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ari Carmen Gal lastegi dugu Eus-
ko Jaur la r i t za berr iko e m a k u m e 
kontsei lar i bakarra . Ekonomi eta 

Planifikazio gaiez arduratzen den 
bergaratar honek, edozein gizase-

m e k b a i n o g e h i a g o lan e g i n behar 
izan duela aitortzen du E M A K U N D E al-
dizkariak egin dion elkarrizketan. 

Ekonomilar i baten ametsa politika 
ekonomikoa egitea dela defendatzen 
du. 

M a r i C a r m e n G a l l a s t e g i k E E B B 
etan masterra egin ondoren , Euskal 
Herriko Unibertsitatean lortu zuen ka-
tedra. 

Mari Carmen Gallastegi es la única 
m u j e r al f r e n t e d e un D e p a r t a 
mento en el nuevo Gobierno Vas
co. Catedrática de la Universidad 
del País Vasco, reconoce que a lo 

largo de su vida ha tenido que luchar 
más que cualquier hombre para sa
car adelante su familia y su trabajo. 

Responsable del Departamento de 
Economía y Planificación, Mari Car
men Gal lastegi asegura en la entre
vista que publica la revista E M A K U N -
DE que hacer política económica es 
el sueño de cualquier economista . 
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MUJER Y CALIDAD DE VIDA 
I ola!: Soy una lectora de vuestra revista. Lo prime

ro felicitaros por hacer una revista por y para las 
mujeres; enfocada y dirigida desde mi parecer a 
la mujer, sin tener en cuenta su situación social, 
económica o laboral. 

En estos tiempos aún es difícil ser mujer y ser MU

JER con mayúsculas. 

Nuestra sociedad dificulta la realización personal, 

social y laboral de la mayoría de las mujeres. 

Quisiera comentarlo desde el punto de vista sanita
rio. Soy enfermera y hay un tema importante que me 
preocupa: La calidad de vida de la mujer. 

En Euskadi la esperanza de vida de la mujer es de 
80 años frente a los 73 del hombre. Pero, ¿cómo es lle
vada esa vida? ¿qué calidad de vida tiene la mujer? 

Está estudiado y demostrado que el uso de los servi

cios sanitarios es superior en la mujer que en el hom

bre, un 54,1 frente a un 45,9%. 

La mujer tiene un papel cuidador, educativo, admi
nistrativo, sanitario, etc., dentro de cada familia, además 
del papel a desempeñar dentro de su trabajo fuera de la 
casa, si es que lo tiene. ¿Cuándo se dedica algo de su 
tiempo? ¿Cómo se lo dedica? 

Me gustaría que desde Emakunde se ayudara a la 
mujer a mejorar su calidad de vida, enfocada desde to
dos los aspectos: biológicos, psíquicos y sociales. 

Una calidad de vida que la mujer merece. 

Un saludo: 

I t x a s o 

A LA DIRECTORA DE E M A K U N D E 

c on más pena que gloria falleció la escritora vasca 
Karmele Saint-Martín* (Pamplona, 1895 - San Se
bastián, 1989), dejando un buen número de obras 
publicadas, dos de ellas merecedoras de importan
tes premios. 

Con el deseo y la confianza de que EMAKUNDE 
tenga a bien recordar de alguna manera a esta impor
tante escritora atenuando con ello el injusto olvido en 
que desapareció, le dirijo esta breve carta agradecién
dole de antemano cuanto se sirva hacer para resaltar su 
memoria. 

Atentamente. 

P a c o S a g a r z a z u 
( L o c u t o r d e R a d i o P o p u l a r d e S a n Sebastián) 

* Nota: Karmele Saint-Martin empezó a escribir cuando casi 

tenía 60 años de edad, al quedar viuda. 

CARTA A E M A K U N D E 

stimadas amigas: Soy una asidua lectora de la revis
ta EMAKUNDE, y me gustaría comentaros algunas 
sugerencias, que espero contribuyan a la reflexión y 
al debate de algunos de vuestros objetivos. 

El espacio dedicado a las mujeres que realizan tra
bajos que tradicionalmente han venido desarrollando los 
hombres y que son considerados «masculinos» me pa
rece interesante e ilustrativo de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado y al espacio público, incorpo
ración fundamental, ya que las mujeres tenemos mucho 
que aportar a esta sociedad, para que se dé la plena 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Pero de la misma forma, me parece interesante que 
la revista refleje otra realidad que, aunque menos coti
diana, también está presente, y es la de los hombres 
que realizan trabajos «femeninos»: tareas del hogar, 
cuidado de los niños, etc. Considero que también a ellos 
les cambia su realidad, modifican comportamientos y 
enriquecen su vida. 

El cambio de roles es fundamental para poder avan
zar hacia un mundo más justo e igualitario entre hom
bres y mujeres. 

Y ya para finalizar, me gustaría que incluyerais en la 
rev is ta, una Agenda de las act iv idades que el Mo
v imiento Feminista realiza, tanto en Euskadi como en el 
Estado. 

Os animo a continuar en la línea de profundizar en 
nuestra historia, nuestra realidad, nuestras inquietudes 
y nuestra lucha. 

Un saludo. 

A n a Gutiérrez 

ZENBAIT P R O P O S A M E N 

uzendari Andrea: Azken bi zenbakiak bakarrik irakurri 
ditudan arren, aldizkariari buruzko neure eritzia eman 
nahi nizueke. Aitortu behar dut oso polita dela eta 
zenbait artikulu interesgarriak iruditu zaizkidala, baina 
gauza pare bat komentatu nahi nuke. 

Alde batetik, artikulu guztiek dute estilo eta garrantzi 
berbera, batek ere destakatzen ez duelarik; beharbada 
denak kontsideratzen dituzuelako interesgarriak, baina 
nik, irakurle gisa, nolabaiteko sailkapena eskertuko nu-
ke: zentralak, hain garrantzitsuak ez direnak eta arina-
goak edo. Sail fijo batzu edukitzea ere ez legoke gaizki. 

Bestetik, argazkiez ere zerbait esan nahi dut. Ez naiz 
ni oso aditua gai horretan, baina zenbait pertsonari en-
tzun diot oso monotonoak direla, denak estilo berekoak. 
Horretan ere, ag ian, zerbai t a ldatu liteke. 

Zorionak, hala ere, egiten ari zareten saioagatik eta 
ea nire kritikak zerbaitetarako balio dizuen. 

Har ezazue nire agurrik beroena. 

J o s u n e 



A ldizkari hau kalera a terako denerako aukera tuak izango z i ren Diputaz io, Batzar 

Nagus i e ta Uda le tako gure o rdezkar iak eta bai ta Nafar roako Legebi l tzar ra ere . 

Guzt iei gure zor ion eta ongi etorr ia. Eta zor ionarekin batera, zenbai t da tu : azken 

hau teskunde haue tan e m a k u m e e n por tzen ta ia , orohar , % 2 , 6 a n geh i tu da . Era 

desberd inean banatzen da igoera Batzar Nagusie i edo Udalei dagok ienez eta bai-

ta lurralde historikoei begi ratzen badiegu ere. Horrela, Arabako Batzar Nagus iak d i ra 

emakumer ik geh ien dutenak (%15,7), b igarren eta h i rugarren, Bizkaia eta G ipuzkoa-

koak daudelar ik (%13,7 eta %9,8) . 

Hir iburuak kontutan hartzen bad i tugu, besta lde, Gaste izko Udala dugu lehen ma i -

lan (%25,9), Bilbo gero eta, azkenik, Donost ia (%20,7 eta %18,5) . 

Denei gogoraz i nahi d iegu hemend i k aur re ra e lka r lanean ar i tu beharko dugu la 

Eusko Jaur lar i tzak joan zen maia tzean onartur iko «Emakumeen tzako Ekintza Posit i -

bozko Neurr ien Plana» aurrera ateratzeko. 

Behar behar rezkoa izango dugu da tozen lau ur teotan, bai koord inaz ioa, bai ta bo-

rondate pol i t ikoa ere, Plan horretan ager tzen di ren neurr iak mar txan jar tzeko. Ez d a 

lan erraza izango, ba ina hemend ik ag intzen d izue E M A K U N D E k bere laguntza osoa 

behar den guzt i rako. Udazken i txaropentsua, beraz, aur rean daukaguna . 

Baina oporrak atar ian dauzkagunez , ahalegin ga i tezen denok ondo pasatzen eta 

ea indarberr i tuta buel tatzen garen, dugun erronkar i aurre egi teko. 

Cuando esta publ icación vea la luz, habrán sido e legidas las nuevas corporac iones 

locales, Diputac iones, Juntas Genera les y el Par lamento Foral en el caso de Na

varra. A ellas pues nuestro pr imer sa ludo de fel ic i tación y b ienvenida. Y junto con 

la fel ic i tación, a lgunos datos: la representac ión femen ina en estas inst i tuciones ha 

aumentado en un 2 ,6%, porcenta je que se reparte de manera des igual si t enemos 

en cuenta las Juntas Genera les y los Ayun tamien tos de las capi ta les de cada terr i to

rio. Así, son las Juntas a lavesas, con un 15 ,7% las que mayor representac ión de m u 

jeres t i e n e n , s e g u i d a s d e las d e B i z k a i a y G ipuzkoa (13 ,7% y 9 ,8%, respect iva

mente) . Por lo que a capi tales de provinc ia se ref iere, es Vi tor ia-Gasteiz la pr imera 

(25,9%), segu ida de Bi lbao (20,7%) y Donost ia (18,5%). 

La elección de estos y estas representantes de la c iudadanía coinc ide además , 

con la aprobac ión def ini t iva del Plan de Acc ión Posit iva para las mujeres de Euskadi 

por parte del Gob ierno Vasco el pasado mes de mayo , un Plan que ha contado con 

una ampl ia part ic ipación social y en el que EMAKUNDE/ Ins t i tu to Vasco de la Mujer, 

ha puesto una gran carga de i lusión y esperanza. 

Este Plan necesi tará, sin duda a lguna, de la apor tac ión de toda la soc iedad para 

l levarlo adelante y de ahí la impor tanc ia del papel que pueden ejercer las inst i tucio

nes locales y torales, con qu ienes debe remos d e s a r r o l l a r l a i m p r e s c i n d i b l e t a r e a 

d e coord inac ión en aras a evitar dup l ic idades y aumentar en ef icacia. 

Pero lo pr imero que tenemos delante ahora , son las vacac iones, un buen m o m e n 

to para relajar tens iones, calentar motores y volver al t rabajo con án imos renovados. 

Ap rovechemos pues el verano y que las vacac iones sean para todos. . . y ¡PARA 

T O D A S ! 



i H M I I ' M 
O LA 

VENGANZA «MOCTEZUMA 

Texto: Maruja Torres 

Fotografía: Gema Arrugaeta 

engo ante mí la revista «Teleindis-

c re ta» , que ha expe r imen tado un 

éxito arrol lador desde que ded ica 

la mayor parte de su superf ic ie a 

in fo rmar del desar ro l lo de los d i 

v e r s o s «cu leb rones» q u e se en ros 

can en torno a nuest ras sob remesas . 

« C o n o z c a el t rág ico f inal de "Seño

ra"», reza uno de los t i tu lares. Poco 

an tes , en el q u i o s c o , una mu je r de 

med iana edad se hacía con un e jem

plar y le c o m e n t a b a a un seño r de 

aspecto muy fo rma l , seguramente su 

mar ido : «Ya verás. El que la hace, la 

p a g a » . « N o s i e m p r e » , c a b e c e ó é l , 

p e s i m i s t a . S í e n las t e l e n o v e l a s . Y 

és ta podr ía ser una d e las r a z o n e s 

de su tr iunfo popular. Que no se pa

recen en nada a la v ida, aunque util i

cen las c laves de ident i f icación más 

e l emen ta les , y a m e n u d o ras t re ras , 

pa ra h a c e r s e c o n la p a s i ó n de l pú 

bl ico. 

Qu ién le iba a dec i r a la España 

oficial de hoy, tan p resumida con su 

nuevo traje europeo de puesta de lar

go, que iba a a lcanzar la la venganza 

d e M o c t e z u m a , e n c a r n a d a en e s a 

conqu is ta al revés que supone la in

vas ión de los — e n Amér i ca La t ina— 

l lamados gené r i camen te te le tea t ros , 

aunque en Venezue la — c u y a s l loro

sas c a r a b e l a s p u e d e n a p u n t a r s e el 

tanto de haber t o m a d o por asal to el 

corazón de la Madre Pa t r ia— se las 

conozca más como «cu lebrones». Su 

Cr is tóbal Co lón responde al nombre 

de Car los Mata , Jeanet te Rodr íguez 

podr ía ser el nuevo Hernán Cortés — 

audac ia no le fa l ta—, y todos los de

más encarnar ían sin desdoro al resto 

de la f igurac ión conqu is tadora : pe lu-

cones , les sobran. 

No obstante , habría que estar c ie

go para no apreciar el f enómeno so

cial que el auge de las t e l enove las 

enc ie r ra , t amb ién ent re noso t ros . Al 

fin y al cabo, no somos tan dist intos. 



Q u i e n q u i e r a c o m p r o b a r l o no t i ene 

m á s q u e sa l i rse de la c a m p a n a de 

cristal de la modern idad y asomar la 

nariz por donde t ranscur re ve rdade 

ramente la v ida, por los barr ios apre

t ados de la E s p a ñ a indus t r ia l i zada , 

reconver t ida y parada, o por la geo

graf ía rural que osci la entre los desai 

res de la Comun idad Europea y el re

loj puntual del subsidio del campo . 

P r i m e r o f u e r o n los r a d i o t e a t r o s , 

aunque el precedente anterior hay 

que buscar lo en el c ine, en lo que 

d imos en l lamar «d ramones» , que 

también venían de aquel la Amér i 

ca que un día fue nuestra. Cualquier 

ratón de c inemateca con buena me

mor ia puede cantar las exce lenc ias 

l a c r i m ó g e n a s de «Un r i ncón c e r c a 

del c ielo» o «El derecho de nacer» , 

entre otras muchas piezas maest ras 

del sufr imiento más pr imario. Sin em

bargo, s iendo el género esenc ia lmen

te para pobres, la rad io t e n í a q u e 

conver t i rse en su vehícu lo de t rans

misión más idóneo, superando el po

der de convocator ia de las salas os

c u r a s . La r a d i o — c o n el h i to q u e 

s u p u s o la i ndesc r i p t i b l e « A m a Ro

s a » — y, más adelante, la te lev is ión, 

que tanto hace para aliviar penas al 

t iempo que a l imenta i lusiones secre

tas. 

«Los ricos también l loran», que vi

no de Méx ico , fue el pr imer a ldabo-

nazo a las conc ienc ias te lespectado

ras, pero no lo bas tan te g r a n d e . El 

hecho de incluir semejante barul lo de 

or fandades e intrigas en la p rograma

ción mat inal s igni f icaba que los men

tores de nuestra televis ión todavía no 

se t o m a b a n el género en ser io. Re

c u e r d o q u e por aque l e n t o n c e s yo 

es taba real izando un reportaje sobre 

el mundo gi tano, y que en las chabo

las que v is i taba la v ida se detenía du 

rante una hora, pendientes todos de 

las andanzas de la improbable Veró

n ica Cas t ro , aunque en muchos ca

s o s t u v i e r a n q u e ser s e g u i d a s en 

b lanco y negro. Las amas de casa de 

c lase med ia tamb ién se en t regaron . 

Aque l l o ten ía que haber se rv ido 

de aviso, pero no fue así, y el asalto 

perpet rado por «Cristal» en nuestros 

hogares pilló a los soció logos despre

ven idos. Las aventuras de una rubia 

sosa, a la par que madre sol tera, pu 

s ieron de nuevo los atract ivos del pa

dec imiento a jeno en el lugar preciso. 

Cuando la mi tad de la pob lac ión fe

m e n i n a e s p a ñ o l a se prec ip i tó a ha

cerse una m a m o g r a f í a , d e s p u é s de 

que una de las protagonistas del se

rial mur iera de cáncer, a lguien recor

dó que mucho antes, en t iempos de 

la fo tonove la — o t r o de los pr imeros 

e s l a b o n e s — « S i m p l e m e n t e Ma r ía» , 

el influjo de la honrada modist i l la ha

bía promov ido la venta de máqu inas 

de coser más de lo que los espec ia

listas en marketing del momento pu 

dieron imaginar. 

Tres son los i ng red ien tes bás i cos 

que aseguran a la te lenovela- t ipo 

su a c e p t a c i ó n , q u e se p r o d u c e 

f u n d a m e n t a l m e n t e en una soc ie 

dad u r b a n a c a r a c t e r i z a d a por el 

desarra igo, fo rmada por migrac iones 

m a s i v a s , por ind iv iduos t r auma t i za 

dos a causa de la pérd ida de raíces, 

la insegur idad del presente y el mie

do al futuro. Serían estos: búsqueda 

de ident idad —los padres no son los 

padres, los hijos se crían con otros, y 

al f inal todo vuelve a su c a u c e — , la 

abnegac ión como valor de cambio — 

un buen sacri f ic io cont inuado puede 

merecer f ina lmente el premio del as

censo social y, al revés, su ausenc ia 

puede precipi tar una caída estrepi to

s a — y, por ú l t imo, la en t ron i zac ión 

del Amor como lo único que rea lmen

te importa, el Amor un iendo a seres 

de dist into pelaje, verdadero Paraíso 

al a l c a n c e de t o d o s los h u m a n o s , 

cualqu iera que sea su condic ión. En 

torno a estos tres grandes temas en 

que se as ienta todo cu lebrón que se 

p rec ie , se e n t r e t e j e n los m e n s a j e s 

secundar ios , tan empapados de mo-

ralina como el resto. El rechazo al d i 

vorcio, por e jemplo , que proporc iona 

el espe j i smo de que , al contrar io de 

lo que ocurre en la real idad, la famil ia 

no se está des in tegrando: es prefer i

ble que la esposa muera a t iros a que 

el ga lán de tu rno la a b a n d o n e para 

unirse a la verdadera mujer de su vi

da. Predomin io del aspecto más pre-

conci l iar de la rel igión, con ese inevi

t a b l e a s e s o r c o n s o t a n a q u e 

aconse ja a todo el mundo , como res

puesta a una soc iedad real cada vez 

menos sacra l izada. Sutil int roducción 

de nuevas profes iones que modern i 

zan el viejo d iscurso: las protagonis

tas ya no se con fo rman con coser a 

la luz de un candi l , pueden ser t am

bién d iseñadoras . Condena de la be

bida, del desorden , aunque para ello 

haya que montar una t rama en la que 

abundan las lacras t ípicas de una so

c iedad a tom izada . Y así, ad nause

an). Todo el lo c o r o n a d o por el f inal 

m a g n i f í c e n t e q u e e n c a n d i l a b a a la 

seño ra del q u i o s c o : el mal t iene su 

cast igo y el bien se ve recompensa

do. 

V i a l vez porque la real idad es más 

insoportable de lo que se nos d i 

ce, y porque la p ropaganda oficial 

no sirve para ocultar la f rustración 

latente en ampl ios sectores socia

les abandonados a su suerte, el cre

do de las te leser ies — a pesar de la 

d i ferenc ia de acentos , de los increí

bles a rgumentos , de los estereot ipa

dos decorados : o qu izás p rec isamen

te por e l l o— ha arra igado con fuerza 

en este país. Puede que los más so

f is t icados pref ieran te leteatros bras i 

leños, que son más real istas, que in

c o r p o r a n a s u i m a g i n e r í a l o s 

prob lemas más acuc iantes de lo cot i 

d i a n o , y que se r u e d a n con m a y o r 

sol tura y p resupues to . Incapaces de 

produci r lo — n o s sobra pedanter ía y 

nos falta desparpa jo—, hemos hecho 

sitio a la teleser ie en el muestrar io de 

nuestras evas iones. 

Es , a lo m e j o r , u n a f o r m a p o 

pular , y no de las más i nsanas , de 

ce lebrar la p rox im idad del V Cen te 

nario. • 
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Egilea: Amaia Martinez 

Argazkilaria: Gema Arrugaeta 

n k e s t a h a u a p i r i l e a n e g i n d a k o a d a , E u s k a l H e r r i k o 
z e n b a i t herr i e t a h i r i tan , a z a r e a n h a r t u t a k o j e n d e a -
ren a r t e a n . E l k a r r i z k e t a t u e i e g i n z a i z k i e n g a l d e r e n 
a r t e a n : z e r i r u d i t z e n z a i z k i z u «kulebroiak» i z e n e z 
e z a g u t z e n d i r e n t e l e s a i l a k ? , i k u s t e n d i t u z u ? , z e r g a -

t ik b a i ? , z e r g a t i k e z ? , ze r p e n t s a t z e n d u z u lor tu d u -
t e n a r r a k a s t a z ? . . . 

Inoiz ikusi izan dut «La Dama de 

Rosa» izenekoaren kapi tulu so l teren 

bat, ba ina bat bakarra, gehiagor ik ez. 

B e n e t a k o «ro i loa» i rud i t zen za izk i t . 

Ez na iz ba t e re i den t i f i ka t zen «bo -

d r i o » h o r i e k i n . N a h i a g o d u t n e u r e 

denbora beste era batera pasa. Etxe-

an amak eta arrebak ikusten dute. 

J e n d e a hor re la enro i la tze hor rek 

e m a t e n d u t e n o r d u a r e k i n z e r i k u s i a 

due la uste dut. Bazka lordu ondoren -

go orduek in ba tera ema ten du tenez , 

e ta egi teko gauza hober ik ez dagoe-

nez, te lebista piztu eta dagoena ikus-

ten da. Inolako er izpider ik gabe . 

U s t e d u t o n d o e g i n d a d a u d e l a , 

bat ipat e m a k u m e helduei gus ta tzeko, 

b a i n a n e s k a g a z t e e i e re g u s t a t z e n 

zaizk ie «roi lo» konpl ikatu hor iek. 

C a r l o s S e r r a n o , 21 ur te . 
Industri Inginadore ikaslea. Bilbo 

G e h i e n t s u e n a k i kus ten d i tu t , ba i 

amer i kanoak , ba i ta s u d a m e r i k a n o a k 

e r e , « N i ñ a B o n i t a » e t a « F a l c o n 

Crest» batipat. 

Gus ta tzen za izk ida lako ikusten d i -

tut. D e n b o r a pasa m o d u a n hartur ik . 

P e r t s o n a i e k o n d o e g i t e n d u t e l a 

l an i r u d i t z e n z a i t , b a i n a k a p i t u l u 

g e h i e g i i z a t e n d i t u z t e , m o t z a g o a k 

eg inda, hobeak eta ar rakasta handia-

godunak izango l i ratekeela uste dut. 

Hainbeste kapitulu eduk i tzean gehie-

gi lotzen dute. 

Nik uste du t du ten a r rakas tak ez 

due la arrazoi sakonik. Lehenengo ka-

p i tu lua ikus iz g e r o , t i ra tu eg i ten d io 

jendear i jarra i tzeak, piztu egi ten bait 

d a k u r i o s i t a t e a e t a n o l a j a r r a i t u k o 

duen jakin nahi izaten da. Pertsonalki 

nahiago ditut telesai l amer ikar rak ( lu-

jozkoak alegia) , bat ipat a rgumen toa -

rengat ik . ba ina bai ta h izkera er reza-

g o a du te l ako e re , ino lako azen to r i k 

gabea . 

J e s u s Mar i Te l le r ia , 2 8 u r t e . 
Langilea. Gainza 



Nik «La D a m a de Rosa» ikusten 

dut bazkar ia bukatu eta ar ratsa ldean 

lanera itzuli aurret iko tartetxo horrekin 

ko inz id i t zen d u e l a k o . A s k o t a n p e n -

tsatzen dut ez ikustea, beste kate bat 

jar tzea.. . ez dakit , zeren eta kontura-

tzen bait naiz nefastuak direla, baino 

gero ez dut ezer egi ten eta berdin dit 

zer e m a t e n ari d i r e n . Ho r rek ez du 

esan nahi telesai l horiekin kr i t ikoa ez 

naizenik. 

A u r k e z t e n d i tuz ten h is to r iak oso 

errealak ez izan arren telesai l hor ieta-

ko e l e m e n t u a fek t i boa b i ho t ze ra i no 

ir isten za igu. Jendea erraz identi f ika-

t z e n d a h o r k o p r o b l e m e k i n , z e r e n 

e ta , a z k e n b a t e a n , be r tan age r t zen 

d i ren sen t imenduak , ma i t asuna , go -

rrotoa, er re fusatzea, . . . denok sent i tu 

i zan d i t u g u n o i z p a i t e t a h u r b i l a g o 

daude telesai l horiek gure eguneroko 

b i z i t z a t i k « D a l l a s » e d o « F a l c o n 

C r e s t » e k e r a k u s t e n d u t e n m u n d u a 

baino. 

Kur iosoa da, bes ta lde , ikustea hor 

ager tzen diren baloreak nahiko pasa-

tu ta daude la gure g i za r tean , gu tx ie -

nez e m a k u m e a r e n papera , ag ian ez 

h a i n b e s t e « m a c h o la t inoa» d e i t z e n 

den horren is lada. Hori hobeto dago. 

Uste dut i kus leen a r tean e txeko -

andreak izango direla geh iengoa, ze-

ren eta e m a k u m e a k bait dira bai be-

r e n e m o z i o a k e t a b a i t a a f e k t o a k 

desarro i la tuen di tuztenak, g izonezko-

ak ba ino geh iago beh in tza t , e ta be -

raiek izango dira, seguruen ik , hobe-

ren o n a r t u k o d i t u z t e n a k h o r r e l a k o 

historiak. 

Pi lar L o p e z , 3 6 ur te . 
H i s t o r i a n L i z e n t z i a t u a e t a 

I d a z k a r i a . B i l b o 

Sí.yo veo la de la s o b r e m e s a , el 

rato que tengo libre antes de volver al 

t rabajo. Me parecen interesantes, so

bre todo las re lac iones que se d a n 

ent re los p ro tagon is tas . Su f ren m u 

cho y a veces yo tamb ién sufro o me 

emoc iono con lo que pasa . Al tener 

hijos c o m o yo, que tengo c inco, p ien

so que lo m ismo le puede ocurrir a mi 

famil ia. 

T o d o s t raba jan muy b ien y ref le

jan marav i l losamente la v ida cot id ia

na, con sus ratos fel ices y sus s insa

bores. En mi casa lo veo con mi hija 

mayor y a veces c o m e n t a m o s lo que 

sucede . 

S a n t i a g o L u i s , 5 3 años. 
J a r d i n e r o . A l t z a - D o n o s t i a 

¡Ah!, ¿las te lenove las?, claro que 

las veo . Me g u s t a n m u c h o . No me 

p ierdo un d ía «Seño ra» , «La D a m a 

de Rosa» y «Niña Boni ta». Son no

velas muy boni tas, con ese habla tan 

dulce. Tamb ién me gustan los perso

najes y la v ida que l levan, muy cerca 

de la r e a l i d a d . M u c h a s p e r s o n a s , 

aunque éste no es mi caso, pueden 

ver en los personajes algo de su pro

p ia v i d a , y c o m o s i e m p r e a c a b a n 

b ien, pueden llegar a creer que t am

bién sus prob lemas tendrán solución 

algún día. 

Yo sa lgo por las ta rdes con mis 

amigas y c o m e n t a m o s lo que va pa

sando, así t enemos tema de conver

sac ión. Pero en casa tamb ién la ve

mos todos, hasta mi mar ido. 

Rea lmente me parece lo mejor de 

la p r o g r a m a c i ó n de t e l e v i s i ó n , q u e 

muchas veces es un «rol lo». 

M a r t i n a C a n t e r o , 5 7 años. 
A m a d e c a s a . B a r a c a l d o 
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Í
falta de estadíst icas concretas, to

das las op in iones recogidas entre 

responsables de agenc ias del Pa

ís y personas que via jan habi tual -

mente indican que las vascas se 

mueven mucho más que los vascos, 

y que esto es así en todos los grupos 

de edad . Sólo en una agenc ia vi tor ia-

na aseguraron que no veían una dife

rencia tan aprec iable. 

El retrato robot de la v ia jera vasca 

p o d r í a s e r u n a m u j e r d e 25 a 4 0 

años , que va en grupos de entre dos 

y cuatro chicas, y con una profesión 

var iada , a u n q u e a b u n d a n las enfer

meras y las maest ras , y muchas mu

jeres v ia jan más de una vez al año . 

A veces, dentro de un grupo ma-

yoritario de mujeres se incluye algún 

hombre. En ese caso, todas las viaje

r a s c o n s u l t a d a s c o i n c i d e n en q u e 

suele compor tarse como un e lemento 

más del grupo y que no t iende a asu

mir el pape l de m a c h o je fe de ma

nada. 

Una mujer v ia jando comp le tamen

te sola es un fenómeno ' aún un tanto 

in f recuente, pero en var ias agenc ias 

señalan que ya no es raro el e jemplo 

de la que saca su bil lete de avión y 

se va sin compañía . Ese predomin io 

que podr ía conservar el hombre en el 

v ia je en so l i ta r io d e s a p a r e c e en el 

grupo pequeño de dos a cuatro per

sonas y en los más ampl ios . 

C o m o e x p l i c a n M a r i n a y A d o l f o , 

de un c lub de v ia jes, «hemos l legado 

a hacer un viaje de au tobús y c a m 

p ing por E u r o p a c o n 45 m u j e r e s y 

c inco h o m b r e s » . Ci f ras s imi la res d a 

Mari Ca rmen , de una agenc ia : «Esta 

S e m a n a Santa hemos tenido un gru

po de c incuen ta con só lo c inco ch i 

cos. En los viajes a Áfr ica y As ia , la 

c a n t i d a d de h o m b r e s se a c e r c a un 

poco más a la de mu je res , pero sin 

s u p e r a r l a n u n c a , e x c e p t o q u i z á en 

los t rekk ings. Y yo creo que es un fe

nómeno sobre todo de aquí , de Eus

kad i , p o r q u e en C a t a l u ñ a o Mad r i d 

t a m b i é n s e d a , p e r o m e n o s m a r 

cado» . 

Ánge l , un guía veterano de expe

d ic iones al At las, H ima laya , Andes y 

Sahara, prepara para este verano un 

viaje a A laska. De doce que se han 

apun tado ya, ocho son mu je res . En 

su úl t imo periplo por Argel ia , se d a b a 

una proporc ión similar. 

«LAS TÍAS S O N M U C H O MAS 
LANZADAS» 

A n t o n i o , o t ro r e p r e s e n t a n t e de l 

sector, asegura que «las tías son mu

cho más lanzadas, más inquietas por 

c o n o c e r . La d i f e r e n c i a es a b i s m a l , 

h e m o s l legado a tener has ta un 90 

por c iento de mujeres en a lgún viaje. 

En pareja, solas o en grupos de tres 

y cuat ro; en cambio , el grupo de dos-

t res ch i cos cas i no ex i s te . Y o d i r ía 

que esto se debe a que abundan las 

mujeres en torno a los 30 años , sol te

ras, sin novio y encan tadas de vivir 

así, mientras que los hombres , aun

que se d iga lo contrar io, a esa edad 

p r e t e n d e m o s e s t a r m á s e s t a b i l i 

zados» . 

C u a n d o v ia ja con su p a r e j a , en 

muchas ocas iones es la mujer la que 

t ira del hombre y la que se enca rga 

de los preparat ivos. «La que estud ia 

el viaje es la mujer», sentenc ia Iñaki, 

responsable de una agenc ia . Mar isa, 

que t rabaja en otra agenc ia y v ia jera 

Emakumeek, askotan, 
bidaia batean eikar 

ezagutu eta beste bat 
prestatzen dute 

elkarrekin. Hori ez da 
gizonekin gertatzen. 
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el la m i sma , asegu ra que «son el las 

las q u e m u e v e n a los m a r i d o s ; el 

hombre es más c o m o d ó n . A veces , 

v i e n e por aqu í a l g u n a c a s a d a d i s 

puesta a irse sola o con a lguna ami 

ga porque a su marido no le gus ta». 

Coinc ide con su co lega Mari Ca rmen 

en que la mujer v a s c a es espec ia l 

mente viajera. 

Raque l , e m p l e a d a en o t ra a g e n 

cia, cor robora que suele ser la mujer 

la que se ocupa de la o rgan izac ión . 

«Aquí t raba jamos bastante con fami 

l ias, y suele ser la esposa la encarga

da de comprar el v iaje, el mar ido se 

just i f ica d ic iendo que pref iere dejar lo 

a la m u j e r p a r a q u e l u e g o no le 

echen a él la cu lpa si a lgo va mal» . 

Revela además Raquel que «v ienen 

también bastantes mujeres solas, y lo 

hacen con meses de antelación por

que saben que suele haber dif iculta

des con las hab i tac iones ind iv idua

les». 

PASANDO DE LA EDAD 

Todav ía se acuerdan los aduane

ros de Tessal i t (Malí) de aquel la ani

mosa bi lbaína, casi oc togenar ia , que 

l legó allí hace unos años den t ro de 

una exped ic ión que c ruzó, el Saha ra 

de no r te a sur . M u c h a s v a s c a s d e 

edad madura se embarcan cada año 

en la p e q u e ñ a a v e n t u r a q u e es un 

viaje. «Fíjate aquí — d i c e Iñaki m ien

tras seña la la foto de un grupo en el 

Pa lac io Rea l de B a n g k o k . 'La g r a n 

mayo r ía son mu je res , y m u c h a s de 

el las ya ent radas en años» . 

Iñaki da más e jemplos de ese an

s ia por el v ia je de las v a s c a s . «De 

ese grupo que te acabo de enseñar , 

tres de las mujeres mayores se han 

hecho am igas y ahora es tán p repa

rando unas vacac iones en Perú , sin 

importar les mucho lo de la ep idemia 

de cólera. Y sobre un p rograma que 

e s t a m o s o r g a n i z a n d o p a r a e s t e 

agosto, han ent rado a preguntar ca

torce personas, y de ellas doce eran 

mujeres». 

Lo cu r ioso es que ese e s q u e m a 

no se repi te con los h o m b r e s de la 

tercera edad . En las agenc ias ponen 

e j e m p l o t ras e j e m p l o de un par de 

v iudas que se juntan para irse a Ca

narias o Roma, pero apenas recuer

dan un solo caso equiva lente con v iu

d o s o c o n un g r u p o d e h o m b r e s 

maduros . 

Afrika eta Asiarako 
bidaietan gizonezkoen 

kopurua 
emakumezkoenera 
hurbiltzen da, baina 

inoiz ez da handiagoa. 

Maite, dir igente de una asociac ión 

femen ina de t iempo libre, expl ica que 

a los viajes que el la organiza se han 

l legado a apuntar hasta 70 personas, 

mujeres la inmensa mayor ía , aunque 

a lgunas iban con sus mar idos . Y a 

dest inos no p rec isamente c ó m o d o s , 

como Egipto, India o Sir ia. 

LAS MUJERES SE ENTIENDEN 

Las mu je res v ia jeras pueden ac

ceder en los países del Tercer Mun

do al cer rado m u n d o femen ino , que 

es donde se guardan las t radic iones 

más puras y que está to ta lmente ve

d a d o p a r a un h o m b r e e x t r a n j e r o . 

Maite relata cómo su grupo fue a vis i

tar un c a m p a m e n t o b e d u i n o «y las 

bedu inas quer ían que les enseñára

m o s n u e s t r a s b r a g a s — e l l a s u s a n 

una espec ie de po lo los— y les intri

g a b a m u c h o v e r q u é r o p a i n t e r i o r 

usamos las europeas» . 

Las vascas, cuando v ia jan, se in

te resan por la s i tuac ión d e la mujer 

en el pa í s q u e v i s i t a n . C o m o d i ce 

Mai te , «la sens ib i l i dad f e m e n i n a es 

pare ja de mujer a mujer» . La comun i 

cac ión depende mucho del lugar de 

dest ino. En países la t inoamer icanos, 

es más fáci l , por el id ioma y porque 

la mujer es tá m á s en la ca l le . Y es 
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m á s di f íc i l en los p a í s e s m u s u l m a 

nes, donde la mujer v ive más ocul ta y 

cuando sale no está bien visto que se 

diri ja a ext raños. 

