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:ENTORNO RADIACTIVO

Hay fuentes de radiac o . . q u e  
el gran público apenas conoce, pe_ 
ro cuya universalidad y falta de 
control resultan verdaderamente " 
preocupantes. SI hombre de la ca
lle está expuesto a una radiación, 
cuyo promedio se cifra en 15o mili 
rem por año, de fuentes cósmicas, 
terrestres, módicas y dentarias , 
cantidad que no incluye la dosis, 
mucho mayor, que inadvertidamente 
reciben millones de personas a nar 
tir de fuentes tan comunes como oL 
tabaco y las dentaduras de porce
lana.

Los cigarrillos nos exponen 
a una dosis anual equivalente aá,; 
8000 milirem por .-.persona, debido 
a la acumulación de polonio 210 
en las bifurcaciones do los bron 
quios pulmonares segmentarios (Su

poniendo un consumo de 30 cigarral, 
líos diarios), y las prótesis¿dcn 
tarias que contienen porcelanas 'J..V 
de unanio (en vez de productos‘a- 
crílicos más modernos), a un pro
medio anual de hasta 60.000 mili- 
rom por persona. Otras fuentes clcs 
radiacción sorprendentes son los 
relojes de pulsera ¿le cuarzo‘'líqiñ. 
do y las calculadoras de bolsillo 
que en ocasiones llegan a contener 

hasta 200 rnicrocurie de tritio.
Es interesante comparar los 

valores de la exposición a radia
ción procedente ‘del tabaco y las s 
prótesis dentarias con la cantidad s 
anual máxima sugerida por organis.: ji 
mos competentes2 170 milirem por * i 
persona procedentes de todas las i 
fuentes de radiación artificiales, i 
aparte de las módicas y dentarias S 
Aunque es probáble que los fumadjj'.'. 
res no dejen el tabaco por saber 5 
que se exponen a una radiación 47 ¡ 

veces mayor que la radiación raáxi ¡ 

ma aconsejada, la presencia de po_ | 
Ionio 210 en los cigarrillos es u i 
na razón'inas para habilitar depar* \ 

t ament os para no fumado re.-s en los \ 

lugares de reunión pública. i

Más datos. La inmensa mayoría 
de las víctimas hipotóticás de un 
fallo en el control de un reactor 
do fusión no sufrirían una exposició 
ción radiactiva más grave que la 
que padecen hoy muchas personas a 
partir de la excesiva acumulación 
de productos de desintegración d¿L 
radón, que se aprecia en las v i - 
viendaá de medio y alto nivel. Pa 
ra ser claros, en las viviendas 
das disponen de algunas comodidade 
dos (aire acondicionado, por ej.)
El radón se libera a partir de la 
desintegración de cantidades traza 
de radio contenidas en los materia 
les de construcción y en el suelo.
Su concentración aumenta e n  las vi 
viendas dotadas de aire acondici£ 
nado, porque el,aire calentado o 
enfriado se recicla, en vez de ser 
expulsado y renovado con aire fres 
co. (í Cuánta razón tenían nuestras 
abuelas cuando decían que el aire 
fresco era bueno para la salud!).

Los sondeos de opinión públi- 
‘.oa en torno a los riesgos nuclea
res señalan el miedo generalizado 
de ïç. gente ante él espectro de gren 
des accidentes catastróficos. Pues 
bien,; la peor do. las previsiones 
ery'baso 'de "fallo- resulta que no 
llega al riesgo do habitar, por me 
nos de un año, ciertas viviendas 
bien equipadas. Riesgo que aumen
ta con la prolongación en el tiem 
po ele ocupación de las mismas.

Notas le interés

Polonio 2 1 0 ,- Elemento químico dd 
periodo VI, de carácter metálico, 
siendo más noble que la plata.Dos 

cubierto por M, Curie, este isó
topo cuy : . , de semidesinto_
gración es de 140 dias, se encuen 
tra de forma natural en la pro - 
porción de 1 parte en 25000 millo 
nes, en el mineráL llamado pecbblen 
da. Participa en la serie de de — 

t sintegración del Uranio, y se ob_ 
tiene principalmente de los pro - 
ductos de desintegración del Radón

U )



Por omisión do una partícula alfa::*.*, 
so . convierto en ol isótopo ..de pin*.*..’.* 

mo Pb§2°> estable;., - *.!

Tritio.- Isótopo le hidrógeno que 
está presento en la proporción 1 
por 1000 millones, en hi Ir ó geno ob 
tenido, a partir del agua, Al tamen

- te inestable,' se obtiene pBr bom
Joardeo deT iSotopo de hidrógeno -
- ~Deute,rio mediante' neutrones.
ej • i. • . • . i.i.£ ido ■
Curie. - -Unidad ..de ¿hadi oactividad 
.fique- indica la desintegración de 
3,7 0 x 10o át omorS por segunlo. \ 
Más comunmente se utilizan sus 
submúltiplos >elimilicurie y el 
miciçocunie, equivalentes a 3?70x 
xlO ■ y 3 , 7 0  x 1 0 1. respectivamente

c i•» * i f • •* •
Rom.- (Roentgen equivalente bio - 

1 i gi c o ) Uni da 1 que e s t ab1ece e1 
daño producido en los tejidos 
corporales, a partir de la equi_ 
valencia con el daño que produce 
un roentgen (cantidad de radia
ción que ioniza un cm3 de aire 
seco en una unidad electrostáti^ 
cá de.electricidad) de radiación 
de rayos X. En principio, se ao- 
ccpta que el hombre tolera una 

absorción de 0,3 rem (300 mili- 
rein) por semana por tifio el cuer 
po, y que una dosis de 5 0 0 rem 
sería letal para una inmensa ma 
yotía.DE las personas.

DEL LATIN VULGAR A LOS PRIMEROS ROMANCES PENINSULARES

CUÁNDO lo.s legiones romanas pusieron su plaita por primera 
vez en la Península Ibérica, esta estaba Constituida por un conj 
to de pueblos divididos en culturas dispares. Ya en el siglo I a 
el famoso- geógrafo griego Estrabón, decía que en la Península se 
saban variedad de lenguas y alfabetos distintos, y, efectivamente, 
con el estudio de las inscripciones ibéricas se nos revela la exi£ 
tencia de tres alfabetos distintos con influencias púnicas y grie
gas, lenguas y alfabetos que fueron desapareciendo a medida que se 
intesificaba el uso del latín. Como huella de ellos pervive aún el 
vascuence o euskera, único idioma no latino, que actualmente se en 
cuentra dividido en multitud de dialectos muy evolucionados o i n 
clusa alterados foor la influencia de las lenguas románicas, que lo 
han dotado de vocablos relacionados con la técnica o la religión, y 
de los que por su primitivismo carecía.



