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Madrid, 12 de abril de 1989.

Excmo. Sr. D. Felipe GONZALEZ, 
Presidente del Gobierno.
Complejo de la Moncloa.
28071, MADRID.-__________________

Apreciado Presidente y amigo:

La inauguración de la primera 
salida internacional de la U.I.M.P. tuvo lugar, con gran 
inscripción, en Buenos Aires. Pronunció la conferencia 
inaugural Dr. Ernesto Sábato con un texto admirable, desde 
mi talante, sobre el Quinto Centenario que te adjunto.

Cordialmente,

ELL/rp.



¿A LEE6UA DF CAETiL¿A ", EL LLUEVO ^tm/YeJfftr

Constituyen un hecho importante estas jomadas que la Universidad Internacional 

Uenéndez y Pelayo h a u  organizado en Buenos Aires para analizar cuestiones cultur 

les que son comunes a España y nuestras naciones iberoamericanas.Y pienso que.de 

alguna manera.se hacen bajo el signo del Quinto Centenario del descubrimiento de 

América.Ocasión propicia,pues,para decir algunas palabras sobre un tema que es 

motivo de polémica ard^a y hasta violenta,particularmente desde la perspectiva 

de esta parte del mundo.

Es cierto que ya hablar de "descubrimiento" puede ser considerado,desde el punto 

de vista de los impugnadores,como una despectiva denominación eurocéntrica.Pero 

deja de serlo si se admite que la existencia de las grandes culturas precolombia 

ñas eran efectivamente desconocida por los europeos,y,así,no se debería tomar cor 

suspicacia y como una valoración peyorativa esa manera de decir.Pero,lamentablerrer 

te,los propios europeos,animados de un prejuicio de superioridad,han sido los 

culpables de la polémica. "Jo obstante sería injusto silenciar el reconocimiento y 

nasta la admiración que aquellas grandes culturas y civilizaciones de este conti 

nente despertaron en forma creciente en loIS^ Í ^ aS ^ S L S Í 3 ^ í l S 2 I « ^ - - » » - .  

Desde esta legítima perspectiva sería mejor hablar del encuentro de dos mundos,al 

propio tiempo que se reconcieran y lamentaran las atrocidades perpetradas por el 

sojuzgamiento.Reconocimiento que debería venir acompañado por el inverso fle los 

acusadores,admitiendo k las positivas y trascedentes consecuencias que con el 

-lempo zx^jáxi* tra„o la conquista.Bastaría nomcrar el milagro oe esta lengua 

hablada hoy por trecientos millones de seres humanes,que ha producido,además,una 

literatura hispanoamericana que está ai.xtir.xiu entre las más ricas,profundas y 

poderosas áüxm.Oe esto es lo que querría nablar un poco.Pero antes quiero señalar 
algunas ideas sobre el hibridaje.

En reiación al descurbimiento y la conquista de estos territorios,los que defiende: 

a ultranza los pueblos avasallados Mui., suelen hablar de la necesidad de recobra 

nuestra identidad americana,.Pero,cuál? La de los aztecas,mayas y quichuas,para no 

hablar sino de las principales culturas? Qué sería,entonces,de los descendientes 

de europeos y negros? fc*xxi*x.i*uxú«iu En* estos siglos de dominación, las razas 

indígenas,europeas y negras se han fundido en una substancia infinitamente comple 

ja,con extrañas y permanentes reverberaciones de unas u otras,amasadas en terrible: 

calamaidades,pero también en inesperadas y bellísimas floraciones.
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Qué ideantidad.pues.es la que habría que reivindicar? Si retrocedemos en el tiem, 

y en cualquier parte del planeta.no sabríamos dónde detenernos en la búsqueda de 

esa ilusoria identidad.Pensemos en «i los propios españoles.Sería la de los reine 

visigóticos? O la que podría hallarse bajo la dominación romana? Habría que tere! 

nar pensando en los íberos.misteriosos pueblos de los que poco o nada sabemos.per 

que en todo caso invalidarían automáticamente el derecho a la identidad española 

a todos los hombres que nacieron y crecieron bajo las dominaciones anteriores. Lo 

mismo sucedería analizando el proceso de reiterada forjación étnica y lingüística 

de las diferentes regiones O  europeas,en i Francia.en Italia,en G r e c i a , « i * ™  

invadidos y sojuzgados una y otra vez.Y por eso afirearíamos que lo que llamaos 

un griego,un* italiano y un francés de hoy carecen de verdadera identidad? La 

historia es siempre sucia,intrincada e infinitamente mezclada.Pero es que nada oe 

lo que tiene que ver con el hombre es puro,porque el hombre no pertenece al orbe 

platónico,ónico en el que se puede aplicar el epíteto de puro.Ni los olímpicos 

dioses helénicos,que hoy nos aparecen como arquetipos de la identidad griega,eran 

impolutos,pues estaban contaminados de antiguas deidades egipcias y asiáticas.AceC 

temo*,pues,la realidad humana como realmente es,y no nos empeñemos en bizantinas 

disputas sobre una absoluta identidad que no ha existido jamás.

Esto no significa de manera alguna que olvidemos o menospreciemos las antiguas 

culturas preoclombianas,Que aun subsisten e pesar de la miseria y de la dominacif: 

No ya valorando, lo que sería ridículo por lo ovbio.cvilizaciones como las de razas 
que poblaron los territorios de M é x i c o , de CentrQ

América,de Peró.sino valorando y respetando las culturas de pueblos muchísimo más 

modestos,y precisamente porque sobreviven dolorosamente:debemos atenderlos.prote 

gerlos y ayudarlos a preservar y hasta a restaurar sus culturas propias.Porque 

este tiempo nuestro.en medio de t*»tM  tantos infortunios.es « «  sin embarco por 

eso mismo un tiempo de recocimiento de las nacionalidades oprimidas o postergadas. 

* » ™ * '™ * * » ~ ~ * 4 X  No todos estamos, felizmente,en la época en que el ^ b r e  

concreto hacía sido olvidado para ser reemplazado por una especide entelequia 

abstracta,típica del cientificismo e hiperrracionalismo que se acentúa. a partir 

del siglo XVII.La ciencia y la técn.ica han aportado enorees beneficios a la human 

dad,pero han revelado su peligrosidad cuando exceden su ámbito propio y contribuye 

a la rusificación de la criatura humana,transforeándolo finalmente en una especie
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engranaje de una colosal maquinaria universal.La ciencia es por misma naturaleza 

acstracta y abstrayente,pues,como decía ya Aristóteles,no hay ciencia sino de lo 

general,y lo concreto se pierde con lo particular.Esto no es peligroso para el 

mundo de los objetos,pero sí lo es para el hombre,que puede teroi.nar ú x , „ „ ls; 

*” "*■*”  transformado él mismo en una suerte de cosa.Fue necesario que grandes 

escritores como Costoievsky -recuerden las memorias del hombre subterráneo-,los 

filósofos del romanticismo alemán,la formidable reacción del danés SSren Kierke 

gaard y toda la filosofía existencial que siguió,para alertar contra el temible 

peligro de alienación del hombre concreto,el ónico que existe,el hombre de 

carne y hueso que.Ox-i*. a diferencia de las cosas.no sólo es materia

sino también,y sobre todo,espíritu,con voluntad,con libertad para elegir,siendo

así profunda y misteriosamente a.eno al mundo estrictamente determinado de las co 
sas.

Y,así,al nombre abstracto gue desde los enciclopedistas se denominaba con h 

mayúscula,sucedió el respeto cada vez más intenso por el hombre concreto,y corre!, 

ticamente,a i. una humanidad también abstracta se la comenzó a substituir por un 

conjunto de pueblos * » « * •  « « ^ t e s . c o n  sus óbitos,su lengua,sus idiosincracia. 

específicas.No e. de asombrar,Pues,que en este tiempo de cataclismos pero también 

de revelaciones.se reivindiquen y defiendan t u ,  todas las naciones,por pequeñas 

que sean y sobre todo porque son pequeñas e indefensas.

Lejos,pues,oe nuestro ánimo,menospreciar a los que nan luchado por reivindicar 

los pueblos americanos anterioras ali. dexucmiento y la conquista.Esto es justo 

y legítimo.Pero deja de serlo cuando se convierte en un ataque indiscriminado que

pasa por alto los grandes y trascendentes hechos que resultaron de aquella conquis 
>a bárbara e inhumana.

Entre esos hectos,quizá el más ad-irable,es el de la extensión de 1

lengua de Castilla aSf¿do este continente iberoamericano.

®**i«>«SHnuLxj<*j»aeaunMx
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Del mismo modo que 1 . literatura no.rtea.eric.na no „ il4 de Sü ^  „ trict. 

realiddad circundante,alna que ea a e r ó l a  de Ben Uonson.de Shakespeare y Chauc 

y hasta de a,a ad.ir.ele versión . 1  inglés de lea testes eleiices -sin la cual 

ne se concebiría 1, prosa de Un Faulkner y o t r a  grandes creadores-, así todos 1, 

escritores hispanoamericanos s e o s  herederos de Cervantes,Huevado y hasta de lo 

escures rapsodas del Cid.Pero esta herencia se propagó en un inmenso contleente, 

a través de selvas y diferentes rasaste deslumbramientos y odios novedosos.su 

friendo alteraciones a segón es. dialéctica entre la creacién y la tradlc.ién qt 

rige todo proceso bul toral.Porqua en . 1  mismo instante en que el primer espral 

contempló el cielo de América y pisé su tierra,ni ese cielo era y. el cielo de , 

patria,ni tampoco era la misma le Se tierra que lo había sustentante entes-ni 

tampoco 1. palabra amor a i ,  significó exactamente lo mis»,,ni 1 . p.iabr. recuero 

ni soledad,ni tristeza,ni nostalgia.y.asj,escritores .aparados por inmensidades 

de cordilleras , desiertos,realizaron el mileg™ de escribir en una lengua que 

esencialmente es 1» de Castilla y sin embargo es diversa.

« c a o  deberíamos resucitar a K ^ l  Voesler „  en esta época de siste.atlz.ciones,

pues uno de los efectos del sociologías, ha sido el olvido de su nombre,una de

uenciss de eso que dije antes,sobre el avance de la mentalidad cientlci 

ta y el correlativo a predominio de lo abstracto sobre lo concreto. Ya, ̂  aunque 

undamentales,son pocos los que se preocupan por el diablo de c a r a  y hueso -ése 

de encuno-,exceto los autores de ficciones (puesto que no hay nqye.as ni tr.ge 

días de cuadriláteros o sinusoides,sino de personas con nombre y apellido) y esos

pensadores . m r q .  que encuentran su origen en les doctrinas románticas. Aparte 
de la pii policía,claro.

fst. misma mentalidad empezó a prosperar en las teorías del lenguaje,hasta llegar 

a un. suerte de necM-iapositiviemo que ha formulado un. concepción despersonaliz, 

da y determinista del lenguaje.Vo.sler,en cambio,como numboldt,invocaba le liben 

tad del espíritu,como cuando Kierheg.aard defienta *  individuo contra el sisteme, 

ton aayóscula.Es cierto que Ferdinand de Saussure veía el lenguaje,también él,

” ° aCtÍVÍSad *  * » * * * .  Y lo sociedad, entre la libertad y
el determinismo,entre el estilo y 1. gramática;pero *.,do A l ^ o . e n  un memorable

ansayo,señaló que mientras Vossler consideraba positivamente el polo indivu.lista 

Y creador,Saussure - « . . l a  lo entendí, como negativo,porque la libertad es a sier
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pre un obstsíulo pona las sistematizaciones,previas a lo ciencia.