Isabel, fo tógrafa que ha hecho re

portajes en Perú, Ecuador, Costa Ri

ca y M a d a g a s e a r , e x p l i c a que m u 

chas veces eran las propias mujeres 

las que le l lamaban y le pedían que 

hiciera fotos para denunc iar su si tua

ción allí. 

La exper ienc ia de Lola es revela

dora. Hizo un viaje en bicicleta hasta 

la India en compañ ía de unos ch icos, 

pero una buena parte del t iempo es

tuvo sola, conc re tamente dos sema

nas en Turquía y mes y medio en la 

India. «En Turquía , cuando l legaba a 

los pueblos, las mujeres me adopta

ban, me rega laban cosas , me baña

ban, era como un juguete para el las. 

Era una int imidad y una compl ic idad 

muy boni ta, y eso que yo no sabía su 

i d i o m a ni e l las el m ío . En la Ind ia , 

nos en tend íamos en inglés y me co

mun iqué muy b ien con las mu je res , 

además de que contacté con madres 

sol teras y otros sectores que allí eran 

un poco marg ina les». 

MAS VENTAJAS QUE 
DESVENTAJAS 

sabel cree que ser mujer le conf iere 

c i e r t a s v e n t a j a s p a r a su t r a b a j o . 

« E s p e c i a l m e n t e en S u d a m é r i c a , 

d o n d e los hombres son todav ía un 

tan to c o n q u i s t a d o r e s y se vue l can 

con las mujeres, la señor i ta por aquí , 

la señor i ta por al lá. En Cos ta Rica, 

por e j e m p l o , í b a m o s t res t ías y se 

nos abr ían todas las puertas. Nos in

v i taban a muchos sit ios que a unos 

t íos solos no les habrían invi tado». 

Con esa idea de que los lat inoa

mer icanos son muy galantes con las 

ch icas es tá de acuerdo otra v ia jera, 

So lé . Por lo d e m á s , p iensa que por 

ser mujer no hay n inguna venta ja ni 

desventa ja especia les. En eso coinc i 

de también Mar isa: «Te pueden tratar 

mejor en los restaurantes, pero nada 

más» . 

En cambio , Pili, Mar ian y Ana , que 

han v i s i t a d o j u n t a s T u r q u í a , P e r ú , 

Tha i land ia , Grec ia , S ingapur e Indo

nes ia , sí c reen que ser mu je res les 

da ciertas venta jas. «Los hombres se 

te enro l lan y te l levan a los s i t ios a 



los que van el los, los nat ivos. En si

t u a c i o n e s un t a n t o c o n f l i c t i v a s , te 

aprovechas de ser mujer. En Singa

pur, por e jemplo, gracias a un guiño 

al emp leado del aeropuer to co lamos 

en el avión más equipaje del permit i 

do. La cara de pobre e indefensa m u -

jerci ta te saca de más de un apuro». 

Las tres lo t ienen claro: «Nosotras 

vamos sólo mujeres desde el pr imer 

viaje y no de jamos que se nos unan 

hombres porque perder íamos venta

jas y además se rompería la d inámi

ca que ya tenemos entre nosot ras». 

LOS «MOSCONES», PRINCIPAL 
INCONVENIENTE 

laro que , a veces , eso de la ga 

lantería t iene su contrapar t ida ne

gat iva, porque el hombre que tan 

solícito se muest ra se pone pesa

do. «Una cierta incomodidad sí se 

e x p e r i m e n t a v i a j a n d o s o l a ; no hay 

duda de que si vas con un tío te s ien

tes algo más protegida. Pero s iempre 

hay a lgu ien que te saca del apuro» , 

cuen ta Isabe l , que recuerda una s i 

tuac ión un tanto compromet ida en un 

pueblo brasi leño, donde el pe lma de 

turno estuvo toda la noche l lamando 

a la puer ta de su habi tac ión. 

Ese mosconeo es, en ocas iones , 

p e r m a n e n t e . «Noso t ras en T u r q u í a 

—exp l i can Ana y Pili, otras dos viaje

ras hab i tua les— teníamos s iempre la 

impresión de llevar a dos tíos detrás, 

una sensac ión de gente zumbándo te 

al rededor, en todo momen to» . 

Sin embargo , n inguna cuenta ex

p e r i e n c i a s d e s a g r a d a b l e s m á s a l lá 

de las ins inuaciones del que te ha co

g ido a d e d o o a lgún t o q u e de cu lo 

anón imo en la mult i tud de un bazar. 

«Nos vino una vez la Pol icía —pros i 

guen A n a y P i l i— a p reguntarnos si 

los dos que nos seguían nos estaban 

m o l e s t a n d o y fueron esos dos mis

m o s los q u e nos t r a d u j e r o n lo q u e 

decían los pol is». 

Es te r , v i a j e r a hab i t ua l j u n t o a 

otras dos amigas , insiste en que «la 

gen te es m u c h o más pac í f i ca de lo 

que parece. Nosotras no sabemos ni 

jo ta de id iomas, y nunca hemos teni

do p rob lemas . A d e m á s , si e res m u 

jer, la gente se vue lca más, trata de 

ayudar te» . Cree que no hay mot ivos 

para que las mujeres s ientan un mie

do especial a la hora de viajar. Y eso 

que ha a n d a d o por lugares di f íc i les 

para desenvo lverse , como Malí, Indo

nesia, Brasil o China. «En Malí, una 

de nosotras se quedó var ias horas en 

un campamen to militar porque pinchó 

su m o t o , y le t ra ta ron tan b ien q u e 

es taba encan tada» . 

Mar i C a r m e n , la que t r a b a j a en 

una agenc ia , apun ta : «Yo la ve rdad 

es que soy m iedosa , pero creo que 

eso es algo ya superado en general 

por las mujeres. En p lena Guer ra del 

Gol fo , había ch icas que venían por

que quer ían irse solas a Egipto y no 

Edadea ez da oztopo, 
edozein adinetako 

emakumeek egiten bait 
dituzte bidaiak. 

se desan imaban porque sus compa

ñeros o compañeras de viaje se hu

bieran ra jado». 

En los pa í ses m á s t r ad i c i ona les 

c o m o los m u s u l m a n e s , t o d a v í a es 

mot ivo de alucine que una mujer o un 

g r u p i t o d e m u j e r e s v i a j e n s i n e l 

a c o m p a ñ a m i e n t o de h o m b r e s . «Si 

ven a dos mujeres solas, ensegu ida 

creen que van buscando a lgo», expl i 

can Pili, Mar ian y Ana. Por eso, todas 

las v ia jeras hab i tua les co inc iden en 

que esos países suelen ser los más 

c o m p l i c a d o s para una ch ica . Ma i te , 

q u e iba c o n un g r u p o de c u a r e n t a 

m u j e r e s , t u v o q u e e n f r e n t a r s e en 

Amr i t sa r al d u e ñ o de un hote l , una 

especie de señor feudal al que nunca 

una mujer le había p lantado cara. La 

gente del lugar no sal ía de su a s o m 

bro. 

En g e n e r a l , las v i a j e r a s v a s c a s 

conocen los tabúes socia les en esos 

países y procuran respetar los. A ve

ces , hay p r o b l e m a s con el ves t i do . 

Exp l i ca A n a : «En E s t a m b u l no nos 

dejaron entrar a una mezqu i ta porque 

yo l l evaba b e r m u d a s , a u n q u e e r a n 

largas y con el dobladi l lo ba jado. Pe

ro no hay que ir tan lejos. Hace poco, 

en M i l á n , no me d e j a r o n e n t r a r al 

Duomo porque l levaba una fa lda l ige

ramente corta, y eso que era negra y 

con med ias negras». 

Lola, durante su estanc ia en sol i

tar io en Tu rqu ía , e ra consc ien te de 

las l i m i t a c i o n e s . «Yo me a p a r t a b a 

adrede del mundo mascul ino, en las 

c iudades p rocu raba no me te rme en 

sit ios f recuentados por hombres , co

mo los ca fés . En los pueb los , e ran 

ellos m ismos los que me ignoraban, y 

eran las mujeres las que me adopta

ban. Es inútil pretender entender allí 

la igualdad en nuestro sent ido». 

Lola exp l i ca a lgo muy s ign i f icat i 

vo: «Disgustos no tuve n inguno, pero 

las ú n i c a s v e c e s q u e se m e t i e r o n 

c o n m i g o , que hab ía a lgún l isto que 

in ten taba m e t e r m e m a n o o así , fue 

prec isamente en el t iempo que pasé 

junto a mis compañeros , porque en 

tonces sí que te venían los hombres , 

sí ent rabas en contacto con el mundo 

mascu l ino , mient ras las mujeres es

taban comp le tamente ausentes». 

Lo que sí p a r e c e ser v e r d a d es 

que a las mujeres les encan ta c o m 

prar. Casi t odas lo r econocen , y no 

es raro escuchar f rases como éstas: 

«Es un v ic io . Lo p r imero que m i ra 

mos es dónde está el mercadi l lo» o 

«Sí , s o m o s m á s c o m p r a d o r a s q u e 

los h o m b r e s , a u n q u e é s t o s c a d a 

vez más» . Es el único tópico que se 

cumple con las viajeras vascas, por

que los d e m á s los h a n d e s t r o z a d o 

t o d o s . • 



RUJAS 
POR EUSKAL HERRIA 

Texto y fotografía: 

Luis Pedro Peña Santiago 

Ud a r i b e g i r a , a s k o d i r a f a -
m i l i a , l a g u n t a l d e e d o per -
t s o n a s o i l a k a s t e b u r u ba t 
e d o o p o r r a k n o n p a s a b e -
ren b u r a r i g a l d e t z e n d i o t e -

n a k . 

G u k h e m e n , i n o l a k o p r e -
t e n t s i o r i k g a b e e t a a s k o t a n 
h u r b i l e n d u g u n a i z a t e n d e l a -
k o e z e z a g u n e n a , b o s t e r r u t a 
e r r a z e t a i n t e r e s g a r r i p r o p o -
s a t z e n d i z k i z u e g u . 





I A R A B A 

LAGUARDIA - LAPUEBLA DE 
LABARCA 

L a s m u r a l l a s e i g l e s i a s d e S a n 

J u a n B a u t i s t a y S a n t a Mar ía d e l o s 

R e y e s , d e L a g u a r d i a , y e l p a i s a j e 

s o b r e e l E b r o , d e s d e L a p u e b l a d e 

L a b a r c a . 

ioja A lavesa es una de las áreas 

más hermosas del País Vasco. Si

tuado al sur de la Sierra de Tolo-

ño, l lega has ta las m ismas ori l las 

del Ebro. 

S o n v a r i o s los a c c e s o s a R io ja 

A lavesa, todos el los sin duda intere

san tes , pero pa ra un c ic lo de es t ío 

recomendaremos la ruta que par t ien

do de V i t o r i a -Gas te i z , p a s a n d o por 

P e ñ a c e r r a d a , a l c a n z a el a l t o d e l 

puerto de Herrera. Desde su mirador 

t o d a R i o j a A l a v e s a q u e d a r á a n t e 

nuestra v ista, al igual que el territorio 

de Rioja, y las mon tañas d e Urb ión, 

P i co S a n L o r e n z o y s i e r r a d e D e 

m a n d a . 

En el c o r a z ó n de Rio ja A l a v e s a , 

levantada sobre un peñasco , surgirá 

i ncon fund ib le la l ínea de la v i l la de 

Laguard ia . En sus ce rcan ías podre

mos visitar el pob lado prehistór ico de 

La Hoya (que cuenta en la actual idad 

con un interesante museo) , y también 

p o d r e m o s ver los d ó l m e n e s de San 

M a r t í n y A l t o d e la H u e s e r a , e n t r e 

otros. 

C o n i n d e p e n d e n c i a d e la l í n e a 

s iempre so rp renden te de sus mura

llas, puer tas ant iguas, p lazas y casas 

solares, en Laguard ia hay que admi 

rar sus templos de San Juan Baut is

ta , con su ar t íst ica por tada del s ig lo 

XI I I , y sobre todo la por tada gót ica de 

la pa r roqu ia de S a n t a Mar ía de los 

Reyes. 

Desde Laguard ia , a lgunos k i lóme

t ros al sur, a l c a n z a r e m o s L a p u e b l a 

de L a b a r c a . Es ta v i l l a , f a m o s a por 

s u s v i n o s , c o n s t i t u y e u n a s i n g u l a r 

a ta laya sob re el río Ebro y t odo su 

val le. Dice la t radic ión que en el lugar 

donde hoy se ve el puente de paso a 

Fuenmayor se encon t raba el vado y 

la ba rca que dio n o m b r e al pueb lo : 

Lapueb la de Labarca (La Pueb la de 

la Barca). 

O N D A R R O A - S A N MIGUEL DE 
A R R E T X I N A G A - BOLIBAR -
Z E N A R R U Z A 

E l p u e r t o d e Ondár roa , l a s i n g u l a r 

e r m i t a d e S a n M i g u e l d e 

A r r e t x i n a g a , e l m u s e o d e S imón 

B o l i b a r , y l a c o l e g i a t a d e 

Z e n a r r u z a . 

s t a ru ta la i n i c i a r e m o s j u n t o al 

C a n t á b r i c o , en la v i l la d e O n d á 

r roa . O n d á r r o a s i e m p r e m e r e c e 

una visi ta no sólo por contemplar 

la a c t i v i d a d d e s u p u e r t o , s i n o 

t a m b i é n po r l o c a l i z a r e s a i m a g e n 

s iempre popular de su parroquia y el 

viejo puente de t raza gót ica sobre la 

ría del Art ibai . 

Cam ino de Mark ina -Xeme in , a la 

i zqu ie rda de la car re te ra , en un a n 

cho meandro del río, loca l izaremos la 

casa- tor re de Aranz ib ia , an t igua for

ta leza de «Par ientes Mayores» . 

A las puertas de Mark ina-Xemein , 

casi sol i tar ia, hay que visitar la ermi ta 

de S a n Miguel de Ar re tx inaga. T e m 

plo de severo aspecto , guarda en su 

A r a h a k n P r r i o v a r la ! 

inter ior un ex t raño m o n u m e n t o que , 

de a l g u n a m a n e r a , s i rve de a l tar y 

capi l la a la tal la del Arcánge l San Mi 

guel . Durante muchos años se pensó 

q u e e s a s r o c a s p e r t e n e c í a n a un 

san tua r i o l e van tado por el h o m b r e , 

pero hoy la opinión más rotunda afir

m a q u e e s o s e n o r m e s b l o q u e s de 

p iedra son en su un idad un capr icho 

de la Natura leza. 
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Desde Mark ina -Xeme in nos que 

dará próx ima la local idad de Bolibar. 

En ese pueblo se debe llegar hasta el 

«Museo S imón Bol ibar». En él vere

mos presentada una extensa exposi 

c ión de la v ida de Bolibar, qu ien en el 

s ig lo XIX fue ra l l amado «L iber tador 

de Amér ica» . 

J u n t o a B o l i b a r , c o r o n a n d o un 

cordal del monte Oiz, es obl igado al

c a n z a r la C o l e g i a t a de Z e n a r r u z a . 

F a m o s a d e s d e la m á s remo ta ant i 

g ü e d a d con refugio de peregr inos a 

Sant iago de Compos te la , hund iendo 

sus or ígenes en el siglo X I , Zenar ru 

za es uno de los autént icos tesoros 

de Bizkaia. Su claustro, su iglesia, el 

retablo, la tal la de Andra Mari , la ima

gen de Sant iago Peregr ino, los sepu l 

cros labrados en p iedra , el t ímpano 

de ent rada, el atrio con sus maderas 

y s ímbolos ta l lados, la hacen únicas. 

La gas t ronomía no fal tará en O n 

d á r r o a , M a r k i n a - X e m e i n , Bo l ibar , y 

ot ras muchas loca l idades del entor

no. 

Aranbeltz, 
Baxenafarroako baserri 

ahaztua, Iparraldeko 
bidegurutzerik 

ospetsuenetariko bat 
izan zen garai batean. 

G I P U Z K O A 

URRETXU - Z U M A R R A G A 

E l m o n u m e n t o a I p a r r a g u i r r e , l a 

c a s a - t o r r e d e L e g a z p i , y l a e r m i t a 

d e S a n t a María d e Zumár raga «La 

Ant igua». 

e trata de un recorrido centrado 
en las villas de Urretxu y Zumárra
ga, recorrido que se podrá com-
pletar siguiendo la ruta hasta el 
solar de Ipiñarrieta y ermita de 

Santa Bárbara (en Urretxu), desde 
cuya altura dominaremos todo el Go-
yerri de Gipuzkoa, y donde existe un 
confortable «ostatu». 

En la plaza de Urretxu, justo en 
frente de la iglesia parroquial de San 
Martín de Tours, se encuentra la más 
famosa de las esculturas dedicadas a 
Iparraguirre. Monumento erigido en el 
año 1881, recuerda al bardo que cre
ara el «Gernikako Arbola», junto a 
otras canciones tan populares como 
«Ara nun dirán», «Nere Andrea», o 
«Gitarra zartxo bat det», entre otras. 

A muy pocos metros, en la villa de 
Zumárraga, se mantiene todavía en 
pie la casa-torre de Legazpi, solar 
donde naciera Miguel López de Le
gazpi, el conquistador del gran archi
piélago de las Filipinas, allá en el si
glo XVI. Desmochada la torre en las 
guerras de bandos, es hoy uno de los 
testimonios más interesantes que 
nos quedan en la arquitectura civil de 
su época. 

En lo alto de la ladera de Beloki, 
localizaremos la ermita de Nuestra 
Señora de Zumárraga, popularmente 
llamada «La Antigua». Este último 
nombre le viene de haber sido la pri-
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mitjva parroquia de todos los contor

n o s . En es te t e m p l o , p o s i b l e m e n t e 

c o n s t r u i d o en t re los s ig los X I I - X I I I , 

p o d r e m o s admi ra r una de las obras 

de en t ramado de madera más espec

taculares del País Vasco . 

EL VALLE DE ARAIZ Y BETELU 

A z k a r a t e y e l c o l l a d o d e Z a r a t e , l a 

i g l e s i a d e S a n t i a g o d e I n t z a , y l a 

t o r r e d e B e t e l u . 

I Val le de Araiz se encuent ra en la 

carretera de Pamp lona a San Se-

bast ián-Donost ia . La ruta lo c ruza 

I por en te ro , p a s a n d o al p ie de la 

Mal loa. Pero lo cur ioso es que el 

autént ico Val le de Araiz, sus peque

ños y be l los pueb los , y la g r a n d e z a 

de l pa i sa je d e la M a l l o a d e Ara la r , 

quedan prác t icamente ignorados. No 

descubro nada si af i rmo que el Val le 

de Araiz const i tuye uno de los entor

nos más hermosos de Euskal -Herr ia . 

V / l I V I v X l I V # 0 q f V I C i I f \ t l I d 

Xemein, Bolibar eta 
inguruetako herrietan ez 

da gastronomiarik 
faltako. 

Una vez en el Val le de Ara iz , en 

A ta l l o -A r r i ba , se p u e d e coge r c u a l 

qu ie ra de las carre teras que asc ien

d e n h a c i a las p e q u e ñ a s a l d e a s d e 

esa geogra f ía encer rada entre los pe

ñascos de A ldaon y la c ima de Urki ta. 

T i ene ru tas a A z k a r a t e , a Uz teg i , a 

Ga in tza , e incluso a Intza. 

Azkara te guarda un p a n o r a m a do

minante ante la mole de Balerdi . De

jando el automóvi l en la p laza, junto a 

la ig les ia , se p u e d e hace r un co r to 

paseo de indudab le be l leza hasta el 

co l l ado de Za ra te . Nos v e r e m o s en 

uno de los co l lados más famosos de 

la geogra f ía vasca , y punto por d o n 

de, según t rad ic ión, fue l levado San 

Ignacio, her ido, en su viaje de Pam

p lona a Loyola. 

Si b i en d e s d e U z t e g i y G a i n t z a 

t e n d r e m o s a la M a l l o a c a s i s o b r e 

nuest ras cabezas , en Intza ve remos 

a d e m á s su par roqu ia de San t iago y 

su original en t ramado de madera . 

F ina lmente, en Bete lu, l legando a 

Intza, junto al río Araxes , tend remos 

la opor tun idad de si tuar su pr imi t iva 

torre, hoy restaurada. 

• l ; J i l ; l ; 7 iH»T l 

VIAJE A ARANBELTZ, EN 
B E N A B A R R A 

A r a n b e l t z , O s t a b a t , D o n i b a n e 

G a r a z i - S a n J u a n d e P i e d e l P u e r t o . 

odos s a b e m o s que la más f amosa 

I d e las r u t a s h a c i a S a n t i a g o d e 

C o m p o s t e l a c r u z a b a los P i r ineos 

I p o r el p u e r t o d e I b a ñ e t a , e n t r e 

V a l c a r l o s y B u r g u e t e , p a s a n d o 

junto a la Co leg ia ta de Roncesva l les , 

santuar io que fundara el rey Sancho 

«El Fuer te» , d e Navar ra . Es ahí , en 

las ce rcan ías de Roncesva l les , d o n 

de se s i túa la f a m o s a batal la del mis

mo nombre , lugar donde los guer re 

r o s d e l v i e j o r e i n o p i r e n a i c o 

des t rozaron a la re taguard ia del e m 

perador Car lomagno , re taguard ia que 

m a n d a b a Ro ldan. 

P e r o s i e s o e s a s í , ¿ d e d ó n d e 

ar rancaba la v ía pr incipal a Sant iago, 

el l l amado «Camino f rancés»? Pues 

b i e n , las p r i n c i p a l e s c a l z a d a s q u e 

a t r a v e s a b a n F ranc ia en d i recc ión a 

los pasos del Pir ineo Occ identa l , los 

t res g r a n d e s c a m i n o s , se un ían , se 

hacían sólo uno, en Aranbel tz . 

Hoy Aranbe l t z es una a ldea olv i 

dada en Benabar ra , a cor ta d is tanc ia 

al Norte de Ostabat . Sin embargo , s i 

g los at rás, y sobre todo a partir de los 

siglos XII y XI I I , Aranbel tz fue la más 

f a m o s a e n c r u c i j a d a d e c a m i n o s d e 

Iparralde. Todav ía se local iza en tra

m o s la m i lenar ia ru ta . La ig les ia d é 

Aranbe l tz gua rda una senci l la por ta 

d a r o m á n i c a , a c u y o s lados se v e n 

or ig ina les s ímbo los ast ra les ta l lados 

en la p iedra. Un cementer io de este

las d i s c o i d e a s c o m p l e t a el e x t r a ñ o 

paraje. 

Desde Aranbe l t z , al Sur , nues t ro 

it inerario l legará a Ostabat , local idad 

d o n d e a ú n se l e v a n t a el q u e f u e r a 

«hospi ta l de peregr inos» . A escasos 

k i lómetros, s iempre al Sur, nos hal la

remos en Don ibane Garazí -San Juan 

de Pie del Puer to, capi tal de Benaba

rra, y d o n d e p o d r e m o s admi ra r s u s 

mural las, cast i l lo, iglesia, y casas so

lares de escudos labrados y ba lcona

das de forja. El río Errobi (Nive) c ruza 

ba jo sus p u e n t e s . D o n i b a n e Garaz i 

puede ser un lugar adecuado para a l 

morzar en ese circui to. 

D e s d e P a m p l o n a , o S a n S e b a s -

t íán-Donost ia , no ex is te n inguna di f i 

cu l tad para real izar es ta ruta, y a lcan

zar Aranbel tz . • 
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¿VACACIONES? 

i NO, 
Texto: Karmele Aranburu Fotografía: Belén Heredia 

G R A C I A S I Op o r r a k e t x e a n p a s a n a h i z e n i t u z k e , 
b a i n a . . . n o l a ? D e n e k e s a n g o d i z u t e : 
l e k u b e r r i a k e z a g u t u b e h a r d i r a , 
g a u z a d e s b e r d i n a k b i l a t u , e g u n e r o -
k o e r r u t i n a r i i hes e g i n . . . 

Z e r g a t i k , h a l a e r e , e g i n b e h a r d a 
g u z t i hor i h a i n b e s t e k i l o m e t r o t a r a ? 
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legó la pasada s e m a n a esa car ta 

tan p e r s o n a l c o m o ¡n fo rma t i zada 

que te mandan todos los campings 

si has p a s a d o al m e n o s una vez 

por a lguno de el los. L lega y te re

c u e r d a lo m a g n í f i c a s q u e s o n s u s 

instalaciones y lo encantados que es

tar ían si vo lv ieras este año por al lá. 

L lega, y con la carta, se susci ta el te

m a en casa. ¿Qué vamos a hacer es

te año con las vacac iones? 

Al pr imer ar ranque todo es indeci

s ión. Así pasan los días hasta que te 

r e c u e r d a n q u e , o nos d e c i d i m o s , o 

luego ya será tarde y no habrá sitio 

en n ingún lugar. No hay escapator ia : 

te t ienes que decidir . Lo paradóg ico 

es que en tu fuero interno lo t ienes 

m á s q u e d e c i d i d o p o r q u e si por tí 

f u e r a , es te año las v a c a c i o n e s las 

pasar ías en casi ta. 

Tan pronto como p iensas en ello 

d e s c a r t a s la i dea . ¿ C ó m o q u i e r e s 

que te cruci f iquen? T ienes que ir de 

vacac iones, cambiar de aires, de es

cenar io , hacer algo dist into, apartarte 

de todo lo que te rodea y tanto te pre

s iona. 

— ¡ L o que no ent iendo es por qué 

e s o se t i e n e q u e hace r s i e m p r e a 

c ientos de k i lómetros de distancia! 

La contestac ión, y lo sabes de an

temano, es automát ica «Si ahora que 

eres joven no te mueves , ¿cuándo lo 

vas a hacer?» . 

Muy b i en , por a m o r de la paz y 

a legr ía fami l iar i remos. I remos ade

más a un c a m p i n g que es tá só lo a 

600 k i lómetros de casa. 

— Y a verás, el sitio es precioso y 

a d e m á s bara t í s imo . ¿No quer ías tú 

u n a s v a c a c i o n e s t r a n q u i l a s ? p u e s 

al lá no hay más que calas y pueblos 

p e q u e ñ o s , el camp ing a d e m á s está 

m u y b i e n . Es m u y l i m p i o , no hay 

ag lomerac iones , t iene ducha cal iente 

sin p rob lemas y muchos servic ios. 

A partir de ahí sé lo que me espe

ra. Veamos , a Ama ia (mi hija la ma

yor ) le l l eva ré só lo los b a ñ a d o r e s , 

unos cuan tos nik is, pan ta lones cor

tos, otros largos por si l lueve o hace 

f r ío , u n a g a b a r d i n a , un j e r s e y , las 

s a n d a l i a s , los z a p a t o s , las k a t i u s 

kas. . . ¡Una m o n t a ñ a de ropa! A Je 

sús Mar i , dos chandals , los bañado

res, un je rsey. . . ¡ igual ! Bueno , para 

mí reduc i ré las c o s a s a lo es t r i c ta 

m e n t e n e c e s a r i o . P e r o ¡ O h , D i o s 

mío! este año tenemos a la pequeñ i -

ta. ¿Cuántos pañales? ¿cuántos pi ja

m a s ? ¿cuán tos t ra jec i tos? , qué go 

rro, las c remas contra el sol , la c rema 

por si se escuece, los b iberones, los 

chupetes , el bote de leche, las v i tami

nas , asp i r i na in fan t i l , el ap i re ta l , el 

te rmómetro . . . ¡Todo! 

B u e n o , aho ra hay que l levar los 

peces y las tor tugas a la amona . Te

nemos que l lamar a alguien para que 

r iegue las p lan tas y m u e v a las per

s ianas pa ra que no se note m u c h o 

q u e no e s t a m o s en c a s a . L l a m o a 

uno, al otro. . . ya es tá hecho . Aho ra 

hay que cenar y meterse pronto en la 

c a m a para salir mañana temprano . 

Son las 2 de la mañana, la enana 
no se due rme. Yo sin embargo lo ha
ría de pie. Por fin se cal la y comienzo 
a hacer un repaso menta l por si se 
me olv ida algo.. . 

¡Uf!, que calor hace, me duele la 

cabeza. ¡Amaia! ten cu idado, te va a 

arrastrar la corr iente del agua." ¡Jesús 

Mari ! , hazle caso a la pequeña , kon-

txo. Nos vamos , la niña t iene hambre 

y t e n e m o s q u e pasar por el super 

mercado para comprar algo para co

mer... El coche está ard iendo, la pe

q u e ñ a no h a c e m á s q u e l l o r a r . . . 

¡Jesús Mar i ! t oma el b iberón, dáselo 

a la niña que tengo que hacer la Co

mida.. . 

Son las cua t ro de la m a ñ a n a , la 

niña llora, Ama ia se ha quemado con 

el so l — p o n l e c r e m a en la e s p a l d a 

que yo voy a ca lentar un b i be rón—, 

¡Amaia no chi l les que los d e las t ien

das de al lado se van a despertar! . . . 

e s t á a m a n e c i e n d o , no he d o r m i d o 

desde las cuat ro . . . qué s i lenc io hay 

ahora. . . va a l lover y tenemos que re

coger la t ienda. ¡Jesús Mar i ! la t ien

da , que va a l lover. 

V a m o s a e m p e z a r 

a n t e s d e q u e s e a 

tarde. ¡Oh, no! la ni

ña se ha d e s p e r t a 

do. 

— A m a i a , ten le a 

la pequeña. . . sí, las 

c lav i j as . . . no el do 

ble techo. . . saca las 

cuchar i l l as que hay 

que desayunar. . . Y a 

hago eso so la pero 

por favor, coge a la 

n i ñ a . . . Y a e s t á . El 

coche va a reventar. 

Lo que t ra j imos para 

v e n i r se ha d e b i d o 

de inflar... Ahora só

lo nos q u e d a n 600 k i lómet ros has ta 

casa . ¡D ios, qué da r ía pa ra que en 

un abrir y cerrar de ojos estuviera ya 

en el portal! . . . qué calor... la niña llo

ra... la niña l lora... AMA! Haurra ne-

garrez dago ! Sí , s í , ya m e levanto. . . 

¡Oh, Dios mío! , estoy en mi casa, es

taba soñando. No estoy en el coche. 

¡Qué b ien estoy! , estoy en mi casa , 

no m e he m o v i d o . No ha hab ido ni 

p laya, ni calor, ni k i lómetros, ni p ica

duras de mosqu i to , ni co las para la 

d u c h a , ni la n iña t uvo do lo r de t r i 

pas. . . ¡Qué bien estoy en mi casa ! 

— J e s ú s Mar i , son las siete de la 

mañana , pero t ranqui lo . No te mue 

vas . Me hago cargo de la n iña pero 

por favor, V A C A C I O N E S NO, G R A 

CIAS. • 
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«Expedición 
Francisco de Vitoria» 

Texto: Iñaki Etxebarria Caño 

Fotografía: Angeles Rivera Martín 

He x i k o n e m a k u m e a i za tea e z d a ino iz 
z a z p i g a r r e n e d o b e d e r a t z i g a r r e n 
z e r u k o d o h a i a i z a n . E s p a i n o l a k ir i -
ts i a u r r e t i k o g i z a r t e a e r a b a t z a t i t u -
r i k z e g o e n e t a o r d u k o i n p e r i o e k 

e r e , t e o k r a z i a m i l i t a r r a k d e n a k , e z z u -
t e n e m a k u m e e n a g i n t e r i k o n a r t z e n . 
P e n t s a l i t eke , h a l a e r e , g a u r k o z e n b a i t 
e t n i a k o n t u t a n h a r t u t a , g i z o n e k t r a t u 
b e r d i n a g o a e s k a i n t z e n z i e t e l a e m a k u -
m e e i g a u r e g u n b a i n o . 
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as mujeres indígenas supus ieron a 

m e n u d o un bot ín de gue r ra ent re 

los conqu is tadores españo les y en 

muchos casos recib ieron la marca 

¡de fuego de la esc lav i tud. Las m u 

j e res de co lo r e s t a b a n c o t i z a d a s a 

p rec ios s i empre in fer io res al de los 

hombres de su raza y muy por deba

jo del que a lcanzaba un buen caba

llo. Los afanes educat ivos de la colo

nia con respecto a la mujer pueden 

exp l i carse con f rases c o m o : «...que 

se pongan en cos tumbre hi lar.. .», «la 

mujer casada se puede y debe ador

nar s e g ú n el g u s t o de su mar i do y 

cuando él lo d e s e e » , «aquí se crían 

muchas donce l las en recogimiento y 

virtud...» o «el cu idado de la mujer es 

la pudic ia. . .». En las escue las funda

das por ó r d e n e s re l ig iosas y en los 

in ternados para niñas indias prevale

c ía la intención de catequ izar las , no 

de instruir las. Cas i todas las mujeres 

del Méx ico co lon ia l rec ib ieron a lgún 

t ipo de educac ión , una educac ión tan 

e f i c i e n t e q u e c i e n t o s e t e n t a a ñ o s 

después de ext inguido el domin io es

paño l sob rev i ven mul t i tud de act i tu 

des , hábi tos y preju ic ios sex is tas la

bor iosamente inculcados durante tres 

siglos. 

Pensado res mex i canos ac tua les , 

c o m o S a n t i a g o R a m í r e z u O c t a v i o 

Paz, han pretendido expl icar el fenó

meno de la mex ican idad a ludiendo a 

pel igrosas teor ías sobre un mest izaje 

v iolento en el que la madre india del 

mex icano, deb ido a su dol iente «raja

da» , her ida s iempre abier ta, fue hu 

mi l lada, «ch ingada», por un so ldado 

españo l , el padre mex icano, visto co

mo un p e r s o n a j e a l t ivo , « c h i n g ó n » , 

f rente a una mujer recatada, sumisa , 

n i n g u n e a d a . Y lo han exp l i cado tan 

v e h e m e n t e m e n t e que e l los m i s m o s 

se han conve r t i do en los c reado res 

del mito mex icano. Un mex icano con 

t rad ic tor io que od ia al padre b lanco 

aunque trata de imitarle y que ensal 

za las grandes cul turas indígenas de 

la an t i güedad , que l lora a su madre 

indígena v io lentada y que , sin embar

go, repudia su lado indígena e ignora 

o desprec ia al indio de hoy, a qu ien 

ve c o m o «e l o t r o » , el s e m p i t e r n o 

otro. Y es tan grave y patente la con

t rad icc ión que c u a n d o un m e x i c a n o 

qu ie re e x p r e s a r q u e a l go es de su 

a g r a d o , d i c e : « . . .es p a d r í s i m o » o 
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«.. .es m u y chungón» o «.. .es p o c a 

madre» , y cuando algo no le importa 

o f inge no importar le (al modo del pa-

sot ismo español) asegura : «...me va

le m a d r e » . A pesar de todo , en las 

canc iones de toda la Repúbl ica, que 

es donde pudieran verse los va lores 

de u n a s u p u e s t a m e x i c a n i d a d , se 

c a n t a a la mu je r y a la m a d r e y el 

hombre es a m e n u d o una f igura de 

taberna que se va abandonando aun 

c u a n d o en la rea l i dad es él el que 

abandona. Y del mismo modo que la 

Sierra Madre Or ienta l , la Sierra Ma

dre Occidenta l y la Sierra Madre del 

Sur son la e s p i n a do rsa l de l Be l lo 

Méx ico, la madre es la esp ina dorsal 

del hombre y la mujer mex icanos . Lo 

que resulta aún más difícil de c o m u 

nicar es el hecho de que el hombre 

de México no quiera nunca sacar su 

«yo f e m e n i n o » , no q u i s i e r a n u n c a 

«ra ja rse» has ta q u e , e m p a p a d o en 

a lcohol , se conf iesa ante sus iguales 

y surge ese lado sensib le, tan sens i 

b le , q u e le v i e n e de u n a p r o f u n d a 

e d u c a c i ó n de mu jer pero que d e b e 

guardarse muy bien de que se t rans

paren te po rque pud ie ra pone rse en 

tela de juicio su hombría. . . 

un a p e s a r d e q u e la s o c i e d a d 

m e x i c a n a se c a r a c t e r i c e , s e g ú n 

p a l a b r a s d e O c t a v i o P a z , p o r 

«una ausenc ia de padre, un exce

so de madre y una abundanc ia de 

h e r m a n o s » , hay una inst i tuc ión que 

prevalece sobre cualquier sent imien

to pat r io , que es la fami l ia : mís t i ca , 

mag ia , un idad , re l ig ión, canc ión . La 

fami l ia mex icana es, tal vez, lo más 

sagrado; qu izás, la base del l lamado 

«mi lagro mex icano» . Y su núcleo es 

la madre . Así , la mujer es el pilar de 

la educac ión integral de la fami l ia y 

representa la esperanza de la socie

dad mex icana en cuanto que signif ica 

la opc ión de crear nuevos pa t rones 

cul turales que vayan más al lá del pa

tr iarcado que ella misma, en su falta 

d e c o n c i e n c i a c i ó n , r e p r o d u c e f r e 

c u e n t e m e n t e . Por es to se hab la de 

que «tal o cual manch i to es un hijo 

de m a m á » , o se le oye decir al jefe 

de la fami l ia que «mi mujer ha cr iado 

a m i s h i j o s . . . l os h a h e c h o h o m 

bres. . .», ante el a d e m á n complac ien

te de el la. Se hace preciso que sea 

el la también quien cambie su ideolo

gía, en bastantes sent idos «mach is -

ta» ; ideología que cot id ianamente se 

a l imenta de la moral catól ica y de los 

medios de comun icac ión mex icanos, 

que d iar iamente dan un t ratamiento a 

la mujer en que se des taca su atract i

vo f í s i co o su p a p e l de m a d r e , d e 

c ó m p l i c e y e n c u b r i d o r a , de t a l an te 

abnegado, sumiso, recatado, pero ra

ra vez se menc iona su espir i tual idad, 

su capac idad intelectual o sus apor

tes cul turales. 

aunque conoc imiento es poder, la 

mu je r m e x i c a n a de hoy, inc luso 

una b u e n a parte de las que han 

c u r s a d o es tud ios supe r i o res , no 

dar ían una m u ñ e c a a su hijo va

rón si éste se la pidiera, ni ver ían in

terés a lguno en enseñar a su hija a 

cambia r un neumát ico p inchado ha

biendo s iempre hombres que lo harí

an ante un gesto d e m a n d a n d o corte

sía. 

