ilitar. 
D e lo co n tra rio , este grupo , q u e  se ap u n ta  
com o u n a  p osib ilidad  pa ra  la reconstruc
ción  de  la izq u ie rd a  vasca ju n to  a otros 
p a rtidos, q u e d a rá  engullido , an u lad o , des
bord ad o , p o r la  irrac io n a lid ad  de  los 
polis-m ilis.

Los polis-m ilis h an  d ec larad o  (’El País’, 
18 de  nov iem bre) q u e  los o tros g rupos a r 
m ados están  h acien d o  im p o s ib le  la libe
ración  de los presos vascos con sus accio
nes de  terror. Pero, ¿acaso no  tienen que 
ap licarse  ellos m ism os lo q u e  d en u n cian  
en  otros?, ¿acaso el a te n tad o  en  el a e ro 
puerto  y estaciones de M adrid  no  venían 
a en to rp ecer las m ed idas p ac ificadoras en 
el País Vasco?, ¿Acaso con el secuestro  de 
R upérez  facilitan  la  sa lida  de  los presos y 
la investigación sobre  las to rtu ras?  Polis- 
m ilis, m ilis y au tónom os son vías m u ertas 
pa ra  la convivencia  dem ocrática . Todos 
p o r  igual son  condenables.

Por esta v ía de  los secuestros y a te n ta 
dos, los polis-m ilis van a conseguir, al 
m enos q u e  la derecha  m ás conservadora  
tenga argum en tos c o n tra  el sistem a d e m o 
crático. El terro rism o en  E spaña, si no en

toda E uropa, avanza hacia  posiciones de 
m ayor fuerza , q u e  reiv indica el fo rta lec i
m ien to  de  los ap ara to s  represivos y el re
forzam ien to  del c a rác te r  po licíaco de  la 
A dm in istración . T erro ristas y fuerzas 
conservadoras se a lian  hoy, o b je tiv a 
m ente , en E spaña  y en E uropa, p a ra  im 
p e d ir  el avance de las fuerzas de  iz
q u ie rd a  y progresivas. C u a lq u ie r  o tro  
discurso q u ed a  d esau to rizad o  p o r  esta 
realidad. Este, en  ú ltim a  instancia, es el 
único  ’sen tid o ’ político  q u e  tiene el se
cuestro  de Jav ie r R upérez: u n  paso  m ás 
en  el secuestro de  la dem ocracia» . ■

Caza al diputado

Agresivo y  dogmático com o de cos
tumbre, el «liberal» Juan Tomás de 
Salas arremete así desde «Cambio 
16».

«¿Q ué hacer? D evolver el chan ta je  p o r 
ch an ta je . Q u itarse  la v en d a  d e  los ojos
— v en d a  q ue , p o r fin, el PSO E  de Txiki 
B enegas y E n riq u e  M úgica se h an  a rre b a 
tad o  con  c o ra je — y d esm an te la r  a fondo  
los a p a ra to s  de a y u d a  al terror. N o  se 
pu ede  e star a la  vez en el P a rlam en to  y 
fo rm ar al m ism o tiem po  u n  fren te  ’p o lí
tico -m ilita r’ con los terroristas. El P a rla 
m en to  d eb e  to m ar cartas en el asunto, 
c re a r  u n a  com isión  investigadora  de todos 
resp e tad a  y d iso lver y en cau sa r a los p a r
tidos y perso n alid ad es po líticas q u e  ju e 
gan  a  la  legalidad  con u n a  m an o  y a la 
b a rb arie  con  la o tra . O el P a rlam en to  se 
d e fien d e  con  coraje, o aq u i van  a in ic iar 
la caza al d ip u ta d o  hasta  los niños». ■

Filtraciones

El confidencialísimo Pérez Vareta 
está siempre a la última en lo  que a 
cotilleos de alta política se refiere. 
N os informa de los cinco kilos de las 
fotos de Rupérez a la vez de que in
forma del militar que negoció con 
ETA. Por cierto. En la crónica de 
«Confidencialísimo» que se publica en 
«La Gaceta» han quitado precisa
mente esta frase que no aparecía en el 
original madrileño («de las tres pro
vincias vascas —la menos conflictiva 
para que se  e n t ie n d a -  y  digan, 
además, que su apellido empieza por 
U. Acertarán») ¿Qué les parece Uri- 
besalgo, Uribarri... o Ugarte?