De este "odo,cuando habíanos del castellano,tenemos que tener presente lo „ue a, 

naca Hunboldt.que el lenguaje no es un hecho cristalizado sino una energía en pi 

.anente creacián.y,en consecuencia,no pódenos ni depenos hablar de un castellenc 

rígido y definitivo.Isabel la etílica quiso que el habla de Castilla,ya consol! 

dada.se convirtiese en el idiow de los vastos territorios que soñaba,en el con 

veciniento que podía servir para aligar pueblos diíerentes.Nebrija.a su lado, 

trati de fijarla para sienpre,porque la lengua castellana estaba -decía- -y. tan 

en^la cu»bre,q„e »ás se pudiera tetar el descendi.iento dalla que esperar su sub 

da-.El intento era politícente conprenslble,pero los idiosas terminan oor rech, 

« r  todas las Aposiciones,también las inparieles.Oe nodo que hoy trecientos * -  

nes de seres humanos hablaos 1, lengua de Isabel y sin embargo so.es diferentes. 

Porque es. lengua,co*. torta,difiere de un lugre- a otro sino hasta de un hablante 

a su vecino,motivo por el cual hay un castellano cervantino*,,otre quevediano y 
otro gongoriano.y asi hasta el £x infinito.

Conmovedor destino el de este idioma en sus mil años.Y revelador,como el arte, 

de los oscuros arcanos de las naciones,porque , travís de Í 1  sus pueblos-y sobre 

todo sus grandes escritores- revelan 1. substancia de un. comunidad y los signos

*  S“ -  a -  misterio de la Conquista e s p a ñ o l a d  hay
dudas de que fue creul y despiadada,hasta sírdida y miserable.Pare si inicíente 

fuer, cierto lo que nos dice la leyenda negra,los descandéentes de las razas 

oprimidas I n v a r i a n t e  deberían expresar resent Alentó, y no: dos de los mis 

grandes poetas del idioma,.estAos.no silo escribieren en 1 . lengua de los domina 

dores.sinq que cantaron . Españ. en poemas in.ortales.r hablo,natureAente,de 

"ubín Darlo y císar Vallejo.Esta es 1. prueba - a travís de los entrañables

y siemrpe reveladores signos del lenguaje ^ u e  la Conquista fue algo 

Afinitamente mis comp.lejo de lo que podría inferirá, de es. leyenda: fue un prc- ----W/U..UQ, i uc un £
fundísimo, hecho espiritu.l.que después de medio milenio no. ha convertido en

a f i/ i — —  - w* t i i  ui

comunidad,de un lado y del otro del '.piano.No conozco otre acontecimiento tan K  
t e n t ó s e  si no es la del leparlo ñomano.que lleví ,u ley y ^  ^  § ^

- ,  J ------a  U i C I

lejanas de un, ™ n e r .  tan bono, y trascendente que todavía hoy se sigue aplícame

ea. ley y hablando,como ahora yo .ismo.íalíctoi de a, ese .y idiqma.-

X. £ £*¿¿<xlér
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U
N importante empresario 
catalán sale eulónco de 
una larga entrevista con el 
presidente del Gobierno en el Pa

lacio de la Motidoa Le parece 
que la gobernación del Estado 
está en buenas manos Después 
de insistir en que es de derechas 
de toda la vida y  lo será, el em
presario alirina que las ideas de 
Felipe G onzález sobre la eco- 

1 noir'ia españolaron las adecua
das y  que si se mantiene en el 
timón durante unos cuantos 
años, la buena marcha actual se 
puedehiantener.

A partir de ahi el empresario 
Hii|)Oitante confirma su coinci
dencia en que so mantenga el ac
tual crecimiento económico, la 
misma reducción de la «litación y 
la creación de algo mas de un 
millón de enfíleos En particular, 
el empresario se retinó a lo bri
llante que había sido la explica
ción de Felipe González en co 
mo la modelación salanel había 
sido crucial en la inepta de la si 
luacion del Instituto Nacional de 
Industria (INI)

Llegados aqui, el interlocutor, 
bastante neutro en su significa
ción política, le preguntó al «n 
portante emjiresario catalán si el 
o  algún otro de los asistentes 
habían hecho algún comentario 
sobre tos aumentos salariales El 
empresario lúe talante: "N o  po 
driamos.” N o podían porque en 
sus liolsiilos había tiimaitos con
venios colectivos muy por enci
ma de las recomendaciones pú
ber namentales en la materia

El empresario sabia, pienso, 
que asi habían evitado tensiones 
a corto plazo y que si tenia ten
siones a medio plazo por altos

E R N E S T L L U C H
Catedrático ríe /a facultad do Económicas do la 
universidad ¡le Bar cotona Mimstrode Sanidad 
11982 1986) Autor de Etpensameiit econoniK. a 
Catalunya. I  avia valenciana'. •AjronornMjr 
fisiocracia en España y  Una teoría de I  Empotda

En su nuevo análisis semanal de las 
responsabilidades por el descontrol de 
la tasa de inflación, el autor reprocha a 
los empresarios taita do coherencia, lo 
que ilustra con ejemplos. La discrepan-

•V ñ
cia que envuelve a los patronos afirma, 
solamente quiebra para coincidir en un 
rasgo común: la ausencia de visión con
junta para buscar lo mejor para la eco
nomía española

l C O ll  i—u    

La incoherencia de la 
patronal o las patronales

costes lo (íodia remediar median
te inversiones que alionen ti aba
lo elimviando empleo l a  con
versación acaba aqui. pero es 
signilicaliva de muchos lieclios. 
que no anécdotas, que se |iue- 
den poner de relieve en la reali
dad española.

P
A H A IE L A M E N TE , se 
pueden leer al menos 
otros tipos de elementos 
de dilicil encaje Asi, la patronal 

de la banca con unos altos tiene 
liaos -excesivos, o p in o - consi
gue que la central sindical Com i
siones Obreras lirme uno de tos 
conveleos descnpubles por ba
jos lo que no evita que a su vez 
Comisiones Obreras denuncie al

Gobierno por la razón de que la 
banca obtenga altos beneficios.

No acuso a Comisiones de 
que firmaran un convenio des- 
criptible, porque conozco que la 
patronal bancatia es una de las 
más duras y está coherentemen- 
te bien duKjKla por su piesidenle 
tito no evita, sin embargo, que 
se tenga que llegar a la conclu
sión de que no existe una actitud 
común entre aquel importante 
empresario que les citaba mas 
ai liba con tos de la patronal ban- 
catia. Y  lo que es peor, que no 
piensen en el equilibrio y la vial* 
lidad económica gener al

Las discrepancias entre sec
tores empresariales son noto
rias. pero si poseen en común.

por lo general, no tener 
sión conjunta de lo que tiene que 
suceder en la economía espano-
,o Se toman decisiones o  se lir 
man acuerdos en lunción de su 
organización o  de su desorgani
zación y  sin darlo a la Conlede 
raaón Española de Organizacio
nes Emjxesauales (C E O E ) el 
papel que tiene Conlinduslria en 
Italia o  el Palronato en Francia

Debido a ello puede suceiler. 
y de heclio ha sucedido hace po
co, que un alto dirigente ernpre 
sarial. en este caso rio la C E O E . 
sugiera aumentos salariales su
periores a los que lija el Gobier
no y  que ayudaran a que se ace
lere la Inflación

No es de extrañar que, ante

esta situación, sucedan en Es 
paña cosas difíciles de entender 
si nos movemos con esquemas 
teóricos generales N o existo una 
patronal o  una derecha econo 
nuca |áena y  cotierentemente es
tablecida Prueba del nueve de 
esta afirmación es que tos em
presarios no han sido capaces 
de organizar una articulada de 
techa o  centro derecha en el 
cani(io político. En delimtiva. el 
esquema patronal sindicatos se 
presenta de una toima insólita El 
panorama es dilicil sobre todo 
para el Gobierno, ya que puede 
obligarle con alguna liecuencia a 
situarse en posturas que, en una 
primera lectura, parecen mas du
ras que las de algún Iragriiento o
partesenterasde la patronal

O h  esta razón estoy de 
acuerdo con la afirmación 

_  del secretario general de 
la Unión General de Trabajado 
res, Nicolás Redondo, de que 
con Ireaiencia "e l Gobierno va 
más alia que la patronal", aun 
que discrepe en el porque 
Cuando se intenta ser giupo diri
gente y  no solamente grujió do
minante, hay que estar jiendiente 
no solamente de lo particular. si 
no de asegurar que se este lor 
mulando una política global y 
viable acortoy a medio plazo

Conseguir un juego más co- 
Iuiieiite de la pational que |iermi 
ta resiluar al Gobierno es tam 
bien una pieza de lo que es ra
zonable para luchar contra la 
ilinación Tenem os la posibilidad 
de un buen luturo económico, 
pero para que se consolide es 
necesario que cada uno |uegue 
supapel. /

1 0 0CT.1938
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Sobre las raíces económicas y culturales de Eta.
Un viejo nacionalista ,don Manuel Vidarte, en una auto

biografía novelada de Eugenio Ibarzábal se pregunta desesperado:
"¿Pero como ha surgido todo eso, por qué ha crecido hasta 
llegar a ese punto?"(l). Poco tiempo antes los cinco exper
tos que redactaron el útil Informe de la Comisión Interna- 
cional sobre la violencia en el País vasco (2) dedicaban 
muchas páginas a constatar la falta de estudios sobre los 
orígenes y la realidad de ETA. Estudiar las causas del desa
rrollo de ETA no es para comprenderlas sino para cambiarlas 
o para reconducir sus efectos. Julio Caro Baroja se ha bur
lado con toda razón de la reverenda madre o del reverendo 
padre superior - y detrás coloca el nombre de un Obispo y 
del político vasco que más se parece a Adolfo Suárez- que 
con tono compungido justifican, comprehenden o comprenden, a 
través de las causas, la acción violenta aunque la condenen. 
Aquí vamos a ensayar aclarar algunas hipotéticas causas para 
entender y al entender sacarle heroísmo o bien al entender 
sugerir micropolíticas que se dirijan a la prevención. Nin
guna muerte está justificada y la violencia, además, en nin
guna nacionalidad en un contexto democrático en Europa Occi
dental ha servido para alcanzar la independencia.

No vamos a realizar más que un ensayo es decir "una 
operación de prueba para ver si una cosa responde a su obje
to, a su destinación" de manera "breve sin pretender hacerlo 
a fondo” (3). El ensayo partirá de la hipótesis de que el 
núcleo principal de etarras proviene de unas zonas concretas 
del País Vasco de industrialización dispersa con inmigración 
que no rompe las estructuras lingüísticas y culturales ante
riores y con unas comunicaciones poco fluidas. Haremos más 
compleja esta definición pero limitémonos ahora a esta pri
mera aproximación. Una investigadora norteamericana, en su 
tesis doctoral afirmaba que el 45 por ciento de los etarras 
eran hijos de oriundos de una sola comarca (4). Esta comar
ca, el Gohierri, es en otras fuentes señalada repetidamente 
como un centro de nacionalismo violento. La misma novela 
citada o la más conocida de Raúl Guerra Garrido (5) cuando 
señalan territorios prototipos siempre se refieren a "países altos".

Los textos de la organización ETA nos dicen poco debido 
a que tienen la voluntad implícita de mostrar que su 
reclutación es nacional, es decir, que proviene 
igualitariamente de cualquier espacio del territorio vasco. 
Sin embargo en un texto de redacción difícil, Natxo Arregui 
reproduce la visión de Santi Brouard. Este afirmaba que los 
trabajadores se conformaban más que los abertzales con "las 
miserias que ofrecían desde Madrid". De acuerdo con ello " 
no se veía a la clase obrera capaz de dirigir un proceso 
revolucionario". De ahí que "el único sector del pueblo que 
conseguía autonomía y coherencia propia emancipada en cierto



grado del franquismo y de la cultura, era ligado a la lucha 
de reivindicación y diferenciación nacional, que supo dotar
se de vanguardias procedentes del campesinado e instalarlas 
en las ciudades". Arregui comenta, sin justificarlo, este 
paso "desde la agricultura a la ciudad" de Brouard titulán
dolo de "saga socio-cultural, sin determinación de clase y 
sin proyecto político" (6).