Mov im ien tos vanguard is tas de la 

mujer cons ideran que la evoluc ión de 

México hacia una soc iedad moderna 

está permi t iendo el acceso femenino 

a la v ida product iva y que, con el lo, 

se está avanzando en su conc ienc ia

c i ón , a u n q u e d e n u n c i a n la e x a s p e 

rante fa l ta de gua rde r í as y el «pro

greso» de la soc iedad patr iarcal con 

el s e n t i d o d e q u e la f a l t a d e s o l i 

d a r i d a d mascu l ina hacia la mujer tra

b a j a d o r a i m p o n e p a r a e l l a u n a 

d o b l e j o r n a d a de t rabajo. Mov imien

tos feministas mex icanos se pronun

c ian por una educac ión , o reeduca

c ión , de la mu jer para que ante los 

retos del futuro no adopten la act i tud 

del aves t ruz , s igan espe rando so lu 

c iones mágicas o se acuesten con un 

duendeci l lo b ienhechor bajo la a lmo

hada. 

«Octavio Pazek zioen 
gizarte mexikarrak 

honako ezaugarri hauek 
dituela: «aitaren 

ausentzia, amaren 
presentzia gehiegizkoa 

eta neba-arreben 
ugaritasuna». 

El p a s a d o marzo , y esto da una 

idea del bajo nivel de concienciac ión 

de la mujer mex icana, salió al aire un 

p r o g r a m a de radio d i r ig ido por Flor 

Berenguer, uno de los mejores profe

s i o n a l e s de l p e r i o d i s m o m e x i c a n o , 

qu ien con audac ia , sent ido crí t ico y 

mucho car isma, presentó un espacio 

ded icado al mundo de la mujer, en el 

que el auditor io part icipó con sus pre

guntas. Las l lamadas, a pesar de la 

publ ic idad que se había dado a este 

p rograma en part icular, a pesar de la 

f a m a de Flor y de l e s p a c i o , f ue ron 

muy escasas . Una de ellas demanda

ba atención para unos prob lemas de 

es tac ionamiento , otra para preguntar 

a las contertu l ias sobre si conocían la 

e x i s t e n c i a de u n o s m o n i t o s g u a t e 

mal tecos muy s impát icos y una terce

ra pedía in formación sobre una cre

m a f a c i a l l i m p i a d o r a . U n a d e las 

p a r t i c i p a n t e s en e l p r o g r a m a no 

a g u a n t ó sus g a n a s de responde r y 
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aseguró que la mujer mex icana nece

si ta c remas l imp iadoras , sí, pero de 

la ideología patr iarcal . 

a tu ra lmente , las inv i tadas al pro-

\

g r a m a op ina ron que t a m b i é n se 

hace preciso que el hombre cam

bie su menta l idad con respecto al 

papel que en lo suces ivo habrían 

de jugar a m b o s géneros . Un viej i to, 

muy cor tésmente , l lama y op ina que 

«Las mujeres valen mucho más que 

los hombres porque si es tos exis ten 

es porque el las les han traído al mun

do». «Sí, es el famoso discurso sobre 

el valor de la mujer v is ta c o m o ma

d re» , op inaron , pero.. . « ¿ C ó m o que

remos las mujeres que nos vean? 

Prosiguiendo con anécdotas signi

f icat ivas que intenten expresar por sí 

m i s m a s u n a r e a l i d a d , c a b r í a dec i r 

que durante el «Segundo Foro de la 

Mujer de Iz tacalco», una co lon ia del 

Distrito Federa l , uno de los pocos va

rones presentes aseguró convenc ido 

que todos los hombres con los que él 

había plat icado del asunto, a f i rmaron 

que «si la mujer es v io lada es porque 

ella m isma lo provoca. . . que una mu

jer no es v io lada si el la no quiere. . .». 

Aunque esta respuesta sea ya un tó

pico en la mayor parte de los países, 

cabr ía menc ionar que aún obt iene un 

mayor créd i to ent re los hombres de 

México. 

Otro hecho apa ren temen te cur io

so muest ra cómo una mujer que ha--

bía logrado acceder a un puesto polí

t ico de impor tanc ia pidió un café con 

l e c h e a u n o d e s u s s u b o r d i n a d o s 

m a s c u l i n o s . T r e s c u a r t o s d e h o r a 

después , se pía entre pasi l los: «Yo, a 

esta v ie ja no la l levo café. . .». La reali

dad mex icana está repleta de hechos 

in justos cont ra la mujer t raba jadora , 

hasta el punto de que a muchas de 

e l l a s , c u a n d o han c o n s e g u i d o se r 

muy ef ic ientes en su labor, en espe

cial en los cargos polí t icos, f recuente

men te se p rocura apar tar las del ca

mino. 

Poco a poco, los grupos popula

res y feministas van cons igu iendo al

gunos logros que más parecen repre

sen ta r u n a v á l v u l a de e s c a p e pa ra 

ev i ta r q u e la o l la e x p l o t e q u e a lgo 

que esté coc iendo con ef icacia en el 

inter ior de la soc iedad . Ello es muy 



lógico si p e n s a m o s que los polí t icos 

del PRI se cuentan entre los más há

biles del mundo para remendar si tua

c i o n e s , a t r a y e n d o h a c i a s í a los 

s e c t o r e s m á s c r í t i c o s , u t i l i z a n d o 

atract ivas ofertas personales y con la 

retórica de las a labanzas, pero entre 

los m e n o s p r o p e n s o s a t e j e r u n a 

nueva p renda habida cuenta de que 

la anter ior ya está demas iado gasta

da . To le ra r a lgo p a r a no tene r que 

encarar nada. 

Las m u j e r e s f ue ron m a y o r í a vo 

tante en las e lecc iones pres idenc ia

les de 1988 . C o n su es fue r zo , han 

generado a lgunos cambios que están 

ayudando dec is ivamente en la t ransi

c ión a la democrac ia en México. Por 

vez pr imera se ha discut ido públ ica

mente el t ema del aborto, s iguen au

mentando los grupos de de fensa c iu

d a d a n a , las co l onas s i guen c o n su 

lucha en los bar r ios popu la res m á s 

dep r im idos , sesen ta y un d ipu tadas 

Instituzio bat dago 
Mexikon edozein aberri 

sentimenduren gainetik: 
familia. Familia izango 

da, seguruenik, 
sakratuena herri 

honentzat. Eta bere 
bihotza: ama. 

federa les han consegu ido establecer 

c a m b i o s i m p o r t a n t e s en el C ó d i g o 

Penal en mater ia de v io lencia sexual 

y las asoc iac iones urbanas son cada 

vez m á s c o m b a t i v a s , c o m o q u e d ó 

patente en la mani festac ión que tuvo 

lugar en el Distrito Federal con mot i 

vo del Día Internacional de la Mujer. 

Ahora , el mov imiento feminista, mot i 

vado por la lucha emprend ida por la 

ún ica d ipu tada reconoc ida c o m o fe

minista, ha decid ido acudir a la con

frontación electoral de 1991 en la que 

se renovará la Cámara de Diputados 

y la m i t a d d e los c a r g o s en el S e 

n a d o . 

En México, c i rcunstancia especial 

en Amér i ca Lat ina, el número de mu

jeres que part ic ipan en la v ida polít i

ca es re la t ivamente al to: dos Secre

tar ias de Estado, dos Gobernadoras , 

sesenta y dos Diputadas, diez Sena

d o r a s y d o c e A s a m b l e í s t a s en la 

A s a m b l e a d e R e p r e s e n t a n t e s de l 

Distri to Federa l . A pesar de el lo, no 

deja de ser preocupante el hecho de 

que la mujer sea v ista por muchos de 

los par t idos c o m o una «cuota polít i

ca» a cubrir. 

Resul ta par t icu larmente interesan

te la un ión de un g rupo de mu je res 

en el inter ior de una p la ta fo rma rei-

v indicat iva que abarca todo el aban i 

co polít ico y a lgunas fo rmac iones de 

d e f e n s a de los d e r e c h o s h u m a n o s , 

d e d e f e n s a e c o l ó g i c a y o t r o s d e 

c a r á c t e r s o c i a l , ba jo el n o m b r e de 

« C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de M u j e r e s 

para la Democrac ia» . Su lucha es por 

l levar a la práct ica la dec larac ión de 

Nac iones Unidas en la «Convenc ión 

sobre la e l imiac ión de todas las for

mas de d isc r im inac ión sobre la m u 

jer» que entró en vigor el tres de sep

t iembre de 1981 y de la cual México 

fue f i r m a n t e . A d e m á s , han inc lu ido 

u n a n u e v a re i v i nd i cac ión que hace 

referencia a la d e m a n d a de e l imina

ción de toda fo rma de v io lencia sobre 

las mujeres. 

Por otra par te , ser mujer y c a m 

pesina, en Méx ico, no es fáci l . A las 

di f icul tades propias de su género se 

le añaden las que adquiere como tra

ba jadora del campo . Por a m b a s cir

c u n s t a n c i a s , es hab i tua l ver en las 

zonas rurales a una mujer archiatare-

ada que at iende las labores de su ca

sa , a sus h i jos, a su mar ido , a sus 

pad res o sueg ros , que cu ida d e los 

an imales, que acarrea agua y leña y 

que co labo ra con su esposo en las 

labores de la mi lpa. Aun con todo, el 

trato de su mar ido es discr iminator io 

en la mayor parte de las ocas iones, 

act i tud que l lega a su máx ima expre

sión cuando se le ve a él montado en 

el j u m e n t o y a e l l a , c a r g a d a c o m o 

una best ia y a pie. Resul ta doloroso 

observar c ó m o lo a s u m e abnegada 

m e n t e , s in p ro tes tar , con la m i rada 

p e r d i d a en a l g ú n p u n t o de l s u e l o . 

A ú n resul ta más d ramá t i ca la s i tua

ción si el la queda sola, cuando la co

secha ha sido escasa y su esposo ha 

tenido que emigrar como bracero. En 

estos casos, la mujer queda al cargo 

de todo o ha de acud i r a la c i udad 

para trabajar como emp leada de ho

gar por un mísero salar io. 

a tr iple op res ión , por el hecho de 

ser mujer , c a m p e s i n a e ind ígena, 

ha de ser lo más parecido a un in

f ierno sobre la t ierra. A pesar del 

d iscurso oficial del gobierno de tur

no, los ind ígenas son vistos en es te 

país, no c o m o los productores de la 

tercera parte de los recursos a l imen

t ic ios que v ienen del c a m p o , ni por 

sus he rmosos productos ar tesanales , 

ni por los más ricos e lementos cu l tu

rales de la Repúbl ica, sino c o m o un 

p rob lema, una esp ina aún más pro

funda si ca recen del interés para ser 

e x p l o t a d o s c o m o un p r o d u c t o f o l 

k l ó r i co . 



La niña indígena, al nacer, es re

c ib ida con más o menos beneplác i to, 

s e g ú n el g r u p o , pe ro d e c u a l q u i e r 

manera , a los tres o cuatro años ya 

comienza a co laborar en las labores 

d o m é s t i c a s . C o n f r e c u e n c i a , a los 

s i e t e y o c h o a ñ o s es ya la m a d r e 

sus t i tu ía de sus h e r m a n o s más pe 

queños a los que además de cuidar, 

debe de cargar a todas par tes. Antes 

de los diez años conoce sus obl iga

c iones : recoger leña, acarrear agua , 

r e c o l e c t a r h i e r b a s c o m e s t i b l e s y 

otros productos, co laborar en las ta

reas de la casa, hacerse cargo de los 

hermanos menores y empezar a ayu

dar en las ta reas a r tesana les . Si se 

puede, va a la escuela. 

A los doce o t rece años ya t iene 

las obl igaciones de una mujer adul ta. 

Asistir a la escue la durante seis años 

consecut ivos no es de n ingún modo 

una práct ica c o m ú n entre los indios. 

En caso de que la fami l ia tenga posi

b i l idad de env iar a lgún hijo a la es 

cue la , es un varón el e leg ido, debido 

a que ella «no lo neces i ta». 

Al l legar a los qu ince o d iec isé is 

años (en a lgunas etnias antes) la tra

dición supone que ya está lista para 

el ma t r imon io . En c ie r tos casos , su 

fami l ia se pone de acuerdo con otra y 

el la se ve compromet ida con un mu

chacho al que sólo ha visto unas po

cas veces en su v ida, con el que nun

ca ha p o d i d o h a b l a r a s o l a s . O t r a 

posibi l idad es que el la conozca de al

guna manera a un chamaco , s impat i 

ce c o n él y d e c i d a n u n i r s e por su 

cuenta. En estos casos , s imp lemente 

huyen y t iempo después regresan y 

de esa manera todos los cons ideran 

c o m o casados . 

De los d iec isé is a los d iec inueve 

años com ienza su v ida de casada y 

un in terminable p roceso de procrear 

h i jos c a d a a ñ o ; h i jos q u e n a c e n y 

mue ren con rap idez. De hecho , po

dr ía ca lcu larse que a lo largo de su 

v ida, una mujer indígena necesi ta te

ner doce o qu ince e m b a r a z o s para 

que le v ivan cuatro o c inco hijos. Ma

tern idad que emp ieza t e m p r a n a m e n 

te, pero que tamb ién acaba pronto. A 

Bizitza publikoan parte 
hartzen duten 

emakumeen kopurua 
altua da, beste herri 
batzuekin alderatuta; 

baina oraindik ere 
partidu askorentzat 

emakumea «kuota» bat 
besterik ez da. 

los cua ren ta años , por lo no rma l , la 

mujer ha de jado de ser férti l y apa 

renta tener veinte años más. 

Las obl igac iones de una mujer in

dia son muchas y pesadas . Debe ha

cerse cargo de todas las tareas de la 

casa , del cu idado y educac ión de los 

hi jos: del varón hasta los c inco o seis 

años y de el las hasta que se casen . 

Debe organ izar el t raba jo de los hi

jos, recolectar y garant izar el abasto 

d o m é s t i c o de l e ñ a , a c a r r e a r a g u a 

junto con los hi jos, hacerse cargo de 

la huer ta y de los an imales de corral , 

ayudar al mar ido en el campo , cola

borar en los desh ierbes o l impias, en 

la cosecha , en el acarreo del produc

to del borde del predio a la casa , del 

desgrane del maíz y, en ciertos gru

pos, también en la s iembra. Cuando 

el hombre sale del peona je , al igual 

que la mujer campes ina mest iza, t ie

ne var ias opc iones: quedarse en ca

sa y hacer frente a todas las tareas, 

a c o m p a ñ a r l e y ayudar en sus labo

res, en el corte del café, en la zofra, 

en la recolección del tomate , e t c . . o 

m a r c h a r al d e s t i e r r o f o r z o s o de la 

gran c iudad. En el segundo caso, sa

lario igual a t raba jo igua l , nunca es 

una rea l i dad en el m u n d o ind io . El 

ser s i rv ienta les impl ica j o rnadas de 

doce o más horas de estar d ispon i 

b les pa ra el t raba jo , con un d ía de 

descanso , a lo más. Por el lo, reciben 

a lo jamiento, comida y una paga que, 

en el mejor de los casos, apenas sí 

l lega a un terc io o a la mi tad de un 

salar io mín imo. Lo más t raumát ico es 

que c o m o si rv ientas no t ienen dere

cho a ser mad res ya que nad ie las 

acepta con hijos. 

Cond ic iones de promiscu idad, v io

lencia incestuosa, derecho de perna

d a y es te r i l i zac i ón f o r z o s a son he

c h o s q u e c o n f o r m a n , j u n t o c o n la 

ma te rn idad infanti l en la soc iedad y 

ma las cond ic iones de v ida , la opre

sión sexual de las indígenas. «A me-



nudo —ref ie re la indigenista Lourdes 

A r i zpe—, hay que partir del hecho de 

que la v iolación es un acto de domi 

nio polí t ico. Puede ser la dominac ión 

en una re lac ión p e r s o n a l , si es en 

una pare ja ; de c lase, si es de hom

bres de c lase al ta hacia mujeres de 

clase baja; pero es c laramente racis

ta y de somet imiento étnico, en el ca

so de hombres mest izos cont ra muje

res indígenas. 

C u a n d o un g r u p o d e h o m b r e s 

q u i e r e e x p r e s a r su d o m i n i o s o b r e 

ot ro g r u p o , lo q u e hace es v io lar a 

sus mujeres». 

I a lcohol ismo ya sea el propio o el 

de s u s h o m b r e s , es o t ro de los 

pr inc ip ios de v ida de las mujeres 

indias. En a lgunos grupos, ambos 

beben por igual durante las fest iv i

dades , ceremonia les o en los ri tuales 

domést icos . En ciertas comun idades 

los niños son deste tados con pelque 

po rque no hay nada más ; en ot ros, 

no se permi te a las mujeres embor ra 

c h a r s e o s i m p l e m e n t e bebe r . M á s 

al lá de las d i ferencias, el a lcohol ismo 

es pa r te de l ho r i zon te co t i d i ano de 

las indias y además es espacio y pre

texto de v io lencia hacia el las: go lpes, 

malos tratos y v io lencia sexual t rae el 

a l c o h o l i s m o d e s u s m a c h o s s o b r e 

el las y sobre los hijos, v io lencia just i 

f icada y acep tada en sus normas mo

rales. 

En el seno de la fami l ia, la mujer 

india no t iene el derecho de pensar o 

de sentir. Esto queda claro en el caso 

del cambio rel igioso. Trad ic iona lmen-

te, los indios de México pract ican un 

cato l ic ismo popular en el que conser

van m e z c l a d o s g ran can t i dad de r i

tos , p rác t i ca y c r e e n c i a s de o r i gen 

p reh ispán ico . En d é c a d a s rec ientes 

ha hab ido una e x t r a ñ a p e n e t r a c i ó n 

de iglesias y sectas pro tes tantes en 

el país, que cada día l legan más pro

fundamente al mundo indio y que en 

muchos casos han signi f icado ruptu

ras v io lentas con de te rminadas pau

tas socia les, pro fundas div is iones en

tre fami l ias del m ismo grupo, y que a 

menudo son ut i l izadas por cac iques y 

gobernadores mest izos para expulsar 

a los nuevos conver t idos y apropiar

se de sus t ierras. Genera lmente , son 

los hombres los que dec iden el c a m 

bio, dando por sentado que su mujer 

Emakume indioak ez du 
ez pentsatzeko ezta 

sentitzeko eskubiderik. 
Eta hori garbi geratzen 

da eriijioan, non 
gizonek erabakitzen 

duten zer erlijio eduki 
eta zein praktikatu. 

•uÉL 

o en compañ ía de su famil ia. Los ca

sos de convers ión más f recuentes se 

observan entre los o tomíes del Mez-

qui ta l , entre los zapotecos de Mitla o 

en t re los c h a m u l a s de los A l tos de 

Chiapas. 

as ind ias m e x i c a n a s no só lo han 

o b e d e c i d o . O b l i g a d a s por la v io 

lencia del Estado (ejército, pol icía, 

funcionar ios) , de los terratenientes 

y sus guard ias b lancas, del merca

do , de los c a c i q u e s , c a d a vez m á s 

mujeres indígenas son di r igentes en 

sus g rupos étn icos, fo rman parte de 

comi tés contra la represión y de fami 

l iares de desaparec idos polí t icos, mi

l itan en par t idos, luchan cont ra des

po jos , c ier re de fuen tes de t raba jo , 

contra la miser ia, la opres ión genér i 

ca y para cambiar este país. La venta 

de indios guatemal tecos recién naci

dos (diario La Jo rnada , 02-02-1988) 

p a r a o b t e n e r de e l los ó r g a n o s que 

necesi tan niños es tadoun idenses, no 

es tan d i fe ren te de la es ter i l i zac ión 

mas iva de mu je res m a z a h u a s y se

r ranas de Pueb la , de la muer te por 

desnut r i c ión de mi les de n iños indí

g e n a s en Méx i co , o de d e s p o j a d a s 

de sus t ierras; de maest ras desped i 

d a s ; de indias v io len tadas en Ch ia 

pas , O a x a c a , G u e r r e r o ; de ob re ras 

mazahuas exprop iadas de su fuente 

de trabajo en la capi ta l , o de las «Ma

rías» e t e r n a m e n t e a c o s a d a s y aco

r ra ladas en la s e r v i d u m b r e y en la 

mend ic idad, de qu ienes se hal lan to

dos los días noticias en la prensa. 

A pesar de la tr iple opres ión y de

bido a su especia l izac ión en la repro

ducción socia l , las mujeres indígenas 

son c imiento de la etn ic ídad ya que 

en e l las d e s c a n s a g ran par te de la 

reproducc ión de pat rones socia les y 

cul turales en sus grupos. Ellas man

t ienen las relaciones y los lazos fami 

l iares y comun i ta r ios . C o m o intelec

tuales, t ransmi ten a sus hijos valores, 

no rmas y compor tam ien tos f rente al 

poder; con sus enseñanzas , sus que

haceres y su obed ienc ia reproducen 

cot id ianamente su propia opres ión. • 

y sus hi jos aca ta rán su dec is ión . La 

mujer no t iene la opc ión de negarse, 

p u e s t o q u e e l las s a b e n q u e d e b e n 

hacer lo que pide el padre, el herma

no mayor, el esposo o el hijo grande. 

No sólo deben convert i rse a la nueva 

rel igión, sino pract icar la, ya sea sola 
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n n anál is is de la d e m a n d a y de las 

neces idades san i ta r ias d e la po 

blación nos indica que las mujeres 

hacen un mayor uso de los Serv i 

c ios Sani tar ios y que, sin embar 

go, expresan sus do lenc ias de fo rma 

poco especí f ica, tend iendo además a 

un mayo r c o n s u m o de m e d i c a m e n 

tos. 

En ese sent ido, es necesar io es

forzarse para mejorar la in formación, 

el anál is is y la def in ic ión de a lgunos 

aspectos d e la salud d e la mujer con 

el ob je t ivo de d isminu i r la d e m a n d a 

inespecí f ica y reconducir la hacia una 

mayor concrec ión que permi ta reco

nocer incluso cuándo la m isma tras

c iende de la mera en fe rmedad física 

p a r a p a s a r a se r e l p r o d u c t o m á s 

comple jo de una prob lemát ica socia l , 

famil iar o laboral . 

En cualquier caso, hay que poten

ciar la Atenc ión Primaria. Es a ese ni

vel al que la mujer, y todos los d e m á s 

usua r i os , d e b e n d i r ig i rse en p r imer 

lugar a la hora de demandar servic ios 

sani tar ios. A part ir de ahí , los profe

s ionales de la Atenc ión Pr imar ia se

rán qu ienes ca ta loguen el proceso y 

pongan los med ios para resolverlo. 

El es fuerzo se debe concretar fun

d a m e n t a l m e n t e e n los s i g u i e n t e s 

puntos : 

- In formación e invest igación: Hay 

q u e t e n d e r a c a t e g o r i z a r los c l i 

c h é s a c t u a l m e n t e v i g e n t e s e n 

aque l los aspec tos de la sa lud d e 

las m u j e r e s c o m o los l l a m a d o s 

«s índromes del a m a de casa» . Ello 

permit i rá establecer un t ratamiento 

adecuado para cada caso , ev i tan

do el actual exceso de medica l iza-

c ión. 

- Educac ión S a n i t a r i a , que le per

mita conocer mejor sus p rob lemas 

y le d i r i ja a la i ns tanc ia san i ta r ia 

a d e c u a d a . Es b ien c o n o c i d o q u e 

no t o d a s las man i f es tac i ones de l 

malestar t ienen su raíz en d is fun

c iones f ísicas ni su so luc ión se ha

lla en el es tamento sanitar io. 

Por otra par te, es necesar io po ten

ciar el au toconoc imiento y el auto-

cu idado, c o m o s is tema de preven

c i ó n , p o r e j e m p l o e n lo q u e se 

re f ie re al d i a g n ó s t i c o p r e c o z de l 

cáncer de m a m a , pr inc ipa l c a u s a 

de muer te por cáncer entre las m u 

jeres de la Comun idad Au tónoma. 

- Formac ión d e l p e r s o n a l y m e j o 

r a d e l a c a l i d a d d e l a a t e n c i ó n : 

Los pro fes iona les de la sa lud d e 

b e m o s trabajar ser iamente para, a 

la luz de la in fo rmac ión que obra 

en nuestro poder, establecer unos 

p ro toco los de ac tuac ión que c o n 

duzcan en cada caso al t ra tamien

to más adecuado . 

Es conven ien te un breve c o m e n 

tario sobre dos aspectos re la t ivamen

te nuevos a la hora de definir la part i 

c u l a r s i t u a c i ó n s a n i t a r i a d e l a s 

mujeres : Su mas iva incorporac ión al 

mercado de t rabajo, lo que ha traído 

c o m o consecuenc ia el desarro l lo de 

e n f e r m e d a d e s en t re d i cho co lec t ivo 

p r á c t i c a m e n t e i n e x i s t e n t e s h a s t a 

ahora y una esperanza de v ida supe

rior en ocho años a la de los h o m 

bres, lo que con l leva una prob lemát i 

c a s a n i t a r i a y s o c i a l e s p e c í f i c a , 

propia de personas mayores , que se 

quedan so las con menores prestacio

nes económicas que los hombres . 

Por úl t imo, y dentro de nuestras l i

m i tadas pos ib i l i dades , qu ie ro recor

dar la re la t ivamente reciente integra

ción en la red de Osakidetza-Serv ic io 

Vasco de Sa lud , de los serv ic ios de 

Plani f icación Famil iar. Nuestro mayor 

reto en este campo , y en el conjunto 

d e la s o c i e d a d , es q u e el s i s t e m a 

func ione y que el objet ivo final sea la 

cal idad del d ía a día. 

No quis iera soslayar ni escabul l i r-

me en la revista «Emakunde» , de un 

p rob lema viejo y po lémico , pero tan 

real c o m o sensib le a la soc iedad. Me 

ref iero a la in ter rupc ión del emba ra 

zo. T e m a s iempre esp inoso, tabú to

d a v í a p a r a a l g u n o s , d e b e se r e n 

c a u z a d o c o n p r u d e n c i a p e r o c o n 

abso lu ta c la r idad . Los ú l t imos t i em

pos han supues to — p o r la can t idad 

de noticias y de mensa jes provenien

tes de dist intos sectores socia les que 

han p roc lamado sus d i ferentes pun 

tos d e v i s t a — c ie r to c o n f u s i o n i s m o 

para la pob lac ión . Sean cua les fue

ren las dec is iones polít icas que haya 

que adoptar, es preciso recordar que 

a q u e l l a s c o m p e t e n a l l e g i s l a t i v o , 

qu ien las deb iera hacer efect ivas con 

la suf ic iente c la r idad , pa ra obviar , o 

al menos facil itar, la interpretación de 

la legal idad por parte de jueces, ma

g is t rados y méd i cos . Ser ía un paso 

importante para la soc iedad, sin per

juicio de la l ibertad de cada persona, 

ni de sus c r e e n c i a s y c o n v i c c i o n e s 

persona les . • 





TestuaJoxerra Garzia 

Argazkia: Gema Arrugaeta 

«f
s o b r e m u g e r e s q u e s o n c o n o c i 

d a s p o r d e s v e r g o n z a d a s y r e b o l -
v e d o r a s d e v e c i n d a d e s y y p o n e n 
c o p l a s y c a n t a r e s a m a n e r a d e l i 
b e r o infamatorio...». E n e s t o s tér

m i n o s s e e x p r e s a e l F u e r o vizcaíno 
( 1 4 5 2 ) al h a b l a r d e las m u j e r e s b e r t s o -
lar is . A l m a r g e n d e i n s u l t o s y p o r e n c i 
m a d e g u s t o s , u n a c o s a e s t a b a c l a r a : 
la m u j e r b e r t s o l a r i e r a u n a r e a l i d a d . 

H o y e n día, e s t a s m u j e r e s s i g u e n lu 
c h a n d o p a r a h a c e r s e u n h u e c o e n e s t o 
d e i m p r o v i s a r c o p l a s . 

ARANTZATU LOIDI, E M A K U M E 
ETA BERTSOLARI 

G aur egun ez d a hor re lako kon tu -

r ik . B e r t s o l a r i a g i z o n e z k o a d a . 

Bertso azter tzai leak, epai leak, de-

nak ezbada geh ienak g izonezko-

ak d i ra. Eta hori hor re la izan da 

ber tso lar i tzaren lehen not iz ia idatz ia 

daukagun garai t ik (hamazor tz igar ren 

mendearen bdkaerat ik) . 

Gauzak honela , halere, azken ur-

teotan ari dira e m a k u m e batzuk ber-

tso mundura hurbi l tzen. Aurrerapenik 

hand iena gai jar tzai le eta epai leen ar-

tean ger ta tu da . A ran t za Arrut i , Ma-

r iasun L a n d a , Mar txe l i S a g a s t u m e , 

Begoña Iñurr iza... badi ra nor ber tsoa-

ren m u n d u a n . 

Ber tso lar ie tan ere ager tu d i ra b a : 

kar ba t zuk , o r a i n g o z p lazar i k p l aza 

ibi l tzeko aukera handir ik gabe. Hor ie-

tan ezagunene tako bat, a intz indar ie-

tako bat , A r a n t z a z u Loid i d u g u , ho-

gei ta lau ur teko are txaba ldar ra . 



Arantzazu Loidik oso garbi dauka 

g u s t o k o i h a r d u n a d u e l a k o ar i d e l a 

b e r t s o t a n , e t a ez e g o e r a h i s t o r i k o 

makur hori e r remedia tzear ren . 

A R A N T Z A Z U L O I D I : Niri be r t soa 

gusta tu eg i ten zai t , e ta hor rexegat ik 

nabil horretan, ez e m a k u m e bertsola-

r i en t za t l e k u a e r r e b i n d i k a t z e a r r e n . 

Asper tzen naizen egunean utzi eg in-

go dut, hori garbi daukat . 

G A L D E R A : A s p e r t z e k o e z e z i k , 

n a z k a t z e k o e ta b e r t s o g i n t z a be r tan 

b e h e r a uz teko ten taz io r i k ere ez al 

duzu inoiz izan? 

tzen. Hizketan ari de la , uste ba ino as-

p a l d i a g o k o u m e h u r a e t o r r i z a i t 

burura. Zenbat urte ote di ra? 

A.L . : Hamah i ru bat ur terekin hasi 

n intzen ni ber tso tan, Patxi Go iko lea-

ren ta ldearek in . Ta lde hand ia g inen , 

eta oraindik ere oso lotura hand ia du -

g u . Badak izu , Jon eta Aitor Sarasua, 

Jon Iñaki Isarzelaia, kuadr i la hori . . . 

G. : Jendau r rean kan ta tzen al ze-

nuten hain gazter ik? 

A . L . : H a s i e r a n , h e m e n , a u z o a n , 

e ta A re t xaba le ta i ngu ruan , e ta gero 

gazteentzako txapelkete tan. . . 

A . L . : E g i a e s a n , o r a i n a r t e e z . 

Utz ixea izan dut, hori ba i , ba ina ikas-

ketak zirela eta astir ik ez nuelako ha-

rrapatzen. Bestela, badak izu , desan i -

m a t u b a i , t a r t e k a , b a i n a u z t e k o 

tentazio serior ik, ora ingoz ez. Gusto-

ra nabi l . 

Hitz bakar batez def in i tu beharko 

balitz, «natura l tasuna» erabi l iko nuke 

Aran tzazu ren izaera def in i tzeko. Es-

pan tu r i k eg in g a b e dab i l m u n d u a n , 

egi ten duenar i garrantz ia kendu nahi-

rik beza la . G izonezkoen ghe toa izan 

den (eta ora ind ik ere baden) ber tso 

m u n d u a n sar tu e ta ar i tzea ahun tza -

ren gauerd iko eztu laren pareko bai l i -

G.: Izan ere garai har tan txape lke-

tak ziren p lazaratzeko zenuten modu 

ia bakarra . Horrek izango zuen bere 

erag ina. 

A.L . : Bai . A lde batet ik, nik uste dut 

ber tsog in tzan t rebatzeko oso aukera 

ona izan genue la . Hor re ta rako onak 

dira txapelketak. Besta lde, berr iz, beti 

t xape lke ta g i roan ibi l tze hor rek mar-

katu egi ten za i tu , ez? 

G. : Aur ten joka tuko d a Gipuzkoa-

ko t xape l ke ta . Hor izan d a a lde e ta 

kont rako eritzir ik. Zer tan zara? 

A.L . : Uste dut parte har tuko duda-

la... ba i . 

G.: Duela urte pare bat edo desa-

ger tu eg in z inen erabat ber tso m u n -

dutik. Zergat ik? 

A.L . : Ikastera joan nintzen Gaste i -

za, eta ez nuen astir ik har tzen, ba ina 

agertu ez banaiz ere ez dut bertso g i -

roa inoiz guzt iz apar te izan. 

G.: Bitxia ere bada hori . Izan ere, 

e s k o l a a d i n e a n d a u d e n h a u r r e t a n , 

mut i l ha inbat neska dabi l be r t so tan , 

e ta ge ro ez dak i t nik zer g e r t a t z e n 

d e n , d e s a g e r t u eg i t en d i ra n e s k a k . 

Zer arrazoi izan l i tezke hor re tarako? 

A . L . : Ez dak i t . N ik n e u r e a e s a n 

dezaket . Nik ez nuen halako gizar te-

p res io edo er re txazor ik sen t i tu , hori 

ez z e n b o l a d a h a r t a n a p a r t a t z e k o 

a r razo ia . I kaske tek d e n b o r a geh ieg i 

har tzen z idaten. . . 

G. : Bai , ba ina mut i lek ere izango 

dute edade horretan ikasi eta lan egin 

beharr ik . So ldadu tza ere eg in behar 

izaten da , edo beste la l ibratzeko ere 

nahikoa lan... Ez dirudi horrek just i f i -

k a t z e n d u e n i k n e s k e n b e r t s o e k i k o 

deser tz io hori. . . 

