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1 . INTRODUCCION

Con esta investigaci6n se pretende estudiar, desde un punto de vista
victimol6gico, la conducta delictiva -no convencional- del terroris-

(*) Este trabajo ha merecido, ex aequo, el Premio oJean Pinatel» (1994) concedi-
do por el Instituto Vasco de Criminologfa, y patrocinado por Kutxa-Caja de Guipuzcoa,
al mejor trabajo de investigaci6n criminol6gica del Master Universitario en Criminolo-
gfa .



526 Cristina Cuesta Gorostidi

mo en su consecuencia mas gravemente atentatoria contra el derecho a
la vida y la integridad fisica de las personas . Como senala Walter, cual-
quier definici6n del terrorismo que vaya mas ally de senalar el use siste-
matico del asesinato, lesiones y destrucci6n, o de la amenaza de llevar a
cabo tales actos con el fin de lograr unos fines politicos, estara abocada
a provocar interminables controversias .

El Estado espanol, junto a otros pafses democraticos y no democra-
ticos, ha sufrido y sigue sufriendo en la actualidad delitos de terrorismo
de diversa orientaci6n ideol6gica : nacionalistas (ETA, Comandos Aut6-
nomos Anticapitalistas, Terra Liiure, etc .), de respuesta a los anteriores
(GAL), de izquierda marxista (GRAPO, etc .), de extrema derecha (Ba-
tall6n Vasco Espanol, etc .) . Seg6n c6mputo realizado por la Asociaci6n
Vfctimas del Terrorismo, el nnmero de victimas mortales por delitos de
terrorismo contabilizadas en Espana en el perfodo comprendido entre
mayo de 1968 y junio de 1993 inclusive es de 991 . Destacan por la gra-
vedad de su victimaci6n ETA y, a gran distancia, el GRAPO.

La Comunidad Aut6noma Vasca ha sido testigo directo durante mas
de veinticinco anos de la acci6n delictiva de varios grupos terroristas de
diverso origen e implicaciones ideol6gicas . Hoy todavia ETA, grupo te-
rrorista vasco, sigue victimizando fuera y dentro de esta comunidad au-
t6noma . La realidad de la violencia y el terrorismo en Euskadi es
compleja . No es objeto de esta tesina profundizar en el significado his-
t6rico, antropol6gico, sociol6gico, etc . del llamado «problema vasco» .
Se pretende estudiar la victimaci6n que producen grupos terroristas de
origen vasco entre los propios vascos, entendiendo por «vasco» todo
ciudadano de derecho de la Comunidad Aut6noma Vasca .

Principalmente ETA y los Comandos Aut6nomos Anticapitalistas
han convertido al Pais Vasco, en terminos absolutos y relativos, en la co-
munidad aut6noma del estado mas castigada por la acci6n terrorista, con
un total de 523 victimas mortales entre las fechas antes senaladas . La
comunidad de Madrid, con 97 vfctimas mortales, le sigue a gran distan-
cia . Navarra cuenta con 35 victimas mortales para el mismo perfodo .
Por territorios hist6ricos, Guipuzcoa encabeza la contabilidad de asesi-
natos con 285 .

Err6neamente se podrfa pensar que la tipologfa basica de la victima
del terrorismo es la de la victima inocente, seleccionada a consecuencia
de su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . Es
cierto que este colectivo cuenta con el mayor n6mero de perdidas huma-
nas : 453 en todo el estado, y que esta realidad, indudablemente, tambien
mereceria ser objeto de una investigaci6n similar a la presente . Pero no
podemos olvidar que el n6mero de victimas civiles, entendiendo por ta-
les las no pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, es tambi6n muy importante : 296, de las que 106 se han producido en
el territorio hist6rico de Guip6zcoa por la acci6n de ETA y los Coman-
dos Aut6nomos Anticapitalistas .
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Este colectivo de vfctimas civiles, en su gran mayorfa -no se han
encontrado datos que nieguen la siguiente afirmacion- no se ha muda-
do a otro lugar de residencia despues de haber sido victimizado, contra-
riamente a to que ocurre con muchas familias, no todas, pertenecientes
a ]as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado victimas del terroris-
mo, que normalmente abandonan el Pafs Vasco para retomar a su lugar
de origen .