«N o se sabe, no  hay datos, de  cóm o lle 
ga ro n  las fotos de  R upérez  secuestrado  a 
’In te rv iú ’, pero  se sospecha, con b astan te  
fu n d a m e n to  q u e  la revista h a  pag ad o  
5.000.000 (cinco m illones de pesetas, 
c inco kilos en  b ille tes de  m il) a los in te r
m ed ia rio s  q u e  h icieron  llegar las fo tog ra

fías a la  tal revista. N o d ice  nad ie  quién 
fue el m ilita r  que , según un  d ia rio  m adri
leño, negoció  con ETA . Sin embargo, 
aq u í en  la  b o cam an g a  yo tengo el nom
bre  del je fe  de l E jército , con u n a  estrella 
d e  o ch o  pun tas, q u e  p o r  su cuen ta  y 
riesgo in ten tó  la tal operac ión . Es decir, 
o lv íd en se  ustedes de los servicios de  inte
ligencia  m ilita r  y  p iensen  en su militar 
u b icad o  en  u n a  d e  las tres provincias 
vascas. A ñ a d an  a este asun to , esta o tra  in
fo rm ac ió n  confidencia l: sus in ten tos no 
d iero n  resu ltado , com o no  d ieron  - a  
p e sa r del d esp liegue  p e r io d ís t ic o -  los 
rastreos de la Policía y  los ’geo’ en  busca 
del piso, del p rim e r p iso  d o n d e  fue depo
sitad o  el señ o r R upérez. Lo de q u e  ha
b ían  en co n trad o  el tal piso no  fue más 
q u e  un g lobo  sonda. U n globo so n d a  in
teresado , adem ás» .H

La nostalgia de Martín 
Villa

El «progre» José Oneto en su tri
buna habitual de «Cambio 16» aprove
cha el grite que larga a Ibáñez Freire 
para recordar con indiscriminada nos
talgia las escondidas virtudes de Mar
tín Villa.

« D elib e rad am en te , el señ o r Ibáñez 
F re ire , q ue , com o político, h a  conseguido 
q u e  h asta  la oposic ión  hab le  b ien  de  él y 
le ab race  a d iario  en  los pasillos del Par
lam en to , no está cum p lien d o  con sus fun
ciones d e  m in istro  del In terio r, en tre  las 
q u e  está  d a r  u n a  m ín im a  seguridad  a 
un o s c iu d ad an o s  q u e  co n tem p lan , perple
jo s, cóm o el m in istro  del In terio r, en aras 
d e  u n a  carre ra  po lítica  personal, se niega 
sis tem áticam en te  a d a r  la  cara , en  un es
pectácu lo  q u e  y a  va siendo  co rrien te  en el 
g o b ie rn o  del p resid en te  A dolfo  Suárez.

A estas a ltu ras , el señ o r m in istro  del 
In te rio r  d eb ía  h a b e r  co m p arec ido  ya en 
televisión  (com o lo hizo en  m uchas oca
siones el d e n o stad o  R odolfo  M artín  Villa) 
p a ra  ex p licar si h a  h ab id o  o  no  torturas, 
q u é  m ed id as se h an  tom ado , q u é  tipo de 
investigación  se va  a p o n e r en  marcha...
Y p a ra  ex p licar si efec tivam ente  se va a 
neg o ciar o no  con ETA , q u é  m edidas se 
han  a d o p ta d o  p a ra  la  reso lución  del caso 
R u pérez , cuáles son los resultados en  la 
lu ch a  an tie ta ...

A u n q u e  se q u e m e  y se co rra  el riesgo 
d e  q u e  la e sp ira l de  v io lencia crezca, el 
se ñ o r m in istro  del In te rio r tiene q u e  dejar 
m uy  c la ra  la  h o n rab ilid ad  de los m iem 
bros d e  la seg u rid ad  del E stado, tiene que 
llevar a lgún  tipo  de tran q u ilid ad  al país y 
tiene q u e  e star en  co n tacto  con u n a  ciu
d a d an ía  q u e  se e n cu en tra  h u é rfa n a  de ex
plicaciones y de seguridad . A u n q u e  se 
quem e.