A.L. :Ez. Esan dizut, nire kasua ze-

la hor i . Beste arrazoir ik egon l i tekee-

la? S e g u r u e n i k ba i . K o n t u t a n har tu 

behar da , bertsolar i guzt iak g izonez-

koak direla. Hor bada halako giro oso 

markatu bat. Eta adin horretan lotsak 

oso fuerteak izaten dira. Ger ta l i teke 

harako muti l hura horrako neska hau 

bezain lotsatia izatea, ba ina g izonez-

koen ar teko giro horretan hark babe-

s a b i l a t u k o d u a k a s o , e t a n e s k a r i 

a r e a g o t u b a i z i k ez z a i z k i o e g i n g o 

konple juak. 

G.: Bertsolar ien arteko giro horrek 

badu , beraz, eraginik. Zu zeu zer mo-

duz mo lda tu izan zara ora in ar tera i -

nokoan? 

A.L. : Ni nahiko ondo. Ikusten du -

zu d e n a k ez d i ra la berd inak : ba tzuk 

nah iko er reze loz edo beg i ra tzen d i -

zute, oh izko gi roan enbarazu eg ingo 

bazenie beza la edo. . . nik uste dut ni-

re kasuan oso garrantz i tsua izan de la 

lehen aipatu d izudan ta lde horren ba-

besean ibili izana. 

G.: Ez al zara inoiz masko ta g isa 

t ratatua sent i tu? 

A.L . : Bai . . . m ima tua , bestee i bar-

katzen ez za izk ienak barkatuko bal iz-

kidate bezala, neska naize lako. 

34 

S^tifi^der/Y%/& //e /ezd r/^/^e^e4-

;Je Ae/ee ///e/e/ /// x •/////•;) / /'//f4//// 

er/.Ae ^eie%4/?n€/<d /p//e //<//////"/// r/ e/^//t&Y^. 



G. : Be ra i en t za t e re nah i ko za i la 

izango da erdi puntu hori lor tzen, ez? 

Esan nah i dut , z a p u z t u g a b e ba ino 

era berean mimo kutsu hori gabe jo-

katzea. 

A .L . : Ba i , ni kontura tzen naiz ba-

tzutan deseroso edo egoten direla ni-

regatik. 

G . : Z u z e u , b e r t s o e n t z u l e m o -

duan , ez al zara inoiz deseroso sent i -

tu izan, ga iek in edo gaien t ra tamen-

tuarek in? 

A.L . : Asko tan . 
i 

G . : E m a n d e z a g u n d o z e n a ba t 

e m a k u m e b e r t s o l a r i k l o r t u d u t e l a 

bertso z i rkui toan normal ibi l tzea. Zen -

ba te ra ino a lda tuko luke hor rek ber-

tsolar i tza? 

A . L . : Ez dak i t . B a i n a i n t e g r a z i o 

hori lor tzeko uste dut mai la hand iko 

b e r t s o l a r i a k b e h a r k o l u k e t e l a i zan 

e m a k u m e horiek, eta nik uste gauzak 

d e x e n t e a lda tuko l i ra tekee la . Ga iak 

ja r tzerakoan, of iz ioak banatzerakoan, 

beste arreta batez egin beharko litza-

teke. 

G. : Eta normal tze hori g a u z a da -

din, zer egin beharko l i tzateke? Mira-

hren bat edo? 

A .L . : Auska lo . Nik uste dut gu ta -

k o r e n b a t e k S a r a s u a , E g a ñ a e d o 

Eusk i t ze ba ten ma i la r i k lo r tuz ge ro 

gauzak asko erraztuko l i ratekeela de-

nontzat. 

G . : B a i n a b a d i r u d i e m a k u m e o i 

mai la a l tuagoa esi j i tzen za izue la zir-

ku i toan sar tzeko , g izonezkoe i ba ino. 

Zu zeu zer moduz zabi l tza p laza-ko-

puruz? 

A.L . : Azken bo lada hone tan , pol i -

to. Tontaker ia ematen du , baina tele-

bistan ager tu nintzenet ik, dezente tan 

dei tu izan naute. Batzutan pentsatzen 

du t ez o te g a i t u z t e n p r o b a t z e a r r e n 

de i t zen , «hauek esan dute bad i re la . 

Ikus dezagun» eginez bezala. 

G. : Eta zer moduz aurki tu izan za-

ra sa ioe tan? 

A .L . : O n d o . Beno, eg ia esan , nik 

uste dut jendear i t xokantea ger ta tzen 

za io la e m a k u m e bat be r t so tan ikusi 

e t a e n t z u t e a . G a i n e r a n i k d u d a n 

ahots mehe honek in , geh iago. Gezu -

rra d i rud i , ba ina nik uste dut aho tsa 

de la in tegratzeko dugun beste t raba 

bat , e ta uste ba ino h a n d i a g o a , g a i -

ne ra . 

G.: Zer saio moeta izan dira, ema-

k u m e z k o e n t z a t p r o p i o a n t o l a t u a k , 

edo oh izkoak? 

A .L . : Zo r i onez , geh ienak oh izko-

ak. Ni ez naiz batere eroso sent i tzen 

e m a k u m e e n t z a k o sa io b e r e z i e t a n . 

Gainera , uste dut e m a k u m e gare lako 

ez dugu la beti ikutu femin is ta ematen 

zertan ihardunik. 

na Mardaras , A inhoa Muni txa, Maia-

len L u j a n b i o e t a b e s t e h a i n b a t e n 

a h a l e g i n a k z e r b a i t e r a k o ba l io i zan 

due la . Hala bed i ! 

LABUR ESANDA 
BIDAIA BAT : Suiza. 

B E R T S O L A R I BAT: Lasarte. 

K O L O R E BAT: Urd ina. 

B IZ ITZEKO TOKI BAT: Aretxabale ta . 

P E K A T U R I K B A R K A G A R R I E N A : 

Gauzak p resaka egi tea. 

a-<i/e ae &?%^&m/&#&M> ct^uzd, a^nde ^6>d /^o^z^ed 

Garai bateko kontuak aipatuz hasi 

naiz, e ta eg in d e z a g u n ora in kon tu , 

u r t e b a t z u k j o a n d i r e l a , e t a g u r e 

hauek di re la o rdukoen tza t aspa ld iko 

garai zaharrak. Akaso harrigarr i eg in-

go zaie jak i tea hemeretz igar ren men -

det ik hoge i taba tga r renera ber tso lar i -

t z a g i z o n e z k o e n k o n t u a i zan z e l a . 

Akaso ez zaio orduko ezein kazetarir i 

o tuko ber tsotan dabi len bati e lkarr iz-

keta egi tea, e m a k u m e a de lako soil ik. 

Kos ta e g i n g o za ie , a k a s o , s i n i s t en , 

nola z i tekeen horrelakor ik. 

H a l a ba l i t z , ez l i t za teke s e i n a l e 

t xa r ra i z a n g o . B e r t s o l a r i t z a k b iz i r i k 

iraun due la esan nahiko bait luke, ba-

tetik. Bestet ik, Aran tzazu Loidi , Krist i-

H O B B Y BAT: Loreak lehor tzea. 

E U S K A R A R E N E G O E R A R E N N O T A 

Z E R O T I K H A M A R R E R A : L a u 

terdi . 

JAKI BAT: Arra ina. 

G U S T O K O L I B U R U BAT : «De parte 

d e l a p r i n c e s a m u e r t a » e t a 

«Udazkenaren balkoi t ik». 

G U S T O K O B E R T S O B A T : T r i r r i t a -

r e n a k : F e r n a n d o , a p a i z a e t a 

txe r r i a rena kontatzen du ten ho-

riek. • 
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Testua: Arritxu Iribar 
Argazkia: Gema Arrugaeta 

Í
uién h u b i e r a d i c h o h a c e a l g u n o s 
años q u e la m u j e r llegaría a j u g a r 
e n u n a l iga d e fútbol o q u e par t i c i 
paría e n u n T o u r d e F r a n c i a ? E n 
o t r o s d e p o r t e s s i n e m b a r g o , n o 

e x i s t e tal g r a d o d e participación y e s e 
e s el c a s o d e la p e l o t a . D e h e c h o s e 
podría d e c i r q u e h e m o s i d o d e más a 
m e n o s e n c u a n t o a la p r e s e n c i a d e m u 
j e r e s e n e s t e d e p o r t e . 

H o y por hoy, el único r e d u c t o d e la 
a c t i v i d a d d e l as m u j e r e s p e l o t a r i s s i 
g u e s i e n d o I p a r r a l d e 





makumeaz eta pi lotaz hi tzegi tera-
koan raketaz min tza tzea ez inbes-
tekoa da . Raketaz joka tzen zuten 
e m a k u m e a k oso-oso famosak eta 
ezagunak egin z i ren. 1917ko urta-

rri laren 1ean inauguratu zen Madr i len 
rake t i s ten tza t e ra i k i t ako l e h e n e n g o 
frontoia. Kantxak 19 metro tako luzera 
z u e n . P i lo ta leku hor tako p lant i la 16 
e m a k u m e k osa tzen zu ten . Par t idue-
tan , bata bes tearengand ik bereiz teko 
kolore ezberd inetako txape l , lazo eta 
ko rba tak e rab i l t zen z i t uz ten . P i lo ta-
riak bazeuden , ikusleak ere ez z i ren 
fa l ta . Za l e t uz g a i n e z k a e g o t e n z e n 
f r o n t o i a pa r t i du e g u n e t a n . Bi u r t ez 
i zan z i t u e n C e d a c e r o p i l o t a l e k u a k 
ateak irekita. Frontoi honek ateak itxi 
a r ren , bereha la ireki z i tuen beste ba-
tek bere ateak Madr i len ber tan. Mej i -
kon eta Cuban ere eraiki z iren horre-
lako pi lotalekuak. Euskalerr ian To losa 
eta Eibar ad ib idez, kabi pol i tak izan 
z i ren. 

En1917se inauguro en 
Madrid un fronton 

dedicado 
exciusivamente a ios 

partidos entre mujeres 
raquetistas. 

Rake taz , g o m a z k o p i lo ta b iz i -b i -
ziaz jokatzen da. Raketaren jaureg ia 
1 9 2 9 a n M a d r i l e n , l l d e f o n s o A n z a k 
i n a u g u r a t u z u e n f r o n t o i a i zan z e n . 
H a n t x e b i l t zen z i r en g a r a i h a r t a k o 
izarrak: Mari Rosa Soroa, Ani ta Sanz, 
M- Isabel A ldasoro , Kal ixta Landabu-
ru , M i lag ros B e r a z a , Be len Ba le rd i , 
Ange l ines I, A izarnako Txik i ta, Anoe-
tako Txik i ta, e tab. Gaur egun , kontu 
horiek historia dira, nahiz eta e m a k u -
me guzti hauek beti onartu izan du ten 
kirol hau nesken tza t ap roposa de la . 

PALAK INDAR HANDIA DU 
IFARRALDEKO N E S K E N 
A R T E A N 

Neskak palaz joka tzen , ag ian ka-
su honetan jo lasten esan beharko ge-
nuke, edonon ikus da i tezke, ba ina ki-
rol modura lehiaketetan parte hartzen 
eta par t iduak j oka tzen ez dugu nes-

kar i k i k u s t e n . Z o r i o n e z i f a r r a l d e a n 
egoera beste lakoa da. 

Den isse Larra lde 27 ur teko pilotari 
bat da. A z k e n e n g o munduko txape l -
k e t a n F r a n t z i a o r d e z k a t u z C u b a n 
izan z e n . Be re a h i z p a e re p i l o ta r ia 
da ; behin baino geh iagotan jokatu du -
te bi ah izpek b ikotea osatuz. Den isse 
atzelar ia da. Palaz joka tzen du . Kirol 
i rakaslea da ikastola baten eta konta-
tu d igunez, esko la tan hasi dira pi lota 
bul tzatzen. Hazia erein egin behar da 
gero frui tua jaso tzeko. Denissek ziur-
t a t u d i g u h e g o a l d e a n e r e b a d i r e l a 
p r o i e k t u a k n e s k a k m u n d u h o n e t a r a 
hurb i la raz teko . Ikasto lak eta fede ra -
z ioak har remanetan daude neskei za-
letasuna pizteko, Denisse Larraldere-
kin zenbai t puntu kontsu l ta tu d i tuzte 
behintzat. Denisse goi mai lako kirola-

duen amets ik nagus iena, Euskadi or-
dezka tuz , Euskad i ko se lekz io ba ten 
joka tzea da. 

MODALITATE ERREGINEAN, 
ESKUZ, ZER GERTATZEN DA? 

Denisse Larra ldek ez du arazor ik 
Ipa r ra ldean pa laz j o k a t z e k o ; R e y e s 
Azkoi t iak aldiz hegoa ldean eskuz jo-
katzeko bai , bakar ra de lako . Lagunik 
ez du berarek in jokatzeko eta etsair ik 
ere ez berarek in indarrak neur tzeko. 
H a l a e r e z e n b a i t t o k i t a n has i d i r a 
neska toek in l anean , A i za rnazaba len 
ad ib idez. Ta lde pol i ta dago eta nes-
ken ar teko part iduak tar teka-mar teka 
anto latzeko modua dute. 

I n o n g o z a l a n t z a r i k g a b e , e s k u z 
dugun ordezkar i r ik o n e n a eta ia ba-

ria dugu eta ten isaren tekn ikak erabi l -
garr iak direla pi lotan esan d igu ; bera 
bere ikasleekin behintzat b ide horre-
tat ik gauzak errazten sa ia tzen da . Ki-
rol guzt ie tan bezala , honetan ere en-
t renamenduak oso inpor tanteak di ra; 
goi mai la hor re tan ar i tzeko as tean 2 
edo 3 e n t r e n a m e n d u bu ru tzea ez in -
bes tekoa da . Den issek kontatu d igu-
nez, f is ikoki asko nekatzen da ba ina 
neskek neska izateagat ik ez dute ino-
lako arazor ik palaz joka tzeko . Berak 
tx ik i - tx ik i tat ik j oka t zen du e ta hor ixe 
g o m e n d a t z e n d u . H a n , I f a r r a l dean , 
neskentzat Euskad iko eta Frantz iako 
txape lketak anto latzen dira. I farralde-
an dagoen af iz ioa hegoa ldean zaba l -
t z e a ez d i rud i za i la D e n i s s e La r ra l -
deren ustez. Den isse Larra ldek egun 

kar ra Reyes Azko i t i a da . E m a k u m e 
heldua da, 39 urte d i tu, ezkondua eta 
3 seme-a laben a m a , hala ere, txur iz 
jantzi eta kantxaratu egi ten da. 

Reyes Azko i t iako Mart i te auzoan 
ja io z e n , Ur t ia baser r ian e ta han txe 
auzoan hasi zen pi lotaz joka tzen . Es-
kolatik irten eta frontoia zuten jo lasb i -
d e e t a j o l a s l e k u b a k a r r a , b e r a z 
h a n t x e eman zi tuen bere pilotari ka-
r rerako l ehenengo urra tsak. A u z o k o 
denek in jokatzen zuen , bai neska eta 
bai ta mut i lek in ere . Esko la utzi zue -
nean za i lagoa egin z i tza ion pi lota le-
k u r a h u r b i l t z e a . H a l a e r e ez z u e n 
z a l e t a s u n a g a l d u , a u k e r a z u e n b a -
koi tzean p i lo takada batzu emate ra jo-
a ten z e n . E losu ra e z k o n d u z e n e ta 
h i rugarren a laba izateko zegoenean , 



o r d u r a k o t r i pa h a n d i a z , ez in p i l o ta 

ahaztu eta berriro hasi zen joka tzen. 

Handik aurrera, igandero jo lastu edo 

jokatzen du . Askotan jo las hutsa iza-

ten da, beste batzutan part idu ser ioa-

goak jokatzen di tu. Berak ziurtatu d i -

g u , gero eta afizio hand iagoa due la . 

losun ez du inolako arazor ik joka-

t z e k o . J e n d e a k o n d o e z a g u t z e n 

d u R e y e s e t a b e r e k i n , k a l e k a , 

edonor egoten da jokatzeko prest. 

Arazo hand iaenak par t iduak anto-

l a t z e k o i z a t e n d i r a . R e y e s e n t z a t 

e t s a i a k au rk i t zea za i la ba ld in b a d a , 

berekin b ikotea osatuko duena topat-

z e a are g e h i a g o . Neskar i k ez d a g o 

eta muti l geh ienek ez dute nahi . Re-

y e s - e n m a i l a n o i n a r r i t u z g a i n e r a , 

edonorek in ezin du jokatu beraz, au -

zia hand ia eta korapi latsua da. Azke-

En Iparraide siguen 
celebrándose 

competiciones entre 
equipos femeninos y 

una selección participó 
en el campeonato 

mundial de pelota de 
Cuba el pasado año. 

na ld ian A r rasa teko a f i z iona tu ba ten 

kontra jokatzen ari da ; Reyesek joku 

g e h i e n a b e r e e s k u b i k o e s k u a n d u . 

Eskubiaz oso ondo jotzen d u ; bere jo-

koa erasoan oinarr i tzen da, beraz, bi-

k o t e a o r e k a t z e k o d e f e n d a t z a i l e on 

bat behar du , bera aur rean, a taka-eta 

a t a k a ibi l i a h a l i z a t e k o . H o r i x e d a 

gus ta tzen za iona. Pi lota b igunagoak 

erabi l tzen d i t u e t a ez d a e s k u t a k o 

m i n a z k e x a t z e n . 

N o n b a i t e t i k j a i a l d i r e n b a t e r a k o 

ho tseg i t en d i o t e n e a n e g u n d o k o i lu-

s ioa egi ten d io la onar tzen du Reyes 

A z k o i t i a k , b a i n a p a r t i d u e g u n a e ta 

o n d o r e n a ez d i r e l a g o x o a k i z a t e n 

e s a n d i g u . Urdur i j a r t zen da , nah iz 

eta part idu gara ian ezertaz ez ohar tu . 

Norma lean ikuskizun modura antolat-

zen d i ra R e y e s e n par t iduak eta ho-

nek ze r -pen tsa tu e m a t e n dio Azko i -

t iarrar i . 

Reyes Azkoi t iak jarra i tzeko a s m o a 

d u . Berak ora ind ik ere erakuts i nahi 

du e m a k u m e bat pi lotaria izan dai te-

keela, e m a k u m e a k pi lotaz joka deza-

kee la , hor ixe d e m o s t r a t z e a d a bere 

lehen helburua. 

A u r t e n 4 0 u r t e b e t e k o d i t u e t a 

egundoko i lusioa eg ingo l ioke neskak 

pi lotaz jokatzen ikusteak. 

E m a k u m e a p i lo tan? Ga lde ra hori 

ez o m e n du gehiegi tan entzun ba ina 

b e h i n e s a n o m e n z i o t e n : s e n a r r a k 

nola uzten d in? 

Reyes beldur izan zen seme-a la -

bek ez ote zuten onar tuko a m a pi lota-

ria izatea, baina beldur hor iek haize-

ak e r a m a n d i tu , ino lako kezkar ik ez 

bait du a lde hor re ta t i k . A l de ran t z i z , 

seme-a labek beti an imatu dute a m a 

kirol hau prakt ikatzen jarra i tzera. 

R e y e s A z k o i t i a k b a d u ido lo bat , 

J u l i a n R e t e g i , g u k g a u r t i k a u r r e r a 

beste bat, Reyes Azkoi t ia. 

E M A K U M E A K PRESTATZAILE 

E m a k u m e a beste bide batetik ere 

hu rb i l du d a p i l o ta ra . Oh i t u ta g a u d e 

Mart in Ezkurra adib idez boti lero lanak 

betetzen ikustera, ba ina lan honetan 

e m a k u m e bat i k u s t e a k j e n d e a s k o 

ha r r i t u d u . I g a n t z i n j a i o z e n M a i t e 

Ag i r re . Be t idan ik p i lo ta ren ingu ruan 

mugi tu da. Egun Oberenako eskuzko 

La Federación de Pelota 
ha llegado a un acuerdo 
con la Confederación de 
Ikastolas para fomentar 
este deporte entre los y 

las más jóvenes. 

pi lotar ien prestatza i lea da. Astaker ia 

batzu entzun behar izaten ditu pi lota-

lekuetan ba ina berar i ez za io axo la . 

Maite Agirre lan handia egi ten ari da 

bere ta ldean , guzt ie i erakuts iz ema-

kume batek g izonak ad ina jakin deza-

keela eta erakuts i ga inera ; aho lkuak 

e m a t e k o ez d a d e r r i g o r r e z g i z o n a 

izan behar. Maite Agirrek bere esko-

lako mut i ko guz t ien kon f idan tza d u , 

eta ez du bera iek in lanerako inolako 

arazor ik izan. M o m e n t u honetan Ju -

lian Retegiren o rdezkoa bere ta ldeko, 

bere eskolako mut iko bat dela iragarri 

d igu ; Ruben Beloki da bere izena, 16 

urte d i tu e ta Mai te Ag i r rek en t rena -

tzen du (garant ia dudar ik gabe) . 

Pelota Federazioa eta Ikastolak 

elkar-lanean ditugu azkenaldian. Di-

tuzten proiektuetan, eta ikasgaien ar-

tean pilota sartzea erabaki dute. Be-

raz, bai neska eta bai mutilek ere, 

pilota praktikatzeko aukera izango 

dute. Etorkizunerako bidea irekita 

geldituko da beraz. • 



1URRUNA EN AlA 
Asko hitz egin da azkenaldi honetan neska gazte eta 
agure batez osaturiko bikoteez. Gai horren aurrean 
beren ikuspegia azalduko diguten bi pertsona aukeratu 
ditugu, iritzi gehiago ere badirela ahaztu gabe. 

Texto: 
M- Jesús Miranda (Socióloga) 

Testua: 
Pako Aristi (Idazlea) 

LA GERONTOFILIA DE LAS JOVENCITAS 

Gaur egungo emakumeak, beren hitzak 
kontutan hartzen baditugu, laguntasuna 
bilatzen dute pasioa baino gehiago maita-
sun harremanean. Aitona bat lagun ona 
bihur daiteke, batez ere irudimineko 

batailetan. 

EDADEARENITURRIA 

Todas las cosas de este mundo están, al 
parecer, en los libros, pero quizás uno de 
los temas más tratados por la literatura 
sea el del paso del tiempo, la preocupación 
del ser humano por su propia decrepitud, 

por la proximidad de la muerte. 



Mundu honetako gauza guztiak omen daude 
liburuetan bilduak eta gordeak, kontatzeko eta 
deskr iba tzeko era anitz eta ezberdinen azpian 
babestuak, hala nola, ipuinetan, saiakeren serio-
tasunean edota nobela (on) baten atsegintasu-
nean. Gai horien artean, beharbada, denboraren 
iragaitea da literatura, saiakera eta hitzaspertu 
ororen gairik nagusie tako bat. Eta denboraren 
iragaitea gaitz gisa hartuta, sendagaia aurkitzea 
edota bere eraginak murriztu edo atzeratzea da 

fikzioaren inbentoreen helburua. Behialako sermoilarien 
antzera, eurek jarraitzen ez dituzten aholkuak ematea. 

Horre tara dator orain dela gutxi i rakurtzeko zoria 
izan dudan liburu zoragarri eta estrafalarioa, Luis Mateo 
Diez idazle l i luragarriaren l ibururik ezagunena agian: 
EDADEAREN ITURRIA, 1987an Krit ika eta Literatur 
Sari Nazionalak lortu zituen obra. Leon izan zi tekeen 
hiriburu ttiki batean, Kofradia berezi eta xelebre bateko 
partaideek duela urteak hildako abade baten eskuizkri-
buen berri izaten dute. Abade haren teorien arauera, pro-
bintziako paraje batean bada lurretik sortzen den iturri 
bat, birtuteen txirr indaz osatutako likidoa isuri duena. 
Handik edaten duena gaztetu egingo da etengabe, beti 
zahartzaroari ihesi joango zaiolarik. 

Ez dute iturririk aurkituko ibilera ugariren ondoren, 
baina, hamargarren kapituluan, nahasketa metaforiko bat 
kon ta tuko zaigu. Kofradiako e m a k u m e bakarra g izo-
n e z k o b a t e k i n g a l d u k o da m e n d i a n . G a u a h a i t z u l o 
batean pasatzera behartuak, erdilotan daudela istil hotsa 
entzungo dute bazter batean. Han dago lurretik sortzen 
den iturria. Emozionaturik, hilabete luzeetako bilakaerak 
saria lortu duela pentsaturik, ito arte zurrupatuko dute 
ura. Iturriaren emaitza freskoak, ordea, beste ezaugarri 
batzuk dauzka, gero agertuko zaigunez. Inguruan edo-
nork daki ur hori afrodisiakoa dela, eromen punttu bat 
eragiten duela. Bikoteak maitasunean igaroko du gaua, 
biharamunean artzaiak haien uste okerra azalduko duen 
arte. Hori da kofradiako inork E D A R E A R E N ITURRIA 
aurkitu duela uste duen une bakarra, maitasuna aurkitu 
eta bizitzen duen unea hain zuzen. Eta ez da kasualida-
dea Luis Mateo Dfez-en erreflexio hori, maitasunak gaz-
tetu egiten bait du lehen astinaldietan, estraineko igur-
tzialdietan; gero , aldiz, bere freskura eta ezus tee tako 
ahalmena kontserbatzen jakin ez baldin bada, bikoiztu 
egi ten ditu zar ta teko bakoi tzaren z imurra ld iak . Oren 
horretan aldaketa komeni da eta hori izan da azken urte-
otan idazle ospetsu askok jarraitu duen bidea: askoz ere 
gazteagoak diren emakumeez maitemindu eta elkarbizi-
tzen hasi. Camilo Jose Celak, adibidez, urteetan eskuiz-
kr ibuak txukunera pasatzen z izkion emaz tea utzi, eta 
hogeitamar urte gazteagoko batekin gozatu zituen Nobel 
sariaren egun eztiak. Alberto Moraviak «mozika» nafar 
baten ondoan igaro zi tuen bere azken urteak. Rafael 
Alberti zuhurragoa izan zen eta, bere buru erromanoak 
ageri duen du in t a suna izakerara zaba lduz , Teresa de 
Leon mai tea hil arte itxaron zuen li teraturako irakasle 
gazte batekin ezkontzeko. 

Los medios de información son uno de los 

ambien tes m á s m a c h i s t a s de las s o c i e d a d e s 

c o n t e m p o r á n e a s —excep tuando esta revista y 

otras dos, c laro—. Por no sé qué extraña razón, 

el punto de vista de la realidad que ofrecen es, 

siempre y por lo general , el de los machos adul

t o s . De m o d o y m a n e r a q u e c u a n d o se han 

pues to a t ra tar el a s u n t o és te de los s eño res 

mayores que se emparejan con las chicas jóve

nes, o viceversa, se han portado como celosos amantes 

despreciados, vil ipendiando al uno y a la otra. Al uno, 

porque ha utilizado su dinero, su poder o s implemente 

su labia para «birlarle al público» — e s decir, al conjunto 

de varones en edad de merecer— una novia. A la otra, 

porque ha preferido el bienestar material y la seguridad 

que le ofrece el vetusto al «amor puro» de un joven

zuelo. La verdad es que pueden ofrecerse versiones más 

imaginativas. Ahí van dos. 

Enr ique Gil Ca lvo , en su reciente l ibro La mujer 

cuarteada (Anagrama) defiende la tesis de que, mientras 

que el varón busca en la mujer un «obje to físico de 

deseo», la mujer obtiene placer percibiendo el deseo del 

otro, que se explícita en palabras. El varón ama por los 

ojos, la mujer por los oídos. Existe «un deseo masculino 

de admirar los encantos visuales y un deseo femenino de 

escuchar las palabras encantadoras». Visto así, nada más 

«natural» —con todas las comillas que hay que ponerle 

al término cuando se habla de géneros— que la mutua 

atracción entre el anciano, señor de la palabra por exce

lencia, y la jovencita, diosa de la carne. Pero podemos ir 

aún más allá. 

«La relación de los jóvenes y los adolescentes con 

los viejos no refleja tanto la que t ienen con el padre 

como con el abuelo; desde el siglo pasado suele haber 

entre éste y el nieto un afecto recíproco. En relación con 

los adultos, las gentes de edad les parecen, como ellos 

mismos , unos oprimidos y se solidarizan con ellos. La 

gerontofilia que manifiestan algunas mujeres jóvenes se 

e x p l i c a por una f i jación en la i m a g e n del a b u e l o » . 

Simone de Beauvoir, La vejez, 1970. 

Simone tenía, sin duda, un corazón grande. Cuando 

escr ibió este texto contaba 62 años: Sartre, con cinco 

más , salía contento de su participación en el mayo del 

68 y andaba rodeado de chiquitas es tudiantes , que se 

solidarizaban con el viejo profesor ante los ataques de 

los entonces jóvenes tiburones, que luego han acabado 

de nuevos filósofos-estrellas de televisión o de burócra

tas s o c i a l i s t a s . C u a l q u i e r a o t r a , l e n g u a de v í b o r a , 

hubiera dicho que las mozas buscaban en el intelectual 

reconocido y setentón, enchufes, notoriedad, protección 

paterna en la que apoyar su femenil inseguridad o vaya 

usted a saber. 



Pero no. Ella va hasta el fondo. Experta en la intros

pecc ión y el e s tud io de los s en t imien tos , in tuye que 

entre el viejo y la niña hay, desde finales del XVIII , una 

complicidad muy profunda; la que se establece entre la 

que no es, pero quiere llegar a ser, y el que no es, pero 

ha sido. La modernidad tiene un doble efecto sobre los 

seres humanos , en razón de su género y edad. C o m o se 

apoya en la innovación, el cambio, el mundo moderno 

arrumba a los viejos, a los portadores de la tradición, a 

los defensores del pasado, a la vez que abre una puerta a 

las mujeres, que traen un aire nuevo porque vienen de 

otro sitio. El s ímbolo de la Revolución Francesa fue la 

Marianne, una joven descocada y de aspecto saludable. 

Y a primera gran comedia de la modernidad española 

narra, precisamente, la relación entre un viejo y una 

chiquilla. En aquel entonces es el viejo quien toma 

•la iniciativa y regala la libertad a la sumisa joven. Al 

JUcabo de dos siglos se invierte el argumento de El sí 

de las niñas; ahora ya no es Don Diego quien se compa-' 

dece de Paquita , s ino Paqui ta quien se sol idar iza con 

Don Diego. En todo ese t iempo las mujeres han apren

d ido m u c h o y es tán ya en cond i c iones de echa r una 

m a n o a e se s a n t o v a r ó n al que sus c o m p a ñ e r o s de 

género intentan dar de lado. ¿Y por qué no? 

Las mujeres de hoy, a juzgar por sus palabras, bus

can antes la camarader ía que la pasión, en la relación 

amorosa . Un abuelo suele ser un fantástico camarada , 

sobre todo en las batallas imaginarias. Cuando una joven 

diseña su estrategia frente a un mundo desconocido que 

se dispone a conquistar, no puede soñar con mejor com

pañero de aventuras que un viejo general , ya jubi lado, 

que reconstruya sobre el mapa sus antiguas campañas , 

ahora ya siempre victoriosas, a la luz del t iempo y las 

cosas pasadas. Porque si no lo fueron, podrían haberlo 

sido, sólo con que él, o yo.. . 

En una relación así, el macho adulto, el héroe de hoy 

día, es tan adversario del uno como de la otra. Ella ha 

a c u d i d o al v ie jo h u y e n d o de la u rgenc ia exces iva y 

quizá brutal del j o v e n , del a p r e m i o , de la v io lenc ia . 

T a m b i é n , p r o b a b l e 

mente, de la dureza del 

combate por el éxito. El 

geronte, aunque se sepa 

admirado, sabe también 

q u e y a n o e s t á en el 

machito, en el centro de 

la escena. En el fondo, 

p i e n s a q u e y a n o e s 

c a p a z d e m a n t e n e r el 

r i tmo, que estos chicos 

de ahora v ienen d a n d o 
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Modernitateko 
lehenengo 

komedia handiak 
agure baten eta 
neskatxa baten 

arteko harremana 
kontatzen du. 

Baina ez dira idazleak, beti ere fikziotik inor baino 
hurbi lago imajinatzen di tugun izakiak, E D A D E A R E N 
ITURRIA emakume gazteengan aurkitu uste izan duten 
bakarrak. Papandreu Greziako lehen ministrari-ohiak ere 
k a s i k p o l i t i k a r e n n e k e a r e k i n b a t e r a u tz i z u e n b e r e 
emaz te zaharraren aspe rmena eta maitale gazte batek 
u r rundu z izk ion be t i r ako ten ts io guz t i ak . P a n a m a k o 
Endara minis t rar iak ere aginte-aulkiak baino geh iago 
iraun eta bero tasun sakonagoa e m a n g o dion emaz tea 
aurkitu du, askoz gazteagoa den emakume batengan. 

Honako hau dute amankomunean denek: 

Gizonezkoak: Gizartean arrakasta eta eragin nabaria 
lortu dute , haien gorputzak , ordea, ga inbehera datoz . 
Azala soberan, bizkarra gero eta okerrago, tripa gaindi-
tuez ineko barr ikada, hanka meheegiak . . . inoiz kirolik 
egin gabeko piztiak dira. 

Emakumezkoak: Zahartzaroaren arrasto nagusienek 
ez dute o ra ind ik haien aurpegi r ik inbad i tu . I r r ibar re 
zabalak, hortz zuriak, titi handi eta ederrak (bihotzeko 
aldizkariei esker dakigu hori Cela, Papandreu, Moravia 
eta Endararen kasuan).. . maitalea beso beroetan hartzen 
duten egunsent i argiak dira. Gizar te mai lan , aldiz, ez 
dira ezer apartekorik, denok dugun ohizko lagun eta sen-
diartetik aparte. 

Baina, zer bilatzen dute zahar horiek emakume gaz-
teagoengan , sospe txa tzekoa den E D A D E A R E N ITU-
RRIAren suzedaneoaz aparte? 

atetik, euren arrakasta profesionala lortu dutenean, 
ed i t o r eak , i r aku r l eak , b o t o e m a i l e a k b e r e n g a n a t u 
ondoren, droga horrek beste pauso bat ematera bul-
tzatzen ditu. Nork gehiago seduzituko karrera horre-
tan, lehendabiziko zenbakia daraman «fans»aren bila 

hasten dira. Arrakas ta aur tengo udaberr ian ere loralu 
den zuhaitza dela demostratu nahi dute, ez malkorreko 
haritz tantai baina lehorra. 

Bestetik, sexuari ikasgai berriak erakutsi nahi diz-
kiote, dudarik gabe. Pipiari armairu zaharra bezain eza-
guna zaie emazte e ternalen mai tasuna eg i teko m o d u a 
eta, bizitzarekin kontuak garbitzeko sasoia heldu zaien 
unean, gauza gutxi dira, per tsona baten ondoan hain-
beste urte pasatzean, denbora, maitasunerako ahalmena 
eta indarra alferrik galdu dituztela pentsatzeak sortzen 
dien larritasuna eta estualdia baino sakonagoak. Gizarte 

mailako arrakasta gauza 
b a t d a , e t a a r r a k a s t a 
intimoa beste bat. Nahi-
g a b e a k a r r a k a s t a in t i -
moa erasotzen duenean, 
gizarteko arrakastak ez 
d u e z e r s e n d a t z e n . 
Euren ofizioa bes teen-
g a n l i l u r a , s e d u k z i o a 
s o r t z e a d e n e z , e m a -
kume gazte bat maiten-
duz ja r tzen diote «tiri-
tas»a arrakasta intimoaren 

«No a todos, 
pero sí a un 
porcentaje muy 
alto de hombres 
les gustan las 
chicas 
jóvenes». 



por todos lados. Al sol dulce de la tarde, él se lame las 

her idas y el la m a q u i n a as tuc ias futuras . El e n e m i g o 

común les mantiene unidos. 

«Neska 
gerontofiloak ez dira 

estatuak, 68ko 
maiatzeko ikasle 

sutsuak baizik, eta 
agureekiko beren 

harremanek ez dute 
betirako iraungo». 