Se estudiara la situacion personal en la que se encuentran, (victima-
cion primaria), y la respuesta social e institucional que reciben, (victi-
macion secundaria), ]as victimas civiles de la violencia terrorista de
ETA y los Comandos Autonomos Anticapitalistas residentes en el terri-
torio historico de Guipuzcoa . Ademas es objeto de este trabajo realizar
una primera aproximacion al conocimiento, opinion y sentimientos que
manifiesta la victima en relacion a su victimario .

Se considera especialmente interesante investigar como actua un
factor que puede ser calificado de victimogeno, segun el concepto de
Rodriguez Manzanera : todo aquello que favorece la victimizacion, en
este caso, el hecho de que la vfctima resida en un lugar donde una parte
minoritaria pero significativa de la poblacion apoya polftica, social y hu-
manamente a aquellos que le causaron su victimacion y donde ademas
los propios victimarios pertenecen mayoritariamente a la misma comu-
nidad de residencia . LComo incide esta realidad en la situacion personal
y social de este tipo de victimas?

En un momento historico de avance policial y concienciaci6n social
respecto al delito -no convencional- del terrorismo, es necesario res-
ponder crfticamente, desde el propioPafs Vasco, desde la propia Univer-
sidad del Pais Vasco, a las preguntas de como viven y como han sido
atendidas por la sociedad y las instituciones generales, auton6micas, fo-
rales y locales, las vfctimas del terrorismo . La Victimologfa puede asi
tambien dar luz al fenomeno terrorista : escuchando y comprendiendo a
las victimas que estos delitos producen . Conocer con seriedad y objeti-
vidad las consecuencias del terrorismo es avanzar hacia la autentica
realidad de este fenomeno, parte triste de nuestra propia historia hoy to-
davfa sin resolver.

2. MARCO TEORICO. ESTADO DE LA CUESTION

2.1 . Conceptos generales

2.1 .1 . Definici6n de terrorismo

Como indica Fernandez Sanchez, el terrorismo es un fenomeno
complejo . Lamarca senala acertadamente que el terror como arma de lu-
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cha ha sido constante en la historia de la humanidad y, aunque el terro-
rismo es un termino historico y polftico que en cada momento y lugar ha
sido aplicado a realidades diversas que dificilmente pueden recibir un
tratamiento unitario, tal vez pudieramos acordar que con las caracteris-
ticas que hoy tiene no se presenta hasta el mundo moderno y, mas con-
cretamente, hasta la aparicion del Estado liberal .

Segun Caro Baroja, los datos que se pueden extraer de la Historia
acerca del terror en sf poseen formas muy variadas, producidas por fac-
tores muy diferentes .

Parece existir un acuerdo entre los autores en las caracteristicas ba-
sicas de que se puede entender por terrorismo desde una perspectiva cri-
minologica y contemporanea. Asf, tanto las definiciones aportadas por
Walter, Fernandez Sanchez y Lamarca coinciden en los aspectos funda-
mentales de to que puede entenderse por terrorismo, haciendo hincapie
no tanto en su genesis como en sus actuaciones y consecuencias . Estas
serfan para todos los autores citados los ataques o amenazas discrimina-
dos o indiscriminados a la vida o a la seguridad personal ; la constitucion
clandestina de sus organizaciones y el fin polftico de sus objetivos y sus
acciones . En la misma linea apunta el informe de la Comision interna-
cional sobre la Violencia en el Pafs Vasco, elaborado, entre otros, por
Rose .

Independientemente de cuales sean los fines y el contenido ideolo-
gico de los actos criminales, hay que recalcar las consecuencias victimi-
zantes de todo acto terrorista . El pretendido fin, mas o menos idealizado,
no puede hacernos olvidar sus consecuencias primarias . Como senala
Beristain (1985) el heroe piensa que el ideal en favor de los demas vale
mas que su propia vida y el terrorista opina que su propio ideal vale mas
que la vida de los demas.

En esta investigacibn optaremos por el estudio del terrorismo no
institucional sino subversivo, entendiendo que desde una perspectiva
sociologica, no tanto jurfdica, como tambien apunta Beristain (1984)
puede haber varios terrorismos, al menos tres : un terrorismo subversivo,
un terrorismo represivo, y un terrorismo legal de los poderes estableci-
dos .