50 emplea como fuente de conocimiento ele las peculiaridades del la 
tin peninsular, dada la escasez de testimonios escritos, la compa
ración de los romances modernos con el latín clásicos si la pala
bra clásica /CAVa/ la. ,çn por'tüguds /GOVA/, al igual que en catalán 
y en castellano /CUEVA/. (lorivalo de /COVA/), es forzoso admitir 
que los colonizadores de la península, no decían /CAVA/, sino /C0V;/
51 bien durante la época imperial estas diferencias habrían de ser 
escasas en la pronunciación y en la sintaxis, el vocabulario latir» 
presenta dos distintas expresiones, una culta, utilizada por los 
escritores, convencional y casi invariable en sus formas, que deri 
vara durante la Botad Media hacia el bajo latín, y otra popular, el 
"sermo rusticus",i la que usan las legiones y los comerciantes, que 
dará lugar a las distintas lenguas románicas, neolatinas o romances.
Igunas de estas palabras son señaladas por los escritores? Plinio 

menciona "f oçrma-ceog? como., sinónimo de "pared"'; dicha palabra p'crma 
nice actualmente eír la península, transformada en "hormazo", para 
designar a la "p'ared hecha de tierra. San Isidoro de Sevilla,, poste_ 
riormpnte, dará preciosas noticias del vocabulario de la ópoca vi
sigoda. f ..y '*■ .. :: i

Fuera''de o stosítestimonios. directos, podemos decir que el la
tín peninsular, conforme al latín de los últimos tiempos, prolonga 
ba cbn un sufijo muchis voces -de la lengua clásica escrita, y por 
/L0NGAN0 , LONGANONIS/ decía /LONGaNICIA/, de donde el castellano 
/longaniza/, el catalán/lengonassa/; en lugar del clásico /ILEX, 
ILICEM/, sustantivaba el adjetivo /ILICINA/, de dondb el castella
no /encina/, alto aragonés /3.0 ciña/, italiano /elciña/, etc. Estos 
incrementos vulgares.pie las voces clásicas son importantísimos, pu 
es sin ellos es imposible explicar las lenguas romances. •i-

. Pueden observarse también cambios de vocablos? el nombre /MUS 
TELA/, se ‘conserva en varios romances, entre ellos el catalán (mus 
ella), asturiano y leones (mustisliolla, mostolia), mientras que 
en otras regiones os sustituido por otros sustantivos? en castella 
no , un diminutivo--le / commater/, /commatericula/, dará lugar al tor 
mino /c omadre jfc./. i ( \  ,

Posteriormente se introducen en el idioma ciertas voces lite
rarias (tomadas cuando ya el latín es lengua muerta) que deben dis 
tinguirse siempre a 1.a hora de un estudio histórica, pues tienen 
un desarrollo distinto de las voces estrictamente populares. Be ad 
vierte, ^n cuanto a la acepción, que mientras la voz popular tiene 
una significación más * concreta y material, la v o z  culta la tiene 
más general, elevada o metafórica. Así, p)r ejemplo, el clásico 
/SEXTUS/ dio por evolución /siesta/, y al volverlo a introducir c£ 
mo cultismo, /sexto,-a/; /FINgIRfí/ lió /hoñir/, y el cultismo es 
/fingir/; /ARTICULUS/ lió /artejo/, vuelto a introducir cómo- /arti’ 
culo/. Las alteraciones que. sufren las voces cultas para pasar al 
idioma establecido, aunque pocas, se ¿e&acionan con el desarrollo 
normal de.la lengua? la terminación /-TATEM/ latina se asimiló.a 
larpopular /-dad/, quedando, de /AMABILITATEM/, /amabilidad/; de 
/CONCINUITa TBM/, /continuidad/V etc.

La aparición de los Pueblos del Norte, que durante los siglos 
V y VI van situándose en la península, tiene dos características 

fundamentales desde él punto de vista lingüístico?
- se trata de invasiones reducidas y que., por tanto, no despla

zan materialmente a los hispanorromanos.



- los nuevos dominadores son, culturalmento , inferiores a los ven 
ciios, con lo que a la larga, la lengua latina no solo continua, si 
no que es adóptala por los mismos invasores. Y una vez producida la 
fusión cultural, el romance embrionario se extiendo por toda la Es
paña Visigoda, constituyéndose por formps que hoy son primativas 
del catalán o del gallego 5 es de$irq que las f ormas dialectales pao 
pias del castellano son historie ament e posteriores.

Este castellano nacerá en ía región cántabra que por sus nume_ 
rosos castros fortificados era llamada Castiella, muy pronto Casti 
lia, El nuevo idioma, que se liferenciará marcadamente del restodo 
los romances hispánicos, presenta novedosas y audaces solucionesfo 
néticas que simplifican muchas formas gramaticales, dándole un i - 
rresistible sello de juventud y una gran claridad acústica, deter
minada por la abundancia de las vocales simples, singularmente Ia /a/, 

que presta una rotunda sonoridad y musicalidad, 0 -
La influencióla que las lenguas ibéricas, ño indoeuropeas( que, 

salvo el euskera, perecieron con la dominación romana), tuvieron 
sobre el primitivo romance peninsular, es muy oscura, por ser aqu£ 
lias poco conocidas. Es ciertamente ibérico /VAIKA/, /vega/, que 
procede do /VAI/ (=rio) (en euskera, /baf/,/ibai/), más el sufijo 
/-Ka/, "región idol rio"; y también vocablos como /izquierdo/ (aná
logo ¡al'euskerá /ezquerra/), o sufijos como /-RRO/2 /pizarra/,/ce
rro/, /cazurra/, /guijarro/ (vasco /eguijarria/). También llevan 
nombres ibéricos multitud de lugares, ora cercanos al Pais Vasco, 
co'mér'/JAVIER/, do /EXA BERRI/, por /ECHA BERRI/, "casa nueva", ora 
le janos de* las provincias vascongadas, como /ARADUEY, ARATUI/, "tie 
rra de llanuras", nombre ibérico de la ahora "Tierra do Campos" . 
Así mismo se considera de origen ibérico la tendencia a perder la 
/f/. En efecto, el vasco os muy reacio a pronunciar dicho fonema, 
y de la influencia de esta resistencia en las zonas cercanas a la 
región, hace que el que luego sería idioma castellano, sustituya 
la /f/ por la /h/, primero aspirada y finalmente muda. De este mo 
do, mientras que el castellano dará /hijo/ del vocablo latino /PI 
LIUS/, el gallego dará /filio/, el catalán /fili/, etc.

Las voces de origen griego son Te muy diferentes épocas. IJ- 
nas se integran primeramente al latín, bien por contactos con los 
habitantes de la Magna Grecia u otras... colonias, bien por el influ 
jo posterior de la cultura helenística, mientras que otras lo ha
cen directamente, ya por la- dominación bizantina de la península, 
ya por el comercio del medievo en el Mediterráneo, éntre ellas.t£ 

nomos cima, huérfano, escuela, golfo, botica, tapiz, guitarra, etc.
Contrariamente a lo que puliera creerse, los elementos do 0- 

rigen germánico no proceden en genobal de la época de dominación 
visigoda. Unos son anteriores a olla, y pasaron al latín vulgar 
por el contacto con los pueblos fronterizos del Imperio, destacan 
do./BURGUS/, quo so cita ya como latinizada en inscripciones del 
siglo II, y que -.persisto en nombres de lugar y d rivales 2 Burgos, 
Burgueto, El Burg), burguós, burgalós; >tros son más tardíos y en 
t-rarán con posterioridad a 1?. invasión musulmana, en su mayor part 
te por influencia del francés o el provenzal, y serán en general 
términos militares, tales como guerra, heraldo, espía, tregua, yel

mo, Ote.' m .Ü,' - ‘ ' A/ . ' • ; . :
. Lf, irrupción de la lengua árabe tras la derrota del Reino Vi 

sigodp, destruirá la. unidad cultural y lingüistica que hasta enton 
eos sC había mantehido. Do sus consecuencias y su influencia en el 
posterior desarrollo de lan lenguas romances jooninsularos hablare

mos en otra ocasión posterior.



