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Consolidar la 
paz

F.n nov iem bre  de  1985. la 
e ru p c ió n  del volcán N evada 
a ca b ó  con 23.000 v idas h u m a 
n a ':  las im ágenes d e  los su fri
m ie n to s  e s t r e m e c ie r o n  al 
m undo . N u estro  p lan e ta  se ve 
a /o ta d o  a  m en u d o  po r te rre 
m otos. inundac iones  —reco r
dem os las p asad as  en nuestro  
Asie N agusia  83. sequías... 
Son ca tás tro fes  n a tu ra les, que 
hoy d ía  aú n  es im nosib le  o  d i
fícil ev itar. V !a h u m an id ad  
tiene  q u e  v ivir con  estos peli
gros. P ero  a través de una 
.n u d a  so lid a ria  se p u ed e  p a 
lia r un  poco  Ion su frim ien tos  
de  los a fectados, ayu d arle s  a 
su p e ra r  los daños.

P ero  ¿qu ién  p o d ría  p re s ta r 
a \u d a .  si iodo  n u estro  p lane ta  
se co n v irtie ra  en  un  m ontón  
de  esco m b ro s  \ cenizas? Hl 
pe lig ro  d e  una h eca tom be  n u 
c lear. q u e  a ca b a ría  con la 
v id a , am en aza  a to d a  la h u 
m a n id a d . Es un peligro  p ro 
v o cad o  p o r las personas, con 
el cual no  ten em o s q u e  vivir.

P o rque  está  en su p o d er im 
p ed ir lás guerras, ya  sean  n u 
c le a r e s  o  c o n v e n c io n a le s ,  
m a n te n e r  el eq u ilib rio  m ilitar 
con un  n ú m e ro  d e  a rm as cada 
vez m ás  bajo. T odav ía  es p o 

sible im p e d ir la m ilitarización  
del esp ac io  cósm ico, p royec
ta d a  p o r el im peria lism o  de 
los E E U U . C on  esto , no  sólo 
a u m en ta ría  la segu ridad , sino 
q u e  tam b ién  q u ed arían  libres 
en o rm es  m edios, q u e  podrían  
ser em p lead o s  para  a y u d a r  a 
los q u e  su fren  m iseria, a los 
q u e  pasan  ham bre , sed y frió. 
Los hom b res  y  m ujeres a m a n 
tes de  la paz en el m u n d o  e n 
tero. y an te  lodo  los Estados 
socialistas, han  p resen tad o  ya 
su fic ien tes iniciativas y p ro 
puestas pa ra  ello.

Las N aciones U nidas 
(O N U ) ha d ec larad o  1986 
A ñ o  d e  la Paz. D e b e m o s  
co n so lid ar la paz. si q u e rem o s  
lograr un fu tu ro  seguro  para  
nosotros, pa ra  nuestros hijos \ 
nietos. Y pa ra  eso  los c iu d a 
d anos  consc ien tes de  Euskal 
H erria  d ijo  O T A N  EZ! y p a ra  
c o n tin u a r  la lucha  po r nuestra  
plena so b eran ía  nacional \ so 
cial. necesitam os la ayuda  de 
lodos.

Som os m uchos, pero  la paz 
necesita  aú n  m ás.

Un lector de PUNTO Y 

HORA de Euskal Herr ia

Mari José 
Bravoren 
oroimenez

1 9 8 0 .u r te k o  m a ia tz a r e n  
b o s lean , b o rtx a tu a  e ta  e rah ila .

1) O h ! M ari Jo sé  g o g o a n  
dugu
eg in  z izu ten  zakaila  
O ro im e n e a n  d u g u  o ra ind ik  
z u re  au rp e g i zu rb ila . 
M esp re tx u z  b o rtx a tu  z in d u ten  
da
a m o rru  b iz iaz  hila.
Z u re  g az ta ro  h u m illa  (bis) 
g e ld itu a  zen beh in  be tirako  
ilu n p e a n  ta ixila 
zu re  o rd e z  guk ja r ra ik o  dugu  
a sk a ta su n a re n  h ila  (bis)

2) G a rb i d a u k ag u  zergatik  e ta  
z e r ta ra k o  eg in  z izuten . 
E m ak u m e a  m esp re tx a tu  e ta  
h e rria  z igo r nah i zu ten

Ikara  e ta  b e ld u rra  sortu  
gure bo rroka  nah i eten 
b a in a  ez zaie  o n d o  irten  (b is) 
O ra ind ik  e re  o h iu k a  g a u d e  
b eh ingoan  ja k in  deza ten .
G u k  ez d u g u la  inoiz  e tsiko  
h iru rak  lo rlu  b ita rte an . (bis).

3) Ez eraso rik . b o rtx ak e ta rik  
e ta  to rtu ra rik an  ez 
B uruak ten te  eskuak  luze 
eska tzen  d u g u  indarrez
ez g au d e  ilun  ez g au d e  goibel 
au rp eg iak  irripa rrez  
E saten  d izu eg u  au rrez  (bis)
Ez gare la  inoiz  m ak u rtu k o  ta 
e zk u ta tu k o  negarrez  
tinko  ta go g o r b ilduko  gara  
nah iz  e ta  egon  sam inez  (b is)

Zutabe (Aizan)

Ulsterización?

El a b o g ad o  Iñak i E snao la  
t ra ta  d e  d ec ir  a  la  o p in ió n  p ú 
b lica  o  p o r lo m en o s  a  los se
g u id o re s  d e  P U N T O Y  H O R A  
y d e  HB en el n ú m e ro  431 de 
d ich a  rev ista  q u e  el info rm e 
de los ex p erto s  tra e rá  a Euz- 
k a d i la  u ls te rizac ió n . Iñ ak i Es
n ao la  q u ie re  d e c ir  q u e  a  p a r
tir d e  a h o ra  en  n u e stra  p a tria  
se e n fre n ta rá n  las  derechas 
d e l PN V  y las  izq u ie rd as  de  
H B. y  el M . C o m u n is ta , con 
lo q u e  se nos a u g u ra  un  e n 
f r e n ta m ie n to  e n tre  v asco s  
m ien tra s  los de  M ad rid  a p la u 
d en  y rep rim e n . S e ñ o r E s
n ao la . usted  con  eso  qu iere  
d ec ir  q u e  el PN V  va a  p e rm i
tir esa g u e rra  fra lic id a  y es 
p osib le  q u e  a lg ú n  d irigen te  
n a c io n a lis ta  m a lin te n c io n ad o  
se lo  hay a  c o n ta d o  a  usted. 
P ero  ha  d e  s a b e r  q u e  el PNV 
so m o s m ás  consc ien tes  d e  lo 
q u e  u sted  estim a  y eso  n o  lo 
p e rm itirem o s  nu n ca . ¿P o rqué  
en to n ces  la n z a r  a l p u eb lo  algo 
tan  im p ro b ab le? . E sta  p a tria  
n u e stra  no  es ni el U ls ler ni 
N ic a rag u a  n i los U SA . p o r lo 
ta n to  n o so tro s  e n ire  vascos 
vam os a e n te n d e rn o s  y  h a re 
m os lo  im p o sib le  p a ra  q u e  no 
nos re p rim an  las FO P. d e 
q u e  p e rm an ece n  en  E uskadi 
p a ra  im p o n e rn o s  la ley de  
M a d r id .  P o r d e p ro n to  ya 
h e m o s  c o m e n za d o  a  e n te n 
d e rn o s  los p a rtid o s  PNV y 
H B. sólo fa lta  q u e  nos escu
ch en . p o rq u e  esa  es nuestra  
v o lu n tad , en  el G o b ie rn o , y 
e n  los E jércitos. T odos q u e re 
m os la paz. y los e ta rra s  ta m 

bién según lo  h an  d icho  p ú 
b licam en te . E n tonces p o rq u é  
p en sa r en esas p a trañ a s  de 
u lsterización . S epa  usted . Es
n ao la . q u e  en Ir lan d a  se e n 
fren tan  cató licos  in d e p en d en - 
l is ta s  co n  p ro le s ta n le s  no  
in d e p e n d e n l i s t a s  q u e  ven  
co n ten to s  q u e  Ing la te rra  les 
im p o n g a  su  ley. A qu í en  E us
k a d i los n a c io n a lis ta s  del 
PN V  y HB som os los d o s  in
d ep en d e n lis ta s  y  n in g u n o  de 
los d o s  estam os d isp u esto s  a 
seg u ir e te rn a m e n te  ba jo  Es
p añ a . T a m p o co  aq u í en  E us
kad i se d a n  en fre n tam ien to s  
de  relig iones, e n to n ces  p o rq u é  
b u s c a r  tre s  p a ta s  a l g a to . 
U n id o s  en lo  q u e  los u n e  d e 
bem os c o n tin u a r  los n a c io n a 
listas. N u n c a  ha  h a b id o  g u e
rra s  e n tre  vascos a  excepción 
de  las  carlis tas  p e ro  en tonces 
fu e ro n  los españo les los q u e  
nos m e tie ro n  en  un  b a rco  q u e  
n o  e ra  el n u e stro  p o rq u e  ya 
nos h a b ía n  ro b a d o  nuestra  
c u ltu ra , trad ic ió n , euzkera  y 
lo d o  lo  d em ás. Pero  la ex p e
rienc ia  b ien  vale  la confianza  
en tre  vascos y  ju n to s  vam os a 
con seg u ir ser p a trio ta s  d e  la 
m ism a E uzkad i.

I. Urrutia 
PNV de Basauri

GALERIA DEL LIBRO
E R CILLA , 39 -  TELF. 4438300 
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EDITORIALA

D icen  que  no  hay im posib les p a ra  la m an o  negra. 
L a  m ano  n eg ra  puede re c o rre r  k iló m etro s y k ilóm e
tro s , m iles, en  p o cas  ho ras , c o m e te r la m ayo r de  las 
fe c h o r ía s  y d e sap a rece r im pune y s ilen c io sam en te  en 
las  tin ieb la s  h a s ta  o tra .

P u es  b ien , en la m ano negra  tienen  tam b ién  un 
buen a liado  los enem igos de K uskadi. En e sa  m ano  
n eg ra  que  llegó a c ie r to  país con  rég im en  b an an ero  
—léase  en el p eo r sen tid o  de  la p a la b ra — y, ap rove
ch a n d o  la ob scu rid ad  de  la  no ch e  y del s is tem a , a p a 
leó  a unos hom bres que  se  apellidan  E tx e g a ra i o Al- 
dan a  h a s ta  h a c e rle s  llo ra r  san g re . Y esa  m an o  negra 
c o n tin ú a  co n  su  p red ilecc ión  p o r e se  país d en om inado  
E c u a d o r. E se c o to  ce rra d o  del C o rd e ro  de  tu rn o , que 
es co m o  se  llam a el a c tu a l e sb irro , el a c tu a l p res i
d e n te  del pa ís . 1.a m adre  del co rd e ro , se ñ o r idem , ya 
no  e s  p a ra  los vascos una  frase  sin sen tid o , g rac ias  a 
usted .

E s ahí donde  el m o n s tru o  tien e  una  de su s  g u a ri
d a s  p re fe ridas . L as fie ra s  m ás san g u in a ria s  tienen  al 
m enos u n a  y é s ta  no  ib a  a  se r excepción . E s tá  c la ro . 
A hí se  ha  llevado tam b ién  ah o ra  a o tro  re fug iado  azo
tad o  p o r la o la  de la d ep o rtac ió n  con  se llo  francés. 
Q u é  te n e b ro so s  p lanes o cu lta ría  en e s ta  o casió n  el 
m o n s tru o  p a ra  E ugen io  E tx eb este , A n tto n . P o rq u e  lo 
sa c ó  de  la  R epúb lica  D om in icana  co n  un sig ilo  a le 
voso m ás d e la to r  que  so spechoso . ¿S e rá  que  ese  p rod i
g io so  y sin em b arg o  ya  co n gèn ito  c e lo  v ig ilan te  de  un 
pueb lo  co m o  el n u es tro  ha salvado  nu ev am en te  a  o tro  
de los suyos sa b e  D ios de  qué  incon fesab les in ten c io 
nes?

M iren , no  se  les o c u rra  venir a h o ra  con  la h is to ria  
de  que  la R epúb lica  D om in icana  se  co n v ir tió , con  m o
tivo  de  u n a  m ás que  ag itad a  cam paña  e le c to ra l, en un 
lu g a r p o co  se g u ro  p ara  el refug iado  vasco . El a rg u 
m en to , p o r so co rrid o , p ierde  cred ib ilidad , adem ás de 
p o rq u e  so n  u s ted es  q u ienes lo u tilizan . N o se  lancen  
ni po r e sa  ni p o r  o tra  pen d ien te  fácil.

U sted es  n ece s itan  de  un lu g a r re g e n ta d o  po r un  t í 
te re  co m o  C o rd e ro , donde  cam pan  por su s  an ch as 
se re s  inc lu so  m ás fa lto s  de  e sc rú p u lo s q u e  ustedes. U n 
lu g a r donde  su s  m ás incon fesab les in ten c io n es  no  se 
vean o b s tacu liz ad as . U sted es n eces itan  de un lu g a r y 
de  unos se re s  a sí en unas fechas en q u e  la nave de  la 
n eg o c iac ió n  a lzó  su  vuelo  en los c ie lo s  de e s te  país 
n u e s tro  que  ta n to s  q u eb rad e ro s  de cab eza  les da. 
A trévanse  a  d ec irn o s  que  no  tie n e  nad a  que  ver.

Y ya  ven, no  e ra  n ecesa ria  la p resenc ia  de  un A nt
to n  p a ra  d irig irse  a  los m edios de  co m u n icac ió n . La 
p ru eb a  la rep ro d u c im o s en e s te  P U N T O  Y H O R A . 
¿O  no es e se  el papel que u s ted es  le asig n ab an  en 
ETA ?J

La mano 
negra

E sk u  b e ltz a re n tz a t ez in ik  ez d a g o e la  d io te . Esku 
be ltza  k iló m e tro  e ta  k ilo m e tro tan  ib il da itek e , m ila- 
k a ta n , o rd u  gu tx itan , gaitz ik  h a n d ie n a  eg in  e ta  in 
p u n e  e ta  ix ilean , ilu n b e ta n  desageri, b este  b a t a rte .

O n g i b ad a , E u sk ad iZ re n  a re r io e k  e re  a lia tu  o n a  
d u te  esku  b e ltzean . E rreg im en  b a n a n a r id u n  —hitza- 
ren ze n tz u rik  ix a rre n e a n  ira k u r  b e d i— h e rr ia ld e ra  iri- 
txi e ta , a r ra ts a  e ta  s is tem aren  ilu n a  a p ro b e tx a tu z , 
E tx eg a ra i ed o  A ld a n a  a b ize n ek o  g izon  b a tzu k  odo- 
lezko  m a lk o a k  b o ta  erazi a rte  jo  z itu e n  esku  beltzak . 
E ta  e sk u  be ltz  h o rrek  E c u a d o r d e itu  h e rr ia ld e  h o rren  
a ld ek o  z a le ta su n a re k in  ja r ra i tz e n  d u . U n ek o  C o rd e - 
ro a re n  h esi itxi, h ó rre la  d e itz en  b a ita  egungo  leka ioa , 
h e rr ia ld e k o  eg u n g o  le h e n d a k a ria . «L a m a d re  d e l co r
d e ro » , id em  ja u n a , ez da  ja d a  zen tz u g ab ek o  esa ld ia  
h em en g o o n tza t, z e ro rri esker.

H o r  b a it d a u k a  m u n s tro a k  e rre tira g u n e rik  k u tu - 
n e n e ta r ik o a . B asap iz tirik  o d o lza leen ek  d a u k a te  b a t 
gu tx ien ez  e ta  h a u  ez zen b a k a rra  izango . A rg i dago. 
H o rra  e ra m a n  d u  o ra in  e re  f ra n tz ia r  sig ilua d a ra m a n  
d e p o r ta z io  b o lad ak  jo ta k o  b este  e rre fu x ia tu  b a t. Z ein  
p lan  b e ld u rg a rr ia k  e z k u ta tu k o  o te  z ituen  o ra in g o an  
m u n s tro a k  E u g en io  E txebeste , A n tto n e n tz a t. K o n tu  
su sm ag a rr i b a in o  sa la ta r i b a tez  a te ra  b a it z u en  D om i- 
n ik a r E rre p u b lik a tik . G u re a  b eza lak o  h e rr ia re n  a r
d u ra  ira tz a r ti p ro d ijio so  e la  ja d a  ja io tz e z k o a k  ja u n -  
g o ik o a k  b e s te r ik  ez  d a k ie n  a s m o  a i to rk a i tz e n  
b a te ta tik  ez o te  d u  b e rr iro  e re  b este  b e re ta r ik o  b a t li- 
b ratu .

B egira , ez  za itez te  o ra in  e to rri E rre p u b lik a  D om i- 
n ikarra , h a u te s k u n d e  k a n p a in a  b e ro  b a in o  geh iago  
b a t d é la  e ta , eu sk a l e r re fu x ia tu a re n tz a t su g u ran tza  
gu tx iko  tok i b ila k a tu  d e la ren  h is to ria rek in . A rg u d io  
horrek , a r ru n te g ia  iz a teag a itik , s in e sg a rr ita su n a  gal- 
tzen d u , b a ite re  e ra b iltz e n  d u z u e n a k  zuek  z a re te la k o  
ere. Ez z a ite z te  h o ri ze in  an tze rak o  b este  m a ld a n b e -  
hera  e rraze tik  ari.

Z u e k  C o rd e ro  b e z a la k o  tx o n tx o n g ilo ak  e rreg en ta - 
tzen  d u e n  to k ia  b e h a r  d u zu e , zuok  b a in o  o ra in d ik  
e sk ru p u lo  g u tx iag o  d u te n  g izak iak  b e ren  zab a lean  
d ab iltz an  h o rie ta k o a . Z u o n  in ten tz io rik  a ito rk a itz e - 
nak o z to p a tu a k  izan g o  ez d ire n  tok i h o rie ta k o a . Z uok  
h a lak o  tok i e ta  g izak iak  b e h a r  d itu z u e  n eg o z ia z io a ren  
u n tz iak  h a in b e s te  b u ru h a u s te  d a k a rz k iz u e n  herri 
h o n en  z e ru e ta n  b e re  h e g a z k a d a  a ltx a  d u e n e a n . A u- 
sart z a ite z te  b a ta k  b e s tea rek in  ze rik u sir ik  ez  d u e la  
esaten .

E ta , b a d a k u sa z u e , ez  zegoen  A n tto n e n  b eh arriza - 
nik k o m u n ik a b id e e ta r a  z u z e n tz e k o . P U N T O  Y 
H O R A  h o n e ta n  e re  d a k a rzk izu eg u  froga . Ez al da  ba  
hori zuok  E T A n  eza rtzen  zen io ten  b e teb e h a rra? .
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HEMEROTECA A
El difícil papel de 
Jáuregui
J.J. del Valle en «Euzkadi»

«M ientras Kepa Aulestia repartía 
«escapularios» con esa cara de no 
haber roto jam ás un plato y el conse
jero  de la Presidencia del G obierno 
vasco, Juan Ramón G uevara, se pro
nunciaba prudentem ente respecto al 
inform e de la Comisión de Expertos, 
don Ram ón Jáuregui se subía al pe
destal e intentaba colocarse por en
cima de todos los comentaristas con 
su frecuente habilidad de sentar cate- 
dra.

Jáuregui cayó en tantas incorrec
ciones que saltaba a la vista su incó
m oda interpretación. H ablar de las 
vinculaciones internacionales del fe
nóm eno terrorista vasco, en una clara 
alusión a Libia, el mismo día que el 
ministro Barrionuevo desm entía cate
góricamente dicho dato  era poco 
menos que sorprendente.

H ablar con la frivolidad con que el 
señor delegado del G obierno lo hizo 
sobre tem as tan dram áticos como el 
GAL o el apoyo social al terrorismo 
es una desvergüenza.

Yo tenía un concepto del señor 
Jáuregui muy distinto al que está de
mostrando. Le creía un hombre inte
ligente y pragmático. Me ha decep
cionado. Tal vez sea porque él está 
obligado a jugar una carta que no le 
gusta pero que le han impuesto, o 
porque sabe que en su propio partido 
se le cuestiona  por «vasquista». 
N egar el hecho de que han existido 
negociaciones con ETA, afirmar de 
forma tajante que la única salida al 
terrorismo es la apostada por el G o
bierno central es de una irresponsabi
lidad tal que más le valiera al señor 
Jáuregui no volver a salir en los 
m edios de com un icación  en un 
tiempo prudencial. Por lo menos 
hasta que se olviden estas desafortu
nadas declaraciones».

El PSOE volverá a 
gobernar con 
mayoría
Manuel Angel Menézdez en 
«Interviú»

«El excelente m om ento económico 
conque se encontraba el G obierno 
socialista, la posibilidad de una des
composición de la derecha si las elec
ciones se celebraban en octubre, la
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existencia en estos mom entos de una 
izquierda atom izada, las negociacio
nes sobre G ibraltar, que podrían reci
bir un nuevo impulso tras el verano, 
y la situación  in te rn ac io n a l que 
puede agravarse peligrosam ente en 
los próximos meses en el M editerrá
neo, son algunas de las razones que 
decidieron al presidente del G o
bierno, Felipe González, a cam biar 
su decisión de agotar la legislatura y 
hacer uso de las atribuciones que le 
concede el artículo 115 de la Consti
tución.

La decisión de adelantar las elec
ciones generales al 22 de jun io  ha
ciéndolas coincidir con las andaluzas, 
’no fue ni fácil ni rápida’. Fue más 
bien, según coinciden en señalar 
medios de la A dministración, un 
triunfo del sector económico del G o
bierno frente al sector político. (...)

Estas razones parecían suficientes 
por sí mismas para adelantar las elec
ciones, pero, según han confirmado 
medos socialistas, otras dos razones 
fueron  sopesadas cu idadosam en te  
por el presidente del Gobierno. Por 
un lado, la posibilidad de una esca
lada de la tensión internacional, es
pecialm ente en el M editerráneo; por 
otro lado, cuestiones más ’domésticas’ 
como el evitar la caída de Fraga y el 
derrum bam iento de la derecha espa
ñola. Medios socialistas solventes 
creen que ésta es la auténtica razón 
por lá que Felipe González decidió 
no pasar a la H istoria como el prim er 
presidente de un G obierno dem ocrá
tico que agotó toda la legislatura.

La crisis abierta en la derecha, 
sobre todo a raíz de la moción de 
censura, podía desem bocar en un de
rrum bam iento del partido de Manuel 
Fraga o de su coalición, que pon
drían en peligro no sólo el biparti- 
dismo existente, sino también, según 
medios socialistas, la estabilidad del 
sistema dem ocrático ante la inexis
tencia de una alternativa de G o
bierno. La moción de censura ha di
vidido no sólo a los dos partidos, AP 
y PDP, (el Partido Liberal, según 
m edios de la coalición, no es sino un 
’apéndice de AP, con militantes en 
comisión de servicios’) sino el propio 
’apara to ’ aliancista. Dentro de este 
último, Miguel H errero era quien 
más anim aba a Fraga para la presen
tación de una moción de censura que 
en estos m om entos podría volverse 
contra quien la lanzaba, mientras que 
Osorio, secularm ente enfrentado a 
H errero, se oponía con fuerza a la 
moción y abogaba por una anticipa
ción de  las elecciones. Pero, de 
confirm arse los sondeos existentes, 
AP puede bajar, dentro de una hipó

tesis no descartada por los propios di
rigentes aliancistas y que está refor
zada por la últim a encuesta del 
C entro de Investigaciones Sociológi
cas (CIS), a 80 u 88 escaños. E PSOE 
no sólo repite, sino que arrasa».

Negociaciones
Xabier Arzalluz, en «Deia»

(...)Y los que como un tal Itzala en 
«Punto y Hora», especulan, a cuenta 
de la reunión de Bergara, sobre que 
«el PNV ha vuelto a dem ostrar que 
no tiene política propia y que se deja 
llevar por la conveniencia del mo
mento», explicándola «por conflictos 
internos del PNV y la necesidad de 
Arzallus de un baño de abertzalismo 
necesario si se quiere presentar a las 
próxim as elecciones» y otras lindezas 
por el estilo, no son más que especu
ladores de taberna.

N o hoy, sino hace mucho tiempo 
venim os sosteniendo que el día que 
el PNV pudiera dialogar con norm a
lidad con HB sería una gran noticia 
para  Euzkadi. He recibido muchos 
palos por mi persistencia en dialogar 
con ETA siempre que fuera posible. 
Y si no he podido dialogar más, ha 
sido porque ETA no ha querido. Y, 
como hasta ahora, soportaré las críti
cas, los ataques y hasta el ridículo, 
que es lo últim o que se puede hacer 
en política, por aprovechar cualquier 
resquicio de entendim iento.

Y si el señor Itzala no lo sabe, pre
gúnteselo a ETA, al que probable
m ente puede llegar con mayor facili
dad que yo.

Y sepa el señor Itzala que no nece
sito ningún baño de abertzalismo; 
que hace siete años que no me he 
presentado a  ninguna elección, ni 
pienso hacerlo en el futuro. Y los 
baños esos de abertzalismo guárdese-

, los el tal Itzala para una partida de 
señores y señoras que escriben en su 
revista.



La negociación política entre la organización 
armada vasca ETA y los poderes del Estado, 
así como su hipotético preludio, manifestado 
tras el prim er encuentro de Bergara entre el 
PNV y HB, han sido temas que han acaparado 
la atención de la opinión pública a lo largo de 
los últimos días. Sin embargo, tanto el 
Ejecutivo de Gasteiz como el de Madrid, por el 
momento, mantienen como innegociable los 
puntos propuestos al repecto por ETA. Pero 
¿qué es lo que realmente la organización 
revolucionaria arm ada considera puntos 
indispensables para el alto el fuego?
Recientemente ETA concedía una entrevista a 
Radio Popular de Milán que mereció la 
atención de otros medios italianos como «II 
Manifestó» y «Unita». En ella, tanto la 
negociación como las reglas de juego expuestas 
para la pacificación de Euskadi quedaban bien 
patentes.

Extracto de una entrevista concedida por ETA a Radio Popular de
Milán

ETA: «La paz está en manos de 
los poderes fácticos »

•ETA es una organización político m i
litar que desarrolla la lucha armada con 
unos objetivos m uy claros de independen
cia, socialismo, reunificación y  reeuskal- 
dunización de nuestro territorio!», seña
la b a  la  o r g a n iz a c ió n  a rm a d a  al 
periodista italiano. Tras describir los 
puntos de prioridad estratégica de la or
ganización, ETA matiza que «hoy los 
concretizamos en una alternativa de ca
rácter táctico, donde fundam entalmente el 
Derecho a la Autodeterminación para 
nuestro pueblo sea reconocido».

Refiriéndose al franquism o, ETA se
ñala que «antes insistíamos en el hecho 
de que nuestra organización no surgió 
para expulsar exclusivamente al fascismo, 
como sistema represivo por antonomasia, 
sino que ETA y , fundam entalmente el 
conjunto de las luchas que se han llevado 
en el Pueblo Vasco desde los primeros 
años de la victoria del fascism o de 
Franco, lucha por una nueva sociedad

m ás ju s ta  y  más libre en el marco del 
País Vasco y , en la medida en que nues
tra lucha pudiera avanzar, en el resto de 
las nacionalidades y  pueblos del Estado 
español».

Tras recordar que en la actualidad «se 
nos ofrece una 'pseudodemocracia', que 
para nosotros no es democracia», ETA 
matiza en ese sentido que «el derecho a 
la A utodeterminación todavía se sigue ne
gando». «¿Qué carácter de democracia 
puede tener un sistema como el regido 
por el Gobierno ‘socialista‘ español que 
nos niega constantemente las libertades 
más elementales para nuestro pueblo y, 
sobre todo, el que decidamos definitiva
m ente nuestro fu turo  como » se preguntan 
los portavoces de ETA.

El tem a de las autom ías, asimismo, es 
valorado en la entrevista de ETA a 
R adio M ilano. «La política autonómica 
llevada a cabo por el P SO E  responde más 
a un proyecto de regionalización adminis

trativa que a una voluntad real de enfren
tarse a las reivindicaciones de las diferen
tes nacionalidades. Las libertades, tanto 
las nuevas como las viejas, que habían es
tado pisoteadas durante el franquismo»  y 
que hubo compromiso, por parte del 
nuevo régimen de la Reform a de «resol
ver de una vez por todas», es otro de los 
capítulos que ETA aborda en la entre
vista.
N o  quieren negociar

«...Todos sabemos que no hay posibili
dades de una solución definitiva del pro
blema vasco sin una negociación clara, 
directa, abierta y  pública», advierte la or
ganización arm ada. «Vemos que, precisa
mente hoy, en Euskadi Sur, no quieren 
negociar».

El reconocim iento de las libertades 
para Euskal Herria, así como el Derecho 
a la A utodeterm inación y la construc
ción de un «gobierno auténticamente au
tonómico» son parte de los puntos míni
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mos a los se refiere ETA para dar fin a 
las hostilidades con el poder del Estado. 
A nte la pregunta formulada por el pe
riodista sobre la disposición de dejar las 
arm as, ETA señala que el alto el fuego 
sería establecido «después de que el Go
bierno español, de manera pública y  con 
los Poderes Fácticos a la cabeza, nego
ciase con nosotros en base a la Alterna
tiva K AS, es decir, unos mínimos». A 
continuación expresan los cinco puntos 
que deberían estar sobre la tabla de ne
gociaciones:

« . - L a  amnistía, entendida como la sa
lida de todos los presos políticos.

-  La legalización de todos los partidos 
políticos, incluidos los independentistas, 
expresamente los vascos.

-  La retirada de las fuerzas de repre
sión, como son la Guardia Civil, la Poli
cía Nacional y  los distintos servicios poli
ciales operantes en Euskadi Sur.

-  Una mejora ostensible de las condi
ciones de vida de los trabajadores vascos 
y , finalmente, un auténtico Estatuto de 
Autonomía que recoja como punto funda 
mental esa capacidad de poner en ejerci
cio nuestro derecho a la autodetermiona- 
ción y , por supuesto, con una serie de 
corolarios evidentes como son: que nues
tra lengua, el euskara, sea la lengua ofi
cial y  prioritaria, que la partición territo- 
ral que nos han impuesto, y  que el PSO E  
sigue im poniendo en contra de sus 
compromisos electorales, sea sustituida 
por la reunificación territorial. En defini
tiva, que nuestra provincia, Nafarroa, sea 
considerada oficialmente parte de Eus
kadi».

En cuanto al Poder del Estado, ETA 
lo describe en su entrevista a Radio Po
pular de Milán como « unas estructuras 
con una capacidad de decisión definitiva, 
m uy por encima del propio Gobierno del 
P SO E ». «Lo que ocurre -ex p lican  los 
portavoces de ETA— es que el Gobierno 
del P SO E  se ha vendido de una manera 
definitiva a los intereses de la Oligarquía 
y  del Ejército español. Es por ello que no 
ha querido tener en cuenta las demandas 
insistentes de amplísimos sectores para 
que se dé una solución definitiva, no sola
mente para nuestro problema, sino para 
la infinidad de problemas que se plantean 
en el cuadro general del Estado español».

Im posición  del Z E N  y la  O T A N
«Nos quieren imponer la O T A N  —m a

nifiesta la organización arm ada vasca— 
nos quieren imponer un paro de tres m i
llones sobre una población activa de trece 
millones de personas y  nos quieren impo
ner un régimen de represión que hoy se 
materializa, fundamentalmente, en el lla
mado Plan de la Zona Especial Norte». 
Acerca del ZEN diseñado para Euskal 
H erria, añade ETA la inclusión en el 
mismo de los métodos más sofisticados 
que «se han podido conocer en la historia 
de genocidios». « Un Plan —dicen— 
donde todo vale: la tortura, la mentira, la 
extorsión, la guerra sucia...Este es el te

rrorismo de Estado y, ante el terrorismo 
de Estado, nosotros tenemos no sólo el 
derecho, sino también el deber, como in
tegrantes del pueblo oprimido, de respon
der con todos los medios a nuestro al
cance.

R ech azo  a la C onstitución  española
Preguntada ETA por el Estatuto de 

A utonom ía para Euskadi, concedido por 
el G obierno español y por el consi
guiente rechazo de la organización ar
m ada al mismo, la respuesta se rem onta 
al m om ento en que el pueblo vasco re
chazó la Constitución española. «El es
tatuto de autonomía que nos pretenden 
vender y  que consiguieron arrancar por 
una mayoría realmente escasísima de 
apenas el 53 por ciento de la población, 
con muchas mentiras de por medio, fu e  
mostrado como un estatuto con aparente
mente más capacidad que la Constitución, 
cuando hoy estamos viendo que es todo lo 
contrario».

M ás adelante ETA se refiere al Pacto 
de Legislatura consensuado entre el 
PSOE y G obirno de Ardanza, señalando 
al PNV y al PSOE como «los dos gran
des gerentes del sistema». «A partir de 
este pacto —m anifiesta ETA— precisa
mente están mostrando que el Estatuto de 
Autonom ía que pretenden imponernos se 
está reduciendo a la nada y  en todos los 
casos está m uy por debajo de la Constitu
ción de la que nace y  se deriva».