P o r q u e e l l a 

n u n c a i n t e n t a r á 

hacerle sombra. No 

p u e d e , s e r í a r i d í 

culo. Aunque com

batan en la m i s m a 

a r e n a , e s t á m u y 

c l a r o q u i é n e s el 

caballero y quién el 

e s c u d e r o . C o n 

u n v a r ó n d e su 

edad p o d r í a h a b e r 

h a b i d o c o m p e t e n 

c i a , los d o s en el 

m i smo peldaño del 

escalafón. ¿Con un 

jubi lado? No, él ya terminó con eso. ¿Y ella? 

Esta es la prueba de fuego de la relación, su límite. 

Frente a la comedia, costumbrista, desmitificadora, 

de Paquita y Don Diego, la escena del XIX elaboró 

un mi to m u c h o más i m p r o b a b l e , a u n q u e segura 

mente más del gusto de los varoncitos: las mil y una 

versiones de la leyenda de Pigmalión. El geronte edu

cará a la niña, hará de una pequeña salvaje, sin más vida 

humana que una estatua,, toda una aristócrata, una dama 

de la sociedad. Su digna esposa. Pero ni las niñas geron-

tófilas son estatuas, sino ardorosas estudiantes del mayo 

del 68 y similares, ni sus enlaces con los vejetes duran 

para s iempre. Son más bien efímeros, ley de vida. Un 

buen curso de poslgrado y, con mucha suerte, una heren

cia. Luego, a valerse por sí mismas. Es de esperar que 

los jóvenes varones, a quienes despreció en su día y con 

quienes disputó por la herencia del maestro, no la acojan 

precisamente con los brazos abiertos. Las otras mozas 

amari l lean de envidia, porque gracias al viejo ella ha 

cogido la delantera. Simone supo verlas rebeldes y soli

darias. Tenía, sin duda, un gran corazón • 

zauriari eta sexua, berriro gorputz gazte, kurba lirain eta 
a m o r a n t e a b e r e g a n a t u e ta i r e n s t e k o g o g o su t sua ren 
aurrean, indartu eta sasoia neur tzeko termometro bila-
katzen da. Eta hori metaforarik gabe esanda, zeren eta 

g i z o n e z k o a k e r e k z i o e t a n 
neurtzen bait du bizitzaren 
intentsitatea eta, maitaleari 
p lazerra sortzen dion aldi 
b a k o i t z e a n , i nda r t zen du 
bere es t imazio propioaren 
neurria. 

«Una cosa es el 
éxito social y 
otra el íntimo. 
Cuando la 
aflicción ataca 
el éxito íntimo, 
el social en 
nada ayuda». 

Guziei ez, baina j ene -
ra lk i h i t z e g i t e a b i d e z k o 
egiten duen gizon portzen-
taia izugarri altuari gusta-
tzen zaizkio neska gazteak. 
Baina, badirudi, alor horre-
tan e re a l d a k e t a r i k g a b e 
e r r e p i k a t z e n d e l a g a r a i 
batean e ro t i smoa eta por-

nografia definitzeko erabiltzen zen pobre/aberats bino-
mioa . Abe ra t s en e r o t i s m o a len tzer ia f inean zegoen , 
argazki kalidade oneko aldizkarietan. Pornografia pobre-
aren erotismoa zen. Gaur egun ere, ospetsu eta aberats 
diren zaharrek bakarrik konkistatzen dute neska gaztea-
gorik. Ga inon tzekoek ordaindu beharra daukate , bost 
milatik gora, neska gaztearen larrua. 

ilatzen dena berdintasuna izanik, idazle eta polit i-
koek «ezberdintasunaren» estigma hori daukate eta, 
horrek hutsegitean, maila altu eta bereziko gizarte-
rako sarrera giltza, edo egile eskubideak, edo aurrera 
begira erreleboa hartuko duena ezagutzeko amistade 

sorta handia. Gainontzekoek soldata neurtu beharra dau-
kate, pentsioa zatikatu, eta gaztetasunaren iturriko ura 
ar raz ionatuta ir i tsiko zaie . Agian ez da dena horrela , 
baina bai gehiena. 

Eta gehiengoarentzat amets bat besterik ez da izan-
go, azkenean, noiz.bait emakume askoz gazteago batek 
maitatu eta desiatu izan zuen sentipen hori, diruaz lortu 
zituen titi handi eta eder haietat ik datorkien irudipen 
e rge la . H o r r e l a a d i e r a z t e n d io , Lu i s M a t e o Dfez-en 
nobelara itzuliaz, emakumezkoak gaua haitzuloan bera-
rekin konpartitu duen kofradiako kideari: 

— G a u hura amets bat izan zen eta amet sak izan 
ziren baita nire ohera lerratu zinen beste hiru gau haiek ere. 

Eta ametsetan ari dira gure idazle zaharrak ere, esis-
titzen ez den E D A D E A R E N ITURRIA aurkitu dutela-
koan. Baina idazlea umeta t ik ametse ta ra ohi tzen den 
arraza da eta , bizi tza osoa hor re tan , etsi gabe , eman 
ondoren, bere egoera normala ametsetan ihardutea dela 
iruditzen zaigu, eta jak ina da ametsetan edozer gauza 
gerta daitekeela, zeori baino hogeitamar urte gazteagoa 
den emakume bat zutaz rnaitemintzea, adibidez; eta hori 
da E D A D E A R E N ITURRIt ik hurbilen dagoen sirripa, 
bes teengan ma i t a suna , des ioa pizten dugu la j ak i t eak 
mantentzen bait gaitu bizirik. • 



El pasado día 7 de mayo, el 
Consejo de Gobierno Vasco 
daba luz verde al Plan de Ac
ción Positiva para las Mujeres 
en Euskadi (1991-94), como 

instrumento para impulsar políti
cas correctoras que modifiquen la 
situación de discriminación sexis
ta que pervive en la sociedad. 

El Plan propone unos objetivos 
y unas acciones concretas para 
llevarlas a cabo por los organis
mos implicados con competencias 
en la materia 

EMAKUNDE/Instituto Vasco de 
la Mujer optó, a pesar de su com
plejidad, por un importante grado 
de participación ciudadana a la 
hora de elaborar este Plan. De 
hecho, más de 1.000 personas, 
profesionales de diferentes áreas, 
han pasado en los últimos meses 
por las comisiones de trabajo a 
través de diferentes seminarios, 
estudiando las experiencias habi
das hasta el momento y las alter
nativas de quienes por su tra
ba jo d ia r io y contacto con la 
realidad conocen los pormenores 
de la discriminación femenina. 

El borrador del Plan además, 
estuvo expuesto a Audiencia Pú
blica durante mes y medio, a fin 
de que cualquier ciudadano o ciu
dadana y toda Institución que lo 
considerase oportuno pudiera en
mendarlo. Las propuestas que re
cibimos durante este proceso fue
ron recog idas en el Plan que 
ahora nos toca poner en marcha 
junto a los organismos e institu
ciones implicados. 

La interacción y el diálogo en
tre la Administración y la sociedad 
han sido los únicos condicionan

tes a la hora de plantear nuestro 
trabajo; hemos buscado la impli
cación de los distintos agentes 
sociales y ello ha servido para 
que aflorase la realidad de la si
tuación de las mujeres vascas y 
poder aglutinar voluntades en lo 
que respecta a acciones concre
tas. 

I G U A L D A D E N L O S 
R E S U L T A D O S 

El Plan de Acción Positiva para 
las Mujeres en la Comunidad Au
t ó n o m a Vasca e labo rado por 
EMAKUNDE quiere ser un salto 
cualitativo en las políticas de in
tervención pública en el capítulo 
que se refiere a la discriminación 
femenina. Se pretende pasar de 
la igualdad de oportunidades a la 
igua ldad de resu l tados ; de la 
igualdad teórica a una real. Se 
pretende, por tanto, favorecer la 
participación total de las mujeres 
en la vida pública y estimular la 
corresponsabi l idad de hom
bres y mujeres en las activi
dades de ámbito familiar. 

En el próximo cuatrienio, 
este Plan de Acción Positiva 
va a ser nuestro instrumento 
de trabajo para ir cambiando 
las condiciones objetivas que 
impiden la plena integración 
de las mujeres en la sociedad. 
Un Plan con un objetivo, el que 
las funciones y actividades de las 
personas no lleven sexo sino que 
respondan a elecciones y posibili
dades personales. 

Somos conscientes, sin em
bargo, de que en la labor de erra
dicación de todos los factores de 
d i sc r im inac ión dent ro de una 

TENEMO 



transformación de la sociedad, se 

necesitan cambios de gran enver

gadura que no se pueden conse

guir en poco tiempo. 

E J E S D E ACTUACIÓN 

El Plan de Acción Positiva está 

estructurado en áreas de actua

ción en correspondencia con las 

c o m p e t e n c i a s que sobre las 

dist intas materias ostentan los 

poderes públicos de nuestra co

munidad. Estas áreas están inte-

rrelaciondas entre sí y responden 

al objetivo que señalábamos an

tes: consecución de la igualdad 

real y efectiva en todos los ámbi

tos de la vida política, económica, 

cultural y social de Euskadi. 

Estos son, concretamente, los 

principales ejes de actuación: 

- Adecuar el ordenamietno jurídi

co vasco a la normativa interna

cional. En este sentido, se pro

moverán acciones dirigidas a la 

mejora de las situaciones que 

afectan negativamente a las 

mujeres en los procedimientos 

jurídicos de familia, contra la 

l ibertad sexual y de malos 

tratos. 
r - Redistribución de los recur

sos jurídicos, dirigiéndose a 

i posibilitar unas condiciones 

de desarrollo en las áreas de 

Servicios Comunitarios,- Salud, 

Política Fiscal, de Formación, 

etc. Se impulsará, asimismo, la 

redistribución de los recursos 

públicos, proponiéndose accio

nes en las áreas de Servicios 

Sociocomunitarios, Asistencia 

Sanitaria, Política Fiscal e in

centivos al empleo femenino, 

que sitúen a las mujeres como 

ciudadanas de pleno derecho 

en lo que se refiere a las políti

cas redistributivas de la Admi

nistración Vasca. 

- Renovar y eliminar los obstácu

los para que la igualdad sea re

al en las áreas de Empleo, 

Educación y Cultura, eliminan

do la segmentación social. 

- Cambio de roles y de patrones 

culturales, dado que son obstá

culos principales para la incor

poración de la mujer a la vida 

públ ica. Han de promoverse 

cambios en estos patrones do

minantes para acabar con los 

estereotipos sobre lo que es 

masculino y femenino, para lo 

que se proponen diversas me

didas orientadas a sensibilixzar 

a la socieda vasca sobre la ne

cesidad de la corresponsabili

dad de mujeres y hombres en 

los ámbitos públicos y privados. 

- Potenciar la expresión política y 

la vida asociativa de las muje

res vascas. Igualmente se pre

tende cooperar en sus activida

des y programas y ofrecer el 

apoyo para el normal funciona

miento de estas asociaciones. 

La discriminación por razón de 

sexo no es sólo un problema de 

las mujeres sino de toda la socie

dad. En su erradicación tenemos 

que esforzarnos por igual hom

bres y mujeres, profundizando en 

la democracia y apostando decidi

damente por una sociedad más 

justa, libre y solidaria. 

S PLAN 



M A R I C A R M E N G A L L A S T E G U I : 
/ / Lan eta lan, ezetz esaten A A 

* ™ jakin gabe ' ' 

Texto: Luis Mendizabal 
Fotografía: Gema Arrugaeta 

An t e s d e c o n o c e r l a p e r s o n a l m e n t e , 
M a r i C a r m e n G a l l a s t e g u i — n a t u r a l 
d e B e r g a r a , 4 5 años, m a d r e d e t r e s 
h i jos , e c o n o m i s t a , catedrática y ac 
t u a l c o n s e j e r a d e Economía d e l G o 

b i e r n o V a s c o — a p a r e c e c o m o u n a m u 
j e r e n t r e g a d a a s u s e s t u d i o s y a s u 
c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a . Q u i e n e s la c o n o 
c e n , r e s a l t a n d e s u p e r s o n a l i d a d q u e 
e s u n a m u j e r l l ena d e energía, q u e n o 
ha p a r a d o a lo l a r g o d e t o d a s u v i d a . 

A l e n t r e v i s t a r l a , además d e c o n s t a 
tar d e e n t r a d a s u simpatía y s e n c i l l e z , 
c o m i e n z a a a p a r e c e r u n a p e r s o n a t a n 
h u m a n a c o m o l lena d e v i d a . 





Yo ahora me doy cuenta de que 

nunca he dicho que no a nada y 

pienso que a veces hay que de

cir que no, pero todavía no he 

aprendido a hacerlo. Me cuesta 

mucho decir que no. aunque 

me suponga un sacrificio. Reto 

que se me ponía delante, reto 

que intentaba superar, sin du

dar si merecía o no, sin hacer 

un análisis de costes y benefi

cios, sopesar el sacrificio, pos

ponerlo o no. No, nada de eso. 

Tenía un cierto sentido de la 

omnipo tenc ia muy absurdo 

porque esto luego me ha costa

do un precio alto. Había que 

hacer oposiciones, las hago. 

Ahora mismo. Hay que tener 

un hijo. Pues el hijo y ahora. 

N o l a i r i s t e n d a e m a k u m e b a t 
s a i l b u r u i z a t e r a ? 

L a n e a n a p a r t e k o o r d u a k m i l a k a 
eginez, mi laka. Neure orduak, neure-
neureak sakr i f ikatuz. Nik egin duda-
na, e ta lanbide bat dugun e m a k u m e 
gehienoi ger tatzen za iguna.zera izan 
da, nik uste: laneko beharrak topera i -
no bete eta ga inon tzeko d e n b o r a l i-
brea, neure buruari eta neure gusto-
ko g a u z e i e m a t e k o n u e n a , fami l ia r i 
e s k a i n i . N ik ez du t neu re b iz i t za r i k 
eduki , denbora librerik. Halaxe da, la-
n a k d e n b o r a a s k o k e n d u d i t , b a -
d a k i z u . . . k a r r e r a , m a s t e r r a , t e s i a 
e g i n behar ra . . . Tes ia egi teko Estatu 
B a t u e t a r a j o a n n i n t z e n e a n , bi u m e 
e raman nituen nirekin, bat hamabost 
h i l a b e t e k o a e ta b e s t e a j a i o b e r r i a . 
Nork za indu behar z i tuen, bada? Nik 
neuk za indu n i tuen. Ondo ren , Bi lbora 
etorri n intzen, Uniberts i tatera, eta sei 
oposiz io egin behar izan ni tuen kate-
dra eskuratzeko. Guzt i horrek denbo-
ra e s k a t z e n d u , d e n b o r a a s k o , e ta 
eg inbehar rak ez badi tuzu arratsalde-
ko l au re tan e g i t e n , g a u e r d i a n eg in 
beharko. 

Z u r e k a s u a n , e g i a d a , b e r a z , 
e m a k u m e a r e n j o r n a d a b i k o i t z a r e n 
k o n t u h o r i . . . 

E g i a h u t s a , b a i . E t a , h a l a e r e , 
esan behar dut nire arduretan lehen-
l ehena s e m e - a l a b a k d i re la e ta izan 
direla, ez lana. Aukera tu beharko ba-
n u , e g u n d o k o p e n a h a r t u k o n u k e , 
ba ina seme-a labak aukera tuko nituz-
ke. Baina erreal i tatean ez da horrela 
g e r t a t z e n , z o r i o n e z n o r m a l e a n ez 

duzu lanaren eta seme-a laben ar tean 
aukeratu behar. 

B a i n a h o r r e n t r u k e , l a n e g u n b i -
k o i t z a . . . 

Jak ina. Nik ito behar rean egin dut 
lan. Ezagutzen di tudan g izaseme as-
kok eta askok ba ino dexen te geh ia -
go, zeren eta go izeko zazpi retan hasi 
e ta g a u e r d i r a i n o k o l a n e g u n a k izan 
bait ditut asko tan . Gero , e txera iritsi 
eta seme-a labek in hasi behar, eta ez 
bakarr ik bainatu eta ohera tzeko . Nik 
lagundu egi ten diet esko lako lanetan 
eta horre lakoetan. 

B e n e t a n g o g o r r a i z a n d a z u r e 
t z a t . U s t e d u z u , o r a i n d i k e r e h o r r e -
l a d e l a e m a k u m e e n t z a t ? 

Berdin-berd in. Nik ezagutzen di tu-
d a n a k , U n i b e r t s i t a t e k o l a n k i d e a k , 
k e m e n a r e n g a i n e a n k e m e n a j a r r i z 
ateratzen dira aurrera. . . Ora in , behar-
bada, hobeto anto latzen di tuzte gau-
zak: ez zaie burut ik pasako doktora-
du tza eg in eta aldi be rean u m e bat 
eduki tzea. Ezagutzen d i tudanak, egia 
e s a n , hobeto an to la tzen du te beren 
bizi tza. 

«KONPROMEZUA, G A U Z A K 
O N D O EGITEA DA» 

Z u E s t a t u t u a l o r t z e k o b o r r o k a t u 
z i n e n e t a o r a i n h a n d i k a t e r a d e n 
G o b e r n u k o E k o n o m i S a i l b u r u a i z a -
t e r a i r i t s i z a r a ; s a t i s f a k z i o h a n d i a 
i z a n g o d a h o r i z u r e t z a t , e z t a ? 

Bai , e raba tekoa . sen t saz i oa dut , 
per tsonalk i , egin dudan lanaren erre-



konoz imendua de la honako hau , j en -

d e a k u ler tu eg in due la o ra in a r teko 

nire aha leg ina. Uniberts i tatean itzale-

an geratzen den ahalegin hor i , etsiko 

ez b a d u z u oso g o g o r r a i za te ra be -

hartzen zai tuen lan hor i , hain zuzen , 

e r rekonoz i tua izan da. Uniber ts i ta te-

an p r o m o z i o b i d e e n s i s t e m a k ez d u 

funz ionatzen. K laseak emate ra muga 

d e z a k e z u z e u r e l ana , ez i ke r tu , ez 

ikasi ez eta lan egin Ekonomian egia 

non d a g o e n jak i teko edo ze in tzu d i -

ren bere oinarr iak edo bere pro lemak 

aztertzeko.. . Kanpot ik ez duzu bul tza-

tuko zai tuen ezer eta zuk zeuk bilatu 

beha r d u z u . Guzt i hor i oso g o g o r r a 

d a . Eta e k o n o m i l a r i ba tek a m e t s e n 

bat bald in badu , hori pol i t ika ekono-

mikoa eg i tearena da, eta horretarako 

oso ondo ulertu behar da erreal i tatea, 

h o r r e l a b a k a r r i k eg in d a i t e k e e l a k o 

er rea l i ta te hori a lda tzeko aha leg ina , 

e d o , b e h i n t z a t , z u r e us tez z u z e n a 

den b idean ja r t zekoa . Badi rud i nire-

gan aha leg in hori ikusi du te la . Gero 

beste zerbai t ere badago: aukera dut 

s i n e s t e n d u d a n z e r b a i t e t a n p a r t e 

har tzeko. Gobe rnuak zerbai t eg i teko 

duen ga i tasunean s inesten dut, herri 

honen a lde zer txoba i t eg i teko tar te-

txoren bat badue la uste bait dut. Hori 

ere atsegin dut. Hirugarren gauza bat 

ere badago , hau da, egia al da hain-

b e s t e k o a l d e a d a g o e l a t e o r i a e t a 

p rak t i ka ren ar tean edo topa da i teke 

biderik elkar komun ika tzeko? Uniber-

ts i tatean ikasi takoak bal ioko dit prak-

t ikan, ala ez? Nolabai teko aproba da 

hori niretzat. 

P o l i t i k a n s i n e s t e n b a d u z u , z e r -

g a t i k e z z a u d e a l d e r d i b a t e a n a f i l i a -

t u t a ? 

Askotan ibili naiz gora eta behera 

kontu horrekin. Beti pentsatu dut Uni-

berts i tatearen munduan independien-

tea izatea zela hoberena. Aska tasuna 

eduki behar duzu la nahi duzuna esa-

teko , ino lako loturar ik gabe . Pol i t ika 

ekonomikoaren munduan ere, ona d a 

a lderd i bat edo b e s t e k o a ez iza tea, 

horrek aska tasun hand iagoa ema ten 

d izu lako. Zeure buruar i gauza bakar 

ba t g a l d e t u b e h a r d i o z u : eg i t en ar i 

z a r e n hor i o n d o a la ga izk i d a g o e n , 

e ta ez halakoren bati gustatuko za ion 

ala ez. Nik uste dut, sakonean , nahi -

ko j a r re ra u top ikoa de la . Ba ina bet i 

gustatu izan zait Unibertsi tatet ik epa i -

tu aha l i za tea g o b e r n u a n d a g o e n a . 

Balio hand ia ematen diot nik askata-

sun horr i . 

A l d e r d i e t a n a f i l i a t u r i k o e m a k u -
m e a k g u t x i e n g o a d i r a . E r a g i n i k b a 
a l d u , z u r e k a s u a n , e m a k u m e a i z a -
t e a k ? 

Baietz e s a n g o nuke . Gogo ra t zen 

naiz ikasle nintzela, mug imendu pol i-

t iko baten edo bestearen alde nabar-

m e n t z e n z i n e n e a n n o r b a i t p u b l i k o 

b ihur tzen z ine la , e ta m u n d u guz t iak 

uste zue la esaten zenuenar i buruzko 

eri tzia emateko eskub idea zuela. Hori 

ez z i tza idan bat ere gusta tzen. Ema-

k u m e a na izen aldet ik, neure er i tz iak 

gordetzea gustatu izan zait bet i . Nire 

izaeraren aka tsa edo izango da, be-

harbada. Jendear tean nabarmentzea 

ez zait inoiz gusta tu . 

P e r t s o n a h e l d u a i z a t e r a i r i t s i z i -
n e n g a r a i h a r t a k o i d e a l i s m o h a r t a -
t i k , z e r g e r a t z e n d a g a u r e g u n ? 
I d e a l i s m o h a r e n o i h a r t z u n i k a u r k i -
t u a l d u z u G o b e r n u a n ? 

Nik uste dut, eta horrela bapatean 

esa teko , ga ra i har tan a ldake ta rek in 

k o n p r o m e t i t u t a n e n g o e l a ; o ra in , or-

dea, konp romezua gauzak ondo eg i -

tea da . L e h e n a g o , s i s t e m a po l i t i ko-

e k o n o m i k o a ez z i t za igun g u s t a t z e n 

eta a ldatu nahi g e n u e n . Ba ina ora in 

daukaguna nahi genuen hartat ik hur-

b i l ago d a g o , nah i z e ta g a u z a a s k o 

eta asko egon ora indik eg i teke, p ro-

zesua ez de lako oraindik ama i tu . As -

ko fal ta da . 

No he planeado el dedicarme 

primero a los hijos y luego a la 

carrera, no. Ha sido todo una 

salvajada. He ido siempre a por 

todas. 

Conozco a muchas mujeres del 

país que son así. 

Soy una persona que se enfren

ta a un problema: planificar el 

sector público vasco. Hasta 

ahora no lo han podido hacer, 

como lo reconocen los mismos 

que lo han intentado. ¿Por qué? 

¿Cómo se r e sue lve? Estoy 

avanzando en el porqué pero 

no sé todavía el cómo. Quizá 

resulta que no sé hacerlo y ten

go que reconocer que yo tam

poco lo puedo lograr. Entonces 

lo reconoceré y me iré. 



N o l a l o t z e n d i r a b o t e r e a e t a n o r -
b e r a r e n e r r e s p o n s a b i l i t a t e m o r a -
l a k ? 

Boterea aldi baterako zerbait de la 
pen tsa tuz , nik us te ; hau da , bo te re 
hori daukazun bi tar tean, egi ten daki -
zun hori aha l ik e ta hobek ien eg i ten 
saiatuz, gero eta ugar iago diren m u -
ga guzt iek in, noski . Zenbat eta zaha-
r ragoa o rduan eta geh iago kon tu ra -
tzen zara zeure mugez . Konturatzen 
z a r a d e n o n a r teko p ro i ek tu b a t e a n 
sar tuta zaudela , geure herr iaren a lde-
ko apostu batean alegia. Neure arte-
an ga ldetzen dut ea zer eg ingo nuen 
Felipe Gonza lezen gobernuan ekono-
mi k a r t e r a e s k a i n i i z a n b a l i d a t e . 
Onar tuko nuen? Segurask i bai, ba ina 
p o s t u h a r t a t i k her r i h a u h o b e t z e n 
ahaleg in tzeko asmo utopikoaz. Postu 
hau onartu dut ikusi nahi duda lako ea 
bene tan zerbai t eg in ote d e z a k e d a n 
gobernu t i k nire herr iarentzat . Ba ina , 
ze r ta rako gezur r i k e s a n , i lus ioa e re 
egin dit... barrua puzten dizu honela-
ko g a u z a batek, uste duzu lako Uni-
berts i tatera i tzul tzean, eragin handia-
goa izango duzula . Hori ere bai . 

OINAK LURREAN 
Z e r z a r a z u G o b e r n u a n : e m a k u -

m e b a k a r r a , e d e r g a r r i b a t , d e n a z a -
l a n t z a n j a r t z e n d u e n t e o r i l a r i a , d e -
n a k b e z a l a b e r e s a i l a r e n t z a t d i r u 
g e h i a g o e s k a t z e n d u e n a . . . ? 

Ez daki t ni zer na izen ba ina , go-
b e r n u a r e n p r o g r a m a d i s e i n a t z e a n , 
a r r a z i o n a l t a s u n a e ta g o g o e t a d a r a -
bi l tzan per tsona izan nahi nuke; hori 
oso zai la da, hala ere, epe luzerako 
lana de lako. Galdera hori mak ina bat 
aldiz egin diot neuk ere neure burua-
ri. Ez bakarr ik independientea naize-
lako edo Unibertsi tatet ik natorre lako, 
baizik eta neure sai laren ezaugarr iak 
kontutan hartzen d i tudalako ere. Ho-
ne lako sai l b a t e a n zerba i t a p o r t a t u 
behar duzu , jendear i t ransmit i tzen ja -
k in , ide ia ber r iak sor tu e ta j e n d e a k 
onar d i tzan saiatu. . . beste la jai duzu 
h e m e n . Ni p r o t a g o n i s m o g u t x i a g o 
eduki tzeko prest nago, dizt ira gutx ia-
g o k o l ana e g i t e k o , ba ld in e ta g u r e 
sailet ik eskaintzen d i tugun ideiak eta 
gogoe tak o ihar tzuna lor tzen badu te . 
Baina oraindik ez dakit zein jokab ide 
erabi l i , hemen oso epe laburrekin egi-



ten bait da lan. Buel taka ari naiz ho-
rrekin. 

G o b e r n u a n a r i t u o n d o r e n , z e r 
u t z i n a h i k o z e n u k e z u r e a t z e a n ? 

Alor pub l i koa ren ges t ioa ar raz io -
n a l i z a t z e k o l ana a u r r e r a t u a g o u tz i 
nahiko nuke, aurki tu dudan baino lan-
duago. Pozik joango nintzateke gas-
tuei bu ruzko pol i t ika, esa te rako , ho-
beto ar raz iona l iza tuko duen s i s tema 
bat utziko banu ; edo une bakoi tzean 
erabi l tzen ari d iren pol i t ikabideen era-
g i nko r t asuna neur tzen du ten b ideak 
garb i g e r a t u k o ba l i ra , a u r r e k o n t u a k 
ez d a i t e z e n e r r e p i k a t u u r te ba te t i k 
bestera hartu diren konpromezuenga-
tik, baizik eta ematen di tuzten ondo-
r ioengat ik. 

B a i n a , o h i z k o g a s t u e n m e n p e 
d a g o i a d a n i k a u r r e k o n t u a r e n z a t i -
r i k h a n d i e n a , e t a e z z a i z u m a r g e n 
h a n d i r i k g e r a t z e n . . . 

Baina inoiz galdetu beharko dugu 
zenbatera inokoa izan behar duen gu-
re ohizko gastuak, bai eta zenbatera i -
noko erag ina duen erabi l tzen ari ga-
ren p o l i t i k a n . G o b e r n u a n ia h a m a r 
ur teko esper ientz ia dugu dagoeneko . 
B i d e r e n ba t au r k i t u b e h a r k o d u g u , 
p a r e ba t u r t e k o e p e a n e s a t e r a k o , 
gastu hor ien eragina neurtu, eta, ha-
lako ek inb ide ba tek bere he lbu ruak 
lortu ez bad i tu , a ldatu eg in beha rko 
dugu la onar tzeko prest egoteko. 

B a r k a t u , b a i n a o s o j a r r e r a i n g e -
n u o a d i r u d i h o r r e k . . . 

Bai, badaki t . Baina behin edo birri-
tan eg ingo balitz aski nuke ora ingoz. 
Egin, egin behar dugu , beste la ez ga-
rela gai f rogatzen ari gara. Sail hone-
t a n n a g o e n b i t a r t e a n z e r b a i t e g i n 
b a d e z a k e t , h o n a k o hau i z a n g o d a 
eg ingo dudana : hainbat urtetik beh in 
programetako gastuak eta haien era-
g i na n e u r t z e k o p l a n t e i a m e n d u a z a -
b a l d u . Has i da j e n d e a , d a g o e n e k o , 
horretaz hitz egi ten. 

O r a i n , u n e h o n e t a n , z e i n t z u d i r a 
z u r e l e h e n t a s u n a k ? 

M u n d u k o paste l ik h a n d i e n a nah i 
genuke denok ondo banatzeko, baina 
a s k o t a n e z i n e z k o a d a . N ik s e k t o r e 
e r r e a l a r e n a l de j o k a t u k o n u k e , e ta 
sektore horren barruan gauzak ondo 
joan dai tezen saiatu, gaur egun dau-

kagun langabezia izugarr ia gutx i tzeko 
— e z dak i t no la j a s a t e n d u g u n ha in 
langabez ia hand ia—, denek lan eg i -
teko aukera eduki deza ten ; eta gero, 
jak ina, sektore publ ikoa ere behar da, 
lana gogor eg ingo duena errentak ba-
natzeko o rduan , baina beti ere kontu-
tan har tu ta b e r d i n t a s u n a ez d u g u l a 
inoiz lortuko, inoiz ez. 

E g i t e n d i t u z u n a d i e r a z p e n e t a n , 
a l d e b a t e t i k b a i k o r a z a l t z e n z a r a 
b e t i , b a i n a b a i t a k o n t u h a n d i z e r e . 
Z e r g a t i k a l d e b i h o r i e k ? E m a k u -
m e z k o a r e n p r a g m a t i s m o a o t e ? 

O s o e m a k u m e z k o a r e n g a u z a d a 
hor i . Ba i , nah i g a b e g a u z a k hor re la 
ikusten d i tudala uste dut. Ni neu bai-
kor ra naiz izatez, ba ina , e m a k u m e a 
iza teak , o inak lu r rean ja r t zen d izk i t . 
E m a k u m e a izatearen beste islada bat 
— g u r e hez iketarena a leg ia— buruan 
e lementu geh iago kontutan eduk i tzea 
da, nik uste. Hor g i zasemeen gainet ik 
g e r t a t z e n , z o r i o n e z h o r m a l e a n ez 
mentu gehiago neurtze-kontu horretan 
lehen esan bezala , beharbada horre-
lako hez ike ta j aso dugu lako eta ho-
rregatik di tugu oinak lurrean, hort ixek 
datork igu e r rea l i smoa. Ba ikor ra naiz 
gauzak ez datozk igu la gainet ik , inpo-
satuak uste duda lako , baizik eta egin 
egi ten direla. Orduan , ad ierazpen ho-
r iek e g i t e n d i tu t s u s m o a d u d a l a k o 
e k o n o m i a r e n m u n d u a n espek ta t ibek 
pisu handia dute la. Inbert i tzea ala ez 
e rabak i tzeko o rduan bere gar ran tz ia 
dute espektat ibek, eragin handia bait 
d u t e . H o r r e g a t i k , e t o r k i z u n a eg i t en 
den zerba i t de la pen tsa tzen duda la -
ko, e ta ez derr igorrez inposatzen za i -
gun zerbai t , hor regat ik — d i o t — naiz 
ba ikor ra , pos ib le de lako g a i n e r a . • 

Los hombres lo tienen más fá

cil, sobre todo desde el punto 

de vista de tareas acumuladas. 

Yo siempre he trabajado con 

hombres y siempre me ha im

presionado la «libertad mental» 

que tienen. No les atan ni los 

hijos, ni la familia, nada, mien

tras que a la mujeres, por muy 

radicales que sean, por mucha 

ayuda que tengan del marido, 

todo nos ata mucho. En toda 

mi vida sólo he conocido un 

hombre al que le ataban las 

obligaciones familiares. No. no 

era precisamente mi marido. 



• ní\TíiliíA 
Texto: Lourdes Marcaida 

unque en la mi to log ía eg ipc ia 
existe gran número de dioses, es
tos más bien representaban las 
diversas facetas de un dios único 
y creador del Universo. En con

creto, voy a exponer escuetamente el 
sistema teológico de Heliópolis, ciu
dad egipcia de gran importancia en el 
Imperio Antiguo y que estaba situada 
próxima a lo que hoy es el Cairo. 

El egipcio antiguo cree que en el 
principio existe el dios ATUM, surgi
do del mismo caos y que es el propio 
Universo en su incognoscible exten
sión. Este dios con su semen engen
dró a SHU, dios del aire, y a TEF-
NUT, diosa de la humedad de los que 
surgieron la diosa del cielo NUT y el 
dios de la tierra GEB. Hay que desta
car que la función de es tos cuat ro 
dioses no es creadora, sino la de or
denadores del caos, de esta manera 
SHU, el padre, separó el cielo de la 
tierra al levantar a la diosa NUT so
bre el dios de la tierra GEB. Estos a 
su vez dan origen a los dioses OSI-
RIS y S E T H y a las diosas ISIS y 
NEFTIS , disputándose los primeros 
el trono de Egipto. 

Esta es la primera vez en la histo
ria de la mitología que se representa a 



LA CREACIÓN 
la mujer (diosa-cielo) sobre el hom
bre (dios-tierra) que está yacente. La 
diosa NUT, símbolo del cielo, en las 
escenas que aparecen en las tumbas 
de los faraones y reyes está pintada 
en el techo de las cámaras sobre un 
fondo azul oscuro de gran intensidad. 
Como esta diosa domina todo el es
pacio del universo se dibuja haciendo 
con su cuerpo un puente o una bóve
da celeste que recorre las cuatro es
quinas de la estancia, lo que podría 
simular los cuatro puntos cardinales, 
interponiéndose entre ella y el dios-
tierra, el dios-aire y la diosa-hume
dad. La diosa NUT también controla 
la noche y el día, y el sol, desde que 
nace de su pubis hasta que se pone en 
el ocaso, siendo éste el momento que 
se introduce en su boca, empezando 
la noche. Durante la noche el sol re
corre el cuerpo de NUT y así a través 
de su cuerpo aparecen dibujados doce 
discos solares que representan las do
ce horas de la noche. 

Una representación muy completa 
de esta escena aparece en la pintura 
mural del techo de la cámara funera
ria de Ramsés VI que se encuentra en 
el valle de los Reyes y que es digno 
de visitar. 