Jueves, 2 3 -Octubre-l . 9 8 0

JOrtuella el jueves era una pobla 
cion diferente, el griterío de los 
pequeños'Cuando salen de la escuela 
se había vuelto llanto, lo que otros 
días era un campo de juegos estaoa 
lleno de escombros, de voluntarios, 
de fuerzas armadas, que buscaban en 
tre’M o s  trozos de hormigón y^los so 
cabones, pedazos de cuerpo aún ca
liente de niños que, por su edad, - 
todavía ‘debían recordar la taula de 
multiplicar qué estauan aprendiendo 
a viva voz poco antes uel final.

Entre los escombros aparecían mu 
ti ladera. los cadáveres de los escola 
res, viviéndose horas de intenso y 
desgarrado dolor entre gritos, ata
ques de histeria y desmayos de los 
familiares de los alumnos, algunos 
de los cuales rescataron personalicen 
te los cadáveres de sus hijos, lle
vándolos a sus casas.

En primera instancia, las causas 
de la explosión se dirigían a la cal_ 
dera de calefacción del centro esco 
lar ‘’Marcelino Ugalde". A primeras 
horas^de la tarde, "Butano S.A." ha 
cía pública en Bilbao una nota ofi
cial, dando por hecho que no hizo e 
explosión ninguna de las instalado 
nes fijas de propano.

Por su parte el gobierno civil f a d  
litó la siguiente nota;

"Las posibles causas de la explo_ 
sión son, al parecer, la acumulación 
de gas propano en la cámara inferior 
de aislamiento situado entre el te
rreno y el suelo de la planta baja, 
ocasionado por un probable escape - 
en la instalación de gas de la c o d  
na". •

Numerosos maestros aan mostrado 
su indignación por el trágico suce
so y han expuesto que las calderas 
de proparo son un problema para mu- 
choas escuelas de-Bizkaia,y de toda 
la península, puesto que se trabaja 
con unas ínfimas condiciones de se
guridad y los presupuestos del mi—  
nisterio de educación para manteni
miento y reparaciones son en mucnos 
casos ridículos.

En esta línea, maestros y padres 
de alumnos han apuntado que de nada 
sirven ahora las muestras de condo
lencia de las máximas autoridades - 
del estado, e incluso tachan de "in 
moral" el calificar ,un suceso 'que - 
ha costado tantas víctimas como "a£ 
cidente fortuito".

"Este tipo de sucesos (han denun 
ciado públicamente) no son fruto de 
la casualidad ni ae la desgracia, - 
sino que vienen dados por las condi_ 
ciones de abandono en los que se en 
cuentran las escuelas estatales. No 
nos valen las actitudes fáciles de 
pesar y condolencia y no vamos a ad 
mitir mas, cuando planteemos nues
tras reivindicaciones, cantinelas - 
como que "no hay dinero...". Hay di_ 
ñero para la policía, para'Subven
cionar la enseñanza privada, para - 
todo, menos para atender las neces£ 
dados de la enseñanza de las clases 
populares.

La asociación de veciones de Or- 
tuella "Herrico Etxea" ha espuesto 
cómo hace poco tiempo, la^Junta de 
Padres de Escuela denuncien la mala 
colocación en la instalador! de gas 
y el que la bombona de propáno se _ 
encontraba muy cerca de las aulas.

Desde estas líneas denunciamos - 
la cínica convocatoria ae luto ofi
cial, a la vez que se mantiene la 
situación de abandono generalizado 
de los centros públicos por parte - 
del gobierno que es tanto como de
cir por parte del sistema capitali£ 
ta, que prefiere emplear la base -- 
económica uel pueblo para lassubven- 
ciones a los colegios privados a —  
los que van los hijos de los diri
gentes y de Los explotadores o bien 
para sus fuerzas armadas de repre
sión que no tienen otro fin que el 
de mantener el sistema aun por e n d  
ma de nuestras vidas o las de nues
tros hijus.

Como bien decían los familiares 
que se hallaban en la residencia de

Llano (Guaces) pita identifrar Le cadáveres de 
sus hi¿}3, a la llegada d  les minigjbernabiea, re_i
ñas y demás atalayas del poder,"aho 
ra ya es tarde,ya los hemos perdddoTr.



"Lo nuestro son errorest
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Haca unas pacas días las cristianas, las buenas cristianas, 
han celebrada ol día lo sus difuntas. Las suyas, les llevaron fLo 
res, les rezaran, les recordaran. ¿tero, y las otras, y esos muer 

^,¿as de 1 )S qu^ nadie se acuerda ni quiere acordarse? ¿ Quien se 
acuerda'ya de Jasé Luis y Emilio, de Agustín, do Jorge Rafael, db 

~¥s*pe Lspaña de tantos otras?.

"‘••^.^¿penas una cifra de estadíastica, una anda sanara que razó 
un instante nuestro aide can sus hambres. Can su nombre y una pa 
lifbra -mágica de 1 que talas iban acón Tañadas s "presuntos*1; to - 
do$ erán presuntos de alga, Grapo, estafadores, etc, pera suce
dió conqtb&us esas presunciones que sonaban a autoría y a delito 
consumaiól Nada, seguirán sien lo presunt-ls, y, muertas, na po Irán 
defenderse le todas sus mentiras. Lía ley na ̂ considera culpable 
al delincuente mientras no se demuestre lo contrario -que siem
pre se demuestra, clara-, pera a ellas no les dieran siquiera la 
oportunidad do hablar, dispararon y torturaran primera y silen

ciar >n después.

Para mí,?que eran algo más ¡que Hambres vacías, y para to
las los que les conociop^fi, sus amigos y compañeras, eran hombres 
llenos de vida y esperanza que tenían por toda riqueza tan sólo 
la razón por la que ahora les lloramos y les recordamos. ,,...—

,• , y 1
ous ver lugos, que sufrirán asesinanda, nunca tendrán cast! 

go, sólo el nuestro, ol de nuestra memoria consciente, que guar
dará aquellos nombres como el más preciado tesoro. Que ningún 
nombro escape a,nuestra memoria, será precise recordarlas algún 

día.
1

"Asesinos de razones y de. vidas, o
que nunca tenga,is reposo en la vida
y que en 1 1, muerte os persigan nuestras memorias" (*)

Fabián Colunga

(x ) Lluis Llach ,- Campanades a meft.
\

-



"ID Y CONTAD LO QUA HABEIS VISTO? L0 3 CIEG3S ANDAN, LOS COJOS VEN 
Y LAS MIÈBDAS . !LAS MÍE ADAS VITAL

Asistimos a una floración feroz, ade_
mis do kafkiana*' ido Petunios. Lindos Petunios escriben la histo-7 \

ria -la lo o 11 os,-ala' lo sus amos-, enseñan las artos, guión, abrí 
lian tan y aloman 10-cultura, cuando no la adormecen o anulan , 

i 'c m  maravillosos,.olorosos y relucientes-productos analos. Tam- 
: bien publican, o intentan publicar, inmensas “summas chorris" y,

¿consecuencia de los escreifaent os anteriormente citados, nos traen 
una pavorosa nube ■ de moscas que, hambrientas y pegajosas, nos mo_ 

n ! los tan c impiden ver» ->o:. A. . . -vF

1 , , Poro, alómás, los petunias suelen ser
demagogos, arribistas y "carrozones". Cuando olí pueblo tiene ham 
bre...,tpues tona verborrea!; cuan Id nos abruman los problemas...,
! chúpate luceros! En fin, una calamidad. Es más .Mail, menos arries 
gala, y mejor remunerada, la pose, la reivindicación ñoña, que el 
compromiso y lo. honradez. Un compromiso y honradez que algunos 
quisiéramos, y que muchos intentamos, otra cosa-esoel conseguir
lo, mal ,que les pqse a acólitos, carrozones y petunios.

