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JENDEAK
U n  g u a rd ae sp a ld a s  m urió  
y o tro s dos re su lta ro n  h e 
ridos, al in te n ta r  im p ed ir 
el secuestro  de u n a  h ija  
del p re s id en te  sa lv ad o 
reño , N a p o leó n  D uarte . 
Inés Guadalupe Duarte de  
N a v a s , e s tu d ia n t e  d e  
C iencias de  la  C o m u n ica 
c ión  Social, fue  secues
trad a  el p a sa d o  m artes 
cerca  d e l H o sp ita l M ilitar 
de la  cap ita l sa lvad o reñ a , 
en  el sec to r oeste de  la 
c iu d a d .  U n  g r u p o  d e  
h o m b res  fu e rtem en te  a r
m ad o s  in ic ió  u n  tiro teo  
en  la  z o n a  p a ra  llevarse  a 
Inés G u a d a lu p e  D u arte , 
fu e rte m e n te  custo d iad a . 
L a jo v en , q u e  ad em ás es 
g e re n te  d e  la  e m iso ra  
R ad io  C a d e n a  L ib ertad , 
fue secu estrad a  c u an d o  
reg re sa b a  d e  la U n iversi
d ad  N u ev a  de San S a lv a 
d o r ,  d o n d e  e s tu d ia b a .  
Poco  d espués del inci
d en te , la zo n a  d o n d e  fue 
secu estrad a  la  h ija  del 
p re s id en te  e stab a  fu e rte 
m en te  v ig ilada  y e ra  so 
b rev o lad a  p o r varios heli-

c ó p te ro s  d e  la  fu e rz a  
a é re a  sa lv ad o reñ a . Inés 
D u a rte , d e  30 años de 
ed ad , c asad a  y con  dos 
h ijo s e s tu d ia  te rce r curso 
d e  C ienc ias de  la  In fo r
m ación . E sta  es la  p r i
m e ra  vez en  la  h is to ria  de 
E l S a lv ad o r q u e  u n  grupo  
a rm a d o  secuestra  a un 
h ijo  d e l p resid en te  del 
país.

El L eón  de O ro  del F esti
val d e  V enecia  h a  sido 
p a r a  e l f i lm e  f r a n c é s  
«Sans to it n i loi» (Sin 
techo  n i ley) de  la  d irec 
to ra  A g n es Varda. Se 
tra ta  d e  u n a  h isto ria  m a r
g inal, en  la q u e  u n a  jo v en  
v a g a b u n d a  y  so lita ria  se 
erige  en  sím b o lo  de  u n a  
ju v e n tu d  q u e  no  e n cu en 
tra  su lu g a r en  el m u n d o  
c o n te m p o rá n e o  occ id en 
tal. A c tu a lizan d o , en  v e r
s ión  lib re , aq u e lla  o tra  de 
« R ebelde  sin  causa» , p ro 
tag o n izad a  p o r el m ítico  y 
d e s a p a r e c i d o  J a m e /  
D e a n , V a rd a  c o n s ig u ió  
q u e  su film e d esde  un 
p rin c ip io  fu e ra  u n o  d e  los 
favorito s en  V enecia  vis
lu m b rá n d o s e  d e  a n te 
m a n o  el p rem io  p a ra  sí. 
J u n to  a la  r e a l iz a d o ra  
francesa , su co m p a trio ta  
G e ra ld  D e p a rd ie u  o b tuvo  
el p rem io  a la m ejo r in 
te rp re ta c ió n  m ascu lina . El 
g a la rd ó n  a  la  m e jo r  actriz 
fu e , en  c o n tra p a rtid a , d i
v id id o  en tre  tres. A gnes 
V ard a  n a c id a  en  Bélgica,

El conse jero  del In terio r 
d e l G o b ie rn o  d e  G aste iz , 
Luis M aría R etolaza, ex
p re só  c ie r ta  in q u ie tu d  
a n te  la  n u e v a  L ey  de 
F uerzas y C u e rp o s  de  Se
g u rid ad  del E stad o  q u e  
en  C o nse jo  de  Política y 
S eg u rid ad , p re sid id o  p o r 
el m in istro  B arrionuevo , 
s e r á  d e f i n i t i v a m e n t e  
a p ro b a d a . R e to laza  refi
r ién d o se  a B arrionuevo , 
con  el cual se entrevistó  
e n  M a d r id  e l p a s a d o  
lunes, d ec la ró  q u e  «el m i
n is tro  m e h a  p u n tu a lizd o  
a lg u n o s aspectos de  la ley 
y h a  in te n ta d o  con v en 
cerm e, p ero  yo  sigo te 

n ien d o  los m ism os tem o 
res». P a ra  el conse jero  de 
In te r io r  vasco si dicho 
p ro y ecto  de Ley es ra tifi
c ad o  en  las C ortes , las 
co m p e ten c ia s  p a ra  la p o 
licía a u tó n o m a  se verían  
s e r i a m e n te  r e c o r ta d a s .

R e to la z a  s u 
b ray ó  q u e  con  un  d esp lie 
g u e  am p lio  d e  la E rtzan- 
t z a  « s e r í a  l ó g ic o  u n  
rep lieg u e  o sustitución  de 
las fu e rzas de  la  Seguri
d ad  de l E stado . P o r su 
p a r te  B a r r io n u e v o  fue  
c o n tu n d e n te  al a firm ar 
q u e  « t a l  d e c i s i ó n  es 
c o m p e te n c ia  d e l  G o 
b ie r n o  c e n t r a l» ,  a ñ a 
d ie n d o  a c o n tin u a c ió n  
q u e  los cuerp o s de  policía  
seg u irán  a c tu an d o  en el 
País V asco. R especto  a la 
pacificación  d e  E uskadi, 
L uis M aría  R e to laza  reco 
noció  a n te  los period istas 
q u e  la v io lencia  se m a n 
te n d rá  aú n  en  E uskadi.

es el n u ev o  titu la r  de l ré
co rd  d e  la h o ra  a u n a  al
titu d  de 0  a  600 m etros a 
n ivel del m ar, ya  que 
d esd e  el añ o  p a sa d o  la 
U n ió n  In te rn a c io n a l de 
C iclism o  (U C I) estableció 
d o s  c a t e g o r í a s  d e  r e 
c o rd s:; h asta  600 m etros 
ya m ás d e  600 m etros de 
a ltitu d . O ersted , de 30 
añ o s, u tilizó  en  su in ten to  
u n a  m áq u in a  superm o- 
d e m a , con las dos ruedas 
len ticu lares , casco  ae ro d i
n ám ico , cu ad ro  de fibra 
d e  c a rb o n o  d e  9,2 k ilo
g ram o s de peso  y m ovió 
u n  d e sa rro llo  d e  54x15 lo 
q u e  le p e rm itía  avanzar 
7,51 m etros en  c ad a  peda- 
lad a . D e n tro  de  un m es el 
c ic lista  d a n és  in ten tará  
b a tir  el réco rd  q u e  tiene 
e s tab lec id o  el cam peón  
M oser.

m adre
francesa , en 1928, debu tó  
en  el c am p o  d e  la  d irec
c ión  c in em ato g rá fica  en 
1954  c o n  « L a  p o in te  
courte» . Sus títu los más 
d ifu n d id o s  so n  «C leo de 
5 a 7», « L io n s  love» , 
« L ‘u n e  c a n te ,  l ‘a u tr e  
pas» . V ard a  q u e  afirm ó 
q u e  «el c ine  fran cés es un 
c ine  bu rg u és» , se define 
co m o  « u n a  a rtis ta  testi
m on io»  pero  q u e  n o  p re
te n d e  e n v ia r  m en sa je s  
m ú ltip le s  a través de su 
obra .

El d a n és  H ans Henrik 
O ersted, q u e  d u ra n te  u n a  
h o ra  reco rrió  48,144 k iló 
m etros, su p eró  el lu n es en 
B assano  del G ra p p a  en 
51 m etros el réco rd  q u e  
p o s e ía  d e s d e  1967 el 
belga  F e rd in a rd  Bracke. 
C on  este  registro  O ersted



Similitudes
Hasta la saciedad vienen repitiendo los 

de M adrid que la negociación con ETA es 
una ilusión imposible. Mucho ha cambiado 
la fachada del PSOE desde que ocuparon la 
Moncloa. Antes, González abogaba en su 
cam paña electoral por las medidas políticas 
y no policiales al nom brar la tensa situación 
y la violencia desencadenada en Euskadi en 
el curso de los gobiernos de la UCD. Enton
ces tal vez cabía cierta esperanza para nego
ciar el alto el fuego directamente con ETA a 
cambio de devolver al pueblo las libertades 
mínimas delimitadas en la alternativa KAS. 
Hasta hubo quienes valoraron positivamente 
la entrada de los «socialistas» en La M on
cloa y en El Elíseo. Muy pronto las esperan
zas se vieron frustradas. El PSOE decidida
mente institucionalizaría una represión más 
sangrienta, aún si cabe, contra la izquierda 
abertzale. La «negociación de trastienda» 
quedaría reducida a simples propuestas de 
«arrepentimiento» a los polimilis, mientras 
planificaban en M adrid la guerra sucia 
contra los opositores a las reglas de juego 
impuestas.

En la política del PSOE, aceptada en 
París, respecto a los denominados «terroris
tas» de ETA, en absoluto entraban medidas

que no fueran las represivas. La negocia
ción, por tanto, ni tan siquiera pasaba por 
Herri Batasuna, coalición a los ojos de M a
drid acorde con ETA.

Sin embargo, tal vez por encontrarnos en 
el um bral de nueva confrontación ante las 
urnas, el PNV acusa al Estatuto de Autono
mía de ser cada día más estrecho. Las 
competencias del Gobierno de Vitoria bri
llan por su ausencia por lo que el ente debe 
delegar la últim a palabra a M adrid. La vio
lencia revolucionaria, continúa entre tanto, 
por encim a de las imposiciones del poder 
real del Estado, gritando a todos los vientos 
las aspiraciones populares en Euskal Herria.

En contrapartida, más guerra sucia; más 
intoxicación informativa hasta que ETA 
claudique, es el sueño macabro de González 
para ser m erecedor de la confianza de quie
nes durante el franquismo, y después de él, 
ataron los destinos del Estado español. 
Como en Chile, la tarea en tom o a la pacifi
cación no responde a negociar. Consiste en 
eternizar una situación de brutal genocidio a 
sabiendas de que los resultados de la repre
sión, a la larga, se vuelvan contra quienes la 
engendraron. Esa, sí que es una ley natural, 
hartam ente dem ostrada a lo largo de la his
toria de todos los pueblos.
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Desde 
Argentina

A nles  q u e  n a d a , vay a  u n a  
c a lu ro sa  fe lic itac ió n  p o r la  ex 
c e le n te  l a b o r  r e a l iz a d a  en  
v u e stra  rev ista , p o r  la  c la rid ad  
d e  ex p o sic ió n  d e  los p ro b le 
m as  q u e  su fre  E u sk ad i.

T u v e  la  o p o r tu n id a d  d e  
e s ta r  a llí tres  veces, la  ú ltim a  
h ace  m uy  p oco  tie m p o  (en  
a b ril  d e  e ste  a ñ o ), ju n to  con  
u n  g ru p o  de am igos to d o s  j ó 
venes p e rte n e c ie n te s  al C en tro  
V asco Z a z p ira k -B a t d e  la  c iu
d a d  d e  R o sa rio , lo d o s  d e scen 
d ie n te s  d e  vascos y  ab e rtz a le s  
co m o  el q u e  m ás. N u e s tro  Ba- 
tzo k i fu e  fu n d a d o  hace  73 
a ñ o s  y  d e sd e  su  co m ien zo  fue 
m a rc a d o  p o r  la  lla m a  del 
a b e r tz a lism o  p o r  esos p a trio 
ta s  q u e  d e sd e  a q u e lla s  tie rras 
m a rc h a ro n  a  A m érica , sem 
b ra n d o  ju n to s , c o n  los d escen 
d ie n te s  a rg en tin o s , d e l sen ti
m ie n to  y  la  ra zó n  necesarios, 
p a ra  p re se rv a r  n u estro  S E R  y 
n u e s tro  a x io m a  d e  v ida  «E us
k a d i ,  ú n ic a  P a tr ia  d e  los 
vascos» , p e ro  u n a  E uskad i 
c o m p le ta , con  N a v a rra , con  
I p a r r a l d e ,  c o m o  E u s k a r a  
c o m o  id io m a  o fic ia l, sin Poli
c ías, sin rep res ión , s in  to rtu 
ras, co n  lib e rta d  d e  o p in ió n  y 
co n  lo  q u e  m e  p a rece  fu n d a 
m e n ta l: co n  e l lib re  d e rech o  a 
la  a u to d e te rm in a c ió n . Les p a 
re c e r á  r a r o  lo  q u e  e s tá n  
le y e n d o  d e  u n  d e scen d ien te  
d e  vascos, p e ro  m ás  ra ro  les 
p a rece ría  si v in ie ra n  aq u í y 
v ie ra n  q u e  en  A rg en tin a  hay  
un  p e d a c ito  d e  E uskad i, q u e  
s ien te  co m o  ta l y  lu ch a  com o  
ta l. P o r e so  y o  m e considero  
ig u a lm e n te  vasco q u e  a rg e n 
tin o , y  a h o ra ,  c u an d o  estuve  
e n  E u sk ad i, m e  sen tía  un o  
m á s, y  a u n q u e  el eu sk a ra  no  
lo  h a b lo  p e rfe c tam en te , en 
casa  los a b u e lo s  lo  s iguen  h a 
b la n d o  co m o  si h u b ie ra n  lle
g a d o  ay er , y  o ja lá  m is hijos 
b a lb u c ee n  d e sd e  tx ik is esas 
p a la b ra s  q u e  ta n to  costa ron  
e n s e ñ a r  y  lan  re p rim id as  e s tu 
v ie ro n  e n  las e scue las del 
fran q u ism o : A1TA T A  A M A .

H e te n id o  o p o r tu n id a d  de 
h a b la r  h a s ta  co n  el m ism o  
A rd a n z a . y  la  v e rd a d  es q u e  
n o  sé q u e  q u ie re  h ace r d e  
E u sk ad i y  n o  e n tie n d o  com o  
p u d o  n e g o c ia r co n  el PSO E , 
en  re su m id as  cu en ta s  p ació  
co n  e l d e m o n io .

M is id eas  e ra n  h a s ta  an tes  
d e  ir  a llá  re v o lu c io n a ria s, de  
iz q u ie r d a  a b e r tz a le ,  d e sd e  
a q u í h a b ía  le ído  m u ch o  sobre  
p o lític a  vasca , n ac io n a lism o  
v asco  y  ET A . Q u e ría  llegar

a llí p a ra  v e r  si e ra  re a lm en te  
así lo d o  lo  q u e  p e n sa b a , y 
a h o ra  d e sp u és  d e  p a sa r  dos 
m eses e n  E u sk ad i, h a b la n d o  
co n  jó v e n e s  co m o  yo, m e  di 
c u e n ta  q u e  H e rri B alasu n a  
e ra  la  ú n ic a  sa lid a  posib le  
p a ra  el P u eb lo  V asco, es el 
ú n ic o  o p o s ito r  a  to d a  la  co 
rru p c ió n  d e l E s tad o  esp añ o l y 
fran c é s , y  el ún ico  q u e  liene 
u n a  a lte rn a tiv a  v á lid a  p a ra  la 
PAZ.

R o s a rio k o  g a z te  b a t

¿Libertad de 
expresión?
C a r ta  a b ie r ta  a  la g o b e rn a 

d o ra  civ il d e  A lava:
« L ib e rtad  d e  exp resión»  es, 

p r e c i s a m e n te ,  e l p l a n t e a 
m ie n to  q u e  d e b e r ía  hacerse  
n u e s t r a  g o b e r n a d o r a  y  su  
c o rte  o. ¿es q u e  c la u su ra r  u n a  
em iso ra  d e  rad io  cuyo  fin  es 
la  d ifu s ió n  d e  la  c u ltu ra  n o  es 
u n  a c to  m e ra m e n te  d ic ta to 
rial?

P u e  sí, e fec tiv am en te , eso 
es lo  q u e  h a  o c u rr id o  en 
A m u r r io ,  u n  c o n s id e ra b le  
p u e b lo  a lavés , a  su em iso ra  
loca l, tra s  u n  d ic ta m en  d e  u n a  
p e rso n a  q u e . a  b ien  seguro , 
m uy  p oco  sab e  d e  c u a n to  en 
G a n b a r a  I r ra tia  se h ace ; u n a  
em iso ra  en  cu y o s p ro p io s  es
ta tu to s .  c o m o  a n te s  d e c ía , 
q u e d a  im p reso  su esp íritu  no  
lu c ra tiv o  y  d e s in te re sa d o  en 
c u a n to  al q u e h a c e r  d e  rad io  
se re fie re . P o rq u e , ¿q u é  m al 
p u e d e  s u p o n e r  el h ech o  de 
q u e  u n  p u e b lo  se conozca  
m ás  y  m e jo r a  través  d e  sus 
in q u ie tu d e s , tra d ic io n e s  y  v i
v e n c ia s ?  ¿ Q u é  im p o r ta  el

m e d io  u tiliz ad o  si é ste  n o  su 
p o n e  c o n tr a r ie d a d  a lg u n a  
p a ra  n in g ú n  e s ta m e n to  social?

R esu lta  in c re íb le  lo  q u e  el 
p o d e r  p u e d e  h ace r con  los 
q u e  lo  s u s te n ta n . M e refie ro  
a l P S O E , d e l cu a l y a  su en a  a 
típ ico  tó p ico  la  ex c lu sió n  de 
la  S y  la  O . Y  es q u e  u n  p a r 
tid o  p re su m ib le m en te  d e  iz
q u ie rd a s  - c u a n d o  le v a n ta n  el 
p u ñ o , ¿se m ira rá n  a l e s p e jo ? -  
n o  p u e d e  c o m e te r  esto s  a u 
tén tico s  a le n ta d o s  c o n tra  la li
b e rta d , y  en este  c aso  la  de  
ex p re s ió n , q u e  v an  en  co n tra  
d e  su  p ro p ia  e sen c ia  po lítica .

T o d a s  esta s  a c titu d es , señ o ra  
g o b e rn a d o ra  y  p a rtid o  a l q u e  
p e rte n e ce , llevan  consigo  un  
d e se n c a n to  d e  c u an to s  c ree 
m os e n  la  d e m o c ra c ia  y  en 
p ro g reso  ideo lóg ico , e in d u ce

a las  p e rso n as  n o  con fo rm is
ta s , e n tre  las  q u e  m e  incluyo, 
a  p o s ic io n a rn o s  en  críticas 
m ás  y  m ás  d u ra s , f ren te  a  us
tedes.

N o  es m o m e n to  p a ra  conse
jo s ,  n i c o n fio  m u c h o  e n  ellos, 
p e ro  sí q u e  la  in s ta r ía  a  usted  
a  c a m b ia r  su a c t i tu d  co n  la 
c u a l h a s ta  a h o ra  h a  logrado  
c re a rse  m u ch o s en em igos. Por 
o tro  lad o , u s ted  y a  sa b rá  que 
las cosas, c u a n to  m ás  desde 
a b a jo  se to m e n , m e jo r  y  m ás 
d u ra d e ra s  son . A u n q u e  sea  ya 
b a s ta n te  la rd e , p ra c tiq u e  el 
c am b io , p a ra  v a ria r. S u  s itu a 
c ió n  d e  p o d e r  se lo  perm ite . 
A c tú e  e n  p ro  d e  la  lib e rta d  de 
e x p re s ió n  n o  e x tin g u ie n d o  
co n  u n a  s im p le  d ec isió n  o p i
n i o n e s  q u e  u s t e d  n o  
co m p arta .

D. G.

B t L o m c
UBUUffiENHC

•  Gai o ro k o rrak :
Esterlines 10 

Donostia 
T e l f .  ( 9 4 3 )  4 2  0 2  2 4  y 

4 2  0 0  8 0

#  Euskal gaiak:
Ferm ín Calbetón 3 0  

Donostia 
T e lf. (9 4 3 ) 4 2  0 9  3 0



Dialogar con ETA
Editorial de «El País»

? «L as d ec la rac io n es  de E ugenio  
Ib a rzabal, p o rtav o z  del E jecutivo  
vasco, al re ite ra r  el rechazo  a u n a  n e 
gociación  con  ETA  m ilita r  p ro p u esta  
por H erri B a ta su n a  co m o  m ed iad o ra , 
en tran  en  c o n trad icc ió n  co n  el re la to  
de los co n tac to s m an te n id o s  p o r la 
com isión  e jecu tiv a  d e l PN V  con ETA  
pm  en 1981 y con  las po stu ras  defen - 

i d idas re c ien tem en te  p o r  Insausti, p re 
sidente  del p a r tid o , y X ab ie r A rza- 
llus. «Se m e  h a  c riticad o  —escrib ía  
éste el p a sa d o  d o m in g o  en  D e i a -  y 
tam b ién  a m i p a r tid o  q u e  h ayam os 
ten id o  co n v ersac io n es con o rg an iza 
ciones a rm a d as . L o hem o s hecho  
siem pre q u e  h em o s p o d id o . Y, en  mi 
o p in ió n , d e b e ríam o s segu ir h ac ién 
dolo». (...)

Y h ay  q u ie n  p u e d e  se n tir  la  ten ta 
ción d e  su p o n e r q u e  la  am b ig ü ed ad  
de la q u e  se h a  acu sad o  al PN V  en 
m ate ria  de te rro rism o  estu v ie ra  en 
rea lid ad  a v a lad a  p o r u n a  situac ión  
m ás co m p le ja : un  d iá logo , y h asta  un  
trab a jo  p o lítico  a d os b an d as . La 
«razón fu n d a m e n ta l» , esg rim id a  p o r 
A rzallus p a ra  su ac titu d , es «que  tales 
o rg an izac io n es tien en  fu en tes de  in 
fo rm ac ió n  m u y  c e rra d as  y m uy  p a r 
ciales», y q u e  resu lta  «convenien te  
que o ig an  o tras  voces, a u n q u e  sean 
hostiles a ellas». (...)

D esd e  el e stan c am ien to  e lectoral 
de H e rri B a tasu n a , el ab ertza lism o  
rad ica l m o d ificó  su estra teg ia  pa ra  
busca r en  la base  sa n a  d e l PN V  el 
re sp a ld o  in d irec to  q u e  ju stificase  su 
recurso  a  los p ro ced im ien to s extra- 
c o n stitu c io n a les  y su apo log ía  de 
ETA. A lg u n o s d irig en tes  de l n a c io n a 
lism o m o d e ra d o , p reo cu p ad o s p o r su 
p é rd id a  d e  in flu en c ia  sob re  sectores 
ju v en iles  y deseos d e  b a tir  en su p ro 
pio te rre n o  a H e rri B atasuna , no 
siem pre h an  s id o  conscien tes d e  las 
im p licaciones de sus am b ig ü ed ad es. 
Q ue  In sau sti dec la rase  h ace  poco que 
estaría  « en can tad o »  si la pacificación  
de E usk ad i se ab riese  c am in o  a 
través d e  « u n a  n egociac ión  ETA - 
E jército» n o  sólo  c o n tra d ic e  las posi
c iones d e l G o b ie rn o  A rd an za , sino  
que e jem p lifica  la in filtrac ió n  de v a 
lores d e l n ac io n a lism o  v io len to  en  el

* nacio n alism o  d em o crá tico . E n cu a l
q u ier caso, la p o lém ica  B andrés-A r- 
zallus d e b e  serv ir p a ra  a b r ir  un d iá 
logo p ú b lico  y honesto , en  el que 
p a rtic ip en  el G o b ie rn o  y los restan tes 
partid o s respec to  a la estra teg ia  de 
con tactos y n egociac ión  con ETA ».

Pacto contra el 
espíritu
Vicente Copa, en «El 
Correo»

«Al se c re ta rio  de  p o lítica  in stitu c io 
n a l d e l PS O E , E n riq u e  M úgica  H er- 
zog, a d a lid  de los en ten d im ien to s  con 
los n ac io n alism o s p erifé ricos, un p e 
rio d is ta  le h a  p re g u n ta d o  hace esca
sos d ías  so b re  la « lectura»  q u e  te n 
d r ía  la ru p tu ra  d e l p ac to  en tre  el 
G o b ie rn o  n ac io n alis ta  y el PSE- 
PS O E . El d irig en te  socialista  se ha  
d esco lg ad o  con  esta  resp u esta : «El 
q u e  ro m p ie ra  el p ac to  co m e te ría  algo 
así com o un  “ p ecad o  c o n tra  el esp í
r i tu “ . Sería  calam itoso» .

A m í, la re sp u es ta  m e  h a  p arec ido  
tan  ap o stó lica  com o artificiosa . P o r
q u e  si es d iscu tib le  u  o p in ab le  q u e  la 
ru p tu ra  de l p ac to  p u e d a  ser « calam i
tosa», d e  lo  q u e  n o  hay  d u d a  posib le 
es d e  q u e  este p ac to  ca rece  d e  espí
r itu . ¿P o r qué?  Pues m uy  sencillo: 
p o rq u e  h a  s id o  u n a  «boda»  política 
sin a m o r, es d ec ir, u n  acu e rd o  de 
co n v en ien c ias  sin  p rev ios p u n to s de  
c o n ex ió n  so b re  la  rea lid ad  po lítica  
vasca, sus p ro b lem as  y sus p e rsp ec ti
vas d e  fu tu ro . (...)

L a p ru e b a  d e  c u an to  an te s  a firm o  
está  en  el a le jam ien to  —difícil de 
co m p re n d e r, p e ro  c o h e re n te — del 
PN V  a lo d o  co m p ro m iso  fo rm al con 
el P S E -P S O E . N o  es el nacio n alism o  
el q u e  h a  p a c tad o  con el soc ialism o  o 
v iceversa. Es un  G o b ie rn o  en  ap u ro s 
casi in su p e rab le s  el q u e  h a  p ac tad o  
con  un  p a r tid o  en  su á m b ito  te rr ito 
ria l cuyos ó rg an o s cen tra le s  sostienen  
a l G o b ie rn o  del E stado . N o  hay  m o
tivo p a ra  lirism o  a lguno , sino  para  
v e r en  este  e n te n d im ien to  u n a  c ru d a  
re a lid a d . Sin el pacto , la leg isla tu ra  
no  e ra  v iab le . C o n  el pacto , el G o 
b ie rn o  p u e d e  seg u ir g o b e rn an d o  y el 
P S E -P S O E  c o n tro la n d o  a  d is tan c ia  la 
s itu ac ió n , a d e m á s  d e  lib ra rse  de  la 
a g res iv id ad  n ac io n alis ta , lo g ran d o , 
co m o  g ran  ob jetivo , q u e  el E jecutivo  
d e  V ito ria  m a rq u e  u n a  p o lítica  ya 
b a s ta n te  c la ra  respec to  d e  la  v io len 
cia terro ris ta» .

Antxon Sarasqueta, en 
«Diario Vasco»

«Los m en sa jes  de l G o b ie rn o  co n tra  
el p re s id en te  de la p a tro n a l, José  
M a ría  C u ev as sirven  p a ra  re s tau ra r 
las  h e rid a s  del PS O E  con  U G T  y N i
co lás R e d o n d o . D e u n a  situ ac ió n  de  
c risis en  la fam ilia  soc ia lista  se h a  p a 
sa d o  a  u n  p e r ío d o  m ás sosegado , con 
u n  p ro lo n g a d o  silenc io  de R ed o n d o . 
L a  p ro x im id a d  e lec to ra l re su lta  sin 
d u d a  a g lu tin an te  en  to rn o  a  u n o s  in 
tereses co m u n es. L o m ism o  h a  o cu 
rrid o  en  la crisis d e  A n d a lu c ía , q u e  
h a  s id o  sa ld a d a  p o r  el v icep residen te  
A lfo n so  G u e r ra  d e  el « rebelde»  p re 
s id e n te  d e  la J u n ta  d e  A n d a lu c ía , 
Jo sé  R o d ríg u ez  d e  la B orbolla .

D e re c h a  e izq u ie rd a  p re p a ra n  sus 
resp ec tiv as b a ta lla s  e lec to ra les  q u e  
van  a te n e r  d os e scen ario s previos: 
G a lic ia  con  las a u to n ó m ica s  y los d e 
b a te s  p a r la m e n ta r io s , m uy  espec ia l
m en te  los q u e  se rán  telev isados, el 
d e l e s ta d o  d e  la n ación  y el de  los 
p re su p u es to s  g en era le s  d e l E stado . El 
d e b a te  so b re  p o lítica  ex te rio r  y sobre  
s e g u rid a d  to d av ía  n o  tien e  fecha  ni 
c o n d ic io n es , a u n q u e  se a seg u ra  q u e  
se rá  en  los p ró x im o s m eses.

Si en  la  iz q u ie rd a  el a p a ra to  soc ia
lis ta  p re p a ra  u n a  c a m p a ñ a  d e  u n i
d a d , d e fen sa  de l líd e r  F e lip e  G o n z á 
lez, y d e  u n a  im ag en  v o lu n ta rio sa  del 
G o b ie rn o , re sa lta n d o  —ló g icam en te— 
los logros («los fracasos y a  se e n ca r
g a rá n  d e  re co rd a rlo s  n u estro s en em i
gos»), h ay  sec to res q u e  n o  van  a re 
n u n c ia r  a  la c rítica , re iv in d ican d o  un 
so c ia lism o  m ás g e n u in o  y  m en o s feli- 
p is ta . L as d e m o le d o ra s  dec larac io n es 
d e l a lca ld e  T ie rn o  G a lv án  co n tra  
G o n z á le z  y la d o c tr in a  o ficial del 
p a r tid o , un  a rtícu lo  d e  José  A u m en te  
e n  «El País» c ritic a n d o  con d u re za  al 
fe lip ism o , la p ró x im a  re u n ió n  d e  iz
q u ie rd a  soc ia lis ta  y la o fensiva  q u e  
p re p a ra n  los d is tin to s g ru p o s c o m u 
n istas , in d ican  q u e  la tie rra  em ite  
v ib re io n es  b a jo s los p ies de l o fic ia 
lism o sin q u e  p o r  ello , p u e d a  h a 
b larse  to d av ía  d e  un m o v im ien to  sís
m ic o .  T o d o  d e p e n d e r á  d e  lo s  
re su lta d o s  e lec to ra les  y d e  las c o n d i
c io n e s  en  q u e  llegue  a ese m o m en to  
F e lip e  G on zález» .

w tN 'lí: Operación 
electoral
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El grito de la libertad, nuevamente en 
las calles de Euskadi

Julen Arrieta

La ú ltim a ofensiva in ic iada contra  
la  izq u ierd a  abertza le  y todo su en 
to rn o  p o r la adm inistración  francesa 
p o r u n  lado , los cada  d ía m enos 
m isteriosos G A L  p o r otro  y p o r la 
m a q u in aria  politico-policial espa
ñ o la  p o r otro, no  pod ía  q u ed a r sin 
re sp u e s ta  p o r  p a r te  de l p u e b lo  
vasco. El vergonzoso espectáculo  de 
un  gob ierno  que, p resum iéndose 
a p a d rin ad o r del derecho  de asilo, 
com ercia con los refugiados políticos 
vascos cual si de m onedas de cam 
bio se tra ta ra  no  podía p asar inad 
v ertid o  a los ojos del pueblo  más 
viejo de E uropa , com o tam poco  
p o d ía  ocu ltarse que, a falta de legiti
m idad , la  refo rm a españo la  in ten ta 
sostenerse en E uskadi a  la rom ana, 
con gobernadores, supergobernado- 
res, legiones ex tran jeras y leña a  los 
cristianos q u e  no  aclam en al césar 
de tu m o . Eso, a nad ie  ise le ocul
taba. ~  __ J

La m anifestación  del pasado  d o 
m ingo en  D onostia  no  es m ás que

u n a  p rim era  dem ostración  de ello. 
Los m iles de personas que, en un 
dom ingo  caluroso  y festivo, salieron 
a p ro testa r a  la  calle, ten ían  m ás 
q u e  claro  que la  decisión de los po
deres reales estaba tom ada: la an i
qu ilac ión  política, cu ltu ra l y física

de to d a  resistencia al poder de 
R om a. E ran  tam bién  conscientes de 
q u e  sólo u n a  lucha tenaz y despia
d a d a  p o d ría  ob lig a r a los rom anos a 
recap ac ita r y razonar. Es histórico e 
innegab le  q u e  sólo an te  u n a  resis
tencia  m ás fuerte  y o rgan izada que



su p ro p ia  rep resión  han  ced ido  los 
im perios, bien en  el cam po de b a ta 
lla o en  el d e  la tan  cacareada  nego
ciación.