2 .1 .2 . Definicion de terrorista

Desde un punto de vista victimologico es necesario comprender la
realidad del delito como un triangulo en el que en cada uno de sus verti-
ces se asientan realidades fntimamente ligadas y en muchos sentidos
complementarias : vfctima, victimario y hecho victimizante . La vfctima
no puede entenderse sin su victimario y viceversa . Entre ambas media
un proceso complejo y plural : jurfdico, policial, sociologico, politico,
etico, etc . que configura la realidad del hecho victimizante en sus multi-
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ples facetas . Dar a la victima el lugar que le corresponde no significa ol-
vidar al victimario . Sencillamente consiste en aprender su realidad con
otras lentes, las de la Victimologfa .

Segun apunta Beristain (1985) :

«La estructura caracteriologica y axiologica del terrorista debe
ser estudiada con (diffcil) objetividad por el criminologo para dis-
tinguir cientificamente la faceta consciente del heroismo contra (y
junto) la faceta inconsciente del terrorismo . En polftica criminal, el
Consejo de Europa ha formulado repetidamente la necesidad de
considerar al terrorista como delincuente comun, como autor de
delitos no politicos y no convencionales . Y ha condenado la postu-
ra de aquellos estados y aquellos politicos que ensalzan como he-
rofsmo hechos que merecen el calificativo de terrorismo.» (p . 404)

Walter apunta con acierto que las generalizaciones sobre la persona-
lidad terrorista tienen solo una limitada utilidad . Las generalizaciones
tienen poca validez porque casi todo depende de las condiciones politi-
cas y sociales en las que se produce el terrorismo, del contexto historico
y cultural, de los fines y caracterfsticas del terror y, por supuesto, de sus
vfctimas . Sin embargo, no parece descabellado apuntar que la juventud
de sus miembros es el unico rasgo comun a todos los movimientos terro-
ristas, resultando diffcil encontrar otros rasgos comunes .

2.1 .3 . Defcnicion de victima del terrorismo

Neuman (1984) afirma que ha llegado ya el momento de simpatizar
con la vfctima. Para Garcia Pablos el movimiento victimologico persi-
gue una redefinicion global del estatus de la vfctima y de las relaciones
de esta con el delincuente, el sistema legal, la sociedad, los poderes pu-
blicos, la accion politica, economica, social, asistencial, etc . Asistimos a
un redescubrimiento apasionante de la victima como sujeto protagonista
del hecho delincuencial, en to que algunos, como Gimenez Salinas, han
calificado de tercera via .

Puede servirnos la definicion de vfctima y las consideraciones sobre
la victima propuestas por Rodrfguez Manzanera, que habla de la victima
como sujeto que padece un dano por culpa propia, ajena o por causa for-
tuita. Buscando una definici6n mas completa el autor recurre a la de las
Naciones Unidas que definieron el termino victima como

ola persona que ha sufrido una perdida, dano o lesion, sea en
su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos huma-
nos, como resultado de una conducta que constituya una violacion
a la legislacion penal nacional, constituya un delito bajo el derecho
internacional, que de alguna forma implique un abuso de poder por
parte de personas que ocupen posiciones de autoridad polftica o
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economica. La vfctima puede ser un individuo o colectividad, in-
cluyendo grupos, clases o comunidades de individuos, corporacio-
nes econ6micas o comerciales, y grupos u organizaciones
politicas.» (pp . 57-58)

Tambien Rodriguez Manzanera recuerda que en el VII Congreso In-
ternacional de Victimologfa, Milan (1985), se llego a la conclusion de
dividir a las vfctimas en dos grandes grupos : las victimas de delitos y las
de abuso de poder. Se considero vfctima de un delito no solo al que to
sufre directamente, sino que se incluye ademas a los familiares o depen-
dientes inmediatos de la vfctima directa y a las personas que hayan su-
frido danos al intervenir para asistir a la vfctima en peligro o para
prevenir la victimacion .