Se p reg u n ta  p o ste rio rm en te  ETA 
acerca de la propuesta de un estatuto 
im puesto sin tener en cuenta «las aspira
ciones democráticamente manifiestas», 
denuciando al tiempo lo que califican 
com o «contradicciones» surgidas entre 
Constitución-Estatuto.

«Nuestra lucha armada está encami
nada a atacar a los auténticos responsa
bles de la represión y  del genocidio que se 
está llevando contra el Pueblo Vasco en 
función de la consecución de una Euskadi 
independiente, socialista, reunificada y  
vasca»

El resultado del Estatuto de Autono 
m ía en Vascongadas vigente en la actúa 
lidad es, según la organización armada 
«un estatuto descentralizador, cuya capa 
cidad se reduce a una gestión administro 
tiva, no de capacidad de legislación y  eje 
cutiva». Asimismo, para ETA, lo qu: 
califican como «pretendido estatuto á 
autonomía», divide a Euskal Herria e: 
dos partes. «La provincia más grande i  
nuestro territorio, Nafarroa, queda ex 
cluída». ETA se refiere al territorio na 
varro como parte fundam ental de la hit 
toria de los vascos. «La cuna del prime 
reino que hubo independiente», expresa: 
refiriéndose a N afarroa.

Finalm ente, m anifiesta ETA, respon 
diendo al periodista acerca del rechaz. 
al actual estatuto, que nunca fue cónsul 
tado al pueblo si se aprobaba «ese o i 
otro», sino «ese o nada». «Y  ante la i  
syuntiva —dicen— consiguieron confuná 
a una buena parte de la población».

«L a lucha armada com o resultado <k 
una reflexión ...»

Preguntada la delegación de ET.J 
sobre la utilización de un método con 
la lucha arm ada, responden que «surp 
como resultado de una reflexión de tip 
ético, político y  humano, en la cuál, sei 
tores decididos y  con un mayor grado 4 
conciencia de nuestro pueblo ante tanií 
masacres-muertos por tortura, centenan 
de detenidos (...) dan respuesta a es- 
agresión y  a ese terrorismo de estado».

R epasando la historia de Euskal H¡ 
rria a partir de la guerra civil, ETA r¡ 
cuerda: «Nosotros no surgimos hasi 
1959. H ay que pensar que entre ¡940 
1959 pasaron veinte años en los que t 
Pueblo Vasco sufrió muchas vejaciones 
donde las únicas respuestas que se dabc' 
eran de tipo popular, donde la lucha ai 
mada no tenía una presencia. E l sisten 
estaba contento, tenían un pueblo no i> 
miso, pero que no se habían dotado de v



instrum ento su fic ien tem ente poderoso  
para ser eficaz».

Como prueba de la eficacia en la 
lucha obtenida tiem po después, ETA ex
pone el asunto de la central nuclear de 
Lemoiz, diciendo que dicha central fue 
impuesta por los grandes intereses del 
capital y que «se consiguió cerrar con 
una a u tén tica  com b inación  de las 
luchas». «Sin la lucha popular —aña
den— no la hubiéramos podido cerrar; 
pero sin la lucha armada, tampoco. Esto 
sirve para demostrar que nuestra lucha no 
es aislada». Finalm ente explican que 
»por medio de la lucha armada, lo único 
que pretendemos es dotarnos de un instru
mento que refuerce y  complemente la 
lucha política y  social que se lleva a cabo 
en nuestro pueblo y  recordar a los autén
ticos responsables de esta situación repre
siva y  de la ocupación, que ETA está dis
puesta a no dejarse hacer y  que nuestro 
pueblo no se rinde».

H.B no e s  e l brazo p o lítico  de nadie
Respecto a HB ante la pregunta de si 

la citada coalición es el brazo político de 
la organización  m ilita r , responden :
«Herri Batasuna no es sino la expresión 
de la Unidad Popular organizada y  es
tructurada en torno al Movimiento Vasco 
de Liberación Nacional y  es, además, una 
unidad popular con capacidad de tipo j u 
rídico y  fo rm al para presentarse a las 
elecciones y  a las distintas contiendas 
como fuerza que representa ampliamente 
a las mismas aspiraciones que nosotros 
defendemos. Es decir, no es y  está lejos de 
serlo, el brazo político de nadie».

El tem a de la negociación es abor
dado al paso de una pregunta relativa a 
la «Mesa de la Paz» organizada a ins
tancia del exlehendakari Carlos G arai- 
koetxea. En prim er lugar, ETA se remite 
de nuevo al marco del Estatuto de A u
tonomía y «al pretendido poder que en 
torno a él se pudiera ejercer para decidir 
sobre un problema como la solución de la 
violencia». «Nosotros no podemos preten
der ser ciegos —continúa ETA— y  no 
darnos cuenta de que el poder de fondo  
no reside en el PNV. E l poder de fondo  
reside, hoy, en los poderes fácticos, está 
en manos de Madrid, y, en tanto que ellos 
no estén dispuestops a negociar, el pro
blema no se resulve. Los distintos contac
tos que pretendieron tener para solventar 
el problema quedaron constantemente 
aparcados en cuanto se tocaba el pro
blema de fondo, y a  que nosotros no esta
mos dispuestos a sentarnos con nadie en 
la mesa si no es fundam entalmente con 
entes que tienen poder». Subraya ETA 
que las negociaciones que la organiza
ción arm ada lleve a cabo con el Poder 
del Estado deberán tener «carácter total
mente público».

Tentativas de negociación
Ante la pregunta de si hubo o no 

contactos entre «algún emisario del G o
bierno español y ETA» la rspuesta es

rotunda: «No ha habido ningún tipo de 
negociación desde el momento en que te
nemos que seguir en la lucha y  tenemos 
que realizar esta entrevista para explicar 
precisamente que no ha habido ningún 
tipo de negociación». «Lo que sí ha ha
bido -m an ifiesta  la organización a r
m ada vasca— han sido una serie de ten
tativas por parte de diferentes estamentos, 
a nuestro juicio nada representativos de 
los auténticos poderes del Estado, que 
han intentado de una manera o de otra 
proponer pretendidas soluciones, pero 
todas ellas han quedado a medio ca
mino».

Las tentativas de lograr una negocia
ción política para solventar el enfrenta
miento arm ado en Euskadi, según ETA, 
han fracasado «porque no locaban el pro 
blema de fondo para que se reconozcan 
los derechos fundamentales, y  mínimos a 
la vez, de nuestro Pueblo».
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«Juan F élix  Eriz representará al C E SID », 
dice ETA

Eriz, en todo caso , representará al 
C E SID

Respecto a las declaraciones vertidas 
por el industrial vasco Félix Eriz, en 
torno a una tentativa de encuentro entre 
los Servicios Secretos españoles y la or
ganización ETA, aclaran que «la res
puesta es muy simple, y  es que este señor 
no representa a nadie más que a sí 
mismo. Y, de representar a alguien, será 
quizá a los miembros del C ESID , es 
decir, del servicio de espionaje de los m ili
tares españoles». Seguidam ente ETA su
braya, en torno a don Félix Eriz, que, 
en todo caso, «puede hablar, si así lo 
desea, por boca de ellos. Es decir, aparen
temente ellos estaban dispuestos a un tipo 
de contactos. Nosotros no hemos tenido 
ningún tipo de contactos».

ETA quiere la paz, pero no la 
rendición

En la entrevista concedida a Radio 
Popular de Milán, ETA,insiste según sus 
propias palabras, en la necesidad de lo

grar la paz. «Pedimos la confianza de 
aquella opinión pública italiana que 
quiere escucharnos y  que sepan que ETA  
no solamente quiere la paz, sino que está 
dispuesta a negociarla mañana mismo» 
manifiestan. «Ese mismo día —contu- 
núan refiriéndose a la negociación polí
tica— habría un alto. Entonces, todas 
aquellas personas que, por una parte, no 
tienen ninguna capacidad de decisión real 
y  que, encima, plantean el problema de la 
negociación como un mero hecho de ren
dición para que dejemos las armas, decir
les que eso no resuelve el problema de 
Euskadi. Nosotros no claudicamos ni 
traicionamos».

Sobre el tan esperado alto el fuego, la 
organización arm ada rem arca la necesi
dad de mostrar confianza, porque «si 
hasta ahora no ha llegado el momento, 
no ha sido por fa lta  de ganas por nuestra 
parte, sino por la fa lta  de voluntad de los 
poderes fácticos. La paz, pues, está en sus 
manos», concluye ETA.

ETA no goza del apoyo de Libia y de 
lo s países socia listas

La supuesta «conexión internacional» 
es tam bién abordada por los miembros 
de ETA entrevistados. En este sentido, 
ante la pregunta del periodista de si 
ETA recibe ayuda de Libia o de los 
países del Este, preconizada en ocasio
nes, tanto por la prensa, como por el 
G obierno de M adrid, ETA zanja tales 
especulaciones afirm ando textualm ente: 
«La respuesta es tan simple como breve. 
ETA no tiene ningún tipo de contacto o 
lazo orgánico con niguno de los países 
mencionados por usted».

R especto  a posib les a lianzas con 
grupos como Brigadas Rojas italianas, 
RAF, CCC, etc., tam bién aludidas por 
los medios de comunicación, responde 
ETA que tam poco existen, añadiendo 
que «los servicios secretos españoles y  eu
ropeos saben perfectamente que no hay 
ese tipo de contactos ni de cualquier otro 
tipo. Lo que ocurre es que están muy in
teresados en vender ese tipo de noticias 
para que los distintos servicios de seguri
dad europeos se vean más implicados en 
la lucha contra nosotros. Porque hay un 
hecho de fondo y  es que nosotros form a
mos parte de un Movimiento de Libera
ción Nacional. Somos una organización 
política que desarrollamos la lucha ar
mada, pero la desarrollamos en el marco 
y  en el territorio Euskadi Sur y  en el E s
tado español». En este contexto, de su 
propia lucha, ETA quiere hacer constar 
la diferencia que les separa de otras o r
ganizaciones arm adas que manifiestan 
su lucha específica en otros estados de 
Europa Occidental.

Sin embargo, ETA hace un alto al re
ferirse a la lucha del IRA en Irlanda del 
norte, señalando que esa organización 
m ilitar «surge también como respuesta a 
un genocidio como pueblo». «Nadie dirá 
que los irlandeses son ingleses» añaden. 
«Todo el mundo recuerda que son irlan

pu
nt

o 
y 

h
o

ra
/4

3
3



9 
m

ay
o 

1 9
86

deses. pero están bajo tas bolas del capital 
v de los militares británicos. Entonces 
creemos que es justificada su lucha, lo 
han demostrado, incluso tienen más histo
ria que nosotros y . por supuesto, desde 
aquí aprovechamos la oportunidad de 
brindarles nuestra solidaridad».

A la pregunta de las relaciones su
puestas entre ETA y la organización 
IPARRETARRAK, que desarrolla la 
lucha arm ada en Euskadi Norte, respon
den que no existe ninguna vinculación 
entre ambas fuerzas. «Ño entendemos su 
práctica —dicen— ni la caracterización 
que ellos hacen del proceso a llevar en 
Euskadi Norte, sin perder esa globali- 
dad. La lucha arm ada en todo proceso 
es un instrumento que debe favorecer al 
mismo y. sin embargo, en Euskadi norte 
ahí están los resultados y las consecuen
cias de la práctica arm ada. Hace falta 
mucha madurez para analizar esto, pro
funda y serenamente, para no seguir 
cometiendo los mismos errores. Pero son 
los propios militantes de Iparralde quie
nes. desde su propio proceso de lucha, 
tend rán  que pronunciarse  sobre la 
conveniencia o no de la lucha armada, 
en un debate no mediatizado por el am 
biente tabú que algunos se han em pe
ñado en dotar al tema».

La O T A N  al servicio del 
imperialismo

Para terminar, ETA valora la OTAN

nes absurdas de cara al conjunto de la 
hum anidad, de la hum anidad en lucha». 
Concluyen este apartado abogando por 
la sobem ía nacional vasca también 
frente a EEUU y a la OTAN. Al mismo 
tiem po que ETA se manifiesta como or
ganización cuya estrategia se encamina 
hacia un objetivo como es el socialismo, 
y muestra su solidaridad con los distin
tos pueblos del mundo.

como instrum ento del im perialismo nor
teamericano, m atizando que «en esa ca
racterización están de acuerdo la opinión 
pública del Estado español y  una aplas
tante mayoría del Pueblo Vasco

. Todos sabemos —expresa ETA— que la 
política de Reagan y de otros Estados 
que asumen esa política imperialista, 
como el sionismo, responden a solucio-
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Asteko ikuspegia

e u s k a d i ^

N o  son  pocas las d ife renc ias  
q u e  se p a ra ro n  a las dos 
p a rte s  q u e  se s e n ta ro n  en  la 

M esa  de  B ergara  p e ro  la  n a tu ra leza  
h is tó rica  se la  co n fie re  el hech o  de 
q u e  am b a s  e stu v ie ro n  de  a cu e rd o  en 
fac ilita r  la N eg o c iac ió n  con  m ay ú s
cu las, la q u e  se tien e  q u e  d a r  en tre  
E TA  y el E s tad o  a  fin  d e  o b te n e r  el 
re co n o c im ien to  de  los d e rech o s  n a 
c io n a les  vascos. P o r m ás d ife renc ias  
ir re co n c iliab le s  q u e  nos sep a ren  de  
A rza llu s . su  d e c la ra d a  pasión  p o r 
R eag an , su  d e fen sa  de  la  econom ía  
d e  m ercad o , el d esp o tism o  con  q u e  
a rre g la  los p ro b lem as  d e  su  p rop io  
p a r t id o  y o tra s  m uchas , h a  d e  sab e r 
q u e  si se m u es tra  c o h e re n te  con su 
d e se o  d e  b u sca r la  N egociac ión  que  
tr a e rá  la  P az  p a ra  E u sk ad i noso tros 
s a ld re m o s  en  su  d e fe n sa  fren te  a 
q u ie n  b u sq u e  su  «rid ícu lo»  q u e  es, 
p o r  lo  v isto , lo  q u e  m ás le m olesta .

S egu im os p e n sa n d o  q u e  la cú p u la  
d e l P N V  tiene  u n a  m áx im a  q u e  ha  
v e n id o  o b e d e c ie n d o  h is tó ricam en te : 
la  d e  a c tu a r  s iem p re  y só lo  en d e 
fen sa  d e  sus in tereses po líticos p a r t i
d is tas. P ero  eso n o  ha  s id o  s iem pre  
m a lo  y  reco rd am o s su  o p c ió n  re p u 
b lic an a  en  1936 y su in co rp o rac ió n  a 
la g u e rra  d e  res istenc ia  an tifasc is ta , 
in c o rp o ra c ió n  p a rtic u la rm e n te  e n tu 
siasta , m e r ito ria  y h e ro ica  a n ivel de 
b ase  p o p u la r . Q u e rem o s c ree r q u e  
h o y  los b u ru k id e s  h a n  e n te n d id o  
q u e  ta l d e fe n sa  p asa  p o r  lu c h a r  p o r 
la  N eg o c iac ió n  po lítica . P ero  lu ch a r 
s ign ifica  h ace rlo  con d ig n id a d , de  
fo rm a  c la ra  y d e  fren te , sin  g u a r
d a rs e  v a ria s  c a rta s  en  la  m an g a . N o 
se  p u e d e  a f irm a r  q u e  se está  p o r la 
n eg o c iac ió n  m ien tra s  se d e fie n d e  un  
d ecá lo g o  an ti-E T A  q u e  la excluye 
ta x a tiv a m e n te . N o  se p u e d e  b u sca r 
la  Paz m ie n tra s  se e s tá n  g e s tio n an d o  
los a rre p e n tim ie n to s , q u e  son  el 
c o m p le m e n to  im p resc in d ib le  de  la 
p o lític a  a n iq u ila d o ra  d iseñ ad a  p o r  el 
G o b ie rn o . N o  se p u e d e n  m a n te n e r  
co m p ro m iso s  con  el P S O E  q u e  h i
p o te c a n  el d e sa rro llo  d e  u n a  po lítica  
a b e rtz a le .

Q u e  no  te n g a  m ied o  A rza llu s de 
p e rd e r  p ro ta g o n ism o  si o p ta  p o r la 
n eg o c iac ió n  p o rq u e  la H is to ria  re 
se rv a rá  un  p u e s to  de  h o n o r  a  los 
q u e  tu v ie ro n  la g ra n d e z a  d e  esp íritu  

de  h acerlo . A  A rza llu s  le g u s ta  h a c e r

ga la  d e  su  h o n o ra b ilid a d  y tien e  la 
ocasión  d e  su  v id a  d e  d e m o s tra r la  si 
se u n e  a los d em ó c ra ta s  q u e  b u scan  
la  ú n ic a  s a l id a  d ig n a . S i e s ta s  
conversac iones fruc tif ican , ta l vez 
sin  q u e re r lo  se fo rm e u n  am p lio  
fren te  p o r  la  N eg o c iac ió n  po lítica  
q u e  in c luya  a nac io n a lis ta s , a u to n o 
m istas, ab e rtza le s , in d ep en d e n tis ta s , 
co m u n is ta s  y  s im p les  d em ó c ra ta s , a  
la  Iglesia, los s in d ica to s , la  U n iv e rs i
d ad , q u e  co m ien ce  a  a r ro ja r  a lgo  de  
luz so b re  el fu tu ro  d e  E uskad i. 
C u a n d o  las p o s ib ilid ad es  d e l E sta 
tu to  y a  h a n  a lc a n z a d o  u n  tope  
m áx im o , c u a n d o  la  rep re s ió n  m a n 
tiene  su  c o ta  d e  su frim ien to  p a ra  
n uestro  p u e b lo  y u n a  p a r te  s ign ifica 
tiva d e  la  p o b la c ió n  su fre  d u ra s  
co nd ic iones d e  p ris ió n , ex ilio  y to r
tu ra , c u a n d o  la  s itu ac ió n  social se 
vuelve c a d a  vez m ás exp losiva , p a ra  
cu a lq u ie r p e rso n a  sen sa ta  la N eg o 
ciac ión  se to rn a  u n a  n eces id ad  im 
periosa.

T an  sólo  le p e d ir ía m o s  a A rzallus, 
a p ro v e c h a n d o  q u e  n o s  h a c e  el 
h o n o r de  leem o s, q u e  so lic ite  m o d e 
rac ión  a los efluv ios v e rb a les  del 
S eño r Ib a rz a b a l con  los q u e  n o  se 
p u ed e  d ec ir  q u e  esté  c o n q u is ta n d o  
la  sim p a tía  p o p u la r .

A c o stu m b ra  a  m o s tra rse  p a rtic u 
la rm e n te  serv il con  el p o d e r  cen tra l, 
y no  m en o s c ru e l con  el m o v im ien to  
e m a n c ip a d o r d e  su  p ro p io  país . Y  es 
la m e n ta b le  q u e  a iree  el p a s a d o  tra 
ta n d o  d e  h e rir  al p a rla m e n ta rio  
f o r a l  I ñ a k i  A l d e k o a .  A m b o s  
c o m p a r tie ro n  u n  p a sa d o  c o m ú n  en 
una  sig la fru to  d e  su  época , ESB. 
P ero  su  c a m in o  se b ifu rcó  p ro n to . Si 
u n o  e lig ió  el c am p o  de  la  lu ch a  po 
p u la r  y n ac io n a l y p o r  e llo  pagó  su 
cu o ta  de  cárce l y to r tu ra , el o tro  
co m en zó  u n a  ca rre ra  d e  o scu ro  fu n 
c io n a rio  q u e  h a  e s tad o  e sp e ra n d o  el 
m o m en to  d e  sac ia r su  am b ic ió n .

N o  q u ie ro  te rm in a r  sin  re n d ir  p ú 
blico  h o m e n a je  a  la C o m isió n  de 
D efensa  de  u n a  C o sta  V asca N o  
N u c lea r, los C o m ités  A n tin u c lea re s  
y a to d o s  los a rtífices  d e  la  v ic to ria  
so b re  L em ón iz , en  especia l a  los 
m u erto s  y presos, p u es to  q u e  si el 
acc id en te  d e  C h e rn o b y l hub iese  
o c u rr id o  a q u í, p a ra  este m o m en to  
ta l vez el g ran  B ilbao  h u b iese  d e 
jado  d e  existir.
J I tza la

estado ►

T o d o  h u e le  y a  a elecciones, 
c o m o  los cam p o s a  p rim a
v e ra  y a flores. T o d o  es la 

d a n z a  de  los c am b io s  de  chaqueta, 
de l q u e  se d a  d e  b a ja  en un sitio 
p a ra  e n ro la rse  en o tro . T o d o  es 
a ju s te  d e  listas y de  n o m b res , todo 
es e s tra te g ia  p a ra  esa fe ria  m ultitu 
d in a r ia  d e  las ilu siones q u e  se ofer
ta n , se  v en d en  o  se co m p ran . M ien
tra s  a  am b o s  flancos de  los dos 
g ru p o s  m ay o rita rio s  se p a c ta n  alian
zas y re a g ru p a m ie n to s . los socialistas 
p u e d e n  saca rse  de  la m an g a  o tro  as 
p a ra  ju g a r  la b aza  de  la victoria. 
E s tá  p rev is to  q u e  h isp an o s  y nortea
m e r ic a n o s  se re ú n a n  de  n u e v o  en 
m ay o  p a ra  d ia lo g a r so b re  las bases. 
El G o b ie rn o , p a ra  en to n ce s , todavía 
e je rc e rá  co m o  tal y de  la m esa  de 
n e g o c ia c io n es  p u e d e  sa lir el aban
d o n o  p o r  los U SA  d e  la b ase  de  To- 
rre jó n , d e  cuyos te rren o s  se d ice que 
p u e d e n  p a sa r  en  su to ta lid a d  al mu
n ic ip io  del lugar. S erá  u n a  b aza  im
p o r ta n te  p a ra  co n seg u ir vo to s en ese 
en c lav e  y en  o tro s  m uy  p o b lad o s  de 
e sa  z o n a  d e  M a d rid . P ero  al margen 
d e  ese as q u e  se p u e d e  sa c a r  de  la 
m an g a  el p re s tid ig ita d o r  González, 
co n  la in e s tim ab le  a y u d a  de  sus 
am ig o s  am erican o s , lo ev id en te , y el 
p a so  d e l tie m p o  p a rece  confirm arlo, 
es q u e  to d o  e s tá  p ac ta d o  y b ien  pac
ta d o . P o r eso . a h o ra , a le jad as  en el 
tie m p o  y con las e lecciones encima, 
c o b ra n  v e ro s im ilitu d  en  esa  direc
c ió n  las  p ro c la m a s  la p id a ria s  lanza
d as  en  su  m o m e n to  ta n to  p o r el pre
s id en te  d e  la C o m u n id a d  Madrileña 
co m o  p o r  el a lca ld e , d e  la cap ita l en 
el sen tid o  q u e  la base  se r ía  desman
te lad a . P re s id en te  y  a lca ld e  pertene
cen  a la F e d e ra c ió n  S oc ia lis ta  Ma
d rile ñ a . en  m u ch o s  aspec to s , nc 
m u y  d ú c til a  las co n sig n as  de  Fe 
rraz , p e ro , al fin y a la p ostre , nece
sa ria  p a ra  c o n so lid a r  el p o d e r  socia
l i s t a  e n  la  c a b e c e r a  d e  uiu 
C o m u n id a d  m ás y  en ese  ministeric < 
sin  c a r te ra  q u e  el A y u n ta m ie n to  ca
p ita lin o .

D e to d as  fo rm as, la m e jo r imager 
p a ra  d e f in ir  estas  v ísp e ras  de  comi
cios u n o  la h a  v isto  en  u n a  fotogra
fía q u e  p la sm ab a  a lg o  a  m uchos k¡- ; 
ló m e tro s  de  d is tan c ia . La im agen  d¿ i 
la  e s ta tu a  de  la L ib e rtad , la neoyor- i 
q u in a , p e rd id a  e n tre  b a rro te s  de  hie i 
rro  d e  los m il y un  a n d a m io s  qu¡ <
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han lev an tad o  p a ra  lim p ia rla  o  a d e 
cen tarla . La lib e rtad  e n tre  rejas. La 
libertd del PS O E . la q u e  el soc ia 
lismo ha  d a d o  a los e sp añ o les , no  se 
aleja m u ch o  de  esa e s tam p a . P orque 

i v e rd a d e ra m e n te  p o c a s  l ib e r ta d e s  
quedan  a q u í q u e  se p u e d a n  e jercer 
com o tales.

Y si de  la lib e rtad  p a sam o s a la 
justicia ta m p o c o  ésta  q u e d a  m uy 
bien p a ra d a . U n a  ju s tic ia  q u e  se ve 
envuelta en líos de  so b o rn o s , en 
graves acu sac io n es  p o r h a b e r  pu esto  
en libertad  a un c o n o c id o  m afio so  
italiano con in g en tes  su m as de  d i
nero de  p o r m ed io . La a c tu a c ió n  de 
estos dos m ag is trad o s  no  constituye  
ninguna n o v ed ad . Es fácil q u e  fuera  
m oneda c o rr ie n te  en tiem p o s no  tan 
rem otos. La n o v ed ad , o  el c am b io . 

| si se q u ie re , consiste  en q u e  a m b o s 
; se han se n ta d o  en el b a n q u illo  p ara  
| ser ju zg ad o s . T al vez p re ten c io sa 

mente. d e sd e  a lta s  in s tan c ia s  o fic ia 
les se ha d ich o  q u e  «la ju s tic ia  n o  se 

j para a n te  n ad ie» . N i a n te  nad a .
Pero es una  a firm a c ió n  con m atiza- 

{ ciones. A l m enos, m ie n tra s  la ju s ti-  
I cia no  sea igual p a ra  todos. H ace 
| pocos d ias . ta l vez en p revención  de 
| esto, la c o n se rv a d o ra  A sociación 

Profesional de  la M ag is tra tu ra  ped ía  
en un c o m u n ic a d o  la co n sig u ien te  

j reserva p a ra  ac tu a c io n es  q u e  se pu- 
| dieran seg u ir c o n tra  los ju e c e s  p a ra  
| evitar el d e sc réd ito  q u e  p u d ie ra  d e 

rivarse p a ra  la p ro fesión  y p a ra  no  
perjud icar la p resu n c ió n  d e  inocen- 

{ cia. Pues m uy  b ien! P ero  hay m ás.
Hay to d a v ía  m u c h a s  d e n u n c ia s  

|  sobre a n o m a lía s  en la ju d ic a tu ra .
hay m uchos tra to s  de  fav o r a pre- 

I suntos d e lin c u e n te s  y no  es tra ta d o  
| lo m ism o R u iz -M a teo s  o un  A uger 
' que un v u lg a r y a n ó n im o  « tironero»  

que roba, ta l vez. p a ra  co m er o p ara  
1 saciar o tra s  n eces id ad es  p e ren to ria s . 

Entonces se rá  el m o m en to  de  verifi
car que  la ta l señ o ra  n o  se p a ra  ni 

| ante n ad a  ni an te  n ad ie . Si no.
habrá q u e  seg u ir d ic ien d o  lo del 

i Q uijote, tra s la d a d o  n a tu ra lm e n te :
J «con la Ju s tic ia  h em o s to p ad o » . A 
I ver si d e jam o s de  to p a rn o s  con ella  
I y la lib e rtad  d e ja  de  e s ta r  e n tre  rejas 
i de sutiles co m b in ac io n es  férricas 
i como las in s tru m e n ta d a s  en estos 

tres largos años d e  d o m in ac ió n  so 
f i s t a . _________________ A . Vi Harrea I

C o n  u n a  c e n a  d e  g a la  o fre 
c id a  en el p a lac io  im p eria l 
p o r  el e m p e ra d o r  n ipón , 

co n c lu y e ro n  los e n c u e n tro s  en tre  los 
m a n d a ta r io s  m ás  r e le v a n te s  d e l 
m u n d o  c a p ita lis ta  —Ja p ó n . C a n a d á , 
E s ta d o s  U n id o s , G r a n  B re ta ñ a , 
F ra n c ia , I ta lia  y A le m a n ia  F ed era l. 
U n  p lan  eco n ó m ico  en  to rn o  a la es
tab iliz ac ió n  en ese o rd e n  p a ra  los 
«sie te  g ran d es»  fu n d a m e n ta lm e n te  
o c u p ó  la  d ec la rac ió n  fina l d e  la 
c u m b re  d e  T okio .

P ero  las in ten c io n es  d e  W ash in g 
to n  en  el p re sen te  e n c u e n tro  de  
fo rm a  m u y  especial p u sie ro n  desde  
su  in ic io  un  m a rc a d o  a c e n to  en el 
a p a r ta d o  d e d ic a d o  al te rro rism o . 
L ib ia  y el co ro n e l M u a m m a r El G a - 
d a fi, « so s ten ed o re s  del te rro rism o  
in te rn a c io n a l» , según  R o n a ld  R ea 
g an , d e  n u e v o  se p o n ía n  so b re  el ta 
p e te . L a C a sa  B lanca , en e s ta  o p o r
t u n i d a d  b r i n d a d a  p o r  la  X II  
C u m b re  E co n ó m ica , a to d a  costa  
b u sc a b a  el in co n d ic io n a l ap o y o  de 
sus a liad o s  c a p ita lis ta s  en  sus p lanes 
d e  ag res ió n , ta n to  c o n tra  L ib ia , 
co m o  hac ia  o tro s  países su scep tib les 
d e  p o te n c ia r  lo  q u e  O cc id en te  co n si
d e ra  « te rro rism o » . Es d ec ir , a  a q u e 
llos p u eb lo s  q u e  b ien  lib e ra d o s  del 
d ic ta d o  o cc id e n ta lis ta , o en  fase a  su 
in d e p e n d e n c ia , d e  u n a  u o tra  fo rm a 
b r in d a n  su  so lid a rid a d  a  los m ás 
o p rim id o s . En este  sen tid o , el sec re 
ta r io  d e  E s ta d o  n o rteam erican o , 
G e o rg e  S h u ltz  a d v e rtía  d esd e  T ok io : 
«L a g ran  im p o rta n c ia  es q u e  los te 
rro ris ta s , e sp ec ia lm en te  los países 
q u e  los a p o y a n , sep an  q u e  es posi
b le  u n a  acc ió n  m ilita r» .

Si b ien  los p lan es  «an tirro ris ta s»  
au sp ic iad o s  p o r  R o n a ld  R eag an , so
la m e n te , h a s ta  la  c u m b re  h ab ían  
s id o  ja le a d o s  n o to r ia m e n te  p o r M ar- 
g a re t T h a tc h e r , lo  c ie r to  es q u e  el 
res to  d e  «los g ran d es»  con  c ie rta  d is
c rec ión , la m ay o ría , a h o ra  los a p ru e 
b a n . D e ah í, q u e  el p re s id e n te  e s ta 
d o u n i d e n s e  d e c l a r a r a  q u e  lo s

e n c u e n tro s  en la c ap ita l n ip o n a  
« h an  s id o  u n  éx ito» . «Y a estás a ca 
b a d o  tío» , d ijo  S h u ltz  re f irién d o se  a 
G a d a f i y a  las m ed id a s  de  a is la 
m ie n to  q u e  en  el fu tu ro  se estab le 
ce rá n  c o n tra  L ib ia , m ed id as  que  
d ich o  sea  d e  p aso , en  p rin c ip io  están  
sin c o n c re ta r , p o rq u e  en tre  o tras  
cosas, p a r te  d e  los s ie te , p o r el m o 
m en to  n o  q u ie re n  se rio s  p le ito s con 
los lib io s , p r in c ip a lm e n te  o b se r
v a n d o  el co d ic iad o  o ro  negro .

M ie n tra s  la d e leg a c ió n  e s ta d o u n i
d en se  b r in d a b a  el éx ito  de  la c u m 
b re  a la  sa lu d  del l la m a d o  «m undo  
lib re» , la rev ista  n o rte a m e ric a n a  
«N ew sw eek»  a d e la n ta b a  q u e  L ibia 
ju n to  a S iria  h a b r ía n  d ise ñ a d o  u n a  
e s tra te g ia  c o m ú n  c o n tra  los E stados 
U n id o s. S eg ú n  el c ita d o  m ed io , tal 
d ec la ra c ió n  se  a tr ib u y e  a  un  a lto  
c a rg o  d e l P e n tá g o n o  y el su p u esto  
c o n tu b e rn io  fu e  d e n u n c ia d o  d ías p a 
sad o s  p o r  Is rae l. D e  c u a lq u ie r  fo rm a 
los re so rte s  de  W ash in g to n  co m ien 
zan  a fu n c io n a r. L as bases q u e  
E E U U  c o n s id e ra  d e  a p o y o  al te r ro 
rism o  in te rn a c io n a l, co in c id en  con  el 
te r r ito r io  d e  sus p rin c ip a le s  e n e m i
gos en  zo n as  d e  especia l conflic to .