Podríamos extender los testimonios que dan un peso 
substancial al Goiherri como una comarca decisiva y en oca
siones se indica a Zumárraga o Beasin como villas paradigmá
ticas. Se debe aclarar que "goi" significa "alto" y "herri", 
en este caso, "país" antes de hacer algunas matizaciones. La 
primera es que en ningún caso se puede pensar en porcentajes 
sensibles de la población incluso si se piensa solamente en 
los jóvenes que no han alcanzado los 35 años (7). La segunda 
es que más recientemente el reclutamiento se ha hecho asi
mismo en zonas suburbiales. Un miembro de las juventudes de 
KAS, Jarra!, de buena familia me decía que eran la cantera 
de ETA pero solamente entre los que son hijos de "Kurrelas". 
La última es que el número de etarras parece que jamás han 
sobrepasado la cifra de 500 y actualmente no alcanzan la de 
100 por lo que jamás puede hacerse juicio alguno sobre la 
inmensa mayoría de habitantes del Goiherri. Si volvemos a 
qué es el Goiherri, su delimitación no es sencilla al no 
haber una que haya sido admitida oficialmente durante aun 
largo período de tiempo. Posiblemente la más útil es la su
gerida por el jesuíta Manuel Larramendi en su Corografía de 
Guipúzcoa (8) sobrepasada la mitad del setecientos que dis
tingue entre Goiherri, beterri (país bajo) y Kostalde (parte 
costera) y agrupa las dos primeras. Podríamos considerar, 
por tanto, en un extremo al Goiherri como el conjunto de 
comarcas altas guipuzcoanas (Oria Medio, Urola Medio, Bajo 
Deva, Alto Deva, Alto Urola y Goiherri o en la división de 
la Diputación Foral (Deba Beheaz, Deba Garaia, Urola, 
Hoiherri y Tolosaldea). En el otro extremo, el Goiherri es
tricto está exclusivamente centrado en el eje Beasin,
Ordizia, Lazkao y Olaberria. Pisando el territorio, la opi
nión más extendida es la del librero Iratzar de Azkoitia 
quien considera como Goiherri el arco que parte de Tolosa y 
que pasando por Beasain llega hasta Zumárraga. Desde mi ex
periencia personal de la puesta en marcha del Hospital de 
esta última población se puede afirmar que el citado arco se 
alarga hasta alcanzar Azpeitia y Azcoitia. Los alcaldes co
mensales con motivo de su inauguración daban fe de este 
Goiherri intermedio. En consecuencia en nuestro análisis 
posterior nos referimos siempre al Goiherri estricto (sobre 
el que existen también diferencias) pero ampliándolo flexi
blemente a los otros dos.

Hasta ahora hemos dado solamente dos pasos. El primero, 
ha sido el de señalar la zona donde indicadores cuantitati
vos y cualitativos indican como la originaria pese a su pe
queña demografía relativa (no llega a las 250.000 personas)



y el segundo hacer una primera aproximación al territorio 
físico y a sus características. Ahora quisiéramos hacer re
ferencia a otros estudios que nos puedan dar unos términos 
teóricos firmes convencidos de que no hay nada tan práctico 
como una buena teoría. No me referiré a teorías generales 
sobre la nación o el nacionalismo que hasta ahora han sido 
poco fructuosas (9), sino a estudios que se concentran en 
analizar cuales son las condiciones generales que motivan la 
aparición de grupos que activamente e, incluso, violentamen
te irrumpen en el combate nacionalista o movimientos similares (10).

Hobswam analizando la aparición de los nacionalismos en 
los años 1830-1840 ponía de relieve el papel de los pequeños 
terratenientes y campesinos y de una clase media que tiene 
como portavoz a intelectuales. Fue Robert Lafont quien sub
rayaba que el desarraigo por la aparición de nuevas clases y 
de nuevas condiciones conducía cuando existe una realidad 
nacional oprimida a que "la sociedad se agrupe alrededor de 
lo que tiene de inalienable, su identidad cultural. Buscará 
en ella el medio de reconquistar un futuro". El investigador 
checo M.Hroch es quien ha proporcionado, pienso, un mejor 
esquema interpretativo a partir del estudio de los movimien
tos nacionales checos, eslovacos, noruegos, finlandeses, 
estorianos, lituanos y flamencos: 1) papel de los intelec
tuales o agentes ideológicos en una progresiva difusión de 
los principios nacionalistas, 2) existencia de empresas de 
pequeño tamaño industriales o pre-industriales con un peso 
de importancia central y con un mercado próximo, 3) la parte 
más fértil del territorio, 4) producción agraria que a tra
vés de mercados locales llega a mercados más lejanos y 5) 
zonas donde ha llegado el impacto de la civilización de una 
sociedad industrial reciente. Todo ello lo resume M. Hroch 
definiéndolo como las características propias de "una socie
dad con un cambio social intermedio". Eric Wolf después de 
haber estudiado los movimientos campesinos con luchas vio
lentas -México, Rusia, China, Vietnam, Argelia y Cuba- llega 
a conclusiones muy parecidas. Son los campesinos "interme
dios", y de una manera especial los que son propietarios de 
sus tierras que son periféricas, los que al disponer de una 
autonomía económica y social, pueden encabezar la lucha. 
Añade Wolf tres características, muy relevantes para el caso 
vasco, que acentúan el proceso: a) diferencias étnicas, b) 
alejamiento del estado y c) las familias campesinas entrarán 
en el mundo industrial pero sin abandonar enteramente la 
tierra. Si sumamos el esquema interpretativo de Wolf con el 
de Hroch nos parece se puede disponer de una herramienta con 
la que interpretar la evolución global de Goiherri.

La moderna industrialización no llega a Guipúzcoa hasta 
1841 con una empresa papelera que tendrá continuidad en el 
valle del Oria. La revolución técnica llegaba con un prece
dente de unos terrones muy descentralizados en los ríos gui- 
puzcoanos. Si los terrones han sido bien estudiados, po



siblemente sería una buena línea de investigación analizar
la -- industrialización que también pudiera permanecer en
aquellas fechas y aún más adelante en otros sectores. Una 
latente industria existía a finales de siglo que en las pri
mera décadas de este siglo tuvo un buen empuje. Cada nuevo 
paso iba marcando importantes diferencias con lo que había 
acontecido o estaba aconteciendo en la próxima geográfica
mente y culturalmente Vizcaya. Guipúzcoa se parecía más a la 
acumulación e inversión liliputense enunciada por Tawney y 
encontrada por Pierre Vilar en la Cataluña del Siglo XVIII.
A esta dispersión le seguiría una dispersión por los valles 
fuera del triángulo Hernani-Pasajes-Irún. A partir de los 
años 1951-1953 la industrialización guipuzcoana recibió un 
nuevo empuje que había de significar una profunda transfor
mación de todo el Goiherri en sentido amplio hasta el punto 
de que sucediera que el desarrollo se fuera aumentando, con 
excepción de la capital, cuanto más se asciende por las a- 
guas del Deva, Urola y Desia. Esta dispersión dio existencia 
a 22 municipios con más de 10.000 habitantes en 1970 y de 
1975 mientras que Vizcaya solamente llegaba a 5. De esta 
manera el "país alto" de Guipúzcoa se transformaba de tal 
manera que solamente el valle del Régil, patria de Paulino 
Uzcudun, y la comarca de Aya los únicos espacios agrícolas 
de la provincia. El resto, la inmensa mayor parte, ha cons
tituido una ciudad-región. La población dedicada a la agri
cultura no solamente ha caído brutalmente sino que la que ha 
permanecido ha producido menos para el autoconsumo y más 
para el mercado externo ganadero.

En este fuerte crecimiento industrial -el terciario 
seguirá muy a remolque- sin embargo si lo medimos por su 
impacto demográfico no tiene un desarrollo lineal a través 
del tiempo y en una primera aproximación podríamos distin
guir las siguientes etapas:

lera. Crecimiento muy acentuado entre 1950 y 1965 y más 
rápido que el de Beterri que va desde Tolosa hacia Irún y de 
Kostaldeado Orio hasta Motrico.

2a. Crecimiento menos acentuado entre 1965 y 1975 y 
menos rápido que el de Beterri y el de Kostaldea.

3a. Decrecimiento notorio del "país alto" a partir de 
1975 que pierde (Goiherri, Debakehea, Tolosa y Deba Garoia) 
7.541 habitantes entre 1981 y 1986 mientras que el resto aumenta en 4.269.

Dejando de momento los problemas que este crecimiento 
provocó, podríamos situar entre 1950 y 1965 el gran empujón 
del Goiherri estricto y del Deba Garoia que aminorará en los 
anos antes de la crisis para entrar en una depresión que a 
la última comarca le hará perder casi un 6% de su población 
en el quinquenio 1981-1986,



Un análisis más detenido de las series estadísticas 
-que habría que construir- matizaría esta periodificación 
Per° no cambiaría ni el "gran empujón" de los años 50-65 ni 
la "gran bajada" de los 80. No existen aún datos suficientes 
para conocer si la recuperación habida desde la primavera de 
1985 con la creación de un millón de empleos ha llegado a 
este "país alto". Mi impresión de ojeador es que sí pero en 
menor intensidad que la media de las zonas industriales. 
Situada esta primera aproximación señalemos el volumen demográfico al que hacemos referencia

1950______1981 1986
Guipúzcoa 
Goiherri 
Deba Garoia 
Tolosa 
Debabehea

374.040 692
52.232 69
44.851 66
37.861 46
55.874 65

986 689.714
248 67.451
338 65.470
243 45.624
815 61.778

La dispersión geográfica del crecimiento industrial fue 
tan extrema que en la mayor parte de las poblaciones sobre
todo en las de menor tamaño se produce la identificación : 
en cada pueblo, una industria. En una interesante publica
ción escrita por un número de profesores para que los alum
nos de primera y secundaria conozcan Guipúzcoa se dan tantos 
ejemplos de esta identificación que es fácil prescindir de 
dar muchos ejemplos. Algunos serían Dikia-Xey , 
Zumárraga-Orbegozo, Azpeitia, Erlo Juaristi y Onena, 
Legazpi-Etxebarria, Ormáiztegi-Irizar, etc. Caso singular es 
el de Ucin (Azpeitia) donde fue secuestrado un alto ejecuti
vo por ETA (¿inspiró a Guerra Garrido?) de la que los pro
pietarios, me indica Alfonso de Otazu, no están muy lejos de 
ser "como obreros" y, además, uno de ellos es directivo de 
la Real Sociedad. Mención siempre especial merece 
Mondragón-Arrasate con el primer núcleo industrial formado 
por las cooperativas de producción industrial y la Caja La
boral popular de raigambre católica. Especial por su impor
tancia y por su excepcionalidad. Sin embargo no hay que pen
sar en que el conjunto de municipios del Goiherri están ab
solutamente separados sino que forman "mini-conurbaciones". 
Así casi todo el alto Urola y especialmente Azpeitia- 
Azcoitia o Tolosa-Ibarra-Iruza-Anoeta-Billabona-Andoain o, aun, Beasain-Villafranca de Ordizia-Lazkano. (11).

Una buena y prematura descripción es la de Manuel Fe- 
rrer Regales: "Dotada de una gran tradición, la Industria 
moderna se asentará sobre la atmósfera propicia del pasado, 
sobre el substrato campesino, y también descansará en los 
sectores medios de comerciantes y profesionales, además de 
los obreros. También jugará el espíritu de emulación de sus 
numerosos villas, así como una sensibilidad especial para el 
aprovechamiento al máximo de las conyunturas favorables . Un 
fenómeno muy guipuzcoano será el de la promoción de los



sectores modestos hacia la propiedad déla empresa. Tras em
barcarse en las primeras fábricas creadas en calidad de o- 
breros y empleados, estos soñarán y harán realidad a menudo 
el deseo de independencia para crear primero la unidad in
dustrial diminuta y hacerla prosperar con el tiempo a base 
de esfuerzo e inteligencia, autofinanciación y sobriedad. 
Desde cero en la industria pequeña a la media quizá. Los 
"gigantes" actuales son muy pocos, pero en parte tienen un origen humilde".(12).