NAVARRA CREA 
SU INSTITUTO DE LA MUJER 

Texto: Elena Salas Arrarás 
Fotografía: Alvaro Barrientes 

De n b o r a g u t x i b a r r u , N a f a r r o a k E m a -
k u m e a r e n E r a k u n d e p r o p i o a i z a n g o 
d u . E r a k u n d e h o r i s o r t z e k o p r o p o -
s a m e n a t a l d e s o z i a l i s t a k e g i n z u e n 
a r r e n , a u r r e k o l e g e g i n t z a l d i k o e m a -

k u m e a k i z a n z i r e n ide ia b u l t z a t u z u t e -
n a k . 



esu l ta c u a n d o m e n o s paradó j i co 

que Nava r ra , la p r imera c o m u n i 

d a d a u t ó n o m a d e l E s t a d o e n 

c r e a r un centro munic ipal de pla

n i f i c a c i ó n f a m i l i a r y e d u c a c i ó n 

sexua l , «Andra ize», y uno de los pr i

meros a lbergues para mujeres agre

d idas , haya s ido una de las ú l t imas 

en dotarse de un instrumento que ve

le por la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres y luche por el imi

nar cualquier fo rma de d iscr iminación 

sexual . 

i Los representantes en el anter ior 

legislat ivo au tónomo optaron por apl i

carse el d icho popular «más vale tar

de si la d icha es buena» y, en la últi

m a s e s i ó n p l e n a r i a d e l m e s d e 

marzo, aprobaron unán imemente una 

r e s o l u c i ó n q u e t e x t u a l m e n t e d i c e : 

«Debat ido el Plan para la Igualdad de 

la Mujer y vistos los objet ivos conte

nidos en el m ismo, el Par lamento de 

Navarra insta al Gob ierno de Navarra 

a adoptar las d ispos ic iones necesa

rias para la creación del Instituto Na

varro de la Mujer, adscr i to al Depar

t a m e n t o d e P r e s i d e n c i a e In ter io r . 

Nafarroako 
Emakumearen 

Erakundea 
onartzearekin batera 

sortu zen 
«Emakumeentzako 

Berdintasun Plana» ere, 
aho batez onairtua. 

Este o rgan i smo debe rá ve lar por la 

e l iminación efect iva de todas las for

mas de d iscr iminación en las mujeres 

y as imismo tomará todas las medidas 

necesar ias para la consecuc ión de la 

igualdad real en todos los ámbi tos de 

la v ida polí t ica, económica , cultural y 

social de Navar ra». 

Se trata, según las anter iores par

lamentar ias promotoras del proyecto, 

de un pr imer paso que refleja la vo

lun tad po l í t i ca de c rear es te ins t ru 

mento , necesar io en una comun idad 

en la que el 6 8 % del total de parados 

son mu je res , porcenta je que supe ra 

Nafarroako emakumeek 
desberdintasun eta 

diskriminazio egoera 
bizi dute gizonekiko; 

arlo batzutan, 
areagotuta. 

en o c h o p u n t o s la m e d i a es ta ta l y 

que, junto con Canar ias , ocupa el úl

t imo puesto en cuanto a equiparac ión 

salarial de las emp leadas . Concreta

mente , y según datos del INE, el sa

lar io m e n s u a l de una e m p l e a d a en 

Navarra es un 4 4 % más bajo que el 

de sus c o m p a ñ e r o s m a s c u l i n o s , lo 

que supone siete puntos menos que 

la med ia del Estado. 

Razones c o m o las an te r io rmente 

expuestas l levaron a la ahora ex-par-

lamentar ia soc ia l is ta Camino Oslé a 

v i s l u m b r a r la n e c e s i d a d de c o n t a r 

con un o rgan ismo que aglut ine las di

ferentes ac tuac iones en el campo de 

la mujer. El pasado mes de nov iem

bre, t ras an imar a su grupo para que 

p r e s e n t a r a una m o c i ó n i ns tando al 

ejecut ivo a remitir, en el p lazo de tres 

meses , un Plan para la Igualdad de 

la Mujer, organizó d iversas reuniones 

con sus c o m p a ñ e r a s par lamentar ias 

M i ren txu O y a r z á b a l (Eusko A lkar ta -

suna) y Charo Vi l lanueva (Unión del 

Pueblo Navarro) . 

PLAN PARA LA IGUALDAD DE 
LA MUJER 

Paralelo a la creac ión del Instituto 

N a v a r r o de la Mu je r , el l eg i s l a t i vo 

aprobó, con el voto unán ime de todas 

las fuerzas pol í t icas, el Plan para la 

Igua ldad de la Mujer , e laborado por 

el e jecut ivo au tónomo. 

El p reámbu lo del tex to ap robado 

reconoce que, si bien los camb ios so

ciales y polí t icos de la úl t ima década 

han h e c h o pos ib le el desa r ro l l o de 

u n a l e g i s l a c i ó n m u y a v a n z a d a en 

mater ia de igualdad entre hombres y 

mu je res , la re fo rma de las leyes no 

impl ica por sí so la un camb io social 

paralelo y, en este sent ido, p o n e , d e 

mani f iesto que las mujeres no acce

d e n en i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s al 

mundo profesional o a la v ida polít ica 

y cul tural . 

«La estructura socia l , las act iv ida

d e s y f o r m a d e v i d a — p r o s i g u e el 

t ex to— s iguen restr ingiendo el desa

rrollo personal de las mujeres». Y por 

esta razón, el Plan hace hincapié en 

la vo lun tad de consegu i r un camb io 

p ro fundo de va lo res y ac t i tudes so

c ia les que f a v o r e z c a n la i nco rpo ra 

ción de las mujeres a todos los ámbi 

tos de la v ida socia l . 

El Plan para la Igualdad con tem

p l a a c t u a c i o n e s en s e i s á r e a s : j u 

r íd i ca ; educac ión , cul tura e invest iga

c i ó n ; s a l u d ; f o r m a c i ó n , e m p l e o y 

re lac iones labora les ; a tenc ión social 

y sensib i l ización y comun icac ión so

cial . 

En mater ia educat iva, una de las 

más impor tantes para consegui r que 

el Plan sea e fec t ivo a med io p lazo, 

se marcan cuatro objet ivos: introducir 

en el curr icu lum de los centros de en

s e ñ a n z a p r o g r a m a s espec í f i cos de 

igualdad, preparar al profesorado pa

ra que la práct ica de la coeducac ión 

sea un hecho habi tual , facil i tar y pro

mover el acceso a la formación de la 

mujer y fomentar su incorporación en 

la enseñanza universi tar ia y especia l 

mente en las áreas en que está me

nos presente. 

El área de atenc ión social se p lan

tea un único objet ivo: incrementar los 

recu rsos soc ia les que pos ib i l i ten la 

in tegración soc io labora l de la mujer. 

Para ello, como paso previo, propone 

real izar un estudio para conocer las 

o b l i g a c i o n e s s o c i a l e s q u e a s u m e n 

muchas mujeres en el cu idado de an

c ianos, en fe rmos , minusvál idos y ni

ños, que restr ingen ser iamente la po

s ib i l idad de acceder en cond ic iones 

de igualdad al mercado laboral . 

El ú l t imo de los a p a r t a d o s c o n 

templados en el Plan de Igualdad se 

refiere a la neces idad de llevar a ca

bo u n a c a m p a ñ a de i n f o r m a c i ó n y 

s e n s i b i l i z a c i ó n e s p e c í f i c a s o b r e el 

conjunto de med idas de igualdad, di

fund iendo las iniciativas y p rogramas 

de ámbi to au tonómico , estatal o eu 

ropeo, al t iempo que se fomente una 

c a m p a ñ a en los med ios de comun i 

cac ión para que d i fundan una imagen 

no d iscr iminator ia de la mujer. • 



1 Yacida en San Sebastián en 1873, va a formar parte 

h a c t i v a de l m o v i m i e n t o q u e s u r g e al fin en 1918 

1—tras el acceso a la Universidad en 1910 siguiendo 

el paradigma internacional «tras la educación viene 

la organización»—, a través de su relevante militan-

cia en la Asoc iac ión Naciona l de Mujeres Españo las 

(ANME) , el núcleo sufragista de mayor prestigio y más 

larga vida de los que surgen en ese momento en Madrid. 

Su presentación oficial como feminista tiene lugar 

an tes , en 1913 , con una i n t e r v e n c i ó n ace rca de una 

Memoria sobre feminismo en el Ateneo. Benita defiende 

allí con su gran valentía — e n un momento en que el tér

mino asustaba m u c h o — los derechos de las mujeres a 

realizarse como personas y no ser reducidas a sus fun

ciones biológicas y domést icas , que — c o m o muy bien 

ha aprendido de las/os pioneras/os y de sus propios prin

cipios científicos/religiosos— no son incompatibles con 

los de rechos h u m a n o s r econoc idos ya para todos los 

hombres . El acto es muy comentado y tiene amplio eco 

entre la intelectual idad, lo cual le an ima a fundar ese 

mismo año su primer periódico «feminista y gobernado 

sólo por mujeres», de clara tendencia emancipista/sufra-

gista: «El Pensamiento Femenino». 

C o m o toda feminis ta «de oro de ley», c o m o ella 

misma dice, nuestra líder tiene claro que luchar por «el 

reconocimiento de la capacidad jurídica de la mujer»* es 

luchar por una sociedad más evolucionada y justa y que 

sólo el feminismo, movimiento autónomo y universal, es 

el p ro t agon i s t a de es tos c a m b i o s que se ex t i enden a 

favor de las mujeres por todos los países que quieren ir 

de «civil izados». Considera la inferioridad de la mujer 

no como un problema individual, sino colectivo, econó

mico, social, político y moral, de modo que solucionarlo 

significa transformar la sociedad. Así vive los cambios 

de la Restauración, con sus posturas (siguiendo el crite

rio de Posada) feministas radicales defendiendo el pro

g rama sufragista — l a total equ iparac ión de de rechos 

entre los sexos— desde la autonomía del movimiento, al 

margen de toda postura partidista masculina. 

La A N M E , a la que pertenece desde su formación y 

que lidera de 1922 a 1932, se declara en su periódico 

« M u n d o F e m e n i n o » d e s d e sus in i c ios « a c o n f e s i o -

na l» — c o n gran radicalidad en una España de «meapi-

l a s»— y no por no ser religiosas, que la mayoría de ellas 

lo son, sino por defender su autonomía, de la que la Aso

ciación hace gala siempre defendiendo los derechos de 

las mujeres pasando de si son «blancos, rojos o negros»* 

qu ienes los conceden , pues estas conces iones las ven 

como conquistas feministas que se extienden a todos los 

part idos y creencias : «las feministas t enemos pruebas 

irrefutables de que los hombres — p o r evolutivos y radi

cales que hayan s ido— jamás han pensado en la nivela

ción de derechos»* y de que los avances, incluso los que 

se apuntan como conquistas «rusas»* y que parece que 

despier tan envid ia en a lgunas mujeres españolas , son 

conquistas conseguidas por ese c l ima feminista creado 

desde Olimpia de Gouges; «¿cree Ud. que por la mente 

de Lenin hubiera c ruzado nunca , ni entre sombras , la 

idea de igualar la mujer al hombre en el Código Civil ni 

en el Penal ni en ninguno?» manifiesta en 1921. 

Duran te la d ic tadura de P r i m o de R ive ra nues t ra 

sufragista se dirige a las mujeres pidiéndoles que se ale

gren de que el Anteproyecto de Constitución recoja su 

derecho al voto por el que tanto han luchado: «debemos 

tener la sinceridad y valentía suficientes para proclamar 

sin titubeos la justicia que se nos ha hecho»* y «que no 

se nos tilde de primorriveristas por ello, no se retuerzan 

nuestros juicios llevándolos por vericuetos»*. Para ella 

es evidente, por una parte, que todos los partidos reco

gen ya la necesidad de igualar a la mujer y que esto es 

debido no a los colores de sus banderas, sino al propio 

feminismo y, por otra parte —convencida como las pio

neras de que éste es un instrumento valioso para conse

guir el resto de las reformas—, que la mujer sin voto es 

«doña nadie»*. 

«Noiz ikusi duzue, gizarteko 
borroketan, oinarrizkoena ahaztea 

bigarren mailakoa denaren 
beldurragatik?». 

Para Benita las creencias religiosas no están reñidas 

con su femin ismo radical en busca de la igualdad de 

derechos, a pesar de que la jerarquía eclesiástica la com

bate. Ante las preguntas que las europeas le hacen en 

1930 sobre la situación «reaccionaria» de la mujer espa

ñola, obstáculo para la «europeización» de España, res

ponde: «por suerte forman legión las que sin renunciar al 

catolicismo tienen criterio propio y proceden en conse

cuencia»*. Y se extraña asimismo de que siendo consi

deradas feudo del clero y de la derecha, los conservado

res no les hayan concedido los derechos hasta entonces, 

lo que le hace dudar de esta apreciación. 

A finales del 30 la A N M E comienza a desarrol lar 

una campaña a favor del desarme y la paz, uniéndose a 

las voces «pacifistas» — a u n q u e ella mantiene que «lo 

esencial de esta pedagogía pacifista está en la actuación 

de la mujer así en el hoga r c o m o fuera de é l » * — y 

comienzan a hacer gestiones para que se tramite en la 

Sociedad de Naciones la petición de convocar un Con

greso Femenino que se ocupe de los medios para evitar 

la guerra. Se realiza y se lee en Ginebra la propuesta fir

mada por ella, que suscita entusiasmo y optimismo entre 

las mujeres, que asedian a nuestras representantes con 



Texto: Regina San Juan 
( H i s t o r i a d o r a . C o l e c t i v o f e m i n i s t a L a n b r o a ) 

1873an Donostian jaioa, Unibertsitatetik pasa 
ondoren, Asociacion Nacional de Mujeres 
Españolas (ANME), garai hartako elkarte 
sufragista prestigiatuenean sartu eta bertako 
buru/agia izan /en hamar urtez. 



propuestas y preguntas. Más tarde sale en el Boletín de 

la S o c i e d a d de N a c i o n e s la p r o p u e s t a , pe ro en plan 

«light»: silenciando que es una propuesta feminista fir

mada por nuestra sufragista vasca y cambiando su obje

tivo «para evitar la guer ra»* por el de «intensificar la 

colaboración en la obra que la Sociedad realiza». 

Con esta actitud la A N M E , con su líder a la cabeza, 

coincide también con el desarrollo del Movimiento de 

Liberación de las Mujeres (MLM) internacional en sus 

posturas abiertamente pacifistas y cierra así el ciclo de 

«el feminismo genuino»*. Califican de «demencia des

tructora pretender resolver las desavenencias internacio

nales poniendo en juego la ruina de la humanidad»* y 

defienden aún con más fuerza la necesidad del voto y la 

participación política de las mujeres: «en donde se con

cretan las declaraciones de guerra y en los parlamentos 

es donde la voz de la mujer ha de neutral izar y hasta 

dejar mal parados los fogosos d iscursos inductores al 

combate»*; «los que cantan y narran la masacre debían 

de estar en manicomios o presidios»*, sobre lodo perso

najes relevantes que «deslumhran con espejismos a sus 

seguidores»*. 

«...Emakumeen eskubiderik eza 
anákronismo hutsa da». 

La declaración de la República en abril del 31 trae 

nuevas e spe ranzas a las p ioneras , que la reciben con 

e m o c i ó n , c o n t a n d o a d e m á s con dos feminis tas en el 

nuevo parlamento. En pleno bullicio republicano ella se 

dirige así a los políticos «de todos los matices»: «aspira

mos a tener persona l idad ju r íd ica , al voto integral , a 

colaborar con los hombres en la formación de las leyes 

de nuestra patria»; es decir, reclama también el derecho 

a gobernar, aspecto del programa sufragista que suele 

soslayarse, al igual que se interpreta la consecución del 

voto como punto de llegada y no de partida, como lo es 

para ellas. «Las mujeres de España hemos llegado a la 

mayoría de edad sicológica. Somos conscientes. Repu

d iamos las in t romis iones en nuestras conc ienc ias . No 

v iv imos de pensamien to s pres tados . Nos poseemos a 

nosotras mismas», dice en el mismo manifiesto (coinci

diendo de nuevo de forma sorprendente con el escandali-

zador «yo soy mía» del feminismo radical de los 70). 

os p rohombres de las const i tuyentes , sin embargo , 

hubieran a b a n d o n a d o a las mujeres en su lucha y 

nunca les hubiesen concedido el voto el 1 de octubre 

—la votación se gana por sólo cuatro vo tos— a pesar 

de su larga campaña de más de una década, de no ser 

por la movidil la de nuestras sufragistas en las gradas de 

las cámaras repart iendo octavillas y sobre todo poique 

Clara C a m p o a m o r , p a s a n d o p o r e n c i m a de su pa r 

t ido y con g ran radical idad «republicana» — d e la que 

carecen esos p rohombres— les impidió con la implaca-
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bilidad de sus argumentos que manchasen la Consti tu

ción española con la vejación de «los no derechos huma

nos a las mujeres». 

Y el aviso de Manlerola en 1921 «en todo t iempo, en 

todo cambio de régimen, en toda innovación legislativa 

la mujer ha de vivir ojo avizor para rechazar de plano 

nuevas modal idades de su triste y deprimente pasado» 

r ecob ra t odo su sen t ido en es te m o m e n t o en que la 

defensa de la au tonomía del M L M va a ser difícil de 

m a n t e n e r . De h e c h o la pos tu ra «pa r t id i s t a» — c o m o 

dicen ellas de las mujeres que defienden más a sus parti

dos o colores masculinos que a las propias demandas del 

mov imien to— ha llevado a enfrentarse en la cámara a 

las dos únicas mujeres que componen el pa r l amen to : 

Victoria Kent —opuesta al voto de las mujeres hasta que 

haya garantías de que no van a votar a los curas (y con 

suerte voten al part ido que ella represen ta )— y Clara, 

que defiende nuestros derechos «humanos» al margen de 

conveniencias y partidismos. 

En este mismo período sale al paso de la polémica 

suscitada por las «ingratas usufructuarias del feminismo, 

es decir, las que no quieren llamarse feministas, a pesar 

de deber sus carreras al feminismo»*, «las feministas a 

r e g a ñ a d i e n t e s » * o que «se creen in jur iadas si se las 

llama feministas»* sin sensibilidad alguna hacia la causa 

de la que se benefician, que rechazan, por e jemplo, el 

decreto de 1931 sobre «feminización del lenguaje» en 

los cargos y escalafones del cuerpo del profesorado y los 

t í tulos o to rgados , por el que t e rminarán en femenino 

—abogadas , ingenieras,.. . 

F inalmente , en su úl t imo escri to en Mundo Feme

nino en mayo del 32, Benita reflexiona sobre qué hacer 

con el voto conseguido con tanto esfuerzo e intenta que 

las mujeres lo canal icen a favor de aquel los pol í t icos 

«sea hombre o mujer»* de conocida integridad más que 



de las etiquetas de sus ideologías, que pueden ser disfra

ces oportunistas si no se traducen en un comportamiento 

correcto, que ayer como hoy se mide por el lema de la 

corrupción «se dice que la política corrompe a los hom

bres»*; «nuestro principal mérito femenino estará pues 

en huir, en política, de esa corrupción. Y no sólo en huir 

de ella, sino también en hacerla desaparecer para siem

pre»* . Coheren te con el p rograma sufragista rec lama 

pode r po l í t i co : para t r ans fo rmar la soc i edad en una 

mejor; para transformar su concepto de poder, de organi

zación social, por uno más solidario; para humanizar las 

costumbres y también la gestión política; para imponer 

la paz en la comunidad humana a través de la humaniza

ción cada vez mayor del varón, traducida en su renuncia 

a ser el centro del universo. 

sale al paso de los topicazos —también axiomas en 

el movimien to— de que las mujeres nos corromperí

amos igualmente con el poder, que, por otra parte, 

nunca han invalidado las luchas emprendidas por la 

igua ldad de cua lqu ie r co lec t ivo : « ¿ c u á n d o se ha 

visto que en las luchas sociales se haya abandonado lo 

fundamental por temor a meros accidentes?»*. No ajena 

a la realidad, sabe que los pesimistas que razonan de esa 

forma tienen en ese momento el e jemplo de «las usu-

fructarias del feminismo»*, que viven «de los largos y 

penosos esfuerzos realizados por nosotras las feminis

tas»* y que «se afanan por ocupar cargos administrati

vos y políticos cuando han sido mujeres que j amás se 

ocuparon de los derechos femeninos, mujeres que traba

jaron siempre en contra del voto femenino»*. Pero su fe 

en la t ransformación , su conc ienc ia revolucionar ia le 

impiden el pesimismo. Pasa por encima de estos detalles 

que sólo hay que recordar para saber «a qué atenerse»* y 

e x c l a m a por ú l t imo «hay que ser op t imis ta , hay que 

tener fe en la per fecc ión s u c e s i v a » * a n i m a n d o a las 

mujeres a hacer «una saneadora búsqueda de mujeres y 

hombres de bellas cualidades y capaces»* para conce

derles con el voto la gestión pública. 

La líder guipuzcoana tiene 59 años cuando abandona 

el liderazgo de la A N M E , tras casi 20 años de militancia 

desde su primera aparición pública como feminista en el 

A t e n e o de M a d r i d . En 1932 la A s o c i a c i ó n hace un 

homenaje de despedida a su pres identa , en t regándole 

una placa de plata en la que se transcribe el artículo 28 

de la Constitución que concede la igualdad de derechos 

electorales entre hombres y mujeres y se le elogia como 

«luchadora infatigable por los derechos de la mujer». 

os imag inamos lo do lo rosos que hubieron de ser 

para Benita el desenlace de la guerra civil y la dicta

dura. Depurada c o m o maes t ra por el f ranquismo 

—al igual que tantas compañeras anónimas— y con 

la frustración de una España que de nuevo ha redu

cido a sus mujeres por ley —vuelve el código napoleó

n i co— a meras tareas biológicas y domésticas, sujetas al 

marido en «los hogares», muere en Bilbao en 1968. 

Es tas l íneas han in ten tado ser un p r imer ace rca 

miento a esta gran líder vasca de nuestro movimiento de 

mujeres. La podríamos calificar/descalificar por caloli-

cona/heterodoxa, burguesa/socialista, derecha/izquierda 

o incluso por españolista, pero cometer íamos un grave 

error e injusticia con ella. Defender la libertad de las 

mujeres para las pioneras no entra en contradicción con 

ningún principio ético ni de justicia humana de ninguna 

doctrina «masculina», únicamente los embellece con su 

libertad, incluyendo los objetivos que éstas siempre olvi

dan. 

El programa sufragista sigue abierto. Las feministas 

del 90 apoyadas y avanzando sobre las pioneras exigi

mos la gestión de la comunidad al 50%, argumentando 

no sólo que nuestras tareas son «compatibles» con nues

tros de rechos , sino también que son «compar t ib l e s» , 

c o m o todas las demás , tareas sociales a realizar entre 

todas/os en condiciones humanas y no con la sumisión 

de la mitad de la población, trabajando gratis dentro de 

la familia —su taller, su fábrica—, sin códigos ni legis

laciones que la protejan. Nosot ras , s iendo coherentes 

con nuestra antecesora, debemos ofertar también solu

ciones «propias» a los conflictos de nuestra sociedad, 

asimismo ampliando los términos en que se ha planteado 

has ta a h o r a la l iber tad de n u e s t r o p u e b l o ; d e b e m o s 

«razonar» la inclusión en ellos de nuestros propios obje

tivos, la recuperación de la identidad y la conquista de la 

independencia de las mujeres vascas, mermadas igual

mente aquí , todavía hoy, por el «irracional» abuso de 

poder patriarcal. Así sí que conseguir íamos la ansiada 

paz y l i b e r t a d en n u e s t r o p u e b l o , de n i n g u n a o t r a 

manera. Para acabar con palabras de Benita: «¿no dicen 

que querer es poder? Probemos lo que en este adagio 

hay de cierto»*. H 

* = Palabras de Benita sacadas de M u n d o Femenino. 
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EL C A S O DEL DICCIONARIO 
INGLES-EUSKARA 

El euske ra es una lengua ún ica . 

No f o r m a par te de la fami l ia de las 

l enguas i ndoeu ropeas , a n t e p a s a d a s 

de las lenguas romance, germán icas 

y e s l a v a s . De h e c h o , el e u s k e r a 

cons t i t u ye en sí m i s m o una fami l i a 

l i ngü ís t i ca . La f r ase en e u s k e r a se 

const ruye jus tamente al revés que en 

inglés y dif iere también en otras mu-

chas cosas . A u n q u e p u e d a resul tar 

a r r i esgado hacer es ta a f i rmac ión — 

arr iesgado porque conozco a muchas 

mujeres vascas que están luchando 

contra el sex ismo en el País Vasco y 

en s u s p r o p i o s h o g a r e s — yo d i r í a 

que el euskera es una lengua no-se

xista en una cul tura sexista. El inglés, 

por su par te , es una lengua sex is ta 

en una cu l t u ra sex i s ta . C o m p r e n d o 

que sería más exacto decir que en el 

caso del inglés existe una uti l ización 

sexista del lenguaje. Aunque en com

parac ión con el euskera . el inglés pa

rece rea lmente sexista. Por e jemplo, 

en euske ra se ut i l iza el m ismo pro

nombre personal para la tercera per

sona he, she e it (él , ella y el lo). Bera 

(o hura en a l g u n o s d ia lec tos ) s i rve 

para los tres. No existe dist inción al

g u n a , ni d i fe renc ia o r tog rá f i ca pa ra 

reflejar el sexo mascul ino o femen ino 

en la t e r c e r a p e r s o n a . T a m b i é n es 

c ier to que los vascos no ignoran el 

sexo de una pe rsona por comp le to . 

En el uso de la segunda persona fa

miliar (es decir, tú) del verbo auxil iar 

ukan. se hace una dist inción del gé

nero del inter locutor, ut i l izando duk si 

esa persona es un varón y dun si es 

una mujer. El sexo se reconoce tam

bién en ciertos términos de parentes

co. Por e jemp lo , en a lgunos d ia lec

tos , anaia se usa p a r a re fe r i r se al 

hermano de un hombre , mientras que 

neba se usa para referirse al herma

no de una mujer ; del m i s m o m o d o . 

arreba es la hermana de un hombre y 

ahizpa la he rmana de una mujer. Pe

ro los p rob lemas que se dan en in

glés a causa de la preferencia o se

l e c c i ó n d e p r o n o m b r e s (¿he? o 

¿she?, o ¿he/she?) (¿él? o ¿el la?, o 

¿él/el la?) no ex is ten en euskera . 

En cierta fo rma esto hace que el 

p r o b l e m a d e l s e x i s m o en e l P a í s 

Vasco sea menos obvio y más difícil 

de captar. N inguna mujer vasca pue

de que jarse de ser ignorada o desa i 

rada por un uso indebido del p ronom

b re m a s c u l i n o en el l e n g u a j e . S in 

e m b a r g o , es to no s i gn i f i ca q u e no 

ex i s tan ac t i t udes s e x i s t a s . M u c h o s 

de los estereot ipos de conduc ta mas

cul ina y femen ina que aquí tenemos , 

e x i s t e n t a m b i é n en el Pa ís V a s c o . 

Las ac t i tudes sex is tas en la cu l tu ra 

vasca aparecen también en otras for

mas. Por e jemplo , a los hombres se 

les permite ser ru idosos y extrovert i 

dos en públ ico, y en a lgunos casos, 

es esto prec isamente lo que se espe

ra de el los. Las mujeres sin embargo , 

han de hablar en un tono más bajo y 

su c o m p o r t a m i e n t o h a d e se r m á s 

ser io y d isc re to que el de los h o m 

bres. De no ser así, la reacción pue

de ser muy negat iva, var iando desde 

una fría mi rada a ser to ta lmente igno

rada en d e t e r m i n a d a s s i t u a c i o n e s . 

En va r ias o c a s i o n e s , fui t es t i go de 

esta sutil d iscipl ina en el País Vasco, 

y de hecho , yo m i s m a pude exper i 

mentar lo antes de que pud iese dar

me cuenta de que mi tono de voz es

t a b a m u y p o r e n c i m a d e l d e l a s 

mujeres que tenía a mi alrededor. Es

te f enómeno a fec ta tamb ién a a lgu 

nas mujeres vascas cuando tratan de 

ap render ing lés. En ing lés, m u c h o s 

de los son idos más gutura les ex igen 

una e levac ión del tono de voz para 

poder p ronunc ia r l os co r rec tamen te . 

Las mujeres vascas t ienden a h a b l a r 

tan ba jo q u e t i e n e n p r o b l e m a s d e 

pronunc iac ión en inglés muy dist intos 

a los de los hombres . 

Por supues to , estoy genera l i zan

do : ni todas las mujeres vascas ha

b lan bajo ni todos los hombres son 

ruidosos. Y tampoco hay que olvidar 

que gran parte de la cul tura vasca, al 

menos en sus aspectos más superf i 

c ia les , es tá in f lu ida por la cu l tu ra y 

lengua españo las . La tendenc ia pa-



tr iarcal de la soc iedad españo la pue

de haber v ic iado a una minor ía que 

en otros t i empos fue igual i tar ia e in

c l u s o m a t r i a r c a l . Si a c e p t a m o s la 

idea de que la lengua descr ibe y de

termina nuestra vis ión g lobal , la len

gua vasca apoya la tesis de una so

c i e d a d v a s c a i g u a l i t a r i a en a l g ú n 

momen to de la histor ia. 

Un t ipo s imi lar de con tam inac ión 

cultural puede darse cuando los vas-

copar lantes aprenden inglés. La falta 

de dist inción de sexos en euskera en 

el p r o n o m b r e d e la t e r ce ra p e r s o n a 

puede causar p r o b l e m a s a los nat i 

vos v a s c o s al hab la r en i ng lés . La 

Ingelesa eta euskara 
desberdinak dira, ez 
bakarrik estrukturalki 

baizik eta lexikoari 
dagokionez ere, zeren 
eta, askotan, ingelesak 

hitzak generoz 
markatzeko joera bait 

mayor ía conoce la ex is tencia de tres 

personas en ing lés: he, she e it, pero 

acaban ut i l izando so lamen te una de 

el las porque no están acos tumbrados 

a elegir el género al hablar en tercera 

p e r s o n a . C o m o p o d r á n s u p o n e r , el 

p ronombre elegido es el que aparece 

con más f recuenc ia en los l ibros de 

texto y en la l i teratura: he. Una de las 

consecuenc ias de es ta s i tuac ión ha 

s ido la p r e p o n d e r a n c i a del p r o n o m 

bre mascul ino en los s igni f icados en 

inglés del pr imer vo lumen del diccio

nario. El Prof. Aulest ia , al ser el eus

ke ra su l engua m a t e r n a , a m e n u d o 

no era consc iente de este hecho. 

Por t an to , t e n e m o s d o s cu l tu ras 

con simi lares tendenc ias promascu l i -

nas, pero con d is t in tas lenguas. Co

m o lex icógra fa , qu ie ro q u e los c o n 

ceptos in t roducidos en el d icc ionar io 

ref lejen la real idad de la v ida amer i 

c a n a , pero t e n i e n d o en c u e n t a que 

es ta real idad está camb iando (espe

remos q u e así sea) , t a m b i é n d e s e o 

inc lu i r a q u e l l a s p a l a b r a s q u e es tán 

e m p e z a n d o a aparecer y que cont i 

nuarán apa rec iendo en nues t ra len

gua y l i teratura para evitar que el dic

c ionar io q u e d e d e s f a s a d o an tes de 

salir a la luz. 

MI LUCHA PARA COMPAGINAR 
EL FEMINISMO C O N LA 
LEXICOGRAFÍA 

¿Qué puede hacer una lexicógra

fa en una s i tuac ión c o m o és ta? En 

cuanto al uso abus ivo del p ronombre 

he en los e j e m p l o s , en el s e g u n d o 

vo lumen se ha hecho un esfuerzo es

pecia l pa ra evi tar que el p r o n o m b r e 

she sea de jado a un lado. El proble

m a del v o c a b u l a r i o no se r e s u e l v e 

tan fác i lmente. Yo no deseo correr el 

r iesgo de incluir pa labras art i f ic iales. 

La def in ic ión de una pa labra con l leva 

un gran número de pasos, s iendo la 

cons iderac ión del género so lamen te 

uno de el los. 

A u n q u e n u e s t r o d i c c i o n a r i o fue 

conceb ido con c ier tos f ines pedagó

gicos (el pr incipal de el los, contr ibuir 

al escaso mater ial d isponib le para el 

e s t u d i o de l e u s k e r a ) , no p r e t e n d e 

m o s h a c e r un d i c c i o n a r i o d e u s o s 

que proporc ione al usuar io suf ic iente 

in formación para la síntesis y produc

ción en la lengua objeto de es tud io . 

El nuestro es un dicc ionar io de con

sul ta, pensado con f ines de identi f ica

ción y comprens ión . 

I e q u i v a l e n t e en e u s k e r a o el 

e j e m p l o d e u s o en i n g l é s y su 

equ iva len te en e u s k e r a p lan tean 

un g ran n ú m e r o de p r o b l e m a s a 

los lex icógrafos/as en lo referente 

al sex ismo. El vocabular io de los dic

c ionar ios b i l ingües es cu l tu ra lmen te 

espec í f i co , al descr ib i r c a d a l engua 

una real idad cultural y unas exper ien

c ias bien d i fe renc iadas . En de te rm i 

nados casos, pueden existir pa labras 

p rop ias de una d e t e r m i n a d a cu l tu ra 

q u e no t i enen e q u i v a l e n t e en o t ras 

lenguas. En tales casos , el lexicógra

fo/a t ratará de expl icar o definir estas 

palabras en la segunda lengua, aun

q u e no s i e m p r e es pos ib l e fac i l i ta r 

una descr ipc ión comp le ta del signif i

cado cultural de la pa labra sin sal i rse 

de los l ímites de un dicc ionar io bi l in

güe. Por e jemp lo , la pa labra irrintzi, 

«tradicional grito de a legr ía». El irrint

zi pudo haber s ido en su día un grito 

de c o m b a t e o de adver tenc ia , y ha

ber s ido ut i l izado para c o m u n i c a r s e 

de un monte a otro, pero tal especu

lac ión hab r ía c a r g a d o la d e f i n i c i ó n 

más de lo necesar io para expl icar es

te concepto . 

as t endenc ias sex is tas en el len

gua je , aunque no sean de or igen 

gramat ica l , resul tan de la relación 

entre cul tura y lengua. La p reocu

pac ión del lex icógrafo/a es alertar 

al usua r i o s o b r e las t r a m p a s de la 

lengua en las que éste puede caer de 

no estar in formado. En lo que respec

ta al lenguaje sex is ta estas t rampas 

g e n e r a l m e n t e son c a u s a d a s por lo 

que yo l lamo «contaminac ión del gé

nero». Con esta frase deseo exponer 

la fuer te acu l tu rac ión que hace que 

una de te rminada palabra sea identif i

cada con un género en la mente del 

oyente. Doctores una de estas pala

b r a s , e i nc l uso hoy d í a , f r e c u e n t e 

mente damos por sentado que el Dr. 

M. Smith es el doctor Michael o Mar

t in, y no Mary o Margaret . Otras pala

b ras es tán aún más e n r a i z a d a s en 

los roles de género que la soc iedad 

les ha as ignado. Pida a cualquier es

co la r q u e i d e n t i f i q u e el g é n e r o d e 

truck driver (camionero) , paratrooper 

(paracaidista) , carpenter (carpintero), 

plumber (hojalatero), o incluso builder 

( c o n s t r u c t o r ) , figher ( c o m b a t i e n t e ) , 

patriot (patriota), o politician (polít ico), 

y el resul tado recaerá prev is ib lemen-

te en el g é n e r o m a s c u l i n o , al igual 

que nurse (enfermera) , secretary (se

cretaria) y homemake (ama de casa) 

se ident i f icarán con el género femen i 

no. Este t ipo de contaminac ión se ha 

produc ido también en la lengua vas

ca, pero no s iempre con las misirtas 

i nc l i nac i ones de g é n e r o q u e en in

glés. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , en un dic

c ionar io b i l i ngüe no hay lugar pa ra 

po lém icas en to rno a las inc l inac io

nes sexis tas de una lengua o de otra. 

Sin embargo , si una pa labra t iene en 

la s e g u n d a l e n g u a un e q u i v a l e n t e 

que as igne m o r f é m i c a m e n t e un de 

t e r m i n a d o g é n e r o , y en la p r i m e r a 

lengua el género es otro o no existe, 

el Prof. Au les t ia y yo h e m o s op tado 

por indicar esta d i ferencia a nuestros 

lec tores. C o m o estoy t raba jando en 

un d i c c i o n a r i o E u s k e r a - l n g l é s , los 



e jemp los que uti l izo han s ido t o m a 

d o s de es tas dos l e n g u a s , a u n q u e 

¡es te p r o b l e m a t a m b i é n e x i s t e en 

otras lenguas más conoc idas para el 

lector amer icano. 