E n fa v o r d e  las «causas ju s ta s» , p o r 
la s e g u r id a d , ta n to  d e l M ed ite rrá n e o  
c o m o  d e l M ed io  O rien te , los g en 
d a rm e s  d e l im p erio  sin d u d a  p o n 
d rá n  en  m a rc h a  el so fis tic ad o  plan 
a n ti te r ro r is ta  e la b o ra d o  p o r  O cc i
d e n te . S i el T e rro r ism o  de  E stad o  ya 
h a  s id o  c o n se n s u a d o  p o r los p rin c i
p a le s  d ir ig e n te s  d e l m u n d o  c a p ita 
lista  p a ra  p o n e rse  en  p rác tica  allá 
d o n d e  las c ircu n sta n c ia s  lo d e m a n 
d e n , m u c h o  nos tem em o s  q u e  las 
leyes d e  la «civ ilización»  q u e  nos 
b r in d a n  m ás se p a recen  a  las d e  la 
se lva  q u e  a  o tra  co sa . E n tre  tan to , 
no  te n e m o s  m ás q u e  e sp e ra r  el a c re 
c e n t a m i e n t o  d e  lo s  c o n f l ic to s .  
L uego , ta l vez las N a c io n e s  U n idas 
se  e n c a rg u e n  d e  b u sc a r  so luciones.

Jo n  A g ir  re
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Valorar los costos sociales por encima del 
evidente déficit público ha sido el veredicto 
final del Gobierno vasco, en torno al futuro del 
Ferrocarril del Urola, cuyos ingresos apenas si 
alcanzan el 28 por ciento del gasto total. Esta 
decisión contempla la inversión de casi 1.100 
millones de pesetas y la adscripción del 
ferrocarril a la sociedad pública Eusko 
Trenbideak quien, en definitiva, tendrá que 
evaluar las inversiones necesarias para hacer 
del Urola, sino un proyecto económicamente 
viable, si al menos, menos costoso que hoy en 
día. Desde que fuera inaugurado por Alfonso 
XIII en 1926, el ferrocarril, seguía arrastrando 
los mismos vagones con las mismas 
locomotoras. Una inversión de la Diputación, 
prevista en unos 200 millones de pesetas quedó 
sin efecto, esperemos que ahora no suceda lo 
mismo con la decisión adoptada por el 
Ejecutivo autónomo.

Sus instalaciones no habían sido renovadas desde su inauguración en 1926

El viejo Urola quiere ser 
centenario

F.H.H.
L a d ec is ión  d e l G o b ie rn o  vasco 

de  m a n te n e r  el F e rro c a rr il d e l U ro la  
p o s ib ilita  a  los h a b ita n te s  d e  la 
co m a rc a  m a n te n e r  u n  m ed io  de 
c o m u n ic a c ió n  v ita l p a ra  el d e sa rro 
llo  e c o n ó m ic o  y s o c ia l  d e  la  
co m arca . El a c u e rd o , a d o p ta d o  en 
d e tr im e n to  de  los p ro p io s in tereses 
eco n ó m ico s d e  ex p lo tac ió n , favorece 
la p o te n c ia c ió n  d e l va lle ; a h o ra  só lo  
re s ta  e l e s tu d io  d e l cap ítu lo  d e  in 
vers iones, a  ca rg o  d e  la  soc iedad  
E u sk o  T ra n b id e a k , y u n  u lte rio r es
tu d io  p a ra  s a b e r  los costes eco n ó m i
cos, a  to d a s  luces d efic ita rio s , del 
m a n te n im ie n to  d e l v ie jo  ferrocarril.

E n  la  d ec is ió n  a d o p ta d a  p o r el 
G o b ie rn o  d e  G aste iz  se h a n  ten id o  
en  c u e n ta  fac to res  q u e  v an  d esd e  las 
co n s id e rac io n es  sociales, a  la  p resión  
de  a lca ld es  d e  la z o n a  q u e , en su ce 
sivas en trev is ta s  con  m iem b ro s  del 
E jecu tivo  a u tó n o m o , ex p u sie ro n  la

n ece sid ad  d e  p o te n c ia r  este m ed io  
d e  co m u n icac ió n  v ita l p a ra  el d e sa 
rro llo  de l valle.

F ru to  d e  este  in te ré s  socia l p o r 
m a n te n e r  en  p ie  el fe rro ca rril fu e  el 
in fo rm e  S en er, q u e  c o n te m p la b a  las 
d iv e r s a s  v a r ia n te s  d e l m a n te n i 
m ie n to  o  d e sa p a r ic ió n  del tren  del 
U ro la . D e las cu a tro  p o sib ilid ad es  
d a d a s  a c o n o ce r p o r el c ita d o  in 
fo rm e , el G o b ie rn o  h a  e s tim a d o  la 
q u e  p ro p o n ía  m a n te n e r  y re n o v a r  el 
fe r ro c a rr i l d e l U ro la , lo  q u e  su p o n e  
u n a  in v e rs ió n  d e  casi 1.100 m illones 
d e  p e se ta s , d a d a  la  c a ren c ia  de  u n a  
in f ra e s tru c tu ra  a d e c u a d a  y el ac tua l 
e s ta d o  d e  co n se rv ac ió n , so b re  to d o  a 
ra íz  d e  lo s efec tos d e  las in u n d a c io 
nes d e l a ñ o  1984.

D u ra n te  los e stu d io s p re lim in a re s  
el co n se je ro  d e  P o lítica  T e rr ito r ia l 
d e l G o b ie rn o  vasco , Jo sé  R am ó n  
E s to m b a , reco n o c ió  q u e  el serv icio  
d e l U ro la  h a b ía  sido  m uy  m al a te n 

d id o  a lo  la rg o  d e  sus casi sesenta 
a ñ o s  d e  serv icios. E n la actualidad 
c u e n ta  con  las m ism as instalaciones 
co n  las q u e  se p u so  en  explotación, 
la  m ism a  m a q u in a r ia , los mismos 
v ag o n es, tra c to re s , v ías, etcétera.

« T o d o  es p rá c tic a m e n te  o rig in a l, en 
este  se n tid o  tien e  u n  g ran  v a lo r  his
tó r ico » , re co n o c ió  el conse je ro .

Su m a q u in a r ia  es la  m ism a  que 
in a u g u ró  el R ey  A lfonso  X III el 22 
d e  fe b re ro  d e  1926, p o r  lo  q u e  cabe 
p re g u n ta rs e  cu á le s  son  los verdade
ros m o tiv o s q u e  llevan  al Gobierno 
vasco  a  in v e r tir  en  el fe rro ca rril.

Jo sé  A lb e rto  Z a ld u a , m iem b ro  del 
C o m ité  d e  E m p resa  d e  Ferrocarriles 
del U ro la  d e n u n c ia b a  q u e  el Go
b ie rn o  n o  h a  g a s ta d o  u n  d u ro  en 
a rre g la r  el tren . «En 1984, la Dipu
ta c ió n  h izo  u n  p re su p u e s to  de  200 
m illo n es  d e  pese ta s  p a ra  h a c e r  im
p o r ta n te s  m o d ific ac io n es  en el ferro



e l B i l b o - D o n o s t i a ,  m a r c á n d o s e  
co m o  o b je tiv o  a lc a n z a r  un  tiem p o  
de  60  m in u to s  en tre  A zko itia  y la 
cap ita l d o n o s tia rra , m ien tra s  q u e  el 
tra m o  en tre  Z a ra u tz  y la cap ita l se 
h a ría  en  algo  m ás d e  30 m inu tos. 
Esta a lte rn a tiv a  su p o n d r ía  la  e lim i
nac ión  d e  u n o s 37 p u esto s de  t r a 
bajo  y  u n a  inversión  q u e  se c ifra  en 
to rn o  a los 255 m illones d e  pesetas.

La te rce ra  p o s ib ilid ad  llevaba  
consigo  u n  nivel d e  in versiones c e r
c an o  a  los 1.100 m illo n es  de  pese tas, 
lo  q u e  d a r ía  lu g a r  a  un  p ro g ram a  de 
rec tificac ión  y v a rian te s  de  trazad o , 
ju n to  a  la ren o v ac ió n  de  la  to ta lid ad  
de  la m a q u in a ria  d e  a rra s tre  y vago 
nes.

P or ú ltim o , la c u a rta  a lte rn a tiv a  
p la n te a b a  el c ierre  del F e rro ca rril 
d e l U ro la  y u n a  inversión  de 164 
m illones d e  pese tas, en  co n cep to  de 
in d em n izac io n es, p a ra  los 82 puesto s 
de  tra b a jo  q u e  d e sap a rece rían .

C o n  la decis ión  d e l G o b ie rn o  
vasco, p r im a n d o  las razo n es  sociales 
a las m e ra m e n te  eco n ó m icas  se ab re  
un in te rro g a n te  q u e  se d e sp e ja rá  en 
un fu tu ro  no  m u y  le jano . La ac tua l 
c a m p a ñ a  e lec to ra l con  m otivo  d e  las 
p ró x im as  elecciones leg isla tivas ab re  
u n  p a rén tes is  en u n a  decisión  que  
a fec ta  a  los h a b ita n te s  del valle  del 
U ro la .

E n  esta  s itu ac ió n , la p ro p u e s ta  de  
a lg u n o s de  c o n v e rtir  el fe rrocarril en 
un m u seo  ro d a n te  se p o sp o n e  o, p o r 
el co n tra rio , se h a b ilita  un  espacio  
en las p ro x im id ad es  de  las ac tu a le s  
estac iones p a ra  p o d e r  o b se rv a r  los 
v iejos vagones q u e , d u ra n te  61 años, 
h ic ie ron  de  la v ía  fé rrea  m o tivo  de 
e n c u e n tro  y ch a rla  re la ja d a  p a ra  sus 
v iajeros.

H o ra  es q u e  los lim p ia p a ra b risa s  
no  fun c io n en  acc io n ad o s  con la 
m an o .

carril, p e ro  n o  se h a  visto  n a d a  de  
ese d inero» .

C on  estos m a te ria le s  to ta lm e n te  
obso le tos y , con el e s tu d io  d e l n ú 
m ero  d e  v ia je ro s  q u e  u tilizan  el fe
rrocarril, el in fo rm e  S en e r ev a lu ó  en 
33 pese ta s  el co ste  d e l k iló m e tro  y 
persona, c ifra  m u y  le jan a  al precio  
de coste  d e l a u to b ú s  q u e  oscila en 
to rno  a las 4,2 y  4,7 pesetas.

L as cifras d a d a s  a  co n o cer en  el 
c itado  in fo rm e  se ñ a la n  q u e  la socie
dad  E u sk o  T re n b id e a k  te n d rá  q u e  
correr con  el d é fic it g e n e ra d o  p o r el 
U rola, cuyos ing resos sólo  c u b re n  el 
28 p o r c ie n to  de  los costes to tales.

B eneficios urbanísticos
El p re ced en te  de  u n a  inversión  

p ro m e tid a  y  no  re a liz a d a  p o r la D i
pu tac ión , con  u n  m o n ta n te  d e  200 
m illones de  pese tas , ju n to  a las 
fechas c la ra m e n te  e lec to ra le s  q u e  v i
vim os, h ace  te m e r q u e  la  rec ien te  
decisión del G o b ie rn o  vasco  sea 
papel m o jado .

Según p a la b ra s  d e l v iceconsejero  
de Política  T e rrito r ia l, Ib ó n  A reso , 
la a lte rn a tiv a  de  u n a  su p re s ió n  del 
ferrocarril su p o n d r ía  u n o s benefic ios 
co m p lem en tario s  d e  tip o  u rb an ís tico  
y las in s ta lac iones q u e  en la rea lid ad  
ocupa p o d ría n  se r u tilizad as  p a ra  
otras funciones.

D e esta  fo rm a , en U rre tx u -Z u m a - 
rraga p e rm itir ía  g e n e ra r  dos nuevos 
espacios lib res, en  p rin c ip io  d o s p a r 
ques de  4.000 y  4.500 m etro s c u a 
drados re sp ec tiv am en te , lo  q u e  ta m 
poco p re su p o n e  q u e  el destin o  final 
sea u n a  z o n a  v e rd e , d a d a  la  v o rá 
gine tu rís tica  d e  los rec to res  de  la 
vida p úb lica  en  la  C o m u n id a d  A u 
tónom a vasca.

Así las cosas, y con  el vered ic to

La estación  de Zumarraga

d e l in fo rm e  S ener, n o  h ay  q u e  p e r 
d e r  de  v is ta  el fu tu ro  d e l F e rro ca rril 
d e l U ro la , cu y a  d e sa p a r ic ió n  fav o re 
ce ría  in te reses d e  co m p a ñ ía s  d e  a u 
tobuses q u e , en  la a c tu a lid a d , ven 
desv iados c ie rto  n ú m e ro  d e  v ia jeros 
hacia  el fe rro ca rril.

Las cuatro alternativas
L as sucesivas co n sid e rac io n es  en 

to rn o  a  la  v ia b ilid a d  d e l F e rro ca rril 
del U ro la  llevó al e s tu d io  S en e r a 
p ro p o n e r  c u a tro  a lte rn a tiv a s  d e  ca ra  
al fu tu ro  de l tra n sp o rte  en  el valle 
del U ro la . E n la p r im e ra  d e  ellas, se 
a rg u m e n ta b a  en  fav o r d e  la  re m o d e 
lac ión  d e  la in f ra e s tru c tu ra  ac tua l, 
ju n to  al m a n te n im ie n to  d e  o tros 
m ed io s de  co m u n icac ió n  en  la zona.

La inversión  re q u e r id a  se c ifra  en 
to rn o  a  los 1.100 m illones d e  pese tas 
y a la in teg rac ió n  d e l F e rro c a rr il del 
U ro la  en la so c ied ad  p ú b lic a  E usko  
T ren b id e ak .

L a se g u n d a  p o sib ilid ad  e s tr ib ab a  
en  la in teg rac ió n  de l fe rrocarril con

El Urola, en Zumaia
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M. Urkia

Seaskak jasaten duen egoera larria arindu nahían

«Herri Urrats», euskararen 
aldeko aurrerapausu ederra 

Senpereko laku inguruan
J o a n  d en  a s te a n  a ip a tz e n  g en u en  

b eza lax e , e u sk a ra re n  a ld ek o  ih a r- 
d u n a  tx a n p a  b izk o r b a te a n  ab ia tu  
d a  azk en  b o la d a  h o n e ta n . E K B ek 
a n to la tu r ik o  E u sk a ra re n  E g u n  a rra - 
k a s ta tsu a  izan  o n d o re n , N a fa rro ak o  
Ik a s to len  E g u n a  su e r ta tu  z itzaigun  
jo a n  d e n  ig a n d e a n  B ian an , hegoal- 
d ek o  m u g an . O ra in , h e rr ia ld e  bako i- 
tzeko  ik as to len  fe d e ra k u n d e e k  an to - 
la tzen  d itu z te n  b ilk u ra  jen d e tsu e i 
d ag o k ie  tx a n d a . Ip a r ra ld e k o  ikasto- 
lak  b ere  b a ita n  b iltzen  d itu e n  S eas
kak  sak ea  eg ingo  d u  p a r t id a  h o n e 
ta n  e ta  ja d a n ik  h e d a tu a  d u  H erri 
U rra ts  h iru g a rre n e a n  p a rte  h a rtzek o  
deia .

B eraz, d a to r re n  ig a n d e a n , h ilak

11, S e n p e re k o  la k u  in g u ru e ta n  —ohi 
d e n e z — b ild u k o  d ira  E u sk a l H erriko  
zazp i p u n tu e ta tik  jo a n d a k o  euskal- 
za leak . S eask ak o  lag u n e n  eskutik , 
d e n a  d ag o  p re s t j a d a  —b a ita  x ehe ta - 
su n ik  tx ik ien a  e re — ig an d e  zo rag a rri 
b a t  izan  d ezag u n , e g u ra ld ia k  b eh a r 
b e z a la  jo k a tz e n  b a d u , b eh in tza t. 
T x a ra n g a k , g a ite ro ak , tr ik itrix ak , 
tx is tu la riak , k a n ta r ia k , h a u rre n tz a k o  
a n tz e rk ia , e s tro p a d a k , a izk o la riak , 
e ra k u sk e tak ... B eraz, oso  eg ita rau  
m a m itu a  d u g u .

B ildutako sosak , irakasleen  soldata  
ordaindu ahai izateko

B izirik  ira u n  a h a i iza tek o  d a ra - 
m a n  b u rru k a n  b este  a u rre ra p a u su  
b a t  e m a tek o  b e h a rre a n  a u rk itu  da  
S eask a . B e tid an ik  eg o era  la rrian

m u rg ild u ta  e zag u tu  d u g u  Seaska. 
e to rk iz u n  be ltz  be ltza  zu e la rik . Hala 
e re , ik as to lek  E sta tu  m a ila k o  Hez- 
k u n tz a  M in is te ritz a rek in  sinaturiko 
h itz a rm e n a  P a risek o  T r ib u n a la k  ga- 
le raz i z u en e tik , eg o era  askoz  kezka- 
g a rr ia g o a  b ila k a tu  da.

A n tz in e k o  a s m o a , h o ts , Herri 
U rra ts a re n  b id e z  b ild u ta k o  sosekin 
b ig a rre n  m a ilak o  ikas te txe  propioa 
lo r tzea , b a z te r tu  b e h a rre a n  aurkitu 
d ira  S eask ak id eak . D iru  h o ri ep e  la- 
b u rre k o  z o rra k  e sta ltzek o  erabiliko 
d u te . Z eh azk iag o , e lk a r te a k  bere 
g a in  d itu e n  85 lan k id een  ekaineko 
s o ld a ta  o rd a in tz e ra  z u zen d u k o  da 
d iru  k o p u ru  h a u . S o ld a tak  ordain- 
tz ea k  zo rtz i m ilio i p eze ta  in g u ru  es- 
k a tze n  d u . Igaz , H e rri Urratsetik



N ahiz e ta  - i g a z  b e z a la -  mugan era guztietako oztopoak izan, hegoaldeko m ilaka euskalzale bil-

ham ar m ilio i p eze ta  in g u ru  a te ra  
zen. B eraz, a u r te n g o  h o n e ta n  igaz 
bezain a rra k a s ta tsu a  su e rta tz en  bai- 
din b ad a , e k a in a ri d ag o k io n  o rd a in -  
ketari a u r re  eg in  a h a i izango  d io  
Seaskak. B a ina  b es te rik  ez, ho ts , ez 
dagoe la  p ro je k tu  b e rr ia k  a u rre ra  
a tera tzerik .

D iru  i tu r r i a k  a ld e  g u z t ie ta t ik  
agortzen  za izk ie  Ip a r ra ld e k o  ikasto- 
lei. H eg o a ld ek o  d ip u ta z io e n  an tza  
duen  b e rta k o  K o n tse ilu  N ag u siak  
berriro  e re  m u rr iz tu  d u  ag in d a tu k o  
diru lag u n tza . D u e la  bi u rte , h o g e ita  
ham ar m ila  lib e ra ; igaz, h o g e ita  zor- 
tzi m ila ; a u r te n , h em ezo rtz i m ila... 
E tà g a rra io  g as tu e i a u rre  eg iteko  
sosik ez.
Irtenbidea, berriro ere borrokaren 
bidez

E tà  d iru  a razo tik  a t, ep e  lab u - 
rrean  b es te  e ra so  b a t e to rrik o  za ie  
ikasto lakum ei. H e z k u n tz a  M in isteri- 
tzak a g in d u  d u e n e z , h a m a b o s t u r- 
teko ikasle  g u z tiek  a z te rk e ta  b a t 
ga ind itu  b e h a rk o  d u te  e tà  a z te rk e ta  
hori, ja k in a , fran tsesez  izango  da . 
B erriro e re  ik a s to le tak o  h a u rre k  eus- 
karaz eg in  a h a i iz a tek o  eske  ibili b e 
harko.

A s te a n  z e h a r  z e n b a i t  b i l e r a  
egingo d u te  S eask ak o ek  F ra n tz ia k o  
fu n tz io n ariek in  b a in a , eg ia  esan , 
a terab iderik  ez d a  in o n d ik  e re  ikus- 
ten. M ia rritz ek o  a lk a te a re n  sem ea 
den A llio t M arie  h ezk u n tz  a razo az  
ardu ra tzen  o m e n  d a  F ra n tz ia k o  G o - 
bernuan . « E u sk a ld u n »  h onek  kon- 
tratu  p rib a tu  b a t s in a tzea  p ro p o sa tu  
dio Seaskari b a in a  h o n e k  ez luke 
ikastolen b e rez ita su n ik  seg u rta tu k o .

B esta ld e , A z k a in e k o  a lk a te a k , 
A ndré L o u b e rriag a , zu zen tzen  duen  
«Goiz A rgi»  h a u te ts i e lk a r te a k  h i-

duko da Senperen

in o rk  ez d ak i p ro p o s a m e n a  zertan  
d a tza n . L o u b e rr ia g a k  b e ra k  isilik 
d ira u  e ta , a re  g eh iago , e lk a r te  h o n e 
ta n  b iltzen  d en  z e n b a it hau te ts ik  
d iru  lag u n tza  u k a tu  d ie  ikasto lei.

B eraz, eu sk a lza lee i o h izk o  b id ea  
b este rik  ez za ie  g e ld itz en : b o rro k a . 
B orroka , tre sn a  e ta  a rm a  beza la . 
H eg o a ld e  ze in  Ip a r ra ld e a n  o h itu ta  
gau d e . S a rr ita n , fu n tz io n a r i beltz  
b a te k in  h itz o rd u  b a t  lo rtzek o  ere , 
m an ife s ta ld i e ta  itx ia ld iak  a n to la tu  
b e h a rre a n  a u rk itu  d irá . O ra in g o  h o 
n e ta n  e re  b id e  b e re tsu tik  ab ia tu k o  
b eh a rk o .

Konponbiderik ez bada, uda beroa

E g o e ra  la r r ie n a r i  b o r r o k a  su - 
tsu e n a  d ag o k io  e ta  h o ri b a  d ak ite  
ag in ta ri fran tsesek  ere . B asu rd eari 
ih esp id e  b a t esk a in tzen  b a ld in  ba- 
d io zu  ez d izu  e raso  eg ingo  b a in a , in- 
g u ra tu rik  eg o n ez  gero , j o  e ta  ke 
ih a rd u n g o  d u  h il a la  b iziko  bo rro - 
k an . F ran tse sek  b a  d a k ite  h o ri e ta

k e te ; p o lts ik o an , zeh azk iag o . S eas
k ak  a n to la tu ta k o  m u g id a k  u d a n  be r- 
tan  izango  d ira  e ta  u d a tia rre k  zer 
p en tsa  lezak e te?  Ez, ez. F ran tsese i 
ez  za ie  in o laz  e re  u d a  b e ro  b a t ko- 
m eni.

B aina , Ip a r ra ld e k o  ik as to len  e to r- 
k iz u n a  k ezk ag arr ia  e ta  be ltza  b a d a  
ere, ez g a itezen  g o ib e l izan  p o z a ra k o  
m o tib u rik  b a d a  e ta . E g o era  la rria  
da, bai, b a in a  Ip a r ra ld e k o  lehe- 
nengo  ik as to la  so rtu  z e n e tik  oztopoz 
be te riko  b id e a  beste rik  ez  d u te  eza- 
g u tu  eu sk a lza leek . H a la  e re , au rre ra  
egin d u te  beti. 1969garren  ikastu r- 
te a n  A rran g o itz en  so rtu  zen  lehe- 
n en g o  ik as to la , b e re  b a ita n  la u fp a -  
bost h a u r  b iltzen  z itu e la rik . G a u r  
eg u n , z o rtz ire h u n d a  b e rro g e i lag u n  
in g u ru  a u rk i d ezak eg u  Ip a r ra ld e k o  
geo g ra fia  o soan  z e h a r  b a n a tu ta k o  
euska l ik a s te tx ee tan . Ez d a , eg ia 
esan , m a rk a  tx a rra  e ta , a re  geg iago , 
u rte z  u rte  k o p u ru  h a u  h a u n d itu z  
d o a la  k o n tu ta n  h a rtz en  b a ld in  ba- 
du g u .

Egoera iarrian, baina beti aintzinerat
G u z ti h a u  iku s ita , Ip a r ra ld e a n  ere  

e u s k a ra k  a u r r e r a p a u s u  b a t eg in  
d e z a n  a u k e ra  ezin  h o b e a  au rk ez ten  
za igu  ig an d ea n . S ea sk ak id e  ba tek  
z ioenez , «g u re tza t Senperen  je n d e  
a n itz  iku s tea  d irua esku ra tzea  bezain  
garran tzitsua  da aurrera eg ite ko  ado- 
rerik  izango  bait d u g u » . Z e n b a t 
lag u n  b ild u k o  d en ... « A u xka lo . L e-  
henengo  a ld iz  h am abortz  m ila  lagun  
bildu g inen. Jo a n  den urtean, ham ar  
m ila  gehiago, hogeitabortz m ila. E a  
aurten  hogeita  ham ar m ila  lagun b il
tzen  d itugun  S en p ereko  la ku  ingurue- 
tan» , z ioen  ir r ib a rre tsu  S easkak i- 
deak .

B eraz, ig a n d e a n , S en p e ren , ap u stu  
h a u n d ia  eu sk a lza le  g u z tio n tza t.

tzarm en b a t p ro p o sa tu  d u  b a in a  ze n b a it p u n tu ta n  m in a  h a r  deza-

Jai giroa ezin hobea igazko Herri Urratsean. Arrakasta aurten errepikatuko delakoan gaude
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José Luis López Vázquez nació en Madrid, en 1923. Sus primeras actividades en el cine fueron 
como ayudante de dirección y figurinista. Paralelamente intervenía como actor en grupos de 

teatro. Berlanga lo descubrió, al ofrecerle un papel en su película «Novio a la vista», y Marco 
Ferreri lo lanzó como primer actor en «El pisito». Al cabo de pocos años se convirtió en uno 
de los actores más populares del cine español, interpretando una cantidad sorprendente de 

películas. Su sentido de la caricatura le configuró como el actor cómico más importante de la 
postguerra. En 1967, Carlos Saura le encargó el cometido principal de «Pippermint frappé», 
con el que López Vázquez descubrió sus nuevas posibilidades interpretativas, lejos del cine 

cómico. «Plácido», de Berlanga, y «Mi querida señorita», de Armiñán, que protagonizó, 
estuvieron en 1962 y 1973, respectivamente, nominadas al Oscar de Hollywood. Su trayectoria 
como actor abarca desde el humor al patetismo dramático. Posee numerosos premios, entre los 
que cabe destacar: «Best Actor», del Festival de Chicago, por «El bosque del Lobo», de Olea 

(1970); «Silver Hugo en el 8th del Chicago International Films Festival», por «Mi querida 
señorita» de Armiñán (1972); Premio Ricardo Calvo del Ayuntamiento de M adrid y «El 

espectador y la crítica», por la obra «Vade Retro!», de Cabal (1982); Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes, otorgado por S.M. el Rey de España (1985). En el medio televisivo, cuenta 
con «La Cabina», de Garci y Mercero, que obtuvo el «Emy» de New York, en 1973. Hasta el 

cuatro de mayo ha representado en San Sebastián «La muerte de un viajante» de Miller.

José  L u is L ó p ez  V ázq u ez  h a  
c o n v e rsa d o  d e  e s ta  m a n e ra  con
P U N T O  Y  H O R A .

V e in tin u ev e  a ñ o s  es el tiem p o  
q u e  n o s se p a ra  a este  g ra n  a c to r  y 
a  m í. Es decir, m ie n tra s  él in te n 
ta b a  v iv ir e n  u n  p a ís  p o d rid o  p o r 
la m ise ria  y la  re p re s ió n , a m í m e 
e n g a ñ a b a n  co n  lo q u e  los lla m a 
dos « h e rm an o s»  —cu erv o s con so
ta n a  n e g ra — d ec ía n  q u e  e ra  e d u 
c a c ió n  y  s a n o  c a m in o  p a r a  
a lc a n z a r  la  sa lvac ión . P e ro  los dos 
h a b ía m o s  n a c id o  con  las su fic ien 
tes n ece s id ad es  co m o  p a ra  d esco n 
fiar. T ú , de l G o b ie rn o  im p u es to  y 
yo  d e  las  v e rd a d e s  q u e  p re te n d ía n  
e n s e ñ a r m e . T ú , e n s e ñ a b a s  las  
p ie rn a s  y co rrías  d e trá s  d e  señ o ras 
e s tu p e n d a s  y  y o  e m p e z a b a  a ver 
e sas h o rr ib le s  p e lícu las  d e  «n iños 
p ro d ig io s  esp añ o les» , M ariso l, Jo 
se lito  y R o c ío  D u rc a l d esf ilab an  
a n te  m is a so m b ra d o s  o jos. « M ar
celino , p a n  y v ino»  n o s vo lv ía  a 
d e c i r  q u e  t e n í a m o s  q u e  s e r  
b u e n o s , q u e  el m u n d o  y la  ca rn e  
n o s c o n d u c ía n  a l p e c a d o  m orta l. 
N o s  q u is ie ro n  e s ta fa r, nos e n g a ñ a 
ro n  y  a tí, q u e  y a  m e ca ías b ien  
en to n ce s , te  h a c ía n  tío  de  u n a  
g ra n  fam ilia . M i g en e rac ió n , o 
p a r te  d e  e lla , a  p e sa r  d e  la  m ala  
fo rm a c ió n  q u e  tu v im o s en  n o m b re

Koldo San Julián

Con José Luis López Vázquez

Un actor y dos espejos



de la ed u cac ió n , e n c o n trá b a m o s  
bello y sa lu d a b le  to d o  lo  q u e  los 
cu e rv o s  l la m a b a n  p e c a m in o s o . 
P re ten d ie ro n  e s ta fa rn o s  con  M ary- 
lin M o n ro e  y  a  tí in te n ta ro n  q u e  
fueses un a c to r  fra ca sad o . C o n tra 
tá n d o te  p a r a  h a c e r  c o m e d ia s  
llenas de  s itu ac io n es  soeces o de  
m al gusto . E n  esa  ép o ca , Jo sé  L uis 
L ópez V ázq u ez  h a c ía  u n  tip o  de  
cine q u e  in s is tía  en  las  fru s trac io 
nes d e l p ú b lico , en  sus ta b ú s  m ás 
ín tim os y q u e  fa lse a b a  c o n tin u a 
m en te  u n a  rea lid ad .

¿E n tonces , a lg u n a  vez, p a só  p o r 
tu m en te  q u e  ib as a  a lc a n z a r  el 
puesto  q u e  tienes ah o ra?

«Tengo que  confesar que nunca  
me he propuesto  un fu tu r o  concreto  
y  tam poco tengo  m u y  claro dónde  
he llegado en e l presen te . N o  soy  
consciente de  m i sin g u la rid d  com o  
actor».

En u n  p rin c ip io  el p e rso n a l es
taba  b a s ta n te  m o sq u e a d o  cu a n d o  
com enzó  a h a c e r  p a p e le s  serios. 
No sab ían  si re ir  o  s im p lem en te  
que e ra  u n a  to m a d u ra  d e  pelo . 
Me re ñ e ro  c o n c re ta m e n te  a  «Pep- 
p erm in t frap p é»  y, so b re  to d o , al 
p ro g ram a  d e  te lev is ión  «L a C a 
bina». H á b la m e  u n  p o co  de  tu  
im agen , la  q u e  tien e  el p ú b lico  to 
davía de  tí.

«Bueno, lo dejo a l  gusto  y  a l 
pensam iento  d e l espectador. H a 
blando en serio, y a  sé que  las p e l í
culas de la década de los cincuenta  
y  de los sesen ta  han  dejado una  
huella en e l púb lico . L o s  espectado
res m e ven a través de  esa im agen. 
Pero no m e  m olesta  que  m e m iren  
de esa fo rm a » .

N u estra s  v id as e s tán  en  re lac ión  
s ie m p re  c o n  e l c o n c e p to  d e  
«tiem po», p o r  lo  q u e  n u n c a  p o d e 
mos o lv id a r la p e rsp ec tiv a  h is tó 
rica ni la  in f lu en c ia  fu tu ra  de  
cualqu ier ac to  p re sen te ; sin  e m 
bargo, n o  p o d em o s  d e ja r  q u e  el 
pasado  o  el fu tu ro  sab o teen  n u e s 
tro p resen te . «E n cualquier m o 
m ento tenem os en nosotros la to ta 
lid a d  d e  n u e s tr a  v id a » ,  d ic e  
P irandello . E n  n u e s tra  so c ied ad , 
localizam os el p re se n te  co m o  un  
recuerdo a n tic ip a d o  en  el fu tu ro . 
A d ife renc ia  d e l c in e , lo  e lem en ta l 
en tea tro  es la  « p resen c ia  ac tua l» ...

¿Q ué d ife ren c ia  el te a tro  del 
cine?

«Yo trabajo m ás relajado en el 
cine porque descuido la tensión. E s 
más breve. E n  e l tea tro  e l espacio y  
el tiempo se  no tan  m ucho. E n  el

teatro tienes m u ch a  m ás responsai- 
blidad  y , a l m ism o  tiem po, eres 
m ucho  m ás dueño. E n  e l escenario  
observas un p la n o  y  en e l cine  
tienes in fin ito s  enfoques. Y  para  
term inar, en e l tea tro  un actor  
puede sa lvar una  m ala  obra y  en e l 
cine es im posib le».

’Akelarre’, Pedro O lea  y el cine  
vasco...

«El hacer  ’A k e la r r e ’ significó  
p a ra  m í una  gran alegría. Pedro  
O lea y  y o  som os g randes am igos.