Veranito caliente
El v eran o  de este año  no  pasa rá  a 

la h isto ria  com o uno  m ás. Los a le n 
tados del G A L , las detenciones y 
deportaciones de refug iados vascos 
en Ip a rra ld e  y las acciones de ETA 

| contra las fuerzas españo las y el
1 G AL son ja lo n es  de u n a  rea lidad  

política q u e  este verano  no  se ha 
aletargado  p o r las vacaciones estiva
les.

A estas acciones h ab ría  que a ñ a 
dir tam b ién  las resoluciones de los 
poderes españoles reco rtando  y p er
siguiendo todo  aquello  q u e  pud ie ra  
oler a nacionalism o, au n q u e  sólo 
fuera a n iveles p u ram en te  testim o
niales. B asta con reco rdar el asunto  
del escudo  de la  C om u n id ad  A u tó 
nom a V a sc o n g a d a . H u b o  q u ie n  
creyó q u e  las fuerzas q u e  se recla
man abertza ies  y apoyan  el estatu to  
no acep ta rían  aro  tan  p eq u eñ o  y se 
negarían  a pasar, p ensando  qu izá en 
la poca decencia q u e  se les suponía . 
No h a  te n id o  q u e  p asa r m ucho 
tiem po p a ra  co m p ro b a r q u e  esa

- poca decencia  e ra  m ucho  suponer: 
EE y el P N V  hace ya m ucho tiem po 
que a b a n d o n a ro n  la  decencia po lí
tica com o u n  lastre que les im ped ía  
ser qu ienes q u ería n  ser. T ragaron  el 
estatuto —y por ende la  C onstitu 
ción—, tragaron  la re tirad a  de la 
ikurriña y la  izada de la  española, 
ahora h a n  tragado  la  re tirad a  del es
cudo d e  N a fa rro a  y a  la  próxim a 
tragarán lo  q u e  el p re to r o p rocón 

sul d e  tu rn o  decida. N o  se, la  ver
sión  fra n q u is ta  d e  la  q u em a de G er- 
n ika por los rojos, p o r ejem plo.

El pueb lo  vasco h a  visto  ya cuáles 
son  los derro teros p o r los q u e  desfi
lan  las huestes políticas que acep ta 
ron, acep tan  y ac ep tarán  la  única 
soberan ía de R om a y, consecuen te
m ente, el pueb lo  vasco sab rá  cuáles 
son los cam inos a a n d a r  en pos de 
la  libe rtad  y la soberan ía. La capac i
d ad  de m ovilización de la  izqu ierda 
abertza le  es b u en a  p ru eb a  de ello.
El miedo a los muertos

Q ue los poderes españoles tem an  
a ETA  no  parecería  ilógico, sino ra 
zonable . P o rque es razonab le  tem er 
a q u ien  puede hacerte  dañ o . Sin 
em bargo , q u e  los poderes espñoles 
tem an  a  los m ilitan tes de ETA  
m uertos en acción o a los refugiados 
asesinados por el G A L, d a ría  que 
pensar al ana lis ta  político  m ás p ar
dillo. Las prohib ic iones y la rep re 
sión d esa tad a  con tra  qu ienes in ten 
t a n  h a c e r  v a l e r  e l  d e r e c h o  
—in tem aciona lm en te  reconocido por 
o tra  p a rte— de h o m en a jea r a sus 
m uertos nos recu erd an  m ucho m ás a 
la  situación po lítica del C h ile  de Pi- 
nochet o de la  U g an d a  de Id i A m in 
q u e  a la del pais eu ropeo , d em ó 
crata, y gob ern ad o  p o r el socialism o 
q u e  se nos in ten ta  p resen tar. Q ue lo 
p regun ten  si no en Itsasondo  a los 
am igos de T xato  o en  D onostia  a  los 
num erosos com pañeros de Isasa.

Sin em bargo, el pueblo  vasco vo l
vió a  salir el dom ingo  a la  calle para 
reiv ind icar lo q u e  no  se pod ría  re i
v ind icar en  un  pais  dem ocrático  y 
progresista. ¿C óm o reiv ind icar la  li

b ertad  en u n  pais con libertades?; 
¿C óm o reiv ind icar el derecho  a  vivir 
en su tie rra  en  u n  pais progresista?; 
¿C óm o, en  defin itiva, re iv ind icar la 
in d ep en d en cia  y el socialism o en  un 
país socialista? N o , todo eso sería 
im posib le en  un  pais dem ocrático , 
p rogresista y socialista, y tam poco  
hay q u e  ser u n a  lu m b re ra  pa ra  
d arse  cuen ta  q u e  si todo  eso se 
puede —y se d eb e— reiv ind icar en 
Euskadi, es p o rque  el cuen to  de la 
dem ocracia , del socialism o y de la 
lib e rtad  no  se sostiene p o r si solo. 
H ab rá  q u e  vo lver a  recordarles que 
aquí el general se m urió  en  la  cam a 
y d e  gripe.

U na vez más en la calle
U n a vez m ás, pues, el pueblo  

vasco es consciente de q u e  ni uno 
solo de sus objetivos ni de sus asp i
raciones van  a lograrse en los falsos 
parlam en tos y rid9culos gobiern illos 
con que in ten tan  engatusarle . U na  
vez más, el pueb lo  sab rá  sa lir a  la 
calle y lu ch ar allí, h o m bro  con h o m 
bro  con sus verdaderos a liados n a tu 
rales, los am an tes  de la paz y la li
b e rtad , no  con los de la  sangre, la 
represión  y el cinism o.

El sábado  será el fron tón  Beltze- 
n ia  d e  H en d a ia  el escenario  de esta 
lucha. El hom enaje  a  todos los re fu 
g iados m uerto s y desaparecidos será 
el siguiente grito  de libe rtad  de un  
pueblo  q u e  ni o lv ida  ni q u ie re  o lvi
dar, ni a sus m uertos, ni a  qu ienes 
los m ataron .

U n nuevo  paso  ade lan te , que será 
seguido  d e  otros m uchos, y a  lo 
veréis.

El sábado será el 
frontrón Beltzenia 

" de Hendaia el 
1 escenario del 
homenaje a todos 

los refugiados 
-muertos
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JOSELU CERECEDA

Mirando de frente

... y el show sigue
E l O to ñ o  se nos echa encim a. Para los «políticos» 

com ienza  un  «nuevo  curso». P ara  nosotros no  hay 
cursos, existe un solo curso  en el q u e  estam os 

m etid o s d esde  años con b ro n ca  in in te rru m p id a . C om o 
d eb e  ser.
N o  hace fa lta  ten e r la b o lita  d e  cristal d e  los ad iv inos para  
v a tic in a r a lgunos de los espectácu los a los q u e  asistirem os y 
so p o rta rem o s. El circo de la «alta  polític» com ienza a 
fu n c io n a r y los m ayores y m ejores p ro tag o n istas  son los 
ve rdugos y los payasos. En p rin cip io  es g ratis, p ero  no 
o lv idem os q u e  tal circo fun c io n a  en  base a nuestros 
d ineros.
E n p rim e r lugar, será  d ivertid ís im o  c o n tem p la r «el debate  
so b re  el e stad o  d e  la nación» . El ach in ad o  F e lip e  El 
A zu lad o  nos d e le ita rá  con u n a  sa rta  d e  cho rrad as 
h a b lá n d o n o s  d e  las excelencias de  la gestión  «socialista» y 
a f irm a n d o  u n a  vez m ás q u e  los dos g randes p ro b lem as de 
la so c ied ad  son el p a ro  y el cán cer del te rro rism o  q u e  
h a b rá  q u e  ex tirp a r y q u e  de  n egociar con ETA , q u e  ni 
h a b la r . S a lta rá  com o un leo p a rd o  trip u d o  el inefab le  F raga 
p o n ién d o le  d e licad a  y fin am en te  a p a rir  e in sistiendo  en 
q u e  si n o  se lucha  co n tra  el terro rism o , q u e  le dejen  a él 
q u e  se van  a en te rar. B andrés d ev o tam en te  n o  d irá  n ad a  y 
M arcos V izcaya segu irá  con q u e  el esta tu to  hay q u e  
re llen a rlo  (¿cu án d o  reco n o cerán  q u e  es un g lobo y q u e  sólo 
se re llen a  con  gas?).
La reco nversión  segu irá  inexorab le  en  A ceriales, S iderurg ia  
in teg ral, M agefesa , m aq u in aria -e lev ac ió n , b ienes d e  equ ipo  
e léctrico  y las p e q u eñ a s  y  m ed ian as em presas acum ularán  
nuevos exped ien tes  d e  crisis y suspensiones de pagos. La 
R eco n v ersió n  se nos llevará  10.000 puestos de  traba jo  
d irec to s y E uskad i S u r co n tin u a rá  su configu ración  de 
a p én d ice  del d esie rto  d e  G o b i. La experienc ia  nos dice que 
las lu ch as a is ladas d an  m uy poco fru to . O  hacem os un 
esfu erzo  p a ra  a u n a r  las luchas o  d esp ilfa rram os fuerzas 
q u e  nos son tan  necesarias. En este o rd en  de cosas, nunca 
d eb em o s o lv id a r q u e  lo q u e  le in te resa  a la b u rguesía  es la 
d e sco n ex ió n  de las luchas tan to  tem p o ra l com o 
físicam en te. D iv ide  y vencerás.
Su frirem o s u n a  in tox icación  sin lím ites acerca  de las 
exce lencias d e  la p e rm an en c ia  de l E stado  español en  la 
O T A N  p a ra  con d u cirn o s a un  R eferén d u m  (qu izás) d o n d e  
las p o sib ilid ad es de la p e rm an en c ia  sean casi abso lu tas o 
p a ra  im p o n e r  la p e rm an en c ia  p o r la b rava. Pase lo que 
pase , la lucha  an ti-O T A N  d eb e  de  serv irnos p a ra  re forzar 
el p ro fu n d ó  sen tim ien to  q u e  existe  en  nu estro  p u eb lo  
co n tra  el im p eria lism o . E n este p roceso nuestro  ob jetivo  
d eb e  d e  ser el a r ra n c a r  el m áxim o de p lu m as a los 
de fenso res de  la p e rm an en c ia . El p ro-yank i PN V  ta rd e  o 

- te m p ra n o  se po sic io n ará  a favor d e  la p e rm anencia . El

p o p e  A rzallu s es un  en tu s iasta  d e fen so r d e  las excelencias 
del g ran  p u eb lo  am ericano» , de  los m isiles, de  la g u e rra  de 
las galaxias, del «am erican  way o f  life» y dem ás. Así que 
está c la ra  su postura.
Y la in tox icación  se m ultip licará . P a ra  p rim eros d e  a ñ o  nos 
espera  la in teg rac ión  en  «E uropa» . D e ese esterco lero  del 
m u n d o  nos d irán  y n o  p a ra rá n  de sus excelencias, de su 
-«dem ocracia» de su « libertad»  d e  su «riqueza». O cu lta rán  
la g ravísim a siíuac ión  en la q u e  q u e d a rá  nu estro  sector 
p rim ario  (ag ricu ltu ra  y pesca) y la b ru ta l rep ercu sió n  q u e  
la in teg rac ión  ten d rá  en  la p e q u eñ a  y m ed ian a  em rp esa  y 
ocu lta rán  q u e  E u ro p a  O ccid en ta l es el re in o  d e  la 
deg rad ació n  social.
H ab rá  un co m b ate  en tre  el G o b ie rn o  C en tra l y  el 
V ascongado  acerca  d e  cóm o se re ca u d a rá  el IVA, si todo  
p o r el c en tro  o  p o r las H acien d as forales. G arc ía  Egotxeaga 
h a  d iscu tido  con Solchaga y parece  q u e  éste m an tien e  
postu ras u ltracen tra listas . Y d espués d e  ex p licar sus cuitas, 
G arc ía  E gotxeaga a firm a  q u e  hay  q u e  e rra d ica r la 
violencia p a ra  sa lvar la  econom ía. O  sea, q u e  S o lchaga ha 
ch an ta je ad o  a G arc ía  E gotxeaga. «Si n o  so luc ionáis el tem a 
de la v io lencia, no  tendré is un  duro» . Y  claro , ya  sabem os 
con q u é  m étodos q u ieren  so lu c io n ar la  v io lencia  los 
«socialistas» de  este b en d ito  E stado.
Y de nuevo  elecciones, sind icales y  legislativas. D e  nuevo 
tam bién  p rom esas y m ás p rom esas, in tox icac ión , engaño , 
fraude  y m en tira  serán  los p ro tagon istas. Y en  la 
negociación  de los convenios la  p a tro n a l in te n ta rá  ap licar 
lo s'índ ices sa lariales «oficiales», c u a n d o  la in flación  los 
su p e ra  en varios p un tos y la im p lan tac ió n  del IVA 
su p o n d rá  un cas tañ azo  sobre  los p recios d e  im p resió n  que 
todo  el m u n d o  in tuye y nad ie  ac la ra  y d en u n cia .

Y en to d o  este o to ñ o  seg u irán  los in ten tos de  
d estru ir el M V L N , ah o g án d o lo  eco nóm icam en te , 
p ro fu n d izan d o  en la  rep resión . Les asusta  su 

solidez, c la rid ad  y firm eza. Y  les asusta  el d ía  —q u e  llegará 
in ev itab lem en te— en q u e  te n d rá n  q u e  n egociar con ETA. 
M ientras, el PN V  d irá  m il inco n g ru en cias sob re  la 
negociación  y la in d ep en d en c ia . T xiki B enegas y G arc ía  
D a m b o ren e a  se revo lverán  com o cu leb ras c ad a  vez q u e  se 
h ab le  de  negociación. M ario  O n a in d ía  segu irá  con  sus 
soflam as in te lec tu a lo id es y  B andrés, con  su d evo ta  y 
c ris tian a  voz seguirá  lu ch an d o  p a ra  q u e  no  le o c u rra  lo del 
23-F . P idió confesarse  el po b riñ o . Pero no  hay  cura, 
a rzob ispo , card en al y /o  p ap a  q u e  p u e d a  abso lverle  “d e  sus 
pecados. Sobre to d o ^e l de ap ro v ech arse  del d o lo r ajeno, 
com o 4e acusó u n  e n tra ñ ab le  lu ch a d o r vasco.



No somos precisamente necrófilos. Amamos la vida, creemos en ella y luchamos por ella. La 
vida, sin embargo, se cobra sistemáticamente sus víctimas, a veces las mejores. En la 

m adrugada del martes, día 2, un joven muere en Pasaia cuando m anipulaba un artefacto que 
intentaba colocar bajo el coche de un policía nacional. Al día siguiente, los únicos datos 
conocidos de la víctima se referían a la edad aproximada y algunos detalles físicos. Su 

identidad permaneció en el silencio casi cuarenta y ocho horas, aunque la Policía había 
procedido a su identificación el mismo martes. Este hecho motivó a las Gestoras pro-Amnistía

a calificar como «secuestro» la acción policial.
Se trataba de José Luis Isasa, joven de 25 años, militante de ETA. Su muerte produjo la 

reacción inm ediata en el barrio donostiarra de Bidebieta. U na manifestación espontánea fue el
prim er homenaje de sus compañeros y amigos.

Luto en Donostia
La noticia conm ocionó h o n d a

mente a  los vecinos de los b loques 
del b a rrio  de B idebieta. José Luis 
Isasa e ra  lo su ficien tem ente cono
cido y estim ado  p a ra  q u e  las rep er
cusiones d e  su m uerte  se h icieran 
notar. A  p esar del breve espacio de 
tiempo tran scu rrid o  desde su id en ti
ficación a la  ce leb ración  de los fune
rales, m ás de un  m illar de personas 
se d ie ron  cita en el oficio. E n  un 
am biente em ocionado , el sacerdote,

en  su hom ilía  señaló  q u e  José Luis 
h ab ía  m u erto  p o r unas ideas «que a 
n o so tro s  nos m erece  un respeto  
grande y  p ro fu n d o ». M ás ta rd e  ag re
garía : «No es e l m om ento  de discutir 
nada a alguien que ha arriesgado su 
y  ida por un ideal y  ha m uerto por él».

M anifestación espontánea
In m ed ia tam en te  después de fina

lizar el oficio  religioso y sin n inguna  
co n v o cato ria  de m anifestación , m ás

d e  u n  m illa r  de personas se dirigen 
a l lu g a r en  q u e  sucedió  la explosión 
tras p asa r  fren te  a  la casa de José 
L uis Isasa. E ra el hom enaje  esp o n tá 
n eo  de l pueb lo . A n terio rm en te  el 
ca d áv e r fue en te rra d o  en  Polloe en 
el transcu rso  d é  un  em otivo acto. 
U n  h o m en a je  co n vocado  p a ra  el d ía 
sigu ien te  fue im p ed id o  p o r las fu e r
zas policiales ap o s tad as a la en trada  
d e l recin to . Las noches sigu ien tes se
rían  v ividas con tensión  en el barrio
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En primer plano, José Luis Isasa participando en la Marathón Behobia-San Sebastián

d o n o s tia r ra .  P o lic ías d e  p a isan o  
m an tuv ieron  vig ilada la  zona, proce
d ien d o  a  varias detenciones y regis
tros dom iciliarios. T odos los de ten i
dos serían  puestos posteriorm ente en 
libertad .

Las G estoras p ro-A m nistía d e
nunciaron  m edian te  un com unicado 
la actuación  policial al ocu ltar la 
id en tid ad  de Isasa Lasa. «La Policía 
—afirm ab an  en  el com unicado— ha 
llegado a aplicar la L ey A ntiterro
rista a un muerto, manteniéndole ’in- 
com unicdo’ m ediante su negativa a 
facilitar su personalidad».

H em os querido  acercarnos un 
poco m ás a la figura de José Luis 
Isasa recogiendo el testim onio  d i
recto  de aquéllos que le conocieron 
de cerca. Poco a poco sus com pañe
ros y am igos van  re la tan d o  los as
pectos hum anos de José Luis. U na 
form a de ser que indudab lem ente  
ha dejado  huella  en todo aquél que 
le conoció: «Era una persona alegre, 
incluso bromista en ocasiones, pero 
con un hum or sutil, especial... y  por  
el contrario, cuando la ocasión lo re
quería, cuando era algo relacionado 
con el euskara, por ejemplo —algo a
lo que concedía sum a importancia —, 
su firm eza de carácter le llevaba a ser 
serio y  exigente». «Alegre y  serio a la 
vez» insiste uno  de nuestros in te rlo 
cutores. Es esa dualidad  que carac

Cran aficionado al deporte de la escalada

teriza a  nuestro  pueblo; y que 
m uchos no pueden  ni p od rán  en ten 
der nunca. U n  pueblo  alegre a  pesar 
de estar acosado, reprim ido y m a
chacado continuam ente . La im agen 
opuesta a  un pueblo  enferm o, sin 
deseos de vivir y, po r lo tan to , fácil 
de abatir.

«N o es momento de llorar»
D efinen a  José Luis Isasa con una 

pa lab ra : seren idad . Incluso en m o
m entos difíciles com o la m uerte  de 
un  am igo en  accidente de m oto. «En  
aquellos m om entos en que nadie 
sabía qué hacer José L uis era e l p r i
mero que reaccionaba y  con una sere
nidad increíble».

M ás datos relacionados con su ca
rácter nos van configurando la im a
gen de José Luis. V erdadero  am ante  
de la naturaleza, que le llevó a cor
ta r  de form a radical con la afición a 
cazar que sentía en sus prim eros 
años de ju ven tud . Sus am igos seña
lan  tam bién  su afición al deporte . 
«H acía footing  m uy a m enudo y  dis
frutaba mucho en el monte. Practi
caba la escalada... corría en los m a
rathones... ahora, hace poco tiempo,

había estado en los Pirineos». Su 
afán  deportivo  no  se lim itaba al 
m onte. C onocedor de las técnicas 
del paracaid ism o d u ran te  la «mili», 
poseía el ca rne t de socorrista y era 
un experto  en subm arin ism o. Por 
ello, sus am igos no  d u d an  en califi
car a José Luis de «com pleto» en lo 
que a condición física se refiere.

A lguien com enta el especial ca
riño  que sen tía p o r los niños: «En 
cuanto veía algún crío jugando solo, 
enseguida se jun taba  y  se ponía a 
jugar a l fú tb o l durante un rato... y 
también le gustaba ir al m onte con 
sus dos sobrinas». E n tre  los proyec
tos inm ediatos de José Luis estaba 
el asistir a la D iada , de Catalunya, 
acto en  el que estuvo presen te el pa
sado  año  y del que guardaba  un 
buen  recuerdo. Isasa no  estará en 
esta ocasión. Pero ta l com o decía el 
pad re  de José Luis a  los am igos de 
éste, no es m om ento  de llorar. La 
seren idad  de este hom bre también 
ha im presionado  a los vecinos de Bi- 
d e b ie ta .  E fe c t iv a m e n te ,  no  es 
tiem po de llorar. L epoan hartu  ta 
segi aurrera.



REPERCUSIONES 
EN EUSKADI 
DE LA ENTRADA 
EN LA C.E.E.

RECONOCIDO POR EL ICE COMO CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.

BILBAO. Del 16 al 26 de Septiembre
Lugar: Salón de Actos. Centro S. Luis (c/ P. Lojendio, 2)
Hora: De 6,30 a 9,30 de la tarde
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crónica

Itzala

Es de todos sab ido  que la crisis 
que te rm inó  con el gobierno  G arai- 
koetxea tuvo un  de to n an te  en  la 
fa lta  de com petencias y en la radica- 
lización que se p rodu jo  en un sector 
del PNV. Esta radicalización no 
pod ía  ser asim ilada p o r la burguesía 
vasca q u e  im puso  un cam bio  de 
línea  a  fin de reducir tensiones en el 
cen tra lism o  y a le ja r el peligro de 
u n a  desestabilización total.

P or la izqu ierda, H erri B atasuna y 
el con jun to  del M ovim iento  de L i
beración  N acional seguían  presio
n an d o  e in fluyendo  en las bases del 
PN V  y este partid o  hubo  de afron 
ta r  una crisis aguda . Las aguas vol
v ieron  m alam en te  a  su cauce y un 
gob ierno  au tó n o m o  m ucho m ás co
b ard e  —«pragm ático» q u e  d irían  por 
a h í— se puso al frente de la com un i
d ad . Su vo lun tad  era la de ceder en 
tem as tan  im portan tes com o la n e 
gociación con ETA, la ikurriña, la

rep resen tac ión  del E stado  en  Vas
congadas y o tros pa ra  o b te n er un  
m argen  m ín im o  d e  com petencias 
q u e  justificasen  el funcionam iento  
de  la  au tonom ía . D e esta m anera  
A rd an za  se com prom etió  en  el pacto 
d e  L eg isla tu ra  (nuevo  ab razo  de 
B ergara), en  el decálogo an tite rro 
rista  —A rzallus escribió q u e  «hoy en 
E uskad i no  existe u n a  au tonom ía 
com o la  del es ta tu to  de G ern ika»—, 
y se m u ltip licaron  los gastos p ara  
h a lag a r a l centralism o.

Pero  éste sigue em p eñ ad o  en  d e
b ilita r  la lla m a d a  au tonom ía , puesto 
qu e  incluso  sem ejan te bodrio  que 
está  a  m il leguas de perm itir el ejer
cicio de la  soberan ía  es considerado  
«excesivo». La v ía de en fren ta
m ien to  m o d erad o  de G araikoetxea 
le llevó a  la  dim isión y la vía entre- 
gu ista  de A rd an za  y A rzallus está 
cu lm in an d o  en  u n  nuevo  fracaso.

N o  hay  m ás q u e  leer el irritado  artí
culo de A rzallus. D ice que «entre 
noso tros, el llam ado  pacto  de legis
la tu ra  no  puede o cu lta r la constante 
erosión  de los con ten idos autonóm i
cos del E sta tu to  vasco». La panto
m im a au tonom ista  está llegando a 
su fin a  pesa r de los denodados es
fuerzos de EE, convertido  en el par
tid o  de confianza del centralismo, 
p o r evitarlo .

A h o ra  se d iría  que va a estallar el 
defin itivo  y ú ltim o  conflicto  de una 
la rg a  serie, la LO APA , las impugna
ciones de leyes del P arlam ento  Vas
congado, la Euskal Telebista, la 
falta de com petencias, el conflicto 
de los secretarios, etc. La marcha 
del E sta tu to  no  h a  sido precisa
m ente un  cam ino de rosas y el 
p uerto  al que está llegando  no es 
precisam ente el del autogobierno de 
los vascos. A h o ra  resu lta  que el Im-



ca p a  y espada  fren te  a  u n  ex tran 
je ro . M ayor servilism o no  cab ría  es
pe ra r  en  qu ien  asiste a l tem a de la 
negociación com o u n  sim ple espec
tado r, p o rque  el G ab in e te  A rdanza 
no  p u ed e  ni conceder los pun tos de 
K A S, ni hacer q u e  cese la  lucha  ar
m ada.

Pero volv iendo  a las d ificu ltades 
del PN V , la  ley d e  policía vuelve a 
p re ten d er q u e  la  E rtzan tza  se quede 
en un  sim ple cuerpo  aux ilia r d e  las 
F O P . B arrionuevo  h a  recalcado  que

«la perm anenc ia  o no de las F uerzas 
de  S eguridad  en el País V asco es 
com petencia  de la N ación»  p o r lo 
que ni so ñ a r d e  re tira r a  las F O P .

N os vam os a  en co n tra r con una 
E rtzan tza  num erosa , a rr in co n a d a  en 
puestos d e  segunda categoría  y con 
u n a s  fu e rz a s  e sp a ñ o la s  a rm a d a s  
h as ta  los d ien tes y cada  vez m ás n u 
m erosas; liberados de las ta reas de 
las que se ocupan  los otros y ded ica
dos a  la  represión política. ¿P ara 
esto h a  estado  lu ch an d o  nuestro  
pueb lo? ¿D ónde q u ed a n  las ilusio
nes de los vo tan tes de PNV y EE 
que ap oyaron  en su d ía el Estatu to?

puesto so b re  e l V a lo r A ñ a d id o  
(IVA) vu lnera el C oncierto  E conó
mico y A rzallus no  puede d isim ular 
su frustración; «Si se llega a  desvir

ar tuar el p rop io  C oncierto  Económ ico 
por vía del IVA, h ab rá  que p regun
tarse cu án to  tiem po h a rá  fa lta  para 
que se agote la responsab le pac ien
cia del PN V  y se proceda a  la d e
nuncia del E sta tu to  de G ern ika» . 
Arzallus reconoce que «hay u n a  po
lítica de vaciam iento  d irecto  o in d i
recto del E sta tu to» , p o r lo q u e  la 
única a l te rn a t iv a  v á lid a  q u e  le 
queda al Pueblo  V asco es la  de lu 
char fron ta lm en te  por la a lternativa  
KAS.

Por eso parece  increíb le q u e  el 
portavoz en  el G o b iern o  V ascon
gado arrem eta  tozudam en te  con tra  
la posib ilidad  de u n a  negociación 
basada en  d icha a lternativa. Ibarza- 
bal se ha situado  en  la  posición del 
lacayo fiel q u e  no recibe m ás que 
puntapiés y bastonazos de su am o, 
pero que le sigue d efend iendo  a

euskadi
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XABIER AMURIZA

HAIZELARREKO BERRIMETROA

Idazle konprometitua

B a zen  h e rri ba l, z ah a rra  zaharrik  iza teko tan , 
idaz leak  k o n p ro m etitu ak  izan  b e h a r  d u e la  a la  ez 
d u e la  e z lab a id an  ari z irena. B errim elroak  h a rritu  

sa m arrik  segitu  zion ez tab a id a  h a ri, ze inetan  oso  su lsu  hitz 
eg ilen  zu te la  b a il z iru d ien , b e n e tan  z ih a rd u ten  ezaugarri 
beraz.
— Ñ o la  ez haiz, ba, k o n p ro m e titu a  izango? —hots egin zuen  
b a te k —. H erio lza  bak arrik  du k  hortik  lib ra tzen  h auen  
egoera.
— N ik o rd ea , bizirik  nah i d ia l n eu re  b u ru  izan. Ez- 
k o n p ro m e titu a  iza tea  ez du k  len te la  edo  g au zez lan a  izatea, 
n o rb e re  b u ru  iza tea  baizik . L ib rea , horixe  d a  h itza. Librea!
— H o rre la ra k o  irla  b ak arti b a le ra  jo a n  b e h a rk o  d uk  eta 
h a n lx e  bizi heu  b ak arrik , uzlen  ba ld in  b ad ia le  hori ere.
— B eh ar d en  lek u ra  jo an g o  n au k , b a in a  ni n eu re  buru  
izango  n auk .
B errim elro a  ezin zen  silu a tu  e z tab a id a  h a rtan , b a in a  
m u n d u  a rro tz  b a lean  d e n a  u lertu  beharrik  ez dagoela  
leh en b iz ik o  k o n p ro m ezu a  de la  jak in ik , irla  b ak arti b a le ra  
jo a le k o  gertu  zegoela  esan  zu en a ren g an a  h u rb ild u  e ta  esan 
zion:
— A izu , lagun , ez d ak it zer asm o izango  d u zun , b a ina  
H a ize la rren  b ad u g u  irla  b a k ar-b a k arti bal, nah i bald in  
bazenuke.
— Segur al d a  beste inork  ez d u e la  irla  h u ra  zapa lduko?
— G uzliz . L ehenago  irla  h u ra  zo ro -irla  gen u en , hots, 
n o rb a ili k askoa  b e h a r  b a in o  geh iago  arin lzen  bald in  
b az itza io n , ha ra  b idaltzen  genuen . b a in a  b ad ira  u rleak  eta 
m en d e ak  ere, H a ize la rren  in o r zo ratzen  ez d en a  et huts 
hu tsik  d ago , inork  ez ba ilu  zo ro lasu n  g a in d ilu aren  
g o m u la rik  ere zap a ld u  nahi.
— N o n g o a  za re la  esan  duzu?
— H aize la rrek o a .
— Ba, jo a n g o  naiz. Je n d e  len te l h auen  a rtean  gogaitu  naiz 
sam ara in o .
H an  jo a n  zen g izona  bere  libu ru teg i, lum aieg i eia paperteg i 
g u z liak  h a rtu rik . U nlzi b a tean  e ram an  genizkion denak . 
b e ra rek in  b a le ra , e la  h an  utzi gen u en  irla bazlerra  
m ark a tzen  zu ten  itsaso  geldi m eh earen  u rd in a ren  eta 
ha ilzen  zu rita su n a re n  la rlean . irla b a rru k o  ask a tasu n era  
o rien la lu a .
G ero zlik  u r lee ta ra  b e rrim etro ak  irla ta r b ak arti hari bisita 
ba l eg ilea  p en lsa lu  zuen , oso b ilx ia  izan  b e h ar b a il zuen 
h a rk  egoera  h a rta n  idatz iak . Jo a n  zen b e rrim elro a  eia

so inekoak g asla lu rik  e ta  ha tzalak  e ta  behatzazalak  
kizkiturik  au rk itu  zuen  g izona. suge g isako a rra in  am o rra tu  
bati ha ilzaren  k o n tra  beste ha ilz  zati ba lek in  b u ru a

ap u rtzen . Z u rtu rik  a llx a tu  zu en  b u ru a , h a ilz  zatia  eta 
a rra in a  ed o  sugea b erez  eroriz , h o n ek  h a ilz  b ila riean  
b u z lan k a , bere  b u ru  Ix ik itua  ezk u tatzek o  a in a  a ih e rk u n d e  
g o rde lzen  zuelarik  o ra ind ik .
— Bizi zaren  ikustera  e to rri n a iz  e ta  b idé ba lez  zure  
hem engo  id az lan e i b eg irad a  b a l bo ta tzea  e re  g u sta lu k o  
litzaidake.
— Ez d u i ezer idalz i —e ran lzu n  zuen  idazle 
irlab ak a rtia rrak .
— Ez d u zu la  ezer idalz i?  —ix o k atu  z itzaion  b e rrim etro a ri, 
zerb a ilegalik  g ezu rra  esalen  ziola susm atu rik .
— H asi n in lzen , b a in a  u lzi egin n u en . Z e rla ra k o  idalz iko  
du t, ba , inork  ez irakurlzek o tan ?
— Z euk  irak u r zenezake.
— N eu k  idatz i e ta  n eu k  irak u rri?  Ez nago  h o rren b esle ra in o  
kask arindua .
— B adira , ba, ba lez  ere  h e u ren tza t id az len  d u te la  esalen  
du tenak .
— Inork  ez d u  ezer id az len  no izb a il n o rb a ilek  irak u r 
lezakeela  p e n tsam en tu an  ed u k i gabe, oso  gauza  fun lzionala  
ez b ad a . N euk  ere id az len  d itu t h em en  zen b a il gauza, 
se inale  edo  erre fe ren tz ia  gisan fa lta  egilen  d id a ten ak . gutxi 
gora b eh era  zen b a t u rie  d ilu d a n  jak itek o  beslerik  ez b ada  
ere.
— O rd u an  ez d ak it zerta ra  e to rri z inen irla  h o n e ia ra .
— L ib re  izan  nah i n u en  eia lib re  naiz.
— Ez idaz lea  zeu re  m u n d u an  ere b azen u en , lib e ria tea  
h o rtik  ba ld in  bazen.
— K oino! Ez zegok gaizki esana! —hotseg in  zu en  bat
—b atek o  a rg itasu n  pozezkoz—. E ram an g o  al nauk  buellan?