Pero para el estudio que nos ocupa necesitamos profundizar mas en
la definicion de vfctima del terrorismo desde las distintas tipologias es-
tablecidas por autores que han intentado clasificar a las victimas . LQue
tipo de victima es la victima del terrorismo? Rodrfguez Manzanera re-
aliza una recopilacion de ]as distintas tipologfas de vfctimas que se han
elaborado . Asi, aplicando la clasificacibn de Mendelsohn, la victima del
terrorismo serfa una victima completamente inocente . Segun la de Jime-
nez de Asua, que distingue entre vfctimas indiferentes y determinadas,
la vfctima del terrorismo entrarfa en ambos tipos puesto que puede ser
una victima indiscriminada o discriminada . Para Fattah serfa una vfcti-
ma no participante . Para Gulotta una vfctima fungible, no participante,
aunque no se haya escogido por azar. Neuman (1985) maneja el concep-
to de vfctimas del terrorismo individuales inocentes y colectivas al igual
que Jakovljevic, que diferencia entre vfctimas de delitos tipificados por
la ley, como la victima del terrorismo, en contraposicion a las vfctimas
de desastres naturales .

Recogiendo estas aportaciones complementarias podriamos definir
a la vfctima del terrorismo como aquella persona fisica, familiar o de-
pendiente inmediato, que ha sufrido una perdida o dano o lesion en su
persona, su propiedad o sus derechos humanos como resultado de una
conducta especIfica gravemente atentatoria contra la legislacion penal
nacional e internacional, caracterizdndose dicha victima por ser total-
mente inocente, indiferente o determinada, no participante yfungible .
No se puede olvidar ademas que existe una perspectiva concreta de vfc-
tima personal y una perspectiva colectiva. El terrorismo no solo atenta
contra las personas fisicas sino que por los efectos de su proyeccion de-
lictiva atenta contra la colectividad en su conjunto.

2.2. El terrorismo en el Pais Vasco

La Comunidad Autonoma del Pafs Vasco es la comunidad del esta-
do que mas vfctimas mortales contabiliza a consecuencia del terrorismo,
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con gran diferencia respecto a la segunda en el <<ranking>> : Madrid . Hay
que senalar que es tambien el Pais Vasco la procedencia mayoritaria de
los victimarios en activo .

En 1986 las autoridades politicas vascas encargaron la realiza-
ci6n de un informe sobre la violencia a una comisi6n internacional,
compuesta por profesores de prestigio : Clive Rose, Franco Ferracuti,
De Hans Horchem, Peter Janke y Jacques Leaute, encargados de es-
tudiar «desde fuera» y con ojos criticos el problema de la violencia .
Son interesantes las recomendaciones que elaboran y el analisis que
realizan .

La Comisi6n defiende que, en contraste con el caso de Irlanda del
Norte, no hay en el Pais Vasco un conflicto religioso, ni existe conflicto
entre habitantes vascos y no vascos . Mas bien la motivaci6n principal de
los autores de la violencia es el nacionalismo. Segun estos expertos la
violencia en el Pafs Vasco no se origina desde el exterior ni tampoco de-
pende de conexiones internacionales . Es un problema cuyo origen esta
arraigado en la historia vasca y que los propios vascos deben solucionar.
Piensan que ya en 1986 existe la estructura polftica para alcanzar tal so-
lucion, dado el reconocimiento del derecho democratico del Pais Vasco
a una autonomia dentro del Estado espanol . Existen partidos regionales
para expresar y defender el nacionalismo por vias democraticas . Pero
estas medidas no pueden ser implantadas plenamente sin la cooperacion
del Gobierno espanol, to que implica un refuerzo de confianza mutua
entre Madrid y Vitoria .

Segiin estos expertos :

«e1 problema de la violencia y el terrorismo en el Pais Vasco
radica en la incapacidad para adaptarse a las nuevas circunstan-
cias democraticas por parte de aquellos que propugnan y practi-
can la violencia politica . Los autores opinan que los metodos
terroristas no son validos ya que, atrapados en su propia espiral
de violencia, los terroristas vascos han fracasado en mantenerse
al dia y asumir las realidades politicas contemporaneas. La
preservaci6n de la identidad vasca no puede basarse en una la-
mentaci6n de errores pasados y en la reiteracidn de agravios his-
t6ricos .» (p . 2)

Son numerosos y variados en sus interpretaciones los ensayos, libros
de historia y analisis politicos que sobre el Ilamado «problema vasco» se
han escrito. No es objetivo de esta tesina realizar una aproximacidn a este
problema. El informe elaborado por los expertos reune dos caracteristicas
destacables : la elaboracidn del mismo desde el distanciamiento de la situa-
ci6n y, to que es mas importante, sus conclusiones coinciden con la opini6n
mayoritaria de la poblaci6n del Pais Vasco, si nos basamos en ]as eleccio-
nes locales, auton6micas, generales y europeas que repetidamente han sido
favorables a opciones politicas que no apoyaban la violencia como metodo
de accidn .
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2.3 . Recursos sociales para las victimas del terrorismo