Raúl Guerra Garrido dará cuenta de las diferencias con 
la provincia cercana y un empresario del "país alto" dirá: 
"no pertenezco al consejo de ningún banco ni especulo en 
bolsa, son cosas que no me van, se las dejo a los vizcaí
nos". Esta vía industrial democrática producirá durante mu
chos años unos conflictos internos mucho menores que con el 
mutuo respecto de los industriales a sus "clientelas" labo
rales, que dan lugar a un cierto neo-feudalismo, y con bajas 
de la coyuntura cambiarán progresivamente el clima. "Ya di
jo, ¿no? los patronos eran casi siempre antiguos obreros 
iletrados que conservaban las ideas y costumbres de asala
riados, alternaban tan felices con sus obreros, luego, ya,ya, como todos" (13).

Los trabajadores de la industria del "país alto" prove
nían del campo en una proporción considerable o bien del 
mundo artesanal de tal manera que el entrar en la industria 
no les hacia romper con su "habitat" tradicional en lo que 
supone continuidad en un ambiente euskaldum que mantenía 
intacto el mundo tradicional vasco -mitos, juegos, 
costumbres-. Asunción Urzainqui Miquéleiz ha afirmado que es 
la ciudad la que invade el campo". Estamos ante "unos modos 

de vida mixtos: el casero comparte su jornada de trabajo 
entre la explotación agraria y la fábrica, instalada cerca 
de su propia casa, las instalaciones industriales se asien
tan en terrenos hace poco agrícolas" (14). Ello es tan cier
to como que tal como hemos señalado la industrialización es 
tanto más intensa más arriba están las aguas. Ferrer Regales 
midió un índice de concentración industrial con una media 
guipuzcoana de 71, 81 y que comarcalmente daba los siguientes espectaculares resultados para 1963:

Alto Urola 199,8 Deva medio 51,3Alto Oria 211,6 San Sebastián 43,7Alto Deva 105,9 Costa 29,6Oria medio 82,7 Bidasoa 25,2Urola medio 62,0
La población de estas comarcas era y es extremadamente 

joven. El Goiherri estricto tenía en 1970 un 30,7 por ciento 
de la población menor de 15 años y el 38,8 por ciento menor 
de 20 (15). No estamos ante un caso excepcional puesto que 
comoseñala Francisco Javier Gómez Piñeriro los menores de 
18 años eran el 36,3 por ciento del total (16). Pese a esta



presión juvenil que se avecinaba y que está actuando en los 
últimos años se vivió una fuerte e inédita inmigración del 
área cultural estrictamente castellana, sobretodo, y no an
daluza o gallega. Los 1.000 inmigrantes en el Goiherri es
tricto de 1950 pasaron a ser 7.000 en 1970 lo que significa
ba casi un 20 por ciento de la población. El caso de Vergara 
de una cifra menor en 1960 había pasado al 34 por ciento del 
total resultado de que del crecimiento del decenio, 26,9 por 
ciento, la mayor parte correspondía la inmigración, 19^6 por 
ciento hasta constituirse en el "fenómeno más significativo 
y representativo del cambio" (17).

Esta inmigración se daba con una perspectiva de gran 
oferta de fuerza de trabajo autóctona a corto plazo, pero 
también con variables, de otro orden, fundamentales. Un mun
do fundamentalmente vasco y euskaldun veía por primera vez 
la posibilidad de ser afectados por personas provenientes de 
una nacionalidad fuerte como es Castilla y León. Para valo
rarlo hay que insistir en lo que acabamos de decir: los au
tóctonos tenían como lengua propia al euskera, lengua que no 
solamente no era promocionada sino reprimida. La 
castellanización forzosa recibía, pues, unos involuntarios 
aliados. La euskaldinización continúa siendo muy fuerte como 
lo muestra el colectivo que hablaba euskera en 1981 -rodeado 
por Vizcaya y Navarra también vascos y euskaldunes- :

1981 euskera-hablantes población
Goiherri 40.951 69.248Tolosaldea 34.799 46.463Deba Garoia 41.556 66.339Deba Beheaz 40.542 65.815Urola Kosta 49.075 60.514Donostialdea 139.572 319.860Bidasoa 22.828 64.721
La industrialización con la subsiguiente inmigración se 

produjo, pues, en las zonas más euskalduras en horas y años 
de dura represión nacional. Sin embargo influía la ideología 
preexistente dentro de un mundo poco alterado por los valo
res ideológicos de las grandes concentraciones urbanas e 
industriales. El conjunto de documentos eclesiásticos 
contestatarios, en unas comarcas donde el peso religioso era 
fuerte, mostraba una especifidad muy marcada. Dejando a un 
lado las reivindicaciones estrictamente democráticas, dicho 
conjunto de catorce documentos tiene dos características que 
queremos aquí resaltar. La primera es que reclaman el 
indigenismo ya en 1950 y una de las cuatro demandas presen
tadas al Papa Pablo VI es "queremos una Iglesia indígena" 
donde hacen equivalente vasco a indígena. No haría ya falta 
añadir lo insólito que era y es en Europa la palabra indíge
na aplicada hasta entonces solamente a las comunidades ori
ginarias de Iberoamérica, y tampoco es necesario mostrar 
extrañeza por el hecho de que no existe ninguna atención por



parte del clero para una pastoral dirigida a los inmigrantes 
en su especificidad desarraigada (18).

Tensiones económicas obreras, siempre más sensibles al 
ser el sector predominante el metalúrgico, impacto de la 
inmigración en un "país alto” donde la visión tradicional no 
había quedado rota o al menos profundamente modificada por 
la industrialización o la marcha a la gran ciudad, 
franquismo antidemocrático y antivasquista y un nacionalismo 
fundamentalista e indigenista y presión latente de los jóve
nes eran ya factores que llevaron a la sociedad del Goiherri 
amplio a una situación de ebullición notoria. Ya hemos insi
nuado antes que el movimiento obrero por tensiones 
intraindividuales con los patronos y el monopolio derivado 
de "un pueblo, un patrón" después de pasar un período bené
volo entró en uno de mayor enfrentamiento. La misma realidad 
de continuar trabajando parcialmente o residualmente en la 
agricultura les daba una autonomía o capacidad de resisten
cia notoria, que no tiene el asalariado exclusivo. El acer
camiento cultural entre pequeños empresarios euskaldunes con 
una parte de sus trabajadores acaba de situar complejidades 
en el panorama. Las huelgas por reivindicaciones salariales 
desencadenan en huelgas desde 1956 en el caso del Goiherri 
estricto. La "fábrika handia" era en este caso la vieja "Ma
quinista Guipuzcoana" transformada en 1945 en la "Compañía 
auxiliar de Ferrocarriles". La "Fábrica Grande" era estímulo 
y apoyo de enfrentamientos violentos propios del movimiento 
sindical del final de la primera etapa de industrialización 
y sin cuadros sindicales asentados. La violencia viene con
sagrada por una Guardia Civil a las órdenes de un poder ci
vil para el que la huelga era un delito. Sin embargo la co
marca del Goiherri es la única vasca "donde se responde 
generalizadamente a la convocatoria general realizada desde 
ETA y las organizaciones nacionalistas radicales el 2 y 3 de 
diciembre de 1974" así como a grotescas por detenciones de 
dicha organización terrorista. Si las primeras huelgas 
reinvicativas de los años 60 habían llegado a obtener impor
tantes éxitos para los trabajadores, la generalización del 
proceso de radicalización de toda la sociedad del Goiherri 
llevará a nuevas huelgas estrictamente sindicales que lleva
rán a importantes derrotas obreras, como en el caso de la 
papelera Etxezarreta de Legorreta (19). La componente obrera 
desaparecerá del núcleo radical que quedará en manos de los 
grupos por Hroch. Brouard desgraciadamente, veía bién el proceso.

Es precisamente en el ámbito más estrictamente rural 
donde tendrá lugar entre 1953 y 1968 la experiencia de la 
Juventud de Acción Rural Católica en las comarcas altas gui- 
puzcoanas. Solamente en los últimos cinco años a partir de 
1961 la experiencia prenderá en Vizcaya. El nombre de la 
JARC será en euskera Baserri Gaztedl (juventud rural) desde 
1953 hasta en 1965 y desde este año hasta su práctica reso
lución tres años más tarde el de Herri Gaztedi (juventud



popular). Los nombres nunca son neutrales y no lo es la eli
minación de "acción católica" primero ni el cambio de "ru
ral" por el más amplio de "popular" tampoco. Este movimiento 
que fue exclusivamente euskaldun explica la ampliación de 
sus miembros, en un difícil castellano, por comprender a 
"los campesinos que trabajan en la agricultura, los rurales 
que comen y duermen en el campo trabajan en el pueblo y las 
grandes poblaciones, aunque no lleven actividad agrícola. A 
pesar de que nuestras acciones y relaciones apuntan a los 
estudiantes, son las clases anteriores las que forman la 
JARC o la Herrl Gaztedi". Este texto de su revista Gazte 
(joven) (20) de enorme influencia nos aproxima más al tipo 
de colectivos de una "sociedad con un cambio social interme
dio" que a la estructura de clases que iban aprendiendo en 
estos últimos años en los manuales del marxismo-leninismo. 
Hay que subrayar que Herri Gaztedi llegó a tener una infra
estructura muy sólida en todo el "país alto".

Su mayor investigador y parece que participante juzga 
de manera clara la sospecha de que la JARC o Herri Gaztedi 
estuvieran en la base de la formación de ETA, lo que no-sig
nifica que los miembros de la primera entraran masivamente 
en la segunda. Iztueta escribe con claridad que "efectiva
mente, la presencia de los (Sic) militantes de la JARC es 
irrefutable en el origen de la radicalización del clero vas
co y también en la génesis del movimiento político (Sic) ETA 
o bién que" la época de 1965-1968 registra el paso de los 
militantes más comprometidos a los movimientos estrictamente 
políticos. El mutuo encuentro de ETA-JARC llega a ser deci
sivo y la secularización progresiva del medio religioso. La 
inciiativa de secularizar los marcos del militantismo com
prometido procede, en gran parte, de los propios sacerdotes 
consiliarios" (21). Si analizáramos los textos ideológicos 
de Herri Gaztedi el radicalismo es absoluto: "hoy la cele
bración eucaristica descubre la necesidad del socialismo", 
en la revolución el cristianismo debe ser también profeta", 
en el campo de la dialéctica, el marxismo no presenta difi

cultad al cristianismo" o "me parece un proceder erróneo 
obtar en favor o en contra de la violencia en una cuestión 
de fe. Esta elección en favor o en contra de la violencia 
concierne a la ciencia y no a la fe... El cristianismo, si 
ve después de los análisis científicos, que la violencia es 
necesaria, debe aceptarla y conprometerse al mismo tiempo". 
Es fácil comprender la reflexión del jesuita Fernando Garcia 
de Costázar:"el fanatismo se convierte cómodamente en polizón de la religiosidad" (22).

Querríamos insistir en que el peso de los clérigos vas
cos fue también, en un sentido muy diverso, decisivo en el 
mantenimiento de la cultura vasca en euskera.



producción cultural en euskera
1934-35 1962-63 1972-73laicos

Clérigos
41%
59%

25%
75%

53%
47%

El bajón de la aportación clerical puede ser más aparente 
que real dado el gran número de clérigos que abandonaron la 
iglesia lo que en cierta manera no considera la última co
lumna. Por último quiero indicar que aún cuando ha habido un 
proceso de secularización no hay que confundir la pérdida de 
peso de la Iglesia como institución con el mantenimiento 
considerable de los símbolos, tradiciones y actos básicos 
católicos. Estas dos últimas matizaciones no quieren 
subvalorar el papel de un movimiento eclesial en la génesis 
de ETA pero si mostrar el peso que tiene la Iglesia en el 
mundo vasquista y de la sociedad vasca en general.

De la sociedad del Goiherri quedan aún dos caracterís
ticas para acabar de definir el modelo que pensamos tiene.
La primera es la de que se trata de comarcas relativamente 
aisladas. Desde cualquier punto es posible trasladarse en 60 
minutos a San Sebastián pero el terreno es suficientemente 
encajonado en los valles para que no sea fácil y eviten una 
continuidad de contactos que conviertan a las comarcas del 
"país alto" en relativamente aisladas desde el punto de vis
ta de las relaciones interpersonales. La segunda caracterís
tica es el peso del sector industrial muy por encima del 
terciario. En 1971, por ejemplo, el Goiherri estricto poseía 
un 22,7% de la población activa en los servicios, mientras 
que en Guipúzcoa era del 33,4% y en Vizcaya el 39. Esta fal
ta de cuellos blancos es notoria y la de servicios públicos 
también. De ahi se comprende el valor estratégico que conce
dió Ramón Jáuregui a la puesta en marcha del Hospital de Zumárraga.