B errim etro ak  idazle  ir la b ak a rtia rra  bere  m u n d u ra  
b ih u rlu  zuen, bere  m u n d u  lile rario ra  a leg ia . baina  
h a rk  ez zu en  sekula  geh iago  le irarik  idatz i. idazle 

artek o  k o n g resu e ta ra  asislilzen  b azu en  ere. Z erga lik  ez 
zuen  id az len  galdeizen  z io len ean , e ran lzu ten  zuen:
— N ik lib rea  iza tea  e rab ak i n u en  eia  h o rre ta rak o  idazleak  
bi au k era  b ak arrik  d ilu : h ila  izan  edo  ezer idatz i g abe  
egon.



A Felipe le llaman Pinocho
J. A. Egido

F elipe  «Pinocho» G onzález  era 
un p residen te  de gobierno  cuya 
nariz iba  creciendo  ca d a  vez que in
cum plía u n a  p rom esa electoral y 
que a l Final del m an d a to  ten ía u n a  
nariz tan  larga que a su lado  hasta 
el p u en te  co lgan te de B ilbao parecía 
pequeño.

D estacar la  inconsecuencia, po r 
no em p lea r  la p a lab ra  «traición» del 
au to d en o m in ad o  gob ierno  socialista 
español es el ob je tivo  p rincipal de 
unos carte les q u e  H erri B atasuna 
está em p ezan d o  a pegar por todo 
Euskadi. R ealm en te  no carece de 
base el sim ple slogan que aparece 
en los carteles: «M iente, m iente».

E l g o b ie rn o  e s p a ñ o l  m ie n te  
cuando  arg u m en ta  en con tra  de la 
negociación con ETA. A firm a q u e  el 
Estado no  p u ed e  negociar con te rro 
ristas q u e  su p lan tan  la vo lun tad  po
pu lar expresada en  el P arlam ento  
vascongado. P recisam ente la  nego
ciación trae rá  com o consecuencia la 
creación de u n  parlam en to  real
m ente rep resen ta tivo  en  el que la 
afirm ación  nac ional y el deseo de 
cam bio social serán  los ejes p rim o r
diales d e  su activ idad. El PSO E que 
en la  oposición buscaba a  todo 
tran c e  u n a  s a lid a  n e g o c ia d a  a 
hechos suyos los criterios de los m i
litares q u e  tras e l a ten ta d o  con tra  la 
G u ard ia  Civil en  M adrid  dec la ra
ban: «Las F uerzas A rm adas no  n e
gociarán  en  n ingún  m om en to  y bajo 
n inguna circunstancia con una orga
nización te rro rista  p o rque  el E jército 
no es qu ién  p a ra  negociar n ad a  en 
un E stad o  de derecho». Y  tam bién  
de la d erech a  reaccionaria  q u e  por 
m edio d e  un  ed ito ria l d e  ABC 
afirm a «N o negociar con ETA». 
Este es un  tem a de cap ita l im p o r
tancia p a ra  nuestro  Pueblo  y es m o
m ento de que los esfuerzos d e  los 
dem ócratas y de todos los abertzales 
honestos se encam inen  en la conse
cución d e  u n a  au tén tica  negociación 
política au n q u e  com o m uy bien dice 
el ex p residen te  de la G enera lita t 
ca ta lana T arrade llas : «N o veo o tra  
salida p a ra  te rm in ar con el te rro 
rism o en  el País Vasco que negociar 
con ETA , au n q u e  ah o ra  es m ás d ifí

cil q u e  hace unos años». Y  rea l
m en te  el tiem po  va en  con tra  d e  la 
negociación  au n q u e  el gobierno no 
tenga c lara  conciencia de ello y se 
em p eñ e  en  sucedáneos de negocia
ción. E stam os en condiciones de ra 
tificar q u e  B andrés h a  solicitado en 
trev istas en  Ip a rra ld e  y que h a  sido 
rechazado . Es lógico pensar q u e  los 
p ad res  del a rrep en tim ien to  no  p u e
den  ser p o rtad o res  de o tro  m ensaje 
q u e  no  sea este: dejais las arm as y 
y a  verem os lo  que os podem os dar. 
A  pesa r de las aparienc ias se diría 
qu e  d e te rm in ad o s  sectores g u b ern a
m entales siguen acaric iando  la  posi
b ilidad  d e  u n a  negociación política 
au n q u e  sin  decid irse a  llevarla ad e
lan te  d e  fo rm a seria y con todas las 
consecuencias.

H an m entido en todo
Pero  p ro d u ce  escalofrío  d a r  un  re 

paso  a  las «100 m edidas p o r el cam 
bio» p ro m etid as  p o r el PSO E en  su 
c a m p a ñ a  electoral y co m p ro b a r de 
q u é  m a n era  h an  sido utilizadas 
com o u n  reclam o p a ra  p o d er llevar 
a la p rác tica  la po lítica de las clases 
dom in an tes . E xam inem os cóm o han  
«desarro llado»  su p rogram a:
E m pleo

D ecían  «creación de 800 m il pues
tos d e  trab a jo  en  cua tro  años»: en la 
rea lid ad  el n ú m ero  de p arados ha 
a u m e n ta d o  e n o r m e m e n te  y se 
acerca  a  la cifra  d e  4 m illones. En 
E uskad i los p lanes de reconversión 
van  a  e lim inar en  el con jun to  del 
añ o  85, 15.000 puestos de traba jo  y 
m iles d e  puestos indirectos.

« M an ten im ien to  del p o d er ad q u i
sitivo de los salarios»: El llam ado 
A cu erd o  E conóm ico  Social firm ado 
en tre  U G T , C E O E  y G o b iern o  li
m ita  a  u n  6 p o r  ciento  la  su b id a  sa
larial, m ien tras q u e  el Ind ice de Pre
cios a l C onsum o sub irá en  m ás de 
u n  9 p o r ciento . P o r lo ta n to  3 
p u n to s  d e  d iferencia.
«Jub ilac ión  a  los 64 años con sucesi
vas reducciones»: La ju b ilac ió n  se 
m a n tie n e  a  los 65 años.
A gricu ltu ra

«A yudas públicas a  las explo tacio
nes fam iliares p eq u eñ as  y m ed ia 
nas». La en tra d a  en  la C E E  supone 
a tac a r  la línea  d e  flo tación de las

exp lo tac iones de leche, ca rne  y vino 
de  E uskad i. La refo rm a ag ra ria , a b 
so lu ta  neces idad  p a ra  q u e  m iles de 
jo rn a le ro s  po b res  salgan de la  m ise
ria, se m a n tie n e  p o ste rgada  hasta  las 
ca len d as griegas.
Pesca

« R e fo r m a  d e  la s  e s t r u c tu r a s  
com ercia les, e lim inando  in te rm ed ia
rios». Esa re fo rm a no  se h a  p ro d u 
cido  y en  cam b io  la  pesca vasca está 
su frien d o  el recorte  de licencias im 
puestas  p o r  la  C EE.
E nerg ía

«N acionalización  de la  R ed p ri
m aria  d e  tran sp o rte  de energ ía eléc
trica»: E sta nac ionalización  no  se ha 
p roducido .

«D etención  o rd en a d a  del p ro 
g ram a  n u c lea r en curso»: R ealm en te 
este p u n to  se h a  cu m p lid o  en lo 
co n cern ien te  a E uskad i p e ro  com o 
resu ltad o  d e  la  lucha  popu lar. El 
P SO E  certifica que L em oiz es la  p ri
m e ra  g ran  v ic toria  de Euskadi.
B anca

«E jercitar, en  su caso, la opción 
de co m p ra  p o r el E stado  de los 
Bancos en  crisis». El gobierno  prestó  
u n  in co m p arab le  servicio a  la G ran  
B anca n ac io n a lizan d o  y luego  repri- 
v a tiza n d o  su p rinc ipa l opositor, el 
g ru p o  R u m asa . H oy la B anca espa
ñ o la  es la q u e  m ayores beneficios 
acu m u la  de l m u n d o  occidental.

«C o n tro la r la inflación». La tasa 
de  in flación  h a  b a jad o  del 14,4 por 
cien to  en  1982 al 9,3 por cien to  a 
Fines de 1984. Pero este descenso no 
h a  inc id id o  de n in g u n a  m an era  en 
u n a  m e jo ra  d e  las condiciones de 
v id a  de los trab a jad o res  q u e  se si
g u en  d e te rio ran d o . E n  cam bio  el ca
p ita lism o  se fro ta  las m anos.
La refo rm a trib u ta ria

«L ucha co n tra  la evasión y el 
fra u d e  Fiscal». Se han  desvelado  
p a rc ia lm en te  las tram as evasoras 
q u e  incluyen  a  funcionarios d e  alto 
nivel, aristócra tas y hom bres de ne
gocios. Pero d e  n inguna  m an era  se 
h a n  d esm an te la d o  los m ecanism os 
de evasión  q u e  descap italizan  a 
m arch as forzadas el país. P a ra  ello 
sería  n ecesaria  la  m an o  firm e de un 
v erd a d ero  g o b ie rno  socialista capaz 
d e  o b lig a r a los cap ita listas a p o n er
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en m ovim iento  sus fortunas en be
neficio  d e  la econom ía.

«R eforzar el ca rácter progresivo 
d e  los im puestos». Sim ples palab ras 
huecas puesto  que siguen pagando  
m as qu ienes m enos tienen.
Seguridad  Social

«A um ento  de la eficacia y calidad 
d e  los servicios de la Seguridad So
cial». El c iu d ad an o  norm al se la
m en ta  del m ism o desorden, mal ser
vicio y despersonalización de los 
d iferen tes servicios de la S.S. de 
siem pre.
Protección a los desem pleados

«Sustitución del em pleo com uni
tario  por o tro  sistem a de protección 
p a ra  tra b a ja d o re s  ag ríco las  en 
paro». El em pleo com unitario  no ha 
sido m odificado y no se han  tom ado 
m edidas sustanciales para paliar el 
aum en to  del desem pleo. La miseria 
y el ham bre asolan varias áreas del 
Estado.
C ultura

«A segurar el desarrollo  de todas 
las lenguas y culturas de España». 
El español im pone su suprem acía al 
euskara que sufre un  continuo acoso 
gubernam ental. Euskaltzaindia ha 
reconocido que el euskara no podrá 
salir del peligro m ortal en la situa
ción actual. El académ ico Pello Sa- 
labu ru  considera que «estam os ante 
una lengua que se está m uriendo». 
El tam bién académ ico y sacerdote 
José M aría Satrústegui afirm ó el 28 
de m arzo del año  en curso que «en
10 referen te al euskara estam os an te 
un enferm o». D e las 15 radios de 
Euskadi S ur sólo 3 ó 4 em iten a b u n 
dantes espacios en  euskara, de los
11 diarios sólo «Egin» y «Deia» in
cluyen varias páginas en euskara. 
T elenavarra em ite un  m inuto  de 
euskara al d ía y el go iem o de U rral- 
buru no acep ta la recepción de Eus- 
kal Telebista, el 77 por ciento de la 
población vasca desconoce el eus
kara , la enseñanza del euskara ca
rece de los recursos suficientes.
La m ujer

«Elim inar d iscrim inaciones labo
rales». La sitaución de la m ujer en 
el trabajo  no  ha variado sustancial
m ente. Siguen siendo las peor paga
das, las prim eras en ser despedidas, 
las que m enos acceden a puestos de 
dirección, las que realizan dos jo rn a 
das de trabajo.
Los jóvenes 

«Servicio m ilitar en la región de 
origen, siem pre que lo perm itan  las 
necesidades de la D efensa». N o lo 
deben  perm itir puesto que los jó v e

nes vascos con tinúan  siendo env ia
dos a  los puntos m ás lejanos de Es
p añ a  a realizar el servicio m ilitar y 
se destaca un increm ento  de acci
dentes m ortales.
Tercera edad

«Puesta en m archa de u n  sistem a 
de pensiones m ínim as en  razón  a la 
vejez e invalidez». Las pensiones se 
han  reducido en un  8-10 por ciento 
y h a  aum en tado  el tiem po de cotiza
ción.
M edio am biente 

«Lucha contra  la contam inación 
atm osférica y de las aguas». N o  se 
tom an  m edidas eficaces contra los 
envenenam ientos de los ríos, la insu
frible polución, la  proliferación arb i
tra ria  de vertederos de basura. Las 
propuestas de los ecologistas son rei
te radam ente  desoídas p o r el go
bierno y Euskadi se va convirtiendo 
en el país m ás con tam inado  de E u
ropa.
Los consum idores 

«D efensa de los consum idores». 
Los procesados por el sum ario  de la 
colza han sido exonerados de toda 
culpa dejando  a  los miles de afecta
dos sin 1a posibilidad de cob rar in 
dem nizaciones.
Desarrollo legislativo 

«D esarrollo de los derechos y li
bertades recogidos en la C onstitu 
ción». El gobierno presen ta una ley 
an titerrorista  que viola varios artícu
los de la C onstitución. P or ejem plo 
el artículo  17 reserva al poder ju d i
cial la facultad  de encarcelar a  los 
ciudadanos y la ley afirm a que un 
sim ple recurso del fiscal puede an u 
lar las libertades provisionales de
cretadas p o r los jueces.

«Suspensión de los lím ites a la li
bertad  de expresión». M ás de 500 
periodistas procesados.

«Evitar m alos tratos o to rtu ras a 
los detenidos». El nom bra  a  conoci
dos to rtu radores franquistas para 
puestos clave de la Policía. Bajo el 
gobierno PSO E se han  producido  
n u m ero sís im o s y e sp e lu z n an te s  
casos de to rtu ras a detenidos.

«Asistencia le trada p ara  todos los 
detenidos». Los detenidos som etidos 
a la ley an titerrorista  son atendidos 
por abogados de oficio q u e  es com o 
si no serían a tendidos de n inguna 
m anera.

«Elección del D efensor del Pue
blo». P.uiz Jim énez se ha convertido 
en un pelele en  m anos del gobierno 
que ni siquiera fué capaz d e  presen
ta r un recurso contra la ley an tite
rrorista.

«R egular la in te rrupción  del em
barazo». La llam ada ley del aborto 
no  satisface la reivindicación dem o
crática de abo rto  libre y gratu ito  y 
es rechazada con energía por los 
grupos fem inistas.
Seguridad ciudadana 

«G aran tiza r la  seguridad  ciuda
dana» . La policía a las órdenes de 
los gobernadores civiles del PSOE 
ha sem brado  el te rro r en  Euskadi. 
R ecordem os el asalto  a  las Madale- 
nas de O rereta  en 1983, la tom a de 
Tolosa, la de A taun , los crím enes de 
H ernan i y de C ruces (Barakaldo), 
las m anifestaciones disueltas, la pro
hibición de realizar funerales, etc.

«M anten im iento  de la autoridad 
del Estado». El E stado ha procesado 
alcaldes vascos, periodistas, dirigen
tes políticos, h a  recurrido  contra la 
ley del euskara, obliga a m utilar el 
escudo de V ascongadas, prohibe a 
las d ipu taciones ed itar boletines ofi
ciales y m antiene E uskadi sometida 
a  un  ejército  de ocupación. Lucha 
con tra  el terrorism o. Los servicios 
secretos m ilitares han  organizado  un 
servicio parapolicial oculto  bajo la 
sigla G A L  p ara  asesinar militantes 
de oposición.
La defensa

«L ograr una D efensa nacional 
m ás independiente» . El PSO E ha ra
tificado los acuerdos bilaterales con 
los yankis y se ha uncido al yugo 
m ilita r  d e  la  O T A N . P ero  que 
conste que la soberan ía española no 
es nuestro  problem a.
Las au tonom ías 

«Im pulsar las transferencias a las 
C om unidades A utónom as». La falta 
de transferencias hizo d im itir al le- 
h endakari G araikoetxea y Ardanza 
tuvo que h acer enorm es concesiones 
p ara  firm ar un  «pacto de legisla
tura» que tam poco ha m ejorado la 
situación.
Política exterior

«Prom over la paz, el desarm e y la 
distensión». Felipe G onzález afirmó 
«com prender» el despliegue de los 
eurom isiles y estuvo con tando  chis
tes antisoviéticos en una cena con 
R eagan. A ceptan  la posibilidd de 
que los yankis depositen  arm as nu
cleares en España.

«A poyar a los pueblos que luchan 
por su libertad». E spaña vende 
a rm a s  a l e jéc ito  m a rro q u í que 
com bate con tra  el F ren te  Polisario.

«C ooperar en la lucha contra el 
terrorism o». El gobierno español co
lab o ra  con las iniciativas archireac- 
cionarias de R eagan.



En la pasada Feria del Libro que se celebró en el Parque del Retiro madrileño, se consumió de 
todo. Cientos de casetas de librerías y  editoriales ofrecieron al lector desde los partes de agua de 

Manuel Toharia hasta las resurrecciones de Vizcaínos Casas. Decenas de autores firmaron y  
alguno que otro, como Umbral, fue motivo de pequeño escándalo. Y entre las cosas a resaltar, 

sin duda, fue la presencia de libros y  colecciones nuevas para la ocasión. Era un buen momento 
para repartirse a cachos los cuatrocientos millones de pesetas que iban a invertir los miles de 

compradores que durante quince días se pasearon entre las casetas. Un editor, Antonio Huerga, 
dueñoy señor y todo en Ediciones Libertarias presentó más de diez títulos. Casi todo un récord.

Antonio Huerga

La aventura de editar
Manuel G. Blázquez

E dito r jo v en  au n q u e  lleva en  la 
p ro fesión  m ás de d iez años es uno  
de  los pocos supervivientes en  el 
m u n d o  d e  la  ed ición  q u e  hacen de 
esta  u n a  especie d e  av en tu ra  y no 
exclusivam ente negocio. Em pezó 
sin  u n  d u ro  y asegura  con tinuar 
sin  él. «Pero intentam os colocar
nos, no nos fa lta  ni ilusión, ni p a 
sión, n i todas esas cosas». Se hizo 
e d ito r  p o rq u e  se veía a  sí m ism o 
com o u n a  perso n a  q u e  se llevaba 
con  la  gente, p o rque  gestionaba 
b ien  las cosas y, sobre todo, por 
u n  a  m odo  de in tu ición. Lo hacía 
to d o  según  le venía, sin  reflexio

nes previas, ni debates, ni po lém i
cas p a ra  después buscar la so lu
ción. S encillam ente creía que era 
fácil.

T ra b a ja d o r  y es tud ian te , em i
g ran te  fam ila r de C artagena, dio 
con  su a lm a  en la U niversidad 
C om plu tense , en la F acu ltad  de 
Políticas p o r los años en  que, con 
o lo r  a  m uerte , F ranco  cabezo- 
n ea b a . D e a lguna m anera , allí fra 
guó  la  rea lid ad  de su invento. 
«Cuando em pecé había m il grupos 
p o r  todos los lados con los que se 
podía  conectar. Estuve a punto  de 
m eterm e en grupos políticos, pero  
so lam ente recuerdo esa cachondada

de la fa cu lta d  de Sociología y  P olí
ticas: llegué a l bar y  dije a uno que 
llevaba m ás tiem po y  que parecía  
avispado, que donde estaban los 
anarquistas. En aquel m om ento, 
fu e  cua n d o  co n o c í la  pa labra  
ácrata, m e respondío, mira, aqué
llos son los ácratas y  a llí están los 
anarcosindicalistas, y a  sabes esos 
que están m ás a favor de los sind i
catos, organización, asambleas, ... 
Yo m e acerqué a ellos, sobre todo a 
los anarcosindicalistas por aquello  
de que e l ácrata ta l com o lo p in ta 
ban a llí es lo que ahora m ism o se 
denom ina ácrata de una manera  
peyorativa, e l porrero e l pasota, el
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que está haciendo su vida espe
rando polvear a la amiga y  hacer 
una p in tada  en cualquier tipo de 
aula rara».
— El nom bre, E diciones L iberta
rias, ¿T iene algo q u e  ver o ha te
n ido , o se te ha pod ido  relacionar 
con a lguna organización de term i
nada?
— «N unca he estado vinculado bajo 
carnet o grupo. Fue ediciones L i 
bertarias porque vi que era lo que 
m ás se parecía a mí. Podía haber 
sido H uerga M urcia, -m is apellidos. 
L a  editorial, para mí, fue  com o una 
especie de desembocadura, como el 
acto vital de nacer. Igual que esco
ges ciencias políticas o periodismo, 
de la m ism a m anera te conviertes 
en editor».

A pesar del nom bre y avalado 
p o r las recientes ediciones, no  es 
exclusiva la  ed itorial a los au tores 
libe rtario s en  el sentido tradicional 
de la p a lab ra . M arxistas, m arxistas 
libertarios y los m ás sin califica
tivo ideológico determ inado , tie
nen  la posib ilidad  de en co n trar la 
p u e rta  ab ierta  en la ed itorial. «La 
cuestión es saber qué se entiende 
por Libertario. L o  entiendo ahora

”Quiero que la persona del 
autor merezca un respeto 
como creador, por eso estoy 
dispuesto a publicar cual
quier cosay sin ningún tipo 
de adjetivos”

m ism o como un vivir m i tiempo. 
D icho así parece como si fuera una 
especie de iluminado. S o y  una per
sona que quiere al autor, le mima. 
Tal vez sea esta una nueva manera  
de conducir una editorial y  quizá  
sea este e l aura libertaria. N o  
considero e l nom bre como un sello.
Puede parecer que a un individuo 
a l publicarlo le estás comiendo un 
trozo de su ser, de su libertad. D e
bido a los condicionantes sociales 
no se puede ser siempre libertario, 
com o el que es casto no puede decir 
que siem pre va a ser casto porque 
m añana le puede venir una tía im 
ponente y  ceder».

-  A lguna vez hab laste  de salir 
cuando  fuera posible del ám bito 
de la lengua castellana y ed ita r en 
o tras lenguas del Estado, ¿estás 
d ispuesto  a  pub licar en  C atalán, 
Euskara, G alego, etc.?
— «D el castellano y a  he salido al 
idioma catalán. Desde aquí quiero 
lanzar, aprovechando la repercu
sión que pueda tener esta revista, 
un llam am iento para que m e m an
den ahora m ism o los tex tos de 
poetas y  narradores. Poetas vascos 
para sacarlos en edición bilingüe y  
también narradores articulando a l
guna form a que abaratase e l pro
ducto; una edición para Euskadi, 
por ejemplo, y  otra en castellano 
pero esta siempre con e l texto  tam 
bién en Euskara. Tal vez sea una 
utopía, pero siempre es empezar. 
M e gustaría que lo que saliera en 
Euskara, Catalán y  Castellano le 
llegara a l andaluz, aunque sea al 
cabo de diez o veinte años sin im 
portarm e si se venden trescientos o 
seis m il ejemplares. S i ese texto  en 
edidición bilingüe le llega al anda
luz o al extrem eño o a cualquier 
otro, quizá en vez de decir ’éstos 
hijos de perra de E T A  ’ denomi- 
nanto a E TA  sinónimo de todo tipo 
de vasco , se r ía n  m u c h o  m ás  
comprensivos con e l modo de vida 
de los vascos. Por h o por b, o por  
filosofía, o por tácticas hoy día todo 
tipo de estado por m ucho que se 
llame de izquierdas lo único que 
hace es bloquear e l entendimiento  
entre todos nosotros».
— ¿Q ué tiene que tener un texto 
que eliges pa ra  pub licar o pub li
cáis cua lqu ier cosa?
— «A m í m e interesa publicar cual
quier cosa. Quiero que la persona 
del autor merezca un respeto como 
creador, por eso estoy dispuesto a 
publicar cualquier cosa sin ningún 
tipo de adjetivos. Todo lo que llega 
a la editorial se lee y  decimos si es 
correcto; pero no corregimos para 
cam biar algo. Puede publicarse con 
todo tipo de lenguajes, escritos, de
senfadados, intimista, barriobajero, 
de copeo. Todo tiene acceso hoy día 
en nuestra editorial».
— ¿T an difícil es ed itar autores 
nuevos o desconocidos?
— «N orm alm ente las editoriales, no 
son editoriales, son corpus grandio
sos de editores, son una entidad. 
Son empleados que trabajan con la 
espada de Damocles. Guelbenzu,



que lleva Taurus y  A Ifaguara, no es 
un editor, es un empleado, O Gus
tavo Domínguez. Como lo hagan 
m al y  si al balance de fina l de año 
los resultados son negativos, su fu 
turo puede estar en la calle. A  los 
autores nuevos no se les edita. Ellos 
se salvaguardan las espaldas p u b li
cando a los de siempre para garan
tizarse las ventas y  la liquidez de 
fina l de año.
A cambio de eso echan tierra, m a 
chacan y  hum illan al autor novel».
— Sin em bargo  en tre  vuestros 
nom bres tam b ién  se rep iten  con 
frecuencia los de algunas firm as 
fam osas, U m bral, V icent, Savater, 
Benet, ...
— «Superfamosos todos, pero es 
una política mía, todo en función  
para la difusión de nuestros libros. 
S i ahora m ism o Paco Umbral nos 
da un texto, no nos cobra n i una 
peseta, porque soy m uy guapo su 
pongo; así hacen varios autores 
consagrados. Puede ser por m i ta 
lante, m i sinceridad m i honestidad, 
todos esos valores un tanto clásicos 
pero que y o  los elevo a la m áxim a  
potencia. E l que estos autores no 
m e cobren dinero, sirve para que 
m e capitalicen la editorial y  a cam 
bio y o  saque lo que quiero sacar. 
Como puede ser la N ueva N arra
tiva y  ciertos ensayos que ahora  
están pegando como ’Saber Vivir’, 
de Javier Sádaba que por m ucho  
que digan, sí, Sádaba había sacado 
ciertos libros, era un profesor de 
Universidad, pero eran m inoritarios 

y  especializados. También Eduardo  
Subirats tenía m uchos libros en 
Taurus y  A nagram a pero e l nuestro  
es el que está funcionando».
— D a la im presión  de q u e  los a u 
tores te trab a jan  de regalo.
— «Son só lo  esos p o rq u e  los 
nuevos cob ran  todos y adem ás 
con  c o n tra to ; T o n o  M a rtín e z , 
E d u ard o  H aro  Ibars, P anero , a u n 
que P anero  es un  consagrado  pero  
todos sabem os su condición  de 
com portam ien to ; es un  ser que se 
llam a L eopoldo M aría  P anero  y 
ya está».
— A propósito  de la cuestión  de 
cobros y pagos creo que hay  u n a  
h isto ria  un  algo ex traña , p rec isa
m ente con au to res de E uskadi.
— «Bueno, com enzaré diciendo que 
esta idea que estam os llevando a 
cabo de una m anera m ás incisiva

no es nueva; fue  la idea originaria  
de Ediciones Libertarias. Ya desde 
un principio, salim os con gente des
conocida, con dos títulos de José 
L uis M oreno y  M iguel A ngel Diez. 
E l tercero se titulaba  ’E uskad i ¿pa
cificación?’, escrito po r dos m iem 
bros d e l co lec tivo  A sk a ta su n a .  
Saqué tres m il quinientos ejem pla
res con toda la ilusión del m undo. 
Esto hizo que ta l vez ediciones L i
bertarias se fuera configurando de 
otra manera. Fue un fracaso. Les  
pagué e l viaje para que vinieran y  
veinticinco m il pesetas. Pero no les 
he pagado n i derechos de au tor ni 
un duro m ás pues tengo po r a h í ti

rados, en e l buen sentido de la p a 
labra, tres m il ejemplares. Después 
m e hice cargo de la distribución de 
la revista ’A ska ta su n a ’; m e ganaba  
un duro por ejemplar, siem pre y  
cuando vendiera la revista. T a m 
poco nunca les pagué nada porque  
a l fina l las revistas las tenía que 
vender por papeletes, después de 
haberm e gastado cuarenta m il p ese
tas en un alquiler para alm acenar
las. D ijeron varias veces que iban a 
venir a por ellas y  no vinieron así 
que tuve que venderlas por papel. 
Esta es esa historia de la que 
hablas».
— ¿C óm o es posible q u e  un  ed ito r 
sin posibles co m p arad o  con las 
g randes ed itoriales, no  sólo se 
m an tenga , sino q u e  en  lo q u e  va 
de añ o  hayais pub licado  dieciocho 
títulos? ¿D e dónde  sacais el d i
nero?, ¿robáis a  alguien?
— «N i estoy robando, ni enga
ñando. A hora  m ism o tengo credibi
lidad de solvencia, pero nada más.

H ubo un periódico, llam ado ’L ib e 
ración’ que hizo un m ontaje de 
sacar pelas a todo dios. D e la 
noche a la mañana, cerraron. ¿P ro
blemas?, dijeron, los bancos no nos 
fian. Yo puedo decir perfectam ente  
que ayer m ism o un Banco E xterior  
nos dio ochocientas m il pesetas  
para hacer fren te  a une liquidez. Y  
estam os en tratos con otras para  
obtener descuento comercial. Jam ás  
dejé de pagar a n inguno de ellos. 
L o  que ocurre es que no puedo  
tener un gran sueldo com o los 
grandes editores o sus em pleados  
importantes. Tengo que sobrevivir, 
incluso traer a los hijos pequeños  
que tengo, a la editorial po r no  
tener donde dejarlos. M i com pa
ñera trabaja aquí, m onta  un a n u n 
cio, hace esto, lo otro, etc.