”Pienso que \Akelarre’ re
fleja de form a transparente 
la lucha entre el Estado y  el 
pueblo vasco”

E n  ’E l  bosque d e l lo b o ’, Pedro  
O lea incluso  consideró oportuno  
efec tuar un segundo tra tam ien to  del 
libro que se  m e  o freció  en principio. 
Sobre  esta p e lícu la  he de  aclarar, 
adem ás, que  perm anec ió  m uerta  de 
asco en las la tas y  sin  estrenarse 
durante un año  largo, p o r  criterio, 
inexp licab le  p a ra  m í, de  la d istri
buidora. P ienso que 'A k e la rr e ’ es 
un digno testim on io  de la m anera  
de vivir d e l sig lo  X V I I ,  refleja  de  
una  fo r m a  transparante  la lucha  
en tre  e l E stado  y  e l pu eb lo  vasco y  
creo que es una  p e lícu la  valiente. 
E n  cuanto  a l  c ine vasco he  visto 
tres o cuatro  obras y  m e  ha p a re 
cido un  cine m u y  bueno. Im a n o /

Uribe m e parece  un d irector estu 
p e n d o ».

José L u is L ó p ez  V ázq u ez  en 
’A k e la rre ’ hace  de  in q u is id o r; en 
su  ú ltim a , ’L a  C o rte  d e  F a ra ó n ’, 
d e  com isario . Se h ace  o b lig a d a  la 
p reg u n ta : ¿T ién e  q u e  ex istir la 
censura?

"Me parece una barbaridad 
la existencia del censor ”

«M ientras ex is ta  ecth*dl!£2íx^> ur
banidad  no  tiene  p o r  qué  existir. 
Yo soy  partidario  de  que  se obser
ven unas reglas, p e ro  m e  parece  
una barbaridad la ex is ten c ia  del 
censor. N a d ie  pu ed e  decir qué está  
m a l o bien, n in g u n a  persona  nos 
debe indicar e l cam ino  o e l sendero  
de la verdad, es decir, de la liber
tad».

D e lo  q u e  estam o s seguros es 
q u e  Jo sé  L u is L ó p ez  V ázquez  no 
va  a c o n s tru ir  castillo s en  el a ire  
c o m o  el p ro ta g o n is ta  d e  «L a 
m u e rte  de  un v ia jan te» . Y  esto 
está d ire c ta m e n te  re la c io n a d o  con 
la re sp o n sa b ilid a d  q u e  ha  a d q u i
rid o  co m o  p ro fe s io n a l. P o rque  
n u es tro  e n tra ñ a b le  a c to r  no  e lude  
lo q u e  le c irc u n d a  a d ia r io .
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JOSELU CERECEDA

Acerca de un centenario
E l pasado Io de Mayo recordamos los trágicos y 

aleccionadores sucesos de Chicago que ocurrieron 
justam ente cien años atrás. Los «mártires de 

Chicago» nos dieron una lección de fe socialista y de 
com portam iento ejemplar, defendiendo hasta la muerte sus 
ideas y rechazando el arrepentim iento tan preconizado hoy 
en día por los que, vendidos al enemigo, quieren contribuir 
a que Euskadi no avance un centím etro más en la 
conquista de libertades. Curiosamente, los reformistas 
hablan del 1 de Mayo, m ientras que los revolucionarios 
recuerdan el 1 de Mayo. Uno tiene una idea personal sobre 
esa diferenciación entre 1 y 1 de Mayo. Los que utilizan el 
1 parece que quieren ignorar lo que ocurrió el 1, que 
im pregnó de sentido de lucha revolucionaria la fecha y 
obliga constantem ente al movimiento obrero a actuar en 
esta línea todos los días del año hasta conseguir construir 
una sociedad sin explotación y una nación libre, euskaldun 
y reunificada.
Estos días se ha hablado mucho de unidad y se ha 
resaltado la división sindical reinante, división que es 
totalm ente comprensible y que depende fundam entalm ente 
del lugar que cada central está ocupando en el proceso de 
Reform a. Así, U G T  acepta la postura que adopta el 
partido PSOE de servir de soporte al Im perialismo y de 
ayudar a que la burguesía vaya resolucionando la crisis 
que atraviesa en las mejores condiciones posibles, para lo 
cual debe de im pedir que los trabajadores caigan en la 
tentación de adoptar cualquier veleidad contestataria a 
costa de aceptar que continúe la sangría de puestos de 
trabajo y el em peoram iento de las condiciones de vida de 
los trabajadores. De ahí que U G T  se haya encerrado en 
cenáculos y capeas. Asimismo, ELA sigue las directrices de 
la burguesía vasca, que, estando de acuerdo en lo 
fundam ental con la socialdem ocracia en lo que respecta al 
modelo social que se nos quiere im poner, también se cerró 
en una sala de espectáculos. ¡Qué espectáculo! Para estas 
centrales el Io de Mayo y su recordación es 
extrem adam ente peligroso. A gusto hubiesen prescindido 
de estos actos.
Por o tra parte, CCOO, que se encuentra en la oposición, 
no tiene otro remedio que actuar de forma más radical. 
O tro gallo cantaría si el destrozado PCE estuviese en el 
G obierno. CCOO ha pretendido, con motivo del 
centenario, m ostrar a los trabajadores la sensación de 
unidad, pidiendo al resto de las centrales que firmasen una 
pancarta unitaria. Pero la unidad no la hacen las fechas, ni 
siquiera los centenarios. Es pedir peras al olm o en estos 
m om entos que revolucionarios abertzales pueden aceptar ir 
jun to  con siglas que son fiel reflejo del reformismo. del 
colaboracionism o, del pacto social. M uchas son las culpas 
contraídas por CCOO a lo largo de todo el proceso de 
R eform a. Precisamente, prácticas sindicales entreguistas y 
erróneas como las del trío U GT-ELA-CCOO son las que 
han contribuido a desunir, desconcienciar, dividir al 
conjunto de los trabajadores, dejándolos en el más absoluto

desam paro entre las garras de la burguesía. A esta central 
le falta totalm ente un proyecto político coherente al 
servicio de los trabajadores. Y no digamos nada si 
hablam os de los trabajadores vascos. Ignorando 
deliberadam ente, por su táctica estatalista, la cuestión 
nacional vasca, su práctica política-sindical en absoluto 
responde a las necesidades del proyecto político global que 
lucha por una em ancipación global y en todos los terrenos 
de los trabajadores vascos. Diríamos que su pretendida 
petición de unidad no ha sido otra cosa que una burda 
maniobra electorera ante las próximas elecciones 
sindicales. Y los trabajadores están ya muy hartos de que 
se les trate como m arionetas en cada confrontación 
electoral.
No han faltado tam bién otro tipo de llam adas a la unidad 
por quienes, faltos tam bién de un proyecto político 
liberador en la globalidad sirven a los intereses de 
determ inado partido. N o basta la radicalidad en la lucha 
obrera. Ella tiene que ir acom pañada de unos objetivos 
tácticos y estratégicos que contem plan la plena liberación 
de nuestro pueblo. Hoy no es posible conjuntar dos 
ideologías que sólo podrían ir jun tas en cuestiones 
puntuales. Existe una profunda diferencia entre la filosofía 
«contra el Capital, lucha» y la que se basa en «contra el 
Capital, lucha por la soberanía nacional». Está cada vez 
más claro que la unidad la proporciona el avance de la 
lucha global de este pueblo que tiene como uno de sus 
soportes, la lucha anticapitalista. Pero en este pueblo hay 
más luchas y todas ellas interrelacionadas, 
com plem entarias hasta construir ese explosivo liberador 
que se denom ina Movimiento Vasco de Liberación 
Nacional. Ahí sí, todo avance en la unidad es constructivo, 
enriquecedor, liberador. El resto son falsas unidades, 
pretendidas por quienes desesperadam ente quieren 
encontrar un espacio político-sindical inexistente. Estas 
falsas unidades se rom pen al prim er obstáculo y no son 
sino origen de frustración y debilitamiento.

E ste pasado Io de Mayo no ha sido sino 
continuación del Referéndum  de la OTAN y del 
Aberri Eguna. La mayor capacidd de com bate, la 

mayor coherencia la han proporcinado las m anifestaciones 
de LAB apoyadas con firmeza por el MVLN. Y es que, 
está dem sotrado hasta la saciedad que Euskadi es un 
marco autónom o de lucha de clases y que, como ocurre en 
todos los pueblos oprimidos, el m otor de todas las luchas, 
incluida, claro está, la obrera, es la cuestión nacional. Hoy, 
una de las grandes esperanzas de la H um anidad la 
constituyen las luchas de liberación nacional. Y para 
nosotros, el fortalecimiento del MVLN, colocándonos cada 
uno en el lugar que nos corresponde según nuestras 
capacidades y nuestro grado de entrega. Y hay sitio para 
todos los que con honestidad y sinceridad tengan como 
meta una Euskadi soberana en todos los sentidos.



XABIER AMURIZA

H A IZ E LA R R E K O  B E R R IM E T R O A

Historia
Z oro haundiren batek esan ornen zuen bera zela 

inperioa eta horra lehengo baiez berrim eiro bati:

— Historia neu naiz —entzun genion.
— Prelentsio haundiegia ez al da izango horixe? —galdetu 
genion.
— Ez haundiegia ez txikiegia, egia soila -e ran tzu n  zuen eta 
grabitatearen printzipioa baino lasaiago geralu zen.
Geroago hizketan ekin genion eta gogailurik zegoela esan 
zigun historia linéala ala birakorra ole zen eztabaidatzen.
— Ez bala ez bestea, historia neu naiz eta kito.
— Baina orduan zenbat buru hainbat historia egon behar 
dik.
— Eta zergatik ez, zenbat buru hainbat ezaguera baldin 
badago?
Teoriarik baikorrenek esaten dule historia norabidea déla. 
Norantzadun norabidea, egunen batez iritsiera ere izango 
dueña, ñora iritsi? Ez ornen dakigu zehazki. Bagoaz eta 
norabait izango da. Etentabeko joanean gaude, bera. Beti 
joaten eta agian joatea izango da betikotasuna.
Gure berrim etroak bazirudien nazkaturik zegoela erizpide 
horiekin eta esaten zigun:
— Begira. Pentsa ezazue iritsiak garela. Iristen ari baldin 
bagara, noizbait iritsiak izango gara, ezta? Ea, ba. Iritsiak 
gara. O rain ñora joan  behar diagu? G aldera honek ez luke 
zentzurik, ezta? Iritsi gara egoera idealara. Higitzen gara, 
baina ez goaz inora. Higitzen gara, baina higidura sistema 
bera ez doa inora. Alda liteke lekuz, abia liteke argiaren 
abiaduran ere, baina ez inora doalako, higidurazko izatea 
duelako baizik. H orrelako zerbait ote litzateke historiaren 
helmugako egoera hori?
— Ez zekiagu, ba —erantzun genion—. G aldera urrunegiak 
egiten dizkiguk.

neu naiz
-  Ez diluk hain urrunak. berbertokoak baizik. Ni irilsia 
nauk eta zuek segi joalen nahi duzuen lekura.
Alde batetik zerbait ulertzen genuela zirudienean. bestetik 
hutsean geralzen ginen berriro, baina hark esan nahi zuena 
izango zen beti joaten  ari denak funtsa falla duela, 
joalearen  zenlzua helmuga bail da. Halakoak. beraz. 
funtsezko ezasetasuna daram a soinean gizajoak.
-  Ez al da izango zuzenena bizitza hauxe déla iritsiera 
pentsatzea? A urreko betiere guzlia honaxe iristeko iragan 
zain iragan eta orain hemendik beste norabait iristen hasi 
behar al diagu?

B errim etro hura, hitz hauek esalean, betirako 
lasaitasunelik bezala minlzo zen. Erruki zigula 
sakonean emalen zuen. eta sakonagoan arbuiatu 

egiten ginluela somatzen genion, zerbaitegatik bail gara 
haizearen erreinukoak. baina beti joalen  ohitua denak ezin 
du bapatean egoten ikasi, egontasunik higikorrena bada 
ere. Auzia ez da joana  bera, joalearen sentiera baizik. 
H elmuga nahia hitz batez, edo helmugarik eza. garbi 
esanda. Bizi guztia iritsi nahirik iragan eta heriotzak joalen  
harrapatu. joaten  harrapatu norbera eta joalen utzi 
historia.
-  Hoa popatik hartzera! Historia horretan joan  baino 
nahiago diat kanpora bizi -  hots egin zuen berrim etroak. 
eta historia popatik hartzera bidaltzea gu hartatik 
bidaltzeko m odu txukun bal besterik ez zela izan igarririk. 
alde egin genion eta han utzi genuen bere helmuga 
konbentzionalean, guk, ere geure joate  konbenlzionalari 
jarrailzen genion bilarlean.
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El Comité de Solidaridad con los pueblos ha presentado en Madrid a los medios de 
comunicación un «Manifiesto contra el GAL» y los pliegos con las firmas de los intelectuales 
que lo han suscrito. Las cerca de cinco mil firmas que durante los últimos meses han recogido 

los miembros del comité, forman una lista aún no cerrada, ya que la campaña continuará 
desarrollándose, al mismo tiempo que intentarán sensibilizar a la opinión pública sobre la 

guerra sucia de los Grupos Antiterroristas de Liberación y las complicidades con que cuentan.

Presentado en Madrid el 
Manifiesto contra el GAL

Manuel G. Blázquez
E l M an ifie s to , e la b o ra d o  y a  en  el 

p a sad o  m es d e  d ic iem b re , recuerda  
cóm o, en  la h is to ria , la v io lencia  re 
p res iv a  de  los a p a ra to s  del E stad o  
c o n tra  los in d iv id u o s  q u e  le son  re 
b e ld es , s ie m p re  rev istió  u n  d o b le  c a 
rác te r, el lega l y  el ilegal. L as C en 
t u r i a s  N e g r a s  e n  R u s i a ,  lo s  
S q u a d ris ti e n  Ita lia , las SA  y SS h i
t le rian a s , los p is to le ro s d e l S ind ica to  
L ib re  en  C a ta lu ñ a , la P ide  en  P o rtu 
gal, los B a ta llo n es de  la M u erte  B ra
sileños, ju n to  con  o tro s n o m b res  de 
b a n d a s  m ilita re s  o p a ram ilita re s .

c o m p le ta n  u n a  b rev e  en u m erac ió n  
d e  q u ié n e s  «han sem brado y  s iem 
bran e l  terrorism o de E stado m ás 
abyecto  e inhum ano , m en tirosam en te  
en nom bre  d e l 'orden \ '¡a ju s tic ia  ', 'la 
lib e r ta d ' y  la 'patria '» . «C om o un 
apénd ice  m á s  de  este terrorism o de 
E stado  e l G A L , —se d ice  en o tro  
a p a r ta d o  del m a n ifie s to —, constituye  
u n a  p r u e b a  e s c a n d a lo s a  d e  la  
conduc ta  de un  p oder que  a sí m ism o  
se  lla m a  dem ocrá tico» . Al m ism o 
tie m p o  q u e  ex igen  la d iso lu c ió n  de 
«esos cuerpos represivos p a ra le lo s», 
h a c e n  m en c ió n  a  la c o b e r tu ra  legal

d e  la L ey A n tite rro r is ta  p a ra  m ate 
r ia liz a r  la rep re s ió n  y el desconoci
m ie n to  q u e  las a u to r id a d e s  e sp añ o 
las h acen  d e  estos g ru p o s , «ya que 
no ignorarlos equiva ldría  no  sólo a 
conocerlos sino  a reconocerlos y  ad
m itir  su  creación y  m an ten im ien to» .

E n el ac to  d e  p re sen tac ió n  d e  las 
f irm as , a d e m á s  de  los m iem b ro s  de! 
C o m ité  de  S o lid a rid a d  con los Pue
b lo s, q u e  a d ju n ta ro n  un com pleto  
d o ss ie r  con  la  c ro n o lo g ía  de  !a G u e
r ra  suc ia , d esd e  A T E  a G A L  pa
s a n d o  p o r  A A A , BVE, G A E  y  ADV, 
in te rv in ie ro n  el esc rito r y músico



Pablo S o ro z á b a l, el p e rio d is ta  R a 
fael G ó m e z  P arra , la esc r ito ra  C ris
tina M a ris ta n y  y el a b o g a d o  K ep a  
L anda. El a b o g a d o  F e rn a n d o  Salas 
no p u d o  asis tir  y  en v ió  u n  c o m u n i
cado en  el q u e  m a n ife s ta b a  su  p o s
tura c o n tra  los G A L .

P ab lo  S o ro záb a l d ijo  los «m otivos  
por los que  he  firm a d o  este m an ifiesto  
son obvios a  m ás no  poder; todos los 
pueblos y , p o r  lo tan to , e l vasco entre  
ellos, tienen e l derecho inalienable  a  
la independencia  y  a la p len a  sobera
nía». H a b ló  ta m b ié n  de  los d iscu rsos 
h ipócritas d e  las d em o c ra c ia s  a las 
que ca lificó  de  «fa sc ism os con rostro  
hum ano que desde e l térm ino  de la 
segunda guerra  m u n d ia l han  tom ado  
el relevo de  los o tros fa sc ism o s» . M ás 
adelan te  ex p licó  có m o  la  in v enc ión  
del co n cep to  te rro ris ta , h a  c o n v e r
tido a éste en  el en em ig o  q u e  s iem 
pre n eces itan  te n e r  los E stad o s p a ra  
justificar sus a c tu a c io n e s  co n tra  los 
que d is ien ten . «L a  ética  capitalista  
descalifica p rev iam en te  a l enem igo  
m ediante su  calificación  com o  terro
rista, de  suerte  que, a l qu ita rle  la p a 
labra, sea com o  si no  se la quitase, y a  
que e l terrorista  no tiene  perm iso  
para tener palabra. E s m ás, no la 
tiene en v ir tu d  de la m ism a  ley  n a tu 
ral que hace que las fie ra s  no  las te n 
gan. L as fie ra s  rugen, n o  hablan».

G ó m ez  P a rra  d ijo  q u e  la  c an tid ad  
de d a to s  q u e  ya  se co n o cen  de  las 
ac tuaciones de  los G A L , los p u b lic a 
dos y no  p u b licad o s , y lo s n o m b res  
de p erso n as re lac io n ad as  con  la Se
guridad  d e l E stad o , las F u e rz a s  de 
O rden p ú b lic o  y  la  po lítica , se ría  su 
ficiente p a ra  a b r ir  u n a  inves tigac ión  
a a lto  n ivel y  d e sc u b r ir  q u ié n  está  
detrás d e l G A L . E xp resó  có m o  a  la 
hora de  p re s e n ta r  re p o r ta je s  so b re  la 
guerra suc ia  en  las red acc io n es  n o r
m a lm e n te  se  e x ig e n  m á s  d a to s , 
nom bres o  d e m o s trac io n es  de  las 
que se su e len  ex ig ir en  la  rea lizac ión  
de o tros tem as. «P or eso  —d ijo — 
quizá no se hab le  tanto de los G A L » . 
C om paró el te rro rism o  de  E stad o  a 
gran escala  e je rc id o  p o r  E E U U  
sobre L ib ia , con  el q u e  los p o d e re s  
españoles e je rcen , a m e n o r escala , 
sobre E T A  y el M o v im ien to  de  L i
beración V asco.

C ristina M aris tan y  tu v o  p a la b ra s  
de recuerdo  h ac ia  B ergam ín ; re p ro 
dujo u n a  d e  sus fam osas frases, «un 
resistente es todo lo contrario a  un  te 
rrorista», y ex p u so  a los asisten tes 
cómo el n o  d e n u n c ia r  la  rep resión  
en E uskadi, el no  d e se n m a sc a ra r  la 
guerra sucia , el silencio , p o d ría

f l u í a n t e
>dit« mm. . .v. : i i»

c o n v e rtirn o s  en  ap o lo g is ta s  del ex 
te rm in io  d e  un  pu eb lo .

K e p a  L a n d a  h a b ló  d e  la c o b e r
tu ra  q u e  p o lític am en te  se está  d a n d o  
a  los G A L . E n o tro  m o m en to  m o s
tró  la d ife ren c ia  en  el tra to  del te 
r ro r is m o ; c ó m o  ja m á s  se  a c tú a  
co n tra  p e rso n a je s  de  la ta lla  de l p re 
s id en te  de  A P , F ra g a  Ir ib a rn e , que  
con  frecu en c ia  h a b la  p a ra  h a c e r a u 
té n t ic a  a p o lo g ía  d e l te r ro r is m o . 
T a m b ié n  reco rd ó  la po sib le  co lab o 
rac ión  m ás e s tre ch a  en la  g u e rra  
sucia , en tre  los serv icios secre to s is
rae líes y los p o d e re s  d e l E stado , tras 
la rec ien te  n o rm a liz a c ió n  de  re lac io 
nes d ip lo m áticas .

E n tre  los f irm an te s  de l m an ifiesto  
se e n c u e n tra n  p e rso n a je s  de  fam a 
p ú b lic a  c o m o  el s a c e rd o te  Jo sé  
M aría  L lanos, los fiscales, J im énez  
V illarejo  y Jesú s V icen te  C h am o rro , 
los ab o g ad o s  F ran c isca  S a u q u illo  o 
F e rn a n d o  Salas, el M ag is trad o  J o a 
q u ín  N a v a rro , los p e rio d is ta s  M a
n u e l F o re r a s .  Jo sé  L uis M orales, 
M o n ch o  A lp u e n te  o  M an u e l R e 
vu e lta , Ja v ie r  S á d a b a , el p a r la m e n 

ta r io  X osé M aría  B eiras y o tras  
firm as de  reco n o c id o  n o m b re  en el 
m u n d o  de  la po lítica , el p erio d ism o , 
el e spec tácu lo , la ab o g ac ía  o la  en se 
ñ an za .

El m an ifie s to  y el p a q u e te  de 
firm as q u e  lo a c o m p a ñ a , se rá  e n 
v iad o  en tre  o tro s o rg an ism o s a C I- 
M A D E , sección de  la  Ig lesia  p ro te s 
ta n te  d e  a y u d a  a r e f u g ia d o s  y 
em ig ran tes . Ju s tic ia  y Paz, L iga de 
D erechos H u m a n o s  y C o m isió n  de 
D e rech o  y A silo  de  París; a  la p a r la 
m e n ta r ia  del G ru p o  eu ro p eo  A rco  
Iris B rig itte  H ein rich , a  la e m b a ja d a  
d e  F ra n c ia  en M ad rid , al P a rla 
m en to  d e  S tra sb u rg o  y al F iscal G e 
n e ra l del E stad o , B urón  B arba . 
A d em ás al d ire c to r  de  los servicios 
in fo rm a tiv o s  de  T elev isión  E sp a
ñ o la , E n ric  S opeña , co m o  p rim e ra  
m ed id a  p a ra  p e d ir  la em isión  del 
p ro g ra m a  q u e  A n te n a -2  francesa  
rea lizó  so b re  los G A L  y q u e  ha  sido 
p a sad o  p o r  E T B  y p ro y ec tad o  d ías  
p asad o s  en  u n  b a r  d e  M adrid .

Es ésta  la s e g u n d a  ca m p a ñ a  de 
recog ida  de  firm as  q u e  el C om ité  de  
S o lid a rid ad  h a  re a liz a d o  a n ivel es
ta ta l. La p riem ra , h a c e  un  año , 
consistió  en la p re se n ta c ió n  de  q u i
n ien tas  f irm as  d e  s in d ica lis ta s  y c in 
cu en ta  in te lec tu a les  q u e  ap o y ab an  
la negociac ión  p o lítica  en E uskad i. 
«El C om ité  de So lid a rid a d  con los 
Pueblos se creó, según  exp lican  en  el 
p rim e r n ú m e ro  d e  su  ó rg a n o  de  ex 
presión  «P‘a la n te » , a n te  a  concesión  
de extrad icc iones p o r p a rte  d e l G o
bierno fra n c é s  a l G obierno español, 
de tres refug iados po líticos vascos, la 
práctica  genera lizada  de la tortura, 
las condiciones de los presos vascos 
en la cárcel de m á x im a  seguridad  de  
H errera, etc., a sí com o ante  las te r g i- . 
versaciones in fo rm a tivas y  a la desin 

fo rm a c ió n  m ás descarada que oscure
cen los tem as referen tes a  E u ska d i» .

El escritor y m úsico Pablo Sorozabal flanqueado por Cristina M aristany, tam bién escritora, y el 
abogado vasco  Kepa Landa
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ya tenas para todo. De las comerciales, de las que esgrimen el ocio como motivo 
fundamental, de las económicas, de las divertidas, de las de jarana y juerga se pasa, en un abrir 

y cerrar de ojos, a la de la guerra. Esta ha tenido lugar en Gerona, el Salón Cosmo-86 de la 
Aeronáutica y la Defensa. Han desfilado por la misma ministros y mercaderes y hasta el Rey 

de España pasó en ella buena parte de su tiempo montándose en este aparato o probando
aquel otro. El juego de la guerra.

Madrid y  Gerona

Bajo la fiebre armamentista
Artebakarra

T e rm in a d a  la  m u es tra , M ad rid  ha  
a c o g id o  a los do ce  m in is tro s  de  D e
fen sa  d e  los pa íses  m iem b ro s  del 
E u ro g ru p o , u n a  a so c iac ió n  sin e s ta 
tu to  o fic ia l, de  lo s m in is tro s  de  D e
fen sa  de  los pa íses  e u ro p e o s , m iem 
b ro s  de  la  O T A N . La f in a lid a d  de  la 
«cu m b re»  m a d r ile ñ a : im p u ls a r  la in
d u s tr ia  a e ro n á u tic a  m ili ta r  m ed ian te  
el d e sa rro llo  d e  p ro y ec to s com unes 
y  de  co o p e rac ió n  n e ta m e n te  e u ro 
peos.

C osm o-86

C o m p ra d o re s  de  a rm a s  y m ate ria l 
bé lico  se  d ie ro n  c ita  en  el a e ro 

p u e r to  d e  G e ro n a  p a ra  c o n te m p la r  
el m a te ria l d e  d e fen sa  e x p u esto  en 
m ás d e  do sc ien to s «stands»  d e  e u ro 
peos, a m erican o s  a israelíes. D e lega
c io n e s  o f ic ia le s  d e  p a ís e s  co m o  
T ú n ez , Z a ire , Q a ta r , E g ip to , M éxico, 
T u rq u ía , U ru g u ay , C o lo m b ia , G re 
cia, V en ezu e la  y P erú  en tre  o tros 
m u ch o s  se d ie ro n  c ita  en el a e ro 
p u e rto  g e ru n d e n se .

L as «estrellas»  d e  la m u es tra  fu e 
ron  la p re sen tac ió n  d e l fu tu ro  av ión  
d e  c o m b a te  e u ro p e o  q u e  se rá  fa b r i
c a d o  p o r  un  co n so rc io  b ritán ico -a le - 
m á n  o c c i d e n t a l - i t a l o - e s p a ñ o l ,  
p ro y ec to  en el q u e  p a rtic ip a n  los de 
las islas con el 33%, los «federales»

con  el m ism o  p o rcen ta je , los italia
nos con  el 21% y  los e sp añ o les  con 
el 12%. El d e sa rro llo  d e  este pro
g ra m a  su p o n e  un  coste  su p e rio r a 
los d o s b illo n es  d e  p e se ta s  y prevé  la 
fab ricac ió n  d e  800 a p a ra to s  que 
ir ían  p a ra  G ra n  B re tañ a  250, otros 
tan to s  p a ra  la R F A , Ita lia  se queda
ría  con  160 y el re s to  p a ra  España, 
s ien d o  el co ste  de  e s ta  ú ltim a  par
tid a  u n o s  400.000  m illo n es  d e  pese
tas.

M ás n o v ed ad es . L a  exposic ión  del 
av ió n  d e  c o m b a te  a d q u ir id o  po r el 
M in is te rio  d e  D efen sa  h isp an o , el F* 
18A, de  cuyo  m o d e lo  lleg a ro n  dos 
a p a r a to s  d e  la s  R e a le s  Fuerzas



'

E xposición  Cosm os-86, en el aeropuerto de Girona

A éreas C a n a d ie n se s  q u e  se e s tre n a 
ron en  el su e lo  y c ielo  españoles. 
T a m b ié n  se ex h ib ió  el M irage-2000, 
así co m o  u n ifo rm es  d e  to d o  tipo, 
p a raca íd a s , a rm a s  co rta s  y b lancas, 
sistem as d e  co m u n icac ió n , m isiles de 
los tipos E xoce t, A sp id e , o R o lan d  y 
m o rte ro s  de  « E sp eran za  y C ía» , en 
su d ía  se lecc io n ad o s p o r  el P en tá 
gono , ju n to  con el m o d elo  israelí, 
p a ra  o p ta r  a un  c o n tra to  d e  unos 
18.850 m illones de  pese tas . La e m 
p re s a  e s p a ñ o la  E N A S A  o fre c ió  
todos sus m o d e lo s  d e  b lin d ad o s  
sob re  ru e d a s  y  c am io n es  p a ra  carga 
de  uso m ilita r.

A d em ás d e l a e ro p u e r to , la m ues
tra  u tilizó  el p u e r to  d e  P a lam ó s para  
o frece r la  g a m a  d e  m a te ria l de  d e 
fensa  d e l E s ta d o  e sp añ o l, consisten te  
en este caso  en d ra g a m in a s , g u a rd a 
costas y co rb e ta s , to d as  fab ricad as  
p o r B azán.

L a n o ta  « d isco rd an te »  d e  la feria 
bélica  la p u s ie ro n  los eco log istas y 
pacifistas c a ta la n e s  q u e  ex te r io r iz a 
ron su p ro te s ta  p o r  la ce leb rac ió n  de 
la m u es tra .

La cumbre madrileña
Y de la C o s ta  B rava, al cen tro  

g eog ráfico  p e n in su la r . D e n tro  del 
E u ro g ru p o  a n te s  m en c io n ad o , Es
p añ a  p res id e  el G E IP  —G ru p o  E u 
ropeo  In d e p e n d ie n te  de  P ro g ra 
m as— q u e  p e rs ig u e  la co o rd in ac ió n  
de  la  C E E  y  la U n ió n  E u ro p ea  O c
c id en ta l, o rg a n ism o  defen s iv o  e u ro 
peo en el q u e  E sp a ñ a  aú n  n o  está 
p resen te . El G E IP  tiene  co m o  o b je 
tivo a rm o n iz a r  las c a rac te rís ticas  téc
n icas de l a rm a m e n to  cu y a  fab rica 
ción se p ro y ec ta  p o r  los países 
m iem bros.

El E u ro g ru p o  fue  c re a d o  p ara  
h ace r fren te  a l d e seo  de  e s trech a r la 
co o p erac ió n  e n tre  los m iem b ro s  e u 
ropeos de  la A lian za  A tlá n tic a  en 
1968. Se tra ta  de  c o n tr ib u ir  de  una  
m anera  co h e re n te  y fu e r te  a  la d e 
fensa c o m ú n  a través d e  u n  d o b le  
objetivo: la  m e jo ra  de  la c o n tr ib u 
ción e u ro p e a  a la  A lian za , m ed ian te  
una  co o rd in ac ió n  m ás e s trech a , y la 
ó p tim a  u tilizac ión  d e  los recursos 
d isponib les.

El E u ro g ru p o  ha  c o n c re ta d o  sus 
rea lizaciones en ap oyos concre tos 
p ara  m e jo ra r las d e fen sas  de  la 
O T A N , en in c re m e n to  de  las c o n tr i
buciones e u ro p e a s  a los p lan es  de 
D efensa de  la  O T A N  y en m ejo ras  
c o m p lem en ta ria s  de  los p la n e s  n a 
cionales d e  d e fen sa  a co rto  y largo  
plazo. L a  co o p erac ió n  m u ltila te ra l 
en tre  los pa íses  eu ro p eo s  d e  la

O T A N  ha s id o  h a s ta  a h o ra  e sp ec ia l
m en te  n o tab le  en el te rren o  d e  ls 
co m u n icac io n es  d e l c am p o  de  b a ta 
lla, el ap o y o  logistico , los p lanes de 
e n tre n a m ie n to  y la ad q u is ic ió n  de 
m ateria les.

E sp añ a  p res ide , e n tre  los d iversos 
g ru p o s d e  estu d io  ex is ten tes, los de  
m orte ro s y la n z a g ra n a d a s , en cuyo  
cam p o  d esa rro lla  y p ro d u ce  un  misil 
an tic a rro  de  los llam ad o s  «de te r
cera  gen erac ió n » , y c o p ro d u c irá  con 
o tros países el m isil «M averick» . que  
in c o rp o ra rá  la d e n o m in a d a  tecno lo 
gía  «em ergen te» .

N arcfs Serra

E l E u r o g r u p o  t i e n e  c o m o  
proyecto  a rm a m e n lís tic o  m ás im p o r
tan te  «la frag a ta  d e  los noven ta» , 
q u e  fo rm a rá  p a rte  d e  la  fióla de  
g u e rra  d e  la O T A N . O íro  proyecto  
en liza es el ya  an tes  m en c io n ad o  
«A vión de  C o m b a te  E uropeo» . 

C onclusiones

El p rin c ip a l a cu e rd o  e m a n a d o  de  
la reu n ió n  d e  M ad rid  h a  sido  éste: 
«en e l fu tu ro  los desarrollos de avio
nes m ilitares serán en e l m arco euro 
peo  y  no  desde cada una  de las ó p ti
c a s  n a c i o n a l e s » . P a l a b r a s  d e  
E d u a rd o  S erra  q u e  no p o n en  p u e r 
tas  a o tro s p royec to s d e  m icroelec

tró n ica , c ab ezas  d e  g u e rra  y cargas 
explosivas, así co m o  n u ev o s  estud ios 
en  m isiles de  te rce ra  generación  
a ire -a ire  y en m isiles co n tra c a rro  y 
com u n icac io n es . N o  p u d o  a lc a n 
zarse  a c u e rd o , sin e m b a rg o , sob re  el 
m isil sup e rfic ie -a ire , en la c o n fig u ra 
ción d e  n uevos to rp e d o s  y sob re  
co m p o n e n te s  de  ca rro s  de  com b a te .