El pondén, a lemis de otras cosas, en 
tro ellas un adjetivo, es una de las muchas clases de banderas o 
estandartes que.··vxisten. En definitiva, todos los pendones son 
banderas, pero no todas las banderas son pendones. 3i retornamos 
al tema,de los excrementos podríasmos hablar del uso adecuado, e 
higiénico, que pueden t^ner banderas y pendones....

P.3 . .- Si alguien piensa en ilguna inclinación mórbila por
los excrementos, he do responderle los cosas? la primera, que 
creo, como Woody Alien, que aún no he salido de mi etapa anal - 
otr js aún se buscan el culo - , y la segunda, que me da lo mismo 
lo que opinen. Besos.

r r r r r r r r r r r / r r r / / / / r  r r / r / / / / r

El joven Alejandro conquisto la India.
¿El solo?
César venci 5 a los galos. ...a "
¿No llevaba siquiera a un cocinero?

Felipe II lloró al saber su flota hundida,
¿no lloré más que él? :-
Federico de Prusia ganó la guerra do los Treinta Años.

.,¿Quién la ganó también?

Un triunfa en cada página.
¿Quién preparaba los festinars? ,¡
Un gran hombre cala diez años.
¿Quien pagaba los gastos?

A tortitas historias, 

tantas preguntas.

B. Brecht.
(Preguntas le un obrero que lee)



Solo una mirada* muy de pasada, por 
1 os estudios históricos do Alcalá, y puedo coni?r obarse con tris- 
v tezó'c )íñ8 la historia do nuestra ciudad so ha visto sometida a 
una horrible o ‘ into re sala manipulación. Si osceptuam;s do la crí 
tica textos que, por su antigüedad, son incapaces do asumir un 
análisis del hecho histérico y sin otra estructura que la mera 
crónica, y >tros que, por su reaccionarismo revulsivo, solo n a 
rran poco más o menos que historietas monjiles y milagreras, sien 
do en la mayor parte del texto maros inventarios, nos encontramos 
ante la total ausencia do textos modernos y el ".ros que analicen 
lo historia de la ciudad, con intención de descubrir y destacar 
las realidades socioeconómicas que dan sustento a las piedras.
, los hechos oficiales y oficiosos., junto con las descripciones in 
ventariales de los monumentos, son trabajos fácilmente asumibles 
por una clase de historiadores que inclusive parece no abundaren 
alcalá -triste es decir que tienen que venir personas de oriente 
a explicarnos sucesos que acaecieron aquí, y le los cuales no tie_ 
nen ni idea nuestras más eficientes momias burocráticas-. Los 
Chueca Goitia y demás especialistas, pueden resultamos de un va 
lor inestimable a la hora le estudiar y narrar la historia de la 
Universidad, de la Magistral o de la iglesia-convento le las Ber 
narlas, por citar tres ejemplos, pero resultarán inútiles y poli 
grosos en el trabajo de dar una visión le conjunto sobre la Alca 
lá social, sobre sus estructuras, sus formaciones y sus hechos. 
La respuesta a todas estas necesidades son an 'alisiside' cronista 
oficial, en el sentido literal de la palabra, y especulaciones 

propias de papel higiénico.

¿Por qué no se ha emprendido un aná
lisis y estudio serio, a la vez que actual, del devenir históri
co de nuestra comarca o simplemente nuestra ciudad? ¿Por qué no 
tenemos capacidad para contestar con nuestra propia historia a 
las historias oficiales e institucionalizadas que nos inundan ? 
¿Por qué, en definitiva, no hablar de la Alcalá manufacturera, 
pro industrial, y decir bién alto que, en el congreso do Zaragoza 
del 4 di 1 1 de abril le 1 8 7 2 , existía una delegación le Alcalá 
de Henares, que .ostentaba precisamente P. L afargue, hijo político 
y discípulo de K„ Marx? ¿ Pin i5nle nuestra cultura, nuestra his
toria; en donde nuestros historiadores, que n o 'salen a relucir 
los conflictos, pruebas y . comunas, - ue realizaron nuestros 
abuelos?.

Para las personas, generalmente, re

sulta muy positivo el análisis y estudio do su propia historia, 
la búsqueda en los recuerdos, en el incmscionte. ¿ Acaso erais 
que esto no es así para 1 )S pueblos?.

c i .  í'i '■ " r."



I  s LOS ORIGENES

EN principio, hoy que tener un cuenta quo, un 

'gran medida, ol sistemó, do Basos Militaros on territorio oxtran 
je.ro!- representa un nuevo fenómeno del colonialismo, una especio 
do neo— colonialismo, más solapado que el colonialismo clásico y, 

por oso mismo, más xjGliSr 's > Y difícil de eliminar.

Las Bases .'Militares no sól) influyen en la po 

lítica exterior do un país, sino que táiploion condicionan su po
lítico interior, y viceversa, la. política sobre las Bases tam
bién está influencíala por el sistema político del país, y por 

las circustancias sociales, políticas, económicas, etc» en que 
se encuentra eso país en un momento histórico concreto.

Los EE. UU., bajo la tremenda impresión de la 
querrá de Corea, y aún dentro do la "Guerra Fria", radicaliza - 
r m  su postura diplomática iniciada a fines de 1 9 4 7 , y fortale
cida ya tras el bloqueo de Berlín y el "coup" lo Traga. Tara 
ello, intentaron al menos actuar en tres frentes;

1 ) En la O.N.U., fortaleciendo los poders lo la Asamblea y 
arbitrando fórmulas que pulieran ennsti üuir el górmen le 
unas fuerzas de policía internacional. Así pues, busca
ron una provisión de argumentos legales, y aprovechando 
la ausencia del representante le la U,R.S.S. en el Con
sejo de Seguridad, logran crear unas "supuestas" fuer
zas de N.U. que penetran en el territorio de Corea del 

Norte.

2 ) C o n  relación a los.aliados, haciendo más coherente c ins 
titucionalizada su acción, mediante el fortalecimiento de los.

grupos regionales existentes y la creación de otros nuo_ 

vos.
No hay que olvidar que el 24 de agost o de 1 9 4 0 ha - 

bía entrado en vigor la Organización del Tratado del -..t 
lántico Norte )O.T.A.N.), un tratado de carácter multilateral

que EE.UU. se vió obligado a realizar con los países eu 
ropeos mi te la gravo situación internacional, a pesar 
de que EE.UU. siempre ha preferido no ligarse-a traves 
de pactos multiratoralos con las potencias europeas., da 
das las peculiaridades de su política interior y del 
siempre latente bloqueo aislacionista. Por eso siempre 
prefirieron los pactos do carácter bilateral»

3) Con respecto a terceros, dificultando la política de ncu 
tralidad, comenzando en los territorios de estos países 
y e n  los de sus aliados, el estable cimiento de una i n 
mensa reí de Bases Militares estratégicas.