El espectácu lo  es m u ch o  m ás bochor
noso si se m iran  las filas d e  la oposición.



una oposición que machacó a Martín 
Villa, y que ahora contempla extasiada la 
figura del señor Ibáñez Freire, al que 
jamás se le piden explicaciones por una 
actuación profesional que deja mucho 
que desear.

En la última crisis ministerial, tras las 
elecciones legislativas de marzo, el presi
dente del Gobierno, Adolfo Suárez, optó 
por poner a un militar al frente del Mi
nisterio del Interior.

Jugando con el papanatismo de socia
listas y comunistas ante el estamento mili
tar, Suárez resolvía un problema que le 
había llevado a graves conflictos con el 
mantenimiento a ultranza de su antece
sor.

La jugada ha dado tan buenos resulta
dos que ni el ministro del Interior ataca a 
la izquierda, cuando hay que atacarla, ni 
la izquierda ataca al ministro cuando hay 
que atacarle». ■

Abel lo sabe todo

Se trata de Abel Hernández el 
comentarista político excura y ex 
poeta, hoy puntal informativo de la 
Moncloa y aledaños con hilo directo a 
lo que se crece en los pucheros del 
Gobierno. Conviene seguir a Abel por
que lo sabe casi todo.
«Se confirma también que el presidente 
Suárez aspira cada día más a dirigir per
sonalmente la política económica del G o
bierno, sin que esto signifique que el vice

presidente Abril haya caído en desgracia. 
Lo que pasa es que es el tema vital y 
Suárez tiene más autoridad y credibilidad 
ante el mundo financiero, empresarial y 
político que su vicepresidente. Para 
muchos. Femando Abril es intocable e 
incom bustible, y no ha perdido un 
adarme de podep ni de la confianza de su 
amigo el presidente. Para otros, en 1980 
pasará a otros cometidos, antes de que se 
desgaste del todo en un puesto que es, en 
estos momentos, un verdadero potro de 
tortura. Los ’adivinos’ aseguran que en 
marzo habrá un pequeño reajuste de Go
bierno - t r e s  o cuatro ministros ’quema
dos’— y después del verano, la gran rees
tructuración. Landelino Lavilla sigue 
ganando puntos silenciosamente, día a 
día, al frente del Congreso de los Diputa
dos. Martín Villa es el principal artífice
— ¡Vaya trifulca en Galicia! — del ’encau- 
zamiento’ de las autonomías. Fernández 
Ordóñez da los últimos toques, entusias
mado, a su libro-impacto ’La España ne
cesaria’. y Antonio Garrigues se empeña, 
esta mañana, en convencerme de que no 
es cierto que se haya visto con don Juan y 
haya hablado de alternativas.

Al ministro de Justicia, Iñigo Cavero,
lo encuentro especialmente molesto con 
la actuación de un diputado centrista. Re
sulta que el tal diputado, que salió ele
gido por una provincia de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, ha di
rigido a todos los obispos una carta, con 
membrete de ’diputado de UCD’ en la 
que expresa su opinión contraria al divor
cio y les incita, al parecer, a hacer algo

para impedir que salga adelante la ’ley 
Caverò’».®

El escándalo de Gades

Antonio Gades el celebre bailarín 
armó la temolina con unas sinceras y 
honestas declaraciones en una gira 
por Venezuela. Las recogía el perió
dico de Caracas «El Diario».

-¿ N o  es una contradicción que usted 
defienda las culturas nacionales como la 
vasca, la gallega, la catalana, y a la vez 
capitanee un ballet denominado «nacio
nal español», es decir, la negación de esas 
culturas?

-  Pues sí lo es, pero yo no le he puesto 
el nombre. Ha sido la Dirección General 
de Música del Ministerio de la Cultura 
español. A mí no me gusta, me opuse 
pero ellos se impusieron. Ahora, no creo 
que por esta razón no deba existir el ba
llet. Todo lo contrario, a través suyo las 
culturas de esas nacionalidades se expre
san, adquieren dimensión y se elevan a 
un nivel tradicionalmente negado a lo po
pular. Hay que recordar que no existe lo 
español, que ese concepto ha sido creado 
para sojuzgar a los países dominados por 
el Estado español. Desde que se creó el 
ballet, hace seis meses, aún con ese nom
bre, las culturas nacionales han ganado 
en expresión y difusión. Debe afirmar 
que ésta no ha sido una actitud cons
ciente, es decir, de unas personas que se 
sientan a estudiar antopológicamente el 
país vasco para luego ir a danzar las Es
cenas vascas. Ha sido simplemente un in
tento de bailar, porque sí, aunque en el 
ballet hayan catalanes, gallegos, castella
nos, aragoneses, andaluces y vascos.