— D u ra n te  la  p asad a  feria  del 
lib ro  se h ab ló  m ucho  de la  colec
ción  N u ev a  N arra tiv a , ¿en qué 
consiste  y a  ella te n d rá n  acceso 
firm as nuevas o  desconocidas?

— «Es una colección de la que ya  
aparecieron once títulos y  a  la que 
se irán sum ando nuevos autores. L a  
m ayoría  de ellos son personas que, 
aunque hayan estado en e l m undo  
periodístico, publican por vez p r i
m era narrativa. H a y  autores como  
Eduardo del Val, Vallejo, Javier 
Barquín, Víctor Claudín y  a los que 
se sum arán otros com o Eduardo  
Sola, Javier Soto, P ilar Ibars, José  
L u is  M oreno... Voy a intentar que 
la N ueva N arrativa voy a intentar  
que sea e l fie l reflejo de m i idiosin
crasia. S i  con todos los títulos que 
he sacado la gente se p iensa que 
son supercoyunturales y  oportunis
tas les dem ostraré que dentro de 
m edio  año sacaré otros once títulos  
pertenecientes a la N ueva N arra
tiva. Con otro form ato  y  con otro

”Las grandes editoriales son 
la herencia de la burocracia 
tipificada”
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envasado, m odificándose en cuanto  
a l talante y  estilo ».
— T an tos años com o llevas en el 
m u n d o  d e  la ed ic ió n , p u ed es  
co n ta r un  poco de m anera  gene
ral, ¿cóm o es?
— «A l hablar de otras editoriales, 
partiendo de la reflexión insignifi
cante de que ellos son editores de 
grandes y  y o  de pequeños, no puedo  
eludir la ironía. E llos lo tienen  
m ontado con un estilo absoluta
m ente empresarial, con una liqui
dez o fa lta  de liquidez a fina l de 
año; con una estructura m uy jerar
quizada y  unos ingresos m uy fuer
tes. Esos son los problem as de los 
grandes. ¿L os pequeños? Yo ahora 
m ism o en comparación con ellos 
soy m ás rápido, digamos, m ás fili- 
granero, puedo llegar con facilidad  
a la cima y  bajarla aún con m ás fa 
cilidad de lo que la he subido. Ellos 
suelen ser toscos y  de una austeri
dad  cutre. Som os m ucho m enos b u 
rocráticos que ellos a la hora de de
cidir si o no. Tu m e llegas con un 
buen talante y  m e sacas el sí tran
quilam ente. Ellos, ta l vez, mañana. 
Son  la herencia de la burocracia ti
pificada. Empresas clásicas, que lo 
m ism o da que sean editoriales que 
fábricas de churros».
— ¿Se puede h ab la r de m afia en 
las editoriales?
— «No, la m afia son Ediciones L i 
bertarias. Som os los únicos mafio- 
sos del mercado. Y  nunca mejor 
dicho porque queremos venderle a 
todo dios».
— ¿H ay fam ilias, clanes, nom bres 
que lo pueden  todo en el m undo 
editorial?
— « Vamos a ser claros, te puedo  
dar la razón y  caer en la fantasía  
de decirte cuatro insultos sobre los 
otros. Pero soy un editor que in 
tenta ser integral a tope. N o de p u 
reza moral, sino de hacerlo todo. 
Igual llevo un paquete que edito un 
libro, que facturo en correos, que 
hablo con una imprenta, que me 
evado de otra para pagarle dentro 
de unos días porque ahora no hay 
dinero, que gestiono m i propia p u 
blicidad. A lgunos m e han llamado 
el editor sin fobias porque he pub li
cado libros de gente que no me lle
vaba m oralm ente bien con ella. 
Predico con e l ejemplo, sin impor
tarme demasiado lo que otras edito
riales hagan o dejen de hacer».
— ¿Se puede conjugar la palab ra

negocio con cultura?
— «Negocio con cultura es lo que 
se hace en las grandes editoriales. 
Pero para mi, dentro de la pequeña  
escala que m e corresponde, también 
es un negocio. Tiene que serlo, por
que si no, ¿cómo voy a seguir edi
tando? También al unir cultura con 
negocio, lo que estás haciendo es 
darle una exclusividad al poderoso, 
al magnate, y  a l gran empresario 
para que sea editor; porque es el 
único que puede invertir y  te va a 
decir siempre que pierde. Creo, sin 
embargo, que la gente con ideas 
puede tener tanto poder como el 
que tiene dinero ».
— ¿Q ué opin ión  te m erece que se 
vendan  libros de la m ism a m anera

”Como mensaje puedo ser 
tan importante como cual
quier editorial en el Estado 
español”

que se venden lavadoras?
— «Eso es una manera de intrepre- 
tar. Es cierto, se intentan vender 
libros por los m ism os m étodos que 
una lavadora; pero, ta l vez, e l m en 
saje de consumo tenga que ser 
igual. H ay que hacerle ver a l lector 
y  a l público en general que e l libro 
es necesario consumirlo como parte 
esencial. L a  lavadora se compra  
para agilizar e l lavado de ropa. A l 
libro habría que buscarle unas n e 
cesidades a esos niveles».
— Sobre el tan  cacareado  precio 
de los libros, ¿son caros, baratos?
Y las m illonadas ediciones que se 
prom ocionan  en los m edios de 
com unicación a doscientas pese
tas, ¿es bueno  p ara  las pequeñas 
editoriales com o la vuestra?
— «Generalmente todo e l m undo  
dice que los libros son caros. Puedo 
decirte que por ejemplo los libros 
que ahora hemos sacado tienen pre
cios tirados. Claro, que nadie se 
piense que Ediciones Libertarias es 
sinónim o de productos tirados. A 
nosotros nos están cobrando lo 
m ism o que a Ediciones Planeta; in 
cluso bajo peores cond iciones  
com erciales. E llos pagan , a lo

mejor, a l año y  yo , a los tres meses. 
En cambio e l m ism o producto con 
m i envasado y  e l envasado de P la
neta, es preferido éste; el com pra
dor se va m ás contento pór llevar 
un libro Planeta. Y  al de Ediciones 
Libertarias lo relega, margina y  
desprecia diciendo, a lo mejor, 
’estos tíos m e quieren robar’. Sobre 
la política  lanzando ediciones a 
precio de saldo podría parecer in te
ligente, pero no lo es. E s una po lí
tica de hundim iento a gran distan
cia. P ie n so  q u e  la n za n  es ta s  
cam pañas porque tienen restos. N e 
cesitan liquidez inm ediata para ce
rrar e l fin  de ejercicio. S i  os dais 
cuenta los períodos de colecciones 
son siempre semestrales, e l período  
de los balances. Buenos a la hora 
de pedir créditos y  otros problemas 
siempre económicos».
— El fu tu ro  de la  im pren ta  se ve 
claro  o va a evolucionar tanto  
nuestra  sociedad com o p a ra  que 
quede en u n a  activ idad  m arginal 
suped itada  a  otros m edios com o la 
radio , la TV, el vídeo?
— «La invasión de la telem ática y  
el video, no creo que nos destruya. 
Incluso a m i m e gustaría aprove
charme de estos medios. L a  im 
p ren ta  tiene fu tu ro  sobre todo  
apoyándose en la iniciativa de 
gente como nosotros. L os que ha
blan tanto echando las culpas y  con 
miedo a estos m edios generalm ente 
lo hacen para intentar justificar los 
números rojos. D icen que cada vez 
se lee menos, que los precios suben, 
que la gente está m ás lejos de las 
editoriales, pero y o  no m e lo creo. 
S i a los veinte años y a  te crees esto 
y  te sometes, acabaremos creando 
un m undo de im béciles».

A segura A ntonio  H uerga no 
tener n inguna  relación con sub 
venciones o m inisterios. N o tiene 
el m ás m ín im o aprecio  p o r el 
poder político. «No hay m ejor m a
nera para despreciar e l poder que 
no teniéndole aprecio». Insiste, 
adem ás en que el ser P laneta o 
no, sólo tiene un  m atiz d iferen
cial: tener o no cien m illones de 
liquidez. Com o a él le faltan  cien 
m illones, se conform a pensando  lo 
siguiente: «Ahora m ism o como 
m ensaje puedo ser tan im portante  
como cualquier editorial en e l E s
tado español. E stoy creando una d i
nám ica utópica, cachonda, y  alegre 
en la gente que tenía las cosas, sus 
escritos, escondidos».



MAK1NAK, GUSTATZEN ZAIZKIGU
PERTSONENGAN. SINETSIEGITEN DUGU.

CAJA DE AHORROS 
M UNICIPAL S AU RREZK I-K UTXA

M U N IZIP A IA

K u tx a za in  a u to m a tik o  b a tek  e z in  d e za k e  ir r ib a rre  eg in .

B a in a  p ro b le m a k  k o n p o n d u , ba i. E ta a’sk o  g a in e ra ._______
O rd e n a d o re a re n  te rm in a l b a tek  ez  d iz u  in o iz  e g u n o n ik

em a n g o . B aina , in s ta n t  b a te an , zu k  n a h i d u z u n  in fo rm a z io
g u z tia  e m a n g o  d iz u . H o rrex eg a tik  g u s ta tz e n  za izk ig u  m ak in ak .

Z u k  k o n p o n b id e  a zk a rra  e ta  e fik aza  n a h i d u z u n  g au za  

a sk o ta ra k o  a zk a r e ta  e fik az iaz  k o n p o n tz e k o  b id e a  e m a te n  d u e  
lako . B a in a  g u re  m a k in e n g a n a k o  a fan a k  b a d itu  b e re  m ugak .

Z e re n  e ta  tek n o lo g ia  b e rrie k  m u n d u  o so a  a ld a  b a d ez ak e te  

e re , b e ti eg o n g o  d a  z e r tx o b a it gu k  a ld a tu  n a h ik o  ez  d u g u n a .

G iza h a rre m a n e k  g u re  K u tx a ren tza t d u te n  g a rra n tz ia  
a leg ia . O n d o tx o  b a it d a k ig u  b ezero  bat so lu z io b id e a k  n a h i

d i tu e n  n o rb a it  de la .
E ta  g uk  e m a te n  d izk io g u . A zkar. G u re  tre s n e n  b id ez . 
B aina , g a in e ra , i r r iñ o  b a te k in  e sk a in tz e n  d izk io g u . 

P e r tso n a k  g u s ta tz e n  za izk ig u lak o .
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HACE...
10 años

Otoño de mal agüero

J. Larrazabal

D e regreso de vacaciones tan to  los 
ciudadanos vascos com o los del 
resto  del E stado observaban  los 
consejos de guerra y sus consabidas 
p enas de m uerte  an te  el o toño  gris y 
de «m al agüero» que se avecinaba.

«El reciente decreto  —Ley A ntite
rro rista  expresaba «C am bio 16»— ha 
p rovocado  en am plios extractos so
c ia le s , y p a r tic u la rm e n te  en  la 
p rensa , una im presión  de recorte a 
la libe rtad  q u e  se iba  ab riendo  ca
m ino  en el país». «La Com isión N a
cional de Justicia y Paz p repara  un 
in fo rm e sobre  las posibilidades de 
con tra fuero  en  el decreto-ley, in 
fo rm e q u e  será estud iado  p o r la Per
m an en te  de la C om isión Episcopal, 
q u e  se reun irá  en m adrid  del 16 al 
19 d e  setiem bre» señalaba a  conti
nuac ión  la revista.

P ara  esas fechas se esperaba ta m 
bién la vista del consejo de guerra 
co n tra  cinco supuestos m ilitantes del 
F ren te  R evolucionario  A ntifascista y 
P atrio ta  (F R A P ) para los cuales el 
fiscal ped ía la pena cap ita l al consi
derarlos au to res del «asesinato de

un  policía arm ado»  el 14 de ju lio  úl
tim o en M adrid .

La O ficina de Prensa de la  D irec
ción G en e ra l de Seguridad (D G S) 
poco  an tes hizo pública una nota 
d a n d o  cuen ta  de la  detención  de los 
p resun tos au to res de la m uerte  del 
ten ien te  de la G u ard ia  Civil señor 
Pose. El com ando  del F R A P  desarti
cu lad o  estaba com puesto  p o r José 
Luis Sánchez Bravo, acusado  de la 
responsab ilidad  del grupo, M anuel 
V añaveras G arcía, persona que p ro 
porcionó  la  escopeta u tilizada en  el 
a ten ta d o  y R am ón  G arcía  Sanz, 
« au to r m aterial»  del m ism o, según 
fuentes policiales.

En E uskad i se esperaba que el 
C onsejo  de M inistros revisaría las 
sen tencias a m uerte  d ictadas en 
Burgos con tra  los m ilitantes de ETA 
G a rm e n d ia  y O taegi. Por cierto, el 
C onsejo  S uprem o de Justicia M ilitar 
h ab ía  dec id ido  ce lebrar vista del re 
cu rso  in te rpuesto  por los abogados 
d e  los dos condenados.

Ataca la «ultraderecha»
L ocalidades de Bizkaia y G ipuz- 

koa en  p lenas fiestas patronales

co n tem p lab an  estupefactas las im- \ 
p unes actuaciones de la ultradere
cha. H acia el anochecer los «guerri
lleros de C risto  Rey» irrum pían  en 
bares, fron tones, p lazas y calles em
b a d u r n a n d o  p a re d e s  con frases 
ofensivas a  la población al tiempo 
q u e  am en azab an  con sus arm as.

D u ran te  las fiestas de Lekeitio, 
c o n c r e ta m e n te  e l d ía  d e  «los 
gansos» se observaron  las incursio
nes de la  «u ltraderecha»  y poco des
pués en  Berm eo. E n esta ú ltim a villa 
d e  la  costa vizcaína aparecieron en 
la «visperada» m ed ia  docena de in
d iv iduos a  p rim eras horas de la ma
d ru g ad a  p rovocando  a los partici
p an tes  de las fiestas patronales. Tras 
rea liza r p in tad as lanzaron  petardos 
d e  h u m o  al in te rio r de algunos esta
b lecim ientos públicos, golpeando a 
h om b res y m ujeres a la sa lida  de los 
locales con cadenas, porras y con las 
cu la tas d e  las arm as que portaban.

U n  arte facto  hacía explosión en 
u n  b a r  de Ea, p equeño  pueb lo  de la 
costa  situado  a  escasos k ilóm etros de 
Lekeitio . El a ten tad o  fue precedido 
p o r  v a r io s  d isp a ro s  efectuados 
co n tra  la  fach ad a  del estableci
m ien to . E n  P ortugalete, localidad 
p ró x im a a  Bilbao, otro  artefacto  ex
p lo ta b a  en el salón de actos del co
legio de S an ta  A na. Tales acciones 
te rro ristas d ab a n  continu idad  a la 
esca lada in ic iada por los ultradere- 
chistas el mes d e  m ayo, siendo, por 
tan to , a trib u id as a  los denom inados 
«G uerrille ros de C risto  Rey».

E n tre  ta n to  las movilizaciones 
co n tin u ab an . Los paros bien por rei
v ind icaciones labora les o en señal 
d e  p ro testa  p o r las sentencias de 
m uerte  no dejaban  de producirse. 
C om o  réplica a  la in form ación  ver
tid a  sobre la  m uerte  por la policía 
de Jesús G arcía  R ip ald a  en el curso 
d e  u n a  m anifestación, el pad re  del 
m ilitan te  com unista  asesinado envió 
u n a  carta  personal a los m edios de 
com unicación  respond iendo  así a la 
versión hecha pública y que la agen
cia C ifra construyó  en torno  a la 
m uerte  de su hijo.



A vueltas con la sucesión
C o n tin u ab a  especu lándoe acerca 

de la  sucesión del C audillo , no  des
cartándose tal even tua lidad  p a ra  los 
próxim os meses.

«El Jefe  del E stado  —info rm aba  
« C am bio  16»— se h a  re in teg rado  al 
P ardo  con b u en a  sa lud , según decla
raciones de sus m édicos, y dispuesto, 
al parecer, a  in teresarse d e  lleno  por 
los tem as políticos». «Sólo en  d e te r
m inados círculos se av en tu ra  la  po
sib ilidad  de q u e  en  p rim avera , tras 
la renovación  de las C ortes, se efec
tué la  transm isión  de poderes al 
P ríncipe Ju an  Carlos» asegu raba  el 
sem anario .

S in  em bargo , los p rob lem as del 
S ahara  y los acuerdos con los E sta
dos U n idos d eb ían  estar resueltos 
p a ra  q u e  la  sucesión se h iciera rea li
dad . L as N aciones U nidas se p ro 
n u n c ia rían  en  to rno  a  la descoloni
zación del S ahara p a ra  el m es de 
diciem bre, antes, a finales de se
tiem bre, el T rib u n al de La H aya, 
expondría  sus resoluciones sobre  el 
tem a.

M ientras, las llam adas C onver
gencia D em ocrática y Ju n ta  D em o
crática, la  p rim era  con el PSO E y 
D em ocracia C ristiana al frente, y la 
segunda con el PC E parecían  dec id i
das a proseguir en o toño  los con tac
tos iniciados d u ran te  el verano  con 
vista a  u n a  un ión  táctica.

Por su p arte  el conde d e  Barce
lona rehusaba a hacer com entario  
alguno en to rno  a la caca read a  suce
sión. El secretario  d e  su O ficina de 
Inform ación  Luis M aría  A nsón d e
claraba a «C am bio 16»: «D on Juan  
está d ispuesto  a  rec ib ir p articu la r
m ente a cua lqu ie r español, pero  no 
está d ispuesto  a q u e  se u tilicen  sus 
palabras o su presencia en  favor o 
en con tra  d e  cua lqu ie r interés po lí
tico. D on Juan  se m an tiene  en una 
relación estrecha y cord ia l con su 
hijo y no  va a  ir  co n tra  él, aunque  
na tu ra lm en te  tengan  versiones d is
crepantes sobre el m om ento  político 
español. T an to  D on Ju an  com o su 
h ijo  están p o r encim a d e  estas d is
crepancias, com o co rresponde a u n a  
relación en tre  p ad re  e hijo».

El rec ien tem ente c reado  G ab in e te  
de Inform ación  a p artir  de esas 
fechas se encargaría  de censurar 
toda declaración  del conde d e  B ar
celona.

«El m otivo de su creación —dijo 
A nsón— h a  sido la can tidad  de in
form aciones tendenciosas y las falsas 
declaraciones que ú ltim am en te  se

vienen p roduciendo  en  la  p rensa  del 
país con m otivo de las visitas que 
recibe D on Ju an  y q u e  h as ta  aho ra  
n o  h ab ía  m an era  de refutar».

Chile dos años después
El 11 de se tiem bre se cum plían  

dos años de los trágicos acon teci
m ientos del Palacio  de la  M oneda, 
d onde  en tregó  su v ida el ú ltim o  pre
siden te electo d em ocráticam en te  en 
C hile, S alvador A llende.

«La Ju n ta  M ilita r q u e  gob ie rna  el 
país, q u e  se alzó en  arm as p a ra  sal
varlo  del caos económ ico y social y 
de la an a rq u ía , esta o b ten ien d o  re
su ltados a ltam en te  espectacu lares 
—d e c ía  « C a m b io » —. « E n  1974 
—co n tin u ab a— solo tuvo u n  400 p o r 
100 de inflación, y este añ o  ro n d a rá  
u n  300 p o r ciento . El p a ro  an d a  por 
el 18 p o r ciento  y se h a  conseguido  
el o rden  en  la  calle. Pero eso sí, con 
m uchos m illares de chilenos en el 
exilio, con m uchos m illares d e  ch ile
nos deten idos y desaparecidos, con 
u n  p resupuesto  m ilita r q u in tu p li
cado».

En este segundo an iversario  de la 
d ic tad u ra  chilena, la p rensa  in te rn a 
cional d en u n c iab a  an te  la  op in ión  
púb lica  las m isteriosas «desaparic io
nes». En este sen tido  exp licaban  los 
m edios de com unicación  el in ten to  
del G o b iern o  fascista de A ugusto  
P inochet de ocu ltar el p arad ero  de 
los «desaparecidos» sin re tom o . «Se 
dan  varian tes verbales y escritos 
tales com o «ab an d o n ó  el territo rio  
nacional» , «está en  la  c landestin i
dad» , «fue secuestrado  p o r u n a  
b an d a  de extrem istas» , etc.».

P ara  entonces en C hile se h ab ía  
c o n s titu id o  u n a  A so c iac ió n  —la 
ún ica en  el m u n d o — de F am iliares 
de D esaparecidos, de form a q u e  sa
lían  al paso de las declaraciones del 
régim en: «Estas respuestas se expli

can  en  el hecho  de q u e  qu ienes 
prac tican  las detenciones son agen
tes de la  D irección N ac ional d e  In 
teligencia (D IN A ), organism o de tal 
au to n o m ía  q u e  sob repasa  las institu 
ciones d e  ca rácter técnico y legal 
qu e  m an ifiestan : «Si los deten idos 
están  en  p o d er de la  D IN A , noso
tros n o  podem os hacer nada» . E n  el 
p o d e r  del C om ité de C ooperación  
p ro -p az  en  C hile existían  ya cerca 
de u n  m illa r  d e  denunc ias  p o r desa
paric ión , a u n q u e  fuen tes de refug ia
dos chilenos en  E u ro p a  in d icaban  
q u e  el núm ero  p o d ría  ser doble. Sin 
em bargo , desde Santiago, el G o 
b ie rn o  de P inochet resp o n d ía  a  los 
fam iliares d em an d an tes: «Sus p a
rien tes n o  h an  sido deten idos; lo 
q u e  pasa  es q u e  am igos d e  ellos 
h acen  un  sim ulacro  de secuestro  y 
se los llevan con rum bo  descono
cido, posib lem ente a  A rgentina» .

A sim ism o, d en u n c iab an  los fam i
lia res q u e  o tros sistem as d e  la  d ic ta
d u ra  e ran  asociarlos a  u n a  supuesta 
guerrilla . P a ra  ello in te n ta b an  d e
m o stra r la existencia de guerrilleros 
en  la  zona de T alca, fron te riza  con 
A rgen tina . El m ed io  in fo rm ativo  
«La S egunda» en su cam p añ a  favo
rab le  a  la  existencia del m ovim iento  
guerrille ro  en  esta zo n a  de C hile p u 
b licaba  en  g randes titu lares: «D e
tención  d e  25 guerrilleros» , asegu
r a n d o  q u e  e n t r e  e l l o s  se  
en co n trab an  varios q u e  an te rio r
m en te  h ab ían  sido  d ados p o r desa
parecidos. P o r el con trario , el d ia rio  
«La T ercera»  m a n ten ía  q u e  el in te n 
den te  d e  T alca  d esm en tía  la existen
cia de guerrilleros en  la  zona. Evi
d en tem en te  se tra ta b a  de ocu ltar 
m ed ian te  la  «guerrilla fan tasm a»  el 
p a ra d ero  de aquellas personas, sin 
d u d a  ex term inadas y cuyo único  d e
lito  consistía en oponerse  a  la Ju n ta  
M ilita r chilena.

Detenciones y «desapariciones» caracterizaban Chile tras dos años de dictadura
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Regatas en Biarritz

Com o en años anteriores, las regatas internacionales de Biarritz se han visto favore
cidas por la presencia del monarca, que ha tomado brillantísima parte en aquella 
lucha náutica. En el grabado superior represéntase la efusiva acogida que los «bia- 
rrots» dispensaron al Rey a su llegada a la vecina playa; en la parte inferior, vem os al 
monarca dirigirse al embarcadero pidiendo lumbre, para encender un pitillo, al jefe de 
la policía particular del soberano, señor M achero.

Despedida 
de «Bombita»
La corrida-despedida de 
«Bom bita» fue una 
continuada dem ostración de 
sim patía del público 
donostiarra hacia el que 
durante m uchos años ha sido 
su torero predilecto.
Tam bién sus com pañeros en 
lides taurinas, com o «G allo», 
dem ostráronle su cariño y 
com pañerism o brindándole 
sus últim os toros.

Protesta por el aia

La cuestión  del enturbam iento de las agí la 
tante m anifestación de protesta conlnekrn 
tan im portante para la higiene y salubri« Bi 

nuestro grabado fue organizada por el Ayttnt 
alcalde, sr. M oyúa (x), desde el gobierno fbl¡

■«

Concurso de «ten

El aristocrático deporte inglés, tan 
único que une al incentivo de su 
m ente representada en los partidos que



ría de Bilbao, ha motivado una impor- 
por la negligencia en resolver asunto 

La m anifestación de que da idea 
de la capital bilbaína. En el círculo, el 

al público

La tradicional gira a Zubieta ha revestido hogaño extraordinaria brillantez 
por la conm em oración del centenario de aquellas m emorables Juntas de veci
nos que acordaron la reconstrucción de San Sebastián. La primera fotografía 
representa un grupo de excursion istas, en el que figuraban el alcalde donostia
rra, concejales, catedráticos del Instituto y otras personalidades, contem 
plando la lápida conm em orativa del caserío Aizpurua; la  segunda, es alusiva al 
m om ento de salir, público e  invitados, de la solem ne misa en la Iglesia de Zu
bieta.

'"r—' •  •En el viejo desván (1913)

m Liberales en Zubieta
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Al encuentro del arte

SATUR ABON

Hacia la nueva escultura en 
Euskal Herria (II)

L a  fo rm a  m isterio sa  de  las p ied ras se lev an tan  com o 
b ru jas  invisibles y se ag itan  en el v ien to  en tre  
huecos, ritm os y curvas d esa fian d o  y  p ro lo n g an d o  

en  el espacio  la c o n tin u id ad  m ilen aria  de  nuestro  pueblo . 
Así O te iza  y C h illid a  d e jan  en sus o b ras el decurso  
e m a n a d o  d e  u n a  em oción  in te rn a  y hacen  p resen te  la 
p ied ra , el b ronce, el h ierro  y el a lab as tro  com o m ateriales 
a ú n  vivos. Son fuerzas firm es y seguras q u e  se en tre lazan  y 
se p ie rd e n  con  el a ire  del m a r  y d e  la  tierra.
O te iza  desafía  a la  p ied ra  en sus investigaciones 
racionalistas . Sus estructu ras c reativas ofrecen ese aspecto  
m ágico  q u e  co n fu n d en  la esp iritu a lid ad  con la ética; 
re fle jan  el sen tim ien to  de lo sub lim e y  lo d ram ático  de la 
ex istencia . El hech o  d e  q u e  un  g ru p o  de artistas se 
p re o cu p e n  p o r  la « in terac tiv idad  del espacio  plástico», le 
lleva a p o ten c ia r  la  c reación  del E qu ip o  57, fo rm ad o  p o r 
a rtis ta s  q u e  a sp iran  a la investigación d e  este tem a. O tra  de 
sus o bsesiones es la  de  d a r  respuesta  al p rob lem a de la 
o cu p ac ió n  y deso cu p ac ió n  del espacio , pa ra  ello  busca 
so luc iones p a rtien d o  d e  los e lem entos p reh istó ricos pa ra  
tra s la d a r  esa en erg ía  in te rio r y m an ifes ta r el m isterio  de  la 
ex istencia  q u e  en  lo m ás h o n d o  vive el se r h u m an o . La 
d eso cu p ac ió n  del espacio  es p a ra  O te iza  el sím bo lo  del 
a lm a  vasca, a su n to  al q u e  ha  d ed icad o  varias de  sus tesis 
teóricas.
En E d u a rd o  C h illid a  el p o d e r del m isterio  a rran ca  tam bién  
d e  lo  a rcá ico , es el p asad o  q u e  subsiste  en fo rm a d e  signos 
ca rg ad o s  de m itos, m ag ia  y leyendas q u e  no  conseguim os 
e n te n d e r  y  asim ilar rac io n alm en te  p ero  q u e  se ad u eñ an  
fác ilm en te  d e  noso tros m ism os. La N a tu ra leza : la  L una, la 
T ie rra , el M ar son tem as q u e  u tiliza  C h illid a  tan to  con el 
ó x id o  d e  co b re  com o en la m ad e ra , horm igón , h ierro  o 
a la b as tro . La p royección  de  los p lan o s abstractos cruzan  el 
e sp acio  ab ie rto  y las fo rm as firm es y seguras se en tre lazan  
y p ie rd en  en  u n a  a tm ó sfe ra  suave o  h u ra ca n ad a , es el 
d e sa fío  a  la m ism a N a tu ra leza . C hillida  fo rja  el h ierro , lo 
d o m in a , lo hace suyo y de lo p ro fu n d o  de la T ierra  surgen 
los nuevos son idos q u e  se con fu n d en  con los del viento.
L os hechos y vo lúm enes, las m asas y las fo rm as son todo 
u n  co n ju n to  e stru c tu ra l q u e  p re ten d e  m o stra r lo esencial, lo 
q u e  lleva d e n tro , un  fu tu ro  y p asad o  pero  siem pre 
c o n tem p o rán eo . N o  tiene, n i se m arca  unos cam inos 
p re fijad o s ni concre tos en  la realización  d e  su ob ra , m ás 
b ien  cad a  pieza se en laza  en  el o rden  de la investigación.
L a escu ltu ra  de  C h illid a  in te rp re ta  u n a  h u m an id ad  
a b ru m a d a  p o r  e l d o lo r y el trab a jo , pero  s iem pre  con 
ex p resió n  a b ie rta  hacia  nuevos horizon tes; es la 
rep re sen tac ió n  só lida  de  la tierra  q u e  vive y p o r eso las

obras están  d irig idas hacia  el co n ju n to  de  esa h u m an id a d , 
hacia  la co m u n id ad . E n el fo n d o  de la  e scu ltu ra  de 
C hillida  m an a  la m ito log ía  de  nu estro  pueblo .
C o m p le tan  este p e río d o  d e  V an g u ard ia  los trab a jo s de 
N ésto r B asterretxea, V icente  L arrea  y R em ig io  M en d iburu . 
N ésto r B asterre txea se in teg ró  en el E q u ip o  57, 
investigando  sobre  las ideas constructivas, co nsigu iendo  
u n a  base p rim o rd ia l p a ra  sus trab a jo s posterio res p o r  sus 
experiencias de  abstracciones y rigores estructu rales, y su 
p lu ra lid ad  expresiva. Parte  en su o b ra  de  los sím bolos 
o rig inarios del A rte  y C u ltu ra  V asca, sob re  todo  del 
ritua lism o  y las viejas raíces de  n u estra  m ito log ía ; en  la 
serie C osm ogónica  Vasca resum ió  este estu d io  en  el que 
m an ifiesta , a través de las fo rm as ab strac tas  y 
expresion istas de  las bellas estelas, el sen tim ien to  p ro fu n d o  
q u e  recorre  las venas de nu estro  p u eb lo . Las ideas de 
N ésto r están  por encim a d e  la  m a te ria  y revive en  sus 
b ronces hechos y personajes m ito lóg icos o  de  leyenda: 
A kelarre , M ari, A rgizaio la, G e rn ik a , A rreaga , etc. etc. Es la 
m ad era , el h ierro  y la p ied ra  los m ate ria les  q u e  m ás utiliza 
ú ltim am en te  pa ra  ex p resa r su co n ten id o  expresivo.