Haciendo uso dé esta institución, y a partir de 1 9 4 0 , 
por acuerdos realizados con Gran Bretaña, estableció Ba 

sos militares, aéreas y navales, en las posesiones bri- 
tánicas de Bermudas, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y.-Tb— 
rranova, y en las antiguas posesiones do Trinidad y Gua- 
yana Británica - hoy Guyana-. Posteriormente establece

(«i • ' !



Bases militaros on Dinamarca, Islán lia, Ecuador, Cuba, For 

tugal, España, Japón y arabia Saulita.

En ol caso do España, I ds primeros assuendos 

sobro instalaciones militaros datan do 1 9 5 3 , y  más concretamente 
del 26 do julio do dicho año. Tonto éstos, prorrogados on 1 9 6 3 , C2  
mo los firmados ol 6 do agosto de 1970, y  quo sustituían en su ma
yor parto a los anteriores, s>n "acuerdos del ejecutivo', realiza
dos sólo entro los gobiernos do ambas partes sin ratificación par
lamentaria alguna, y revestidos por tanto do menor importoncia.

Cuando se firma ol primer acuerdo, transcurre 
para el Estado español una etapa que so p o Iría denominar de "pono- 
so" restablecimiento diplomático. El régimen franquista, después do 
la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra MDnlial , 
se vio sometido a casi un absoluto bloqueo internacional. Fueron 
momentos difíciles le autarquía económica, pobreza nacional y obs

curantismo político.

Para romper esta situación, es necesario c m -  

tar con el "visto bueno" le una superpotencia, que evidentemente 
habrián le ser los EE.UU., quienes prestarán su ayuda a cambio de 
ciertas Bases que, dada la privilegiada posición geográfica de Es
paña, son le alto valor estratégico, así pues, estos primeros acuer 
dos de 1 9 5 3 supusieron cl reconoci'lient o internacional del Régimen 
de Franco, hecho }uo fue ratificado los años lespués, cuando se a- 

ceptó su entrada en la O.N.U.

alguien ha afirmado que estos acuerdos fueron 

ventajosos para España, a pesar de las grandes libertades que i10 - 
seían los yanquis, al menos en comparación con otros acuerlos fir
mados por entonces entre EE.UU. y otros países. Sin embargo, tenien 
lo en cuenta la clara posición le inferioridad económica, militar, 
etc, en que se encontraba uno de los firmantes respecto del otro , 
evidentemente devieron ser discriminatorios para el más débil. Y 
esta liscriminación, esta utilización descarada por parto de la 
gran superpotencia de los países más débiles, so enmascara en la pu 
ra palabrería de las rimbombantes introducciones le carácter polí_ 
tico le los Acuerdos. Todo parece dar a entender que ambas partos 
se sienten corne r ometi las en una empresa común de política mullial, 
la defensa de una tralición ideológica, la conservación de un p a 

trimonio de ideas, ote.

El 2 4 do Enero de 1 9 7 5 se firmaron ol "Trata
do de Amistad y Cooperación" y los "acuerdos Complementarios" al 
mismo, publica los en el B.O.E. de 6 de noviembre lo 1 9 7 6 , una vez 
rqtificalos por las últimas Cortes franquistas, y  qu^ entraran en 
vigor el 21 de setiembre le dicho año, fecha del intercambio do los 
Instrumentos de Ratificación entre los dos Estados. Su duración os 
de cinco años, puliendo ser prorrogado por otros cinco si así lo 
acuerdan ambas partes, y caducará por tanto en setiembre del próxi_ 
mo año. Do las reuniones del CONSEJO HISFANO-NORTEAMERICANO (orga
nismo que analiza, periódicamente l'd •<g e s t i o n a d  Tratado), y en e 
pecial la que tuvo lugar en abril do este año, parece desprenlors 
un cierto desfase le intereses "comunes" entro ambas partes, que , 

de mantenerse, influirán con toda seguridad en la firma le un mue
vo tratado o el mantenimiento de ésto por rbros cinco años.

001 o



. (VicTODOS ANTICONCEPTIVOS V ABORTO ( t i l )

PILDORAS ANTICONCEPTIVAS 

COMO FUNCIONAN:
Las hormonas menstruales, estro- 

geno y progesterina, guian el ciclo 
menstrual de la mujer cada mes. La 
píldora protege contra el embarazo 
interrumpiendo el ciclo menstrual e 
introduciendo versiones sintéticas 

. de las hormonas estrégeno y proges- 
terona en momentos diferentes a curo 
suele ocurrir en el ciclo normal.

• Las pildoras anticonceptivas co
rrientes, evitan el embarazo prime
ramente inhibiendo el desarrollo bel 
ovulo en el ovario.

En el quinto día del ciclo,el ba 
jo nivel de estrégeno hace que las 
glándulas pituitarias liberen FSH, 
que es una hormona mensajera■que 
voca el.desarrollo de un ovulo en - 
uno de los ovarios. La píldora pro
porciona el suficiente estrégeno sin 
tético para que al incrementar el̂ ni_ 
vel de este se impida, la secrecién 
de FSH..Por lo tanto durante el mes 
que tomas la pildora tus ovarios man 
tienen inactivos y no hay ningún ovu 
lo que pueda ser fertilizado por el 
esperma. Este es el mismo proceso - 
por el que el cuerpo de la mujer evi 
ta innecesarias menstruaciones cuan 
do está embarazada: el feto libera 
estrégeno en su sangre de forma que 
inhibe la secreccion de FSH. En po
cas palabras, con menos cantidad de 
estrégeno, la píldora simula un orba 
razo, y algunos de sus efectos sesun 
darios son aquellos sin,tomas de los 
primeros meses desembarazo. Si ocu
rriera la ovulación es porque no se 
te ha dado suficiente estrogeno pa
ra inhibir la secrección de FSH.

La progesterona sintética sé usa 
' de diferentes formas en dos clases 

de píldoras: en una de ellas (secuen 
ciales), se toma estrogeno^puro du
rante los primeros 15-16 días, y una 
combinación de estrogeno^y progeste 
roña los ultimos cinco días. Este es 
quema que resulta más parecido uldeL 
ciclo mensual, es menos efectivo co 
mo anticonceptivo^puesto que sólo - 
inhibe la ovulación. La pildora guiLL 
nada es mejor porque contiene menos 
estrogeno, y el peo que contiene e¡3 
ta Contrarostado por la protestarais 
(el exceso de estrégeno esta relccio 
ñauo con la mayoría^de los efectos 
secundarios de la píldora).

La pildora combinada mezcla estré 
geno y progesterona durante 21 días. 
Esta adición de progesterona cadadía 
incrementa el espesor de la mucosa - 
cervical, creando una barrera al es
perma; y al provocar un desarrollo - 
impropio del revestimiento uterino 
(endqmetrio ), impide la implantación 
del óvulo, en caso de que la. .ovula—  
ción y fertilización ocurran.

PILDORAS COMBINADAS

DESCRIPCION: Son pequeñísimas pildo
ras que se toman diariamente durante 
2 1 días cada mes. Durante los 7 días 
que se deja de tomar suele venir la 
menstruación.