-¿ A ú n  a pesar de lo que se ha lla
mado por la presna internacional el «te
rrorismo vasco», es decir, ETA con la 
cual usted está de acuerdo?.

-  El problema es que no se puede ob
viar a los vascos, así como así. Además 
ETA no es «terroristas» como la llama la 
prensa burguesa. Terrorista es el Estado 
español que ha explotado y humillado a 
un pueblo durante siglos, cada día de 
cada año. ETA militar es el Ejército no 
convencional pero legítimo de ese pueblo 
y su vertiente política es su expresión or
ganizada. Creo que hay que ser vasco, si
tuarse en su condición de dominados 
para comprender la lucha violenta de 
Euskadi. Y así sucede con su cultura, que 
necesita también explotar.

Apocalipsis now

Peor, mucho peor que el apocali
psis, es el cuadro que en carta abierta 
al Presidente Suárez, traza en «El 
Pensam iento Navarro», el conocido
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así nos ven

ultra don Luis Madrid, canónigo ma
gistral de Vitoria. ¿Tendrá algo que 
ver su pesimismo con eso de «impo
tente en mi pequeñez...? Pues, nada 
don Luis! Con más pastillas a lo 
mejor lo arregla...

Siem pre  es m ás g ra to  escrib ir cartas de 
fe licitación q u e  cartas de  condolencia. 
Pero estas, señor, son  no sólo necesarias 
sino  una exigencia del corazón  y del a lm a 
cu an d o  tan to s y tan trascenden ta les p ed a 
zos de  E spaña  se nos están  m uriendo  
cad a  d ía . E spaña es an te  todo  u n a  fam ilia  
d e  glorias, de  valores, de  v irtu d es y de 
id ea les hu m an o s , y cristianos. Y esta gran 
fam ilia , q u e  h a  a travesado  hero icam ente  
tan tos tem p o rales en la h istoria  se en 
cu en tra  an te  el insólito  hecho  de ver 
cóm o van cayendo , m uertos p o r a b a n 
d o n o  y asfixia, los m ejores florones de  su 
ser. Y los ve  cae r e sp an tad a  a los pies de 
vu estra  excelencia, c iru jano  m ayor de Es
p a ñ a . sin  q u e  acierte  a sa lvar de la heca- 
to m b re  las razones esenciales de la Patria.

A todos los españoles, q u e  no sean 
h ijo s  t ra id o re s  o su b n o rm a le s  d e  la 
M ad re  Patria , nos a fecta  angustiosa
m ente . Y todos som os m erecedores de  so 
lid a rid ad  co n d o len te  en  esta h o ra  de  luto.
Y no sé si vuestra  excelencia se habrá  
pu esto  el b raza le te  de  luto. Las m ujeres, 
las d o n cellas y los hom bres de E spaña lo 
llevan co lgando  del alm a.

A gonía, q u e  es luchi sin triun fo  por 
d e fe n d e r  su p rop io  ser co n tra  no pocos de 
sus hijos, convertidos en au todem oledores 
de  la Patria . Y agonía  épica de m adre , 
q u e  defiende  co n tra  la m uerte  el depósito  
sag rad o  de sus esencias, de sus glorias, de 
sus valores y virtudes. Señor, com o hojas 
o toñales, caídas del á rb o l de  E spaña tras 
la escarcha suicida, yacen p iso teados y 
m uertos, p o r  todos los p rados y cam inos, 
los g randes ideales las g ran d es verdades, 
las g randes ilusiones, los g randes destinos 
y la gran  libertad  q u e  hicieron de  E spaña 
m ad re  fecu n d a  de pueblos, señora  de sus 
altas epopeyas y h e rald o  del h u m an ism o  
c ris tian o  p o r  el an cho  m undo . Hoy, p r i
sionera , del libertinaje , de  la co b ard ía , de 
la m en tira , de  la ram plonería  soez, de  las 
am bic iones bastardas, de  la an arq u ía  
egoísta  y egó la tra  y del pecado  nacional 
co n tra  D ios y co n tra  su Ley, ofrece, an te  
prop ios y ex traños, el triste espectáculo  de 
una ru ina  y d ecaden te , q u e  solo  inspira 
com pasión  y burla. T oynbee, si n o  h u 
biese m uerto , tend ría  m ucho  q u e  decir 
sob re  esta  hora sin  luz y sin espíritu  de 
España.