V icente L arrea  sigue el estu d io  e investigación  de 
las estru c tu ras en  u n  a fán  de b ú sq u ed a  y de 
invención  crea tiva . Le p reo cu p a  la con ju g ació n  de 

la m asa y el espacio  en  d o n d e  hay  expresión  y 
com unicac ión  en tre  las fo rm as; consigue la transfo rm ación  
del espacio  a través de  la acción  e in te rp re tac ió n  de  la 
m ateria . D el paso  d e  estructu ras sim ples y de fo rm as 
rígidas se a d en tró  en el un iverso  de las fo rm as ab strac tas  y 
aéreas, p a ra  ello h a  necesitado  un  proceso  len to  y 
c o n stan te  de m o d elad o  en cera  y poliéster. L a v id a  vegetal 
se transfo rm a, en las m an o s d e  L arrea , en  p ro longac iones 
abstrac tas q u e  tran sm iten  sensaciones concre tas; to d o  ello 
surge al m o d e la r  el a rm azó n  de h ie rro  q u e  fu n d e  y  trab a ja  
con el d e ta lle  de  un  a rte san o  q u e  sab e  d e  p ro fu n d id ad , de 
acción, d e  fuerza  y del d in am ism o  a veces sensual y  erótico 
q u e  se d e sp ren d e  de esos ram a le s frondosos; es la 
m etam orfosis q u e  tran sfo rm a  el espacio , es la 
d iversificación , la am p litu d , la ex pansión  de las ra íces de  
nu estro  p u eb lo  q u e  se im p la n ta n  con m ás fu e rza  cad a  día. 
V icente p iensa  y m an ifiesta  q u e  hay  q u e  segu ir trab a ja n d o  
e investigando , m o d elan d o  y h ac ien d o  bocetos p o rq u e  hay 
q u e  vivir a p ren d ien d o  y c rean d o  s iem p re  con fuerza.

Continuará
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Nos cae la china
A. Villarreal

V uelta  de los políticos a su vida 
«norm al» y escuchar insultos por 
doqu ier es casi la m ism a cosa. G u e 
rra, v icepresiden te , ensayó  con sím i
les de fau n a  p o r tie rras gallegas 
donde la confron tac ión  electoral 
próxim a puede convertirse en la 
m ayor an to log ía  de pa lab rería  vana, 
insulsa y m alsonan te  que en  el 
m undo h a  sido. D esde luego a  los 
gallegos les v a  a im p o r ta r  un  
com ino el cóm o dirim en sus d iferen 
cias los de la  d erech a  y los de la iz
quierda.
Los castigos presidenciales

Si G u erra  va de vociferador por 
la v id a  y de paso  provoca el consi
guiente cabreo  de los hom bres de 
Don M anuel q u e  en tran  al trapo  
con u n a  facilidad d igna de m ejor 
causa, el p residen te , adem ás de a fir
m aciones ro tu n d as  en p lan  adivino, 
castiga. A la derecha , la  así llam ada, 
le d ue le  que G u erra  suelte sapos y 
culebras. C alla , o p rep a ra  artillería 
para tiem pos m ejores, cu an d o  el 
presidente la  tacha de catástrofe . O 
sim plem ente no  se atreve a  decir ni 
pío a la  vista del bien recien te cas
tigo in fring ido  al p residen te  de la 
patronal. Este, u n  d ía , se atrev ió  a 
llam ar «bananera»  a la po lítica del 
G obierno. El p residen te  ha v ia jado  
a C h in a , a J a p ó n , a l E x trem o  
O riente en fin, al an tig u o  Im perio  
del Sol N acien te  y h a  d e jad o  en tie
rra a l p a tró n  de patronos, aun  
siendo un  viaje de m uchos d ías de 
m arcado y casi exclusivo ca rácter 
económ ico. Si lleva razón  C uevas o 
no, es o tra  cuestión  y no son pocos 
los q u e  com parten  la tesis aun  es
tando a le jados ideológicam ente y 
socialm ente del ac tual p residen te  de 
la C E O E .

La lenta y sutil americanización
N o se h an  d ad o  a este pueb lo  to

davía el guarism o q u e  le corres

p o n d e  e n tre  los E sta d o s  d e  la 
U n ió n , pero  es claro  que hace m éri
tos p ara  ello a pasos ag igantados. A 
las bases y a la im plan tación  m ilitar 
U SA  aqu í, al auge d e  las m u ltin a 
c ionales asen tad as en  suelo  patrio  
hay  q u e  añ a d ir  ah o ra  la llegada de 
la  A T  an d  T, la de los «chips» y la 
sofisticada tecnología p u n ta , con lo 
que M ajó, el de Industria , ya no se 
recata en  p redecir un  p ron to  ingreso 
en el C O C O M , m ien tras se fro tan  
las m anos unos y otros por el am or 
que nos tienen y nos dem uestran  los 
U SA . Ju n to  a los «chips» destacar 
los denodados esfuerzos, incluso 
para  bajarse los pan ta lones, que 
aqu í se hacen a fin de q u e  los m u 
ñecos de M r. D isney tam b ién  se 
queden  por estos lares. De esta 
form a, se am erican iza un  poco m ás 
la piel de toro  y W ashington da 
m u e s tr a s ,  n u e v a s  m u e s tr a s  d e  
confianza en su aliado  del S u r de 
E uropa. Esto puede tener unas re
percusiones a  corto  plazo: la occi- 
den talización  p o r la vía de la am eri
canización con no tab le  influencia en 
el asun to  O T A N , sobre lo que ya se 
ha afirm ado  lo siguiente: «La AT 
and  T  y el Pato D onald  pueden  bas
tarse p ara  anclarnos defin itivam ente 
en la O TA N ». Y com o tam bién  se 
ha afirm ado  en  estos días es evi

den te  que cu an d o  llegue el a n u n 
ciado  d eba te  sobre el E stado  de la 
N ación  al G o b iern o  le va a bastar 
con esgrim ir este dato ; a  la  A T  and  
T  le parece  francam en te  bueno.

Ecoiogism o y socialism o
M ie n tr a s  D o n  R u iz  M a te o s , 

dicen, se ap resta  a  hacer m aletas 
p ara instalarse en tre  rejas, pero  
aquí, y tem e ser envenenado , n o  se 
sabe si ingerirá  u n a  cápsu la de «C a
m in o » , u n  d ire c to r  g e n e ra l de 
M edio A m bien te  de u n a  C om un i
dad  reg ida por socialistas se d espa
cha con esta afirm ación : «P ara ser 
ecologista hay q u e  ser socialista». 
Así q u e  ya lo saben los q u e  van lu 
ch an d o  p o r ahí con esas banderas: 
si no son socialistas, lagarto , lagarto . 
A quí hay que ser socialista para 
tener vía lib re pa ra  todo  y so ldad ito  
español pa ra  d efen d er a  E u ropa  con 
todas las garan tías hab idas y por 
haber.

Los policías, en cam bio , en ese 
pulso  que tienen con B arrionuevo, 
no se salen ad e lan te  con la suya: ni 
les desm ilitarizan  ni, p o r consi
guiente, les reconocen  esos derechos 
a los que tendrían  ídem  com o civi
les. Q ue no, q u e  los socialistas se 
han cu ad rad o  y todavía no  han  reci
b ido  ó rdenes de cam b ia r de posi
ción.
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Al anuncio del desembarco del mundo de 
Disney en Europa, diversos países se 

aprestaron a presentar sus candidaturas. Pronto 
quedaron descolgados de ese pelotón Italia y 

Reino Unido. Quedaron en liza Francia y 
Estado español, enfrentados en diversas 

contiendas en los últimos años. Todos quieren 
a Disney como nuevo maná salvador que 

proviene del otro lado del Atlántico en forma 
de cuantiosísimas inversiones, creación de 

miles de puestos de trabajo y la afluencia de 
millones de turistas para ver las maravillas y la 

magia del mundo creado por Walt Disney.

Walt Disney Europa

La invasión festiva de los americanos
E spaña y F rancia  pugnan  por h a

cerse con la sede de los Juegos 
O lím picos de 1992. H ace dos años 
pu g n aro n  por hacerse con el centro 
del fú tbo l eu ropeo  y aho ra  lo hacen 
p a ra  q u ed a rse  en su terrilo rio  con la 
ubicación del proyecto europeo  de 
la W alt D isney P roductions, que 
sería el cuarto  del m undo, a  añ a d ir 
a los y a  existentes en C alifornia, 
F lo rida  y Japón .

D ecisión en agosto
D esco lg ad o s  en  los p rim ero s 

m eses del a ñ o  en curso, ita lianos y 
británicos, franceses y españoles in i
ciaron  su gu erra  particu la r en  espera 
y de ca ra  a la decisión que, según 
todos los indicios, tendría  que p ro 
ducirse en el m es de agosto. Parece, 
sin  em bargo , q u e  el mes citado pasa 
y la  m ultinac ional U SA  no se p ro 
nuncia, m ien tras el nerviosism o de 
los ú ltim os m eses en tre  galos e his
panos a lcanza sus cotas m ás estim a

bles. D icho  nerviosism o está ju s tifi
cado : se h ab la  de unas inversiones 
d e  2.000 m illones de dólares, am én 
d e  la posib ilidad  de c rear 10.000 
puestos de trab a jo  directos y de 
o tros 30.000 indirectos. Los negocia
dores españoles no han ocu ltado  
q u e  un  proyecto  de estas caracterís
ticas lleva ap a re jad o  un m ovim ien to  
tu rístico  anua l de 12 a 14 m illones 
d e  visitantes, con la posib ilidad añ a 
d id a  de m over 700 m illones de d ó la
res a l año.

Las negociaciones han  ten ido  casi 
siem pre un  tin te oficial y sólo la ini
ciativa privada, los avispados p ro 
m otores, han  aparecido  al final, 
cu a n d o  m uchos de ellos arro jaron  la 
toalla  al com ienzo convencidos que 
n ad a  cab ía  hacer frente a las ofertas 
francesas, ausp iciadas por el alcalde 
de París, M. C hirac. P or parte  de la 
A dm in istración  española se sabe 
q u e  está ju g a n d o  fuerte en este 
asun to  y su apoyo a la instalación

del proyecto  D isney E uropa en terri
torio  h ispano  pasa por la  aportación 
d e  m uchos m iles de m illones de pe
setas, am én  de todo el paquete de 
facilidades usuales pa ra  cualquier 
tip o  de inversión ex tran jera de gran 
en vergadu ra  com o regalo de los te
rrenos, sufragar el coste de su expro
piación  y  oíros q u e  ya se han en
sayado  con o tras multinacionales 
que en  su m om en to  m ostraron su 
in tención  de asen tarse aquí.

El millonario mundo Disney
El m aravilloso  m u ndo  Disney fue 

c read o  en 1955 en C alifornia, cerca 
de San Francisco, y en el m ism o po
d ían  adm irarse  los d ibu jos animados 
creados por W alt D isney d an d o  vida 
a  popu larísim os personajes, anima
les an tropom órficos que caricaturi
zab an  a los seres hum anos. Walt 
D isney, el rey de los dibujos anima
dos, desem peñó  tam bién  un  papel 
de cap ita l im portancia  en  las turbias



m ero  d e  h ab itan te s  e incluso p o r la 
ren ta  p e r  c a p ita  de los m ism os. O  el 
e s tad o  españo l, en  cuyo  caso  serían 
u n as  instalaciones ab iertas  y con 
a b u n d a n te  o ferta  d e  sol, p layas, y si
m ilares.

E l ún ico  d a to  cierto  hasta  el m o
m e n to  es q u e  u n a  encuesta  en tre  a l
g u n o s tou rs op era to rs  eu ropeos ha 
a rro ja d o  el sigu ien te resu ltado : p re 
fieren  el e s tad o  españo l a F rancia .

E n m ayo  de este año , el d ip u tad o  
de l G ru p o  M ixto  p o r V alencia, M a
nu el G a llen t, llegó a asegu rar que el 
com plejo  D isney  se ib a  a constru ir 
en  A lican te y ae g u rab a  h ab e r reci
b id o  d ic h a  c o n f irm a c ió n  d esd e  
U SA , a leg an d o  q u e  las au to rid ad es 
españo las, q u e  ya lo sab ían , ocu lta 
b a n  el em p lazam ien to  p a ra  ev itar la  
especu lac ión  del suelo. En la sede 
de l im perio  D isney d ije ro n  a  los res
po n sab les  españoles  d e  T urism o  que 
no  conocían  a l d ip u ta d o  G allen t. 

Lugares que más suenan
Los rep resen tan tes  de D isney han  

v a lo ra d o  cada  uno de los em p laza
m ientos o fertados sobre los q u e  re
co g ie ro n  a b u n d a n te  in fo rm a c ió n  
com o la tem p era tu ra  m ed ia regis
trad a  en los ú ltim os 42 años o la es
tru c tu ra  d e  la p ro p ied ad  ho te lera  de 
los alrededores. De los lugares o fer
tados o sugeridos fueron descartados 
in icialm ente algunos asen tam ien tos 
de las costas anda luza, m u rc ian a  o 
de B arcelona. P untos costeros de 
T arragona, C astellón  y A licante son 
los que en  esta  recta  final cu en tan

actividades del tiem po  del m ccart- 
hismo desp legadas p o r algunos de 
los p ro h o m b res de H ollyw ood. W alt 
Disney pasó p o r ser uno de los acu 
sadores m ás v iru len tos en la caza de 
brujas del en to rno  de la M eca del 
cine.

E n  1966 dejó  de existir W alt D is
n ey , c u a n d o  s e  a c a b a b a n  d e  
com prar los te rrenos de O rlando , en 
Florida, la  sede de D isney W orld . 
Sus h e rederos y  sucesores co n tin u a
ron la  o b ra  y el com plejo fue in a u 
gurado en octub re  d e  1971, siendo 
en él todo  tan  colosal, tan  d eso rb i
tado com o lo puede ser en D isney- 
landia o en el com plejo  jap o n és. Y 
ese co losalism o se q u ie re  trasp lan ta r 
ahora a E u ropa , d onde  el p a to  D o
nald, M icky M ouse , O sw ald  el 
conejo, o P lu to  el perro  y otros in
num erables personajes salidos de los 
dibujos de W alt D isney harán  las 
delicias d e  pequeños y m ayores y 
serán reclam o sin p a r  p ara  el consu
mismo m ás desvergonzado.

La fiebre disneyana
C u an d o  los m an d am ases de la 

m ultinacional todav ía  no  se han 
pronunciado  algunos españoles ya 
han a d e la n tad o  q u e  las preferencias

de  los ausp ic iadores del proyecto  
eu ro p e o  d e  la D isney se inclinan en 
un  90 p o r 100 p o r el E stado  español. 
A d e la n to  n eg ad o  en  la m ism a sede 
d e  la W alt D isney P roductions. Esta 
pensó  q u e  p a ra  E u ro p a  el em p laza
m ien to  de su proyecto  bien podría  
ser París p o r su situac ión  cosm opo
lita, p o r  la p rox im idad  de otros 
g randes cen tros u rbanos, po r el nú-

L a  d o m in a c ió n  c u ltu ra l  U S A , se  expande  
c o m o  la  e sp u m a  a  trav é s  de la  ideo log ía  que 
d im an a  d e  lo s  m u ñ eco s  c re ad o s  p o r  D isney

El m undo  del pa to  
D o n a ld  es  un  m undo 
bu rg u és , e n  el que 
n o  e n tra  n i la  lucha  
n i la  so lid a rid ad

ftà 31
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5 La Administracón 
española está 

jugando fuerte para 
asentar en el Estado 

un nuevo 
«Yankilandia» que 

comerá el coco a 
mayores y pequeños

con posibilidades de convertirse en 
«bases festivas» U SA  en el estado 
español.

Así se pueden  m encionar en  esta 
liza la zona del norte de C astellón, 
triángulo  T orreb lanca-C abanes-O ro- 
pesa, el enclave cercano a  Elche, 
entre el aeropuerto  de A licante y 
S an ta  Pola, ju n to  con el del no rte  de 
A lican te , tr iá n g u lo  O liva -P ego - 
D enia, m ientras la ú ltim a zona se 
ub ica  a l su r de T arragona, de A m et- 
11a a  Vandellós.

Y ju n to  a las zonas, los nom bres 
de las personas o g rupos-que tratan  
de incorporarse al carro  de la D is
ney para  hacer viable su p a rq u e  eu
ropeo. Así, el m arqués de G riñ ó n  ha 
t ra b a ja d o  e l en c lav e  c e rcan o  a 
Elche. C uen tan  que el m arqués 
cuen ta  con apoyos financieros del 
Banesto, a través del d irector gene
ral de la en tidad , José M aría Sáenz 
de V icuña v inculado a  o tras m u lti
nacionales USA com o C oca-C ola y 
W am ers Brothers.

Juan  L ladró, con industria  de ce
rám icas, y con ven tas de las m ism as 
en  el m ercado  U SA  por im porte de
5.000 m illones de pesetas anuales, 
tiene puestas sus m iras en el trián 
gulo Pego-O liva-D enia. A  L ladró  le 
apoya un  grupo  de am igos en el que 
figuran los herm anos Sáez M erino, 
los fabricantes de vaqueros Lois. 
Dos años detrás de Disney confiesan 
llevar los Castellónenses herm anos 
G im eno, prim eros hoteleros de la 
provincia, que no ocultan  que la 
G en e ra lita t valenciana está con L la

dró en  este in tento . El enclave ta rra 
conense apoyado  por la G enera lita t 
ca ta lana tiene a M anuel P ardo  y 
Colón de C arvajal, expresidente de 
Iberia, a su principal valedor.

Disney World o el sueño americano
La dom inación cu ltu ra l U SA  se 

expande com o la  espum a a  través 
de la ideología q u e  d im ana  de los 
m uñecos creados p o r Disney. Es un  
im perio  creado hace sesen ta años y 
que ha conseguido estar presente en 
la v ida de m iles de seres de todo  el 
m undo. Películas, libros, comics, ju 
guetes, m ateria l escolar, ropa para 
niños y adultos, objetos decorativos 
y para el hogar... lodo  en tra  en el 
ám bito  devo rado r del im perio  D is
ney. Sin o lv idar las invitaciones que 
se cursan a los niños de todo  el 
m undo, tam bién  a los m ayores, para 
acercarse a los paraísos D isney para 
ver de cerca a sus ídolos, en tre  ellos 
el pato  D onald , de cuyo «naci
m iento» se cum plieron  cincuenta 
años en 1984.

Se dice que hoy, en cien países 
del m undo, la gente se desayuna 
leyendo sus historietas en  la prensa, 
sus libros están editados en m ás de 
50 naciones y en tre in ta  televisiones 
se proyectan cada ta rde sus inefa
bles aventuras. D e esta fo rm a, los 
U SA  venden  los valores del sistem a 
dom inan te  que im pregnan  las histo
rietas m ade in Disney.

En el libro  «Para leer al P ato  D o
nald. C om unicación de m asa y colo
nialism o», de D orffm an-M attelard , 
Siglo XXI Ediciones se hacen a lgu

nas observaciones sobre el singular 
patito .
Así se h ab la  de cóm o el universo de 
D onald  es algo donde  no existen ni 
padres ni m adres. N i parejas. Todo 
lo m ás seres axesuados. N o  aparece 
el cariño  ni el afecto ni la te rn u ra  ni 
sus consiguientes expresiones. Tal 
vez porque el sexo es m alo  y hay 
que elim inarlo.

Se registra una descarada exalta
ción de «valores» com o el egoísmo, 
el individualism o, la feroz com pe
tencia con el de al lado, la avaricia, 
el interés, el cinism o, el engaño per
m itido p ara  conseguir lo que se 
desea, el servilism o con los je fes lle
vado  hasta  lím ites de au tén tica es
clavitud. A m én de o tras «virtudes» 
com o reaccionarism o, m achism o, ra
cismo, apoliticism o tendencioso...

«El m u ndo  de D onald  y Disney 
es... un m u ndo  burgués, en  el que lo 
respetado  y codiciado será siempre 
lo que perm ita  escalar, tener más.

U n m u ndo  en  el que no entra ni 
la lucha ni la so lidaridad . Por no en
trar, ni el afecto, eso «tan de todos 
los días».

En 1982, R osa M ontero , al tér
m ino de u n a  visita a D isney World 
esc rib ía  en  «El P aís»; «Disney 
W orld  es la encarnación del sueño 
am ericano , con su aparen te  ingenui
dad  y su tr itu rad o r despliegue téc
nico, y com o sueño es cau tivador y 
fascinante. Lo m alo es despertarse y 
com probar que no eres Cenicienta, 
que no eres ni siquiera el Palo Do
nald».



X a b ¡e r  A m u riz a BERTSOLANDIA

«

Zirzirzir eta kirkirkir
A zkueren  E uskal H erria ren  Jak in tzan  bi kop la  eta 

errep ik a  b a t agertzen  d ira  «baserritarra»  izenburuz, 
L ekeition  ja so  z ituela  d ioenak . K op la  edo  k an ta  hau  
lehenengo  ald iz apaizgaiteg ian  en tzun  n uela  gogora- 
tzen naiz e ta  inp resioa  egin zidan, gero esango ditu- 
d a n  arrazo iengatik . Ja r d itzagun  lehenbizi koplak  pa-

- perean .
: 1)

Baserritarra zegoanean  
dirua kon ta tzen  zir  zir  zir  
eskribau jaúna  aldamenean  
barreaz ito tzen  k ir  k ir  kir.
Z u n  eta zun, zun  eta zun  
Isabela, M anuela  
M argarita, K atalina zun !
Perú, lagaidazu,
M ari, oratuidazu.

2)
E txekoandrea  ari zenean  
sardinak erretzen tx ir  tx ir  tx ir  
ka tar saloa zo ko  batean 
m uturra m izka tzen  p z i p z i p z i!
Isabela, M anuela,
M argarita, Katalina, zun !
Perú, lagaidazu  
M ari, oratuidazu.'

(Saloa: tripazalea , glotoia. L agaidazu : laga ezai- 
dazu . O ra tu : he ldu , atxiki). Esan bezala , D erioko 
apa izgaiteg ian  geunden , d ue la  hogeita  h a m a r edo  ha- 
m aika  u rte . (H a u  bazihoak!). E h u n d ak a  m utiko 
g inen, geu re  b rusatxoek in  jan tz iak , a tze ra  e ta  au rrera  

! g enb iítzanak  etxe eskerga h a rta n , e ta  baz terre tik  ere 
ez gutxi. H iru re h u n d ik  gora  batera . H ango  dizip lina 
e rru k ig ab ean , ta rtek a  egun  berezi b a tzu k  izaten  ziren. 
E sate ba terako , jo la se rak o  d en b o ra  gehiago uzten 
zu ten  ig an d eren  b a te ta n  egurald i tx a rra  egiten  ba- 
zuen, p re fek tu ren  bati igoal gogoratzen  zitzaion 
d enok  are to  n agusira  e ram atea , h an  espon taneoak

beren ab ilidadeak  eraku tsiz  jo s ta  gintezen. P en tsa 
ezazue hem aika u rtetik  h am a la u ra  b ita rteko  h iru re - 
h u n  edo lau reh u n  m u tiko  are to an  sa rtu ak , no rk  zer 
egingo ote zuen zain. P refek tua an im u ak  em aten  ari 
zen, bako itzak  zek iena e ta  aha l zu en a  eginez, «bes- 
teen  poza fom entatzeko» , hori om en  b a it zen  ebanje- 
liozko ih a rd u e ra . G eh ienok  ez g inen h a n  b is ta ra tu k o  
gantxoaz tira tu rik  ere, b a in a  ha inbesteren  a rte an  beti 
izaten  d ira  lo tsagabetxoagoak  edo  non  d au d e n  ez da- 
k itenak , e ta  lan tzean  b a t igoten zen  ezkenatok ira, 
txisteren  b a t kon ta tze ra , k an ta tze ra , n o rb a it im ita- 
tzera e ta  gutxi gehiago. E san  b eh a rrik  ez dago  d en a  
zela e rd a ra  hu tsean.

H alako  b a tean  h a ra  non  irten  zen o n d a rru ta r  ba t 
ere. Z e r  egingo e ta  kop la  hauexek  —lehenengoa  be- 
h in tza t— k an ta tu  zituen. Ez za it sekula ah az tu k o  no- 
lako inpresioa  egin zidan  h an  euskaraz  kan ta tzen  au- 
sartzeak. B ildurtu  egin n in tzen  e tà  lo tsa tu  ere bai 
p ixka bat, h u ra  zir zir zir, k ir k ir k ir e ta  Isabela eta 
M anuela  hasi zenean. G a in e ra , le trak  d ioenez, berak  
egiten  zuen  b arre  e tà  azk en ean  ere barrez  am aitu  ezi- 
n ik  ja its i zen.
— N o n  dagoela  uste o te du  horrek? —edo  ho rre lako  
zerbait pen tsatzen  n u en  nik, neu re  ja r le k u a n  k ik ildu- 
rik. G ero , h an d ik  u rtee tara , kop la  haiek  A zkueren  li- 
b u ru an  au rk itu  n ituenean , hem en gure o n d arru ta rra ! 
pen tsatu  nuen  e tà  o ra in txe  ere, ezin d u t egun  hartak o  
inpresio  d a rd a razk o a  gaind itu .

K op la  hauek , bistan  dagoenez, ono m ato p eiaz  eta 
kon trasteaz  baliatzen  d ira. B adute e rrep ika ere, izen 
batzuk  a ipa tzen  d irena . Izen horiek  jo la sean  dab iltza- 
nen izenak izan litezke. L ehen  kop lan  b ase rrita rra  e ta  
esk ribaua  eta b igarrenean  e tx ek o an d rea  e ta  k a tu a  
ha in  espresiboki kon trasta tzen  d iren  m o d u an , beste 
h a in b a t kop la  an tzeko  egin litezke, p ertso n a ia  berriak  
sartuz, baita  o n o m ato p e ia ren  posib ilita teak  p ro b a tu z  
ere. E g itu ra  edo  konposiz ioa d a  h em en  o rijina lena , 
kop la  berri e tengabeak  sortzeko m oldea bezala. 
H o n en  an tzeko  ereduak  ez d ira  gutxi, jo la s  k an te tan  
etab.
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internaciona

Chile, 12 años después
Jon Agirre

A doce ascendieron  las víctim as 
m orta les de la  D ictadu ra  ch ilena en 
las ú ltim as jo m a d a s  de lucha. D oce 
fueron  los años transcurridos desde 
q u e  los Estados U nidos instigaran  a 
la d erech a  m ás recalc itran te y a  los 
reaccionarios m ilitares chilenos a  es
tran g u la r  las asp iraciones popu lares 
e im ponerse  en La M oneda p o r en
cim a del cadáver del ú ltim o presi
d en te  electo  S alvador A llende y de 
m illares de hom bres y m ujeres que 
dec id ieron  resistir conecuentem ente 
al fascism o.

T ranscu rridos todos estos años y 
m ien tras desde la  C asa B lanca se 
p ro y ec tab an  nuevos y sofisticados 
p lanes a  fin de im pu lsar fachadas 
dem ocráticas en los d istintos gobier
nos del C ono  S u r am ericano , para 
d e  fo rm a sutil m a n ten e r  su som eti
m ien to  y d ic tado , C hile con tinuaba  
m o stran d o  en carne viva los estig
m as d e  la b a rb a rie  fascista.

El P en tágono  se niega a  d a r  o rden  
de re tirad a  a los cuarteles a  los m ili
ta res chilenos. T al ac titud  no  es sino 
reflejo  de la ausencia  real de recam 
bios q u e  p u ed an  hacer recap itu lar la 
la rg a  trayecto ria  de lucha y resisten
cia de l pueb lo  chileno. El señor 
R eag an  a ciencia cierta  sabe que la 
d e rech a  en  C hile, im pu lso ra  del gol- 
p ism o co n tra  el G o b iern o  de la U n i
d a d  P o p u la r leg ítim am ente consti
tu ido , carece de to d a  credibilidad. 
E n vano  viene tra tan d o  de relanzar 
a  los corresponsables del genocidio, 
los dem ocristianos chilenos, p ara  d i
r ig ir  un  « p ro ceso  d em o crá tico »  
acorde con los postu lados de W as
h ing ton . T am poco  encuen tran  salida 
a  la difícil encruc ijada  en tre  las filas 
d e  u n a  socialdem ocracia déb il y di

v id id a  y p o r  tan to , poco garan te  de 
sus intereses.

E n  co n trap artid a , los encargados 
d e  d iseñ ar «recam bios» a las d ife
ren tes d ic tad u ras  la tinoam ericanas, 
co n tem p lan  u n a  izq u ierd a  en C hile 
q u e  en el curso  de la  larga noche de 
som etim ien to  y m asacres en cad en a
das, h a  sab ido  recom ponerse en  la 
u n id ad , resistiendo y com batiendo  a 
la Ju n ta  M ilita r en  todos los cam pos 
de lucha.

La rea lidad  ch ilena  pesa sobre  d e
m asiadas conciencias, de ah í que 
aven tu rarse p o r cam inos equívocos 
podría  tener serias consecuencias. 
C onstancia de ello la  tienen  los d ife
rentes gobiernos occidetnales que 
m ed ian te  su silencio o torgan  su b e
neplácito a  la  política reagan iana  en 
Chile.

O ccidente parece estim ar que las 
cotas de genocidio y de m iseria, no 
sobrepasaron  en C hile los lím ites 
que en S udáfrica rozó el régim en de 
«apartheid» con tra  los derechos h u 

m anos. La E u ropa  occidental, con 
todo  cinism o, ignora la la rga agonía 
del pueblo  chileno, ap o rtan d o  con 
ello nuevas arm as al general Pino
chet p ara  p e rp e tu ar el b añ o  de san
gre.

C hile aú n  debe conocer nuevos 
capítu los de m asacres; m ayores, si 
caben, a  las que acontecieron  hasta 
el presente. Los cañones de nuevo se 
im pondrán  con tra  el pueblo  en este 
doce aniversario  del golpe militar. 
P orque difícilm ente el general Pino
chet p o d rá  vo lun ta riam en te  abando
n a r  La M oneda com o si en Chile 
n ad a  hub ie ra  pasado.

El «borrón y cuen ta  nueva», sin 
em bargo , apenas tiene consistencia 
en tre  el pueb lo  que dolorosamente 
soporta  las consecuencias del gol- 
pism o: desem pleo, endeudam iento, 
am én  de represión, detenciones ma
sivas, to rtu ras y «desapariciones». El 
pueblo  y sus rep resen tan tes más 
próxim os del M ovim iento  Democrá
tico P opu lar exigen a  qu ienes propi
ciaron  la  traición en  C hile el pago 
d e  los altos costos de vidas humanas 
que han  venido dejando  tras de sí 
los m ilitares fascistas.

M ientras, esperando  deserciones 
en tre  los sectores m ás consecuentes 
de la  izqu ierda chilena, los Estados 
U nidos in ten ta rán  p erp e tu ar la dic
tadu ra . A l m ism o tiem po, continua
rán  en  su ta rea  de lavar la  imagen 
de u n a  derecha co rrup ta , relanzando 
falsos profetas dem ocristianos, en un 
in ten to  desesperado  de m antener su 
d ic tado  en todo  el C ono  S ur Ameri
cano. P orque en tre  o tras cosas, Was
hing ton  no  puede perm itir que un 
C hile victorioso se exporte en el 
resto  del área.



El lunes 9 de setiembre es ya una fecha histórica para Nicaragua Libre. Por todas sus 
«cuadras» manzanas de casas, barrios y pueblos se festeja el VII Aniversario de la constitución 
de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), la organización de masas más am plia de las ya 

numerosas existentes en este país centroamericano.

Los CDS

Guardianes de la revolución
sandinistaTxatarra

C u an d o  Leticia H errera. C o m an 
dante del F ren te  S and in ista  de L ibe
ración N ac ional y S ecretaria G e n e 
ral d e  los C D S, com enzó  en los años 
72-73 a es tru c tu ra r form as de o rga
nización vecinal en d istin tos barrios 
de León (S ub tiava . la Providencia...) 
no pod ía  llegar a im ag inar que esos 
pequeños círculos de gente que estu
diaban, se p ro teg ían  de la represión 
de la G u a rd ia  Som ocista y se daban  
salud, pod ían  ser el em brión  de lo 
que son en  la  ac tua lidad : m ás de
500.000 nicaragüenses organizados 
en los C om ités de D efensa S and i
nista.