Sin em b a rg o , en  el tra sfo n d o  de 
las conc lu s iones, se d e tec ta  la p re 
ten s ión  de  a c a b a r  en  los p róx im os 
años con las im p o rtac io n es  de  a rm a 
m en to  am e ric a n o . Es u n a  m eta  q u e  
se h an  m a rc a d o  los m in is tro s  de  D e
fensa reu n id o s  en  M ad rid  y que  
tiene co m o  tope  el a ñ o  2000. N o  
o b stan te , la m en c ió n  al «am igo 
am erican o »  fue  d isc re ta m e n te  s i le n 
c iad a  en  el c o m u n ic a d o  final. A 
p esa r d e  ese s ilencio  u om isión , la 
in d u s tria  a rm a m e n tis ta  am erican a  
n o  o cu lta  su p reo cu p ac ió n  p o r estas  
in ic ia tivas e u ro p e a s  y n o  se d esca rta  
q u e  en  un  breve  p lazo  re sp o n d a  a  lo 
q u e  p o d ría  s ign ifica r el c ierre  del 
m e rcad o  e u ro p e o  p a ra  el añ o  2000.

Los o b se rv ad o re s  h an  en ju ic iad o  
con  o p tim ism o  este  in te n to  de  c rea r 
u n a  in d u s tria  a rm a m e n tis ta  e u ro p ea , 
que , p o r p rim e ra  vez. d icen , tiene  
p o sib ilidades de  a rra n c a r . A ducen  
com o p rin c ip a l a rg u m e n to  el q u e  el 
G E IP . c re a d o  h ace  d iez  años, haya  
ce le b rad o  en sólo  a ñ o  y m ed io  dos 
reun iones, d esp u és  d e  la p rim era  
q u e  tuvo  lu g a r  en La H ay a  en 1984.
Y ya se a n u n c ia  u n a  c u a r ta  p a ra  la 
p rim avera  d e  1987 q u e  ten d rá  po r 
escenario  F ran c ia . E s ta d o  q u e  se re 
tiró  del p ro y ec to  d e l fu tu ro  avión de 
co m b a te  el p a sa d o  v e ran o , pero  que  
ha  so lic itado , sin em b a rg o , p a rtic i
p a r  en la fab ricac ió n  de  su b co n ju n - 
tos d e  eq u ip o s  p a ra  lo q u e  se a n u n 
c i a  c o m o  « la  g r a n  f a m i l i a  
aeronáutica  europea».
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La política de la Administración Reagan de 
«guerra de baja intensidad» ha generado un 
conflicto entre los poderes constitucionales del 
Congreso para declarar una guerra y dirigir 
cómo debe ser invertido el dinero de los 
contribuyentes y el poder del presidente para 
conducir su política exterior.
Un oficial del ejército norteamericano en 
Honduras citado recientemente por el 
«Washington Times» dijo: «Aprendemos que 
nuestro papel más adecuado está en el tipo de 
«guerra de baja intensidad» que se libra en 
esta región».
Y agregó: «Lo que esto significa es que no 
haya grandes formaciones marchando 
trabajosamente a través del campo, abriéndose 
paso disparando contra aldeas campesinas. 
Hemos aprendido que mientras menos 
efectivos norteamericanos se usen resulta 
mejor».

Vietnamización sin Vietnam
El modelo de Reagan se parece al de 

vielnam ización. es decir, los intentos de 
N ixon de sustituir las tropas estadouni
denses por vietnam itas entrenados por 
Estados Unidos. De hecho, «The New 
York Times» inform ó que la razón por 
la cual la A dm inistración Reagan apoya 
a los «contras» estriba en su objetivo de 
evitar el envío de personal militar nor
team ericano a N icaragua.

El Congreso, reflejando tanto a la 
opinión pública norteam ericana como 
su disgusto por los excesos de la CIA en 
N icaragua, cortó formalm ente el apoyo 
«encubierto» de Estados Unidos a los 
«contras». Sin embargo, las operaciones 
tom aron otra forma, en la m edida que 
una Casa Blanca mañosa buscaba vías 
fuera de la ley.

El artículo del Times reveló que un 
funcionario m ilitar asignado al Consejo 
de Seguridad N acional estaba dirigiendo 
a los «contras» desde la Casa Blanca. El 
coronel Oliver N orth, un segundo del 
entonces asesor de Seguridad Nacional, 
R obert M cFarlane. «facilitaba los sum i
nistros de ayuda logística».

El coronel N orth era nuevo en la 
plaza. «The Wall Street Journal» reveló 
que N orth, oficial de m arina con amplia 
experiencia param ilitar, sirvió en el 
Consejo de Seguridad N acional en 1982 
y fue m iem bro de la élite de un grupo 
«interagencias gubernam entales» encar
gado de coordinar la guerra contra Ni
caragua.

Entre otros de sus integrantes figura
ban el general del ejército Paul G orm an 
(m ás tarde reem plazado por el vicealmi
rante A rthur M oreau). el secretario ad 
jun to  de Estado Thom as Ender (poste
riorm ente sustituido por Langhorne 
Motley) y D uane Clarridge, entonces 
jefe  de operaciones encubiertas del De
partam ento de la CIA para América La
tina y actualm ente asignado a las opera
ciones en Europa.

C uando N orth le propuso a M cFar
lane y a Reagan recolectar ayuda pri
vada, tuvo sentido que se le asignara la 
encom ienda y a Singlaub la jefatu ra  de 
la cam paña. Singlaub reconoció que 
despachaba con North frecuentem ente.

T anto  el Congreso como el público

han sido flagrantem ente manipulac 
por la A dministración y la CIA. Alt 
nos detalles fueron revelados por ele 
becilla con tra rrev o lu c io n ario  Ed; 
C ham orro, quien dirigió a la Fue: 
D em ocrática Nicaragüense (FDN).

C ham orro  señaló: «Los hombres de 
CIA no respetan al Congreso. Ellos c 
cían que podían cam biar el sentido: 
voto de los representantes, al colocar 
en una posición en que aparecier 
como condescendientes con el con 
nismo. Sugerían a algunos legisladores 
quienes debíam os cabildear y nos dier 
los nom bres de personas influyente* 
quienes debíam os contactar en sus i 
tritos».

C ham orro  dijo tam bién que la C 
pagó m ediante la FD N  a la «Fundaci 
de D esarrollo Humano» por la pro* 
ganda en los periódicos norteamericat 
en julio  de 1984. con el fin de obter 
fondos para «las víctimas de la Nicas 
gua dom inada por el comunismo».

La CIA y la FDN crearon el «O 
sejo N icaragüense de Desarrollo» cor 
una filial para recolectar los fondos, 4



H onduras, principal base yanki en Cenlroam érica. El terrorismo de Estado en marcha

un subgrupo llamado Fondo de Refu
giados Nicaragüenses.

Fue a nom bre de esa agrupación que 
el presidente Reagan pronunció un dis
curso en abril de 1985 en un almuerzo 
en W ashington para recaudar fondos, al 
que asistieron cerca de 700 adinerados 
de la ultraderecha. Una inforamción de 
la agencia de noticias Associated Press 
(AP) reveló que solamente una pequeña 
porción de los 200.000 dólares recolecta
dos llegó a Centroam érica. El resto 
cubrió los gastos de la comida o desapa
recieron.

El núm ero de agosto de 1985 de Free- 
dom Fighter, una publicación de la 
Fundación Congreso Libre del estratega 
político derechista Paul Weyrich, es sor
prendentemente reveladora: «Donacio
nes deducidas de los impuestos pueden 
hacerse a la FD N  a través del Consejo 
Nicaragüense de Desarrollo».

El papel de la CIA
Después que la ayuda fue suspendida, 

los «contras» encararon tiempos difíciles 
con los medios logísticos, los canales de 
suministros y el entrenam iento. La Asis
tencia Civil M ilitar (ACM), con sede en 
Decatur, A labam a, fue de gran ayuda.

La ACM creció de unos 40 miembros 
y partidarios a más de 5.000, según su 
jefe Tom Posey, quien agradeció a los 
medios de difusión masiva por la publi
cidad después que dos miembros de su 
grupo fueron muertos en una operación 
dentro de N icaragua.

Los esfuerzos de la ACM para «ayu
dar a los luchadores de la libertad» se 
extienden a varias naciones. Un gurpo 
de mercenarios de Estados Unidos, 
Francia y G ran Bretaña fue presentado 
como afiliado a esta organización, luego 
de su captura en abril de 1985 por las 
autoridades costarricenses.

Un voluntario norteam ericano de ese 
grupo, Steven Carr, ayudó a entrenar a 
la brigada 2506 (veteranos de la inva
sión a Playa G irón, Cuba, entrenados 
por la CIA) en el establecimiento de pe
rímetros de defensa y tácticas de ataque 
en Nicaragua.

Carr afirm ó que compró en Miami 
ametralladoras calibre 50, rifles M-16 y 
cañones de 20 milímetros. Según un ar
tículo de Jacqueline Sharkey, «Carr dijo 
que el ACM obtuvo equipos letales de 
Tom Posey. C arr fue presentado a los 
veteranos de la Playa G irón por Bruce 
Jones, a quien la revista «Life» identi
ficó, como oficial de la CIA».

Otro de los norteamericanos arresta
dos en Costa Rica, Peter G libbery, dijo 
que Posey arregló su viaje. Identificó al 
enlace de la CIA allí como John Hull, 
un terrateniente de origen norteam eri
cano y socio de Bruce Jones en una 
plantación de cítricos.

Según Sharkey, Hull dijo a Glibbery 
que recibiría 10.000 dólares al mes del 
Consejo de Seguridad Nacional para el 
financiamiento de las operaciones de los

«contras» en Costa Rica y en el sur ni
caragüense. El Consejo lo negó.

A unque Jones y Hull negaron cual
quier conexión con la CIA, Jones fue 
expulsado de Costa Rica después de la 
publicación del artículo de «Life». Ac
tualm ente vive en Tucson, Arizona, y 
trabaja  con Singlaub en la recaudación 
de fondos para los «contras» y en la or
ganización de un capítulo en Tucson del 
Consejo N orteam ericano para la Liber
tad del M undo (la filial de LAM en Es
tados Unidos).

Singlaub afirm ó que a través del «sec
to r privado» hacía lo que el Congreso 
prohibió a la A dministración Reagan.

«Ahora adm ito que los buenos años que 
trabajé para la CIA me dan una visión 
de lo que realizaba, lo que probable
m ente me hace sentir más eficiente», dij 
Sharkey.

Su labor no se limita a organizar gue
rras reducidas. Fue muy activo en ope
raciones domésticas, como director del 
cam po educacional del Consejo de Se
guridad N orteam ericana (en cuya junta 
laboró Reagan antes de su elección), y 
como m iem bro del gurpo asesor de 
W estern G oals (Objetivos Occidentales), 
una agencia  p rivada  con sede en
Alexandria. Virginia.

Un inform e de esa entidad en la pri
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mavera de 1984 contenía un artículo en 
el cual se elogiaba al derechista salvado
reño Roberto D ’Aubuisson.

La ayuda y su trasfondo
D urante los últimos años, la ayuda 

privda se ha convertido en un asunto de 
debate público. ¿Viola la Ley esa ayuda, 
si es en verdad privada?

¿Pueden entidades privadas librar sus 
propias guerras y políticas en asuntos 
exteriores?

Esas preguntas necesitan ser com pren
didas en un contexto histórico.

Esa actividad ha constituido la polí
tica de sucesivas administraciones nor
teamericanas durante años. El mejor 
ejemplo del actual fínanciam iento de 
guerras secretas por grupos «privados» 
se resume en la historia de 30 años de 
Ayuda Médica M undial (AMM), con 
sede en Detroit, Michigan.

D urante las últimas tres décadas, 
AMM ha invertido más de 100 millones 
de dólares en suministros a programas 
contrainsurgentes de la CIA en Asia y 
América Latina, según Russ Bellant en 
su libro The Politics o f Giving (La Polí
tica de Dar).

Los canales de suministros de la 
AMM se rem ontan a los años 50, 
cuando el especialista de la CIA Tom 
Dooley operaba en clínicas de Laos 
mientras reunía información de inteli
gencia y daba cobertura a médicos de 
las fuerzas especiales, quienes se hacían 
pasar por civiles.

Dooley murió en 1961, pero sus ope
raciones continuaron y fueron extendi
das por el Ala de Com andos Aéreos, la 
contraparte de los Boinas Verdes del 
Ejército, encabezados por Harry Ader- 
holt.

A derholt expandió las operaciones de 
la AMM de apoyo a los programas de la 
CIA en América Latina y el ejército de 
la CIA de la tribu Hmong en Laos y los 
montañeses en Vietnam. Informes de 
1984 sobre em barques de la AMM reve
lan que desde 1982 esa entidad ha sum i
nistrado los campos en territorio tailan
dés a las fuerzas para la lucha contra el 
gobierno de Kampuchea.

El grupo que representa la fracción 
«Son Sann» de la coalición antikam pu- 
cheana asistió a la conferencia de LAM 
en Dallas, durante la cual solicitó abier
tam ente ayuda en entrenam iento y 
apoyo de «inteligencia» y demolición».

Además, el gobierno de Taiwan pagó 
el viaje y los gastos de la conferencia a 
Edward Entero Chey, el «secretario ge
neral» de la sección Khm er de LAM.

El actual enfoque de LAM es hacia 
Centroam érica.

Bellant señaló que en enero de 1984 
la «Asociación de Com andos Aéreos» 
(veteranos retirados de una vieja unidad 
de Aderholt) recibió 20 millones de dó
lares en suministros de la AM M , para 
ser usados en programas oficiales anti
guerrilleros en áreas estratégicas de El

Salvador y G uatem ala.
La AMM dio a la fundación de Tom 

Dooley, en Nueva York -encabezada 
por el ex asociado de Dooley, Verne 
C haney—, unos 300.000 dólares en sum i
nistros quirúrgicos.

La Fundación ayuda a los «contras» a 
través del «Amigos de las Américas» y 
directam ente a la FD N . Chaney juega 
un papel muy activo en el trabajo.

Está claro que el uso de grupos priva
dos por agencias militares y de inteli
gencia no es nuevo. Lo que es nuevo es 
que se describe esa relación como sum i
nistros de «ayuda humanitaria».

Las luchas de liberación com o la de El Salva
dor son traducidas com o «terrorismo» por la 
Adm inistración Reagan

A unque el Congreso norteamericano 
autorizó los fondos para la «asistencia 
hum anitaria» a los «contras» nicragüen- 
ses, no se dio definición formal al tér
mino, y el jefe de la FD N , Adolfo Ca
lero, admitió en declaraciones al «The 
New York Times» que esos 27 millones 
de dólares «liberarían más dinero para 
armas».

Además de comida, ropas y suminis
tros médicos, la FD N  quería helicópte
ros, pequeños aviones, camiones, lan
chas y motores de borda, todo lo cual 
tiene una clara implicación militar.

Cuando este artículo fue a la im
prenta, el Congreso capitulaba y autori
zaba el uso de los fondos norteam erica
nos para «equipos de transportación... 
hasta tanto no se hagan modificaciones 
para ser usados e infligir severos daños 
al cuerpo o causar la muerte».

El abuso de la llam ada ayuda hum a
nitaria es evidente en los campos de re
fugiados. U na investigación realizada 
por Vicki K em per para la revista So- 
journers denuncia los m altratos y la m a

nipulación política de los refugiados po¡ 
los «contras».

Describe tam bién el desvío de leu 
fondos y los suministros de los campo 
de refugiados hacia bandas antisandinis- 
tas, efectuado especialmente por \¡ 
Christian Broadcasting Network (CBN 
de la televisón pentecostal del predica 
dor Pat Robertson y por «Amigos de la 
Américas», encabezada por el legislado;
de Louisiana, Woody Jenkins. v

Un ex trabajador de Socorro Cris- u
tiano afirm ó que los programas d< \¿
ayuda en las fronteras nicaragüense! a
están destinados a socorrer a los «con- n 
tras».

«Todo lo que ellos hacen está justifi- g 
cado mientras estén luchando contra los c 
comunistas. Son todos una partida dt e 
asesinos. Stedm an Fagoth (cabecilla ¿ 
contrarrevolucionario miskito) es ur i¿ 
asesino. Ha m atado a personas inocen- S) 
tes. Los «contras» aterrorizan constante- e 
mente los campos de refugiados y reclu- j  
tan a la gente por medio de la fuerza». n 

Sojoum ers documentó las estrechas q 
relaciones de trabajo entre la CBN y 
«Amigos de las Américas», «Asociación u 
de Com andos Aéreos» y otras entidades . 
en el lavado de dinero en El Salvador 
H onduras y G uatem ala. Todos esos 
grupos trabajaron, por turno, con otro s 
canal de ayuda, la Americares Founda- u 
tion y su red de distribución dirigida por 11 
los «Caballeros de M alta» (Kinghts of a 
Malta). Sl 

Tom Posey, de «Asistencia Civil Mili-  ̂
tar», dijo que su organización trabaja n 
con la «Ayuda M édica M undial» y otros s' 
grupos, a  veces como abastecedor c c 
como medio de transporte, según las ne- l( 
cesidades. c 

En la conferencia de Dallas señaló 
que estaba tratando de llegar a un arre- 11 
glo con Americares, a fin de embarcar P 
hacia Centroam érica unas 50.000 libras Sl 
de suministros que su organización tenía e 
alm acenados en la ciudad norteameri- n 
cana de Las Vegas. P 

La «A sistencia Civil M ilitar»  es 
miembro de LAM y se encargó de los c 
equipos de «seguridad» en Dallas y en  ̂
la conferencia de soldados de la fortuna, 
celebrada dos semanas más tarde en Las 
Vegas. " 

La historia y recientes revelaciones 
sugieren que el suministro de los «con
tras» y los campos de refugiados contro- ‘ 
lados por éstos no son privados ni hu
manitarios, y ello no es válido sólo para P 
Nicaragua. De hecho, la misma red de 
distribución opera en toda Centroamé- 11 
rica, y en muchas otras partes del 0 
m undo donde los «luchadores de la li- P 
bertad» apoyados por Estados Unidos 
libran sus guerras. r<
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Chernobyl, la industria nuclear, 
incontrolable

El accidente en la planta nuclear so
viética de la ciudad de C hernobyl, a 
unos 130 kilómetros de Kiev, capital de 
la República de U crania, se produjo al 
atardecer del pasado 25 de abril. Al pa
recer, fue fruto de una explosión en e 
las dependencias de uno de los cuatro 
grupos energéticos con que cuenta la 
central -concretam ente en el generador 
eléctrico—. Esto produjo la destrucción 
de parte del edificio del reactor nuclear, 
la filtración de sustancias radioactivas y, 
según fuentes occidentales, una reacción 
en cadena que llegó a fundir el núcleo 
del reactor. Es decir, el accidente oficial
mente considerado como el más grave 
que puede afectar a una central nuclear 
y que, teóricam ente, podría producirse 
una vez cada diez mil años.

La alarma occidental
La alarma en los medios occidentales 

se produjo a partir del día 28, cuando 
un trabajador pasó un control a la en 
trada de la central nuclear de Forsmark, 
al norte de Estocolmo, y se detectó que 
su ropa tenía una concentración de ra
dioactividad muy por encim a de lo nor
mal. En un principio, las autoridades 
suecas temieron que se hubiese produ
cido una fuga en la propia central, por 
lo que procedieron a evacuar a  los seis
cientos operarios.

Esta prim era reacción sueca es muy 
interesante para com probar hasta qué 
punto —a pesar de todos los sistemas de 
seguridad de los que presuntam ente 
están dotadas las centrales nucleares— 
no ofrecen absoluta garantía para los 
propios técnicos.

El mismo día 28 se efectuaron detec
ciones de radioactividad anorm ales en 
Finlandia y Dinamarca.

En estas circunstancias se comprobó 
la tesis de que una nube radioactiva 
-originada en el accidente de Cherno
b y l- atravesaba Europa en dirección a 
Groenlandia. De esta forma, aparte de 
las repúblicas soviéticas de Ucrania y 
Bielorrusia, se vieron afectados lodos los 
países nórdicos, P o lon ia , A lem ania, 
Austria, Italia... y, al parecer, de forma 
más indirecta, Francia, G ran  Bretaña y 
otros territorios.

Primeras consecuencias
Fuentes estadounidenses se apresura

ron a afirm ar que el accidente de Cher
nobyl había causado, al menos, dos mil 
muertos. Sin embargo, a diez días de la 
catástrofe, cuando la situación parece ya 
controlada o, cuando menos, los índices 
de radioactividad descienden, las autori
dades soviéticas volvían a ratificarse en

los datos iniciales: dos muertos en el ac
cidente y 204 personas hospitalizadas, 
18 de ellas en estado grave. Para sofocar 
el incendio fue preciso arro jar sobre el 
reactor en com bustión 450 toneladas de 
arena, arcilla y plom o —para ahogar la 
emisión de radiaciones—. De haberse 
utilizado agua para sofocar el incendio, 
los resu ltados p od rían  haber sido 
contraproducentes. Los habitantes de la 
región, en un radio de treinta kilómetros 
en torno a la central nuclear siniestrada, 
fueron evacuados. C incuenta mil perso
nas pudieron abandonar la zona en dos 
horas.

Las inform aciones occidentales de un 
prim er m om ento, tal y como reconocie
ron prim ero científicos franceses y, pos
teriorm ente, norteam ericanos, habían 
sido infundadas. Sin em bargo, queda la 
evidencia del accidente nuclear más 
grande que se conoce hasta ahora, cuyas 
consecuencias sobre la salud hum ana a 
medio y largo plazo son imprevisibles.

En Austria, Polonia, Italia, países nór
dicos... se han visto en la necesidad de 
d ic tar severas norm as en torno al 
consum o de agua, productos lácteos, 
verduras... Expertos occidentales han se
ñalado que en un radio de cincuenta a 
ochenta kilómetros de la central las pér- 
dicas agrícolas son totales. Y esto en 
una región que se caracteriza por ser 
una potencia alim entaria. Tan sólo a 
130 kilómetros, Kiev, una ciudad que 
alberga a dos millones y medio de habi
tantes.

L os reproches de E stados U nidos v 
la CEE

El hecho de que el accidente nuclear 
se haya producido en una planta sovié
tica ha originado los reproches en los 
medios occidentales. Primero fueron re
presentantes de la CEE, reunidos en 
Bruselas, quienes se quejaron de una in
formación deficiente por parte de la 
Unión Soviética. Poco después, un por
tavoz de Reagan hacía lo propio. Pero 
resultan contradictorios estos reproches 
teniendo en cuenta el secreto con el que 
habitualm ente se tratan desde las ins
tancias oficiales todos los temas relacio
nados con la energía nuclear. Centena
res, miles de accidentes e «incidentes» se 
producen todos los años en las centrales 
nucleares sin que la opinión pública me
rezca la más m ínim a explicación. Sólo 
filtraciones esporádicas perm iten cono
cer de vez en cuando estas irregularida
des y, generalm ente, tiem po después de 
que se hayan producido. Por ejemplo, el 
28 de marzo de 1979, un escape de va
pores radioactivos en la planta nuclear 
de Three Mile Island, en Harrisburg, 
originado por un fallo en una válbula 
del equipo de refrigeración y agravado 
posteriorm ente por la presencia de una 
burbuja de hidrógeno que impedía el 
enfriam iento del reactor, provocó la 
evacuación de miles de personas. Pero 
lo que no transcendió más que tiempo 
después, es el hecho de que ese mismo 
año se hubiesen contabilizado 2.300 ac
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cidente. averías y otros problemas en la 
industria nuclear norteamericana. Otro 
ejemplo, el accidente de la central britá
nica de Windascale, en 1957. Este caso 
-s im ila r al de Chernobyl, según se ha 
relatado— no transcendió en su verda
dera dimensión hasta que una comisión 
gubernam ental hizo públicos los resulta
dos de su investicación veinticinco años 
después.

En el E stado español nunca pasa 
nada

En el Estado español se han regis
trado incrementos sensibles en relación 
a los nivesles habituales de radiación 
Sin embargo, «nada que deba preocu
parnos», a juzgar por las declaraciones 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 
Hemos podido observar mapas en los 
que la ola radioactiva llegaba hasta la 
misma muga del Bidasoa y, sin em
bargo, «los españoles están protegidos 
por los Pirineos».

Las declaraciones del prim er portavoz 
oficial que hizo acto de presencia en la 
pequeña pantalla no podían ser más 
grotescas. En las centrales españolas, al 
parecer, no hay problemas «porque 
existe una opinión pública muy exigente 
que obliga a extrem ar al máximo las 
medidas de seguridad». De tal forma 
que  los m ovim ientos an tinucleares, 
hasta ahora malditos, cuando no tacha
dos abiertam ente de «terroristas» o 
«amigos de los terroristas», se han 
convertido en garantes y salvadores de 
la salud pública. La segunda argum en
tación no podía ser más tópica y, por 
eso mismo, cada vez menos convin
cente: «Son cosas del avance tecnoló
gico, del progreso...», repitiendo una 
cantinela que ya a nadie convence, con 
la que se pretende soslayar catástrofes 
como la ocurrida en Bophal.

Frivolidad institucional; el ca so  de 
Almaraz

Por lo demás, la estrategia de las ins
tituciones oficiales españolas —a la de
fen s iv a- se ha basado en el argum ento 
de las bajas dosis, es decir, «ciertamente, 
recibimos una dosis más alta que lo ha
bitual pero nada que deba alarmarnos, 
pues el cuerpo puede asimilar aún más».
Y el entrevistador ad hoc pregunta: 
«Maestro, ¿Por cuánto deberíam os mul
tiplicar las dosis que actualmente recibi
mos para que fuesen perjudiciales?». Y 
el ‘técnico’ contesta: «Por diez mil, hijo 
mío, y, aún así, eso no querría decir que 
es malo, sino simplemente que ya po
dríam os em pezar a preocuparnos» . 
Cuando los más modernos estudios no 
se cansan de dem ostrar que no existen 
las dosis admisibles, que la radioactivi
dad es acumulable y siempre maligna, 
es desesperante la frivolidad con la que 
las instancias oficiales tra tan  estos 
temas.

En este contexto puede encuadrarse la 
crisis creada en el G obierno extremeño

sima vez— a causa de fallos en su fun
cionamiento.

Aprender tam bién en Euskadi
Accidentes como el de Chernobyl 

ponen en evidencia la tan cacareada 
bondad e inocuidad de la industria nu
clear. U na industria, no lo olvidemos, 
creada para la guerra —de algún sitio 
sacaron los norteamericanos el material 
preciso para lanzar las primeras y únicas 
bombas atómicas arrojadas sobre pobla
ciones—.

El proceso nuclear es algo que se es
capa de las manos, no ya de la pobla
ción en general, por la naturaleza de su 
tecnología, sino incluso de las de los lla
mados expertos. M iembros de la propia 
Academia de Ciencias de la URSS han 
planteado este problema.

Estos accidentes ponen tam bién de 
manifiesto lo acertado de la oposición 
sistemática y ejem plar desarrollada por 
el pueblo vasco contra los intentos de 
nuclearizar Euskadi. Primero fueron 
D eba y Ea; luego, Tutera. Finalmente, 
cayó Lemoiz.

Accidentes como el de Chernobyl 
deben evitar que se produzcan nueva
m ente esos cantos de sirena que se pro
mueven desde las instancias del Go
bierno de Gasteiz y el PNV, en el 
sentido de que Lemoiz podría ponerse 
en m archa. U ltim am ente el plazo está 
fijado en 1991.

Prescindiendo de otras consideracio
nes, una últim a reflexión. En Chernobyl 
han evacuado cincuenta mil personas. 
¿Se imagina alguien que es posible eva
cuar la población del G ran Bilbao? Es 
para pensárselo.

en torno a la central de Almaraz. El 
consejero de O bras Públicas, Urbanismo 
y Medio Ambiente, Juan Serna, efectuó 
unas declaraciones en las que acusaba al 
Consejo de Seguridad N uclear y a la 
Subdirección G eneral de Energía N u
clear de encubrir y tapar sistemática
mente todas las denuncias hechas. Asi
mismo, afirm ó tener conocimiento de

que la central nuclear de Valdecaballe- 
ros, en Badajoz, cuyas obras se encuen
tran detenidas, iba a entrar en funciona
miento tras las elecciones autonómicas 
de 1987. Estas declaraciones motivaron 
que el presidente. Rodríguez Ibarra. 
destituyera fulm inantem ente al conse
jero  y afirm ó que Valdecaballeros no 
entrará en funcionam iento mientras él 
sea presidente. Toda esta polémica con 
la central de Almaraz parada —por ené



X ab 'e r  A m u riza BERTSOLANDIA

Han goien goien izarra
H o n a  h em en  k o p la  so rta  b a t, J. D o rro n so ro ren  

«B ertso tan»  lib u ru tik  h a r tu a , ze in ek  h a la b e r  O rix e ren  
« E u sk a ld u n ak »  p o e m a  lib u ru tik  h a r tu a  d u e la  ba il 
dio, e ta  O rix ek  e re  h e rr ia n  ja so a . K o p la  hau ek  eske 
koplak  d ira , hots, S a n ta  A g e d a ta n , g ab o n  b ezp eran  
edo beste  h a la k o  e g u n en  b a te ta n  a te r ik  a le  eskean  
jo a te n  z iren ek o a . L im o sn a  o n a  ja so lz e k o , e txe h a rta -  
koak ah a lik  o n d o e n  k o p la tu  b e h a r  z iren , g au za  ede- 
rrak e ta  a tseg in ak  k a n la lu z , e sk u z a b a l p o r ta  zitezen  
ere. E ta  ba i k o p la  d o to re a k  so rtu  e re , h e lb u ru  erdi 
berekoi e rd i jo la sk o r  ho n ek in .

1) H an go ien  goien  izarra  
errekondoan lizarra
etxe h o n ta ko  nagusi ja u n a k  
urre go rr izko  bizarra.

K o p la  h o n e n  leh en  p a r te a  h o n e la  ere  ezagu tzen  
da: E rrek a ld ian  liza rra , h a ri b eg ira  lizarra ... F ak to - 
reen o rd e n a k  ez d u  e d e rta su n ik  a ld a tzen .

2) Urre g o rr izko  bizarra  
zilar zu r izk o  b izkarra  
erreal tx ik iz  egina d auka  
elizarako galtzara .

E d e rta su n e tik  a b e ra s ta su n e ra . E rrea l txikiz, tx an m - 
ponez a leg ia , e liz a ra k o  g a ltz a ra  ed o  b id e a  eg ina  d a u -  
kanak  e txean  e re  izango  d u  z e rb a it, b e raz , em an  le- 
zake z e rb a it b a in o  geh iago .

3) N aparroan da B ardena  
Kaparrosoren hurrena  
etxekoandrea  k o p la  dezagun  
nagusiaren hurrena.

K opla honetan  hurrena  b i a ld iz errep ika lzen  da, po to  
alegian, baina kop la r iek  ez z io ten  xeh e ta su n  horri ga- 
rrantzi haund ir ik  em aten.

4) E tx e k o a n d re  zabala  
to k i  on eko  a laba  
bidean na to r ondo ja k in ik  
eskuzaba la  zerala.

K o p la  h o n e ta n  h eg o a ld e k o  b e rtso la r itz a n  b eh in tza t 
o h izk o a  ez d en  o in  n a h a sk e ta  eg iten  d a . z a b a la -z e ra la  
e ta  a la b a  a leg ia . N o rb a ite k  e san  lezak e  e rr im a  gaiz- 
to a  d é la  h o ri, b a in a  n o rk  froga  lezake  ho ri?  E rrim a- 
ren  e rizp id eak  h o sk id e ta su n a  b a d u  o in a rr i. h iru  oin 
ho riek  b e la r r ira  o n d o  em a te n  d u te la  fro g a tzea  e rreza - 
goa d a  gaizk i em a te n  d u te la  b a in o .

5) A s k  an eder da  garia  
harén ga inean  txoria  
eraztun  b a tek  b ildu le za ke  
n eska txa , zu re  gerria.

Ez zu en  oso  gerri lo d ia  noski. G a ra i  h a ie ta n  ere 
gerri m e h e a  d o to re ta su n a re n  a d ie ra z le  zela garb i 
d ag o  k o p la  h o n e ta n .

6) U soak h eg a l gorrizu  
m o ko  aldea lum azu
horren a ingeru  tx u k u n  p o lita  
nond ik  agertu  zera  zu?
7) O ram ahaiean  sagua  
hari begira k a tu a
e tx e  h o n ta ko  o ke la rek in  
ez da b e teko  zakua .