Im p o ten te , señ o r en mi p equeñez  ante 
ta m a ñ a  a v a la n c h a  in fe rn a l, só lo  m e 
q u e d a  el a lto  d o lo r d e  testim on iar a vues
tra  excelencia el m ás sen tid o  pésam e por 
la  m uerte  del a lm a de E spaña. Y sólo m e 
qu ed a , el a lto  consuelo  de reza r en  la 
a m a rg u ra  d e  mi so ledad, u n id o  a la Dolo- 
rosa M adre  de E spaña p o r la p ro n ta  y 
d eslu m b ran te  resureción de su A lm a.B

O Estatuto galego, 
una merda

Parece que en Galicia casi todos se 
han puesto de acuerdo en que lo del 
Estatuto es una tomadura. Comenta
ristas poco sospechosos de izquierdis- 
mos com o Ramón Pi analizan así los 
puntos negros.

«La reacción  v iru len ta  q u e  se ha  regis
trad o  en G alic ia  en  co n tra  del E statu to  
q u e  a ca b a  de ap ro b arse  en la C om isión 
C o nstituc ional responde, sob re  todo, a un 
hecho  p a rad ó jico  en  g rad o  sum o. Y que 
n ad ie  todav ía  h a  exp licad o  de m an e ra  su 
ficiente. Este hech o  es el d esdob lam ien to  
de los p a rlam en ta rio s  ucedistas gallegos. 
En un  ejercicio fu n am b u lesco  d e  q u erer 
e s ta r  al p la to  y a las tajadas, com o suele 
decirse.

En co n tra  de  lo que d isp o n en  los E sta
tu tos vasco y  ca ta lán , cu an d o  se susciten 
p ro b lem as de  com petencias au tonóm icas 
en m ate ria s  en  las cuales el E stado tiene 
a lgo  q u e  decir, no  h a b rá  com isión m ixta 
q u e  d e lib e re  sob re  esto, sino  q u e  se estará 
a lo  q u e  d e te rm in en  las leyes em an ad as 
d e l C ongreso . C iertam en te , esto sería 
g rave si la llam ad a  corre lac ión  de  fuerzas 
en  G a lic ia  y en  el C ongreso  de  M adrid 
fu e ra  d iversa. Pero he  aq u í q u e  es la 
U C D  la  q u e  co rta  el baca lao , com o suele 
decirse, en  am b as instancias. Pero los uce
d istas q u e  ah o ra  se las d a n  de nac io n a lis
tas gallegos —repetim os, p o rq u e  los n o m 
b r e s  n o  t i e n e n  d e s p e r d i c i o :  P ío  
C abanillas, José Luis M eilán , A n ton io  
R o s ó n -  parece q u e  no  estab an  d isp u es
tos a sem ejan te  «ultraje». Este, y no otro , 
es el g rand ioso  con tencioso  q u e  ha  m ov i
lizado co n tra  el E statu to  gallego a m illa 
res de  c iu d ad an o s d e  aquellas tie rras que 
no tienen  m ás q u e  la  vaga idea de  q u e  su 
E statu to  es «de segunda» , p o rq u e  se lo 
han  d icho  los q u e  siem pre les decían  las 
cosas.B

Chorizos
Kepa Bordegaray corresponsal de 

«Deia» en Madrid a propósito del Es
tatuto galego fulmina de esta forma a 
los centristas del partido gubernamen
tal.

L a ú ltim a  noche, la q u e  el texto a u to 
nóm ico  gallego  pasó  en  cap illa  an tes de 
e n tra r  en  el p a tíb u lo  de  recortes de  la 
U C D , fue poco m enos q u e  sangrien ta. 
U n a  noche de cuchillos largos q u e  desde 
los dos partid o s m ayoritario s se lanzaban  
m u tu am en te , d en tro  de  u n a  a lg a rad a  de 
actitudes p rovocativas y actuaciones in 
su ltan tes. O scar A lzaga cum plió , u n a  vez 
m ás, el papel de  verdugo . Este delfín  de 
la U C D . m ed ito  a ascender com o sea.

tuvo  a lg o  m ás que p a lab ras  con Alfonso 
G u e rra  y  Solé T urá.