El o rigen  de esta organización de 
masas hem os de buscarlo  en todo  el 
proceso insurreccional de la lucha 
contra la d ic tad u ra  de Som oza. en

las b arricad as de adoqu ines de las 
p rincipales c iudades. La población 
d e  aque llo s b arrio s  m ás desposeidos, 
aco sad a  p o r sus p rob lem as vecinales 
—com o la falta de u n a  vivienda 
d igna , de luz eléctrica, agua potable, 
sa lud , etc .— y p o r la feroz represión 
q u e  ejercía la G u a rd ia  Som ocista, 
fu e  a d q u ir ie n d o  p a u la tin a m e n te  
fo rm as de o rganización , que después 
de un  cierto  tiem po  se concretaron  
en  los C om ités d e  D efensa Civil 
(C D C ) s irv iendo  tam bién  de im p o r
tan te  base de apoyo  y co b e rtu ra  a 
los guerrille ros del F SL N . Las m oti
vaciones reiv indicativas, q u e  en un 
p rin c ip io  im pu lsaron  estas es truc tu 
ras de barrio , de la m an o  del F ren te  
S and in is ta  y m erced a un tenaz  tra 
bajo  d e  educación  po lítica d e  éste.

posib ilita ron  el q u e  con posterio ri
d ad , to m aran  form as g raduales de 
p artic ip ac ió n  en la  lucha, no  tan 
co m p ro m etid as com o la acción a r 
m a d a , pero  cuyo  trab a jo  subsanaba  
insufic iencias en  ta reas a  las q u e  el 
F re n te  no  p o d ía  d ed ica r el esfuerzo 
n ecesario  para  sus peculiares ca rac
terísticas. La to tal cohesión a  la que 
se llegó en tre  lucha a rm a d a  y lucha 
d e  m asas posib ilitó  el que un 19 de 
Ju lio  de 1979 Som oza saliese d e  N i
c a rag u a  con el rabo  en tre  las p ier
nas.

El 9 de S etiem bre de 1978, diez 
m eses an tes  del triunfo , los diversos 
C om ités de D efensa Civil, ju n to  a 
o tros o rgan ism os c iudadanos de 
m e n o r inc idencia  iden tificados to ta l
m en te  con el proceso revolucionario
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d ia  y escond ían  a  las fam ilias que ya 
es tab a n  «coloradas» (fichadas).

S egún explicaba la Comandante 
G u errille ra : «L o s Comités de De
fensa  Civil, antecedentes de los actua
les C D S, nacen como una necesidad 
d el pueblo de crear un organismo de 
defensa contra los aparatos represivos 
de la dictadura». «L os C D C  -p ro si
gue la -  tam bién eran e l canal de 
tra n sm isió n  en tre  las estructuras 
clandestinas y  e l resto de la población 
civil. L legaron a ser, en determindo 
m om ento  en algunos lugares, la base 
de apoyo fundam enta l para e l Frente. 
E s a través de los C D C  que e l Frente 
se vincula estrecham ente con el pue
blo de N icaragua  ».

El ser los C D S  una expresión 
c lara  del ejercicio práctico  del poder 
p o p u la r, uno de sus principales ins-

L os C D C , em briones  de los C D S , s irv ieron  en  la época  de la d ic tad u ra  de  im p o rtan te  b ase  de 
apoyo  y c o b e r tu ra  a  los g u e rrille ro s  del F S L N

q u e  van g u a rd izab a  el F .S .L .N ., deci
d ie ro n  constitu irse en  C om ités de 
D efensa  S and in ista  con incidencia 
en  todo  el país p ara  apoyar la o fen
siva final q u e  desem bocó en el de
rro cam ien to  de la  D ictadura.

T al y com o señalaba el C om an
d an te  C arlos N úñez, en  u n a  charla 
sobre  el papel de las organizaciones 
d e  m asas en  el proceso revoluciona
rio: «Si los Com ités de Defensa San 
dinista  son las prim eras form as de or
ganización que se desarrollan en 
nuestro país, diríamos en los primeros 
días del triunfo, es precisam ente por
que nuestros cuadros, nuestros m ili
tantes y  las m asas m ismas tenían una 
experiencia anterior que desarrolla
ron a lo largo de toda la lucha contra 
la dictadura, y  que la mantuvieron en 
la m ism a guerra de liberación».
Los C D S son el poder popular

El triun fo  del 19 de Ju lio  m arca 
en la  evolución de los C D S una 
fecha determ inan te . A partir de ese 
m om en to  ya no  se tra tab a  de luchar 
co n tra  Som oza y sus sicarios, sino 
d e  d efen d er las conquistas ob ten i
das. En esos prim eros días, en los 
q u e  el poder lo o sten taba el pueblo  
en la calle, los C D S cum plieron  una 
im p o rtan te  lab o r en el contro l del 
o rd en  público  y en la identificación 
d e  elem entos som ocistas que in ten 
ta b an  h u ir  de la justicia  revolucio
n a r ia .  M ie n tra s , se c o n s tru ía  el 
n uevo  E stado Sandin ista  sobre el 
d esm an te lad o  ap a ra to  represivo del

-------------------- - - M P '

som ocism o y la burguesía q u e  le 
susten taba.

P ara  hacernos u n a  idea orienta- 
tiva del poder q u e  pueden  ejercer 
los C D S  veam os u n a  serie de datos 
ofrecidos p o r su Secretaria G eneral, 
L eticia  H errera, en u n a  R u ed a  de 
P rensa  rea lizada con m otivo de 
cum plirse el VI A niversario  de la 
creación  del o rganism o popular. 
«Los C D S  organizan en su seno a un 
to ta l de 500.000 nicaragüenses, entre 
los que existen 20.223 brigadistas de 
salud; 2.609 m aestros populares que 
atienden a 16.632 alumnos en el p ro 
gram a de Educación Popular Básica  
de Adultos, continuador de la Cru
zada de Alfabetización Nacional; 
9.716 responsables de defensa de la 
economía; 256.350 vigilantes revolu
cionarios que sirven de complem ento  
a la Policía Sandinista y  a la Policía 
Voluntaria. Asim ism o m uchos de sus 
m iembros, por no decir la mayoría, 
participan en las M ilicias Populares 
Sandinistas, expresión viva del pueblo  
en armas, en las campañas de reco
gida del arroz, café y  maíz, y  en 
cuantas tareas necesita e l país».

Estos datos son u n a  versión mil 
veces am p lia d a  de aquellos an tece
den tes rem otos de los C D S en León, 
c u a n d o  L e t ic ia  H e r re ra  y sus 
com pañeros sandin istas se d ed ica
b an  a alfabetizar; cuando  la gente 
de  los barrios estructuró  redes de in 
fo rm ación  que a le rtab a  sobre el re
co rrido  de las patru llas de la G uar-



trum entos, los sitúa  en el p u n to  de 
m ira de las críticas m ás v iru len tas 
de la reacción.

Su S ecretaria  G enera l exp licaba 
esta especial an im adversión  de los 
sectores reaccionarios del país hacia 
los C D S, o bservando  aquéllos la 
constante vigilancia q u e  ejercen los 
C om ités de cada  b arrio  sobre  las 
personas conocidas, en los siguientes 
térm inos: «N inguna actividad contra
rrevolucionaria escapa a la vigilancia 
de los C D S, o sea a la vigilancia del 
pueblo. Todo aquel que no esté de 
acuerdo con la revolución, m ira en 
cada m iem bro de nuestra organiza
ción a su declarado enemigo porque 
éste no va a perm itir que se atente 
contra e l proceso. S u  fuerza está en 
la capacidd de detectar e l m ínim o  
movimiento, la m ínim a m anifestación

que vaya en perjuicio de la revolu
c ió n ».
Tareas actuales

Los C D S  d esem peñan  en estos 
m om en tos un  significativo papel, 
p o r  u n  lad o  en  la  defensa  y seguri
d a d  nac iona l, a  través de las M ili
cias P opu lares S andin istas y la Poli
cía V o lu n ta ria , y p o r o tro , en  la 
defensa  d e  la  econom ía, co n tra  el 
a c ap a ra m ie n to  de p roductos básicos 
y su especulación , su perv isando  su 
v en ta  en  el p recio  estipu lado .

E n  u n  P royecto  d e  Ley hecho  p ú 
b lico  el añ o  p asad o  p o r estas fechas 
con  el fin de co m b atir  la  creciente 
especu lación  con  los p roducto s bási
cos, el F re n te  S and in is ta  confería  a 
los C D S  u n  p ap e l d e term in an te  en 
el con tro l, cu a d ra  p o r  cuad ra , de la 
d is trib u c ió n  de los alim en tos básicos 
y de los especuladores.

Los C om ités d e  D efensa S and i
n ista  siguen siendo  tam b ién  los p rin 
cipales p a rtic ip an tes  en  las brigadas 
d e  sa lu d , en  la lucha  con tra  el d en 
gue y la  m alaria . Igualm ente  se han 
co n s titu id o  en  u n a  v erd ad era  es
cue la  d o n d e  p o r m edios educativos 
in fo rm ales  ad q u ie ren  conciencia p o 
lítica los sectores populares.

E n el aspecto  político-ideológico, 
la  ta re a  d e  la  o rg a n iz a c ió n  es 
c o n tra rre s ta r  las ideas q u e  p re te n 
d e n  re to rn a r  a  la  larga noche som o- 
cista  m ed ian te  el en fren tam ien to  
d ia léc tico  co tid iano  en  cada  cuadra .

P ara  ello cada  C om ité tiene la  m i
sión de explicar los p rob lem as por 
los q u e  a trav iesa el país y las in ic ia
tivas tenden tes a  aliviarlos, e im p u l
san en todos los d ep a rtam en to s es
cuelas d e  cap tación  con el objetivo 
de e levar el nivel de p reparac ión  
cu ltu ral, po lítica e ideológica.

En el aspecto  social, m ed ian te  la 
v igilancia revolucionaria  q u e  debe 
ejercer en su en to rno  cada  m iem bro  
de los organism os popu lares y del 
F ren te , se p rev ienen  todas aquellas 
activ idades con trarrevo lucionarias; 
se llevan a  cabo  las Jo rn ad a s  P o p u 
lares de Salud; se desarro lla  el p ro 
g ram a de educación  básica d e  ad u l
tos; se im p u lsa n  m e d ia n te  los 
dom ingos roji-negros de trab a jo  vo
lu n ta rio  las d iferen tes obras de p ro 
greso com unal, com o reparaciones 
de  calles, construcciones de escuelas, 
saneam ien to  del a lcan tarillad o  y se 
con tribuye tam b ién  a  so lucionar los 
graves p rob lem as de v iv ienda, o rga
n izando  la asignación p rio rita ria  de 
lo tes a los m ás necesitados y ad ju d i

ca n d o  v iv ie n d as  d e  los n u ev o s 
proyectos im pulsados p o r el Estado.

F ina lm en te  en  el aspecto  de la  d e 
fensa nac ional po tencian  las M ilicias 
P opu lares S andinistas, ca d a  d ía  más 
fu n d am en ta les  ten ien d o  en  cuen ta  
las ú ltim as agresiones de la  «contra» 
así com o el alistam ien to  de todos los 
jóvenes en  el Servicio M ilita r P a trió 
tico an te  la co n tin u a  posib ilidad  de 
u n a  agresión m ilita r ex tern a  por 
pa rte  de los E E U U  y sus satélites en 
la zona.
Combatiendo los abusos

En R u e d a  de P rensa, Leticia H e
rre ra  hizo h incap ié  en  los abusos 
com etidos p o r algunos ind iv iduos 
que o sten tan  cargos en  el seno  de 
los C D S. P lan teó  en  p rim er lu g ar la 
he terogene idad  de la com posición 
social de la  orgnización, la  cua l im 
plica u n a  heterogénea m ad u rez  po lí
tica de sus in tegran tes. E n tre  sus 
m iem bros se cu en tan  c iu d ad an o s de 
distin tos sectores sociales ta les com o 
o b re ro s , ca m p e s in o s , a r te sa n o s , 
am as de casa, técnicos, p ro fesiona
les, etc.

Esta característica induce en d e 
te rm inados m om entos a in te rp re ta 
ciones erróneas de las líneas d e  ac
ción. L a C o m an d an te  H erre ra  se 
refirió  especialm ente a  personas con 
cargos d e  dirección «que se creen la 
ley de la cuadra, que son prepotentes 
y  que han com etido arbitrariedades». 
«Nosotros hem os orientado que en 
estos casos estas personas sean desti
tuidas de sus cargos», expresó ta ja n 
tem ente.

F ren te  a  los p rob lem as de coo rd i
nadores de C D S  q u e  creen  eternos, 
la D irección N ac ional p royecta es ta 
blecer u n  sistem a de plazos ro ta ti
vos.

Leticia H erre ra  reconoció  c la ra 
m e n te  la  e x is te n c ia  d e  p o sib les  
abusos; norm ales p o r o tra  p a rte  en 
un  proceso d e  poco  m ás de seis años 
d e  v ida y con un  E stado R evolucio
n ario  todav ía  en  construcción. Sin 
em bargo , es c lara  la  posición de los 
C D S  y del F ren te  de com batir estos 
abusos castigándolos con dureza.

Relación C D S/E stado
Los C om ités de D efensa S and i

n ista  se o rgan izan  desde la  cu ad ra  
(m an zan a  de a  través del «C om ité 
de Base S andinista»  del q u e  fo rm an  
pa rte  n icaragüenses de d iferen tes 
sectores sociales q u e  tengan  u n  m í
n im o  de catorce años. La co o rd in a
ción posterio r pasa  a  través del b a 
rrio , pueblo , etc., hasta llegar a  la
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«D irigencia N acional», m áxim a es
tructu ra  de la organización de m asas 
en todo el país.

A nivel organizativo la estructura 
se divide en cinco áreas: coord ina
ción, organización, p ropaganda, d e 
fensa nacional y defensa de la eco
nom ía. La estructura de la cu ad ra  es 
aún  m ás sim ple, deb iendo  g aran ti
za r el C om ité de Base Sandin ista  un 
coord inador, un responsable de or
ganización y un responsable social.

Los C D S  pueden  considerarse 
com o la organización de m asas más 
ex tend ida en toda N icaragua. Sus 
células abarcan  desde las aldeas más 
perd idas de la  zona m ontañosa del 
N orte, pasando  p o r los poblados de 
miskitos, sum os y ram as de la  Costa 
A tlántica, hasta llegar a los barrios 
m ás burgueses de M anagua y G ra 
nada, ejerciendo en todo m om ento  
el contro l sobre el E stado y sus fun
cionarios.

A ntes de las elecciones celebradas 
en N oviem bre de 1984, los CDS 
con taban  con la delegación m ás n u 
m erosa an te el Consejo de Estado, 
especie de P arlam ento , con sus pe
c u l ia r id a d e s  p ro p ia s .  E n  es te  
Consejo de E stado estaban represen
tados proporcionalm ente todos los 
organism os de m asas, y los Partidos 
Políticos, incluso los de oposición, 
que ag lu tinaban  a  la m ayoría de la 
población. A nte él, los CD S presen
taban  en anteproyecto  de ley las in i
c ia tiv as  y p ro p u e s ta s  em a n a d a s  
desde las bases. P ara la elaboración 
de estos anteproyectos, los organis
m os de m asas p rocu raban  hacer

consultas am plias en sus diferentes 
instancias, y de igual form a, cuando  
los proyectos del C onsejo de E stado 
que resu ltaban  ap robados m erecían, 
por su im portancia , ser difundidos, 
los C D S organ izaban  su lectura y 
d iscusión casa p o r casa. En la ac tua
lidad y m erced al cam bio  producido  
por las elecciones generales la form a 
de represen tación  ha variado. Los 
C D S  están am pliam en te rep resen ta
dos en la A sam blea N acional a 
través de los represen tan tes elegidos 
p o r el F ren te  Sandinista y de hecho, 
en las cand ida tu ras p resentadas por 
éste a  las elecciones, era el o rga
nism o de m asas de m ayor rep resen
tación. Las iniciativas y propuestas 
q u e  em anan  de los C D S  de base se 
trasladan  en la  actualidad  a  través 
de esos rep resen tan tes ejerciendo de 
hecho un  efectivo p o d er popular. 
R elación C D S /F S L N

Los C D S reconocen com o única 
vanguard ia  en la conducción polí
tica-m ilitar del proceso revoluciona
rio nicaragüense al F ren te  S andi
nista de L iberación N acional, pero 
tan to  el F ren te  com o los CD S re
chazan  el considerar a  los organis
m os de m asas com o correa de trans
m isión del Partido. Los C D S son 
una instancia d e  organización de las 
m asas no  gubernam enta l, in d ep en 
diente, que goza de au tonom ía p ro 
p ia en el im pulso de las tareas nece
s a r ia s  en  c a d a  m o m e n to  p a ra  
fortalecer la revolución. Leticia H e
rrera ap u n tó  la im portancia estra té
gica a  ju g a r  por los C D S al afirm ar:

«es una form a de gobierno que cons
tituye una alternativa para la futura 
sociedad en la que desaparecerá el 
E stado».

Sin em bargo, p ara  en tender en 
sus ju sto s  térm inos el papel de los 
C D S, y en general de los organis
m os de m asas, valgan estas declara
c io n es de l C o m a n d a n te  Tom ás 
Borge el 26 de febrero  de 1981: «Es 
obligación de las organizaciones de 
m asas no convertirse en apéndices de 
nadie, ni del Frente Sandinista tan si
quiera. Deben tener vida propia, inte
grados dentro de la revolución por su
puesto, encuadrados dentro de la 
revolución, respetando a la vanguar
dia del proceso revolucionario, pero, 
a l m ism o tiempo, tener vida propia, 
tener energía natural que surja de su 
propio seno y  que sea capaz de tomar 
iniciativas».

«En el seno de las organizaciones 
de m asás  —p ro sig u e  B orge— es 
d o n d e  d e b e m o s  d e s a r r o l la r  la 
conciencia de los trabajadores, de los 
hombres y  mujeres de nuestro pueblo, 
de nuestros jóvenes, de nuestros 
niños; allí debe ser la fragua donde 
deberán surgir los cuadros y  militan
tes del F S L N  (...). Adem ás, la exis
tencia de organizaciones verdadera
m ente comprometidas le permiten al 
Frente Sandinista detectar, sentir los 
problemas del pueblo, recabar las opi
niones de cda sector de la población y 
es ¡a base a nuestro juicio, de la cons
trucción del fu turo  poder popular. Y 
el poder popular son los C D S  preci
sam ente >>.



Ultimo mensaje de Miguel Enríquez, 
secretario general del MIR al pueblo 

chileno
El 29 de agosto de 1973 los militares más reaccionarios del Ejército chileno m ostraban a plena 
luz su auténtico rostro golpista. Para entonces, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana 

hicieron lo imposible para hacer claudicar al Gobierno de la Unidad Popular presidido 
democráticamente por Salvador Allende. La burguesía no podía permitir que sus intereses se 

vieran en peligro en la medida en que el pueblo pudiera acceder a ser protagonista de su 
propia historia. Sabotajes, asesinatos, chantajes al Gobierno, provocaciones a fin de arruinar al 
país, utilizando a los sectores más atrasados del pueblo, fueron los capítulos que precedieron a 

los sucesos de agosto y que culminarían 15 días después, el 11 de setiembre, con el golpe 
m ilitar auspiciado por la CIA que ahogaría en sangre la democracia chilena.

Eduardo Frei, presidente de la Democracia Cristiana, así como otros secuaces de la tram a 
golpista y sectores de la izquierda más vacilante, en m enor medida, fueron denunciados por 
Miguel Enríquez, secretario general del MIR, cuando la aviación y los carros de combate se 

disponían a asediando Santiago y hacerse con la sede del Gobierno en el palacio de La 
M oneda. Antes el M IR y los sectores más combativos del pueblo contem plaban el proceso 
sangriento que se avecinaba. Pero el 29 de agosto fue un aviso ya definitivo. Chile sólo se 

podía defender con las armas y el aniquilamiento de los traidores. Sin embargo, las 
vacilaciones y las falsas esperanzas de otros grupos de izquierda, imposibilitaron que el pueblo 

pudiera defenderse de los golpistas. Sobre un Chile desarm ado y por encima de decenas de 
cadáveres, miles de detenidos y «desaparecidos», el general Pinochet impuso la D ictadura en

Chile.
El 11 de setiembre de 1973, Salvador Allende entregaba su vida heroicamente defendiendo La 
M oneda. Poco después, el 5 de octubre, Miguel Enríquez era asesinado por la Policía fascista, 
la DINA, en un barrio de Santiago. Los siguientes capítulos se escribirían en Chile a sangre y 

fuego durante 12 largos años sin que la Dictadura m ilitar im plantada con la ayuda 
norteam ericana, lograra ahogar la decidida resistencia de los hombres, mujeres y niños más

« C o m p a ñ e r o s  t r a b a j a d o r e s ,  
com p añ ero s d irigen tes de las o rg an i
zaciones de m asas, com pañeros d iri
gen tes de o tras organizaciones polí
ticas, co m p añ ero s del M ovim iento  
d e  Izq u ie rd a  R evolucionaria , tra b a 
ja d o re s  de todas siglas: las ú ltim as 
sem an as el país ha sido sacudido  
p o r  graves y agudos conflictos, la 
lucha  d e  clases se h a  agud izado  
m o stra n d o  al d esn u d o  las co n trad ic
c iones de la sociedad  en u n a  ráp id a  
sucesión  d e  hechos y choques. Los 
trab a jad o re s  h an  o cu p ad o  fina l
m en te  el lu g a r p ro tagón ico  en  el es
cen ario  d e  la  lucha política. La clase 
o b re ra  y el pueb lo  a trin ch era d o  en 
los p u n to s  y fábricas en fren tan  a  sus 
enem igos de clase q u e  les acechan  y 
am en azan . N os reunim os nueva-

consecuentes del pueblo.
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m ente  p a ra  recoger la  experiencia 
d e  estos días, ana lizar los aconteci
m ien to s y fijar los próxim os obje ti
vos. Pero este n o  es sólo un  acto al 
aire , éste es u n  acto  de preparación  
p a ra  los próxim os enfrentam ientos. 
Este es un  acto  d e  com bate, éste es 
un  llam ad o  a  la clase ob rera  y al 
p u e b lo  a  re a f irm a r  su posic ión  
com bativa  y a reem p ren d er con m ás 
fu erza  q u e  nunca , la  lucha sin cuar
te l co n tra  las clases patronales, 
co n tra  Frei, con tra  los enem igos del 
p ueb lo . A qu í señalarem os nuestra  
po lítica y nues tra  táctica p a ra  esta 
c o y u n tu ra  y los próxim os com bates.

Las clases patronales pon d rán  el 
g rito  en  el cielo. H ay  intereses de 
clase, p o d er y riqueza q u e  ellos 
q u ie ren  conservar y que nosotros 
em pu jam os a  los traba jado res a 
arreba társelo . Pero hay tam bién  
o tros en  la izqu ierda que han  pre
te n d id o  cuestionar el derecho  del 
M IR  a p ro p o n e r una táctica a  las 
m asas lo q íie  señalarem os en  la  tác
tica q u e  el M IR  p ropone a la clase 
ob re ra  y al pueblo  y al con jun to  de

la  izqu ierda ; esta  es la  táctica que 
u n  extenso sector de los trabajadores 
h a  ven ido  im pulsando ; la  táctica 
q u e  el M IR  im pu lsará  le guste o no 
le guste  a  las clases patronales y a 
los v ac ila n te s . D e l fra ca so  del 
fre ism o surgió el golpism o de hace 
días. Casi u n a  decena de tanques 
con  algunos oficiales reaccionarios a 
la  cabeza, d e trá s  d e  las banderas del 
P artid o  N ac ional y d e  la  ultra-reac- 
c ión  d em ócrata-cristiana asesinaron 
co b a rd em en te  a  civiles, el viernes 
29. P o r eso basta  ya de h ab la r del 
C o m an d an te ... (gritos «poder popu
la r..p o d e r popu lar...»  de tribunales 
de honor, cuando  de lo q u e  se trata 
es d e  crim inales y delincuentes que 
en  vez de co rtap lum as con taron  con 
tanques. D e lo que se tra ta  es del 
g rupo  arm ad o  del P artido  N acional 
q u e  asaltó  la M oneda utilizando 
tan q u es q u e  fueron  com prados con 
el trab a jo  de obreros y cam pesinos. 
L o q u e  así fue m ancillado  no fue la 
instituc ión  ni el h o no r de algunos 
oficiales, sino el h o n o r del pueblo  y 
la  v ida de m ás de dos decenas de 
so ldados y trabajadores. T odo  el 
q u e  d isp a ra  con tra  el pueblo  será 
m arcad o  h istó ricam ente com o ase
sino  d e l pueblo , tenga o no  tenga 
u n ifo rm e. A p las tan d o  el in ten to  gol- 
p ista por las F uerzas A rm adas, a lgu
nos oficiales honestos, suboficiales y 
ca rab in e ro s y p o r el inm ed ia to  cerco 
q u e  los trab a jad o res  tend ieron  a lre 
d e d o r  de Santigo, la clase obrera 
conscien te de que el p rob lem a no 
es tab a  resue lto  con tinuó  y p ro fu n 
d izó  su contraofensiva. Se ocuparon 
cen tenares de fábricas y fondos, se 
co n tro laro n  las poblaciones, se in 

co rp o ra ro n  los es tud ian tes y se mul
tip lica ron  y forta lecieron  los com an
dos com unales; tom ó im pulso  la 
o rgan izac ión  de defensa de los tra
ba jad o res  y se desarro lló  y fortaleció 
e l p o d e r po p u la r. La clase obrera y 
el p u eb lo  com prend ieron  que ese 
e ra  el m om en to  de au m en ta r  rápi
d am en te  su fuerza, to m ar m ás posi
ciones, rees tru c tu ra r su fuerza en el 
p o d e r po p u la r, ún ica  institución 
capaz  de m ultip licar su energía y 
fo rta lecer la  a lianza revolucionaria 
d e  clase. P or eso, p o r encim a de la 
p resión  reaccionaria  no  es éste el 
m o m en to  d e  cuestionar o lim itar el 
desarro llo  del p o d er p o p u la r como 
hacen  algunos vacilantes de izquier
das. D ecim os q u e  griten  los pliticas- 
tros reaccionarios a terrados con el 
desarro llo  del p o d er popu lar. A  todo 
a  lo  largo y ancho  del país se oye un 
solo grito  q u e  resuena  en  las fábri
cas, poblaciones y liceos, en  los 
cuarte les  del pueblo , el llam ado  a 
crear, fo rta lecer y m ultip licar el 
p o d e r  popu la r, el poder de los 
C o m an d o s C om unales, el poder de 
los ob reros y los cam pesinos, el 
p o d e r  d e  la  R evolución.

L as clases patronales , los Frei... 
(silbidos), después de a b o rta r  el in
ten to  golpista salieron de sus escon
drijos, rom pieron  su silencio cóm 
p l ic e  s ó lo  p a r a  c o m b a t i r  las 
organizaciones de fuerzas de poder 
y com bate de los traba jadores que 
h ab ían  sido las que h ab ían  organi
zado  la lucha con tra  el golpism o y 
la defensa de sus libertades. El ci
nism o y el descaro reaccionario  no 
tiene lím ites: después que un grupo 
arm ad o  del P artido  N acional desde 
los tanques b o m bardeó  la M oneda y 
asesinó a  traba jadores, la D em ocra
cia C ristiana y el P.N . se perm iten 
acusar a  los traba jadores de orgnizar 
grupos arm ados y exigen su disolu
ción, represión y aplastam iento , 
am en azan d o  con dec larar inconsti
tucional al G ob ierno  y derrocarlo  si 
es que no  cum ple con la ta rea  d e  re
p rim ir las organizaciones populares. 
Q ue no se equivoquen  los reaccio
narios, la clase ob rera  y el pueblo 
no acep tarán  estos chantajes, no 
d arán  u n  paso atrás, y seguirán  m ul
tip licando  y fortaleciendo sus orga
nizaciones de poder, sus ó rganos de 
com bate, grite lo que grite, reclam e
lo que reclam e Frei y sus secuaces.

Así llegam os a  la situación actual. 
V ivim os un  m om ento  en que el en
fren tam ien to  social y político se ha 
agud izado  en  g rado  extrem o. Los



vario con la ilusión de u n a  posible 
negociación, tom ar m ed idas o tole
rarlas que p erm itan  a  las clases p a 
tronales fortalecerse y d esarticu lar a 
los traba jadores. C om binaron  una 
estra teg ia go lp ista con una táctica de 
em plazam ien to  y chan ta je  a trinche
rados en la instituc ionalidad  b u r
guesa, desde sus posiciones en la 
Justicia; desde el P arlam ento  am e
nazan  con acusar constituc ional
m en te a l G ob ierno  y así sem brar la 
an a rq u ía  en las F uerzas A rm ad as si 
el G ob ierno  no se som ete a  sus exi
gencias. E m pujan  a la a lta  oficiali
dad  reaccionaria  a realizar em p laza
m ientos a l G obierno .

Frei, el m ism o que ayer no  m ás 
hab lab a  acerca del carácter p rofesio
na l y apolítico que deb ían  m an tener

las F uerzas A rm adas, personalm en te  
pasó  la  sem ana pasad a  inc itando  la 
deliberación  a  em p lazar a l G o b iern o  
y al golpism o, a altos oficiales reac
cionarios. F re i asp ira  a  recu p era r to 
ta lm ente el con tro l del G o b ie rn o  y 
p ara  ello necesita p rev iam en te  d e 
sarticu lar y d iv id ir to d a  posib le re 
sistencia a sus chan ta jes o a  su gol
pism o. In ten ta  con sus chan ta jes 
o b ligar a  este G o b iern o  que le haga 
p a rte  del trab a jo  sucio de rep rim ir a 
sectores del pueblo . T rab a jan  sobre 
los sectores m ás vacilan tes de la iz
qu ie rda , sem b ran d o  sobre ellos ilu
siones en  acuerdos posibles y de ten 
ta r  a  éstos a  seguir su ju e g o  p ara  
llegar a en tend im ien tos q u e  p ara li
cen  y desarticu len  la  lucha del p u e 
blo y de la izqu ierda, p a ra  después 
de ello d e ja r caer la m ano  de h ierro  
del golpism o reaccionario . E n tienda  
el señor Frei y todos los reacciona
rios que p od rán  en g añ ar a  los vaci
lan tes y a  los reform istas m ás recal
citrantes. Pero la clase ob re ra  que 
los conoció, y al pueblo , F rei y sus 
secuaces no  los log rará  ganar».

enormes b loques sociales se han
- constituido. P or u n  lado, la clase 

obrera y el pueb lo  extensam ente ac
tivados y m ovilizados en organ iza
ción y conciencia que desarro lló  im 
p o rtan tem en te  su ca p a c id a d  de 
defensa, que tom ó la iniciativa y 
tomó nuevas posiciones en  fábricas 
y pueblos levan tando  u n  poderoso 
dique al golpism o y al chan ta je  

, junto a  los suboficiales, so ldados y 
carabineros y ju n to  a  los oficiales 
antigolpistsa. P or o tro  lado, las 
Clases patronales al q u ed a r  a l descu
bierto, sin banderas, desarm adas po
líticamente, sin base popu lar, se 
atrincheraron en la institucionalidad  
y desde allí com enzaron  a  p resionar 
y a m over sus influencias en la alta 
oficialidad reaccionaria  p a ra  que las 
Fuerzas A rm adas ac tuaran  ab ie rta 
mente a la defensa de sus intereses.