E zer ed o  gu tx i em a te n  zu ten  e tx e e ta n  e d e rta su n a k  
toki o n ean  gera tzen  z iren  azken  k o p lan . K o p la  so rta  
h au  k o p la  d e sb e rd in  a sk o z  h o rn itu a  d ag o . B atzu  han . 
beste  b a tzu  h em en  so r tu a k  e ta  trad iz io ak  b a te ra tu a k . 
H em en  nag u si ja u n a . e tx e k o a n d re a  e ta  nesk a tx a  ko- 
p la tzen  d ire n  beza la . b a d ira  e tx ek o  m u tila  ed o  m u ti-  
lak e ta  h a u rra k  k o p la tzek o ak  e re . E tx ek o  d e n a k  hitz 
ba tez . K o p la  hau ek . e te n g a b e  so rtzen  ari z iren  e ta  
ba tzu  z a b a ld u  e ta  o ro im e n  o ro k o rre a n  g era tu .
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Euskal Herria: de la Prehistoria a la Romanización (Vil)

En los comienzos del primer milenio antes de Cristo llegan a Euskal Herria una serie de grupos 
humanos, sobre cuyo origen y formas de penetración existen diversas teorías.

Sabemos que estas gentes eran culturalmente más evolucionadas que las que habitaban en el 
País, y de ello nos han quedado numerosos testimonios, asentándose principalmene al Sur de la 

divisoria de aguas, siendo por tanto Araba y Nafarroa los territorios con mayor número de
testimonios de esta época.

La Edad del Hierro
A d u r

C o n  u n a  eco n o m ía  p ro d u c to ra , un 
len g u a je  in d o e u ro p e o  y un m u n d o  
e sp ir itu a l q u e  c o n tra s ta  con el hasta  
e n to n c e s  co n o c id o  en estos lugares 
se irán  c re a n d o  p ro g re s iv am en te  d i
fe ren te s  p o b la d o s  q u e  ev o lu c io n a rán  
a trav és d e l m ilen io .

P a ra  la u b icac ió n  d e  estos p o b la 
d o s sue len  e leg irse  lu g a res  elevados 
con d e fen sa s  n a tu ra le s , o b ien zonas 
m enos p ro teg id a s  q u e  ro d ean  con 
m ura llas . Pese a  lo d o , n o  existe aún  
en este m o m e n to  un m o d elo  c laro  
de  u rb an ism o .

L as casas son  ta n to  d e  fo rm a c ir
c u la r  co m o  re c ta n g u la r , co nstru idas 
con m a d e ra s  e n tre la z a d a s  y recu

b ie r ta s  d e  b a rro , con te jad o s  cónicos 
en  el p r im e r  caso  y  a d o s vertien tes 
e n  el se g u n d o , p o s ib lem en te  de 
p a ja . C o n  frecu en c ia  estas casas se 
a lin e a b a n  en calles.

Su eco n o m ía  p ro d u c to ra  se refleja 
p r in c ip a lm e n te  en  la p ro d u cc ió n  de 
c e rea l y  c ría  d e  an im a le s . D e ello  
nos h an  q u e d a d o  n u m ero so s  restos, 
ta n to  d e  g ran o s  co m o  de  especies 
a n im a le s  co m o  el ce rd o , la oveja , la 
c a b ra  o  la vaca, en  g ra n  n ú m e ro  de  
y ac im ien to s . Sin em b a rg o , pese a 
a lim e n ta rs e  b á s ic a m e n te  d e  estas es
p ecies se seg u ían  c a z a n d o  an im a les  
sa lva jes , p r in c ip a lm e n te  el ciervo.

L a p ro d u cc ió n  m e ta lú rg ica , co n o 
c id a  con  a n te r io r id a d , co b ra  en este

m o m e n to  u n  p a p e l m ás  im portante, 
con u tilid ad es  tan  d iv e rsa s  co m o  ar
m a m e n to , u tensilio s  p a ra  el trabajo 
de  la  tie rra  o el a d o rn o  persona l. ^  

A sim ism o  la  c e rám ica  ad q u ie re  en 
este  p r im e r  m ilen io  un p a p e l mu) 
d e s tacad o , p re s e n ta n d o  característi
cas m u y  d iv e ras , ta n to  en  tamaños, 
co m o  en  fo rm as  y técn icas emplea
d a s  p a ra  su  fab ric ac ió n . E stas dife
renc ias  están  re la c io n a d a s  tan to  con 
la f in a lid a d  d e  los rec ip ien tes , como 
con d ife ren te s  c o s tu m b re s  locales 
G ra n d e s  rec ip ien te s  e ran  utilizados 
b á s ic a m e n te  p a r a  e l a lm acena
m ien to  d e  ce rea les , y  de  ello  tene
m os b u en o s  e jem p lo s  en  el poblado 
d e  H o y a ; c e rám ica s  d e  p eq u eñ o  ta



m año y fino  a c a b a d o  ten ían  u n a  fi
nalidad  m ás re la c io n a d a  con el 
hogar.

O tra  fa ce ta  im p o r ta n te  d e  esta 
cultura es el te jido , d e  cu y a  fa b r ic a 
ción ten em o s, a s im ism o , nu m ero so s 
testim onios en  b u e n  n ú m e ro  de  y a 
cim ientos d e  E u sk a l H erria .

A  m ed iad o s  d e l m ilen io  g ru p o s de  
oentes ce ltib é ricas  se in tro d u cen  
desde la  M ese ta  su p e r io r  h ac ia  el 
N orte. E sta  e n tra d a  va  a sig n ifica r 
un auge d e  la  a g ricu ltu ra  im p o r
tante, ap a re c ie n d o  p o r  o tra  p a r te  el 
u rban ism o  d e  u n  m o d o  claro . L as 
casas se a lin e a rá n  en  calles q u e  a su 
vez se a g ru p a rá n  d e n tro  d e  rec in to s 
am urallados, y  e s tra té g icam en te  si
tuados.

E sta s  c a sa s , g e n e ra lm e n te  de  
form a re c ta n g u la r  e s ta rán  d iv id id as  
en tres p a rte s : u n  v estíbu lo , u n a  h a 
bitación cen tra l, d o n d e  se lo ca liza  el 
hogar, y u n a  te rce ra  zo n a  d e  a lm a 
cén. (E sta  d is tr ib u c ió n  se d a  en  o c a 
siones con a n te r io r id a d  al m u n d o  
celtibérico).

O tra  serie  de  av an ces  técn icos v ie 
nen a  su m arse  a e s ta  seg u n d a  fase 
del p rim er m ilen io  a. d e  C., d e s ta 
cando las n u ev as  fo rm as  ta n to  de  
los ob jetos m etá lico s (ya  en  g ran  
can tidad  de  h ie r ro ) co m o  cerám icas. 
Estas ú ltim as e s tá n  re lac io n ad as  d i
rectam ente co n  la  u tilizac ió n  en  este 
m om ento d e l to m o  ráp id o . A si
mismo se g en e ra liz a  el e m p le o  de  la

Poblado de H enavo en Araba

E xcavación  de La H oya en la localidad alavesa de Laguardia

p in tu ra , p rin c ip a lm e n te  en  la  d eco 
rac ió n  de  la  ce rám ica .

C o n  resp ec to  a l m u n d o  fu n e ra rio , 
en  este p r im e r m ilen io , h ay  q u e  d e s
ta c a r  el c am b io  n o tab le  q u e  significa 
el p a so  d e  la  in h u m a c ió n  p rac tic ad a  
h a s ta  en to n ces a  la  inc inerac ión .

T en em o s, sin  em b arg o , d ife ren tes  
fo rm as d e  e n te rra m ie n to  d e n tro  de 
la  in c in e rac ió n , ta les  co m o  la n e c ró 
p o lis  d e l tip o  de  la  de  L a A ta lay a  
(K o rte s )  o L a  T o rra z a  (B a lte rra ) con 
restos h u m a n o s  in c in e rad o s  in tro d u 
c idos en  el in te r io r  de  rec ip ien te s  ce 
rám icos y e n te rra d o s  d ire c ta m e n te  
en  la  tie rra , así co m o  «hoyos d e  in 
c inerac ión»  co m o  los de  El B atán . 
S a lb a t ie r r a b id e  o  L a n d a tx o , en 
A rab a . C o n ta m o s  ig u a lm en te  con

o tro  tip o  de  e n te r ra m ie n to  de  in c i
n e rac ió n  d e n o m in a d o  crom lech, q u e  
se localiza  en  un  á re a  m u y  d e te rm i
n a d a  de  n u es tro  País, y de l cu a l h a 
b la rem o s en  o tra  ocasión.

A lg u n o s d e  estos tipos de  e n te r ra 
m ien to s  se e n c u e n tra n  aso c iad o s en 
ocasiones a  p o b lad o s , si b ien  esta  re 
lac ión  n o  h a  s id o  s iem p re  fácil de 
estab lecer.

F in a lm e n te  so b re  estas c u ltu ra s  
a c tu a rá  la ro m a n iz a c ió n  q u e  a fec 
ta rá  m ás a  los p o b la d o s  con  p e rd u 
rac ió n  p o s th a lla s ta ttic a  q u e  sob re  los 
ce ltibéricos. La ro m an izac ió n  será  
m uy  in ten sa  en  la zo n a  m erid io n a l 
de  E uskal H e rria , s ien d o  m u ch o  
m en o r en el a re a  sep ten trio n a l.
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Alfonso Sastre, madrileño de nacimiento y vasco y hondarribitarra de adopción, siempre ha 
sabido conjugar adecuadamente su trabajo intelectual con el compromiso social. Compromiso 

que, en la época de Franco, le llevó a la cárcel de Carabanchel. Alfonso ha colaborado y 
colabora asiduamente con PUNTO Y HORA y «Egin». Escritor polifacético, ha cultivado casi 
todos los géneros aunque, probablemente, sus frutos más sobresalientes se hayan plasmado en 
los ensayos y, sobre todo, en el teatro, para el que ha escrito más de medio centenar de obras.

Recientemente ha viajado a Buenos Aires con su último éxito, «La taberna fantástica», al 
tiempo que se hacía pública en Madrid la concesión al autor del Premio Nacional de Teatro.

Dos buenas excusas para una conversación.

Alfonso Sastre

«En mi caso, el Premio Nacional 
de Teatro sólo ratifica el éxito 

social de la obra»
A. Dorronsoro

—A cab as  d e  llegar de  A rg en 
tina ...

—S í, hem os partic ipado  en una  
m uestra  de teatro  en B uenos Aires. 
H abía  cuatro  com pañ ías d e l E stado  
españo l invitadas y ,  en tre  ellas, la 
que  está representando en M adrid  
m i obra, «L a  taberna fa n tá s t ic a ». 
E n  B u en o s  A ire s  se ha  represen
tado duran te  cinco días y  creo que  
p o d em o s decir que ha  sido un  éxito . 
H a acudido  bastan te  público , la 
han  entendido... desde luego, hem os  
venido m u y  contentos.

—¿Q u é im p res ió n  h a s  recog ido  
en  este viaje?

—H a sido una experiencia  in tere
sante, aunque m u y  breve, apenas  
hem os estado d iez días. D e todas  

fo rm a s , y a  hem os pod ido  percib ir  
algo y , fu n d a m en ta lm en te , una  s i
tuación  m u y  crispada. E x is te  una  
ag itación  m u y  fu e r te  p o r pa rte  de 
los grem ios, de los sind ica tos, d ir i
g idos p o r  la tendenc ia  m ás dere
ch is ta  d e l peronism o. D e fo rm a  
que, si b ien  las reivindicaciones que  
plan tean  son ju s ta s  — la situación  
so c ia l es fra n c a m e n te  m ala  -  da la 
im presión  de que  los g rem ios se 
usan en e l fo n d o  com o un in s tru 
m e n to  de a taque contra  A lfo n sín  y  
su  sistem a.

—¿A lgún  con flic to  con c re to ?
—D uran te  nuestra  corta  estancia  

en B uenos A ire s  a sistim os a  varios 
conflictos. U no de  ellos, p o r  e jem 
p lo , m u y  fu e r te , estuvo p ro tagon i

zado  p o r  los tax istas, que  colapsa- 
r o n  la  c i u d a d  c o n  u n a  
concen tración  de ta x is  en e l centro. 
L a  P olicía  ocupó previam en te  la 
calle in ten tando  ev itar la protesta, 
p ero  f u e  inú til. E n  general, en  
B u en o s A ires, hem os percib ido  esa 
s itu a c ió n  de una  c iu d a d  que vive en 
tensión  constante. A d em á s , com en
tando  con am igos a rgen tinos se 
con firm a  la idea de que  están vi
viendo en u n a  s ituac ión  m u y  difícil 
e, incluso, se  tem e a lgún  episodio  
fuerte.

—¿Inclu so  e l g o lp e  m ilita r?

—S í, se tem e  incluso  e l golpe.
—¿C ó m o  se re f le ja  esta  situa

c ión  en  el te a tro  a rg en tin o ?
—B u en o , d u ra n te  lo s  ú ltim os  

años de la D ictadura, e l teatro  ar
g en tin o  tuvo un con ten ido  m u y  po 
lítico, de carácter radical. E ntonces 
se  creó un m ovim ien to  in teresantí
s im o  q u e  se  l la m a b a  T ea tro  
A bierto . E l sistem a  de trabajo era 
de tipo  cooperativo  y  constitu ía  un 
in s trum en to  de com ba te  con tra  la 
D ictadura. Tuve ocasión de ver al
g u n a s  de estas obras en Venezuela, 
en un  fe s tiv a l organizado  en Cara-

”La situación es tal que es posible que en Argentina vuelva a ha
cerse teatro en términos de confrontación política y  crítica radical'



cas. Tocaban tem as com o  e l ex ilio , 
la em igración, los desaparecidos... 
en fin , cosas m u y  fu er tes  y  m u y  
bien hechas.

—¿ A c tu a lm e n te  c o n tin ú a  ese  
m ov im ien to?

—Con la im p lan tación  de  la  D e
m ocracia burguesa, ese m ovim ien to  
se disolvió, com o s i no hubiese ra 
zones para seguir. S in  em bargo, 
personas de  teatro  con las que  
hem os hablado duran te  estos días, 
nos han indicado que la situación  
es ta l que es preciso  hacer teatro  
n u e v a m e n te  e n  t é r m i n o s  d e  
confrontación po lítica  y  crítica ra 
dical. L o  que  no sé  es cóm o crista 
lizará eso. Pero sí, hem os com pro 
bado que ex is te  la in tención  de 
hacer otro tea tro  y  ese teatro  tendrá  
que ver con e l desconten to  de las

tica», la escribí hace vein te años, 
aunque e l espectáculo en s í es m u y  
reciente y  actual. A I  fin  y  a l cabo, 
se estrenó en sep tiem bre d e l año  
pasado.

—T ú, e v id en tem en te , n o  eres un 
escrito r d e l gusto  d e  las in s tanc ias  
oficiales. ¿S ign ifica  este  p rem io , 
pues, q u e  se te em p ieza  a  ad m itir  
en  «sociedad»?

—E ste prem io  lo concede un  o r
gan ism o  que se  llam a C onsejo  S u 
perior d e l Teatro. Yo no puedo  
saber cuáles son los criterios que  
han utilizado  a la hora de  conce
dernos a José  L u is  A lonso de 
S a n to s  y  a m í e l  p re m io  «ex  
aequo». S in  em bargo, tengo la im 
presión de que este prem io  no hace  
m ás que refrendar un hecho social, 
p u es  tan to  la obra de Jo sé  Luis,

”El premio tiene cierto carácter retrospectivo porque escribí 
'La taberna fantástica' hace veinte años”

gentes de izquierda, que p iensan  
que la reform a de A lfo n sín  está va
ciada de conten idos y  perspectivas. 
Eso es ¡o que da la im agen de  te n 
sión, desequilibrio, no consolidación  
de un proceso... P or otra parte, 
tam poco es seguro que fu ese  desea
ble que se consolide e l proceso, a l 
menos, p o r  las vías que ahora se  
desarrolla, con e l com prom iso  de 
A lfonsín  con las fu erza s m ás reac
cionarias. D e ta l fo rm a  que, si bien 
es cierto que ha habido a lgunos  
procesos a los responsables de las 
desapariciones y  de los crímenes, 
tam bién es cierto  que sólo  se ha  
procesado a determ inadas figuras, 
m uy pocas, y  casi con carácter s im 
bólico.
¿H a c ica trizad o  la h e rid a  d e  las 
M alvinas?

—A n tes  he  com entado  que  asisti
m os a una concentración de  ta x is  
en e l centro. E se d ía  se fo rm a ro n  
num erosos grupos de discusión. A  llí 
salían todo tipo de tem as y ,  claro, 
tam bién e l de  las M alvinas. E s ev i
dente que está aún  m u y  vivo en las 
discusiones en tre  los argentinos.

—V uelves d e  A rg e n tin a  y  te e n 
cuen tras con  el P rem io  N ac iona l 
de T eatro ...

—Sí. Ya había a lgunos rum ores  
y , a l volver de A rgen tina , los vim os 
confirmados. F ue una gra ta  sor
presa. E n realidad, es un  prem io  
con un cierto carácter retrospectivo  
porque la obra, «L a  taberna  fa n tá s 

y ,  ahora, en poco  tiem po, he rec i
bido dos, e l  «N a c io n a l» y  e l de la 
«C rítica», p o r  la m ism a  obra. L a  
cosa llega a ser curiosa  porque es 
m u y  fre c u e n te  que los autores, in 
cluso los m ás jó ven es, tengan  p re 
m ios m ás o m enos im portan tes en  
sus biografías. E n  este  sentido , m i  
caso  es cu rio so , p o r q u e  n u n ca  
había recibido un prem io . B ueno  sí, 
recibí con m ucho  cariño un prem io  
m u y  m odesto  que  concedía  la re
vista «R eseña» , creo que  en e l año  
76, p o r «La sangre y  la cen iza », 
una  obra que estuvo p ro h ib ida  d u 
ran te  e l fra n q u ism o  y  que f u e  lle
vada a I escenario p o r  una  c o m p a 
ñ ía  d e  te a tr o  in d e p e n d ie n te .  
Trataba sobre los procesos contra  
M ig u e l S ervet y  su  ejecución  en G i
nebra, en la hoguera. E n  e l fo n d o  
era una  re flex ión  sobre la libertad  
in te lec tua l y  la  opresión.

—¿A q u é  p u e d e  d e b e rse  el éxito  
o b te n id o  p o r  «La ta b e rn a  fa n tá s 
tica»?

- E x i t o  que ha ten ido  y  tiene, 
porque aún  se  sigue representando. 
E n princip io , tengo  que  decir q u e  e l 
espectáculo  cuen ta  con una  m a g n í
fica  in terpretación  y  dirección. Por 
lo dem ás, los é x ito s  en tea tro  no  se 
pueden  exp lica r en térm inos m u y  
racionales. C uando llevaba un m es  
en cartel, estuvo a p u n to  de  ser re ti
rada p o rque  acudía  poco  público. 
Tam poco se h izo  n inguna  p ro m o 
ción especia l y  la em presa  decidió  
m antenerla  un  poco, hasta  que ter
m inasen  los con tra tos de  los a c to 
res. E n ese breve p la zo  es cuando  
em pezó  a  acudir la g en te  y  se  p ro 
dujo  e l fen ó m en o .

"Es una anécdota insólita. En cuarenta años que llevo como 
escritor; nunca me habían concedido premios”

«B ajarse a l m oro» , com o la m ía  
han  sido y  son, porque se  siguen  re-nan siao y  son, porque se  siguen  re- é n t r e n n o s  a lg u n a  n u ev a  o b ra?  
presen tando  todavía, los espectácu-~ \ ^ Ñ o T d e  m o m en to  no. A h o ra

estoy  preparando a lgunos artículos.los con m ás éx ito  de  la tem porada. 
E s  decir, con e s te  p re m io , e l  
Consejo Su p erio r no ha señalado e l 
in terés de una  obra, sino  que e l ev i
den te  in terés socia l que  ha desper
tado ésta  ha im pulsado  al orga
n ism o a  conceder los galardones.

—D e n tro  d e  tu tray ec to ria , ¿este 
p rem io  su p o n e  algo  m ás q u e  una  
an écd o ta?

—E s una  anécdota  insólita . N o  
m e había ocurrido nunca . E n  los 
cuarenta  años que llevo com o escri
tor, n unca  había  ob ten ido  prem ios

—Y a p a ra  te rm in a r ... ¿ tienes

L a en trev is ta  ha  c o n c lu id o  y 
a b a n d o n a m o s  H o n d a rr ib ia . A trás 
q u e d a  la b a h ía  d e  T x in g u d i y un 
escrito r, m ilitan te  d e  la  p az  y la 
so lid a rid ad  —A lfonso  c o m p a r te  la 
P r e s id e n c ia  d e  H e r r i  A r te k o  
B akea con  J.R . E tx e b e r r ia —. reco 
nocido  in te rn a c io n a lm e n te  p o r su 
o b ra . U n p e rso n a je  en  el q u e  se 
fu n d en  la la b o r  in te lec tu a l con el 
c o m p ro m iso  social. N o  p o d ía  ser 
de  o tra  m an era .
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Ohizko musika tres- 
nak, merezi duen 
erakusketa

J. Olaeta
O re re ta k o  «E re in tza»  e lkarteak  

a n to la tu r ik o  e sk u lan g in tza  azoka 
a m a itu  d a  ja d a ,  se g u ru a sk o  o h i den  
b a in o  a rra k a s ta  g e h iag o  lo rtu z . E ta 
a r r a k a s ta  geh itze  h o n e ta n , za lan tza- 
rik  g a b e , a r tisa u e n  lan a ren  in g u ru an  
e sk a in ita k o  e k ita ld iek  zerikusi h au n - 
d ia  izan  d u te : Jo se  A n to n io  U rb e l- 
tzen  h itza ld ia , «A rg ia»  ta ld e a k  es
k a in ita k o  sa ioa , h e m e n g o  m usika  
tre sn e n  en tz u n a ld ia k ...

Bai, a u r te n g o  esk u lan g in tza  azo- 
kak  z a p o re  o n a  u tz i d ig u  ah o za - 
p a ia n . B a ina  b e h a r  b e z a la k o  a fa ria ri 
p o s tre  ap ro p o sa  d ag o k io  e ta , zinez, 
« E re in tza» k o ek  o ra in g o  h o n e ta n  ere 
lo r tu  d u te : X e n p e la r  e tx ea n  dagoen  
E u sk a l H e rrik o  o h izk o  m u sik a  tres
n en  e ra k u sk e ta . A re g eh iago , oste- 
g u n e tik  b e rta tik  —ho ts , e sk u lan g in 
t z a  a z o k a r i  h a s i e r a  e m a n  
z itz a o n e tik — a rtisa u e n  la n a k  ziren  
z izk a -m izk ak  b a te ra  p o s tre a  dasta - 
tzeko  a u k e ra  izan  d u g u .

M usikan ere, isolam endurik ez

E ra k u sk e ta  h au  D o n o s tiak o  «Iker- 
folk» ta ld e a re n  esku tik  d a to rk ig u  e ta  
la ro g e iren  b a t m u s ik a  tre sn a  b iltzen  
du  b e re  b a ita n , z e n b a ite ta n  eg iteko  
p ro z e su a  e ra k u s te n  de la rik . E ta  e ra 
k u sk e ta  h a u  ez d a  tra s to  z ah a rren  
b ilteg i so ila , g u re  a ito n -a m o n e n  «bi- 
tx ik e riak »  iku s tek o  m o d u k o a . E ra-

k u sk e ta  h o n e n  b idez , g u re  ja to rr ia z  
—g u ta z — z e rb a it g eh iag o  ikasteko  
a u k e ra  e sk a in tzen  za igu . H a in  bo ro - 

b il su e r ta  d a ite k e e n  esa ld i h au  lo tsa 
p iska  b a tez  id az ten  d u g u la  a ito rtu  
b e h a rk o  d io g u  ira k u rle  lag u n ari.

K an p o tik  e k a rr ita k o  ze n b a it m u 
sika tre sn a  e re  e rak u s ten  d a  gure  
in s tru m e n tu  o n d o a n  e ta  asko tan  
an tze  an tze k o ak  d ire la  esan  deza- 
kegu , ez  b a it g a u d e  iso la tu ta  m u n - 
d u an .

E ra  g u z tie tak o  m u s ik a  tre sn ak  b il
tzen  d ira  X e n p e la rre n . B etidan ik  
«geureak»  beza la  o n a rtu  d itu g u n  
b a tzu  (tx istua , a lb o k a ...) ; «geureak»  
izan  z itek een ik  ino iz  p e n tsa tu k o  ez 
g en u k een  beste  z e n b a it (m a n iu ra  
ed o  a rp a , z a rrab e tea ...)  K a n ta b ri-  
koak  (tx iru la ) e ta  m ed ite r ra n e o a -  
goak  (d u ltz in a ). B atzu, esp resk i m u- 
s ik a ra k o  s o r tu a k  ( a r r a b i t a  e d o  
b ib o lin a , x iro la rru a ...) ; e g u n e ro k o ta - 
su n e tik  h a r tu a k , b esteak  (k isketa . 
ezk ila , k u x e tak  ed o  g o ila rak ...)  Ba- 
tzu tan , fab rik an  ze in  jo tz e k o  o rd u a n

tek n ik a  h a u n d ia  eskatzen  dutenak 
( s o in u a , m a n iu ra . . . ) ;  besteetan. 
xu m e x u m eak  (p ito ak  —in tx a u r  aza- 
lez eg iten  d ire n a k —, firring ila , pito- 
flau ta ...)  G a u r  eg u n  bizirik  diraute- 
n ak  (tx iru la , d u ltz in a  ed o  gaita...); 
d esag ertzek o  zo rian  d a u d e n a k  (to
bera , a lb o k a ...)  a la , a ld iz , berresku- 
ra tzek o  b id e a n  (x iro la rru a ...)  Guzii 
guztiak , m u s ik a  tre sn ak  —eta  «geu
reak » —.
Salam ancako «gaita», tx istu  ondoan

X e n p e la rre n  a u rk itu k o  dituzue 
g u re  tx is tu a ren  a n tz a  o soa  d u e n  Sa
lam an cak o  «gaita» , sunpriñuaren 
p rozesua , M u n d u k o  zoko  ezberdine- 
ta t ik  ja s o ta k o  m u s u k i ta r r a  edo 
tro n p a  b ild u m a , p ito ak  ñ o la  egin...

Jo a n  za itez  O re re ta ra , Madalen 
k a le a n  d a g o e n  X e n p e la r  kultur 
e tx e ra , m erezi d u  e ta . Larunbatean. 
m a ia tz a k  10, am a ie ra  e m an g o  zaio 
e rak u sk e ta ri. O rd u te g ia  o n d o k o  han 
d u zu e : a rra tsa ld e k o  zazp itik  bedera- 
tz iak  arte .

Kultur Kronika



El co lectivo  «M ujer y Salud» de B izkaia, integrado  
dentro de la asociación  esta ta l de M ujeres para la Salud, 

organizó unas jornadas con  la intención de crear un 
espacio para debatir diversos tem as relacionados con  la 

vida y la salud de las mujeres.
Para las integrantes de este  co lectivo  el concepto  de 

salud abarca m ás que una mera definición de la salud 
com o ausencia de enferm edad. «M as allá de la 

enfermedad está la recuperación del cuerpo como idea de 
libertad, placer, de conexión con nosotras mismas, y  la 

enfermedad sobreviene cuando no podemos vivir 
plenamente». E s con  esta  óptica de salud integral con  la 
que se han fijado los fines de la asociación  que pretende 
promover y apoyar las iniciativas encam inadas a dar una 

respuesta a las necesidades de la mujer en este  cam po.

ciclo de conferencias:

grupo mujer y s

Mujer y  Salud
Las ponencias expuestas por diferen

tes profesionales en el transcurso de 
estas jornadas han locado diferentes as
pectos relacionados con la salud de la 
mujer. Según ha manifestado una de las 
componentes de este colectivo «M ujer y 
Salud», sus esfuerzos van dirigidos a fa
vorecer la investigación y a recuperar, a 
la vez que difundir, toda información 
que tradicionalm enle ha sido acaparada 
por los hombres y utilizada en su propio 
beneficio. C ontinuaba manifestándonos 
que tratan de aunar esfuerzos para que 
las mujeres estén representadas a la 
hora de tom ar cualquier decisión que les 
afecte, bien sea en el cam po de la inves
tigación, nuevas tecnologías, legisla
ción... También ven la necesidad de pre
sionar a la Adm inistración en el sentido 
de plantear y controlar todos los servi
cios necesarios para la mujer, tales como 
centros de inform ación sexual, planings, 
etc. De recoger todas aquellas denuncias 
que se deriven de un sistema de salud 
que no tiene presente las necesidades de

la m ujer, en defin itiva , «poner en 
contacto y  coordinar a todas las mujeres 
interesadas en este tema, a fin  de conse
guir avanzar dentro de la idea de salud 
integral como form a de vida, y  no sólo 
como prevención de la enfermedad».

La ponente Victoria Sau, psicóloga, 
en su ponencia «De la M enarquía a la 
M enopausia», hizo una pequeña exposi
ción de la filosofía que desde la antigua 
Grecia hasta nuestros días el hombre ha 
elaborado en torno a la menstruación de 
la mujer. Citó cómo por ejemplo, ya en 
la antigüedad, se concebía que el cuerpo 
de la mujer era im perfecto frente al del 
hom bre y así, el ciclo menstrual, demos
traba  imperfección. El concepto que 
tenía el cristianismo, por su parte, era el 
de im pureza como conecuencia del «pe
cado original» cometido por Eva. Y es 
en el siglo XIX cuando se desarrolla la 
tesis, desde un discurso científico, que la 
menstruación era una enferm edad, o 
cuando menos, había que tratarla como 
tal (reposo, tanto físico como psíquico,

llegando incluso a aconsejar la conve
niencia de abstenerse de lecturas serias y 
profundas...). Todas estas filosofías tie
nen una idea en com ún: la de estar la 
m enstruación rodeada de un obscuran
tismo, asociada a  la vergüenza, suciedad 
y desvalorización como todo aquello 
que ocurre a la mujer.

Es a mediados del siglo XX cuando 
aparece un cam bio de actitud en torno a 
la m enstruación. Con el descubrimiento 
de las horm onas se obtiene un mayor 
conocim iento del fenóm eno, y sobre 
todo, una capacidad de controlarlo, lo 
que da paso al discurso de la anorm ali
dad. La ciencia no perm ite que .el 
cuerpo de las mujeres funcione con li
bertad; esto sería arb itrario  ya que « 
norm a señala que los ciclos deben pro
ducirse, exactam ente, cada 28 días». La 
anorm alidad puede corregirse con un 
tratam iento adecuado. La ciencia tam 
bién se encuentra en condiciones de su
prim ir la menstruación am parándose en Q 
los riesgos de un cáncer de mama y alu- £
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d iendo a las ventajas que ésto puede 
p ro p o rc io n ar: lim p ie /a . com odidad, 
pleno rendim iento en el trabajo... En 
definitiva, aseguraba Victoria Sau. «lo 
i/uc rmian es de integrar a las mujeres en 
un mundo hecho para los hombres y de 
hacerlas lo nuis parecidas a ellos», reto
mando. paradójicam ente, aquella anti
gua idea de Aristóteles de la imperfec
ción del sexo femenino.

Concluyó su exposición m anifestando 
cómo era preciso que las mujeres inter
preten. desde si mismas, sin m anipula
ción ni ingerencias del modelo mascu
lino. todos los hechos que les acontecen.

La irrealidad de una im agen perfecta
Lourdes Pérez, del Colectivo de Mu

jeres «Nielda» de Asturias, habló sobre 
la «Esquizofrenia de la vida cotidiana». 
M anifestó que este trabajo es una critica 
a la publicidad bajo el punto  de vista de 
las mujeres y de cómo ésta presenta la 
imagen de la m ujer a la vez que la uti
liza como blanco. Es en este sentido en 
el que se habla de «esquizofrenia», de la 
esquizofrenia que puede producir la pu
blicidad actual en la vida de las muje
res.

La idea de este trabajo surgió cuando 
un grupo de mujeres se paró a analizar 
la «verdadera historia» que se repre
senta en los spots televisivos y comenza
ron a analizar los roles que se adjudican 
a las mujeres en los anuncios y los valo
res que estos anuncios transmiten.

Clasificaron estos anuncios en tres 
tipos: los dirigidos a niñas/os. a las mu
jeres v a los hombres, encontrando que 
todos ellos denotan una discriminación 
altam ente sexista. Respecto a los dirigi
dos a un público infantil, encontraban 
una clara presencia de los juguetes típi
cos. y claro está, con unos valores «típi
cos» (cocinitas. señorita Pepi. airgam- 
bovs. scalextrics...) y constataron que la 
actitud que se muestra ante un juguete 
neutro no es tal: el niño juega mientras 
la niña adm ira: el niño triunfa mientras 
la niña le obsequia con una rebanada de 
pan hunlado en nocilla...