En la considerable medida en que nuestra interpretación 
del mundo del Goiherri se parece mucho a la herramienta 
Hroch-Wolf (y aún la de Hobswam y Lafont) que es normal que 
la ideología resultante encaje perfectamente con un programa 
político populista del tiempo que diseñó no hace mucho Julio 
Caro Baroja (23): 1.La base está en una identidad primitiva 
o en un pasado remoto. 2. Esta identidad es homogénea, posi
tiva y tiene rasgos anticivilizados; 3. Para precisarla se 
selecciona o deforma la historia; 4. No se determina las 
características del pueblo o herri aunque raza, etnia, len
gua, clase social, y espíritu colectivo si se dan como fun
damentales; 5. Menos precio a los foráneos (llamados extran
jeros) e incluso a la civilización; 6. Se han de descubrir 
las instituciones consideradas como encuestas por un poder 
tiránico y advenedizo y 7. Creación de un Estado nuevo fren
te al anterior que es malo en conjunto. Añadiría por mi par
te una falta de consideración de la democrácia propia del



populismo -suragio universal, contra los partidos y a favor 
de los movimientos, consignas simples, etc.-.

Tanto el nacionalismo estudiado por Hroch como los 
movientos campesinos estudiados por Wolf han dado, no siem
pre, paso a la violencia. Esta conexión era más fácil en el 
País Vasco donde al decir de Caro Baroja la violencia ha 
sido el protagonista verdadero de su historia. Cuando uno 
lee la admiración de los etarras o de sus impulsores de via
je por Zumalacárregui (24) o al menos la no condena (25) uno 
duda de si es por su vasquismo (SIC) o bien por su arraigo a 
los coletazos del Antiguo Régimen, al ataque de la 
democrácia liberal o, sin más, por sus métodos violentos.
Sin embargo lo que parece difícil es parar la violencia 
-según el esquema de acción- represión -acción- que tiene 
siempre la tentación de la profesionalización personal con
virtiendo lo que era un medio en un fin. Uno creció en un 
ambiente poco proclive a los zumalacárreguis.

La búsqueda de las causas de que, a través de unas es
tructuras determinadas, aparezca el principal núcleo del 
nacionalismo populista violento no es, como ya hemos dicho, 
para "comprenderlo" ni tan solo para "entenderlo" sino apra 
ayudar en lo posible a detectar que es lo que hay que hacer 
para modificar aquellas causas. Ello lo presentamos con la 
modestia obligada al estar trabajando en forma de ensayo, es 
decir, de hipótesis de trabajo. Modificar las causas tampoco 
debe ser considerado, en el caso que se hiciera y pudiera, 
ningún talismán dado que la violencia se autoalimenta inclu
so cambiando sus fines por sus medios. Lo mismo podríamos 
decir del populismo que, como muestra nítidamente el 
peronismo abarca elementos incluso contradictorios que crean 
mitos irracionales de una fuerza que ni Voltaire, a caso, 
supo preveer. Otros ejemplos, en cambio, dan lugar a visio
nes más optimistas: las sociedades intermedias solamente por 
el simple paso del tiempo las madura y asienta notoriamente.

Enumerar medidas solamente lo debe hacer quien tiene en 
las manos mecanismos para aplicarlas por lo que seremos más 
modestos aún en proponerlas. Sin embargo, sí queremos, antes 
de proponer alguna, decir que solamente explicar estos fenó
menos, con esta u otra interpretación, ya es sacarlo de la 
categoría de "grupo de enajenados" pero tanto o más de la de 
"grupos de héroes". Es llevar el análisis al terreno de lo 
civil y de lo racional. Las medidas a proponer se deducen en 
parte automáticamente. Así la conveniencia de abrir estas 
zonas con mejores comunicaciones o bien analizar la presión 
de aquellos jóvenes de ayer que deben encontrar trabajo hoy 
pese a que no ha existido ninguna correlación entre violen
cia y paro. Explicar los valores democrátivos y por tanto 
del respesto a la vida, no solamente como un bién en si mis
mo sino, además, como práctica para afirmar el Euskera y el 
autogobierno. Los que empezamos a pisar estas comarcas hace 
34 años podemos decirlo con conocimiento de causa. Para



volver a citar a Ramón Jáuregui "nunca tuvimos tanto" los 
vascos.. Fortalecer los organismos impulsores de las peque
ñas y medianes empresas para que no se sientan desasistidas 
ante la posibildiad de aprovechar la nueva coyuntura y mos
trar sus capacidades, analizar aquellos servicios públicos 
deficitarios y cubrirlos para que, además, aumente la 
terciarización del "Páis Alto". Todo ello no debe ser óbice 
para la aplicación de los medios legales, pero si puede, en 
la medida en que hayamos esbozado una interpretación correc
ta ayudar a^modular las medidas políticas. A quienes han 
bajado del "Páis alto", una minoría con violentas intencio
nes, se les podría recordar lo que escribía Engels a Marx el 
4 de setiembre de 1870: "El terror suele reducirse princi
palmente a crueldades inútiles, realizadas por agentes que 
tienen miedo para tranquilizarsea si mismos".

Este mismo texto habría que recordarlo a las mas re
cientes levas de ETA que provienen asimismo, tal como hemos 
dicho en el inicio de este papel, de zonas suburbiales re
cientes donde en malas condiciones viven inmigrados vascos 
(con otros que no lo son) provenientes de zonas metropolita
nas. Zonas semejantes a las que vieron aparecer el GRAPO, 
por lo que estamos ante una cierta "grapización" de ETA. La 
cuadrilla continuará jugando aquí un papel de difusión (26). 
Sin embargo, adentrarnos en estas levas más recientes ya sería otra historia y otro papel.

ERNEST LLUCH



NOTAS
(1) Eugenio Ibarzabal, La trampa. Barcelona, 1988 p.172
(2) Informe de la Comisión Internacional sobre la violencia 
en el País Vasco (Olive Rose, preidente, Franco Ferracuti, 
Hans Horchem, Peter Janke y Jaques Léanté). Londres, 5 de 
marzo de 1986, especialmente ps. 16-167.
(3) Pompeu Fabra, Diccionari general de la llengua catalana. 
Barcelona, 1932, entrada "Assaig".
(4) No ha podido localizar esta tesis, que conozco solamente 
por una nota de prensa, en las bibliotecas especializadas.
(5) Raúl Guerra Garrido, Lectura insólita del "capital". 
Barcelona, 1981. La primera edición es de 1977 y Premio 
Nadal de 1976. Destaco ahora el siguiente fragmento: "un 
terreno pequeño y no muy propio, con valles mal comunicados 
entre sí, sin grandes ríos, ni materias primas, ni energía, 
ni fortunas de la tierra, ha sido el hombre el único factor 
positivo de progreso superando todas las dificultades. La 
austeridad, el trabajo constante y la autoinversión", p.37.
(6) Natxo Arregi, Memorias del KAS (1975-1978). Donostia, 
1981, ps.63-64. Alfonso de Otazu, sobrino de Telesforo Mon
zón, me indica que éste, en sintonía con Santi Brouard, a- 
firmaba que ETA era la "revolusión del caserío". Revolución, 
añade por su parte Otazu en conexión con una idea -fuerza 
de E.P.Thompson, frente a la aparición de fábricas donde el 
campesino se sentía identificado con un paisaje donde crecía yerba y maíz.
(7) a partir de esta edad se abandona la lucha armada.
(8) Manuel Larramendi, Corograf ía de Guipúzcoa (1760). San 
Sebastián , 1969. Gómez Piñeiro la continua considerando una 
"división de fuerte arraigo popular".
(9) Miestras trabajaba en este ensayo, Pierre Vilar me co
mentaba en Luxe (Iparralde) la dificultad de una teoría ge
neral de la nación por su complejidad, lo que le ha llevado 
a abandonar un proyecto largamente acariciado en esta dirección.
(10) Para ver un tratamiento más amplio ver J.M. Carreras, 
E.Giral y E. LLuch, Nació i regló ais Paisos Catalans: 
economía política, estructures territorials i ideologies en 
"Fet nacional i canvi social al País Valencia", Valencia, 
ps.7-34 y sobretodo, Eric Hobsbawn, Some reflections on 
nationallsm en T.J. Nossiter y otros (eds) "Imaginatio and 
Precission in the social Sciences. Essaysin Memory of Peter 
Nettl", New Jersey, 1972.
(11) Orreaga Taldea Gizarte-Zientziak, Guipúzcoa. Pueblos y 
comarcas. Diputación Foral de Guipúzcoa, 1983.
(12) Manuel Ferrer Regales, La industria en la España Cantá
brica, Bilbao, 1968, p.167. Ver también del mismo autor, El 
sistema urbano vasco. Las ciudades de Guipúzcoa y Vizcaya. Durango, 1977.
(13) Raúl Guerra Garrido, Lectura insólita de "el Capital", 
ps. 97 y 31 respectivamente.
(14) Asunción Urzainqui Miquéleiz, Enciclopedia general I- 
lustrada del País Vasco , entrada "Guipúzcoa", p.319
(15) Siadeco, Comarca del Goiherri. De una economia rural a 
una economia industrial, Bilbao, 1974, p.22.



(16) Francisco Javier Gómez Piñeiro, Enciclopedia 
histórica-geográflca de Guipúzcoa. San Sebastián. 2a. ed. 1983.
(17) Jesús Arpal, Familia, Caserío y sociedad rural: análi
sis del cambio en un caso guipuzcoano (Verqara, 1910-1970) en "Saivak". 3 (1979), ps. 119-120^
(18) Véanse este conjunto de documentos en Paulo Iztueta, 
Sociología del fenómeno contestatario del clero vasco: 
1940-1975, Zarauz, 1981. Este libro donde no se condena la 
violencia fue coronada gracias a "la acogida fraternal ofre
cida por la comunidad de Padres Sacramentinos de París".
(19) Ver José Maria Garmendia, El movimiento obrero, el caso 
del Golherri gulpuzconano en "Tokiko historiaz Ikerketak" Bilbao, 1987, ps.211-213.
(20) Reproducido en Paolo Iztueta, Socioloqía del fenómeno 
contestatario del clero vasco, 1940-1975, p.278.
(21) Paulo Iztueta, Sociología del fenómeno contestatario del clero vasco ps.270 y 292.
(22) Fernando Garcia de Cortázar Ruiz de Aguirre: Iglesia
Vasca, religión y macionalismo en el siqlo XX. San Sehas- tián, 1988, p. 106! “ --------------
(23) Julio Caro Baroja, El Laberinto Vassco, San Sebastián, 
1984 especialmente "Reflexiones sobre el "populismo". El 
programa de la actitud populista está en las páginas 57-58.
(24) Es espectacular en este sentido la portada y el conte
nido del libro Barro y Asfalto (Euskadi, 1980) donde se 
quipara a un importante dirigente etarra, Eustakio 
Mendizábal, con el general Carlistón.
(25) En un número monográfico sobre Euskal Herria. En la 
forja de la historia se admite como válida la tesis de 
Zumalacarregui como "precursor del nacionalismo vasco 
-atentando incluso la idea de la independencia-" ("Punto y 
Hora de Euskal Herria", 526 (agosto 1988),p.80).
(26) Ver Alfonso Pérez-Argote, La reproducción del naciona
lismo._El caso vasco (Madrid, 1984) especialmente en sutecera parte.
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BARCELONA, 5 de Septiembre de 1988

Excno. Sr. Don FELIPE GONZALEZ 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa

P R E S I D E N C I A  
D E L

GOBIERNO 
REGISTRO 
13 - 09 - 88

MADRID 016365/869

Apreciado Presidente y amigo:

En ocasiones en la "gran mesa alargada" y también fuera de ella quise 
expresar algunas ideas sobre el terrorismo vasco y sus causas a elimi
nar. Ahora librescamente y viviendo allí he fabricado un papel en el 
que he madurado y sazonado aquellas ideas.