Los reaccionarios ab rie ron  un 
proceso de deliberación  en  los cuar
teles incitando  a l golpism o cuyas 
m anifestaciones m ás inm ediatistas 
fueron abo rtadas por la suboficiali- 
dad y por la oficialidad antigolpista. 
Era el m om ento  de d a r un  salto 
adelante en la contraofensiva. D e
fender la tom a de posiciones y de 
golpear a las clases dom inantes. La 
clase ob re ra  y el pueblo  así lo en ten 
dieron y lo pusieron  en  práctica. V a
cilaciones en el G ob ierno  no  acom 
pañaron esta disposición ofensiva de 
los traba jadores en lo inm ediato , 
ello perm itió  a las clases patronales 
readecuar su táctica, em plazam iento  
y exigencias al G ob ierno  p ara  lle-
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A los 12 años de la caída de Allende la respuesta popular contra la dictadura de Pinochet crece
diariamente

«La violencia legítima del pueblo chileno es una necesidad de la lucha»
El 11 de setiembre de 1973 las fuerzas militares chilenas, dirigidas por Pinochet y apoyadas por 

la CIA y la Administración norteamericana, derrocaron a Salvador Allende y desataron una 
sangrienta campaña de represión para intentar ahogar las conquistas del régimen democrático 

de la U nidad Popular. Sin embargo, doce años de torturas, muertes y desapariciones, llevadas a 
cabo por un Estado que ha institucionalizado estas formas para contener al pueblo, no han 

sido suficientes para rendir al movimiento popular y a sus organizaciones de izquierda. Para 
hablar de la situación actual de Chile, PUNTO Y HORA ha entrevistdo a Samuel Pérez y a 
Martín Riba, miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que 

está integrado en le Movimiento Democrático Popular, organismo que agrupa además al 
Movimiento Obrero y Campesino, a la izquierda radical del Partido Socialista y al Partido 

Comunista, y que busca una vía rupturista contra la dictadura militar.

Chile

Doce años de resistencia
J.C. Gotxi

Al cum plirse los doce años de la 
ca ída  de S alvador A llende, la d ic ta
d u ra  m ilita r ch ilena está conociendo 
u n a  fuerte cam paña  de oposición 
encabezada p o r el M ovim iento D e
m ocrático  P opu lar y el F ren te  Pa

trió tico  M anuel R odríguez, q u e  han 
an u n c iad o  que proseguirán  la lucha 
hasta  q u e  la d ic tad u ra  se tam balee.

P or su p arte , la oposición m ode
rad a  se h a  ag ru p ad o  recientem ente 
en  el A cuerdo  D em ocrático  N acio
nal, que patroc inado  por la Iglesia y 
el ca rdenal F resno  reúne en su seno

a sectores de la burguesía q u e  son 
partidario s de llegar a acuerdos, con 
las F uerzas A rm adas.

Lo q u e  p u ed a  suceder en C hile en 
un  fu tu ro  inm ed ia to  vend rá  deter
m in a d o  p o r la correlación de fuerzas 
q u e  se cree en base a estos dos blo
ques d e  oposición. E n definitiva, del



núm ero de gente que p u ed a  a rras
trar el M ovim ien to  D em ocrático  Po- 

" pular y la  fuerza  real q u e  p u ed a  
tener p ara  inc id ir en un  acuerdo  
final. Si el proceso d e  acum ulación  
de fuerzas es déb il, resu lta  evidente 
que esta  p la ta fo rm a q u ed a rá  su b o r
dinada. La capac idad  p a ra  d irig ir la 
resistencia p o p u la r  es lo  q u e  en  defi
nitiva va a  reso lver la  d u a lid ad  entre 
el A cuerdo  D em ocrático  N ac ional y 

, el M ovim iento  D em ocrático  P o p u 
lar.

P ara  S am uel Pérez y M artín  R iba, 
m iem bros del M IR , partid o  in te 
grado en  el M ovim iento  D em ocrá
tico P opu lar, «el proyecto de la opo
sición burguesa  tien e  una gran  
debilidad, y a  que busca un diálogo 
con las Fuerzas Arm adas, directa
mente im plicadas en la represión y  la 
muerte. E n  consecuencia, es im posi
ble que este organismo busque una 
forma de acum ulación de fuerza m ili
tar propia».

«El A cuerdo Democrático va tras 
un entendim iento co la dictadura, con 
las cúpulas militares. Esto hace que 
se encuentre entre dos fuegos, por un 
lado de búsqueda constante de diá
logo con la dictadura y  por otro la 
actitud m ovilizadora del M ovim iento  
Democrático Popular (MDP)» .

Oposición burguesa y dictadura
E n las ú ltim as luchas hab idas 

estos d ías pasados en  C hile el ca rd e
n a l F r e s n o ,  p a t r o c i n a d o r  d e l 
A cu e rd o  D e m o c rá tic o  N a c io n a l, 
llam ó a  la  gente a  q uedarse  en casa 
como fo rm a de protesta, m ien tras 
que los d irigen tes del M D P  llam a
ban a  co m b atir  en  la calle.

E sta ac titud  es in te rp re tad a  por 
los m iem bros del M IR  com o un  in 
tento d e  la oposición burguesa de 
con tro lar y pac ificar la  respuesta po
pu lar an te  el auge de las luchas.

«La oposic ión  burguesa  busca  
controlar e l m ovim iento popular para 
colocarlo en la m esa de negociación. 
Pero en la m edida en que e l m ovi
miento se le escapa de las manos, 
porque saca a la calle sus protestas y  
se enfrenta  con la dictadura, sus posi
ciones pierden fuerza  entre las masas 
chilenas. D e hecho, los 12 com pañe
ros asesinados en las últim as luchas 
están probando que la convocatoria  
de la Iglesia de perm anecer en casa 
no fu e  seguida y  la dictadura se vió 
obligada a u tilizar la represión y  ase
sinar a 12 compañeros. E sta  actitud  
represiva desespera a la oposición 
burguesa porque le obstaculiza la p o 

sib ilid a d  de estabilizar la situación y S am u e l P é rez

llegar a acuerdos con una dictadura  
que está absolutam ente convencida de 
que la única fo rm a  de controlar el 
pa ís es llenándolo de m uertos».

«S in  embargo, la gente, hoy, actúa  
y  trabaja de form a m ás organizada  
que años atrás. N o  es que haya per
dido e l m iedo a la represión, sino que 
se ha acostum brado a vivir con ella. 
H a  aprendido a actuar, a organi
zarse, trabaja de form a d iferente».

Represión y rebeldía
L o s  r e p r e s e n ta n t e s  d e l M IR  

ch ilen o  co nsideran  q u e  el M ovi
m ien to  D em ocrático  P o p u la r es una 
a lian za  co rrec ta  q u e  expresa los in 
tereses d e  los sectores popu lares y 
en  la q u e  su p a rtid o  está p resen te 
p o rq u e  en tienden  que en el cam po 
d e  la  iz q u ie rd a  existen  niveles de 
convergencia, de u n id ad  y de ac
ción.

«Nosotros pensam os que e l derro
cam iento de la dictadura sólo lo lo
grará e l pueblo em pleando fundam en
ta lm en te todos los elem entos de lucha 
que estén a su alcance. D entro de 
estos elem entos agrupam os acciones 
violentas y  no violentas, acciones p a 
cíficas, directas, etc..., en contra del 
aparato represivo y  e l poder econó
mico. E ntendem os que todas estas 
fo rm as de lucha son legítim as y  en 
globam os estas acciones en lo que n o 
sotros pensam os que es la guerra p o 

pu lar que hoy en día se desarrolla en 
C hile bajo todos los aspectos».

«La rebeldía legítim a del pueblo, 
su n ivel de organización y  de concien
cia social, sus brigadas de au tode
fensa, las m ilicias populares, las ac
c io n es  q u e  han  llevado  a cabo  
com pañeros en contra del tendido  
eléctrico, la lucha llevada a cabo para  
golpear y  castigar al aparato repre
sivo, para hostigar a los soplones... 
son objetivos que im pulsa e l M IR  
chileno dentro y  fuera del M o vi
m iento  D em ocrático Popular».

«En este sentido  —ratifica Sam uel 
P érez— es im portante señalar cómo el 
Partido C om unista afirm a hoy que el 
derecho a la rebelión es un derecho 
inalienable del pueblo. Un derecho le
g ítim o  a usar la violencia en contra  
de una tiranía, y  de hecho no pocos 
m iem bros del Partido C om unista se 
han incorporado a esta lucha activa. 
Por otra parte, no sólo el M IR  de
fiende estas form as de lucha, otros 
grupos, com o el Frente Patriótico  
M a n u el Rodríguez, están realizando  
acciones de sabotaje y  desgaste del 
aparato m ilitar y  cuentan con el 
apoyo y  la sim patía popular. Desde 
este pun to  de vista debem os constatar 
que la lucha armada, la lucha m ili
ciana, se está transform ando también  
en un fenóm eno de lucha popular. La  
necesidad de em plear estas form as de
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lucha violentas en Chile y a  no es un 
problema de definición teórica, hemos 
dado pasos adelante y  estamos en el 
campo de crear y  consolidar un p ro 
ceso real de liberación en el que el 
pueblo está avanzando paulatina
m ente».
Violencia revolucionaria

P ara Sam uel Pérez y M artín  R iba 
un  pueblo  tiene legítim o derecho, 
cuando  existe u n a  tiran ía  m anifiesta, 
a u tilizar todos los m edios de lucha 
a su alcance.

«A n te  la violencia y  e l terror insti
tucionalizado, expresado en los apa
ratos represivos, en los escuadrones 
de la muerte..., e l pueblo tiene e l legí
tim o derecho de emplear la violencia 
revolucionaria como factor de trans
formación social».

«Esto no quiere decir que los revo
lucionarios deseemos la violencia, 
sino que ésta es un factor social inde
pendiente de la voluntad de los indivi
duos. Son las condiciones de terror 
sistemático, de asesinatos, de repre
sión, de torturas y  e l dispositivo m ili
tar, quienes han generado las condi
ciones a los revolucionarios para 
poder acabar con el sistema de exp lo 
tación y  represión ».

«L a  lucha revolucionaria —prosi
guen los dirigentes chilenos— ha sur
gido a raíz de un problema concreto y  
real, y  e l pueblo ha ido avanzando en 
sus form as de lucha desde lo que fu e 
ron sus primeras acciones que podría
m os llamar de propaganda armada, 
que estimularon al pueblo y  agrupa
ron a sus sectores de vanguardia, 
hasta las acciones actuales de autode
fensa para proteger a los compañeros

Martín Riba

contra la represión de los policías que 
actúan de civil y  la provocación. H oy  
en día la violencia legítima del pueblo  
es una necesidad de la lucha. Este  
proyecto que e l M IR  chileno levanta 
en nuestro país, proyecto que podría
m os llamar de guerra popular, es la 
respuesta frente a una situación de 
represión, a una situación de dicta
dura. Es un camino legítimo y  nece
sario para acabar con la dictadura».

«Desde el m ismo día del golpe el 
M IR  levantó la bandera de la resis
tencia popular y  trabajó en pro de la 
construcción de un poder de las 
masas. Un poder m ilitar y  un poder 
popular que perm ita crear la correla
ción de fuerzas necesarias para e l de
rrocamiento de la dictadura y  la ins
tauración de un gobierno democrático 
popular, de un Gobierno provisional 
que se cree sobre la base del poder 
popular, que es la base fundam ental 
de todo proceso de transformación en 
C hile».

Un largo y  tortuoso camino
El m ovim iento  p o p u la r de resis

tencia a  la d ic tadu ra  em pieza a  su r
g ir en 1983 y se consolida com o un 
m ovim iento p ro fundam en te  a rra i
gado  en el pueblo. D u ran te  los últi
m os 12 años h a  ido acum ulando  un  
p ro fundo  aprend iza je y se ha consti
tu ido  en u n a  resistencia capaz de 
rom per el cerco represivo y salir a  la 
calle.

«Hasta octubre de 1984 la res
puesta a la dictadura era espontánea. 
A partir de ese año va adquiriendo 
form as m uy diversas y  se inicia un 
proceso de lucha en la calle y , como

consecuencia de éste, aparecen las 
prim eras barricadas. Esta situación 
de avance fue  cortada po r la dicta
dura con e l estado de sitio que duró 
desde noviembre de 1984 hasta marzo 
del 85, m om ento en e l que la presión 
popular e internacional hizo replegar 
a l Gobierno m ilitar en su brutalidad».

A ctualm ente, el in ten to  de los 
E E U U  de resolver su crisis econó
m ica con el endeudam ien to  de los 
países la tinoam ericanos, h a  conse
guido incluso destru ir las economías 
nacionales, y si ya en  su d ía el golpe 
m ilitar fascista estuvo supervisado 
por el G ob ierno  norteam ericano  y la 
CIA , hoy, la relativa estabilidad de 
la d ic tadu ra  se basa en  el apoyo de 
la A dm inistración R eagan  y de la 
banca in ternacional.

P ara  los d ir ig e n te s  de l MIR 
chileno es m uy im portan te  estudiar 
los errores com etidos en el pasado 
«porque es e l único camino posible 

para conseguir el fortalecim iento del 
m ovim iento popular».

C uando  A llende estaba en el 
p oder com o p residen te del Estado 
chileno en  represen tación  d e  la Uni
d ad  P opu lar recibió la visita de 
F idel Castro, y éste, com o síntoma 
de am istad , le regaló un  fusil.

F idel, indirectam ente, le quiso 
m ostrar a A llende el único camino 
que conocía p ara  el fortalecim iento 
de las conquistas dem ocráticas. El 
d irigente chileno h ab ía  tom ado la 
opción de defender el socialismo 
den tro  de la  legalidad burguesa y en 
sus seis años de m an d ato  no se 
p lan teó  el p rob lem a de la tom a real 
del poder.

A llende apostó  por esa vía, pero, 
al final, se m ostró  com o un  camino 
equivocado. Esa estrategia, inevita
blem ente, ten ía que llevar, y de 
hecho condujo, al golpe m ilitar del
11 de setiem bre.

F idel C astro  d u ran te  sus entrevis
tas con S alvador A llende en Chile 
fue m uy claro  y le d ijo  que la  expe
riencia cu b an a  dem ostraba que el 
im perialism o y la contrarrevolución 
trab a jan  a d iario , y de hecho  traba
ja ro n  tam bién  en  C uba con la inva
sión en la bah ía  de C ochinos. «Esa 
ha sido nuestra historia  —le ' dijo 
F idel a A llende—, espero que en 
Chile puedas conseguir tus objetivos 
por la vía que has iniciado y».

L a h istoria pasada  le dio la es
p a lda  a S alvador A llende, espere
m os que en  un  fu tu ro  inmediato 
ésta se m uestre m ucho m ás generosa 
con el pueblo  chileno.
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Rey D a v id .— Z.:-Bruce Be- 
resford. Akt.: Richard Gere, 
Edward W oodw ard, A lice  
Krige.

T es ta m en d u  Z ah a rrak  zi- 
n e m a to g ra fia re n  h isto rian  
film e ask o ren  ab ia p u n tu a  
izan  da . M e n tu razk o  giroa 
e ta  e rlijio  k u tsu a  ia beti zi- 
n em a h o rren  ezau g arri na- 
gusiak  izan  d irá .

U rte  asko  igaro  d a  Cecil 
B. d e  M ille ren  film eetatik , 
b a in a  B. B eresford-en  film e 
h au  ez d o a  askoz  u rru li-  
rago.

D av id -en  h isto riak  a ide  
h o rre ta tik  Ín teres berezi bat 
e ska in tzen  d igu , lehen  a ipa- 
tu tak o  ezau g arriak  o n d o  be- 
letzen  b a il d itu . H a la  ere, 
« G racias y favores»-en  egi- 
leak  ez du  Ierro  ta rtean  ira- 
k u rri, e ta  b e tid an ik  en tzu n - 
d ako  to p ik o ak  e rrep ik a tzen  
d iz k ig u  (S a u l - G o l ia t - I tu n  
K u tx a-A bsalon , e.a.).

B aina  ezer gutx i esalen

z a ig u  p r o f e te k  j o k a t z e n  
zu ten  p ap eraz , Israe l e ta  
Ju d á  h e rri a rtek o  h a rre m a- 
nei b u ru z , D a v id -en  jo k ae ra  
p o litik o az . e.a.

H o rra  h o r  film e h o n en  
m u g a  nag u sia : B eresford-ek  
T e s ta m e n d u a k  k o n la tz e n  
d ig u n a  ilu s tra tu  b esterik  ez 
d u  eg iten . B estalde , h o rre- 
lak o  film e b a tek  eskatzen  
d u e n  in b erts io ak  bere  kon- 
tra p a r tid a  izan  du : «Rey 
D av id »  sa ld u  ah a l iza teko  
R . G e re  b eza lak o  ak to re  
ezag u n  b a t b e h a r  zen , ego- 
k ien a  ez izan  a rre n  zoritxa- 
rrez , film e  h au , D e  M ille 
ren  film een  ik u sg arritasu n ik  
u r ru n  egon  a rre n , ez d a  zi- 
n e m a re n  h isto ria  igaroko .

Telebista
Francois Truffaut

A sk o tan , e g u n k a ria  h a r- 
tzean , b a d ira  b a rru ra in o  ai- 
leg a tzen  zaizk ig u n  b e rriak , 
h o rre la k o rik  esp ero  ez d ilu -  
g u n e a n  iris ten  zaizk igu lako , 
ag ian .

H a la k o  z e rb a il g e rta tu  zi- 
tza ig u n  d u e la  ia u rte  bete, 
F . T ru ffa u t  z in eg ilearen  he- 
rio tza ren  b e rri ja so  genue- 
nean .

U n e  h a r ta n  52 u r te  z ituen  
g izon  h a ré n  h a u rtz a ro  e ta  
g az la ro a  berez i x am arrak  
izan  z iren . 14 u rte  z itue la- 
rik , ik ask e tak  u tzi e ta  han  
e ta  h e m e n  hasi zen  lan ean . 
H a rm a d a n  zegoelarik , egu- 
n e n  b a te ta n  a id e  eg itea  era- 
bak i zuen .

B e re  z in e m a z a le ta s u n a  
b e tid a n ik  n a b a ria  zen , e ta  
h ó rre la  u tzi zu en  fro g a tu ta  
b e re  film e  e ta  id a tz -lan e tan .

D en a  den , be re  lehen  fil- 
m e a , «400 k o lp e a k »  e ta  
gero  iritsi z itzaizk igun  guz- 
tiak  u le rtez in ak  izango  lira- 
leke, A n d re  B azin k ritikoa- 
r e n  l a g u n l z a  k o n l u t a n  
h a r tu k o  ez b a g e n u , h a u  
izan  b a it zen «C ahiers de

c inem a»  a ld izk arian  sa rtu  
zuena.

A ld izkari h o n e tan  idazten  
zu ten ak  p ix k an ak a  p ixka- 
n a k a  film eak  egiten  hasi 
ziren , 1959. u rte  in g u ru an , 
m u g im en d u  b e rri b a t sorta- 
raziz: «La nouvelle  vague» 
ed o ta  «U h in  b e rria» . G o 
d a rd . C h ab ro l, D an ie l Val- 
c ro ze , R e sn a is  e ta  b este  
zen b a ite n  lan ak  u rte  h a rtan  
so rtu  z iren , C an n esek o  Zi- 
n em a ld ian  eg u n d o k o  uste- 
k ab ea  suposatuz.

D u d a rik  gabe, h au en  fil
m ea k , e ta  T ru f fa u t- e n a k  
b a rn e  d ir e la r ik .  h a u s tu ra  
b a t su p o salu  zuen  F ran tz ian  
e g i t e n  z e n  z i n e m a r e k i k o .  
K a li ta te z k o  z in e m a  h u ra  
akad em iz is ta tza t e ta  b izitza- 
tik  u rru n tza t h a rtzen  zu ten . 
G a i a lde tik  e tà  b a ita  errea- 
lizazio a lde tik , G o d a rd -en  
«Au b o u t de  souffle» edota  
T ru ffa u l-en  «400 ko lpeak» , 
esa te rak o , au rrek o  be lau - 
n a ld ik o  z in eg ileenak  b a in a  
askoz biziagoak z iren , ka- 
lean  a rro d a tu ta  e ta  garaiko  
arazo ak  aztertuz .

D e n a  d e n , T ru f fa u l- e n  
film eak  k rilik a tzen  z ituen  
film eeta tik  gero  e ta  ger- 
tu ag o  k o k a  d ilzakegu , e ta  
a id e  h o rre ta tik , ene  ustez, 
G o d a r d - e n  e r a g in a  b e ti  
h a n d ia g o a  izan  da , nah iz  
eta  ikuslegoak  geh iago  isti- 
m a t u  T r u f f a u t - e n a k :  
«A zken m etro a» , «A ldam e- 
n e k o  a n d re a » , «L ‘e n fa n t  
sauvage», « G au  am erika- 
rra» , e ta  a b a r  luze ba t le- 
kuko.

«Jules e t Jim »-en  egilea- 
ren tzat z in em a zen bere  bi- 
zitza, e ta  o ra in , gu re  a rtean  
ez egon  a rren , be re  lan a  
d e la  m ed io  bizirik  ja rra itz en  
d u e la  esan  dezakegu .

T e le b i s ta k  e s k a in tz e n  
d io n  z ik loan  e ia  d u e la  gutxi 
ik u sitak o  «La novia  vestía 
d e  negro» e ta  «La sirena 
de l M ississipi» a id e  b a te ra  
u tz ita , «L ‘e n fan t sauvage», 
«G au  am erik a rra» , «La piel 
d u r a » ,  « E l a m a n te  d e l 
am or»  e ia  gure a rte an  eze- 
z ag u n a  d en  «La h ab itac ió n  
verde» ikus ah a l izango  di- 
tugu. Beste egu n en  b a tean  
eg in d ak o  au k era z  idatz i be- 
h a rk o  d u g u , ez b a it  da  
T ru ffa u t-en  la n a  o n d o  eza- 
gu tzeko  egokiena.

B estalde, ez a h az lu  asten  
h o n e tan  E T B -n M. N ichols- 
en  «Q uién  tem e  a V irg in ia  - 
W ool?» e ta  P. W atk in s-en  
« P riv ile g e »  ik u s  d i tz a k e -  
zueta.

E ta  beste  h iru  film e inte- 
resgarri E sp a in iak o  teleb is- 
lan : K . V idor-en  «Pasión 
bajo  la n ieb la» , M ax O p- 
hü ls-en  «El p iacer»  et K a- 
w alerow icz-en  «Juego».

D u d a r i k  g a b e ,  i n o iz  
b a in o  a u k era  hobea!
5 proiektu berri euskal zine- 
man

G u re  in d u str ia  z in em ato - 
g ra fik o aren  egoera  ezagu tuz  
gero , e rak u n d e en  d iru -la - 
g u n tza  b e h a r  b eh arrezk o a  
da . E ra  b e rean , E usko  Jau r-  
laritzak  lag u n d u ta k o  film e 
ze rre n d a  ezagu tzea  la is te r 
m artx an  ja r r ik o  d iren  fil
m e e n  b e r r i  ja s o tz e a  d a . 
G a u z a k  h ó r r e l a ,  h o n a  
h em en  oh izk o  d iru  lag u n tza  
ja so k o  d u ten  luzem etra ien  
ize n b u ru ak : P. O learen  «La 
m u ñ eca  a fricana» , E. del 
R ío -ren  «L a b a rre ra  f ra n 
cesa», M. A rm en d áriz -en  
«27 h o ra s» , I. N ú ñ e z -e n  
«A ntonio  B, el rojo» e ta  J. 
A gu irre-ren  «La m o n ja  a lfé 
rez» . I z e n b u ru a k  e rd e ra z  
b a d ira , ez d u g u  p en tsa tu k o  
ja to rr iz k o  b e rts io a  eusk araz  
egongo  d en ik , ez?

H au ek  b a d ira  la is te r arro - 
d a tzen  hasik o  d iren  film een  
izen b u ru ak , ez legoke gaizki 
j a k i t e a  z e in tz u k  g e ld i tu .  
d iren  k a n p o an , e ta  zergatik , 
h o ts , E u sk o  J a u r la r i tz a k  
d iru  lag u n tzak  b an a tzek o  
o r d u a n  e ra b i ltz e n  d i tu e n  
irizp ideak .
«Ikusi M akusi» zinezaleen  
hirugarren erakusketa

Iru n g o  U d a le tx ek o  K u l
tu r  B a tzo rdeak  an to la tu ta , 
1985.eko U rria ren  14-tik 20 
b ita rtea n , eusk araz  n ah iz  
e rd a ra z  eg in iko  z en b a it la- 
b u rm e tra ie k  toki b a t izango  
d u te  «Ikusi M akusi»  Z ine- 
gile A m a te u ren  5. E rakus- 
tald ian .

L au  sari m o ta  izango  d ira  
bertan . F ilm erik  o n en aren - 
tza t a lde  b a te tik , eusk araz  
e g in d a k o  f i lm e e n  a r te a n  
beste ba t au k e ra tu k o  da 
b e s te t ik ,  B id a so a -B a z ta n  
b a ila ra tik  iritsi d iren  film ee
tatik  beste  b a t sa ritu k o  da , 
e ta  a rlo  tek n ik o ari d ago- 
k io n a  azk en ik  (a rgazk i lan a  
età  gaia).

Z e r edo  zer b id a li b e h a r  
b a d u z u e , e m e  ib ili!  F i l
m eak  ja so tzek o  e p ea  Ira ila - 
ren 21-ean am a itu k o  da. 

X A partado  70 Irún ).
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A la búsqueda 
de El Dorado

Xabier Portugal
M uchas han  sido  las vicisitudes 

por las q u e  el Festival de C ine de 
D onostia  h a  a travesado  a lo largo 
de  estos ú ltim os años y no  han sido 
m enos las que han  acap arad o  la 
a tenc ión  del afic ionado  añ o  tras 
año.

T odos los sectores im plicados en 
la m arch a  del Festival han confe
sado  la necesidad de hacer tab la 
rasa  y reconsiderar, a  la vista de las 
experiencias de las últim as ediciones 
(G asca -G o rta ri)  el rum bo  q u e  h a 
bría  de to m ar el C ertam en.

M u ch o s c a r tu c h o s  y m uchos 
m eses se perd ieron  en la designa
ción de la can d id a tu ra  de Erkizia 
com o director, m ás ten iendo  en 
cuen ta  q u e  las p ropuestas form ales 
q u e  se b a ra jab an  no  supon ían  una 
a lte rn a tiv a  seria a  la crisis d e  iden ti
d ad  p o r la  q u e  atraviesa el Festival.

M ás ta rd e  llegaría la fó rm ula del 
C onsejo  de D irección, apoyado  a  su 
vez p o r un  asesoram iento  técnico 
d en tro  del p rop io  C om ité R ector. Y 
llegaría por ú ltim o la tan  ansiada

categoría  «A» q u e  coloca de nuevo 
al Festival a la a ltu ra  de los de 
C annes, V enecia y Berlín.

U na vez conocidas las reglas del 
ju eg o , lo  im portan te  es siem pre ver 
cóm o se desenvuelve el equipo. 
D en tro  d e  unos días se desvelará el 
m isterio . A pesar de lo cual, pode
m os av e n tu ra r  algunas consideracio
nes al respecto, a la vista del p ro 
g ram a confeccionado.

D ejan d o  a  un lado  el in terés de 
ciclos com o los ded icados a  «La 
gu erra  de V ietnam », al realizador 
venezo lano  R om án  C ha lbaud  y del 
d en o m in ad o  «Cenizas y diam antes» , 
do n d e  ten d rán  cab ida m uchos de los 
film s no  estrenados com ercialm enle 
en tre  nosotros, deb ido  a  evidentes 
razones d e  censura (política o eco
nóm ica), (G odard , M alle, Skoli- 
m ow ski, Jancsó, C assavetes y un 
la rgo  etcétera de cineastas consagra
dos) y la sección ded icada a las rela
ciones «Cine y Televisión», dos 
se rán  los ciclos que acap a ra rán  la 
a tenc ión  del aficionado: la sección

oficial y la d en o m in ad a  «Zabaltegi». 
L a p rim era  de ellas com prende 23 
títulos, de los cuales 6 (5 estadouni
denses y un jap o n és) van fuera de 
concurso . La ausencia de títulos nor
team ericanos a  concurso  no  se h a  de 
b u scar en posicionam ienlos ideoló
gicos, sino  en la falla de confianza 
q u e  el Festival h a  d espertado  en los 
ú ltim os años en  la industria  cinem a
tográfica de aquel país.

D e los 17 títulos q u e  el Ju rad o  In
te rnacional, com puesto  por los reali
zadores A. D elvaux, H askell Wexler, 
Im ano l U ribe, la actriz argentina 
N o rm a A lejandro  y el escritor M. 
V ázquez M onta lbán , h ab rá  de visio- 
nar, cinco son los realizados en  el 
E stado , lo q u e  supone un  excesivo 
n ú m ero , si bien ello dem uestra  una 
vez m ás el ca rác ter de plataform a 
del cine español q u e  se h a  otorgado 
el p rop io  Festival. D e esos cinco 
film s dos pertenecen  al denom inado 
cine vasco: «G olfo  de Vizcaya» de J. 
R ebo llo  y «O tra vuelta  de tuerca» 
d e  Eloy de la Iglesia, basada  en  la



novela hom ónim a de H enry Jam es. 
No podem os d e ja r a un lado  el in te 
rés d e  «La vieja m úsica» de M. 
C am us y de «Extram uros» de M. Pi
cazo, sin o lv idar la gracia q u e  espe
ramos de la  com edia de G arc ía  S án
chez: «La corte  del Faraón» .

P resencia im portan te  asim ism o la 
del cine la tinoam ericano , con cuatro  
films, en tre  los que hem os de citar 
«La c iu d ad  y los perros» de Lom- 
bardi, basada  en la ob ra  de Vargas 
Llosa y «Los m otivos de luz» de F. 
Cazals, conocido por el aficionado 
gracias a l in te rés  q u e  d e sp e rtó  
«Canoa» en un le jano  Festival de 
Cine.

E ntre los restantes, podem os dis
tinguir los ú ltim os traba jos de a u to 
res conocidos, com o «La vie de fa- 
mille», de J. D oillon, qu ien  obtuvo  
un cierto renom bre en el Festival de 
Cannes de 1984, con «La pírate» y 
«Figlio m ió in fin itam ente caro» de 
V. Orsini.

E ntre los proyectados fuera  de 
concurso el ú ltim o film de J. H uston

(«Prizzis honor»), el ú ltim o  de A. 
K urosaw a («R an») y uno  de los 
g randes éxitos de esta tem porada, 
p roducido  p o r S. Spielberg. «Balck 
to the future», de R. Zem eckis. Y un 
plato  fuerte p ara  los am antes del 
cine clásico y de la m úsica cinem a
tográfica: «El lad rón  de Bagdad», 
de R. W alsh con m úsica en vivo 
com puesta y d irig ida  por C ari Davis 
(«La m ujer del ten ien te francés», 
«R eto  al destino», «Rey D avid»). En 
este ap a rtad o  existe u n a  presencia 
m ayorilaria  del cine n o rteam eri
cano, a l que no le am arga el dulce 
de p rom ocionar su cine ca ra  al Es
tado , au n q u e  a  la ho ra  d e  concursar 
declinen tal oferta.

«Zabaltegi» se p lan tea  com o una 
alternativa  a la  desaparecida  sección 
de N uevos R ealizadores. La im posi- 
b ilidd  de ofrecer un  prem io  oficial a 
la  m ejor p rim era  o b ra  es lo  que ha 
m otivado  la existencia de esta nueva 
sección, en la que se incluyen por 
una p arte  las óperas p rim as de 
varios realizadores y p o r o tra  el es

treno  de obras p rem iadas recien te
m en te en  diversos festivales. E ntre 
éstas destacan  el ú ltim o film  de W . 
A lien, «The pu rp le  rose o f  C airo» y 
el in te resan te po la r «Subway» de 
Besson.