Al final en las vo taciones, los guberna
m en ta le s  se llevaron el gato  al agua. Ga
n a ro n  en  la  com isión  p o r dos votos de  di
fe ren c ia  y en  la  A sam blea  Parlam entaria 
llega, d o n d e  son am os y señores, p o r  once 
votos fav o rab les y  cu atro  contrarios.

L as cosas se le están  p o n ien d o  muy 
m al al G o b ie rn o . G aliza  d e ja rá  de tragar
lo q u e  le echen ; E uzkadi p u ed e  se r  un 
p o lvorín  en  el cam p o  labora l, gracias a 
los m an e jo s d e  la  U G T  con la  C E O E  
A n d a lu c ía  llam a a  la p u e rta  con un Esta
tu to  q u e  no q u iere  ser de  tercera  y con un 
cad a  vez m ás angustioso  p ro b lem a  de 
paro . T o d o  pa rece  q u e  an d a  p a ta s  arriba 
y m ien tras  tan to , com o ay er com entaba 
u n  g r u p o  d e  i n f o r m a d o r e s  e n  el 
C ongreso , los cen tris tas p a rtien d o  y re
p a rtien d o . Son un o s chorizos.®

Marcha atrás. No 
habrá cola

«El Pensamiento Navarro» foralista 
y de las JO N S ve así el problema de 
las autonomías a través de su enviado 
madrileño, Andrés Torrejón.

El tem a au to n ó m ico  es a co rto  p lazo  el 
m ás g rave p ro b lem a  político  con q u e  se 
e n fren ta  el país, según co m en tario s reco
g idos en  am b ien te s  del G o b ie rn o , de los 
p a rtid o s políticos (inclu idos los de  la opo
sic ión) y de la econom ía.

L a m ás d u ra  c ritica  q u e  se fo rm ula  al 
proceso  y a  e jecu tad o  es: E spaña comenzó 
u n  proceso  d e  repercusiones próx im as, sin 
q u e  el G o b ie rn o  tuv iera  p rev iam en te  un 
e sq u em a de h acia  d ó n d e  y q u é  tipo de 
E stado  q u e d a ría  configu rado . «Fue un 
sa lto  ad e lan te  en  el vacío».

En los inicios, se p ro m etió  tan to  y se 
ab rie ro n  tan tas  excpecta tivas al país, que 
ah o ra , c u an d o  se in ten ta  d a r  marcha 
a trás , las resistencias son incluso violentas 
(G a lic ia  ha  d esen cad en ad o  un conjunto 
de  acciones a nivel regional en  d efensa  de 
su E statu to). A lgunos observadores califi
can  de  «desastrosa»  la  tesis del queso  que 
m an e jó  un  conocido  líd e r regionalista: 
E sp añ a  es un queso , en  el q u e  cada  uno 
(cad a  reg ión) d ebe  lo g ra r un  trozo, y lo 
q u e  consigan  un o s lo q u itan  a los demás.

A h o ra  todos p id en  el m áxim o, sin pen
sa r  si se rán  capaces de  desarro llarlo , si su 
región c u en ta  con recursos hum anos y 
m ateria les, si el país p u ede  so p o rta r  este 
tipo  d e  e stru ctu ra .

Se e stim a  q u e  en  este m o m ento  todos 
los p a rtid o s están  de  acu erd o  a nivel esta
tal. en  d a r  m arch a  a trás. País Vasco y Ca
ta luña . tienen sus estatu tos, pero  las 
d em ás regiones gozarán  d e  co tas inferio
res. irán m u ch o  m ás despacio  (un  proceso 
de  varios añ o s) y a lgunas ni siqu iera  lo 
ten d rán . ■



r .paridas semanales
•« C reo  que el Estatuto gallego es impecable» (Martín Villa)

• « L o s  socialistas saludamos a Espartero com o el libertador de Bil
bao» (M ugica Herzog)

•« C o n  el Estatuto gallego no se había vuelto a ver cosa igual, 
desde el brujo que le puso fuego al agua» (Augusto Assia)

• « N i que Rupérez fuera el Rey, el Emperador o el Sumo Pintífice. 
Pero, ¿quién es? Se nos dice que un campeón de las libertades y 
derechos humanos, que es com o decir uno de los culpables del 
desmadre libertario actual» (Iñigo de Irati, comentarista político)