Cordialmente, un abrazo.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Nicaragua, 7 5 -7 7  0 8 0 2 9  Barcelona Tels 3 2 1 9 0 1 6  3210100
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de Na ci o n e s  Un i d a s  ( o r g a n i z a c i ó n  en co n t r a  de la droga)
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Madrid, 6 de febrero de 1986

Excmo. Sr.
Don Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Ciudad

Apreciado Presidente:

Te confirmo la realización de un seminario iberoa
mericano organizado por la JIFE de Naciones Unidas, en los 
próximos días 10 al 21 de marzo. La JIFE es la principal 
organización de Naciones Unidas en contra de la droga y por 
ello es muy posible la presencia del Secretario General Pé
rez de Cuéllar. Ya hemos hecho llegar tu predisposición a 
asistir si viene a España el Secretario General.

Quiero indicarte que la Directora General de la JIFE 
se jubila y estamos haciendo todo lo posible para que sea 
sustituida por el Subdirector General actual Ramos Galino,

P.D. Te adjunto un breve informe
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>4 DELEGACION DEL GOBIERNO 

PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

LA JIF E  (JU N T A  I N T E R N A C I O N A L  DE F I S C A L I Z A C I O N  DE E S T U P E F A C I E N 
TES) que es un O r g a n i s m o  d e p e n d i e n t e  de N N U U  ha o r g a n i z a d o  en 
Madrid del 10 al 21 de Marzo un s e m i n a r i o  p a r a  e x p e r t o s  i b e 

r o a m e r i c a n o s  r e s p o n s a b l e s  de la f i s c a l i z a c i ó n  de e s t u p e f a c i e n 
tes. p a r a  r e v i s a r  y pon e r  al día la R e u n i ó n  de M é j i c o  de Dici e m  
bre 1981.

El S e m i n a r i o  ser í a  c o n v o c a d o  por la Junta, y s u f r a g a d o  con fo n 

dos de las N a c i o n e s  Unidas en la p a r t e s  c o r r e s p o n d i e n t e  a g a s 
tos de t r a n s p o r t e  y estancia. E s p a ñ a  c o n t r i b u i r á  dan d o  las f a 
c i l i d a d e s  p a r a  p r o v e e r  las sal a s  de c o n f e r e n c i a s ,  en el Mini s t e  
rio de S a n i d a d ,  los s e r v i c i o s  de s e c r e t a r i a d o  e interp r e t e s .  - 
así com o  o t r a s  a c t i v i d a d e s  de c a r á c t e r  t é c n i c o  y social par a  - 

dar a c o n o c e r  a los p a r t i c i p a n t e s  la e x p e r i e n c i a  e s p a ñ o l a  en ma 
teria de c o n t r o l  y de tráf i c o  de e s t u p e f a c i e n t e s  en el m a r c o  - 
del Pl a n  N a c i o n a l  sob r e  Drogas.

Como p a í s e s  a s i s t e n t e s  e s t a r á n  los del áre a  i b e r o a m e r i c a n a  y se 

ha i n v i t a d o  c o m o  o b s e r v a d o r e s  a C a n a d á - U S A — R , U N I D O — ITALIA - F R A N - '  
C I A - M A R R U E C O S - P O R T U G A L . I g u a l m e n t e  se h a  i n v i t a d o  a los O r g a 
nism o s  m ás i m p o r t a n t e s  a nivel i n t e r n a c i o n a l  r e l a c i o n a d o s  co n  -
1. d r o g a : IC P O  - I N T E R P O t ;O M S ; C o n s e j o  de Eur o p a ,  etc.

Como p e r s o n a l i d a d e s  e s t a r á n  p r e s e n t e s  e n t r e  o t r a s  la Sra. Open- 
h e i m e r , d i r e c t o r a  Gene r a l  de la D i v i s i á n  de E s t u p e f a c i e n t e s  F
Ramos, S u b d i r e c t o r  General; Sr. Di. Genn a r o ,  D i r e c t o r  Gene r a l  - 
del F N U F U I D .

(
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ASUNTO.: C a r t a  d e l  M i n i s t r o  d e  S a n i d a d  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e  I V a t i c a n o  
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• 4/ /UflMfl Madrid, 19 de diciembre de 1985

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez
Presidente del Gobierno
Ciudad

Apreciado Presidente:

Antes de mi visita a la Comisión interministerial 
de lucha contra la droga de la República Italiana, avisé a 
través del Embajador de España ante el Vaticano de mi viaje. 
Ello se debía a que se me había indicado con anterioridad el 
que la Máxima Autoridad estaba interesado en verme. Ello no 
pudo suceder por la razón de que, acabado el Sínodo, la m a 
yor parte de Cardenales lo aprovecharon para hacer la obliga 
da visita "ad liminam". Sin embargo fui invitado a cenar 
intramuros, sin presencia del Embajador quien no vió otra 
solución viable, por el Pro-Presidente de los operadores sani_ 
tarios que ejerce de Ministro de Sanidad de los recursos san¿ 
tarios de la Iglesia en todo el mundo. Asistieron también 
dos Padres Generales de órdenes religiosas. Hay que añadir 
que el Pro-Presidente fue Secretario Particular de Pío XII y 
Obispo a los 32 años. De esta larga cena y de otros contac
tos deduciría:

1. Se piensa que el Gobierno ha tenido demasiadas relaciones 
con la Conferencia Episcopal Española en relación con el 
propio Vaticano.

2. La línea es tender a limitar el poder de la Conferencia 
Episcopal Española y potenciar al Nuncio Apostólico.

3. Van a limitar el crecimiento del Opus Dei en el Vaticano 
y van a facilitar el mayor peso de órdenes religiosas c o 
mo benedictinos, agustinos, franciscanos y dominicos. Se 
continuará la congelación de la Compañía de Jesús.



2 .

4.

5.

6 .

7.

8.

El peso dogmático y teológico del Cardenal Ratzinger es 
alto y consolidado. Por ejemplo, el esquema de catecis
mo preparado es una inducción del germano-bávaro que pre 
paró el propio Ratzinger hace años. Se eliminarán los 
catecismos nacionales.

Opiniones duramente desfavorables al Obispo Setien y a 
la idea de constituir una Conferencia Episcopal Catalana.

La Iglesia Católica no solamente es la principal religión 
de España -para el actual Papa no es ni debe ser la ofi_ 
cial, pero sí es la nronia- sino que es una Institución." 
El Presidente del Gobierno nunca ha tenido un gesto de re 
conocimiento de que sea una Institución no solamente relT 
giosa sino humana, política, social, etc.

Sin adoptar opciones políticas concretas, sí tomarán una 
acción mucho más decidida ante las próximas elecciones, lo 
que temen puede ser contraproducente si insisten demasia
do .

Tengo la impresión que dado el carácter de la Iglesia no 
habrá grandes oposiciones activas, pero sí pasivas. La 
línea central del enfrentamiento pasa por el choque Igle
sia única-Igesias nacionales y por más peso del dogma'o 
de la pastoral.

tv
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Madrid, 7 de noviembre de 1985

E x c m o . Sr. D. Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
MADRID

Apreciado Presidente:

El día 25 de octubre con motivo de la conmemora
ción del 30 aniversario del Hospital de Cruces, de Bilbao, 
coincidí con el Lehendakari del País Vasco, José Antonio 
Ardanza. Procuró que tuviéramos una conversación reserva
da en presencia del Delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui. 
Las conclusiones de su intervención, puesto que de esto se 
trató, fueron las siguientes después de comprobarlas con 
lo que dedujo el Delegado del Gobierno. Más antes de e x 
presarlas, aunque sería ocioso hacerlo, deben ponderarse 
con el peso que el Lehendakari pueda tener ahora y en el 
futuro en el P.N.V. y en el Gobierno Vasco, a lo que hay 
que añadir que se expresó más allá del talante de un ges
tor para mostrar el de un dirigente que piensa a medio y 
a largo plazo.

1a. El actual pacto de legislatura no es un hecho coyuntu 
ral sino algo estructural cara al futuro del País Vas 
co.

2a. Que en el futuro puede actuar (haga o no haga falta 
el apoyo parlamentario) como un precedente para la 
constitución del Gobierno de la Nación, pero en sen
tido inverso. Apoyo parlamentario y no participa
ción en el Gobierno.

3a. Que la simultaneidad de ambos pactos daría una estabi 
lidad a España y al País Vasco durante un cierto tiem 
p o .

4a. Que ello se entiende sobre la base de que el P.N.V.
no va a actuar ni directa ni indirectamente en la p o 
lítica del resto de España, razón por la cual su p a r 
tido es una novia atractiva para todos.



r  'jonAw/no

Según mis informaciones posteriores, confirmadas
por el Delegado del Gobierno, este análisis está basado en 
los consejos de un grupo de expertos:

a) F.1 PSOE tendrá mayoría absoluta o será minoría 
mayoritaria, pero el problema no es sólamente 
numérico.

b) No es útil la confrontación con Madrid siste
mática y pública.

c) Es necesario subrayar la autonomía frente a la 
independencia.

d) Obtener más autonomía sin relacionar esta d e 
manda con otras comunidades históricas.

En este contexto podría interpretarse como un tan
teo para poder saber cual podría ser la viabilidad de su 
postura que hasta ahora sólamente ha sido planteada en el 
ámbito estricto del Euzkadi Buru Batzar.

C o rd ia lm e n te ,

\  jU  y

tv



A S U N T O : C a r t a  del P r e s i d e n t e  en r e l a c i ó n  con la p o l í t i c a  de e m p l e o  del 
al AES.

F e c h a  entrada:
F e c h a  c o n t e s t a c i ó n :  27-2-85.

G o b i e r n o

Fundación
Felipe González
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E L  P R E S I D E N T E  D E L  G O B I E R N O

Madrid, 27 de febr e r o  de 1985

Excmo. Sr. D. Erne s t  Lluch 
M i n i s t r o  de Sani d a d  y Cons u m o  
MADRID

Querido Ministro:

Como muy bien sabes el A c u e r d o  E c o n ó m i c o  y 
Social (AES), que r e p r e s e n t a  un i m p o r t a n t e  instr u m e n t o  
en la p o l í t i c a  de emp l e o  del Gobierno, c o n t i e n e  una 
serie de m e c a n i s m o s  como la dotación de 5 0 . 0 0 0  millones 
para I n v e r s i ó n  Pública, el Fondo de S o l i d a r i d a d  y los 
Conci e r t o s  INEM para la r e a l i z a c i ó n  de obras y 
servi c i o s  públicos, que sin duda f a v o r e c e r á n  la 
inversión y el empleo.

A s i m i s m o  el Plan de Empleo Rur a l  prevé una 
impor t a n t e  d o t a c i ó n  e c o n ó m i c a  para obr a s  a real i z a r  en 
A n d a l u c í a  y Extrem a d u r a .

Este c o n j u n t o  de medidas de inve r s i ó n  y 
emp l e o  fuer o n  a p r o b a d a s  en el Cons e j o  de M i n i s t r o s  del 
pasado día 13 de febrero, y, por tanto, no existe 
d i f i c u l t a d  legal o p r e s u p u e s t a r i a  para su pue s t a  en 
ejecución.

Per o  la e x p e r i e n c i a  nos dice que no basta 
contar con m e d i o s  a d e c u a d o s  para la c r e a c i ó n  de empleo 
si su d i f u s i ó n  y c o n o c i m i e n t o  es esc a s a  o d e f i c i e n t e  y 
si la g e s t i ó n  de los mism o s  es lenta o ineficaz.