M ención especial al es treno  del 
p rim er la rgom etraje  de d ibu jos a n i
m ados en euskara, «K alabaza tri- 
pontzia»  d e  J. B. Berastegi, que años 
atrás nos h ab ía  ofrecido o b ras  tales 
com o « F em an d o  A m ezketarra»  y 
«K ukubiltxo».

D e todos m odos, esta ap ro x im a
ción a  los títulos q u e  podrem os ver 
a lo  largo  del Festival no  es m ás que 
u n a  quin ie la , pensando  m ás que 
n ad a  en  lo  q u e  hem os conocido 
hasta  ah o ra  de estos d irectores. Por 
lo q u e  respecta a  los dem ás, todas 
las sorpresas serán  b ienvenidas, y 
m ás si su calidad logra sacar a flote 
el Festival.

Son dem asiados años de tran si
ción p ara  seguir confiando  en  que 
las cosas m archen  solas, conducidas 
por la  inercia. N uestro  festival nece
sita resolver su crisis de iden tidad . 
N os va en  ello algo m ás q u e  un  sim 
ple... rec lam o turístico  y p ro p ag a n 
dístico de la ciudad , aspecto  éste 
q u e  p o r lo visto p reocupa  a m ás de 
uno. N os jugam os el fu tu ro  d e  una 
m anifestación cu ltu ra l que p u ed a  
a p o rta r  a nuestro  pueb lo  un in te r
cam bio  rico de experiencias con rea
lizadores de otros pueblos y o tras 
cu ltu ras, po r m edio  d e  film s q u e  en 
su m ayor p arte  no  podrem os ver 
luego en nuestros cines, p o r razones 
pu ram en te  com erciales.

Esta puede ser u n a  cita in te re 
san te  con el cine q u e  hoy se hace en 
el m undo . El festival nos d irá  si la 
o ferta  está a  la a ltu ra  de nuestros 
deseos.
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Nathalie
Sarraute
Jnfancia :

P. Pereiro

Beryl Bainbridge

OTRA PARTE 
DEL BOSQUE

«Otra parte del 
bosque»

Beryl Bainbridge 
Ed. Edhasa-Ficciones 
212 págs.
950 pías.

H ace ya a lg u n o s m eses, 
c reo  q u e  fue  a p rim eros de 
a ñ o , co m en tam o s en esta 
sección un  lib ro  d e  esta 
m ism a escrito ra  b ritán ica , si 
n o  recu erd o  m al su títu lo , 
«La excursión  de  la fábrica  
d e  bo tellas» , y  y a  en  a q u e 
lla fecha  co m en té  q u e  sería 
in te resan te  segu ir la «pista» 
a  esta a u to ra  ya q u e  no 
ten ía  n in g u n a  referencia  de  
ella al igual q u e  era de  es
p e ra r  q u e  la e d ito ria l con ti-, 
n u a ra  p u b lican d o  sus n o v e
las en  el E stado . Y así, 
r e c ie n te m e n te ,  h a  sa l id o  
u n a  s e g u n d a  n o v e la  de  
Beryl B ainbridge  y o tra  m ás 
q u e  p ro b ab lem en te  se p u 
b lica rá  a finales de  este año  
o  a p rim ero s del q u e  viene.

Si an te rio rm e n te  nos sor- 
1 p re n d ió  p o r la fo rm a de d e 
sa rro lla r  la n a rrac ió n  y  el 
tra to  q u e  d a b a  al tem a, o a 
los tem as, q u e  nos p resen 
ta b a  en  a q u e l la  n o v e la .

LIBROS
a h o ra  y a través de  la lec
tu ra  d e  « O tra  p a rte  del bos
q u e»  c o n tin ú a  la so rp resa  
p o r  el estilo  q u e  tiene  para  
p re sen ta rn o s unos pe rso n a
je s  tan  terrib les, crueles, 
egoístas, ing en u o s al m ism o 
tiem p o . Beryl B ainbridge 
p osee  u n a  g ran  cap acid ad  
psico lóg ica  tea tra l, m e re 
fiero  a su  sen tid o  de buscar 
u n  e scen ario  d e te rm in a d o  y 
ro d earlo  d e  un o s e lem entos 
ex ternos a él q u e  ocu p en  los 
d is tin tos lugares q u e  una 
s e r ie  d e  p e r s o n a l id a d e s  
m en ta le s  se desa rro llan  en 
la v id a  co tid ian a . H ay  m o
m en to s en q u e  lo im p o r
tan te  no  son las personas 
q u e  se m u ev en  en  la escena, 
sino  el p ro p io  d eco rad o  en 
d o n d e  éstas en trem ezclan  
sus re laciones, sus o p in io 
nes, sus ag resiones v e rb a 
les... y có m o  este escenario  
se p ro c u ra rá  sus p ro p ias  d e 
fensas a n te  las co n tin u as in 
d iferen cias de  los p e rso n a 
j e s ,  l o g r a n d o  d e  e s t a  
m an e ra  q u e  ellos m ism os se 
au to d e sc u b ran  sus p rop ias 
im p o ten c ias , sus c o m p o rta 
m ien to s en  las d is tin tas  si
tu ac io n es c read as , su co n ti
n u o  e g o c e n tr ism o . « O tra  
p a rte  de l bosque»  b ien  p u 
d ie ra  ser el lad o  oscuro  de 
n u estro  p ro p io  bosque.

T o d o  co m ien za  de m a
nera  sencilla  y ag rad ab le  
p a ra  los personajes, éstos se 
t r a s la d a n  a  G a le s  p a ra  
p a sa r sus vacaciones en  el 
c am p o . Los p rim eros en  lle
g a r se rán  Jo sep h , su co m p a
ñ era  D otty , su h ijo  R onald  
y un  chico  llam ad o  K idney  
q u e  según  pa rece  es a lgo  re 
trasad o . A llí e n co n tra rán  a 
los en carg ad o s d e  los loca
les cam p estres: G eo rg e, hijo 
d e  los d u eñ o s  de las in s ta la 
c iones, y su ay u d an te  Bal- 
four. P ero  ya  d u ra n te  la  p r i
m era  n oche  y a través de 
sus d iálogos se m an ifiesta  
u n a  ra ra  a tm ó sfe ra  en tre  
ellos, a p e sa r q u e  sea ese 
m o m en to  en  d o n d e  m ayor 
dosis de  sincerid ad  se de. 
P o ste rio rm en te  lleg a rán  dos 
p e rso n aje s  m ás: L ionel y 
M ay, am igos de Jo sep h , y 
y a  todos ju n to s  com enzarán  
a c rea rse  las situciones incó
m o d as , agresivas, cad a  uno 
fu n c io n a rá  a un ritm o  d ife 
ren te  al del o tro , en  n ingún  
m o m en to  a p arece  la  so lida

rid ad , a u n q u e  h ay  algún 
d este llo  d e  e lla  en a lguna  
escena  p e ro  to d o  q u ed ará  
red u c id o  a eso, a peq u eñ o s 
g u iñ o s de  ap o y o  de u n o  en 
o tro  p e ro  m ás  ta rd e  se 
c o m p ru e b a  com o so lam ente  
e s tab a  d irig id o  a la  au to - 
com p lacen cia . E l egoísm o 
es el d o m in a d o r  del am 
b ien te  y  el ted io  asom a rá 
p id am e n te  en  el escenario  
m en ta l d e  los personajes, 
a b u rrim ie n to  éste q u e  recae 
tam b ién  en  los personajes 
in fan tile s  an te  el a b an d o n o  
d e  lo s  a d u l to s  y c o m o  
consecu en cia  de e llo  ven d rá  
el desen lace  final. R eal
m en te  no  hay  m ejo r te rm i
nación  q u e  el q u e  la  au to ra  
h a  d a d o  a  «O tra  p a r te  del 
b o sque» , m uy  en  la  línea  
con  su a n te r io r  novela  an tes 
co m en tad a .

Beryl B ainbridge consi
gue c rea r  s ituac iones d iver
tidas, incluso  a  p esa r d e  la 
fu e rza  q u e  p o n e  en  los d iá 
logos y la c ru e ld ad  con que 
se m an ifie s tan  los p e rso n a 
jes , e lla  in te n ta  p lasm ar las 
te rrib les  m an e ras  en  q u e  se 
d e sa rro llan  las re laciones 
perso n ales  q u e  se d an  en la 
v id a  c o tid ian a , y p a ra  ello 
las llev a rá  a los lu g ares en 
d o n d e  c re e  q u e  p u e d e n  
q u e d a r  m ejo r enm arcad as 
p a ra  lo g ra r su c rítica  visión 
so b re  el tem a y h a rá  uso  de  
u n a  o rig in a lid ad  m uy p a rti
cu la r a la ho ra  de  configu 
ra r a sus personajes.

M ien tras se va leyendo  la 
novela  en la m en te  se crean  
las im ágenes q u e  esta escri
to ra  b ritán ica  describe  con 
g ran  facilidad  y  agilidad , es 
com o ver u n a  película en  el 
cine.

«Infancia»
N athalie Sarraute 
Ed. Alfaguara 
256 págs.

Siem pre se ha  dicho, y 
con razón , q u e  la in fancia  
es la q u e  m arca  el fu tu ro  
desarro llo  d e  la persona. Es 
e n  e se  p e r ío d o  in f a n t i l  
c u an d o  todo  va poco a  poco 
en tran d o  en el cereb ro  del 
n iño , c u an d o  los sen tim ien 
tos com ienzan  a configu 
rarse  a través de  los sufri
m ien tos y de las alegrías, 
am bos b ien  d iferenciados 
no  se sabe  m uy  bien cóm o, 
pero  lo c ie rto  es q u e  la cu l

tu ra  se va encarg an d o  de 
ese proceso  d iferenciador 
del b ien  y del m al. Así el 
n iñ o  irá  perc ib ien d o  y  asi
m ilando  c o n tin u am en te  las 
i n f o r m a c i o n e s  q u e  el 
m u n d o  del ad u lto  le va en
viando . Pero com o todos no 
som os iguales ocu rre  q u e  se 
d an  m iles d e  circunstancias 
p a ra  que un n iñ o  se m ueva 
de d is tin ta  m an e ra  q u e  otro 
en  s ituac iones sim ilares y 
to d o  gracias a un e laborado 
a p re n d iz a je  p a ra  q u e  al 
cab o  del tiem po tengam os 
q u e  in ten ta r  reco rd a r aquél 
p e río d o  d e  n u estra  vida, 
q u iz á , m ás d e s e a d o  por 
aquello  q u e  d icen  q u e  es el 
m ás feliz de la existencia.

E n b astan tes ocasiones 
hem os p od ido  encontrarnos 
con a lg u n a  lec tu ra  au tob io 
g ráfica  de un escrito r que 
in ten ta  recuperar, otros in
ten tan  eq u iv o cad am en te  re
constru ir, los recuerdos de 
aquellos m om entos, a veces 
instantes, ag rad ab les  de  la 
in fancia , ab an d o n a n d o  en 
ocasiones, las situaciones in 
g ra tas p a ra  él. Pero este 
lib ro  de N a thalie  Sarraute 
es algo m ás q u e  el sim ple 
reco rd a to rio  de  sucesos de 
su v ida  in fan til, es el reali
zar con un sen tid o  crítico 
todo  aq u ello  q u e  le pertene
ció d u ra n te  los prim eros 
años de  su vida, si b ien  es 
c ierto  q u e  lo realiza  desde 
u n a  perspectiva  ad u lta  pero 
esto no  im p o rta  dem asiado 
a la h o ra  d e  la valoración 
del lib ro , y a  q u e  es im posi
b le q u e  lo  h u b iera  escrito 
igual q u e  ah o ra  a los doce 
años.

E sta  e sc rito ra  fran cesa  
q u e  d e b a t ió  su in fan c ia  
en tre  R usia  y París, al en
co n trarse  sus pad res separa
dos ten ía  que p asa r tem po
rad as con uno y otro , trata



en «Infancia»  de  p lasm ar 
un p e q u eñ o  re tra to  p e rsonal 
a través de busca r el lugar 
q u e  o cupa  en  el en jam b re  
de las  re la c io n e s  d e  lo s 
adu ltos q u e  le ro d ean . N o 
se si logra  e n co n trarlo  pero  
según va crec iendo  se van 
a c la ran d o  las posic iones y 
poco a poco llega a  ocupar 
su espacio , q u izá  no lo  haya 
c r e a d o  e l la  p e r o  d e s d e  
luego sí es el q u e  le dejan .

N a th a lie  S a rrau te  d esa 
rro lla  el lib ro  con u n a  im 
p o rtan te  innovación  a la 
ho ra  d e  escrib ir un  tem a 
au tob iográfico  com o es éste, 
incluye d iá lo g o s in te rca la 
dos en  el transcu rso  d e  la 
n a rrac ió n  con  u n a  p ersona, 
d e ja n d o  e n t r e v e r  c la r a 
m en te  q u e  éstos se d a n  en 
su v id a  ad u lta , com o si de 
un co m en tario  a lo  q u e  va 
escrib iendo  se tra ta ra . La 
p rim era  sensación  es q u e  la 
pe rso n a  es ex te rn a  a ella, 
q u e  existe, qu izá  u n a  am is
tad  in fan til, qu izá  su m adre , 
pero  no , m ás b ien  es su 
p ro p io  d iá lo g o  con  e lla  
m ism a. Es el ju eg o  del es
pejo . T en e r  en fren te  a a l
guien  q u e  te p o n e  en  crítica 
tu s  c o m p o r ta m ie n to s ,  los 
sen tim ien tos, los recuerdos 
de tu  in fancia , q u e  ad em ás 
son los q u e  tú  has q u erid o  
con se rv ar y has tam izado  
pa ra  q u e  a lgunos o tros se 
q u ed asen  en  a lg u n a  o tra  es
q u in a  d e  tu  cerebro , pues 
b ien , ese algu ien  es capaz  
de c o n o c e r lo s  ta n  b ie n  
com o un o  m ism o no  puede 
ser o tra  perso n a  q u e  la p ro 
pia. E sta  o rig in a lid ad  de  la 
a u to ra  hace  q u e  se p ueda  
co n tra sta r am b as visiones 
prop ias, en m u ch as ocasio 
nes d ifie ren , d e  u n a  m ism a 
infancia.

N a th a l ie  S a r ra u te  d e s 
cribe  con  g ran  sensib ilidad  
escenas tan  cálidas com o las 
caricias a su m u ñ eca  en los 
m om entos de so ledad , los 
deseos q u e  en  la m ayoría  de 
las ocasiones se frustra ran , 
los sen tim ien tos h acia  su 
p ad re  y su m adre , la m ala 
re lación  con  la co m p añ era  
de su p ad re , los tem ores a 
estar so la  en  la o scu rid ad , 
los m iedos a l a b a n d o n o , el 
reco rd a r o lo res de  la cocina, 
de  la  ro p a , etc... T o d o  ello 
lo realiza  según los ep iso
dios in fan tile s  le van v i
n iendo  a su m em o ria , no 
hay  n a d a  l in e a l,  o  m uy  
poco, p e ro  to d a  la n a rrac ió n

está  h ilv an ad a  p o r  el deseo  
d e  rea liza r su p e q u eñ o  re
tra to  in fan til.

«Jardín de 
cemento»

Ian M cEwan
T usquets Ed.-Colección
Andanzas
153 págs.

E ste  e sc r i to r  b r i tá n ic o , 
n ac id o  h ace  tre in ta  y siete 
años, es a lgo  p a rec id o  com o 
al n a rra d o r  de  situac iones 
« ex trañ am en te»  m arg inales, 
co m o  el d eseo  d e  d esc rib ir a 
los perso n ajes m ás v a rio p in 
tos pero  q u e  ex isten  en  la 
re a lid a d  d e  todas las c iu d a 
des.

L a p rim era  lec tu ra  que 
hice de él fue  con  u n  lib ro  
ed ita d o  en  A n a g ram a  titu 
lad o  « P rim er am o r, ú ltim os 
ritos», en  d o n d e  p re sen ta b a  
d e s d e  u n  e x h ib ic io n i s t a  
h asta  u n a  p e rv ersa  m u je r 
q u e  e m b o rra ch a b a  a su p e 
q u e ñ o  so b rin o  y le vestía  de 
m ujer e stab lec iéndose  u n a  
incre íb le  re lación , en estos 
cuen tos q u e  co m p o n en  el 
lib ro  se d an  u n  final trágico  
sin  llegar al fatalism o.

A h o ra  en  e s ta  n o v e la  
«Ja rd ín  de cem en to » , Ian 
M cE w an, vuelve a  p re sen 
ta rn o s la trag ed ia  d e  la 
v ida, y c u a n d o  digo trag e 
d ia  m e refie ro  al sen tid o  
griego de l térm in o  y  no  al 
d e sp ro p ó sito  de  las acciones 
caren tes de  to d a  valo ración . 
El a u to r tiene  m uy  b ien  
p en sad o  lo q u e  está  escri
b iendo , n a d a  resu lta  g ra 
tu i to  p a ra  la  n a r ra c ió n , 
h a s ta  los p e q u eñ o s  d e ta lles 
q u e  se nos p u e d en  escap ar 
al lee rla  p oseen  cau te lo sa 
m en te  un  s ign ificado  q u e  
su m ad o s a todas las d es
cripciones y d iálogos van  a 
c o n d u c irn o s  a l d e se n la c e

q u e  él y a  d e  a n te m a n o  
conoce, nos a rra stra  hacia  
su final sin  n in g ú n  tipo  de 
rep aro s. L o c ie rto  es que 
g racias a  su fo rm a d e  n a 
rrar, a su len g u a je  to ta l
m en te  co lo q u ia l, y a las si
tu ac io n es no  tan  le janas a 
n o so tro s m ism os, nos d e ja 
m os llevar a  trav és d e  su 
lec tu ra  fácil a la rea lid ad  
q u e  él n os q u ie re  p resen ta r.

« Ja rd ín  d e  cem en to»  a 
p esa r de  su c a rác te r  trágico  
posee u n a  e stru c tu ra  d iv er
tida , con escenas m uy p lás
ticas qu izá  p o r su  s im ilitud  
a  la  co tid ian id ad  d e  las si
tu ac io n es y p o r la m an e ra  
d e  d ia lo g a r de los p e rso n a 
jes , d o n d e  en m uchas o c a 
s io n e s  p a la b ra  y p e n s a 
m ien to  van  seguidos; p o r 
esto h e  d icho  q u e  su estruc
tu ra  sea  d iv ertid a , pero  no  
en  el sen tid o  de lib ro  d e  d i
versión  y fáciles risas pa ra  
p asa r u n  ra to  a leg re  con  su 
le c tu ra ,  p u e s  eso  n o  lo 
vam o s a en co n trar. P ero  sí 
resu lta  u n a  a g rad ab le  n o 
vela.

E n  e lla  se n a rra  la v id a  
de u n a  fam ilia  q u e  vive en 
u n a  casa  en  los su b u rb io s 
de  la c iu d ad  lo n d in en se . El 
p a d re  m o rirá  en  su in ten to  
de c u b rir  el ja rd ín  d e  ce
m e n to ,  c o m o  q u e r ie n d o  
c u b rir  la  p ro p ia  d ecad en c ia . 
P asad o  u n  tiem p o  la m ad re

Discos

Lizarrako 
Gaiteroak

C u a n d o  en  la p o stg u erra  
la g a ita  e n tra b a  d e c id id a 
m en te  en  crisis p ro fu n d a  
p o r  la  d e sap aric ió n  d e  los 
g a ite ro s  locales, se m u lti
p lica  la  p resen c ia  d e  éstos 
e n  E sle lla . Al final de  los 
a ñ o s  50 la  g a ita  en  N afa - 
rro a  es la g a ita  de  E stella 
p a ra  p o ste rio rm en te  lo g ra r 
in c id ir en  el in te rés  p o r  este 
in s tru m e n to  en o tro s  lu g a
res de la g eo g rafía  vasca. 
F ru to  d e  ello  es la  ap ari-

tam b ién  fa llece  y a n te  el 
tem o r d e  ten e r q u e  a cu d ir  a 
u n  o rfan a to  esco n d en  el c a 
d á v e r  en  un baú l re llen ad o  
con u n a  m asa  de  cem en to .
Y es aq u í c u a n d o  c o m ien 
zan  a  estab lece rse  las re la 
c iones d ife ren te s  en tre  los 
h e rm an o s: d os chicas y  dos 
chicos. P a rece  com o si todo  
fu e ra  tran sfo rm án d o se  en 
u n a  p e q u e ñ a  lo cu ra  fra te r
nal. Y a no  existe la  a u to r i
d a d  d e l  p a d r e ,  n o  h a y  
«ley», co m ien za  a d e sa rro 
llarse  el d eso rd en , se sien ten  
d u e ñ o s  d e  s u  p r o p i o  
m u n d o , de  su  p ro p ia  h is to 
r i a ,  i n te n t a n  c r e a r  u n a  
n u ev a  rea lid ad , incluso  v a 
rían  su co m p o rtam ien to  en  
re lación  a co m o  lo h a rían  
o tro s chicos d e  su  ed ad .

Ian  M cE w an  nos so rp re n 
d e rá  u n a  vez m ás con sus 
o rig ina les desen laces, a u n 
q u e  p a r e z c a  q u e  n o  le 
q u e d e  m ás rem ed io  al a u to r 
d e  te rm in a r así sus ob ras 
p a ra  in te n ta r  tran sg red ir  lo 
e s tab lec id o  p o r  el sistem a. 
E n  d e fin itiva , u n a  novela  
q u e  se d e ja  lee r m uy  b ien  y 
q u e  a d em ás es g ra ta . R es
pecto  al e sc rito r b ritán ico  
sup o n g o  q u e  con  el paso  
del tie m p o  se c o n tin u a rá  
p u b lican d o  a lg ú n  lib ro  m ás 
de él y así p o d e r  c o n tin u a r 
su rastro , tan to  tem ático  
co m o  lite rario .

c ión , fu e ra  de  la  c ita d a  lo 
c a lid ad  n a v a rra , de  la p re 
s e n c i a  d e  g r u p o s  d e  
ga ite ro s , casi lo d o s e llos de  
e fím era  v ida , y a lg u n as  g ra 
bacio n es esporád icas.

Los tem as g ra b ad o s  p o r 
los G a ite ro s  de E slella  en  el 
p re sen te  d isco  resp o n d en  al 
re p e r to r io  h a b itu a l d e  un 
g a ite ro  d e  la época , e x p u r
g a d o  d e  c ie rta s  m o d e rn id a 
des q u e  n o  p a rec ían  m uy 
p ro p ic ias  p a ra  u n a  g ra b a 
ción. En co n ju n to , son  un 
b u e n  te s t im o n io  d e  u n a  
ép o ca , u n a  m úsica  y un  so 
n id o . La tem á tica  d ifie re  de 
los d iscos a n te rio re s  en  q u e  
esta  g ra b ac ió n  no  es d e  u n a  
g ran  fid e lid ad  a los textos 
clásicos. Su m ay o r v a lo r es
t r i b a  e n  d a r  u n a  id e a  
a p ro x im a d a ,  t e n ie n d o  en 
c u en ta  las defic ienc ias de  la 
g ra b ac ió n , d e  có m o  so n a b a  
u n a  d e  las tres p a re jas  de  
g a ite ro s  q u e  q u e d a b a n  en 
a q u é l m o m en to .



PUNTO Y BROMA
\

P O S IT IV IS IM O  V IA JE  D E L  F E L IP E  A LA C H IN A  M ALA

El v ia je  d e  F e lip e  G o n z á le z  a  C h in a  y  J a p ó n  está  d a n d o  y a  p o si
tiv ísim os fru to s  q u e , a  n o  d u d a r, h a rá n  las de lic ias  del em p re sa rio  
e sp a ñ o l y  d e l s im p le  c iu d a d a n o  d e  a  pie. « P u n ió  y  B rom a», s iem 
p re  a  la  b ú s q u ed a  d e  la  m ás ra b io sa  a c tu a lid ad , h a  c o n seg u id o  h a 
cerse  co n  la  lis ta  d e  los m ás  s ign ificados  logros o b ten id o s  en  e l p re 
s id en c ia l viaje.
E x p o r ta c io n e s  a  la C h in a  P o p u la r  (an te s  «C h ina  M ala»)

D u ra n te  el p ró x im o  a ñ o  se rán  ex p o rtad o s  a  la  C h in a  los s ig u ien 
tes  p ro d u c to s  y  artícu lo s.
— C ien  m illo n es  d e  e je m p la res  exp licativos  d e  la  C o n stitu c ió n  es
pañ o la .
— C ien  m illo n es  d e  e jem p lares  d e  la  reed ic ió n  d e  « R o b erto  A lcá 
z a r  y  P edrín» .
— D o sc ien to s  m illo n es  d e  e je m p la res  d e l fo líelo  exp licativo  « T am 
b ién  u s led  p u e d e  v ia ja l en e l ba leo  “A zo l“ ».
— Q u in ie n to s  m illo n es  d e  m a p a s  del E stad o  esp a ñ o l con  especifi
cac ió n  d e  las d is tin ta s  co m u n id a d es  au tó n o m as.
— D os m il to n e la d as  d e  ex ceden tes  d e  a lm e n d ra s  g a rrap iñ ad as .
— D os m il to n e la d as  d e  c h u rro s  y  p o rras  congeladas.
— Q u in ie n to s  m illo n es  d e  e jem p la res  e d itad o s  en  ch in o  d e l lib ro  
d e  G a rc ía  D a m b o re n e a  «T odos los h a ch eb e ro s  son  p u tos  e ta rras» .
— M il m illo n es  d e  e sp a d ita s  d e  T o led o .
— M il to n e la d a s  d e  d iscos d e  M an o lo  E sco b ar y  d e  Lola F lo res.
— M il e jem p lares , lu jo sa m en te  e d itad o s  y  e n cu a d e rn a d o s, d e  la 
ve rs ió n  ch in a  del « P lan  Z E N ».
Im p o rta c io n e s  d e sd e  C h in a  P opu la r,

El G o b ie rn o  e sp a ñ o l se ha  co m p ro m e tid o  a  la co m p ra  d e  los si
g u ien te s  a rtíc u lo s  y  p ro d u c io s  chinos.
— C ien  m illo n es  d e  b io m b o s  d e  b a m b ú .
— C u a tro  m il m illo n es  d e  to n e la d as  d e  a rro z  p a ra  paella .
— C ien  m illones  d e  rac iones d e  « F lan  C h in o  el M an d a lín » .
— U n a  g ra n  p o rc ión  del m a r  d e  la  C h in a , q u e  será  u b ic ad o  en  la 
reg ió n  C a s tilla -L a  M an ch a  p a ra  uso  y d is fru te  d e  los recios m a ri
nos d e  la  zona.
— C ien  m illo n es  d e  escup ide ras.
— Q u in ie n to s  m illo n es  d e  b ic ic letas  (con  su co rre sp o n d ien te  tim 
bre).
— El m o n te  C h in  H u a . d e  5.412 m etro s , p a ra  su posib le  ub icac ió n  
en e l s is te m a  cen tra l.
— C in co  m illo n es  d e  recién  n acidos  e n  b uen  estado.

— Q u in ie n to s  m illo n es  d e  p reserv a tiv o s  m arca  « S akap lon lo» .
— U n  b illó n  d e  to n e la d as  d e  tie rra  p a ra  re llen o  del e strech o  d e  G i- 
b ra lta r .
Ministerio de Deportes

E n  el p la n o  d ep o rtiv o , se h a  a c o rd a d o  la  p a rtic ip ac ió n  d e  un 
e q u ip o  h is p a n o  en  la  p ró x im a  «V uelta  C ic lista  a  C h in a» . Esta 
p ru e b a  c o n s ta  d e  u n  re c o rrid o  d e  c in c u en ta  m il k iló m etro s , d is tri
b u id o s  en  c ien to  v e in te  e tap as . C ab e  d e s ta ca r la  ex istenc ia  de 
tre in ta  y  c inco  e ta p as  c o n tra  el reloj, la  m ás co rta  d e  trescien tos k i
ló m e tro s . L a e ta p a  p ró logo , ta m b ié n  en  la m o d a lid a d  d e  c o n tra  el 
re lo j, c o n s ta  d e  n o v ec ien to s  trece  k iló m etro s , los c u a tro c ien to s  ú lti
m o s e n  p ro n u n c ia d o  rep e ch o  h ac ia  el «C ol d e  M ao» , s itu a d o  a 
c u a t ro  m il d o sc ien to s  m e tro s  d e  a ltitu d .

E l e q u ip o  h isp a n o  d e b e rá  c o n s ta r  d e  q u in ie n to s  c o rred o res , m í
n im o  ex ig id o  p o r  la  o rg an iz ac ió n . L a  «V uelta  a  C h in a»  del 
p ró x im o  a ñ o  se in ic ia rá  el 2 d e  fe b re ro  y  fin a liz a rá  a llá  p o r  d i
c ie m b re . T x o m in  P e lu le n a , a lia s  « C hom ín» , será  el d ire c to r .d e l  
e q u ip o  h is p a n o  y  h a  so lic itad o  la  co lab o rac ió n  d e  to d o  e l q u e  sepa  
m o n ta r  e n  b ic ic le ta , sea  c u a l sea  su e d ad , e s ta d o  o  sexo.

l o i ú . e u á  HENTE E7.Ta ! í  LEZ.
REPITO LO DE LOZ D IE Z  M í LLONE D E  
V 0 7 0 1  y  L E 2 P A ftE SE  p o c o !
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HARPIDETZA TXARTELA
TARJETA DE SUSCRIPCION

IZENA ........................................................................................................................
N O M B R E

L A N B ID E A .............................................................................................T e l f ..............
PRO FESIO N Telf

K A L E A .................................. ................................................Za.................... Bizitza
C alle  N° Piso

HERRIA .................................................................. PROBINTZIA .....................
P O B LA C IO N  PR O VINC IA

]  U rtebeteko harpidetza nahi du t aldameneko tarifaren arabera
Desea una su scrip c ión  anua l según ta r ifa  a l m argen

ESTATU ESPAINOLERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA SOIL-SOILIK
DOS U N IC AS  FO RM AS DE PAGO PARA EL ESTADO ESPAÑOL

I a [J ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
T a lón a d ju n to  a: ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)

2- □  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
G iro  posta l a: O R AIN  S.A. (PUNTO Y HORA)

1 3 9 7  Aparta lekua. Telf.: 55 47  12. DONOSTIA.
A p artado  de C orreos 1 3 9 7 . Te lf.: 5 5  4 7  12. SAN SEBASTIAN

HERBESTERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA
FO R M A  DE PAGO PARA EL EXTRANJERO

Banku-txekea pezetatan:
C heque Bancario  en pesetas:

A n u a l S e m e s tra l

ESPAÑA 7 .0 0 0  3 .500
Europa 9 .0 0 0  4 .5 0 0
Am érica 12 .000  6 .000
Asia 13 .000  6 .500  
Oceanía, Corea
y Japón 1 4 .5 00  7 .250

X BATEZ M AR K A ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KOADROAK
SEÑALE CON UNA X LOS CUADRO S QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU M AIUSKULAZ, ZUZENBIDE HONETARA BIDAL EZAZU.
ENVIAR ESTA TAR JETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M A Y U SC A LA S  A

ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)
O R AIN  S .A . (PUNTO Y HORA)

1 3 9 7  Aparta lekua. Telf.: 55 47  12. DONOSTIA.
A p artado  1 3 9 7 . T e lf.: 5 5  4 7  12 SAN SEBASTIAN

URTEKO TARIFA
TARIFA ANUAL
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