En españo l , por e jemplo, existe el 

género gramat ica l y todos los sustan

t ivos se de f inen c o m o mascu l inos o 

f e m e n i n o s . Es to ha s ido c a u s a d e 

gran frustración entre los estudiantes 

anglopar lantes de pr imer año de es

paño l , qu ienes se quedan perp le jos 

ante la «feminidad» de una sil la y la 

«mascu l in idad» de un l ibro. En lógi 

ca , las palabras españolas para «en

fermera» y «enfermero» deber ían tra

d u c i r s e c o m o female nurse ( l i t . 

e n f e r m e r a - m u j e r ) y male nurse (l it. 

e n f e r m e r a - v a r ó n ) . Sin e m b a r g o , en 

una época de la historia de los Esta

dos Unidos no existían práct icamente 

en fermeros ; y en aquel momento ma

le nurse habría sonado bastante raro, 

«...nik esango nuke 
euskara kultura sexista 

baten murgildutako 
hizkuntza ez-sexista 
dela. Ingelesa, berriz, 

kultura sexistan 
murgilduta dagoen 
hizkuntza sexista». 

e incluso podr ía haber l legado a con

fundir al lector. Me pareció interesan

te a d v e r t i r q u e en u n a e d i c i ó n de 

1964 del d icc ionar io Fucilla Spanish 

Dictionary «en fe rmera» se t r aduc ía 

como nurse (lit. enfermera) pero «en

f e r m e r o » se t r a d u c í a c o m o nurse; 

hospital attendant ( l i t . e n f e r m e r a -

ATS) . (Todas las palabras con forma 

en mascu l ino y f emen ino , mues t ran 

s iempre pr imero la forma mascul ina) . 

El lector no t e n d r á p r o b l e m a s para 

dist inguir la fo rma mascu l ina de la fe

men ina , espec ia lmen te cuando hos

pital attendant no está presente en la 

def inic ión de enfermera. 

El euskera , sin embargo , no asig

na n i n g ú n g é n e r o g r a m a t i c a l a las 

pa lab ras , y en c ie r tos c a s o s , espe 

c i a lmen te c u a n d o las imp l i cac iones 

de género cul turales y/o mor fémicas 

son d i ferentes del inglés, una desa 

cer tada expl icac ión sobre esto podr ía 

dar lugar a un empleo erróneo de la 

palabra. 

u a n d o se t r a ta de u n a de e s a s 

palabras inglesas de corte sexista 

c o m o : chairman ( p r e s i d e n t e , lit. 

h o m b r e d e la s i l l a ) o postman 

(cartero, lit. hombre del correo) o 

milkman ( lechero, lit. hombre de la le

che) , yo procuro estar aler ta ante la 

natura leza de su equiva lente en eus

kera. ¿Tiene tamb ién conno tac iones 

de g é n e r o ? ¿Apa rece el géne ro de 

su equ iva len te en euske ra marcado 

m o r f é m i c a m e n t e , o le ha s i d o i m 

pues to por una asoc iac ión cu l tu ra l? 

Con f recuenc ia es esto últ imo lo que 

sucede . Por e jemp lo , el equ iva len te 

en euskera de chairman es mahaibu-

ru (lit. cabeza de mesa) . Esta palabra 

no t iene géne ro , ni mascu l ino ni fe 

menino. 

En el caso de chairman, otras al

ternat ivas no sexistas han empezado 

a aparecer. A lgunas personas uti l izan 

chairperson (persona que preside, lit. 

p e r s o n a d e la s i l la) o chairwoman 

(mujer que preside, lit. mujer de la si

l la) o s i m p l e m e n t e chair (l it. s i l la ) . 

Cuando está claro que la var iante en 

cuest ión ya es de uso c o m ú n , la in

cluyo en el d icc ionar io y doy el equi 

va lente en euskera , mahaiburu, a to

das sus var iantes. Sin embargo , en el 

caso de milkman ( lechero, lit. hombre 

de la leche) no es posib le decir milk-

woman (lit. mujer de la leche) o milk-

person (lit. p e r s o n a de la leche) ya 

que no hay en inglés otro término no 

sexista de uso común . Por tanto, no 

he inc lu ido es tas a l t e rna t i vas en el 

d iccionar io de inglés a euskera . 

A f o r t u n a d a m e n t e , la m a y o r í a de 

los suf i jos ut i l izados en la fo rmac ión 

de los sustant ivos en euskera no es

tán re lac ionados con el género . Entre 

los numerosos sufi jos ut i l izados, indi

cados en el D icc ionar io Euske ra - ln -

glés, doce indican un agente sin es

peci f icar el género y so lamen te dos 

t i enen g é n e r o espec í f i co , -eme ( fe

men ino ) y -ar (mascu l i no ) . A v e c e s 

se ut i l izan otras pa labras en fo rmas 

c o m p u e s t a s para indicar el géne ro , 

c o m o p o r e j e m p l o , -gizon ( h o m 

b r e ) , -mutil (chico), y neska (chica o 

jovenc i ta ) . El g rupo de pa labras sin 

género especí f ico son las terminadas 

en : -ari, -dari, -gile, -gin, -kari, -ketari, 

-kile, -kin, -lari, -le, -tzaile y -tzale, 

que cor responden más o menos a las 

palabras inglesas sin género especí

fico te rminadas en -er y -or. En m u 

chos casos , tanto la pa labra en inglés 

como su equiva lente en euskera es

tán l ibres de sex ismo, c o m o en lexi-

cographer (hiztegigile), doctor, healer 

(sendagile), hairdresser (ileapaintzai-

le), y caretaker, guardián (zaindari). 

Las p r o p u e s t a s en t o r n o al uso 

pueden ser una fuerte tentación para 

evi tar el l engua je sex is ta . El d e s e o 

de cata logar las expres iones sexistas 

c o m o v u l g a r e s y adve r t i r c o n t r a el 

uso de ciertos términos por su carác

ter c laramente sexista puede ser muy 

fuerte, pero yo he procurado evitarla. 

S e ñ a l a r ú n i c a m e n t e a q u e l l a s pa la 

bras que yo o mis co legas feministas 

cons ideramos sexistas sería imponer 

otro t ipo de parcia l idad en el t rabajo, 

y hacer p ropues tas sobre el uso de 

las palabras del d iccionar io nunca fue 

el objet ivo de este proyecto. Cier tas 

l imitaciones de t iempo y de personal 

nos ob l igaron a tomar a lgunas dec i 

s iones en la fase inicial del proyecto 

que podr ían haber sido d i ferentes si 

hub iésemos sido más de dos perso

nas en el p royecto y si no hub iése

mos es tado pend ien tes de su fecha 

de publ icac ión. Sin embargo , aunque 

no hub iesen exist ido l imi taciones de 

t iempo y recursos, yo persona lmente 

tendría mis dudas sobre la presenta

c i ón de p r o p u e s t a s d e u s o s en un 

d i c c i o n a r i o en c u a n t o a l g é n e r o . 

C u a n d o l os l e c t o r e s e n c u e n t r a n 

e jemplos de uso de una palabra en el 

d iccionar io, t ienden a tomar los c o m o 

dogmas ; y puesto que la mayor ía de 

las palabras sexistas son sexistas so

lamente en de terminadas s i tuaciones 

o cuando se apl ican a ciertas perso

nas, concede r d e m a s i a d a impor tan 

cia a estos usos inmorta l izándolos en 

letra impresa (y además en dos len

guas) es asumi r d e m a s i a d a respon

sabi l idad. 

Ev identemente , yo me incl ino más 

por la corr iente descr ipt iva en la con 

t rovers ia desc r ip t i va -p resc r ip t i va . Si 

yo estuv iera t raba jando en un diccio

nario de usos me sent i r ía mucho más 

l ibre p a r a p r e s e n t a r p r o p u e s t a s . • 
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ari Ca rmen Azaldeg i cumpl i rá es

te m ismo año sus bodas de plata 

l í l c o m o c i ru jana plást ica. Veint ic in-

\ c o a ñ o s son m u c h o s y, s in e m 

bargo, n inguna otra mujer se ha 

incorporado a su of icio, en este t iem

po. Nació en To losa hace 48 años y 

sus c inco h i jos no le han i m p e d i d o 

d e s a r r o l l a r a f o n d o u n a p r o f e s i ó n 

que , en los úl t imos años , ve crecer la 

cl ientela, tanto en G ipuzkoa como en 

zonas l imí t rofes. «La evo luc ión más 

fuerte ha tenido lugar en los úl t imos 

s iete o diez años —exp l i ca la doctora 

A z a l d e g i — , hoy la i m p o r t a n c i a de l 

cuerpo es tá en todos los niveles. No 

sólo los laborales. A d e m á s , la gente 

es más l iberal; el des tape y el top less 

son corr ientes, así c o m o los panta lo

nes a jus tadís imos». La Dra. Aza ldeg i 

expl ica que los p rob lemas ét icos so

bre la c i rugía estét ica han desapare 

c i d o . « Y a no se p l a n t e a n sí h a c e n 

b ien o no m o r a l m e n t e , aho ra lo t ie

nen c laro». Y lo d ice con conoc im ien

to de c a u s a : e l la m i s m a ha p a s a d o 

en más d e una ocas ión por el quiró

fano para mejorar su aspecto . 

A u n q u e esta c i ru jana se ha ded i 

cado en los úl t imos t iempos a la par

cela estét ica, su especia l idad abarca 

tanto la rama plást ica como la estét i 

ca y la reparadora. En esta úl t ima se 

incluyen todas las operac iones de re

const rucc ión poster iores a los cánce

res o los acc identes de tráf ico. T a m 

bién los implantes de dedos , injertos 

en q u e m a d o s , ú l c e r a s v a r i c o s a s . . . 

« E s u n a e s p e c i a l i d a d m u y a m p l i a 

q u e , en o t ros p a í s e s , se s u b d i v i d e 

po rque es impos ib le aba rca r t o d o » . 

Aquí , es la propia práct ica la que 

dota de superespec ia l izac ión a los c i 

ru janos. La Dra. Aza ldeg i ha tomado 

el camino estét ico, el único que no es 

asumido por la san idad públ ica y que 

depende exc lus ivamente de los pro

fes ionales pr ivados. Sin embargo , la 

doctora cons idera que «la mayor par

te de los c a s o s de c i rug ía es té t i ca 

son por pura neces idad . A veces, só

lo con abrir la puer ta, ya sé a qué vie

nen». 

Al p rob lema de la exagerac ión de 

un rasgo o f ea ldad de d e t e r m i n a d a 

caracter íst ica se une, en una inmen

s a m a y o r í a d e los c a s o s , un n a d a 

d e s d e ñ a b l e p r o b l e m a p s i c o l ó g i c o . 

«Cas i s i e m p r e v a n j u n t a s c i r ug ía y 

ps ico logía. S iempre hay un t rasfondo 

psicológico, aunque qu izás no l legue 

a const i tuir un comp le jo» , subraya la 

doctora . 

Zirujia estetikoari 
buruzko arazo etikoak 
desagertu dira iadanik. 

La mujer s igue s iendo en Euskadi 

la pr incipal dest inatar ia de la c i rugía 

estét ica. Tan principal que absorbe el 

9 0 % de todas las o p e r a c i o n e s . Los 

h o m b r e s , s e g ú n Mar i C a r m e n A z a l 

deg i , pueden ser su je to del 1 0 % de 

las in tervenc iones, o incluso menos . 

Las operac iones que los varones so

l ic i tan s o n : bo l sas de o jos , na r i ces , 

orejas de soplete y g inecomast ia . Es

ta cons is te en la e l im inac ión de los 

pechos a los varones que, por a lgún 

t ipo de desar reg lo ho rmona l , los po

seen . 

«Todav ía hoy, el h o m b r e que se 

hace la c i rugía es un hombre espe

c ia l , m u c h a s v e c e s a c o m p l e j a d o . Y 

ex i s t e u n a d i f e r e n c i a c l a r a c o n las 

m u j e r e s : e l los s i e m p r e se d a n u n a 

excusa o una exp l icac ión. Prob lemas 

labora les o de otra índole. La mujer 

no d ice nada ; ni excusas ni razona

m i e n t o s . S i m p l e m e n t e q u i e r e es tar 

b ien» . Para la Dra. Aza ldeg i , puede 

que estas d i ferenc ias sean cues t ión 

de t i e m p o . « E n E u s k a d i l l e v a m o s 

quince o veinte años de retraso res

pecto a c iudades como Madr id o Bar

ce lona» , aclara esta c i ru jana, que ini

ció su carrera en la capital cata lana. 

NARIZ: OPERACIÓN 
LABORIOSA 

A u n q u e los v a r o n e s se q u e d a n 

con cua t ro o p e r a c i o n e s c o n c r e t a s , 

hoy en día, el abanico de posibi l ida

des de la c i rugía estét ica se abre im

parable. Palabras como «lifting» o li-

posucc ión son vocabu la r io cor r ien te 

en no p o c a s c o n v e r s a c i o n e s . Las 

nuevas técn icas posib i l i tan mejor ías 

drást icas. Sin embargo , las operac io

nes de nariz, conoc idas desde hace 

años , s iguen s iendo las más compl i 

cadas . 

«Con la nar iz se j u e g a con mi l í 

met ros . Se t raba ja a base de tac to . 

T o d a la operac ión se hace por d e n 

t ro, no q u e d a cicatr iz, pero los milí

m e t r o s que s a q u e s de h u e s o o d e 

cart í lago han de ser exactos de cada 

l a d o . Se l e v a n t a la p ie l c o m o u n a 

t ienda de c a m p a ñ a y se t raba ja por 

dent ro» . La abundanc ia de sangre de 

es ta in te rvenc ión cons t i tuye un pro

b lema añad ido . Pero és ta sue le ser 

p rec isamente una de las intervencio

nes más necesar ias, por ev identes, y 

que afecta tanto a los va rones c o m o 

a las mujeres. El deseo de adoptar la 

nariz de tal o cual persona je famoso 

s igue s i endo una pe t i c ión co r r i en te 

en los c o n s u l t o r i o s . No s i e m p r e es 

posible conjugar la lógica estét ica de 

un rostro con los deseos de su pro

pietar ia, «y por eso, a veces he teni

do q u e rehusar a hacer una nar iz» , 

expl ica la especial ista. 

i la nariz es la operac ión más la

bo r iosa , el t raba jo m á s cor r ien te 

de cuan tos se real izan hoy es la 

d i sm inuc ión del p e c h o . A lgo que 

p o d r í a resu l ta r p a r a d ó j i c o , si se 

t iene en cuenta que las prótesis para 

aumentar los senos son el dob le de 

vo luminosas que hace ve in te años . 

«Actua lmente hay muchas meno

res con pechos g i gan tes — s u b r a y a 

M . a C a r m e n A z a l d e g i — no adm i ten 

su je tado r , no hay ta l l as , ni p u e d e n 

bailar ni correr. Además , acar rea pro

b l e m a s d e e s p a l d a y d e i n c o m o d i -



d a d » . E l p e c h o g r a n d e , p o r e l 

q u e a l g u n a s p u e d e n s u s p i r a r , es 

una in tervenc ión ag radec ida para el 

c i r u j a n o . « T i e n e un r e s u l t a d o m u y 

bonito y es def in i t ivo», a f i rma la doc

tora. La reducción del pecho permi te, 

a d e m á s , que la mujer críe si q u e d a 

e m b a r a z a d a y el a u m e n t o d e v o l u 

men en la gestac ión será proporc io

nal a la g lándula que man tenga la pa

c iente. 

Kasu gehienak beharrak 
bultzatutakoak dira. 

El a u m e n t o de l v o l u m e n de l p e 

c h o es t a m b i é n u n a o p e r a c i ó n c o 

r r i en temen te reque r ida por a l g u n a s 

mu je res . La m o d a se de ja notar en 

este c a m p o y las prótesis que hoy se 

co locan son de 200 ó 220 cen t íme 

tros cúb icos, mientras que las de ha

ce veinte años eran de 100 ó 120. En 

este caso, la in teresada tampoco ten

drá prob lemas para dar de mamar , si 

lo d e s e a , po rque los imp lan tes son 

inser tados detrás de la g lándu la ma

mar ia. «Con el t iempo, las pac ientes 

se o lv idan to ta lmente de que l levan el 

imp lan te y, c o n los a ñ o s , el p e c h o 

podrá caer, pero s iempre será un pe

cho boni to», subraya la doctora . 

La m o d a influye notab lemente en 

el aspecto deseado para el cuerpo y, 

en o c a s i o n e s , los c i r u j a n o s se v e n 

obl igados a consul tar las revistas pa

ra decidir en qué lugar deberá ser re

al izado el corte. C o m o expl ica la doc

t o r a , « a n t e s i n t e n t á b a m o s q u e la 

c i c a t r i z n o s e v i e r a c o n e l t r a j e 

d e b a ñ o , l uego c o n el b i k i n i , pe ro 

ahora que los bañadores v ienen tan 

sub idos por la p ie rna , es necesar io 

preguntar qué se van a poner. En ge

nera l , l l egamos a un a c u e r d o inter

medio , supon iendo que no l leve nada 

muy exagerado» . 

Este d i l ema surge espec ia lmen te 

con las l ipec tomías : reducc iones d e 

grasa del v ientre con reconst rucc ión 

de l m i s m o , f r e c u e n t e s d e s p u é s d e 

e m b a r a z o s . Esta ope rac ión , así co 

mo la min i l ipec tomía — c u y a cicatr iz 

resul ta s imi lar a la de una c e s á r e a — 

son cas i tan cor r ientes c o m o las de 

pecho. 

Cuerpo y cara. Hoy, ambas partes 

son i gua lmen te ob je to de ope rac io 

nes es té t i cas . T a m b i é n en es te as

pecto, el paso de los años se ha de 

jado notar. «Antes, la c i rugía estét ica 

era una práct ica casi exc lus ivamente 

de cara . Hoy es mi tad y m i tad» . La 

e d a d de los pac ien tes in f luye no ta 

b lemente en el t ipo de operac ión que 

sol ic i tan. Con 18 ó 20 años , las ch i 

cas p iden arreglos de nariz, pecho y 

l iposucc iones — a b s o r c i o n e s de gra

s a — en los mus los , lo que los espe

c ia l is tas d e n o m i n a n el «panta lón de 

montar a caba l lo» . Rondando la t re in

tena, las in tervenciones más f recuen

tes gi ran en torno a las bolsas de los 

párpados , el pecho y el v ientre. C o n 

50 y 60 años son corr ientes los est i 

r a m i e n t o s — o l i f t i n g s — d e c a r a y 

cue l l o , el r e m o d e l a d o de l v ien t re y 

del pecho. Con 70, quedan operac io

nes de l i f t ing fac ia l , así c o m o d e la 

cara interna de los mus los , e injertos 

por c a u s a de ú l ce ras u o t ras inter

venc iones re lac ionadas con anter io

res prob lemas de sa lud. 

. in embargo , ésta es la excepc ión 

{ de la regla. La Dra. Aza ldeg i su -
n v b raya que «la d i ferencia entre no 

I so t ros y los d e m á s c i r u j anos es 

W q u e n u e s t r o s p a c i e n t e s s o n s a 

n o s . Por e s o los p o s t - o p e r a t o r i o s 

sue len c a r e c e r de p r o b l e m a s y, en 

d o s o t r e s d í a s , s u e l e n v o l v e r a 

c a s a » . 

Existen casos , pues, en los que la 

operac ión es desaconse jada y no por 

mot ivos estét icos sino de sa lud. «No 

se puede hacer ade lgazar a una per

sona muy gorda mediante la l iposuc-

c i ó n » , e x p l i c a la d o c t o r a . En e s t e 

sent ido, la c i rugía no hace mi lagros, 

dado que el resul tado podr ía l levar al 

paciente a la UVI o al coma . «Quitar 

d iez o ve in te k i los d e g rasa en u n a 

operac ión no se puede hacer porque 

la persona puede entrar en un shock 

por h a b e r p e r d i d o b r u s c a m e n t e un 

gran vo lumen de grasa y sangre» . En 

estos casos , es necesar io realizar un 

rég imen y después , sí es posible el i 

minar la g rasa res idua l , conc re ta la 

doctora . 

Estas cuest iones, re lac ionadas tan

to con la sa lud c o m o con la bel le

z a h a c e n q u e e s t a e s p e c i a l i s t a 

opine que «los c i ru janos plást icos, 

antes que nada, debemos ser mé

d icos». De este modo queda garant i 

zado que el r iesgo inherente al paso 

por el q u i r ó f a n o se r e d u z c a al m í 

n imo. 

La amb i va lenc ia d e los p ro fes io 

nales permi te as im ismo que , en a lgu

nos casos , los especia l is tas plást icos 

se aden t ren en el d o m i n i o de o t ros 

compañe ros , los g inecó logos . La s i 

tuac ión m á s cor r ien te es la recons

t r u c c i ó n d e l s e n o d e s p u é s d e un 

c á n c e r de m a m a ; un mundo de mo

delado o escul tura en carne viva que 

ayuda a recobrar la v ida normal . • 

Tablade precios aproximados de las intervenciones más corrientes: en ellos 
queda incluido el total de los gastos parciales, es decir; gastos de hospitaliza
ción, estancia de dos a cuatro días, uso de quirófano, material, anestesia y 
honorarios. 

Nariz 250.000 ptas. 

Eliminación de bolsas de párpados 270.000 ptas. 

Estiramientos de cara y cuello 420.000 ptas. 

Orejas 200.000 ptas. 

Hipertrofia de pechos (reducción) 370.000 ptas. 

Aumento de pechos (prótesis) 240.000 ptas. 

Lipectomía de vientre 370.000 ptas. 

Existen otros tratamientos que no requieren el paso por quirófano y, en conse
cuencia, sus precios son muy inferiores. Por ejemplo, las inyecciones de silicona 
para abultar los labios o pómulos y hacer desaparecer las arrugas. 
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( o n t a n s ó l o 15 a ñ o s h a s u b i d o 

una de las cumbres más osadas 

d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , e l 

A c o n c a g u a ( 7 . 0 3 5 m. ) , e l p i c o 

m á s e l e v a d o de los A n d e s . Hi ja 

de conoc idos montañeros de Iruñea, 

el pasado mes de d ic iembre en c o m 

pañía de sus padres y he rmana , se 

lanzó a una de las aventuras más de 

s e a d a por s u s a i t a s . N e r e a no se 

cons idera una excepc ión y t ampoco 

c ree que es te mér i to sea só lo suyo , 

ya que la exper ienc ia de sus padres 

en este t ipo de ascens iones es lo que 

m á s le ha a y u d a d o . S in e m b a r g o , 

nos comen ta , que el verdadero mér i 

to es para su he rmana , Aran txa , dos 

años mayor que el la, que a pesar de 

haber sufr ido una l ipot imia a 6.200 m. 

luchaba por seguir . 

N a t u r a l d e I r u ñ e a , no r e c u e r d a 

cuándo empezó con esta af ic ión; casi 

todos los f ines de s e m a n a d e su v ida 

los ha pasado sub iendo montes , «ya, 

en el v ientre de mi a m a fui al K i l iman-

j a r o » . En su f am i l i a h a h a b i d o u n a 

t rad ic ión muy a r ra igada , y de a lgún 

modo, este amb ien te es el que más 

le ha inf luido. Estud iante de pr imero 

de BUP ded ica su t i empo l ibre a la 

mús ica y al teat ro . Por el m o m e n t o , 

la gran meta de su v ida es ser actriz 

y su propósi to consegui r lo . 

— ¿ Q u é e s l o q u e más t e g u s t a 

c u a n d o v a s a l m o n t e ? 

— L a natura leza, estar en contacto 

con el la. Se ven pa isa jes marav i l lo 

sos que parecen increíbles. 

— ¿ C ó m o surgió la i d e a d e s u b i r 

a l A c o n c a g u a ? 

— H a c e c inco años mis a i tas s u 

b ieron este monte , a mi a m a le pare

ció una ascens ión que no tenía m u 

c h a s d i f i cu l t ades y le hac ía i l us ión 

l levarnos a Arantxa y a mí. Esperaron 

a que fuéramos un poco más mayo

res y el pasado mes de d ic iembre sa

l imos hacia Amér ica . 

— T a l y c o m o l o c u e n t a s t o d o 

p a r e c e m u y b o n i t o , p e r o d e v e r d a d 

¿en a lgún m o m e n t o n o t e pareció 

p e l i g r o s o ? 

— N o , el monte en sí no presenta 

n inguna di f icul tad. La pega que t iene 

es su al tura, no es tamos acos tumbra

dos a estar a 7.000 m. y el cuerpo lo 

nota. Hay que tener pac ienc ia y so

b r e p a s a n d o los 4 . 0 0 0 m. hay q u e 
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ac l imatarse , este p roceso es el que 

más cuesta. Durante diez días segui 

dos e s t u v i m o s s u b i e n d o y b a j a n d o 
; d e l c a m p a m e n t o b a s e , s i t u a d o a 

4.200 m., al campamen to 1, a 5.500 

m. d e a l tura . Este paso es dec is ivo 

para mantener te fuerte en estos mo

mentos. 

— ¿ T u v i s t e m a l o s r a t o s ? 

— S í , p rec isamente el d ía que te

n íamos previsto subir hasta la c ima , 

el 2 de d ic iembre y en el úl t imo t ramo 

de la ascens ión . 

— ¿ Q u é pasó? 

— E r a n las 5 h. de la madrugada 

c u a n d o n o s l e v a n t a m o s p a r a e m 

prender la marcha hacia la cumbre y 

nos encon t rábamos a 20° bajo cero. 

El frío y el fuerte viento nos impidie

ron seguir adelante. Además , me en

c o n t r a b a b a s t a n t e c a n s a d a del d ía 

an te r i o r ya q u e e s t u v i m o s d u r a n t e 

t r ece ho ras s e g u i d a s de a p r o x i m a 

c ión. Tuv imos que volver a bajar y al 

día s iguiente lo consegu imos . 
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«Nire amaren sabelean 
nengoela Kilimanjarora 

igo nintzen». 
— C u é n t a n o s c ó m o f u e e s e día. 

— E l d ía an te r io r h izo un t i e m p o 

mal ís imo, pero por suerte el día 3 fue 

prec ioso. Yo iba en compañ ía de mi 

aita, y dos amigos más, que no para

ban de a n i m a r m e . Es taba bas tan te 

cansada y el terreno que accede has

ta la c ima es bastante malo por ser 

de p iedra suel ta, le l laman «la cana

leta». Para mí fue el peor t rozo, da

bas un paso y ret rocedías casi t res. 

Esto a casi 7.000 m. es muy fuer te, 

c o n s t a n t e m e n t e ten ía que p a r a r m e 

para poder seguir . 

En e s o s m o m e n t o s lo q u e m á s 

agradeces son los án imos de los de

más . C u a n d o me d i c u e n t a de que 

me fa l taba poco para l legar me entró 

m u c h a a l e g r í a y s a q u é f u e r z a s de 

donde pude. Se estaba tan bien que 

p u d i m o s es tar una hora en la c ima 

descansando . 

— ¿ Q u é s e v e d e s d e e s a a l t u r a ? 

— T o d o . Abso lu tamen te todo, era 

increíble. S iempre se ha hablado mu

cho del Aconcagua , pero he visto que 

por los a l rededores hay unos montes 

prec iosos a los que no va nadie por

q u e s o n , cas i t o d o , c a s c a j e r a s . La 

v is ta es p rec iosa , al ser los mon tes 

de a l r e d e d o r m á s p e q u e ñ o s , d a la 

sensac ión de que estás en una nube. 

— C a m b i a n d o u n p o c o d e t e m a , 
n o c a b e d u d a d e q u e h a s b a t i d o e l 
r écord d e l m u n d o , ¿ q u é t e d i c e n 
l o s c o m p a ñ e r o s d e c l a s e ? 

— S o n peores que los per iodistas, 
es tán t odo el d ía h a c i é n d o m e p re 
guntas. 

— ¿ A n t e s d e h a c e r e s t a e x p e d i 

c ión t e p r e p a r a s t e f ís icamente? 

— N o , mi v ida es normal . Lo único 

que hice es ir al monte los domingos , 

cosa que hago habi tua lmente. Lo que 

más cuen ta es el es fuerzo, hay que 

echar le mucho . 

— ¿ Q u é l e pasó a t u h e r m a n a ? 

— C u a n d o es tábamos a 6.200 m. 

le dio un bajón de tensión y tuvo una 

l ipot imia. Se bajó con mi a m a al c a m 

pamento y cuando reaccionó ella in

s ist ía en seguir . Para mí fue la que 

más mér i to tuvo. Los per iodistas ha

béis ven ido sólo a mí, pero las ganas 

que tenía Arantxa por seguir adelante 

es lo que más méri to t iene. No t iene 

el récord como yo, pero eso no es lo 

que importa. 

— P o r la e x p e r i e n c i a q u e tú h a s 

t e n i d o , ¿crees q u e la m u j e r está e n 

i n f e r i o r i d a d d e c o n d i c i o n e s r e s 

p e c t o a l h o m b r e ? 

— N o , eso no es c i e r t o . P i e n s o 

que el sexo no t iene n inguna impor

tancia. 

— ¿ Q u é p l a n e s t i e n e s p a r a e l f u 

t u r o , p i e n s a s s e g u i r ? 

— N o sé. Espero que ésta no sea 

la ú l t ima g ran ascens ión que haga , 

pe ro t a m p o c o p u e d o a s e g u r a r q u e 

vaya a consegui r subir más alto que 

7.000 m. Por de pronto segui ré yen

do al monte , y más adelante ya veré 

si voy a por el H imalaya. 

— ¿ Q u é q u i e r e s s e r d e m a y o r ? 

— A c t r i z . M e g u s t a m u c h o e l 

t e a t r o . 

— ¿ P o r qué e l t e a t r o , qué l e e n 
c u e n t r a s ? 

— E s a s o m b r o s o ve r c ó m o hay 

personas capaces de interpretar pa

peles que no t ienen nada que ver con 

su persona. Esta capac idad es la que 

más me asombra , me parece marav i 

l loso. 

— ¿ C ó m o e r e s , c r e e s q u e valdrí
a s p a r a s e r a c t r i z ? 

— C r e o que soy alegre. No sé si lo 

haré b ien pero , por aho ra , el teat ro 

es lo que me gus ta y lo voy a inten

tar. Este año es toy hac iendo el pr i 

m e r c u r s o y e n e l i n s t i t u t o e s t o y 

p repa rando una obra con más c o m 

pañeros. 

«Ez zaizkit ikasketak 
gustatzen. BBB 

bukatuko dut eta gero 
antzerkia egin. Hori da 
gehien atsegin dudana 
eta horretan saiatuko 

naiz». 

— Y l o s e s t u d i o s , ¿ q u é t a l t e 
v a n ? 

— N o me van . Sé que tengo que 

e s t u d i a r y m e e s f u e r z o p e r o c r e o 

q u e no es lo mío, acabaré el BUP y 

d e s p u é s m e d e d i c a r é al t e a t r o d e 

l l eno . • 



ERNESTINA DE CHAMPOURCIN 
oan den otsailean E M A K U N D E k Ernestina de Cham-
pourc in , G a s t e i z k o poe ta eta i tzu l tza i lea , au rkez tu 
zuen letren arloko «Prfncipe de Asturias» sarirako. Bi 
helburu nagusi zeuden erabaki horren atzean: aipatu 
idaz l ea ren lanaren ga r r an tz i a a z p i m a r r a t u e ta , e ra 

be ran , e m a k u m e a r e n i k u s t e z i n t a s u n a r e n h i s to r ikoa r i 
aurre egin. 

Ez da posible izan oraingoan, baina E M A K U N D E k 
bide horretatik jarraituko du etorkizunean ere, horrelako 
proposamenak berdintasunaren bidean eman beharreko 
pausoak direla uste bait du. 

O n d o k o per tsona, elkarte eta Inst i tuzioek, bes teak 
beste, erantzun zioten gure deiari. 

Beraiei eta hemen agertzen ez diren guztiei ere gure 
eskerrik beroenak. 

E U S K O J A U R L A R I T Z A - G O B I E R N O VASCO 
B I Z K A I K O F O R U A L D U N D I A - D I P U T A C I O N 

F O R A L D E BIZKAIA 

G I P U Z K O A K O F O R U A L D U N D I A - D I P U T A C I O N 
F O R A L DE G I P U Z K O A 

A R A B A K O F O R U A L D U N D I A - D I P U T A C I O N 
F O R A L DE ALAVA 

U N I V E R S I D A D DE D E U S T O 

E U S K O I K A S K U N T Z A 

A S O C I A C I Ó N C U L T U R A L DE LA MUJER. A M O R E -
BIETA 

A S O C I A C I Ó N DE M U J E R E S DE BIZKAIA 

J O S U N E P I N E D O L Á Z A R O 

A G U S T I N A A G I L A R . - P T A . A S O C I A C I Ó N A M A S 

DE CASA DE G I P U Z K O A 

C E N T R O DE F O R M A C I Ó N H A I Z E A - E L G O I B A R 

A S O C I A C I Ó N DE MUJERES VIUDAS DE B A S A U R I 

A S O C I A C I Ó N D E A M A S D E C A S A - A L E G R Í A 
(ALAVA) 

A S O C I A C I Ó N D E A M A S D E C A S A E T X E K O A N -
D R E - B A L M A S E D A 

A S O C I A C I Ó N C L U B V2 

A S O C I A C I Ó N M U J E R E S - M U S K I Z 

A S O C I A C I Ó N C U L T U R A L DE M U J E R E S DE E R A N -

DIO 

F O R U M FEMINISTA M A R Í A D E M A E Z T U Ilustración: J. B. de Ulia 



POEMAS SONADOS 
HACE MUCHO TIEMPO 

Y ESCRITOS AHORA 
1 

La noche se desgarra 

a golpes de culata. 

Extrañeza de pasos irreales. 

Ciudad en vela. 

O tal vez es el campo 

y un moscardón se obstina 

contra vidrios herméticos, 

pero el campo no existe. 

Hay una fuerza oculta 

empeñada en destruir 

lo armonioso y lo puro. 

Que nadie abra las puertas 

ni las cierre tampoco. 

Un gesto puede ser 

fatal e irrevocable. 

¡Que nadie haga nada! 

¡Que nada haga nadie! 

A Lulú y E m i l i o 

El jardín no sabía. 

Nunca había escuchado 

ese estrépito sordo 

ese presagio oscuro. 

Dormitaba apacible 

en el calor desierto 

bajo la copa amiga 

de antiquísimos árboles. 

De algún balcón brotaba 

el amor con silencio. 

De pronto cambió todo. 

El jardín siguió inmóvil. 

No oía ni sabía. 

Chorreaba la noche 

su humedad pegajosa 

de sábanas recientes. 

Un miedo, desde fuera 

estrujaba los cuerpos 

contra la cal sobrante 

de la pared sin fondo. 

Era como el principio 

de un fin ineludible, 

la primera estación 

de imprevistos viajes. 

Había que seguir de frente 

aún dejando 

allá una retaguardia 

de clamores enhiestos. 

Alguien quiso reír. 

Doce apretados párpados 

disfrazaban de sueño 

su ansia intermitente. 

La mañana no tuvo 

cepillos que bastaran 

para limpiar las huellas 

de la cal desprendida. 

No fue pausa ni oasis. 

Sordos aconteceres 

veteaban el ocio 

pero el mar... 

Unos sabían, otros 

fingían no saber 

pero el mar... 

Los poetas soñaban 

con fiebres en el pulso 

pero el mar... 

Alguien quiso perderse 

para siempre en las olas 

pero el mar... 

A la vuelta llevaba 

tanto azul en los ojos 

pero el mar... 

Nadie lo supo nunca 

sólo el mar... 



ZINEA 

Texto: Roberto Herrero 

¿COMO SER 
ESPECTADOR Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO? 

a a c o g i d a q u e e s t á d i s 

p e n s a n d o el púb l ico a la 

obra de Ca rmen Rico-Go-

doy, «Cómo ser una m u 

j e r y no morir en el inten

t o » , t a n t o e n su v e r s i ó n 

escr i ta c o m o en la c inema

tográf ica, está s iendo exce

lente. Una larga lista de edi

c i o n e s y e x t e n s a s c o l a s 

ante las taqui l las no admi ten 

dudas al respecto. Nada de 

ello debe sorprendernos , en 

medio de este páramo cul tu

ral en el que nos movemos , 

po rque l ibro y pe l ícu la han 

sido t rabajados a conc ienc ia 

por los publ ic istas, verdade

ros d i r e c t o r e s d e a r t e d e 

nuestros días. 