P r e o c u p a d o  por el tema, quie r o  hacerte 
partícipe de esta inquietud y pedirte muy e n c a r e c i 
damente a tí, a todos tus c olaboradores, O r g a n i s m o s  y 
Entidades d e p e n d i e n t e s  o que de alg ú n  , modo estén 
vincu l a d a s  a ese D e p a r t a m e n t o ,  que d e d i q u é i s  al mismo 
la máxima atención, c o n s i d e r á n d o l o  como prioridad, 
compatible, cla r o  está, con las demás func i o n e s  y 
obje t i v o s  prop i o s  del D epartamento.
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E L  P R E S I D E N T E  D E L  G O B I E R N O

R e i t e r á n d o t e  mi firme voluntad y el des e o  de 
que, entre todos, sepamos dar a los e s p a ñ o l e s  una 
resp u e s t a  dig n a  en la p r o b l e m á t i c a  del empleo, te envío 
un cordial y a f e c t u o s o  abrazo,

Fel i p e  G o n z á l e z  Márquez.



ASUMO: F r a g m e n t o  cid Informe anu a l  de N a c i o n e s  Unida

F E C H A :  I I  d e  n o v i e m b r e  d e  1985

0S3.\H.ozp
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Madrid, 11 de no

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
M a d r i d

Apreciado Presidente:

Te adjunto el fragmento del Informe anual de
Naciones Unidas que no será público hasta el 1 de enero 
en que por primera vez se hace una valoración positiva 
de nuestro cumplimiento de los Convenios Internacionales.

Asimismo, se valora altamente el Plan Nacional
sobre Droga y se nos ha pedido que lo difundamos en in
glés, lo que estamos preparando para antes de dicha fe
cha .

Cordialmente,

tv



(Extrnct fren future document F/IT1CB/1Q8S/1 to be relcased in Janu&ry 19R6)

CONFIOENTIAL
16ií. Ouring l^HS, the Board pursuod il.s dialogue with Spain. ñt Lhal 

Government's irivitation, a mission visited Spain in early 190b. In tlie 

Hcjht ot thr> intormation provided, tho Board concludod ihat tho relevan! 

iaws, carried out togethor, did not give rise to any question as to 

Spain's boi,»q in contravention ot its International obligations under tho 

1961 Convention.

163. The Board weitomes the comprehensive action taken and envisaged in 

Spain1 s new National Drug Control Plan, which comprises strengthened lauis, 

increased penalties for drug offences, the establishment of treatment and 

r ohabi l i tal ion tacilities, tho allocation ot increasod resources for 

enforcement. and the provisión of assistance for other countries' drug 

control progranunes. The Board valúes highly the dialogue it has held with 

tho Spanish authorities and will tollow with special interest developments 

in Spain'r. fight against. drug abuse.



ASI N rO: 

I I CHA:

Car t a  del M i n i s t r o  de S a n i d a d  p r o p o n i e n d o  que el P r e s i d e n t e  m a n d e  c a r t a  a ios 
de Valencia, C a n a r i a s  y M u r c i a  sobre la " c l a u s u r a  de e s t a b l e c i m i e n t o s " .

19 ele- d i c i e m b r e  d e  19&4

P r o s  i ( l e n t e s  d e  l a s Com ú n  i dad o s
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Madrid, 19 de Diciembre de 1.984

Excmo. Sr.
Don Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
M A D R I D . -

Apreciado Presidente:

Te adjunto la propuesta de carta que me has
indicado dirigida a los Presidentes socialistas de Comuni
dades Autónomas que han atribuido la clausura de establee^ 
mientos a sus Consejos de Gobierno. Los Presidentes a los 
que pienso debe dirigirse son los de la Comunidad Autónoma 
Valenciana y a la de Canarias, la de Murcia que había a c 
tuado en e l m i s m o  s e n t i d o f u é  rectificado por el actual 
Presidente.

En el anexo te indico con precisión la sitúa
ción en la que incluyo a las Comunidades sin gobierno socia 
lista que lo han realizado.

Cordialmente

ELL/MB.
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BORRADOR DE CARTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LOS PRESIDENTES 
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Mi querido

Efectuado el traspaso de competencias sancionadoras en 
materia de disciplina de mercado y defensa del consumidor, como - 
sabes, han quedado reservadas únicamente a la Administración Cen
tral las relativas al control de importaciones y exportaciones y 

a la clausura de establecimientos.

Este último extremo, recogido ya en el Real Decreto - 
1945/1983, de 22 de junio y en los Reales Decretos de Transferen
cias ha sido consagrado a nivel legal ror la Ley 26/1984, de 19 - 
de Julio, para la Defensa General de los Consumidores y Usuarios, 
atribuyendo dicha competencia de cierre temporal de establecimien 
tos al Consejo de Ministros, si bien la tramitación del expedien
te corresponde a la respectiva Comunidad Autónoma.

Como no se te ocultará, han sido la gravedad de la san 
ción y las consecuencias de Indole económica y laboral que su im
posición puede acarrear, las que, con independencia de las puras 
argumentaciones legales, nos han llevado a atribuir dicha competen 
cia al Consejo de Ministros.

Durante los últimos meses hemos analizado en Consejo de
Ministros diversas disposiciones de Comunidades Autónomas, general
mente de carácter orgánico, en las que se atribuye esta facultad a
los Consejos de Gobierno de las mismas, acordando por. ello formu.-•4, tí. h, U\-rrr>
lar requerimientos de incompetencia f

previo dictamen del Consejo de Estado.
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Con independencia de las argumentaciones legales que - 
antes te señalaba, creo que son las consecuencias económicas, so - 
ciales y de extraterritorialidad las que deben pesar en esta atri
bución, por lo que te traslado mi preocupación por el tema y mi de 
seo de que se evite cualquier actuación tendente a atribuir a otro 
órgano distinto del Consejo de Ministros la competencia para impo
ner una sanción que conlleva consecuencias de tanta magnitud.

Un cordial saludo,



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
SECRETARIA GENERAL PARA EL CONSUMO

RELACION DE DISPOSICIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE LAS QUE SE HAN PLAN 
TEADO RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ATRIBUCION A SUS RESPECTIVOS CON
SEJOS DE GOBIERNO DE LA COMPETENCIA PARA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS.

- VALENCIA

Decreto 81/1984, de 30 de julio, por el que se determina la competencia - 
sancionadora en materia de defensa del consumidor y usuario.

- MURCIA

Decreto 66/1984, de 20 de junio, por el que se regula el ejercicio de la 
potestad sancionadora en materia sanitaria, disciplina del mercado y pro 
tección al consumidor. (Fecha: 17 de octubre de 1984) (Aceptado el reque 
rimiento)

- CANARIAS

Decreto 587/1984, de 27 de julio, sobre distribución de la potestad san - 
cionadora en materia de trabajo y sanidad entre los órganos de la Comuni
dad Autónoma. TTTrh.r .......« " i'l 10 »)

4 CATALUÑA

Decreto 459/1983, de 
nes y se 
pro

or el que se tipifican las infraccio 
de comercialización de bienes,



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
SECRETARIA GENERAL PARA EL CONSUMO

2.

* PAIS VASCO 

Decreto 24
orgániC3--<rSl Departamento de

el que se modifica la estructura 
ial.



ASUNTO: Car t a  del P r e s i d e n t e  sobre las r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  en el Deb a t e  sobre el Esta d o  
de la N a c i ó n  que i n c u m b e n  al M i n i s t e r i o  de Sanidad.

F e c h a  entrada:
Fec h a  c o n t e s t a c i ó n :  22-1 1 - 8 4

Fundación 
Felipe González



E L  P R E S I D E N T E  D E L  G O B I E R N O

S A L I D A

| 1
N.° 5 ^  .

Madrid, 22 de n o v i e m b r e  de 1.984

Excmo. Sr. D. Ern e s t  Lluch Mar t í n  
M i n i s t r o  de S a n i d a d  y Cons u m o  
MAD R I D

Q u e r i d o  Ministro:

En el r e c i e n t e  Debate sobre el Esta d o  de la 
Naci ó n  fueron a p r o b a d a s  en el C o n g r e s o  varias R e s o l u 
cion e s  que convi e n e  segu i r  cuidado s a m e n t e .

C o n c r e t a m e n t e  te incumbe p r i o r i t a r i a m e n t e :  la 
1.4. Te a d j u n t o  foto c o p i a  del o f i c i o  d i r i g i d o  por el 
P r e s i d e n t e  del C o n g r e s o  de los Diput a d o s  al S e c r e t a r i o  
de E s t a d o  pa r a  las R e l a c i o n e s  con las Cortes y 
C o o r d i n a c i ó n  L e g i s l a t i v a  en el que se r e l a c i o n a n  dichas 
R e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  por la Cámara.

Aparte de que te tomes todo el interés n e c e 
sar i o  para cumplirla, te rue g o  me envíes, con la p e r i o 
dici d a d  que esti m e s  oportuno, notas i n f o r m a t i v a s  de las 
accio n e s  e f e c t u a d a s  para el c u m p l i m i e n t o  de esta Re 
s o l u c i ó n  .

Reci b e  un abrazo,

Feli p e  G o n z á l e z  Márquez.



GABINETE DE LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

Proyecto de carta al Ministro de Sanidad.

Querido Ernest:

En el reciente Debate sobre el Estado de la Nación
fueron aprobadas en el Congreso varias Resoluciones que -- 
conviene seguir cuidadosamente.

Te adjunto fotocopia del oficio dirigido por el Presidente 
del Congreso de los Diputados al Secretario de Estado para 
las Relaciones con las Cortes y la Coordinación Legislativa 
en el que se relacionan dichas Resoluciones aprobadas por 
la Cámara.

para cumplirla, te ruego envíes mensualmente informe deta
llado de las acciones efectuadas para el cumplimiento de - 
esta Resolución al Director de mi Gabinete a quien he éneo 
mendado el seguimiento de estos temas.

Concretamente te incumbre prioritariamente la 1.4.

Aparte de que te tomes todo el interés necesario -

Recibe un abrazo

Felipe González.



ASUNTO: C a r t a  del M i n i s t r o  sobre c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s  de su viaje a C o l o m b i a  y Méxi

F e c h a  entrada: 2 0 - 7 - 8 4  
F e c h a  c o n t e s t a c i ó n :

Fundación 
Felipe González



Madrid, 20 de Julio de 1.984
Ó / ■ / / r r u .i/ t< i t/ s  ■ Á r n t r A r r / y  t/u >

I p - r  ¡

Excmo. Sr.
Don Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
M A D R I D . ------------ N

l ..... .....

Apreciado Presidente:

De mi viaje a Colombia y a México te hago lle
gar una breve reseña de las conclusiones generales:

1. Plan Contadora Sanitario. Asistimos como - 
"país observador" aunque se nos traté como si fuéramos uno de los 
4. Entre agosto y septiembre tendrán el Plan acabado y pienso -- 
que tenemos hueco presupuestario para poder jugar un papel.

2. Entrevista con el Presidente Betancourt.
La entrevista estaba prevista para que tuviera 1D minutos de dura 
ción, pero se extendió unos 40 minutos. El Presidente intenta ve 
nir a recoger el Premio Príncipe de Asturias con los otros trés - 
Presidentes. Opina que a través de C.A. Pérez deberías influir - 
sobre el Presidente Lusinchi y celebrarlo antes del 8 de octubre 
para que pudiera venir como tal el Presidente de Panamá. Lo enla 
zaría con una "presentación" europea del Plan Contadora. La en
trevista fué muy cordial.

3. Material educativo y sanitario. Son dos ven 
tas de 40 millones de dólares (la segunda concretada ahora) para 
la llamada zona de violencia y son la base para la realización de 
dos puntos del acuerdo con la guerrilla. Habrá un estrecho segui_ 
miento para que se instale debidamente.

4. Educación Príncipe de Asturias. En ámbos - 
países he recogido amables observaciones de que se debería incluir 
alguna estancia en Iberoamérica. El programa ha sido publicado - 
con detalle por la prensa influyente.

5. Grupo A n d i n o . Desean hacer también un Plan 
sanitario y nos han nombrado, asimismo, país observador. La reu
nión será en diciembre.

6. Presencia Presidente González. Gran insi£
tencia.
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7. Acuerdo industria farmacéutica Argentina- 
Brasil -España-México. Texto positivo y compatible con CF.E. La 
presencia de la delegación española (Sanidad-Industria) ha per
mitido desbloquear intereses españoles farmacéuticos en el área

8. Delegaciones españolas. Me han comentado 
que, en algunos casos, se comportan con cierta altanería y pre
potencia.

Te escribo con brevedad para no abrumarte.