•«Q u ien  organizó la ETA han sido los servicios secretos america
nos (CIA): de esto  estoy totalmente convencido» (Carrillo, PCE)

•«C arrillo es un irresponsable y un cínico» (Fraga)

•« N o  es ésta la monarquía que tenía in pectore Francisco Franco» 
(Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde)

•«E spaña necesita ser liberada de sus verdugos de los traidores, 
con urgencia» (Cristóbal Martínez Bordiú)

•« P o r  aquí, en esta punta de Europa, se juega el destino de una 
cultura y una civilización cuyos cimientos parecen quebrantarse 
com o fruto de una tenaz y machacona tarea destructora» (Blas 
Piñar, F.N.)

•«S u árez lo mismo puede presidir el Gobierno que regentar una 
güisquería» (Alfonso Guerra, PSO E)

•« L a s  multinacionales, muchas de ellas, prefieren que España no 
tenga energía nuclear, y están haciendo lo posible para que noso
tros hagamos lo  posible, para que lo nuclear no sea posible» 
(Pedro Rodríguez, comentarista político)

•« E l Estatuto Gallego es una jugarreta que Galicia no se merece» 
(Fraga, AP)

El encapuchado 
de la semana

Por una vez se justificaba la clandes
tinidad. Al fin y al cabo se trataba de 
un partido no legalizado. Pedimos una 
entrevista con uno de los dirigentes de 
Hasi.

Subimos en un ascensor y nos en
contramos casi perdidos en el dédalo 
de oficinas que se ofrecían al amplio 
pasillo. — «Por aquí, por aquí...!»— nos 
apuntó nuestro acompañante. Y entra
mos en una oficina en la que se anun
ciaba una firma especializada en acce
sorios de caza y pesca.

Por eso mismo esperábamos que al 
entrar nos estuviesen apuntando con 
una escopeta.

Para sorpresa nuestra sin embargo 
nos encontramos con un amigo que nos 
saludaba desde la mesa de un despa
cho. Sin capucha, ni antifaz.

• • •
—  Oiga, que y o  venía a entrevistar a un 
encapuchado.
— Pues le han informado mal. Somos 
un partido no legalizado pero tampoco 
encapuchado.
—  Pues m e parten  la serie por la mitad. 

C om padecidos de mi problem a
-¿ Q u é  excusa podría yo darle al im
placable director de P. y H . -  llegamos 
a un acuerdo para sacar una foto con 
una improvisada capucha (Ustedes per
donarán los detalles golfos de la puesta 
en escena).
—  A s í que siguen sin  legalizarlos?
— Sí. Y lo cierto es que nosotros no 
vamos a arrastrarnos para conseguirlo.
—  Con lo sencillo que es rebajar un p o 
quito los tex to s y  programas...

— Efectivamente. Y con lo fácil que es 
bajarse los pantalones!
—  Bueno. N o se pongan así. Ustedes 

son demasiado pesim istas. H ay  que e m 
pezar a desdram atizar e l pa ís como  
hacen otros.
— Hombre si. Y mientras desdramati
zas vienen los de siempre y te dan por 
el culo.
—  Bueno. A  lo m ejor tienen algo de 
razón. A s í que ¿van a seguir duros?
— Pues no sabemos si duros o blan
dos, pero seguimos.
—  Y  lo del Kas, no están un poco q u e 
mados, después del fracaso  del últim o  
Tour y  la desaparición del equipo?
— Puede ser que a algunos les haya 
afectado la dureza de las carreteras 
pero Kas sigue siendo la bebida del 
porvenir. Nadie puede decir «de esta

agua no beberé»... y la prueba está en 
que muchos que hace años no la olían 
hoy beben Kas en cantidades indus
triales.
—  N o se les atragantará?
— Tal vez. Nuestra bebida nacional 
tiene cinco puntos y de ellos no nos 
apeamos. Es bebida fuerte pero muy 
sana.
—  Ya, ya...
— ¿Un traguito?
— ¿ Y p o r  qué  no?

En ese momento se abrió ta puerta 
con estrépito. Estábamos rodeados de 
policías armados hasta los dientes con 
metralletas. Mientras nos esposaban, 
un inspector de policía recogía las bo
tellas de Kas con aire triunfal. Allí es
taba el cuerpo del delito.
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