EFECTIVIDAD: Esta píldora tiene una 
estadística de fallo del 0 %  Si te
olvidaras de tomarla durante dos ó - 
más uías, puedes quedante embarazada 
también si no usas, un anticonceptivo 
adicional para el primer envase de - 
pildora y ocasionalmente cuando se - 
cambia de marca. El 90% de las muje
res españolas de clase media la usan, 
y el 10% de clase obrera.

REVERSIBILIDAD: Si quieres quedarte 
embarazada, deja de tomar la pildora 
al final de un envase. Tus ovarios - 
que han estado inactivos mientras la 
tomabas habrán de esperar unos cuan
tos meses antes de poder funcionar - 
regularmente. Pero-si;solías ovular 
regularmente antes de tomar la píld£ 
ra volveras a hacerlo otra vez al se 
gundo o tercer mes (el primer perio
do sin píldora se retrasará unas dos 
semanas). El 9 0% de mujeres se quedan 
embarazadas dentro del año de haber 
dejado de tomar la píldora.

Como el 1 5% de, parejas son ésteri 
les temporal o permanentemente, es - 
difícil decir si la pildora produce 
esterilidad. La mayoría de los médi
cos creen que no.

SEGURIDAD : Muchas mujeres se resisten 
a tomar una medicación hormonal cada 
día durante meses y años ya que sus 
efectes no estan completamente anali_ 
zauos, y sé^ > está en uso desde hace 
veinte años. Pero, sin embargo, mudas 
otras prefieren correr todos los 
riesgos porque ante todo no quieren 
quedarse embarazadas.

(i 3)
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¿Que precio pagamos por una proteo- ¿De quién nos fiamos en esta contro 
cion tan completa? versia?

LA PILDORA Y LOS COAGULOS DE SANGRE 
Estadísticas inglesas han revelado 
que las mujeres que ̂ tornan 3a píldora 
dan un porcentaje más alto de muerte 
por coágulos de sangre que las que no 
la toman;lo cual puede ser debido,en 
mujeres hipersensibles,al estrogeno 
que contienen. Muchos medicos dicen 
que esto no tiene importancia 3a que 
ocurren más muertes durante el emba 
razo y el parto que a causas de coa 
gulos de sangre ocasionados por la 
píldora(de cada 100.000 usuarios só 
lo 3 mueren por coágulos). Por lo 
tanto si te decides a tomarla çíldo 
ra asegúrate de visitar a un medico 
que se interese por tí,antes y mien 
tras la estas tomando,y que te haga 
análisis de sangre cada cierto tiempo.

LA PILDORA Y EL CANCER: No hay prue 
bas de que la píldora produzca can 
cer. Puede crear pólipos(tumores be 
nignos),que crecen en el tejido del 
cervix y producen cambios en las ce_ 
lulas cervicales. Ninguna de estas 
condiciones es aparentemente precan 
cerosa, pero algunos medicos, creen 
que no se han hecho los suficientes 
estudios para asegurarlo. Se sabe 
que el estrogeno puede agravar la 
existencia del cancer, por lo tanto 
hay que asegurarse $ie pasar un cuida 
doso examen medico de la pelvis y el 
pecho antes de empezar a tomar la 
píldora y cada seis meses mientras 
se esta tomando.Si alguno de tus fa 
miliares ha sufrido cancer de pecte, 
muy pocos medicos te recetan la pí 1_ 
dora, y si lo hicieren, tendrás que 
someterte a revisiones medicas . tri_ 
mestrales, y aprender a examinarte 
el pecho por ti misma para reconocer 
inchazones.

LA PILDORA Y TUS HIJOS: Parece ser 
que no hay ninguna relación entre la 
píldora y anormalidades sexuales in 
fantiles, aunque este es otro tema 
sobre el que no se ha investigado 
profundamente.Los niños que tomaran 
alguna píldora por accidente senti_ 
ran nauseas pero nada de importancia.

Esto no ha sido más que una psque 
ña y útil información que nos ayudara 
cuando nos decidamos a tomar la píl 
dora; aunque, tristemente, la mayo 
ría de las teorías son contradicto_ 
rías.

Entre los oponentes déla píldora 
existen personas muy inteligentes y 
comprometidas, profesionales y no 
profesionales.

Una de las mayores oponentes de 
la píldora es Bárbara Seaman,autora 
del libro "The doctore case against t 
the pill" ^Historial medico en con 
tra de la pildora);en este se citan 
caso iras caso todas las historias 
de aquellas pacientes en las que la * 
píldora ha sido el sospechoso causan 
te de muerte o enfermedad. En la ma 
yoría de ellos, la mujer que ha en 
formado o muerto, no había ignorado 
síntomas que eran de hecho, señales 
de alerta y llegaron tarde a curar 
los, pero la mayoría de las muertes 
fueron imprevisibles o imprevenibles.

Muchos módicos en Inglaterra to 
man una posición positiva y apoyan 
.el uso de la píldora.El McC2.IL Brith 
Control Handbook (manual McGill so 
bre control de la natalidad),es una 
excelente y cuidadosa descripción 
sobre la píldora, sus ventajas y des 
ventajas; declarándose entusiástica 
mente en favor de estas con una pers_ 
pectiva fuertemente feminista: sus 
autores aseguran que todavía hay mu 
chos medicamentos en uso que son po
teñetalmente más peligrosos, la píl 
dora recibe una "extra-atención por 
que es el primer anticonceptivo aT 
100%, el primer medicamento que de 
bilita el centroide la sociedad mas 
culina sobre las mujeres... El chau 
vinismo masculino intenta introducir 
un nuevo miedo en las mujeres". 
También se indica que los peligros 
de la píldora deben compararse con 
los peligros de otros medicamentos 
que tomamos a tudas horas (la aspi_ 
riña, por e jetiplo );con la contamina 
ción atmosférica,con3os venenos adT 
tivos que se les pone a algunos alT 
mentos, o simplemente con el cruzar 
la calle.

Nosotros creemos qae ambas tenden 
cías, a favor y en contra, son real 
mente importantes. Habiendo escucha 
do las dos,hemos asentado las siguT 
entes razones para nosotras mismas: 
las píldoras anticonceptivas son p£ 
ligrosas para algunas mujeres, para 
otras tienen efectos secundarios que 
van desde molestias ligeras a enfer 
medadesyccambicsésmayor importancia.
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;.Durante cuanto tiempo se puede to 
marí

Pero muchas otras mujeres estan 
tomando la píldora án ningún efecto 
secundario aparentemente. Además un 
100 )b de la protección tiene taliripar 
tancia para empezar a tomar un con 
trol de nuestras vidas que 3. pesar 
de t)da la mayoría,continuará tomardo 
la píldora.Creemos qie todanujer tie 
ne derecho a tomar y debe tomar su 
propia decisión sobre anticonceptivos 
Ha de conocer los riesgos y ventajas 
de todos los que estaña su alcance* 
Si escogiera la píldora habrade bu,s 
car un ginecólogo responsable-y-simpa- 
tizante que este bien informad o sobre 
los efectos de esta. La pega que mu 
chas mujeres encuentran,es la canti 
dad de dinero que las consultas cues_ 
tan. Se nos ha informado de que es 
posible conseguir recetas enla^segu 
ridad social aunque sólo un número 
limitado de marcas. Ante tanta ridi_ 
culez, creemos que todas las mujeres 
españolas debemos demandar clínicas 
ginecológicas gratis para1 toda mujer 
que lo desee;y puesto que las grandes 
compañías de laboratorios hacen dine 
ro con algo que es tan esencial para 
nuestras vidas,que se deje de una - 
vez, el considerar |os anticoncepti_ 
vos como algo clandestino y accesible 
sólo para los ’’pocos" y que se produz_ 
ca toda la información necesariapara 
cuando una mujer tome la píldora no 
se juegue la vida.