En los spots dirigidos a los hombres 
advierten que los rols no han cambiado: 
si el modelo publicitario masculino apa
rece sólo, es para anunciar unos produc
tos «específicos» dirigidos a uso exclu
sivo de su sexo, mecánica, informática... 
C uando lo hace acom pañado de una 
mujer, ésta es utilizada como fondo, 
como motivo de decoración o como 
justo prem io obtenido por su arrolla
dora virilidad. En cualquier caso insis
tieron en que estos grupos de anuncios 
no pueden separarse excesivamente de 
los dirigidos a las mujeres o hechos con 
modelos femeninos. A unque es en este 
últim o grupo en el que se manifiesta, 
más claramente, la esquizofrenia que 
puede producir la publicidad: la publici
dad como creadora de modelo e ideal 
de vida que en nada se corresponde con 
la realidad. Esta sociedad nos presenta

L os esfuerzos del colectivo «M ujer y Salud» 
se  dirigen a presionar a la Administración y 
controlar los servicios necesarios para la 
mujer

un tipo ideal de mujer joven, esbelta, 
ágil, dinám ica, libre y responsable, sa
biendo agradar en todo momento. T ra
tar de medirse con este baremo. que en 
cualquier caso es ficticio, y valorarse en 
función del mismo, no es sino un factor 
de riesgo para la salud de la mujer, que 
si bien no siem pre cree en estos «mila
gros» no se salva de preguntarse a veces, 
¿por qué yo no? Y es entonces cuando 
se produce el conflicto, al advertir que 
la colonia tras ocho horas de trabajo ya 
ni «susurra ni incita», que una semana 
tom ando galletas light tan sólo produce 
u n a  an e m ia  g a lo p a n te , q u e  una 
com presa no da la libertad, y que 
además, es prácticam ente imposible so
brellevar siempre con una sonrisa una 
triple o cuádruple jornada laboral (pro
fesional. cocinera, niñera, am ante, anfi- 
triona...). Este ideal publicitario no 
puede conducirnos más que a una clara 
esquizofrenia.

La realidad de una ley imperfecta

La conferencia que trató  sobre la si- 
iuación del aborto legal tuvo como mo
tivo central, analizar lo que ha supuesto 
la aplicación de la lev de aborto para la 
salud de la mujer. Se resaltó, asimismo, 
cómo el planteam iento que subvace en 
la ley nada tiene que ver con un 
concepto integral de salud, y cómo, por 
otra parte es claram ente insuficiente, al 
no satisfacer la dem anda real de abor
tos. Datos aproximados indican que sólo 
en 0.4*? del número real de abortos ha 
sido tramitado por vía legal.

Consuelo Catalá. del C entro de Plani
ficación Fam iliar v Educación Sexual de 
Sevilla, planteaba que la mujer se desa- i 

rrolla en una sociedad que teóricamente 
asum e la emancipación de las mujeres 
pero, que en realidad, m antiene los pa
peles tradicionales. Esta contradicción es 
mayor durante el período reproductivo. 
En esta situación contradictoria la mujer 
tiene que buscar su propia identidad, y 
es con esta perspectiva con la que consi
dera el aborto como un derecho exacta
mente igual al de la anticoncepción.

Insistió, asimismo, en la necesidad de 
globalizar el aborto en la línea de la 
sexualidad y la anticoncepción dentro 
de las unidades de atención primaria. 
De esta forma, se resolvería la demanda 
de una situación de normalidad y no 
como ocurre actualm ente, al obligar la 
ley a que los abortos se realicen dentro 
del sistema hospitalario.

Por su parte Francisco Javier Rodrí
guez Escudero, jefe de obstetricia y gi
necología del Hospital de Cruces, único 
en la Com unidad A utónom a que realiza 
abortos legales, confirm ó que el número 
de dem andas de aborto presentadas por 
esta vía es muy reducido. Al referirse a 
la ley manifestó «la lev tiene una gran 
laguna y  es la de no cuantificar el riesgo 
que justifica que el aborto se haga legal

¿Por qué las mujeres quieren ser madres a toda costa?



Aborto y contracepción dos derechos exactam ente ¡guales

mente». T am bién  decla ró  estar de 
acuerdo con el planteam iento general de 
que el aborto debiera realizarse en el 
sistema de atención prim aria dejando el 
hospital, en última instancia, para casos 
muy graves. Asi mismo en el debate se 
manfiestó. reiteradam ente, la necesidad 
de que el aborto sea considerado como 
una práctica am bulatoria y no hospitala
ria.

Por lo que a la valoración del riesgo y 
a su cuantificación se refiere era coinci
dente la opinión de que dicho concepto 
se utiliza de form a muy restrictiva, y 
que además, por otra parte, todas las 
mujeres se encuentran som etidas a la 
subjetividad de la comisión decisoria.

Se dedicó también un apartado a la 
fecundación in vitro que bajo el título 
«Las mujeres, ante el control masculino 
de su capacidad reproductiva» fue tra
tado por Leonor Taboada. miembro de 
la Coordinadora Feminista sobre tecno
logía reproductiva. Antes de entrar en 
materia estrictamente tecnológica. Leo
nor planteaba una pregunta: «¿Por qué 
las mujeres quieren ser madres a toda 
costa? ¿Por qué no contemplan Ias posibi
lidades de adopción?». Es cierto que la 
ley de adopción, por su carácter restric
tivo. plantea dificultades, pero la inten
ción última de la ponente al plantear 
estas cuestiones era la de suscitar una 
reflexión en profundidad sobre la inte
riorización de una serie de normas y va
lores sociales.

Desde un conocim iento profundo y 
contrastado del tema, desmitificó la idea 
de los éxitos y avances espectaculares en 
las técnicas de fecundación artificial. 
Explicó que aún. estas técnicas, se en
cuentran en período de investigación y 
los conejillos de indias, en este caso, son 
las mujres; de todas las experiencias que 
se están realizando sólo salen a la luz 
pública las que tienen éxito, omitién
dose que muere una de cada diez m uje
res que se someten a tratam iento. De 
ahí su duda sobre la certeza de los datos 
oficiosos que hablan de un 20% de 
éxitos.

Por otra parte hizo hincapié en el 
hecho de que realmente no se indaga en 
las verdaderas causas de la esterilidad y 
de cómo siendo éste un tratam iento 
para mujeres infértiles, en un 40% de los 
casos, se aplica cuando el origen de la 
esterilidad está en el varón. Relacionó 
este problema con el hecho de que ni la 
ciencia ni la tecnología son neutras; el 
Rué se encuentren en manos de los 
hombres determ ina indefectiblem ente su 
orientación, y m ientras estos programas 
de investigación no estén en manos de 
un mayor número de profesionales y no 
participen en ellos las mujeres no se 
dará una investigación ni una inform a
ción equilibrada y controlada.
La histérica psiquiatría

El cierre de estas jornadas lo realizó 
Genoveva Rojo, psiquiatra, con su po

nencia «¿Qué es ser mujer? Una pre
gunta histérica». Tras definir la histeria 
como una protesta, como una reacción 
típica de los oprimidos que no pueden, 
en un mom ento determ inado, tom ar 
una actitud rom pedora y revolucionaria, 
hizo un breve recorrido histórico desde 
Hipócrates hasta nuestros hipócritas.

La h isteria , p rim era enferm edad  
considerada específica de las mujeres, 
tenia su origen, según Hipócrates, en el 
útero que insatisfecho, sube al cerebro 
para devorarlo... En opinión de G eno
veva Rojo ahí comienza una visión de la 
sexualidad en el que el útero es el reci
piente de todos los fantasmas masculi
nos. Más adelante, la histeria deja de 
considerarse como una patología del 
alm a encontrando en ella una casuali
dad puram ente biológica: «la constitu
ción delicada, el ocio y la falta de resiten
cia ante el sufrimiento hacían proclives a 
las mujeres de sufrir crisis histéricas».

Y ya posteriorm ente, con Freud. se 
plantea si la histeria es o no es e sp ed 

ía actualidad, se evita la definición de 
histeria aplicada a los varones.

También apuntó  que al igual que ha 
variado el concepto de histeria, han va
riado los síntomas físicos con los que se 
manifiesta. Actualm ente ya no se dan 
tantas crisis espectaculares, parálisis, 
anestesias parciales... sino que los sínto
mas de la histeria son de un carácter 
menos exagerado manifestándose en do
lores inespecíficos. jaquecas, dolores ar
ticulatorios... Lo que sí es cierto, afirm ó 
G enoveva Rojo, es que si las mujeres 
enferm an más es debido al hecho de en
contrarse ante una encrucijada muy 
compleja (problem as de desvalorización, 
de identificación...). Y desde su perspec
tiva feminista expuso como la alterna
tiva que el movimiento de liberación de 
las mujeres y la lucha colectiva eran el 
único camino exitoso para resolver este 
problema, «se hace necesaria una red de 
solidaridad porque aún tratándose, el salir 
de esta situación de conflicto, de un pro
ceso individual no puede hacerse en soli-

fica de las mujeres, aunque, todavía, en tario».

La mujer, objeto para la publicidad
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L a c o m p a ñ e ra  d e l re fu g ia d o  po lítico  
vasco. A lfonso  E txegaray , d e p o rta d o  
p o r  las  a u to r id a d e s  f r a n c e s a s  a 
E cu ad o r, Christian E txaluz, fue  d e 
te n id a  en Q u ito  p o r la Policía ecu a 
to r ia n a  y tra s la d a d a  a  p a ra d e ro  d e s
co noc ido , a seg u ra ro n  fu en te s  de  la 
o rg an izac ió n  de  D erech o s  H u m an o s 
de  aq u é l país. L uego  d e  su  d e te n 
c ión , según  fu en te s  sin co n firm a r, la 
c iu d a d a n a  de  Ip a r ra ld e  h a b r ía  sido  
tra s la d a d a  a  G u a y a q u il y  p u es ta  en 
lib e rta d  p o s te r io rm e n te  b a jo  co n d i
c ión  de  tra s la d a rse  a  L im a. C h ris
tian  E txaluz , n a tu ra l d e  D o n ap a leu  
en  la B a ja  N a b a r r a ,  p ro fe so ra , 
c o n tra jo  m a tr im o n io  m eses a trá s  con 
E txegaray , n ac id o  en la localidad  
v izca ína  d e  P lencia  q u e , d ep o rta d o  a 
E cu ad o r y en  p e rm a n e n te  v ig ilancia  
p o r p a rte  d e  las a u to r id a d e s  d e  ese 
país, fu e  so m e tid o  ju n to  a l tam b ién  
re fu g iad o  A ld a n a , a in te rro g a to rio s  
y to r tu ra s  d ir ig id as  p o r fu n c io n ario s 
e sp añ o le s , según  d e c la ra ro n  m ás 
ta rd e  am b o s  ex iliados.

V

El p re s id e n te  d e  la J u n ta  d e  E x tre 
m a d u ra , d e s titu y ó  a Juan Serna, de 
su  ca rg o  d e  co n se je ro  de  O b ra s  P ú
blicas, U rb a n ism o  y  M ed io  A m 
b ie n te ,  p o r  u n a s  d e c la ra c io n e s  
h e c h a s  a l d ia r io  «El País» acerca  de 
la c e n tra l n u c le a r  d e  A lm araz  (C á- 
ceres). S egún  S e rn a , la c ita d a  cen tra l

le rn a c io n a lis la s  d e  E u sk ad i he 
in ic iad o  la ta re a  de  co n s tru í 
u n o  de  los a se n ta m ie n to s  necc 
p a ra  a co g er a  to d a  esa  gen te , de 
d e  escuela , c e n tro  d e  sa lu d  etc 
el p o b la d o  de  «E l T u le»  empla 
en la  lín ea  fro n te r iz a  con 
R ica»  exp licó  G e m m a  Pauxa. 
cu rso  d e l p re sen te  m es de  mayoj 
tirá  la  p r im e ra  e n tre g a  d e  ma 
d e s tin a d a  a  éste y o tro s proy 
c o m o  el d e  a b a s te c im ie n to  de 
ria l d e  c o s tu ra  p a ra  d iversas 
ra tiv a s  d e  la C o sta  A tlá n tic a  nic" 
g ü en se , así co m o  m a te ria l saniu- 
p a ra  e n v ia r lo  al n o rte , en  la fron;a 
con  H o n d u ra s , la z o n a  m ás «a 
g a d a  p o r  la g u e rra .

a
Q  ic

ic

El n u e v o  m a n d a ta r io  d e  Afganis^ 
M oham m ad N ahibullah, desde11 
c u a tro  d e  m ay o  ú ltim o , declarc11 
p ro d u c irse  su  d es ig n ac ió n  al frtfe 
d e  la R ev o lu c ió n  A fg an a , increce 
ta r  la  d e fe n sa  d e l p a ís  a n te  la o?r 
s iva d e  los reb e ld e s  ap o y ad o s  pc,s 
p a ís  v ec in o  d e  P ak is tan  y los EE 
N a h ib u lla h , de  39 añ o s  de  eda; 
d o c to r  en  m ed ic in a , aseguró. |~ 
m ism o , q u e  m a n te n d rá  los lazos; 
la  U R S S . El n u e v o  líd e r  afgano i  
ti tu y e  a  B ab rak  K a rm a l, aiuj 
éste  c o n tin ú a  o s te n ta n d o  la  seca
ría  g en e ra l de l P a rtid o  Dem ocií 
de l P u e b lo  A fg an o . M ien tras  V& 
p ro s ig u en  las n eg oc iac iones md: 
tas  e n tre  P ak is tan  y  A fganistán 
G in e b ra , a u sp ic ia d a s  p o r  la  ONl

v  s
L a jo v e n  Esther V ila Grau, vecifH 
lo c a lid a d  b a rce lo n esa  d e  Suria 3 
30 a ñ o s  d e  e d a d , m u rió  a ccsj* 
cu en c ia  d e  u n  d isp a ro  producid; 
la cab eza  en  la  n o ch e  d e l pasad;)n 
b a d o . El esp o so  de  la v ic tim é 
g u a rd ia  civil A g u stín  M oreno , seer 
treg ó  poco  d esp u és  en  la  Con501 
d a n c ia  de l C u e rp o  d e  M anresa^P  
m a n d o  ser el h o m ic id a . La L;11 
lista  d e  casos d e  esta  índole  ofst 
n ú a  m a n ife s tán d o se  en  mayor I21 
m e ro  si c a b e  en  los ú ltim o s tierat 
s in  q u e  h a s ta  el p re sen te  el Mirn 
rio  d e l In te r io r  e stim e  oport^ 
h a c e r  u n  seg u im ien to  y posteriorec 
tu d io  a fin  d e  q u e  ac to s com o e|! 1 
tim o  d e  B arce lo n a  d e je n  de  pr¿ 
cirse.

DIT

«ha  e s ta d o  fu n c io n a n d o  con fallos y 
sin  c u m p lir  to d as  las m ed id a s  de  se
g u r id a d » . A l p a rece r , la  v e rd a d  de 
la  c e n tra l n u c le a r  y el p e lig ro  que  
co rre  la  p o b lac ió n  p o r  las ev id en tes  
d efic ien c ia s , en  m a te ria  d e  seg u ri
d a d , tie n e n  su  p rec io . L a  crisis del 
G o b ie rn o  a u tó n o m o  ex tre m e ñ o  h a  
s id o  so lv e n ta d a  m e d ia n te  la  su s titu 
c ión  d e  J u a n  S e rn a  p o r  E u g en io  A l- 
v a re z  en  la  C o n se je r ía  d e  O b ra s  P ú 
b licas. A lv a rez  e ra  h a s ta  la  fecha 
re sp o n sa b le  d e  In d u s tr ia  y  E nerg ía , 
y a su  vez se rá  su s titu id o  p o r A n to 
n io  R o sa , a c tu a l sec re ta rio  p ro v in 
cial d e  la  U G T .

G em m a P a u x a , m ie m b ro  d e  la  
C o o rd in a d o ra  de  los C o m ités  de  S o
l id a r id a d  d e  E u sk ad i, ex p u so  la 
c a m p a ñ a  q u e  en  los cu a tro  h e rr ia l- 
d es d e  E u sk ad i S u r se v ien e  re a li
z a n d o  en  to rn o  a d e te rm in a d o s  
p ro y ec to s d e s tin a d o s  a  N ica rag u a . 
B ajo  el lem a « R eco n stru cc ió n  fren te  
a la ag res ión» , los co m ités  d e  E u s
k a d i a n im a n  u n a  c a m p a ñ a  cuyo  o b 
je t iv o  p rin c ip a l es la a p o rta c ió n  so li
d a r i a  d e  los t r a b a ja d o r e s  y  la 
d o n a c ió n  del m a te ria l técn ico  n ece 
sa r io  p a ra  la  c reac ió n  de  u n a  p o b la 
ción  en la  z o n a  d e  R ío  S an  Ju a n . «A 
c a u sa  d e  la  p e rm a n e n te  ag res ió n  de 
los c o n lra rre v o lu c o n a rio s  ap o y ad o s 
p o r  E E U U , m ás d e  30.000 fam ilias 
tu v ie ro n  q u e  a b a n d o n a r  sus v iv ien 
d a s  en las zo n as  d e  la m o n ta ñ a  de  
N ic a ra g u a  p o r  lo q u e  los com ités in-



1C1 ex-presiden te  d e  F ilip in a s  Ferdi- 
" and M arcos, lo g ró  e n fu re c e r  a  R o- 
>nald R eagan  y  a su  e sp o sa  N an cy , 
ciego de  m a n te n e r  u n a  co nversac ión  
:lefónica con los in q u ilin o s  de  la 
ása B lanca. A l p a rece r, la  « larga  y 
icrim ógena» co n v ersac ió n  m an te - 
ida te le fó n ic a m e n te  e n tr e  los 
arcos y los R o n a ld , en  H o n o lu lú , 

jfn buena p a rte  fue  film ad a  p o r  un  
r;ínal de TV . S eg ú n  la  rev is ta  «U s 
ffjíew W orld  R ep o rt» , la  g rac ia  de  
.„.erdinand e Im e ld a  h a  co n seg u id o  
cjm per la e n tra ñ a b le  am is tad  q u e  
p.>s unía al R o n a ld  y a  N ancy .

I  *

i ,a escritora A ran tza  U rre tav izcay a
. a puesto p u n to  fin a l a  su  ú ltim o  
j bro, una  n o v e la  b a sa d a  en  u n a  his- 
¡(>ria de am o r c o n v en c io n a l. Su úl- 

a obra, co rta , tien e  m u y  pocos 
sonajes. S egún  d ec la ró  la  cé leb re  

■ritora vasca, «el m a y o r d e sa fio  a 
erar ha sido  la  c reac ió n  d e l per- 
aje m ascu lino»  en  la  nove la . L a  

itoria que  re la ta  A ran tza  U rre ta -  
izcaya se d e sa rro lla  en  D o n o s tia  y 

¿ata de las re lac io n es  h a b id a s  en tre  
i?  M arinero y u n a  sicóloga. L a o b ra  
$  la U rre tav izcaya  se d ió  a  co n o cer 
(|ediante un  títu lo  q u e  p o s te r io r
mente fue llevado  a l c ine  — «Z erga- 
cr Panpox»—, a u n q u e  con a n te r io r i-  
■d ya h ab ía  cu ltiv a d o  o tro s  g én e ro s  
fm°  poesía y cu en to , 
ii—

A steko  pertsonaia

Eugenio 
Etxebeste

El p a s a d o  m arte s , en  ru e d a  de 
p re n s a  o fre c id a  a  los m ed io s de  
co m u n ic a c ió n , e ra  d e n u n c ia d a  la 
d e sa p a r ic ió n  d e  Eugenio E txe
beste, co n o c id o  co m o  «A n txon» , y 
h o m b re  c lav e  en  la o rg an izac ió n  
a rm a d a  E T A , seg ú n  m ed io s p o li
c ia le s . El le tra d o  d o n o s tia rra  M i
g u e l C aste ll ju n to  al p a d re  d e l re 
fu g ia d o  vasco  A n tx o n , d e p o r ta d o  
p o r  el G o b ie rn o  fran cés  a  la R e 
p ú b lic a  D o m in ic a n a , se ñ a la ro n  a 
los p e rio d is ta s  q u e  las ú ltim as  n o 
tic ia s  d e l d e p o r ta d o  a  su  fam ilia  
p ro v e n ía n  de l p r im e ro  d e  m ayo  
ú ltim o , fe c h a  en  la q u e  les fue  
c o m u n i c a d o  q u e  a b a n d o n a b a  
S a n to  D o m in g o  y  se d ir ig ía  a  V e
n e z u e la . T ra n sc u r r id a  u n a  sem an a  
el p a ra d e ro  d e  A n tx o n  n o  fue 
c o n f irm a d o  p o r  lo q u e  se le d a b a  
p o r  d e sa p a re c id o . S in  e m b a rg o , 
lu eg o  d e  la  ru e d a  d e  p ren sa , fu e n 
tes d e l M in is te rio  de l In te r io r  se
ñ a la b a n  q u e  E u g e n io  E txebeste  
h a b ía  s id o  tr a s la d a d o  a E cu ad o r, 
p a ís  la t in o a m e ric a n o  en  el q u e  su 
fren  d e p o r ta c ió n  o tro s  d o s re fu g ia 
d o s, E tx eg ay  y  A ld a n a , q u ie n e s  re 
c ie n te m e n te  d e n u n c ia ro n  h a b e r  
s id o  in te rro g a d o s  y to r tu ra d o s  p o r 
la  p o lic ía  e sp a ñ o la  en  to rn o  al p o 
sib le  p a ra d e ro  d e l se ñ o r  G u z m á n  
se c u e s tra d o  p o r  E T A  y ace rc a  de 
o tra s  p e sq u isa s  d e  in te ré s  p a ra  la 
P o lic ía .

E u g e n io  E tx eb este  llegó  a S an to  
D o m in g o  el 9 d e  agosto  d e  1884. 
D e sd e  en to n ce s  o c u p a b a  u n  a p a r 
ta m e n to  d e l cu a l a p e n a s  sa lía , 
sa lv o  en  c o n ta d a s  o ca s io n es  q u e  lo 
h a c ía  a c o m p a ñ a d o  d e  g u a rd ian es  
d isp u e s to s  p o r  el G o b ie rn o  de 
a q u é l p a ís . E n  su  m o m e n to , el 
a b o g a d o  M ig u e l C aste ll m an ife s tó  
a ce rc a  d e  las m e d id a s  res tric tivas  
im p u e s ta s  a l re fu g ia d o  s e ñ a lá n d o 

las co m o  « in fracción  del a rtícu lo  
d e  la D ec la rac ió n  U n iv e rsa l de  los 
D erechos H u m an o s» . El a b o g a d o  
d o n o s tia rra  re m a rc ó  la co in c id en 
cia d e  la lleg ad a  de  E txebeste  a 
S an to  D o m in g o  con  la visita del 
g enera l C asin e llo , a se g u ra n d o  que  
«dejó  un  c a p itá n  d e  la  G u a rd ia  
C ivil en la R ep ú b lica  D o m in i
can a» . El d ia r io  «E gin» in fo rm ab a  
el m iérco les  ú ltim o  q u e . según 
m ed ios d e  los re fu g iad o s, la lle
g ad a  d e  E txebeste  a  E cu ad o r y la 
d e ten c ió n  d e  C h ris tian  E txa luz  
p o d ría n  te n e r  c ie r ta  re lac ión .

La d e sa p a r ic ió n  d e  E txebeste  
co in c id ía  con  la d e  C h ris tian  E txa
luz c o m p a ñ e ra  d e  E tx eg a ray  y 
d a d a  p o r  d e sa p a re c id a  en  E cu ad o r 
d ía s  pasados .

Sin e m b a rg o , fu en tes  d o m in ic a 
nas a se g u ra ro n  q u e  E u g en io  E txe
beste  p a r tió  ru m b o  a  V enezue la . 
L as p rim e ra s  g estio n es rea lizad as 
p o r el le tra d o  C aste ll co n firm a ro n  
la ex is tencia  de  u n  vu e lo  hacia  
V enezue la  a la h o ra  se ñ a la d a  p re 
v iam en te  p o r  el re fu g ia d o  vasco a 
un  sace rd o te  q u e  le v is itó  el d ía  de  
su  p a rtid a . E n C a ra c a s  no  se te 
n ían  n o tic ia s  d e  la lleg ad a  del re 
fug iado , a u n q u e  el a b o g a d o  d o 
n o stia rra  in fo rm ó  q u e  un vasco 
h a b ría  lleg ad o  a a q u é l p a ís  pero  
«no se d ió  ni el n o m b re  n i el lugar 
d e  p ro ced en c ia  y su g irie ro n  en 
C aracas  q u e  p o d ría  h a b e r  sido  e n 
v iad o  a  E cu ad o r» .

E ugenio  E tx eb este  se ex ilió  en 
E uskadi N o rte  en 1976 c u a n d o  era  
e s tu d ian te  d e  C ien c ia s  E m p resa 
riales. C u e n ta  35 a ñ o s  d e  edad  y 
pese a no  e s ta r  re c la m a d o  p o r las 
au to r id a d e s  e sp añ o la s , según  el 
M in isterio  d e  In te rio r , es un  im 
p o rta n te  d ir ig en te  d e  la o rg a n iz a 
c ión  a rm a d a  ETA.
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Si se hubiera de esquematizar —y la brevedad de esta entrevista así lo exige— la situación 
actual del teatro, no dudaría en apuntar dos posibles claves para su comprensión: un evidente 
neorromanticismo con todas las adecuaciones correspondientes a un nuevo tiempo y lugar y la 

obsesiva investigación del proceso comunicativo para establecer nuevas relaciones entre el 
público y el espectáculo. El teatro es el elemento más importante para la revolución cultural, 
viene a decirse, porque la vida es teatro; un teatro en el que, como dice M aría José Ragué en 

su estudio de la nueva cultura americana, «todos seamos necesarios, todos actores, todo real y  no
haya nadie que haga de público ».

Tanttaka: Teatro Estable de Gipuzkoa
Koldo San Julián

En G ipuzkoa, concretam ente en 
H ernani, lleva trabajando un grupo 
de teatro, « T a n tta ka » , que tiene la 
esperanza de que su trabajo sea un 
reflejo de lo  que acontece en nuestra 
sociedad . C om p on en  e l grupo las si
gu ien tes personas: G arby Losada, 
Itxiar B illalba, M arijo G arcía, M ila  
E spiga, K o ld o  L osada, F em an d o  
B ernués, A lberto  A rizaga y Karlos 
O driozola. « T a n tta k a » se creó en el 
año 83 y  su producción  ha sido: 
«H au  b a i n a h a stea » (trabajo de calle  
para adultos), «Bai, ba ina  non?»  
(para n iñ os y  de interior), «T uerto  a 
lo tuyo  que rifan  un o jo » (idea de

«Tanttaka» a partir de «R equiem  
p o r  un  c a m p e s in o  e sp a ñ o l» )  y 
«O ndo loin  ».

M e gustaría com entar, sim p le
m en te com o  espctador, u nas líneas 
acerca de «O ndo lo in» . La idea la 
com en zó  M ikel A ntza, para más 
tarde finalizarla el grupo «T a n t
ta k a ». Para m í han con segu ido  el 
m ejor espectácu lo  teatral, en Eus
kadi, d irig ido a los peques. M uy  
lejos de la cursilería y  tontería con  
que habitualm ente, se rodea el teatro 
llam ad o para n iños. «O ndo lo in » 
puede m olestar a los adultos, pero  
nunca dañará a los crios. Esta obra  
es una buena ocasión  para que los

n iños desech en  la estu p id ez  adulta; 
d espués intentar que com prendan lt 
obra los m ayores. N iñ o s  coger de la 
m an o a los que «saben» y  decirles 
«Pasen y  vean».

Estas son  las ideas de «Tanttaka« 
sobre su trabajo y  el teatro.
— ¿C uántos años lleváis haciende 
teatro?
T A N T T A K A : «N os ju n ta m o s  en d 
añ lo  83 en la C asa  de la Ju ven tu d  tk 
S a n  Sebastián . C ada  uno  de nosotros 
tiene  d iferen tes experienc ia s en el 
m undo  d e l teatro» .
— ¿C onsideráis que el F estival Inter
nacion al de T eatro de Hernani, pa
sada su segunda ed ic ión , está si



tuado entre los m ejores de Euskadi? 
T.: «Todavía no se p u ed e  decir nada  
al ser e l segundo  año, p e ro  los grupos 
que han p a rtic ipado  han  tenido un  
nivel m u y  bueno» .
-  En estos dos ú ltim os años ha ha
bido un increm ento m uy fuerte de 
la producción. H ablarm e de los m o
tivos.
T.: «A hora e x is te  m u ch a  m ás p u b lic i
dad, aunque a n tes  tam b ién  se traba
jaba. D e cua lqu ier fo r m a  p ienso  que  
la gente no va a s iduam en te  a l teatro. 
U nicam ente llena  las sa las con las 
obras y  au tores conocidos ».

-  ¿Sois el único Teatro E stable de 
Gipuzkoa?
T.: «Con una  perio d ic id a d  f i ja  com o  
nosotros no creo que ex is ta  otra sala. 
Cuando vin im os a H ern a n i h icim os  
un proyecto  a l  A y u n ta m ie n to : p ro g ra 
mación en una sala y  ta ller de tra 
bajo. L a  subvención es p a ra  la p ro 
gramación y  vem os m u y  bien que en 
un pueblo  se  m eta  ún icam en te  pelas  
para teatro. E s una  vergüenza  que en 
San Sebastián  no ex is ta  un  Teatro  
Estable. Sab iendo  que, adem ás, el 
P r in c ip a l p e r te n e c e  a l  A y u n t a 
m ien to».
-  Es m uy d ifícil, casi diría im posi
ble que el público  silve o  proteste en 
una sala  de tea tro . ¿Santuario?  
¿Respeto? ¿Qué?
T.: «Sí, rea lm ente  pasa. Q u izás sea, 
porque se respeta un trabajo y  ta m 
bién las pasadas. Para eso los niños  
son m ucho m enos cerem oniosos».
-  Persona-actor y  persona-especta- 
dor. Es decir, vuestro con cepto  del 
espacio físico d el teatro.
T.: «En la sala  Viteri, a l ser m ucho  
más pequeña, hay  un  espacio fís ico  
entre e l ac tor y  e l espectador. C asi se  
llegan a tocar y  qué duda  cabe que 
esto crea m ás com unicación» .
-  ¿Creéis que es acertada la frase 
de P. Brook «no sabem os cóm o ce le 
brar, porque n o  sabem os qué ce le
brar»? Es decir, al hallarse nuestra 
sociedad en crisis, ¿refleja el teatro 
esta crisis m ediante un con fusio
nismo respecto a su función?
T.: «El teatro  refleja  lo que  se vive en 
la sociedad y  desde que  ex is te  ésta  
hay un p erm a n en te  con flic to  en tre  los 
hum anos y  esto, de a lguna  m anera, le 
toca a l teatro».
-  ¿Cuál es la función  del crítico de 
teatro?
T.: «M olestar. E n  serio, creo que está  
bien para  que e l espectador tenga  in 
form ación sobre las obras. Tam bién  
depende m ucho  d e l crítico. E s m u y  
importante que sea lo m ás objetivo

posible, aunque sus gustos personales  
se van a reflejar en sus valoraciones. 
Tam bién p ensam os que, quizás, e l p ú 
blico dé dem asiada im portancia  a las 
críticas».
— ¿ E stá n  id e o ló g ic a m e n te  de  
acuerdo todos los actores d el grupo?

T.: «Sí, estam os todos de  acuerdo. E n  
un princip io , cuando  nos ju n ta m o s  
fu e  en una  situación  m u y  determ i
nada y  p a ra  reivindicar unos tem as 
concretos. P ensam os que es m ejor 
que sea de  esta fo r m a  p a ra  la buena  
m archa de l grupo».
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Vuelta 86: los mejores ponen el ritmo 
y las diferencias

Enrique Damasio
La se g u n d a  se m a n a  d e  la V uelta  

ha  d a d o  m u ch o  de  sí. Se h an  reg is
tr a d o  vario s  cam b io s  d e  líder y 
h e m o s  a sis tid o  a  e tap a s  m uy  m oví- 
d ita s  q u e  h an  te n id o  co m o  co n se 
cu en c ia  in m e d ia ta  la selección . El 
in c re m e n to  d e l r itm o  de  p ed a leo  
q u e  d ía  a d ía  van  m a rc a n d o  los m ás 
fu e rte s , h a  p u e s to  el tr iu n fo  final al 
a lc a n c e  d e  u n o s pocos. L os m ism os 
c o rre d o re s  q u e  fig u ran  en  los lu g a 
res p riv ileg iad o s  d e  la g en e ra l, se 
h a n  v e n id o  e r ig ie n d o  en  p ro ta g o n is 
tas  y  a n im a d o re s  d e  la ro n d a . E llos 
h an  e s ta b le c id o  u n  hu eco  ap rec iab le  
con  re sp ec to  a lo  q u e  cab e  calificar 
d e  g ran  p e lo tó n  y lo h an  hech o  jo r 
n a d a  tra s  jo rn a d a , no  en  u n a  ta rd e  
e sp ec ia lm en te  c o m p ro m e tid a , sino  
en  u n a  la b o r  d e  desg as te  q u e  d u ra  
v e in tiú n  d ías  en este caso .

A lu d ía m o s  hace  sie te  d ía s  a u n a  
p re su m ib le  du lc ificac ión  d e l re co 
rr id o  en  la a c tu a l ed ic ión , así a p u n 
ta d a  p o r  los espec ia lis tas  en  la  m a te 
r i a .  A l g u n o s  se  e m p e ñ a n  en  
h a c e rn o s  v e r  to d o  lo  c o n tra r io  insis
tie n d o  en  q u e  la  d u re z a  d e  los tra z a 
d o s es re la tiv a  y s iem p re  en función  
de  la in te n s id a d  de  las p e d a la d a s  de  
los q u e  m a rc h a n  tira n d o  del g rupo . 
L o q u e  es in d iscu tib le  es q u e  desde  
hace  u n a s  jo rn a d a s  (estas líneas se 
e sc r ib en  cu m p lid a  la d ec im o cu a rta  
e ta p a )  p u e d e  h a b la rse  d e  q u e  en la 
V u e lta  se c o rren  dos p ru e b a s  d ife
ren c iad as.