La obra de R ico -Godoy , 

at iborrada de femin ismo ba

r a t o , ha s i d o p r e t e n d i d a 

m e n t e v e n d i d a c o m o un 

t e x t o q u e re f le ja las d e s i 

g u a l d a d e s c o t i d i a n a s q u e 

c i e r t a m e n t e v i v e n m u c h a s 

m u j e r e s , pe ro a n a d a q u e 

se le h inca el d iente con un 

m í n i m o s e n t i d o c r í t i c o el 

c a s t i l l o d e n a i p e s se d e 

r rumba, mos t rándose c o m o 

u n a c o l e c c i ó n d e t ó p i c o s 

p ro tagon izados por un per

s o n a j e — m u j e r h e r o í n a — 

a t a c a d o por todo y por to 

d o s , p r e f e r e n t e m e n t e po r 

los hombres . 

La novela , con un sabor 

autobiográf ico que la autora 

d e s e a dejar pa ten te , es un 

c o m p e n d i o de todo aquel lo 

que los va rones , r ep resen 

tados espec ia lmen te por el 

mar ido, hacen mal . El past i

che es adornado con si tua

c iones a med io cam ino e n 

tre la t ragedia y la comed ia , 

p e r o n u n c a a d e n t r á n d o s e 

en el meol lo de las relacio

n e s h o m b r e - m u j e r . T o d o 

q u e d a en una suces ión de 

f rases a modo de es lóganes 

q u e r e c u e r d a n en p a r t e a 

aquel las per las que adorna

ban vasi jas y platos de cier

t o s e s t a b l e c i m i e n t o s c o n 

f r a s e s c o m o « s o l t e r ó n y 

cuaren tón , qué suerte t ienes 

ladrón» y l indezas l i terarias 

p a r e c i d a s . A h o r a la p l u m a 

de R i c o - G o d o y nos r ega la 

p ro fund idades art íst icas del 

t ipo de: «Una no debe espe

rar nunca nada de un hom

bre, s ino ma las not ic ias» o 

« T o d o s los h o m b r e s s o i s 

i g u a l e s » , p a r a a c a b a r d i -

c i é n d o l e a su m a r i d o q u e 

el la lo que quiere de verdad 

es «ser un t ío». 

Y l l egan las g e n t e s de l 

c ine , de es te c ine e s p a ñ o l 

agon izan te , y apues tan por 

t o d o e s t o . S ó l o f a l t a u n 

nombre que haga de lucero 

y guía hacia las ventani l las 

de los c ines. Andrés V icen

t e - G ó m e z , el p roduc to r , lo 

encuent ra en Ana Belén. La 

estrel la en casi todo accede 

de esta fo rma a la d i rección 

y f o r m a d ú o con la p r o p i a 

Ca rmen Rico, que se encar

ga del gu ión . « ¡Me jo res no 

hay!» que decía un anunc io 

de mi juven tud . 

El r e s u l t a d o c i n e m a t o 

gráf ico t iene la vir tud de ha

cer b u e n o al l ibro, labor al 

a l c a n c e de muy pocos . La 

d i r e c t o r a se l im i ta a saca r 

en escena a la pareja Mau

ra -Res ines y a que no t ro

p iecen entre sí. Después de 

v e r e s t a p e l í c u l a no h a y 

más remedio que echar ma

no de la v ideoteca y resca

ta r a c u a l e s q u i e r a d e las 

«Mauras» a lmodavar ianas o 

a la más reciente Paul ina de 

«Ay Ca rme la» , para así re

e n c o n t r a r n o s c o n la g r a n 

ac t r i z que es . Ni e l la ni el 

c o m ú n m e n t e resul ten Resi 

nes aparentan creerse nada 

de lo que allí se hace y d ice. 

Por si es to fue ra poco , los 

e s c a s o s i n s t a n t e s d i v e r t i 

d o s q u e a p a r e c e n en e l 

t e x t o — c o m o el que se de

sarrol la en el chir inguito pla

y e r o — a p a r e c e n mut i l ados 

y gro tescos. 

Una pena que el escaso 

c i ne e s p a ñ o l q u e a p a r e c e 

por las pan ta l l as a p u n t e a 

p r o d u c t o s c o m o és te o la 

ser ie panto j iana que se nos 

v iene enc ima, t í tulos real iza

dos con el único dest ino de 

e n g o r d a r c u e n t a s c o r r i e n 

tes. Una lást ima para el c ine 

y también para todos aque

llos hombres y mujeres que 

d e s e a n compar t i r , por muy 

difícil que esto sea en oca

s iones. Otra vez será. • 
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I g rupo teat ra l donos t i a 

rra Orain está dando los 

úl t imos toques en la pre

p a r a c i ó n d e s u n u e v a 

puesta en escena. En es

ta ocasión van a t rasladar al 

espectador hasta la Francia 

del Cardena l Richel ieu y en 

las m a n o s del más f a m o s o 

mosquetero : D 'Ar tagnan. De 

nuevo un difícil reto artíst ico 

y e c o n ó m i c o p a r a u n o d e 

los nombres que es tá mar

cando caminos más que in

teresantes dent ro del pano

rama de la escena vasca. 

Mar ibe l B e l a s t e g i , a l m a 

mate r de Ora in y d i rec to ra 

de este mon ta je , ya acer tó 

de p leno ha

ce ahora al

g o m á s d e 

un año cuan

d o e s t r e n ó 

«Mod ig l i an i» , 

un t rabajo de

f in ido por e l la 

c o m o «una labor 

pro funda en la que in

t e n t a m o s nuevas f ó r m u 

las de acercarnos a nuestra 

pro fes ión». Ora in marcó un 

p a s o p i o n e r o c u a n d o en 

1987 se decidió a represen

tar a Val le Inclán con «Divi

n a s p a l a b r a s » y lo h i z o 

t rayendo a Euskadi a uno 

de los d i rectores de reco

n o c i d o p r e s t i g i o , c o m o 

f u e J o s é C a r l o s P l a z a . 

Aque l la dec is ión ar ras t ró 

p o s t e r i o r m e n t e a o t r o s 

grupos a importar directo

res, hecho que pa ra Be-

a s t e g i es m u y p o s i t i v o 

«s iempre y cuando vengan 

p r o f e s i o n a l e s c a p a c e s de 

dejar hue l la . P laza no só lo 

puso en pie la obra de Val le, 

sino que nos legó una base 

teór ica . Con él ap rend imos 

a bucear en el texto teatral y 

p o r a h í s u r g i ó d e s p u é s 

«Modigl iani». 

Si con la v ida del p intor 

«ma ld i t o» se d a b a una v i 

s ión amarga de la tumul tuo

sa andadura del creador, en 

« D ' A r t a g n a n » el h i lo a r g u -

mental se va a acercar mu

cho más al humor. «Es una 

comed ia de aventuras — e x 

pl ica B e l a s t e g i — en la que 

se narra menos lo épico que 

lo a f e c t i v o o lo t i e r n o . El 

m o s q u e t e r o c o n t e m p l a su 

v ida — t o d a la obra es una 

gran vuel ta atrás en el t iem

p o — cuando ésta ya acaba. 

El s igue perd idamente ena 

m o r a d o de C o n s t a n c e , Ri 

chel ieu es un poco espec ia l , 

los malos son más pesados 

q u e p e r v e r s o s y t o d o s los 

personajes v iven su dest ino 

inev i tab lemente . Y a d e m á s 

e n e s e v i a j e d e r e t o r n o , 

D'Artagnan pref iere recordar 

con mayo r én fas is los m o 

m e n t o s d e s u e x i s t e n c i a 

más l iv ianos. En el c a m i n o 

h a ido q u e d á n d o s e la p a 

ja y como ya he d icho, pre

domina el a fecto». 

Entre el pintor y el espa

d a c h í n , M a r i b e l B e l a s t e g i 

sal ió de su propio grupo pa

ra dirigir la vers ión libre que 

de la obra de Lill ian He lman , 

hizo Lu isa E txen ike , es t re 

n a d a por el co lec t i vo Uda -

berri con el título de «Juego 

de niñas». Un teatro de raí

ces f em in i s tas que en op i 

nión de Belastegi «t iene un 

lugar, c o m o en otro t iempo 

lo tuvo el pol í t ico, s iempre y 

cuando no caiga en el pan

f leto. Incluso me da igual si 

es obra de un hombre o una 

mujer, lo que me interesa es 

el e n f o q u e . T a m p o c o v e o 

especia l interés en las com

pañías de teatro unisex, si

no en el teatro a secas, con 

t o d o lo q u e e l l o i m p l i c a » . 
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UNA DAMA 
NEOYORQUINA 

Texto: Ángel Lertxundi 

LEÇONS PARTICULIERS 

Texto: Agur Arregui 

MARRUECOS A TRAVÉS 
DE SUS MUJERES 

Texto: Begoña Muruaga 

DOROTHY PARKER: 
ERRUTINAREN KEINU 
POZOINDUAK 

DOROTHY PARKER. 
Una dama neoyorquina. 
Ipuinak. Versal, 1990, 
168 orr. 

bait , ag ian guzt iz anekdo t i -

koa eta batere de igarr ia ez 

dena , garb i erakuts iz bapa-

tean irentsi beharko dugu la 

i n o n d i k e re e s p e r o ez g e -

n u e n t r a g e d i a r e n h a n d i a . 

O r d u r a k o , e ta inork ez da -

kiela nola, hitzak pozoinaren 

z a p o r e a ha r t zen has iak z i -

ren, begien ke inadak laban-

kazoaren zorrotza, inoiz es-

p r e s a m o d u g a r r a n t z i t s u 

i zandako i s i l t asuna , ber r iz , 

desta inaren har losa. 

H a u t s a k ez in z e z a k e e n 

g e h i a g o i z k u t a h a u s d u r a . 

Denon begi b istara dago, or-

duan , zaur iaren sakona , bai -

ta har tara saiatu nahi lukeen 

i d a z l e a r e n b e g i r a d a r a e re . 

A u k e r a r i e z e r k e n d u g a b e 

ere ordea, han zir ika hastea 

b a i n o z a i l a g o a za io idaz le 

n a r r a t i b o k i i n t e r e s a t u a r i 

sa ia tzea hartara inoko b idea-

ren a r g i t z e a n , e r r u t i n a r e n 

azterketan ez bait dirudi le-

gokee la ezer handir ik idazle 

ba ten ar re taga ia be regana -

tuko lukeenik. 

Dorothy Parker-ek, haus-

dura aurreko arrazoiekin ar-

dura tu ta , ez dio muzin egin 

e r ronkar i , bere ipuin geh ie -

ne tako leh ia bait du kon ta-

tzea b iko tearen ha r remane-

t a k o k o m u n i k a e z i n a , 

b a k a r d a d e a , m a i t a s u n a r e n 

nahi e ta ez in gup idar i k ga-

b e a . B a i n a n o l a a d i e r a z i 

e z e r e s a , h u t s u n e a , epe l ta -

s u n a r e n h o t z a ? Ez d a g o 

ezer hanpus tu r i k k o n t a t z e -

ko, e ta hala, zer ep iko tasun 

k lase b i la tu behar du inork 

d r a m a t i k o t a s u n a b e r a e re 

ge r tak i zun fa l tan sos tenga -

tzen denean? Asperdura be-

re hor re tan eta m o d u h ipe-

r r e a l i s t a b a t e z k o n t a t z e a 

l i tzateke modu bat, nouveau 

roman -ek egin zuen bezala. 

D o r o t h y P a r k e r - e n b i d e a , 

Nathal ie Sarraute eta enpa-

rauena ba ino l ehenagokoa , 

k o n t a m o d u a n ba ino a reago 

n a b a r m e n t z e n d a k o n t a -

ga iar i eska in i nahi d ion to-

nuan eta, hala, ipuin arrunt 

i txurek lor tzen du ten a r run -

t a s u n a r e n e t a e r r u t i n a r e n 

e b a k u n t z a b is tur i zo r ro t ze -

narekin burutua dago : ironia 

eta sarkasmoarek in . 

Dorothy Parker-ek bada-

ki a u z i a d e l a a r r u n t a s u n 

i txurak izkutatzen duen mai-

la s a k o n a g o bat , h a u s d u r a 

b e z p e r a r e n a , p l a z a r a t z e a . 

Diskur tsoar i i roniaren z imur 

eta azpilak eskainiz behartu-

ko du i rakur lea p i rue ta s e -

m a n t i k o a eg in d e z a n , esa -

t e n z a i o n a r e n — i k u s t e n 

d u e n a r e n — a t z e a n i zku ta -

t zen d e n a d e s k u b r i d e z a n . 

LEÇONS 
PARTICULIERS 

FRANÇOISE GIROUD, 
Fayard, 1990. 260 pág. 

o es lo corr iente que unía 

mujer, tras iniciar su ca

minar p ro fes iona l por la 

« v i d a c o m o d e p e n d i e n t a 

de un supermercado, lle

gue a ser Secretar ia de Es

tado y Min is t ra de Cu l tu ra , 

a m é n de D i rec to ra de una 

de las más prest ig iosas re

v i s tas po l í t i cas de o p i n i ó n 

de su época. 

G i r o u d (Pa r í s , 1917) lo 

est renó casi todo ya que en 

la Francia de su juventud y 

m a d u r e z — a h o r a t i ene 74 

a ñ o s — el lugar de las muje

res era aún exc lus ivamente 

el ámbi to pr ivado. 

gunar i eguna eta ohi tura-

ri ohi tura, ohartu gabe ja-

be d a i t e k e m a i z t a s u n a -

ren hautsa mai tasunaren 

bazter eta zoko za indue-

nez e re . Kon tu ra tu o r d u k o , 

gu re b e g i r a d a r e n e r ra t za r i 

ez z a i o h a u t s p i l a t u a r e n 

axolar ik, ez bait da ikusteko 

e re ga i no l a n a g u s i t u d e n 

g e u r e b i z i t z e z e r r u t i n a r e n 

gandua . 

Ger ta da i teke, gu hartaz 

j a k i t u n i za te ra he ldu g a b e 

ere, hautsarena baino haus-

dura zaur igar r iagoa gure ha-

r reman per tsonale tan. Eman 

d e z a g u n t r a t u o h i k o i a r e n 

ganduak esta l ia due la urra-

d u r a . H a l a k o e t a n , n e k e z a 

da b is taratzea t ragedia , be-

lar raren p i skanako h a z k u n -

t z a e r e b e g i e i i k u s t e z i n 

z a i e n m o d u r a . Ez g i n e n 

oha r t zen b idea ren hand ian 

izan behar reko detai le n imi-

noen garrantz i beteaz, egu-

neroko bizi tzak aurrera egin 

d e z a n d e r r i g o r r e z k o a k iza-

ten di tuen hutsal usteko kei-

nu , ko r tes iaga i , hitz a r ra ia , 

o rdu o n e k o kon tu e r r e n d i -

tuez. Egunen ba tean , ordea, 

g e r t a t z e n z a i g u n ar te zer -

76 



Estas Memor ias , ági les y 

poco p re tenc iosas , escr i tas 

con el ga rbo del per iod is ta 

q u e d o m i n a el t e m p o y la 

esti l íst ica de este oficio, nos 

l levan d e s d e su e n c u e n t r o 

c o n e l m u n d o d e l c i n e 

(script, d ia loguista, asistenta 

del m e t t e u r en s c é n e , e s -

c e n a r i s t a ) , a la redacc ión 

de Elle (1946) , donde esta 

mujer intui t iva y lectora vo

raz aprende el oficio. Luego 

v i n i e r o n la d i r e c c i ó n d e 

L ' E x p r e s s (1 9 5 3 ) — c o -

d i r e c t o r a c o n J e a n - J a c -

q q e s S e r v a n - S h r e i b e r — , 

el d e s e m p e ñ o de la pr imera 

Sec re ta r ía de Es tado de la 

Condic ión Femen ina (1974) 

y el del Ministerio de Cul tu

ra , a m b o s c a r g o s c o n V. 

Giscar d 'Esta ing. 

Judía por parte de ma

dre, resistente ant inazi , par

t idar ia de la i ndependenc ia 

de Argel ia (su piso fue des

t r u i d o p o r u n a b o m b a en 

1962) , m iembro del Part ido 

Rad ica l , G i r oud pe r tenece , 

como S imone Wei l , a un gé

nero de mu je res más femi 

nistas de hecho que de pa

l a b r a . « Y o n o h e s i d o 

femin is ta en el sent ido que 

gene ra lmen te se da a es ta 

p a l a b r a — e x p l i c a . Y o no 

ten ía nada contra los h o m -

b r e s , i n c l u s o c u a n d o 

p e n s a b a — y s igo pensan

do a ú n — que, a igualdad de 

' c o n d i c i o n e s , l a v i d a e s 

! s iempre m e n o s d u r a p a r a 

un h o m b r e q u e p a r a u n a 

mujer... a juzgar por la ma

nera en la que nos ha trata

d o , se a d v i e r t e b i e n q u e 

Dios es un hombre». No co

m u l g a con B e a u v o i r , pe ro 

¡qué e n c o n t r o n a z o el suyo 

con Margaret Roberts (That-

cher) ! : «Margaret Thatcher , 

de color rosa y met ida en un 

traje chaqueta azul cielo, te

nía que presentarme ante el 

p ú b l i c o (de la C á m a r a de 

los Lores). Pero pr imero me 

recibió a solas y me endi lgó 

un d i s c u r s o t a n v i o l e n t a 

mente ant i feminista que por 

poco no lo soporto. Hubo un 

inmediato pique entre noso

tras. . .». 

Libro muy ameno , sobre 

t o d o p a r a q u i e n e s s i g u e n 

— o han segu ido— de cerca 

la v ida polít ica y cultural de 

F r a n c i a . A m e n o d e s f i l e , 

t a m b i é n de m o n s t r u o s s a 

grados: —Franço is Maur iac, 

A n d r é M a l r a u x , A lbe r t C a -

m u s , m a t r i m o n i o Lazaro f f , 

M e n d e s - F r a n c e , J a c q u e s 

L a c a n , S e r v a n - S h r e i b e r , 

e t c .— y de p e r s o n a l i d a d e s 

m u n d i a l e s : I nd i ra G a n d h i , 

E i s e n h o w e r , W. C h u r c h i l l , 

S h a de Pe rs ia . Al i Bhu t t o , 

Den Xiao Ping.. . 

A p r o p i a d o p a r a l e c t u r a 

en p isc ina o p laya, de todo 

t iene que haber en la v iña 

del Señor. 

M A R R U E C O S A 

T R A V E S D E S U S 

M U J E R E S 

F A T I M A M E R N I S S I . 

M a d r i d : E d i c i o n e s d e l 

O r i e n t e y d e l M e d i t e r r a -

n e o , 1 9 9 0 . 2 5 9 p a g . 

z da askotan erraza geu-

re ku l turaz kanpoko ohi-

turak eta usad ioak uler-

t z e n . B a d a g o , h a l e r e , 

ku l tu ra guz t iek a m a n k o -

munean duten zerbai t : ema-

kumeen eta eg i ten du tena-

ren ikustez intasuna. Eta hori 

da , hain zuzen ere, Fat ima 

Mernissik l iburu honetan sa-

latu nahi duena . Egi leak sa-

rreran d ioen bezala, Maroko 

ez da iadanik harenez bete-

riko herri magiko hura; gaur-

ko Marokon bizi diren ema-

k u m e e k b e r e n e g u n e r o k o 

og ia b i l a t zea du te he lbu ru 

nagusi eta ez dira, Muduwa-

nak kont rakoa badio ere, se-

narren menpe bizi. Kode ho-

r r e n a r a u e r a : « p e r t s o n a 

orok bilatu beharko ditu bere 

behar rak be te tzeko b i tar te-

k o a k , e m a z t e a k i zan ez i k ; 

e m a z t e a r e n m a n t e n u a 

senarrar i bait dagok io». Ho-

rrek, e r rea l i ta tea ez is lada-

t zeaz g a i n , le ize bat i rek i -

tzen du legearen izpir i tuaren 

e ta e m a k u m e e n b i z i p e n e n 

a r t e a n . M u n d u k o ia h e r r i 

guz t i e t an b e z a l a , M a r o k o n 

ere, legedia emakumer ik ga-

be egin da. 

L iburu honek b i l tzen d i -

t uen h a m a i k a e l ka r r i z ke te -

t a n , a l de b a t e t i k , g i z o n e n 

e t a e m a k u m e e n m u n d u 

ikuskera desberd inak islada-

tu nahi dira, eta bestet ik, az-

ken h a m a r k a d e t a n ge r ta tu 

d i ren a ldaketen berri e m a n . 

Idaz lea ren us tez , Ma ro -

kok gaur egun di tuen prole-

marik larr ienak ideologikoak 

d i r a , e k o n o m i k o a k b a i n o 

areago, eta a ldaketak hortik 

e to r r i b e h a r k o d u , i n o n d i k 

e to r tzeko tan , nahiz eta j en -

de a s k o k e r a s o g i sa har tu 

kanpoko kul turen eragina. 

L ibu ruan age r t zen d i ren 

e m a k u m e g u z t i e k d u t e 

— b a t e k i z a n e z i k — p a r -

tehartze akt iboa beren fami-

l ien m a n t e n u a n e ta ez d a 

inon s o m a t z e n e m a k u m e a 

g izonaren indarra eta babe-

s a b e h a r d u e n p e r t s o n a 

a h u l a d e n i k . A re g e h i a g o , 

e s a n g o nuke nik, age r t zen 

d i ren e m a k u m e a k g i z o n a k 

ba ino s e g u r u a g o d i ra , b iz i -

t z a k o e r a s o e n a u r r e a n in -

da r t suago , be ren esku bait 

dago askotan —emig raz ioa -

ren arazoa dela e t a — fami-

lia aurrera ateratzea. 

G a u z a b a t e z d u t n i k 

ikusten egi leak sarreran dio-

en m o d u a n : g a u r e g u n g o 

e m a k u m e e k berd in tasunean 

o ina r r i t u tako b i ko teak bi la-

t z e n d i t u z t e l a , non e t a ez 

d e n « b e r d i n t a s u n » h i t z a 

g u z t i z z e n t z u b e r e z i a n 

ha r t zen . Egia da elkarr izke-

t a t u r i k o z e n b a i t e m a k u m e 

i n p o s a t u t a k o s e n a r r a z d i -

b o r t z i a t u e ta a u k e r a t u r i k o 

beste batekin ezkondu dire-

la b igar renean; egia da, bai-

ta e r e , ( a rau m u s u l m a n a k 

k o n t r a k o a esan ar ren) oso 

z a b a l d u t a d a g o e l a sena r ra 

n o r b e r a k a u k e r a t u b e h a r 

due lako er i tz ia; ba ina, e lka-

rr izketak irakurri aha la , nire 

i r u d i p e n a b e s t e l a k o a i zan 

da . E m a k u m e e k m e n p e k o -

t a s u n e k o n o m i k o r i k ez ba-

dute ere , g izonak eta ema-

kumeak erabat desberd inak 

d i r e l a o n a r t z e a n , gu tx ie t s i 

e g i t e n d u t e b e r e n b u r u a . 

E r r e s p e t u a e s k a t z e n d u t e , 

ez a n i m a l i a k e d o t r e s n a k 

bezala tratatuak izatea, bai-

na ez dago paper banaketa-

ren kuest ionamendur ik . Ezin 

zen bes te la izan, bes ta lde . 

Gure herr ian ere, segurask i , 

horrelako lan bat egingo ba-

l i tz , o n d o r i o a k ez l i r a t eke 

oso desberd inak izango. 

Fa t ima Mern iss i ren kez-

ka nagus ie tako bat honako 

hau d a : n a z i o i d i o s i n k r a s i a 

mantendu ai tzakiaz, emaku-

m e a k be ren be t i ko p a p e r a 

b e t e t z e r a k o n d e n a t z e n d i -

tuzten legeak egiten ari dire-

la g izonak. A ldaketak nondik 

datozen begiratu beharrean, 

e m a k u m e e n o n e r a k o a l a 

txar rerako diren aztertu be-

harko l i tzateke —diosku egi-

l e a k — , eta hor ren a r a u e r a 

jokatu . Eta horretarako ema-

kumeek in kontatu behar da, 

noski . 



LASQUE 
TIENEN 
QUE 

SERVIR 

• ntre la d e m a n d a d e «Se neces i ta 

i n t e r n a , m a y o r d e 30 a ñ o s , s o l -

M i e r a , c o n in fo rmes . . .» y la o fe r ta 

t ipo «Ch ica de 18 años , ja tor ra y 

sa ieuska ldun, cu idar ía n iños los f ines 

de s e m a n a » , se encuent ra un grupo, 

cada día más numeroso , de mujeres 

o b l i g a d a s a t r a b a j a r en el s e r v i c i o 

d o m é s t i c o : pa radas , a m a s de c a s a , 

es tud ian tes , jub i ladas. . . l levadas por 

la n e c e s i d a d d e a p o y o e c o n ó m i c o 

fami l ia r o la fa l ta d e ot ro pues to d e 

t raba jo a l te rna t i vo . S o n , s o m o s , las 

que t enemos que servir. 

La A s o c i a c i ó n d e T r a b a j a d o r a s 

d e H o g a r d e B i z k a i a , g r u p o q u e 

nac ió hace var ios años pa ra d e n u n 

ciar la s i tuación de d iscr iminac ión de 

es te co lect ivo laboral y sensibi l izar la 

c o n c i e n c i a soc ia l s o b r e es te t e m a , 

es tá l l evando a cabo , en la ac tua l i 

d a d , u n a c a m p a ñ a en c o n t r a d e la 

legislación que regula este sector, el 

Real Decreto de 1985, y por la inclu

sión en el Rég imen Genera l de Tra

b a j a d o r e s , c a m p a ñ a c o n j u n t a c o n 

o t ros o r g a n i s m o s s ind ica les y f em i 

nistas que incluye la c reac ión de ase

sorías laborales en Bi lbao, Baraka ldo 

y Po r tuga le te , y el in ten to d e un ión 

con otros g rupos del Estado. 

Legalizar la discriminación 

A pesar de la crec iente incorpora

c ión de la mujer a todos los ámbi tos 

soc ia les y de las cons tan tes dec lara

c iones desde las Inst i tuciones a favor 

d e la igua ldad, el Real Decreto apro

bado por el gob ierno del P S O E , lega

liza una s i tuación c lara de d iscr imina

ción de las t rabajadoras de hogar con 

respecto a otros colect ivos laborales. 

Regu ladas fuera del Estatu to del 

T raba jado r , el Dec re to pe rm i t e q u e 

los con t ra tos s e a n o ra les , p r e s u m i 

b l e m e n t e d e un a ñ o d e d u r a c i ó n , 

con t ra tac iones que no son a t ravés 

d e l I N E M y, a u n c u a n d o la l ey lo 

p roh ibe , se permi te la ex is tenc ia de 

a g e n c i a s d e c o l o c a c i ó n , a g e n c i a s 

q u e se nu t ren e c o n ó m i c a m e n t e d e 

«colocar» a las t raba jadoras. El sa la

rio establec ido es el mín imo interpro

f e s i o n a l , s in p o s i b i l i d a d a l g u n a d e 

n e g o c i a c i ó n co l ec t i va , c o n el a g r a 

v a n t e d e los d e s c u e n t o s (has ta un 

45%) en concep to de manu tenc ión y 



a l o j a m i e n t o ; e s t e s a l a r i o no t i e n e 

fo rma d o c u m e n t a l , no hay nóminas . 

Si el Estatuto del Trabajador esta

b lece que la durac ión m á x i m a de la 

jo rnada ordinar ia de trabajo es de 40 

horas semana les , la ley permi te que 

a es ta j o r n a d a las t r a b a j a d o r a s d e 

h o g a r p u e d a n a ñ a d i r los l l a m a d o s 

«t iempos de presencia» a d isposic ión 

de l e m p l e a d o r , t i e m p o q u e no se 

cobra. 

La mayo r i nnovac ión que apor ta 

este Decreto es la f igura del desesti-

miento ( « D e s i s t i m o s d e u s t e d , 

vayase») por el que se in t roduce el 

desp ido l ibre, barato y sin formal ida

des ; barato porque la indemnizac ión 

será sólo el equiva lente al salar io de 

siete días por año t rabajado y hasta 

un límite de seis mensua l idades . 

U n ú l t i m o p u n t o , q u e v i e n e a 

reca lcar m á s si cabe es ta s i tuac ión 

d i ferenciada, es el caso del Rég imen 

Especial de la Segur idad Socia l , régi

m e n q u e c o n t e m p l a p e c u l i a r i d a d e s 

como la de que la baja se emp iece a 

percibir desde el 2 9 s día con tando a 

partir de la fecha en que se inició y 

que permi te también el hecho, s u m a 

men te g rave , de no perc ib i r p res ta 

ción económica por desemp leo . 

El g o b i e r n o del P S O E , con es ta 

ley , p r e t e n d í a da r r e s o l u c i ó n a un 

p rob lema que surge cuando mi les de 

m u j e r e s s e i n c o r p o r a n a l m u n d o 

l a b o r a l : q u i é n , c u á n d o y d ó n d e se 

rea l i zan las t a r e a s d o m é s t i c a s . La 

d o b l e j o r n a d a d e m u c h a s m u j e r e s 

t raba jadoras es una fuente de confl ic

t os y t e n s i o n e s . La Ley p e r m i t e la 

ex is tencia de un colect ivo y mi les de 

t raba jadoras bara tas y sin de rechos 

l a b o r a l e s q u e r e a l i z a n e l t r a b a j o 

domést ico a jeno, además del propio. 

La A s o c i a c i ó n ha p u b l i c a d o un 

f o l l e t o b a j o el t í t u l o d e « V a m o s a 

barrer la ley de emp leadas de hogar» 

r e c o g i e n d o a q u e l l o s d e r e c h o s q u e 

permi te esta ley, así como las reivin

d i c a c i o n e s l a b o r a l e s f r e n t e a la 

m i s m a . En es te c a p í t u l o e s t á n las 

p e t i c i o n e s d e d e s a p a r i c i ó n d e l 

« t iempo de presenc ia» , supres ión de 

los d e s c u e n t o s por c o m i d a y a lo ja 

m i e n t o , el e s t a b l e c i m i e n t o de c o n 

t ra to de t raba jo escr i to y con n ó m i 

nas, etc. En defini t iva, la inclusión en 

el Rég imen Genera l de Traba jadores 

como el resto de los sectores labora

les. 

Un problema social , no 
individual 

La Asoc iac ión convocó , junto con 

las organizac iones Egizan, A s a m b l e a 

d e M u j e r e s d e B i z k a i a , M u j e r e s 

L ibres, la Secre ta r ía de la Mujer de 

C C O O , S T E E - E I L A S , E S K - C U I S , 

C N T y LAB, a med iados de febrero, 

una Asamb lea Genera l de t rabajado

ras de hogar en el A ISS. Fue el acto 

inicial de una c a m p a ñ a con el ob je

t ivo de cambiar la actual legis lación, 

pero con una apues ta más cot id iana 

y f i rme, la de aumentar tanto el nivel 

de conc ienc ia ent re el prop io co lec

t i vo c o m o el d e l a p o y o s o c i a l de l 

resto de los t raba jado res . C o n este 

f in, ha organ izado un servic io de ase

sor ía legal g ra tu i ta , o f rec ido por las 

p r o p i a s t r a b a j a d o r a s y a q u e l o s 

Ayun tamien tos a los que se ha sol ic i

tado todav ía no han dado respuesta 

a l g u n a . H a s t a el m o m e n t o , y d e s 

pués de apenas un mes de func iona

miento, se consta ta la gran cant idad 

de mujeres que han acudido a sol ici

t a r i n f o r m a c i ó n s o b r e S e g u r i d a d 

Soc ia l , salar ios, vacac iones, e t c . . o a 

p r e s e n t a r d e n u n c i a s l a b o r a l e s , la 

más reciente una mujer que fue des

ped ida por estar embarazada . 

El t raba jo d o m é s t i c o y t odas las 

tareas que la reproducc ión l leva con 

s igo no son un p r o b l e m a ind iv idua l , 

sino socia l , y c o m o tal hay que abor

dar los, ex ig iendo med idas y solucio

nes a las Inst i tuciones y al Gob ierno. 

Y son tamb ién estas Inst i tuciones las 

que deben dar respuesta y ofertar los 

mecan i smos que resue lvan la g rave 

s i tuac ión en la que se m u e v e n hoy 

las t r a b a j a d o r a s de hogar . En es ta 

med ida , la Asoc iac ión ha p lan teado 

a lgunas re i v ind icac iones an te E m a -

kunde y la D i recc ión de T raba jo de 

Gas te iz : una p ropues ta no de ley a 

p r e s e n t a r en el P a r l a m e n t o V a s c o 

para que sea l levada a las Cortes de 

Madr id ex ig iendo la derogac ión de la 

Ley, la c reac ión de mecan ismos que 

p e r m i t a n la o p c i ó n a l s u b s i d i o d e 

desemp leo , la ob l igator iedad de con 

tratación a t ravés de las of ic inas del 

INEM, la organizac ión de cursil los, de 

fo rmac ión para mujeres que deseen 

optar a otros t rabajos, etc. 

Concienciar, lo más necesario 

Para la Asoc iac ión lo más impor

tante es consegui r una act i tud reiv in-

d icat iva ent re las prop ias t raba jado

ras que la mayo r ía de las veces no 

se cons ideran c o m o ta les. La expl ica

c ión al ba jo po tenc ia l re iv ind ica t i vo 

d e es te sec to r pa rece c la ra : por un 

lado, el t ipo de relación que se man 

t i e n e e n t r e l os c o n t r a t a n t e s y la 

e m p l e a d a , s i n m e d i a r p a p e l e s ni 

o rgan ismos of ic ia les, que la convier

ten en una relación personal ca rgada 

d e f a v o r e s y e n g a n c h e s a f e c t i v o s 

(«tú eres una más de la fami l ia»); un 

t r a b a j o q u e no s i r v e e n a b s o l u t o 

c o m o p r o m o c i ó n p ro fes iona l y q u e , 

en c a s i n i n g ú n c a s o , p e r m i t e a la 

mujer su i ndependenc ia económica , 

conceb ido más bien c o m o un apoyo 

a las cada día más mermadas econo

mías fami l iares. 

Por o t ro lado , es un t raba jo mal 

c o n s i d e r a d o s o c i a l m e n t e ( h a s t a el 

pun to d e que m u c h a s no con tes tan 

s inceramente a la pregunta de «¿en 

qué t r a b a j a s ? » ) d e b i d o a q u e c o n 

siste en cubrir las tareas que tradicio-

na lmente la soc iedad ha as ignado a 

las a m a s de c a s a y que nunca han 

s ido cons ide radas c o m o un t raba jo . 

Hay que tener tamb ién presente que 

la mayor ía de las mujeres que t raba

jan en este sector lo hacen de fo rma 

prov is iona l («mien t ras tan to») , pero 

la fal ta de otras expectat ivas labora

les para el conjunto de la pob lac ión, y 

e s p e c i a l m e n t e p a r a las m u j e r e s , 

hace que a la larga acabe s iendo su 

única fuente de ingresos. 

Es necesar io , para que esta si tua

c ión e m p i e c e a camb ia r , que todas 

aquel las t raba jadoras de hogar des 

contentas con sus cond ic iones labo

rales tomen contacto entre sí, d iscu

tan y p l an teen sus re i v ind i cac iones 

de fo rma colect iva. 

P a r a p o n e r s e e n 
c o n t a c t o c o n la 
ASOCIACIÓN D E 
T R A B A J A D O R A S 
D E H O G A R , 
podéis l l a m a r a l 
teléfono 4 1 5 . 5 4 . 8 3 
( 9 4 ) , los l u n e s y 
j u e v e s , d e 6 a 9 d e 
la t a r d e . 





«Ekain sutan 
jauzika zu 
zugan su 
eki berri» 
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