ELL/MB.



A S U N T O : Car t a  del P r e s i d e n t e  a d j u n t a n d o  c o p i a  de un telex del A l c a l d e  de 
s o l i c i t a n d o  m e d i c a m e n t o s .

F ech a  e n t r a d a :
F e c h a  c o n t e s t a c i ó n :  20-7 - 8 4

S a n t o  Domingo,

Fundación 
Felipe González
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Madrid, 20 de Jul lo de 1 .981»

Excmo. Sr. D. Ernest Lluch 
Ministro de Sanidad y Consumo 
M A 0 R 1 0

Que r i do Ministro :

Te adjunto fotocopia de un Telex que he 
recibido del Salcalde de Santo Domingo, con el ruego de_
que me comuniques qué pos ibi l idades hay y cómo se podría 
efectuar el envío de excedentes de los medicamentos solj^ 
cI tados.

Un abrazo,

Felipe González Márquez



FELIPE G O N Z A L E Z  
* PFL' 3 I F  • 'Th. G r ’ I i :- '

MAD R I D

COP.Tk.5MENTE C O M U N I C O L E  C C N T I M Ü A C I O N  LIST A D O  M E D I C A M E N T O S

Y C U R A T I V A  Y  QU E  DE LOS CUAL E S  EN F R A T E R N A L  CESTO DE EO C  
CION U S T E D  HA  O F R E C I D O  A  LA C I U D A D  DE SANTO DOMI N G O  "'OS 
VITAM I N A S  DOS P U N T O S  S U P L E M E N T O S  DIETETICOS P I O N  ERG ETICO 
C O N S T I T U Y E N T E S  P U N T O  A N T I G R I P A L E S  P U N T O  ANTI P ARAS I T A í f f W r ^ P P 8
ANT1 ¡ALGESICOS PUNTO ANTIARTRITICOS Y ANTIRE.........r i  -
COS O A N T I 4 E M 0 P P A G I C O S  P U N T O  AMTI 'IIP ERTEN5I VO S  P U N T O  DIURETICOS 
TABLETAS L I N Y E C T A B L E S  PUN T O  D I G I T A L I Z A D O R E S  P U N T O  A N T I H I S T A M I - 
MICOS P U N T O  A N T I A M A T I C O S  PUN T O  A N S I O L I T I C O S  P U N T O  A N T I A C I D O S  - 
PUNTO ANTIULC EP.0SC5 P U N T O  A N T I B I O T I C O S  AtJTI PACTEP.I ANOS OPAL E 
INYECTABLES P U N T O  A N T I S E P T I C O S  DE V I A  U R I N A R I A  P U N T O  A N T I F L A M A -  
TORIOS P U N T O  E S T I M U L A N T E S  D I G E S T I A O S  P U N T O  A N T I C O N V U L S I V O S  P U N 
TO A N T I M I C O T I C O S  P U N T O  M E D I C A M E N T O S  H I P C G L U C E M I A N T E S  ORA L E S  E - 
INYECTABLES P U N T O  C O L I R I O S  O F T A L M I C O S  P U N T O  GOTAS OPTICAS PUNTO 
GOTAS N A S A L E S  P U N T O  V A S O D I L A T A D O R E S  Y  A C T I V A D O R E S  DE LA C I R C U L A 
CION C E R E B R A L  Y  P E R I F E R I C A  P U N T O  DROGAS V A S O P R E S O R A S  P U N T O  C R E 
MAS Y U N G Ü E N T O S  P A R A  US O  D E E R M A T O L O G I C O  P U N T O  OVULOS V A C I N A L E S  - 
PUNTO LECHES M A T E E N  IZADA3 P U N T O  ANO'-ULATORI OS ORALES A N T I C O N C E P 
TIVOS P U N T O  M E D I C A M E N T O S  DE E M E R G E N C I A  P U N T O  D E M t R O L  C M E P E R I D I N A  
130 MG) P U N T O  SOS EGOIJ ( P E N T A Z O C I N A  “AS E  EN F O R M A  LACT A D O  P U N T O  - 
Sf.LU-CORTEF ( S U C C l N A T O  SODICO DE H I D R O C O R T E S Q N A  P U N T O  S G L O - M E D R O L  
5UCCINAT0 SOD I C O  DE M E T I L  P R E D N I 3 OLO N A  PUN T O
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A S U N T O : C a r t a  del P r e s i d e n t e  sob r e  n o m b r a m i e n t o  de H o n o r i o  Carl o s  B a n d o  Casado, 
g a b i n e t e  de la P r e s i d e n c i a ,  como C o n s e j e r o  G e n e r a l  del INSALUD.

F e c h a  entrada:
F e c h a  c o n t e s t a c i ó n :  5 - 1 2 - 8 3

Ase s o  r del

Fundación 
Felipe González



Fundación 
Felipe González

Madrid, 5 de dicie m b r e  de 1983

Excmo. Sr. D. Ernest Lluch 
M i n i s t r o  de Sani d a d  y Con s u m o  
MADRID

Q u e r i d o  Ministro:

En c o n s o n a n c i a  con el o b j e t i v o  de r e f o r 
z a m i e n t o  y apoyo al papel que r e p r e s e n t a n  los Consejos 
G e n e r a l e s  de las E n t i d a d e s  Gest o r a s  de la Segur i d a d  S o 
cial y del Empleo, y a p r o v e c h a n d o  la o p o r t u n i d a d  que 
ofr e c e  el cupo de r e p r e s e n t a n t e s  p r e v i s t o s  para la 
a d m i n i s t r a c i ó n  en los refer i d o s  Consejos, hemos c o n s i 
der a d o  la c o n v e n i e n c i a  de integ r a r  en los mismos a a l 
gún repres e n t a n t e  de los órga n o s  de a s e s o r a m i e n t o  del 
G a b i n e t e  de la Presidencia. Tal i n t e g r a c i ó n  reportará, 
sin duda, evidentes b e n e f i c i o s  para las funciones de 
estu d i o  y s e g u i m i e n t o  que tiene asign a d a s  dicho G a b i 
nete .

A tal efe c t o  rue g o  c o n s i d e r e s  la d e s i g n a 
ción de la persona que se indica para el o r g a n i s m o  que 
se m e n c i o n a  a c o n t i n u c a i ó n :

D. HONO R I O  CARLOS BAN D O  CASA D O . -  Vocal 
Asesor del G a b i n e t e  de la Presidencia, a 
integ r a r  en el Cons e j o  Gene r a l  del I n s t i 
tuto Nacional de la Salud (INSALUD). Dejo 
a tu c r i t e r i o  la elec c i ó n  del puesto a 
susti t u i r  entre los actu a l e s  r e p r e s e n 
tantes .

Un abrazo,

P.D. De no exis t i r  o b j e c c i o n e s  por ese Ministerio, te 
ruego dictes las opor t u n a s  i n s t r u c c i o n e s  que conduzcan 
a la integ r a c i ó n  que te c o m u n i c o  tío la forma señalada.



BORRADOR DE CARTA

G A B I N E T E  D E  L A  P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O

D E P A R T A M E N T O  A S U N T O S  S OC IO LA B OR AL E S

Excmo. Sr.D. Ernest Lluch 
Ministro de Sanidad y Consumo 
MADRID

Querido Ministro:

En consonancia con el objetivo de reforzamiento y apoyo al papel 
que representan los Consejos Generales de las Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social y del Empleo, y aprovechando la oportuni
dad que ofrece el cupo de representantes previstos para la Admi
nistración en los referidos Consejos, hemos considerado la conve 
niencia de integrar en los mismos a algún representante de los - 
órganos de asesoramiento del Gabinete de la Presidencia. Tal inte 
gración reportará, sin duda, evidentes beneficios para las funcio 
nes de estudio y seguimiento que tiene asignadas dicho Gabinete.

la persona que se indica para el organismo que se menciona a con 
tinuación.

DON HONORIO CARLOS BANDO CASADO.- Vocal Asesor del Gabinete de

A tal efecto ruego consideres la designación de

la Presidencia, a integrar en el Consejo General 
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). - 
Dejo a tu criterio la elección del puesto a sus 
tituir entre los actuales representantes.

P/D. De no existir objecciones por ese Ministerio, te ruego - 
dictes las oportunas instrucciones que conduzcan a la integración 
que te comunico de la forma señalada.



NOTA INTERIOR

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DE Director del Gabinete de la Pre- 
sidencla del Gnhiernn.____________ A: PRESIDENTE.

Fi inrlarinn
Felipe González

su referencia FECHA: 1-12-83 n/referencia

A S U N T O

Como continuación a la Nota Informativa n° 130 de Departamento de 
Asuntos Sociolaborales y siguiendo las instrucciones que me has remi
tido al respecto, adjunto te remito dos borradores de carta para los 
Ministros de Trabajo y Sanidad, respectivamente.



A S U N T O : Car t a  s o l i c i t a n d o  i n f o r m a c i ó n  sobre la c r e a c i ó n  de un a  F u n d a c i ó n  para 
r e c u p e r a c i ó n  de c i e n t í f i c o s  e s p a ñ o l e s  que t r a b a j a n  en el extranjero, 
p l a n t e a d o  por S.M. el Rey al P r e s i d e n t e  en un despacho.

F echa e n t r a d a :
F e c h a  c o n t e s t a c i ó n :  15-2-83

Felipe González



Fundación 
Felipe González
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Madrid, 15 de Febrero de 1.983

Excir/j. Sr.D. Frnest L j uch Martín 
Mini. tro de Sanidad y Consumo 
Madrid

Is A 1 ! O Ar
N.° . m .

Querido Ministro:
En el despacho del Presidente con 

S.M. el Rey del día de hoy, éste le planteó la idea 
sobre la creación de una Fundación para la Ayuda a 
la recuperación de científicos españoles de presti 
gio que actualmente trabajan en el extranjero. Te~ 
adjunto fotocopia del Proyecto de S.M. para que nos 
hagas llegar tu parecer. Mando la misma información 
al Ministro de Educación ya que el tema compete a 
ambos departamentos.

El Presidente querría tener algo 
al respecto para su próximo despacho con el Rey del 
día 22 de este mes.

r i {
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A S U N T O : V i c e p r e s i d e n t e  del ComitéCar t a  sob r e  n o m b r a m i e n t o  de D o n a t o  F u e j o  Lago como 
E j e c u t i v o  de la O.M.S. y r e p r e s e n t a n t e  de España.

Fec h a  entrada: 16-1 2 - 8 2  
Fec h a  c o n t e s t a c i ó n :

hunaacion 
Felipe González



. ///1 /V
Madrid, 16 de diciembre de 1982

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
M a d r i d

Querido Presidente:

De acuerdo con lo que se me indicó era nece
sario conocer .antes de nombrar al Dr. Donato Fuejo Lago Vi 
cepresidente del Comité Ejecutivo de la O.M.S. y represen
tante de España, lo siguiente:

1. Es un cargo "ad honorem".
2. La dedicación exigida es de 10 días en 

el mes de enero y 5 días en los meses de 
mayo o junio.

3. Es relativamente frecuente el que lo ocu 
pen parlamentarios por parte de diversos 
países.

Queda a sus órdenes, con un fuerte abrazo,

Ernest Lluch Martín



ASUNTO: Carta del Ministro de Sanidad y Consumo sobre la Fundación J iménez Día z , 

Fecha entrada: 15-5-86.

FEcha contestación:
Fundación 
Felipe González



Fundación 
Felipe González
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Madrid, 16 de mayo de 1986

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
M A D R I D

Apreciado Presidente:

Por si te puede interesar para tu conversa
ción con el Dr. Rábago sobre la Fundación Jiménez Díaz, 
te indico las dos acciones que pueden asegurar su 
mientras tanto:

1. Condonación del recargo por demora de 
pago de la Seguridad Social: 2S0 millo
nes .

2. Anticipación del aumento futuro de ta- 
”..... . 'llones.

tv