Como quiera q 
otro anticonceptivo bueno, aunque te

, Existen discrepancias entre los 
medicos sobre cuanto tiempo se puede 
tomar la píldora. El doctor Robert 
Kistner en su libro propíldora dice 
que: "el problema de la esterilidad 
subsiguiente áuso de la píldora ocu
rre tan a menudo que los medicos re_ 
comiendan a las mujeres jóvenes que 
dejen de tomarlas a Intervalos perió 
dicos. Esto ocurre en aquellas que 
todavía no han mostrado su labilidad 
para ser madres". Propone, que las 
mujeres incluidas en este grupo inte 
rrumpan la medicación durante un mes 
tres o cuatro veces cada dos años»

La Dra. Elisabeth Connell que ha 
hecho grandes investigaciones sobre 
la píldora dice que una mujer puede 
estar tomando la píldora duran te diez 
años , seguidQ3 o más si se va some
tiendo a revisiones periódicas.Y es 
lo que se recomienda hoy.

Muchos medicos españoles ordenan 
a la mujer que dejen de tomarla píl_ 
dora durante tres meses como una for 
ma de"descanso" pero sin ofrecerle 
ningún otro tipo de anticonceptivo, 
lo cual ha sido la causa de muchos 
embarazos imprevistos.

Nosotras nos hemos reunido con 
muchas mujeres que hablan venido a 
abortar a^Londres^ debido a una mala 
información del medico. Actualmente
las mujeres toman la píldoradurante 
tres o cuatro años, y paran durante 
tres o ’Cuatro meses, 
le sea, si parases asegúrate de toier 
resulte dificil despues de la piído

ra.



CUANDO LO ABSURDO ES NEXO JJTOHMA

Art. 2 0 .

1 . Se reconocen y  protegen los 
los derechos?

a) A expresar y  difundir libre 
mente los pensamientos, ideas y  o- 

piniones mediante la palabra, ol - 
escrito o cualquier otro nedio de- 
reproducción.

b) A la producción y creación^ 

literaria, <artistica, cientifica y 
técnica.

• • •, ...

4 . Estas libertades tienen su 
limite en el respeto a 'los deieches 
reconocidos en este titulo, en los 
preceptos de las leyes...

(Constitución Española)

”Y cuando estaban en lo mejor 
se cayeron al rio”'. Aforismo.

Mientras sipan existiendo' las 
mismas condiciones' de vicia, y o . so 

ciales, culturales,, afectivas, ha
brá ;ue seguir recreando el panfl'é 
to.

El incesto es una val paridad 
que subyace en el inconsciente de 
cada uno de nosotros. Die en.

Yo el pene introducía, forzada 
mente,en la vapina de la chica qué 
violaba en un ángulo diectSo poco i 
laminado en la calle de la muyrien 

ta ciudad, mientras ella se resis
tía. Era oprimida, sojuzgada, ame» 

nazada y se esforzaba en evitar r¡ 

que maltratase su persona, su esen 
c i a de s e r hum m  o vi vi e nt e , su li
bertad, su capacidad ele decidir lo 
que quería y lo que dejaba de que
rer. Sin opción de ninyun tipo, in 

troduje la prolongación de mi ser 
encamada en aquel trozo do carne 
erecto por un. mecanismo sencillo (ib 
inpenicria hidráulica. Ella sintió 
dolor, yo, po<Jor, lúe yo gritó y  y li
tó . Cuando lo^ré salir, vi sanare, 

no puise dar importancia; lúeyo mi 
ró, lúeyo deseé, luego, piré, caí, 
me arrodillé y  no dejé de observar 
lo ro i o , lo perfecto de una ostrae 
tara que merecía ser infravalorada 
desde el instante en que quedó 

transformada en su .uintacsoncia,

al ser cortada, sopada de medio a 
medio, de un solo tajos no tenía 
más que un muñóncilio due lloraba 
¿qué quiere esto decir?

Posiblemente nada, ¿es que va 

raes a estar toda la vida a vuel

tas con la simbologia?-.Creo que a 
qui es donde•comienza nuestra res 

pensabili dad, justamente donde tje 
rmina la vigilia y  eominnza el - 
sueño; ahi probablemente está el 
nudo .'gordiano do la cuestión que 
se nos plantea cada dia a la hora 

de pensar en -la vestimenta de nu
estros hijos, o en la comida de e 
líos, o en la felicidad de ellos
por ellos, con ellos y  para ellos 
creamos cada dia esta sonrisa do
lóbulo a lóbulo «auricular, sin mes 
trarles las piezas do presa que - 

detras de los la'ios dejan en esc 
instante de brillar. Y con estas 
histoí i vs soñadoras o de oniria
mos palpitantes, recuerdo que una 
voz soñaba uo estaba soñando que 

soñó que tenía mic o y lloraba, y 
tenía miedo y  lloraba porque de ■ 
la nariz mo brotaba sangre sin pa 
rar. Un señor con porra me poya
ba; un señor con porra me poyaba 
porque hube he lio una trastada; 
porque había hecho una trastada 
con la porra era yo locado mi t'ior 
no cuerpo, mientras, un coro dé 

personajes desentendidos del su
frimiento pao aquello me producía 
miraban con ojos penetrantes a la 
voz que coreaban; coreando estaba?.

aquellos, quizás jóvenos, quizás, 
viejos, o intermedios, y lo corca 
do era que yo 'raímalo, malo , ma 
lo; y  lo que ene. malo era castiga
do y apart 
convertía
en. ú one o s

ato. Si era apartado se 
en iconocía ta, dándose 
con saña, a decir bar-s
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baridades muy grandes de las ban
deras, tanto .'de colores como deseo 
loridas. Se reúnen en ellas, dicen, 
las condiciones de ser un objeto 
concreto de tela que no merece o- 
tro fin quer. la quema entre otros 
menesteres , como ?. servilletas do de 
sayuno, manteles de cena, vestidos 
de noche, -sabanas y almohadones. Y 
que,ademas, no deben .adquirir de 

‘ -ninqm • :..po.do ni mane ra, 1 a . c at c o  ri 
"a de sf-mbolo mediante nuestras tra 
'bajadas capacidades de abstracción, 

¿0 es ue acaso he de dar•la vida 
_j).pr la tela, o es que tras el tejió 
do se contienen y mantienen en es- 
•tri ota je rar . ui a, sores humeno s , 

personas con dinero, con prestiqiĉ  
con las dos cosas? 'quizás en otros 
términos "od.riamos decir5 tras e~

es acaso opaco ¿no recoce todos los 

colorea? ¿no evita que el reloj mar 
que las horas? ¿lió' se muere asi mi 
padre? ¿ n o  cierra mi ventana? ¿ no 

m e •siento, acaso, como lo hayo aho
ra, en una silla y cuento cosas ab
sur das do puertas: pintadas y de co 
razones destrozados? ¿ no nos acari 
ciamos con regocijo? ¿con felicidad 

y amor?.
Yo, por ejemplo, me reyocijo, cuan 
do tras la vox"tana veo llover. Un e 
escalofrió me invade, una. sensación 
de bienestar que me oprime suavemen 

te. 1.1 e siento alli . Pienso que la H-u 
via no me moja, la lluvia no me mo
ja, no sor no estar fuera, sino , 
por una acción positiva do estar en 
el interior do esta habitación cone 

cretiración de una abstracción que
lia se esconden -rnuy mal porque les 
vemos, les adivinamos, les intuimos 

enteros- acuella oligarquía finan
ciera do la ;uc tanto o irnos hablar 
en ópocas de férreas dictaduras a- 