2.3 .1 . Directrices internacionales

Como recuerda Fairen, en el espacio internacional europeo ha apa-
recido el Convenio Europeo sobre la Indemnizaci6n a ]as victimas de
delitos violentos (Estrasburgo, 24 de noviembre de 1983, convenio nu-
mero 116) . Quiza to mas importante de este convenio es el enfoque que
se d4 al problema : ya no se trata de opciones de las vfctimas, sino de una
obligaci6n estatal . De su preambulo (III) destacamos :

«Considerando que por razones de equidad y de solidaridad
social, es necesario ocuparse de la situacion de las victimas de de-
litos intencionales o de violencia que han sufrido lesiones corpora-
les o danos en su salud o de las personas que estaban a cargo de las
vfctimas fallecidas como consecuencia de tales delitos [ . . .]»

«Considerando (IV) que es necesario instaurar o desarrollar
regfmenes de indemnizaci6n de las victimas por parte del Estado
en cuyo territorio se hubieren cometido tales delitos, sobre todo
cuando el autor del delito no ha sido identificado o carece de recur-
SOS [ . . .]»

Este Convenio no ha sido ratificado, aceptado, aprobado o adherido
por el Estado espanol hasta la fecha .

Neuman (1984) comenta que vivimos un tiempo en que no queda
duda de que la cantidad de victimas es mucho mayor a la de delincuen-
tes . Senala que hay que tratar de llamar la atenci6n de la opinion publica
y de los organismos internacionales competentes en favor del Derecho
de las Victimas para ser incluido en la Declaraci6n Universal de los De-
rechos del Hombre .

En el Primer Simposio de Victimologia, celebrado en Jerusalen en
septiembre de 1973, se marcan los criterios de compensaci6n a las vfc-
timas . Asi se dice que :

1 . Todas las naciones deberfan, como cuestion de urgencia,
considerar la implantaci6n de sistemas estatales de compensacion
a las vfctimas del delito, asi como tratar de alcanzar el maximo de
eficacia en la aplicaci6n de los sistemas existentes y los que debe-
ran ser establecidos .

2 . Deben emplearse todos los medios al alcance para difundir
informacidn sobre los modelos de compensaci6n, y debe estimularse
la participaci6n de organismos apropiados -gubernamentales o
no- en su instauraci6n .

3 . Todos los modelos existentes de compensaci6n deben ser
investi-ados y valorados .con miras a extender su aplicaci6n, te-
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niendo en cuenta los requerimientos respectivos de las diversas co-
munidades en las cuales operan .»

En el ultimo Simposio Internacional de Victimologfa, celebrado en
Jerusalen en agosto-septiembre de 1988, se han repensado las coordena-
das que se estudiaron en el ano 1973 y se han actualizado las cuestiones
claves de esta ciencia redescubierta tras tantos siglos de permanecer se-
cuestrada por el Derecho Penal . Los puntos centrales de la Victimologia
hoy deben ser :

1 . La persona y/o instituci6n vfctima . Sus rasgos peculiares .
Su marginacion-secuestro por el sistema penal .

2 . La vulnerabilidad . Micro y macrovictimacion . Su volu-
men, su genesis .

3 . La prevenci6n para evitar o disminuir la victimaci6n . El
paso al acto .

4 . La asistencia a ]as victimas . El tratamiento posterior a la
victimacion .

5 . Relacion de la victima con el delincuente, con la pobla-
cion, con la policfa, con el juez y con el personal penitenciario.