P o r u n  lad o  es tán  los im p o rtan te s , 
los q u e  in v a r ia b le m e n te , o casi, a p a 
recen  in teg rad o s  en el g ru p o  o los 
g ru p ito s  q u e  an tes  llegan  a m eta. 
F o rm a n  u n a  especie  d e  pelo tón  
a p a r te , son u n o s v e in te  o  tre in ta  e le
m e n to s ; con  escasas excepc iones, los 
q u e  d e sd e  un  co m ien zo  a s p ira b a n  a 
o b te n e r  u n a  b u e n a  co locac ión  en 
J e re z  de  la F ro n te ra . D esd e  P ino 
h a s ta  c u a lq u ie ra , n o  im p o rta  su c la 
s ificac ión , p e ro  en tre  el líd e r y un 
cic lis ta  a e leg ir, los d e  s iem p re , los 
q u e  n o  fa llan  p o rq u e  su  cap ac id ad  
de  su fr im ie n to  y co n d ic io n es  están  
p o r  en c im a  d e  la  m ed ia .

El res to , los q u e  q u e d a n  d esd e  el

c o rre d o r  d esco n o c id o  h a s ta  el n ú 
m e ro  118, el faro lillo , co m p o n e n  el 
g ra n  p e lo tó n  h a b itu a d o  a ro m p erse  
en  m il p ed azo s  y a p e rd e r  p o r d e trá s  
a  los m en o s d o tad o s . E ran  170 en 
M a llo rca  y y a  son m ed io  c en te n a r 
los q u e  h an  a b a n d o n a d o . T o d a v ía  la 
lis ta  d e  r e t i r a d o s  e n g o rd a r á  de  
fo rm a  c o n sid e rab le , n o  en  v a n o  los 
e sfu e rzo s se v an  a c u m u la n d o  en  las 
p ie rn a s , los b razo s  y la  m ente.

C o m o  es n o rm a  en  v ísp e ras  del 
p r im e r  b a n d e ra z o  de  sa lid a , los 
n o m b res  d e  los favo rito s  a n d a b a n  
d e  boca  en  boca  y lo  m ás cu rio so  es 
q u e  la m ay o ría  d e  las firm as —p e 
riod ísticas— co in c id ían  en  q u e  en 
e sta  ocasión  el ab an ic o  de  a sp iran te s  
su p e ra b a  en  n ú m e ro  al d e  o tro s  
años. N a d ie  o lv id a b a  a los ven idos 
de  m ás a llá  de  los P irineos, K elly , 
F ignon  o M illar, a u n q u e  se hacía  
h in cap ié  en  los je fe s  de  fila  de  las 
escu ad ras e s ta ta le s  y el de  a lg u n a  
e x tran je ra  con ap e llid o s  caste llanos.

E n E uskal H e rria  tam b ién  ten íam o s 
y  ten em o s d ó n d e  e leg ir con  los L eja-

rre ta , C ab es tan y , G o ro sp e , Gastón. 
M artín ez , E txabe , etc.

El paso  de  las e ta p a s  h a  venido 
o to rg a n d o  y re tira n d o  la  razó n  a 
q u ien es  de  a lg ú n  m o d o  les gusta 
m o ja rse  en  esto  d e  la  b icicleta . Los 
sup e rv iv ien te s  de  a q u e l monstruo 
q u e  p a rtió  de  u n a  isla, se estiran  y 
c o n tra e n  en  su a fán  p o r no  desco
nec ta rse . E n  la  c ab eza  de  carrera 
u n a  lu ch a  ab ie r ta , a  p esar de  las 
ven ta ja s  ya  ex isten tes. Son muchos 
d ía s  p a ra  h u n d irse  o p a ra  recuperar 
fuerzas e in te n ta r  el go lp e  de  gracia 
q u e  sign ifique  u n a  m e jo r clasifica
ción  e inc lu so  la  m e jo r  d e  todas 
ellas. N os a leg ra  d e  m a n e ra  particu
la r  q u e  R o b e rt M illa r se mantenga 
en  la  seg u n d a  p laza  de  la genera l y 
con u n a  o p c ió n  ev id e n te  a enfun
d arse  el am arillo .

El escocés n o  se m o rd ió  la  lengua 
c u a n d o  an u n c ió  sus in tenc iones e 
h izo  s a b e r  q u e  lo  su ced id o  el año 
a n te r io r  le m a n te n ía  en  p le n a  ten
sión  y d isp u esto  a  to d o  p o r obtener 
lo q u e  p e rd ió  en  c ircu n sta n c ia s  des
g rac iadas. E n los L agos de  E nol dio 
el p rim er h ach azo  y  d esd e  entonces 
p e rm an ece  a se n ta d o  en  u n a  posición 
in m e jo rab le . L os de  s iem p re  quisie
ron  re a b r ir  el c a p ítu lo  de  la  polé
m ica q u e  le en fren tó  a  P erico  Del
g ado , p e ro  el estilo  y la decis ión  de 
M illa r no  h a n  p e rm itid o  q u e  la 
liad a  cua ja se . El segov iano  n o  anda 
tan  su e lto  y de  m o m en to  se tiene 
q u e  co n fo rm a r con  segu ir la  rueda 
d e l je fe  d e  la P anason ic .

M a r in o  L e ja r r e ta  es e l vasco 
m e jo r c las ificado , el m ás regu la r y 
firm e, p o r tan to , a u n q u e  no  el máí 
e sp ec tacu la r. E ste a p a r ta d o  lo aca
p a ra  p o r m érito s  c o n tra s ta d o s  Pello 
R u íz  C ab estan y , el ú n ico  cap az  de 
d iscu tir a  K elly  la  g en e ra l d e  la re
g u la r id a d . Iñak i G a s tó n  a p a re c e  asi
m ism o  e n tr e  lo s  e le g id o s  cum
p lie n d o  u n a  la b o r  o scu ra  de  p o r si. 
a  la q u e  el de  O tx a rk o ag a  sab e  dar 
b rillo . T iem p o  h a b rá  d e  para rse  a 
a n a liz a r  lo rea liz ad o  p o r los citados 
y  p o r o tro s  q u e  tam p o co  se pierden 
de  vista.



N a p o l e o n . — Z .:  A b e l  
Gance. Akt.: Albert Dieu- 
donné, Gina M anés, Anto
nin Artaud.

E d o n o ri g u s ta tu k o  li- 
tzaioke aste honetako lan 
honi A. G ance egile fran- 
tziarraren «Napoleon» fil- 
mearen aipam enaren bidez 
hasiera ematea. Baina asko- 
tan zinem azale eta zinema- 
tok ietako  jab ee n  asm oak 
bide desberdinetatik doaz, 
1927. urtean eginiko lan na
gusi honek Donostian iraun 
duen denbora ikusirik (4 
egun).

Lan in teresga rri ugari 
arrodatu  zuen G ance-k , 
baina ezagunena, dudarik 
gabe, b e re  «N ap o leo n »  
dugu. G aia ezaguna izan 
arren, filmearen lirismoak 
eta erabilitako teknika be- 
rriek (pantaila hiru zatitan 
banatuz, etab.) jendearen 
harridura sortarazi zuten, 
ikuslego eta kritikaren oni- 
ritzia lortuz.

Zuen hiriburura iristen 
bada, ez u tz i b ih a rk o . 
Bihar, agian, ez da kartelde-

gian egongo. Eta berandu 
izango da  pertsonaia histo- 
riko horren bizitza ardatz 
n a g u s i t z a t  h a r tu z  «Y o 
acuso»-ren egileak burulu- 
tako lanaz eta duela gutxi 
C arm ine Coppolak konpo- 
satutako musikaz gozatzeko.

Azken aholku bat amai- 
tzeko: filme hau telebistaz 
ezagutzen baduzu, ez galdu 
orain horrelako aukerarik. 
Lan hau behar den bezala 
istima ahal izateko, pantaila 
h an d ia n  ikusi b eh a r da. 
G riffith eta Errusiako egi- 
leen eragina aide batetik eta 
G ancek kam erari ematen 
zion g a rran tz ia  u lertzeko 
pantaila  handia behar beha- 
rrezkoa duzu.

W .R. Los m isterios del or
g a n ism o .-  Z.: Dusan Ma- 
kavejev. Akt.: M ilena Dra- 
v i c ,  J a g o d a  K a lo p e r ,  
M iodrag Andric.

«Napoleon» filmeak 60 
urte ditu eta klasiko bat da 
denontzat. Beste zenbaiten 
arrakasta, berriz, modaren 
arabera neurtu behar dugu. 
«W.R. Los misterios del or
g an ism o »  e sa n d a k o a re n  
adibide nabaria dugu.

G a u r  e g u n  W ilh e lm  
Reich-en teoriek ez dute ha- 
m abi bat urte ezagutu zuten 
oihartzunik, gaurkotasuna- 
rik galdu ez arren.

G auza bera gertatzen da 
orain M akavejev-en filmea- 
rekin. 1971. urtean arroda- 
tu ta, 10 urte behar izan zi- 
t u e n  f i lm e  h o n e k  
gureganaino iristeko. Orain 
berriro heldu da gure pan- 
t a i l e t a r a ,  ik u s le g o a re n  
arreta lortu nahiz.

Film ea elementu interes
garri ugariz beterik dago. 
Lan honen egitura oso bere- 
zia da. Beraz, lau ardatz na
hasten dira filmean zehar: 
W. Reichen bizitzari bu- 
ruzko komentarioak ditugu 
batetik, bere leorien eragina 
bestetik, bertan dugu ere 
marxismo eta sexu askape- 
naren artean sortzen diren 
kontraesanei buruz Yugos- 
laviako talde batek antzez- 
ten duen «sexpol» filme bat, 
eta, azkenik, kontraesan ho- 
riek azpim arratuz, filmean 
zehar tartekatutako Mao eta 
Stalin-en argazki eta filma- 
zio zahar batzuk.

Kollage honek psikoana- 
lisia eta m aterialismo dia- 
lektikoa batu nahi zituen 
petnsalari honen bizitza eta 
p en tsam endua  hurb iltzen

dizkigu, baina alderdi ko- 
m u n is ta tik  b id a l i la  e ta  
EEBB-elako kartzela balean 
hil zen gizon honen lana eta 
garrantzia adierazteko Ma- 
kavejev-ek egindako ahale- 
ginak, bitxia izanik ere, on- 
dorengo lan bai eskatzen 
dio ikusleari, psikologoa eta 
zinegilearen proposamenak 
az te rtzeko  eta ez tabaida- 
tzeko. Hori beti interesga- 
rria gerta daiteke.

Tiempo de s ilen cio .— Z.: 
Vicente Aranda. Akt.: Ima- 
nol Arias, Victoria Abril, 
Paco Rabal.

Duela 25 urte Luis M ar
tin Santos-ek  E spainiako 
nobelistikari aire berri bat 
erakartzen zion elaberri bat 
eskain tzen zigun . O rain , 
1986. urtean. V. Aranda-k 
«Tiempo de silencio» oina- 
rrilzal harturik, filme eder 
bat aurkeztu digu.

Izenburuak dioenez, fran- 
kismoak ezarritako ixiltasu- 
naren erresum a eta haroan 
gaude. Filme interesgarri 
g u z t ie ta n  b e z a la x e , V. 
A randaren lanak onartzen 
dituen irakurketa maila des- 
berdinak ditugu «Tiempo 
de silencio»-ren interesgu- 
neak.

Is to riaren  p ro tagonista  
ikertzaile bat dugu. M undu 
baketsua, benetan, I. Aria- 
sek antzezten duen pertso- 
n a iak  ezag u tzen  d u en a . 
Baina inguruko errealitatea- 
rekin topo egitean, ikertzai- 
lea zirkunstantzien bikiima 
bilakatuko da.

Bere xaguak bezala, per
tsonaia hauek gizartemailak 
ipinitako kaioletan bizi dira. 
Bertatik ateratzea arriskuz 
beterik dago. (Gartzela, he- 
riotza, etab.).

Aklore guztiek eskaintzen 
diguten interpretaketa eta 
baita filmearen girotze lana 
ere zoragarriak dira.

M artin Santos-en elaberri 
zinem ara eram ateak ezinez- 
koa zirudien. G aur, Aran-

daren filmea ikusi ondoren, 
hobeto uler dezakegu litera
tura eia zinem aren arteko 
erlazio bitxia. Idazlan on 
balen letra errespetalzea ez 
da filme on baten abiapun- 
turik egokiena.

Askotan, traizioa om enal- 
dirik egokiena izan daileke.

T elebista

Otto Preminger eta Bro
derick Crawford-en herio- 
tzak telebistak program a- 
tu ta  z itu e n  bi film een  
aldaketa ekarri zuen, duela 
egun gutxi.

A ldaketa gehiago ez ba- 
dago eta aipam enik merezi 
ez duten filmeak aide ha
tera utzita, gauza gutxi esan 
dezakegu aste honetan p an 
taila txikian izango ditugun 
filmeetaz.

Aktore eta aktoresa eza- 
gun asko (P. N ewm an, M. 
Piccoli, R. Schneider, F. F a
bian, M. Monroe, L. O li
vier, Jean Seberg...) izango 
ditugu gurekin, baina hauek 
interpretatutako filmeak ez 
ziren gaur esperò dezake- 
gun kalitate m ailara iritsi.

Zinegile batzuekin gauza 
bera gertatzen da. Zoritxa- 
rrez, aste honetan ikusiko 
dilugun G. Stevens, Satyajit 
Ray edo E. Lubitsch-en fil
meak ez dira egile horien 
lanik interesgarrienak.

Horrek ez du esan nahi 
«El castañazo», «El trio in
fernal» , «Proyección p ri
vada». «Los pájaros van a 
morir al Perú» eta «El prín
cipe y la corista», aide bate-

tik, eta, «El diario  de Ana 
Frank». «La fortaleza de 
oro» eta «Una m ujer para 
dos», bestetik, aspergarriak- 
direnik, ezta gutxiago ere, 
baina bai M. Dietrichek in- 
lerpretatutako fílmeak itzala 
egiten diela. Hori gutxi ba- 
litz, Berlinen ja io tako akto- 
resari eskainitako zikloari 
h s ie ra  em an ez , J . Von 
S te rn b e rg -e n  «El ángel 
azul» berrikusteko aukera 
izango dugu. Hau zoriona! pu
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Pablo Pereiro

«Querelle de 
Brest»

Jcan  Genet 
Ed. Debate 
352 pags.

N o sé si vale la pena es
cribir sobre Jean G enel una 
vez m uerto. Ha habido bas
tantes mom entos en que 
uno de los autores elegidos 
para el com entario semanal 
ha sido él pero por diferen
tes circunstancias siempre 
quedaba relegado para otra 
ocasión, no me daba cuenta 
q u e  el tiem p o  tam b ién  
transcurre para los escrito
res y el pensam iento —«otro 
día hablaré de é l- »  se ha 
transform ado en recurrir a 
él com o lo han hecho otros 
(pocos) medios de com uni
cación. La m uerte también 
m ala a los literatos.

A unque  siem pre Jean 
G enel decía escribir por ne
cesidad (com o algún nove
lista más) y no para publi
c a r .. .  su  o b ra  ha sido  
ed ita d a  qu izá  gracias al 
apoyo hacia sus escritos y a 
su persona por parte de la 
in te lec tu a lid ad  francesa. 
Pero lo cierto es que G enet

LIBROS
ha sido sincero con su pen
sam iento. pocos escritores lo 
han sido, y cuando afir
m aba que escribía desde 
dentro, expresaba su idea 
de lo que debía ser un autor 
literario: lo difícil es expre
sar la utopía a través de la 
im potencia que le crea los 
«crímenes del sistema».

C uando digo «crímenes» 
me refiero a la marginación 
creada por las sociedades 
para su supervivencia, siem
pre hay tiem po para obser
var aquéllas que interesan a 
las necesidades de m anteni
miento del poder político 
establecido a través de un 
voto. Siem pre recuerdo la 
frase de un com pañero de 
facultad (era mi prim er año 
de universidad): «La dem o
cracia no sirve, ya que el 
voto que yo em ita será utili
zado por ese señor o ese 
grupo según sus intereses». 
Y , p r o b a b le m e n te ,  sea  
dicha frase la que nos acer
que a la form a de pensar de 
éste au tor francés. Negar la 
afirm ación de muchos, para 
afirm ar la postura de los 
«muertos».

¿Q uién se ha preguntado 
por qué Jean G enel cometía 
delitos, se autoculpaba de 
hechos que  él no había 
com etido?  ¿Por qué  un 
hom bre elige la cárcel, la 
p ostu ra  «delictiva», para 
realizar su idea de revolu
ción? Sencillo, Jean G enet 
es, ha sido, será un lucha
dor por la ulopía.

Es necesario la propia 
anarquía para obtener el 
sueño de un sueño liberta
rio. Para ello nos ha dejado 
sus escritos, para que sepa
mos que todavía hay secto
res sociales que viven en la 
dorm idera de una atm ós
fera marginal, moviéndose 
aún en la contradicción del 
grilo y la integración de lo 
e s tab lec id o . Jean  G enel 
gritó con sus libros.

G enel ha sido un escritor 
que ha destacado porque ya 
era im posible ocultarlo. Si 
él escribía para sí, las edito
riales poco a poco no tuvie
ron más rem edio que ir ha
ciendo partícipe al público 
de los escritos de éste autor. 
Fue su obra «Las criadas» 
con la que obtuvo un cierto 
renom bre y reconocimiento 
por su forma de expresar lo

que para muchos fue un su
ceso real de crímenes. Sólo 
él se planteó una visión d i
ferente de los hechos y lo 
tran sfo rm ó  en una bús
queda por la libertad. Des
pués seguirían otras obras, 
otros lemas, en «Diario de 
un ladrón» reflejará su ex- 
perencia carcelaria como re
vulsivo a su lucha «revolu
cionaria» hacia la utopía 
que todos soñam os y cada 
vez se dibuja más lejana, 
pero que con las obras de 
c iertos escrito res todavía  
creem os en sus posibilida
des de realización. Igual és 
m ejor que nunca se realice 
con los sistemas sociales es
tablecidos para que conti
nuem os soñando con ella.

El libro que presentam os 
de este autor, «Querelle de 
B rest», es p ara  m uchos 
conocido al ser llevado a la 
p an ta lla  c inem alográfica  
por Rainer W. Fassbinder. 
F u e  su ú ltim a  p e lícu la  
como director, y su presen
cia como inauguración del 
festival de cine de San Se
bastián de hace varios años 
levantó ampollas en algún 
sector del público. No hace 
falla decir que siempre que 
las obras literarias son lle
vadas a la pantalla grande 
dejan bastante que desear, a 
pesar de que Fassbinder in
tentó ser bastante fiel a lo 
escrito por G enet en el in
tento de reflejar el senti
miento que el escritor quiso 
m ostrar en su libro. Sólo 
podía ser el director alem án 
el que lo intentara, pero era 
demasiado tarde para la no
vela. Los intereses propios 
—ególatras— del director hi
cieron que se valorase más 
a sí mismo que al desarrollo 
de la novela. Así y todo, 
Fassbinder estuvo a punto 
de conseguirlo.

Si el film se basaba en 
diálogos rom pedores, al 
igual que la novela, y su es
tética teatral de la escena: 
el libro se apoyará princi
palmente en el desarrollo 
de los pensam ien tos de 
G e n e t a trav és de  los 
hechos.

Es como si el au tor escri
biera sobre un suceso ya 
acaecido, conociendo lodo 
su desarrollo, principio y 
final, y llenase páginas pre
sentando pensam ientos y 
sentimientos sobre el tema 
que nos muestra; reflejando 
con ello su postura hacia

una situación ya dada.
Para los que vimos la pe

lícula en su momento, el 
libro de Jean G enet nos 
sorprende por su frescura 
narrativa en donde los diá
logos qu ed an  en un se
gundo plano, aunque man
tengan su im portancia, y lo 
que nos llama la atención y 
atraviesa nuestro cerebro 
son las palabras utilizadas 
con tanta sensibilidad por 
parle del autor para presen
tarnos sus disquisiciones 
sobre las relaciones entre 
los hombres y el tem a de! 
am o r. « Q u ere lle»  sigue 
siendo una sorpresa en su 
lectura, rom piendo los cua
tro  costados presentados 
bajo la imagen de una pan
talla cinematográfica. «Que
relle» se mueve bajo la di
cotom ía contradictoria del 
am or y la muerte, del senti
miento y la humillación.

Sus personajes mostrarán 
constantem ente la dureza 
creada por la necesidad viril 
y el continuo deseo amo
roso de una sensibilidad fe
menina. El choque entre 
ambas posturas se reflejará 
muy bien en la lucha a 
muerte entre Querelle y su 
hermano. La fuerza viril y 
su antagonismo fem enino es 
un bello canto a las diferen
tes posturas del amor.

Por último, recordar la 
pésima traducción de este 
libro por parte de esta edi
to r ia l — D eb a te  — ; comd 
bolón de muestra un par de 
cosas: la priemra, el tradu
cir al castellano los nombres 
propios, todo queda tan ri
dículo como el nom bre del 
p ro ta g o n is ta  —Q uerelle : 
Q uerella—, y así el resto de 
personajes. Y lo segundo, 
con la cita de la solapa 
sobre el autor queda todo 
dicho: «Jean G enet es, sin 
lugar a dudas, uno de los 
grandes escritores malditos 
de nuestro siglo. Abando
nado de niño por su madre, 
su paisaje fam iliar fueron 
los orfanatos y los correcio- 
nales y, más tarde, las cár
celes. Desde joven se intro
duciría en el mundo del 
vicio y las actividades delic
tivas, siguiendo una moral 
rigurosamente opuesta a la 
aceptada, con una entrega y 
fervor inquebrantables»...

Desde luego la moralina 
de ciertas editoriales es te
rrible.



«Teleny»

O scar W ild e  
Ed. L a ertes

En muchas ocasiones se 
ha debalido en dónde ter
mina la premisa del ero
tismo y dónde comienza la 
pornografía, y lo cierto es 
que lodavía no se ha po- 

I dido diferenciar o colocar 
I esa barrera de separación 
I que divida categóricamente 
I a ambos postulados dentro 

de la sexualidad. Existen 
novelas en donde todo gira 
alrededor del sexo y sus re
laciones. como es el caso de 
la colección de la «sonrisa 
vertical» editada por Tus- 
quels. Unos las encuadrarán 
dentro de la literatura eró
tica. para otros serán clara- 

i  mente libros pornográficos.
En el caso del libro que 

| |  aquí presentamos se da el 
ijl mismo dilema y solamente 
I a través de su lectura cada 

j|| uno dará su opinión al res- 
I pecto. No es necesario en

trar en consideraciones va- 
lorativas de qué cosas son 
eróticas y cuáles pornográfi
cas. según la escala de valo
res de cada cuál todo va
riará en ese sentido. Pero 
seguramente esa misma es
cala se comienza a resque
brajar si decimos que «Te
leny» es u n a  o b r a  
totalmente «gay», en donde 
se desarrollará la relación 
entre dos hombres de la 
alta sociedad y sus avatares 
en la misma.

En su mom ento se discu
tió sobre la verdadera auto
ría de la novela, si era o no 
era de Oscar Wilde el escri
tor capaz de narrar tal his
toria; al final se dijo que

Wilde intervino, pero que la 
habían realizado entre un 
grupo de amigos. De todas 
maneras, eso es lo menos 
im portante o lo que menor 
interés puede tener a la 
hora de valorar la obra. Se
guram ente la novela ofrece 
un cierto interés para aqué
llos que deseen conocer los 
gustos exquisitos de un sec
tor tan particular de aquella 
época. Desde luego, no creo 
que exista en ellos un deseo 
literario por leer a Wilde. 
También puede servir para 
pensar en la historia presen
tada en el libro como tal, 
com o una narrac ión  en 
donde se m uestran las im
plicaciones sociales de los 
protagonistas.

A pesar de que bastantes 
escritores han realizado al
gunas novelas sobre la te
mática homosexual, no creo 
que exista una definida y 
concretada «literatura gay»; 
no. Por el hecho de que 
entre los autores reflejen 
unas constantes de formas y 
modos narrativos, las carac
terísticas com unes no se 
dan; sólo que las relaciones 
amorosas entre los persona
jes se presenten entre el 
mismo sexo, no es suficiente 
para creer que hay una lite
ratura específica para ho
m osex u a les . T o ta lm e n te  
erróneo y falso ese plantea
miento.

A pesar de lodo, en «Te
leny» lo más im portante 
será cómo la novela recoge 
y describe el am biente de la 
época (finales del siglo 
XIX) y lo transm ite a través 
de sus páginas al lector, 
dando con ello una clara 
muestra de una realidad so
cial; eso sí, encuadrada en 
lo que se llamó dandismo, 
ya de por sí cursi y homo- 
sexualizado. «Teleny» posee 
un cierto interés por su aire 
de tragedia, ya que el resul
tado final es digno de cual
quier obra shakesperiana; 
Oscar Wilde hace que las 
relaciones am orosas del 
protagonista y Des Grieux 
pasen por todos los par
ques, orgías, posturas, suspi
ros, etc... y refleje en ellos 
las aficiones culturales que 
los homosexuales «cultiva
dos» de la época poseían. 
Pero también hay que des
tacar que el au tor da a la 
narración en muchas oca
siones una gran dosis de 
ironía, lo que hace que pre
senciemos momentos gro

tescos por parte de los per
sonajes.

Dicen que Oscar W ilde se 
llevó este libro consigo a la 
cárcel cuando perdió el ju i
cio con tra  su ex-am an te  
Queensbury; seguram ente 
intuía para él el mismo 
final que dió en su m o
mento al protagonista de 
«Teleny». La verdad que la

lectura de este lib ro  se 
muestra curiosa por ser una 
de las primeras obras escri
ta s  c l a r a m e n t e  g a y  y 
abriendo las puertas de ese 
m undo de relaciones casi 
siempre ocultas y clandesti
nas.

Claro es que «Teleny» 
fue publicada bajo seudó
nimo.
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PUNTO Y BROMA

¡Que llueva, que llueva!
N o  todas iban a ser m alas noticias. Por fin tuvim os 

ocasión  de sonreír cu an do nos enteram os que la nube 
rad ioactiva de marras sorprendió a la cuadrilla de 
gaznáp iros cuando se reunió  a jugar con nuestro fu 
turo en un escondrijo de T okio . Incluso parece que  
algu nas gotas radioactivas cayeron sobre sus carísi
m os trajes y puede que a lo m ejor a alguno le surjan 
granos en cuanto m enos lo  p iensen . A lo m ejor se lo  
piensan m ejor an tes de inaugurar cualquier otra ino
cen te  central nuclear.

A grandes desastres... 
cambio de terminología

En vista de que la realidad en que vive cada día el 
m undo em peora a ojos vistas y de que los responsables de 
tales desastres no tienen ninguna intención de cam biar la 
realidad —que a ellos tan grandes beneficios les reporta- j 
han em prendido una cam paña para vaciar de contenido los ¡ 
conceptos más molestos y llenarlos, si es posible, de signifi
cados más tranquilizadores. Hasta nuestra redacción se han- 
filtrado algunos ejem plos de la citada «Campaña por la 
Tranquilización M undial».
RADIOACTIVIDAD: Dícese del trabajo que se realiza en 
el medio radiofónico. Un ejem plo de radioactividad seria, 
por ejem plo, Iñaki G abilondo en la C adena SER o el ín
clito Del O lm o en la COPE.
CANCER: C atarro o constipado de carácter benigno favo
recido por la radioactividad. Es enferm edad muy frecuente 
entre los profesionales de la radio.
ER R O R ISM O : Dícese de la dominación ejercida mediante 
el error. Las grandes potencias militares y apoyadas en la 
energía nuclear atribuyen siempre a su propio errorismo 
catástrofes como las de Harrisburg o Chernobyl. El pueblo 
llano insiste en que es el errorism o el único terrorismo hoy j 
existente.
P IR IN E O S: Curiosa cadena m ontañosa que tiene la virtud 
de repeler cualquier nube radioactiva e im pedir su paso 
sobre el sacro solar hispano.
Nuevo refranero
«G obierno que no mide, país que no siente».
«Más vale pájaro en m ano que missil volando».
«Estatu Batuak Sobietar Batasunari ipurbeltz».

------------------------------------------------------------------------------ \

También aquí se toman 
medidas y pesas

S igu ien d o  el ejem plo de los países m ás avanzados 
del p laneta, tam bién el G ob ierno A utónom o del País 
V asco ha procedido a m edir los índices de radioacti
vidad existente en nuestros bucólicos valles, zelais. 
baserris y m endis aunque, lógicam ente, ha llevado la 
operación  en el m áxim o secreto, para no  alarmar y 
para que no  se le tache de electoralism o. Sin em
bargo, «Punto y Brom a», siem pre al servicio de la 
noticia, ha fotografiado este extraño artilugio en el 
batzoki de Ibarrangelua. D ícese que se trata del úl
tim o grito en  cuanto a cacharros de captar la radioac
tividad ya que, adem ás de m edir su intensidad, la 

vpesa.
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HARPIDETZA TXARTELA
TARJETA DE SUSCRIPCION

IZENA ......................................................................................................................
N O M BRE

LA N B ID E A ........................................................................................... Te lf ..............
PR O FES IO N  Telf

K A L E A .................................................................................Za.................... Bizitza
Calle N ° Piso

HERRIA ................................................................. PROBINTZIA ....................
PO BLA C IO N  PRO VIN CIA

J Urtebeteko harpidetza nahi dut aldameneko tarifaren arabera
Desea una suscripción anual según tarifa al margen

ESTATU ESPAINOLERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA SOIL-SOILIK
DOS U N IC AS FO R M A S DE PAGO PARA  EL ESTADO ESPA Ñ O L

1- Q  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Taloiaren bidez
Talón adjunto a: ORAIN S  A (PUNTO Y HORA)

2* Q  ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA) Giro postalaren bidez.
Giro postal a: ORAIN  S  A (PUNTO Y HORA)

1397 Apartalekua. Telf.: 55 47 12. DONOSTIA.
Apartado de Correos 1397 Telf : 55 47 12 SAN  SEBA ST IAN

HERBESTERAKO Bl ERATAKO ORDAINKETA
FORM A DE PAGO  PARA  EL EXTRA N JERO

Banku-txekea pezetatan:
Cheque Bancario en pesetas:

Anual Semestral

E S P A Ñ A  7 . 0 0 0  3 . 5 0 0
E uropa  9 . 0 0 0  4 . 5 0 0
A m é r ic a  1 2 . 0 0 0  6 . 0 0 0
A s ia  1 3 . 0 0 0  6 . 5 0 0  
O c ea n ia ,  Corea
y J a p ó n  1 4 . 5 0 0  7 .2 5 0

X BATEZ M ARKA ITZAZU INTERESATZEN ZAIZKIZUN KOADROAK
SEÑ ALE CON UNA X LO S CUADRO S QUE LE INTERESAN

TXARTEL HAU MAIUSKULAZ, ZUZENBIDE HONETARA BIDAL EZAZU:
ENVIAR ESTA  T A R JET A  CON LOS DATOS RELLEN AD O S EN M A YU SC A LA S A

ORAIN S.A. (PUNTO Y HORA)
ORAIN S.A . (PUNTO Y HORA)

1397 Apartalekua. Telf.: 55 47 12. DONOSTIA.
Apartado 1397 Telf : 55 47 12 SAN SEBA ST IAN

URTEKO TARIFA
TARIFA ANUAL



Eros ezazu

LAN KIDE AURREZKIAREN 
HIPOTEKA KREDITU BATEZ

Etxebizitza baten beharrean 
bazera, ed o tta  darabiltzuna esku- 
ratu nahiez bazabillz, oraintxe 
duzu garaia: Eska ezazu HIPO
TEKA KREDITU bat Lan Kide 
Aurrezkian. Egiazko balioaren 
%70taraino finantzatuko dizugu 
zure erosketa, interesik txikien 
eta baldintzarik hoberenetan. Edo 
% 100taraino gure Erakundea- 

ren  Osoko F inan  tz ak e ta  P ia
n e ra  b iltzen  bazera. Eta jakina, 
legeak eskaintzen dituen aban- 
taila fiskal guztiak eskuratuko 
dituzu.

Zatoz bisitatzera eta esaiguzu 
zure asmoen beni-Eta konta eza- 
zu gurekin.

Si necesita piso, está pensan
do adquirir una nueva vivienda 
o  en hacer suya la que habita a 
renta, ahora es el momento: Pida 
un CREDITO HIPOTECARIO en 
('aja Laboral. Le financ iamos has
ta el 70% del valor real de su  
futura compra, a  un interés redu
cido y buenas condiciones de 
amortización. O h as ta  el 100%  
si se hace ac reedor a l Plan 
de Financiación Total de nues
tra Entidad. Y |>or supuesto, con 
todas las ventajas fiscales seña
ladas por la ley.

Venga a vem os para contar
nos su problema Y cuente con 
nuestra ayuda

Tenga
CASA PROPIA

CON UN CREDITO HIPOTECARIO 
DE CAJA LABORAL

..(¿memento-

< S f ~
CAJA LABORAL POPVLAR

LAN KiDE AVRREZKiA
Euskadiko Kutxa