--liment adas por ellos y sustentadas 
con manos de ¿".cero, por uniformes 
-y por zigza.yucantcs balas pérdidas 
on los aires que teníamos derecho 
a respirar y so nos fue no pudo o f 

falsificado. Por eso, diyo, deci
mos ¿pu quieres de Irlo? _uedes ¿ 
puedes?, uién sabe. Por eso, re
pito, pienso que no hay que olvidar 
ha.y que re c o rdar, c ont rae o rri ent c . 
El olvido equivale, a i pío rar. Má- 

sxima tercera contenida en los anua - 
les de la historia. Si so olvida. • 

se ha. de repetir lo hecho, pero co 
mo lo hecho pasa enso.quida al cam
po do lo olvidado, estaríamos oler 
namento haciendo lo mismo. 2Ah! ¿ 
pero es que no hacemos siempre lo 
mismo? Y yo que sé.

Por o jemplo, ve rbiyr aci a , esta 
mañana pinté seis puerta de una e 
casa con una brocha ancha ¿hubiera 
sido lo mismo, cambiarla alyo, se
rian distintas las consecuencias 
si lo hubiese,con con una pistola? 
¿serviría, quizás,también a.ui, pa 

ra. visionar la vida desde una pers 
peetiva yris? ¿no es acaso ol fil
tro de ose color, translúcido? o

significa el medio ruó me rodea. Si 
fuera libro sería feliz. No es asi? 
os iyual, afuera, tras la ventana, 

s i quo 11o vi ondo.
Jíl  lado de’ esto, en el yr amó fono 

de la memoria, se o.yc esta historia; 
mientras si ya: existiendo el mismo 

estado de ceras, las mismas cosas de 
estados, las mismas condiciones de 
vi da,■y a s o c i:1o s , culturales, afo£ 
tivas, habrá que so.yuir roer ando eL 
panfleto.

G OKSOrrïïU JI ON ES'P Y OLA 
Art. 5 5 » Apa.rtado 2 .-Una. ley órya- 
niea podrá determinar la forma y 
los casos on los quo, de forma indi
vidual v con la no cesar a int curven-■ •
ción judicial v ol adecuado control 
parlamentario los derechos recono • 
ordos on los arts. 1 7 , aprtado 2, y 
18, apartados g; y3, pueden ser sus
pendidos para personas determinada^ 

en-, relación con las investiyacionos 
correspond i ont es a. la actuación de 
bandas amadas o elementos terroris 

tas.c o
Art. 18 . Apart ado 2 . El c omi c i li o os in 
viciable .Nin puna entrar a o reyistro 
podrá hacerse en. él sin consentimi
ento del titular o resolución judi
cial, salvo en caso de flaqqranto de

lito. Aq>artado3 . 8c arant iza el 
secreto de las comunicaciones en 
especial,de las pos males, tolcyráfi 

c as y to1e fónio as...
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España, a pesar le los setenta 
y seis mil kilómetros de recorrí 
do fluvial, es una de las nacio
nes peor dotadas de estaciones le 
puradoras. Además, durarte los úl 
timos tres años, poco o nada se 
ha hecho por incrementar la infra 
estructura de redes viales de de_ 
sagües dotadas de un mínimo de ins 
talaciónos que garanticen la in£ 
cuidad de los vertidos de aguas 
residuales.

EL HENARES, RIO MALDITO 
DE CÁSTILLn

Tal vez el río que acusa más 
los efectos contaminantes de la 
civilización del desperdicio es ¿L 
Henares, en cuyas aguas se pade
cen todos los malos que aquejan 
a la amplia muestra de cauces na 
cionales. Este río es, sin duda 
alguna, el que ha experimentado 
en el último lustro un mayor cre_ 
cimiento en el índice de polución, 
debido a que en sus márgenes se 
ha incrementado la instalación 
de grandes complejos fabriles ya 
que los pueblos de su ribera han 
cuadruplicado en breve espacio de 
tiempo la densidad de población, 
sin que la Administración se haé ’ v 
ya preocupado de realizar la opor 

tuna a de cuac i ón de 3us irstaiac ieñes,
El río Henares tiene un reco

rrido de 158,7 km, es afluente 
del Jarama por su margen izquier 
da, nace a LO80 m. de altitud y 
vierte sus aguas a la cota 552. 
Riega y fertiliza los terminos m 
municipales de Acuneza, Sigüenza, 
Boides, Natillas, Jadraque, Espino_ 
sa de Henares, Guadalaja, Alcalá 
do Henares y Torrejón de Ardoz , 
cuyas poblaciones baña y a cam
bio le vierten aguas residuales.
Su pendiente en cauce es del 1 
ol 8fo, y su anchura va de 2 ni. en 
su trama alto (inmediaciones de 
su nacimiento), a 8 m. es su d e -
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semboeadura.
En su recorrido y atendiendo a 

los coeficientes o grados de con
taminación de sus aguas, cabe lis 
tinguir tres tramos? el alto 3 de 
cabecera, en el que, aL igual que a- 
contcce con la inmensa mayoría de 
nuestros ríos, apenas si pe dete_c 
tan índices de contaminación. Es_ 
te tramo es el comprendido desde 
el nacimiento del río hasta la 
ciudad de Guadalajara. El segun
do abarca desde la citada ciudad 
hasta Alcalá de Henares, y el ter 
cero y último, desde la Ciudad 
Complutense hasta la desembocadura.

PUNTOS "OSCUROS" DEL 
CINTURON NEGRO

A partir de Guadalaja y aguas 
abajo de la capital empiezan a de 
tectarse los primeros efectos gra 
ves de la contaminad 5n. La capi
tal, con sus 5 0 . 6 7 8 habitantes - me_ 
nos de la mitad de Alcalá de He
nares, que tiene cénsalos 118.000 - y 
las pequeñas industrias que "vi
ven dentro de la población", así 
como los poligmes industriales 

Del Henares y el de El Balconci
llo le vierten sus aguas residuales 

- urbanas e industriales.
Veamos el detalle del recorrido.
-Barrio del Alaraillo y Marcha- 

malo vierten sus aguas negras y 
emp onzoñadas’tt travós de una acequiq 
abierta en el Hermas a la altura del 
puente de lo. carretera comarcal 320.

En cuanto a los polígonos indus 
tríales del Henares y El Balcon
cillo hay que recordar que fueron 
creados en su tía por el Ministerio 
de la Vivienda y que, paradójicamen
te , fueron cedidos al ayuntamien
to de Guadalajara las viales e in 
frac structura hidraúlica p ara su trata 
miento bjplogico en el caso de las 
aguas residuales. También existen 
industrias con un vertido descono_ 
cáelo, c >mo son lolmoláve, Dior aval y al