2.3.2 . Recursos estatales Para las vfctimas del terrorismo

En algun sentido ]as victimas del terrorismo son unas privilegiadas
respecto a la atencion que merecen por parte del estado otras victimas de
delitos violentos . Las vfctimas del terrorismo son las unicas victimas
protegidas en el ordenamiento espanol . Esto es asf porque esta vfctima
no recibe una agresi6n orientada hacia su persona ni hacia sus bienes ; es
destinataria casual e inocente de un ataque contra el conjunto de la co-
munidad . Como constata Pulgar ha costado mucho esfuerzo arrancar a
la sociedad el minimo necesario de ayudas materiales para socorrer a las
personas afectadas por el terrorismo . Segun la misma autora, la actua-
cion indiscriminada del terrorismo sobre toda la ciudadania es causa del
diseno de un marco de proteccion social que intenta alcanzar en sus di-
versas modalidades de prestacion, tanto en resarcimiento de danos cor-
porales y materiales como pensiones, a todas las personas sin distincion
cuando son vfctimas de aquellos actos . Estos resarcimientos tienen una
naturaleza especial, al asumir la Administracion del Estado una respon-
sabilidad por hechos ajenos, no imputables a sus propios servicios, que
no tienen mas finalidad que paliar, en la medida de to posible, y en los
casos mas graves, las consecuencias danosas sufridas por las vfctimas
de bandas armadas y elementos terroristas .

La legislacidn especifica sobre este tema es :



534 Cristina Cuesta Corostidi

- artfculo 64 Ley 33/1987, de 23 de diciembre .
- nueva redacci6n del art . 64 por disposicidn adicional decimo-

sexta de la Ley 4/1990 de 29 de junio .
- Real Decreto 1576/1990 de 7 de diciembre, que desarrolla la

anterior en materia de pensiones en el ambito general de la Seguridad
Social .
- Redacci6n complementaria del art . 64 por la disposici6n adi-

cional decimonovena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, sobre da-
nos materiales .
- Real Decreto 673/1992 de 19 de junio, que desarrolla la ante-

rior en materia de resarcimiento por danos con caracter general, tanto
corporales como materiales .
- Disposici6n adicional vigdsimo octava de la Ley 31/1991 .
- Real Decreto 851/1992 de 10 de julio, que regula las pensioner

de Clases Pasivas con alcance general y las extraordinarias por actos de
terrorismo .

La accion protectora comprende las siguientes prestaciones :

- Resarcimiento de danos corporales, tanto ffsicos como psfqui-
cos, incluyendo el fallecimiento .
- Resarcimiento por asistencia sanitaria .
- Resarcimiento de danos materiales ocasionados en la vivienda

habitual .
- Pensiones extraordinarias a las personas incluidas en alguno de

los Regfmenes del Sistema de la Seguridad Social, y familiares .
- Pensiones extraordinarias a los funcionarios, jubilados y retira-

dos en el Regimen Especial de Clases Pasivas y familiares .
- Pensiones extraordinarias a los ciudadanos, no protegidos por

ningun Regimen Pdblico de Seguridad Social .

Como recuerda Peris, en Espana no se puede hablar de un Sistema
reparatorio a ]as vfctimas del delito, sencillamente porque no existe . Lo
unico que se puede hallar son tratamientos parcelados de la problemati-
ca reparatoria .

2.3.3 . Recursos autonomicos para las victimas del terrorismo

2.3.3 .1 . COMUNIDAD AUT6NOMA DELPATS VASCO

Como apunta el informe sobre la violencia realizado por expertos
en 1986 haciendo recomendaciones al Gobierno Vasco, la imagen de
las vtctimas y sus familiares debe ser conocida por el plblico . No se
puede culpar a las viudas y a los huerfanos de errores pasados y son
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ellos los que sufren las consecuencias directas de las actividades de ETA.
Se debe dar publicidad a las manifestaciones publicas del sufrimiento co-
mun y posiblemente ofrecer ma's compensaciones economicas . El Gobier-
no Vasco deberia fomentar simpatfas con las vfctimas del terrorismo, sean
cuales quieran sus origenes, y especialmente con sus familias .

Destacan los siguientes acuerdos en materia de proteccion a las vfc-
timas :

- Decreto 221/1988, de 4 de agosto por el que se aprueba el Pro-
grama de Ayudas a las vfctimas del terrorismo .
- Decreto 298/1988 de 1 de diciembre por el que se establecen

normas complementarias para la ejecucion del Programa de Ayudas a
las vfctimas del terrorismo .
- Decreto 121/1989 de 9 de abril por el que se notifica el Progra-

ma de Ayudas a las vfctimas del terrorismo .
- Decreto 373/1991 de 18 de junio, que derogaba el anterior 221

modificado posteriormente.
- Decreto 330/1993 de 14 de diciembre, actualmente vigente,

por el que se regula el Programs de Ayudas a las Vfctimas del Terroris-
mo.

Las medidas que integran las ayudas son ]as siguientes :

- Asistencia psicopedagogica a alumnos de preescolar y EGB
con problemas psicologicos, vfctimas, ellas o sus familiares, de actos te-
rroristas .
- Asistencia sanitaria a lesionados ffsica o psfquicamente por ac-

tos terroristas . Becas de estudio, ayudas de transporte y comedor. Sub-
venciones por danos materiales .
- Ayudas a no residentes por gastos de alojamiento y de regreso.

La Oficina de Ayudas a las Vfctimas del Terrorismo es un servicio
adscrito a la Direccion de Regimen Jurfdico del Departamento de Inte-
rior, que ejerce las siguientes funciones segdn el art . 17 del Decreto
373/1991 :

a) Dirigirse a los posibles afectados por actos terroristas, tan pron-
to haya tenido conocimiento de ellos, al objeto de informarles sobre la
existencia del Programs de Ayudas .

b) La tasacion y fijacion de los danos cuya reparaci6n se solicite a
traves de los mecanismos administrativo-financieros establecidos en el
Programa de Ayudas .

c) La tramitacion de los expedientes administrativos de ayuda que
se incoen a instancia de las empresas y particulares que hayan sufrido
danos en sus bienes .
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d) La propuesta de resolucion de los expedientes tramitados y su
elevacidn al 6rgano competente .

e) La Oficina, a traves de sus Servicios Tecnicos, atendera cuantas
consultas se le planteen sobre cualquier tipo de ayudas que existan en fa-
vor de ]as victimas del terrorismo cualquiera que sea la Administracion
Pdblica o Entidad que las promueva .

f) Cualesquiera otras que se le senalen por el Gobierno Vasco.

El Programa de Ayudas se creo para complementar y cubrir aquellas
areas no cubiertas por el Estado en aquel momento y que fundamental-
mente eran los danos materiales .

2.3.3.2 . COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

La normativa es la siguiente :

- Decreto Foral 23 de Junio de 1988, n . 189/88 .
- Decreto Foral 27 de octubre de 1988 que regula laconcesidn de

ayudas a los afectados por atentados .

Las medidas que integran las ayudas son ]as siguientes :

- Subvenciones a fondo perdido por los danos ocasionados a bie-
nes muebles o inmuebles que no estuvieran asegurados .
- Asistencia Sanitaria para los no protegidos por cualquier siste-

ma de protecci6n .
- Ayudas para la reparaci6n de la vivienda habitual .
- Becas de estudio y ayuda escolar.

3 . INVESTIGACION SOCIAL

3 .1 . Fases de trabajo

Se ha estructurado el trabajo en dos fases principales de investiga-
cidn :

3 .1 .1 . Investigacion teorica y recopilacion de informacion

Se ha realizado una busqueda de bibliografia y lectura de ensayos,
libros y tesis relacionados con el terra del delito terrorista, intentando
centrar el marco teorico del estudio en la definicidn de dicho concepto y
en el de la victima del terrorismo desde un punto de vista victimol6gico .
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Tambien se ha pretendido tener una visi6n general de la victimaci6n te-
rrorista dentro del Estado espanol y en particular en la Comunidad Au-
t6noma Vasca, en especial la victimaci6n producida por los grupos de
estudio. A este respecto se ha contactado con la Oficina de Ayudas a las
Vfctimas del Terrorismo, dependiente de la Consejeria de Interior del
Gobierno Vasco, con sede en Vitoria, organismo en la que se integr6 ]a
alumna ; con la Asociaci6n Victimas del Terrorismo con sede en Madrid ;
con la Oficina de Atenci6n a la Vfctima de la violencia y el terrorismo
dependiente de las organizaciones sociales Asociaci6n pro Derechos
Humanos del Pafs Vasco y Denon Artean-Paz y Reconciliaci6n .

3.1 .2 . Investigacion empirica

Terminada la fase anterior, se fijaron los objetivos de la investiga-
ci6n, se acot6la poblaci6n objeto de estudio, se determinaron unas hip6-
tesis de trabajo a contrastar y se procedi6 al trabajo de campo.

El metodo de obtenci6n de la informaci6n ha sido la entrevista per-
sonal estructurada en base a un cuestionario-gui6n donde se definen ]as
variables objeto del trabajo .

Las organizaciones antes citadas, en especial la Oficina de Atenci6n
a la Vfctima de la violencia y el terrorismo, han posibilitado la elecci6n
de la muestra . Se ha contactado con ]as vfctimas y se han realizado las
26 entrevistas personales en los locales de dicha oficina.

La fase mas laboriosa del trabajo result6 ser la codificaci6n y estu-
dio del contenido de las entrevistas .

Se procedi6 a continuaci6n al procesamiento de los datos y a su ana-
lisis estadistico para, por ultimo, obtener las conclusiones mas relevan-
tes .

3 .2 . Objetivos de la investigaci6n

El hecho de ser este trabajo un acercamiento exploratorio al colecti-
vo estudiado ha motivado la eleccion de unos objetivos bastante ambi-
ciosos que reflejaran una situaci6n general . Reconociendo que cada uno
de los objetivos elegidos merece una investigaci6n especffica en profun-
didad, que debe ser continuada en un futuro pr6ximo, se han fijado los
siguientes objetivos de estudio :

1 . Estudio de la victimaci6n primaria que sufren las vfctimas civi-
les del terrorismo en Guipuzcoa, examinando sus secuelas psicol6gicas,
situaci6n familiar y posici6n econ6mica tras el atentado .

2 . Estudio de la victimaci6n secundaria que sufren las victimas ci-
viles del terrorismo en Guipdzcoa, evaluando el nivel de intervencion,
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apoyo y asistencia que las instituciones les prestan y la reacci6n social
que se produce en relaci6n a su victimaci6n .

3 . Realizar una aproximaci6n a la relaci6n que se establece entre
victimario terrorista y victima del terrorismo respecto a la opini6n, sen-
timientos mas destacados, peticiones y predisposici6n al perd6n de esta
ultima.

4 . LExiste alguna relaci6n entre las «secuelas sociales» que sufre
la victima y su situaci6n personal, la intervenci6n institucional de que es
objeto, la reacci6n social que provoca o la opini6n y sentimientos hacia
su victimario?

3 .3 . Hipotesis de trabajo

Con caracter exploratorio se quieren contrastar los siguientes su-
puestos de partida :

1 . Las secuelas psicol6gicas y «sociales» que sufren las victimas
civiles del terrorismo en Guipazcoa alcanzan gran incidencia .

2 . La situaci6n econ6mica de las familias de victimas civiles del
terrorismo en Guipuzcoa empeora despues del atentado .

3 . Las victimas civiles del terrorismo en Guipuzcoa sufren como
factor victim6geno el hecho de residir en un lugar donde parte de la po-
blaci6n apoya a sus victimarios .

4 . Las ayudas institucionales recibidas por ]as victimas civiles del
terrorismo en Guipuzcoa resultan insuficientes .

5 . Las victimas civiles del terrorismo en Guipuzcoa no son indife-
rentes hacia sus victimarios .

3.4 . Metodologia y muestra analizada

Se ha limitado el colectivo de estudio a las vfctimas civiles, no per-
tenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . La raz6n
de esta decisi6n es doble : por un lado las familias pertenecientes a estos
colectivos, despues de sufrir el atentado terrorista, tienden a abandonar
su lugar de residencia para volver a su lugar de origen, con to cual el es-
tudio de una de ]as variables principales, «secuelas sociol6gicas», care-
cerfa de sentido . Por otro lado se considera que este grupo de victimas
del terrorismo, que deviene en victima por su pertenencia a determina-
dos colectivos laborales, merece un estudio especifico sobre las caracte-
rfsticas victimol6gicas que presenta.

Se han recogido datos de 26 familiares directos (c6nyuges, hijos,
padres o hermanos) de victimas mortales del terrorismo o de afectados
directos heridos en atentados de ETA y Comandos Aut6nomos Antica-
pitalistas, victimizados y residentes todos ellos en el territorio hist6rico



Oictimas civiles del terrorismo residentes en Guipuzcoa 539

de Guipuzcoa . No se han elegido victimas de otros grupos terroristas
que tambien han actuado en Guipuzcoa (Triple A, Batall6n Vasco Espa-
nol, Iraultza, etc .) por su inferioridad numerica en relaci6n a los grupos
terroristas elegidos, y tambien por el interes que presenta el estudio de
un tipo de victimaci6n todavia en activo .

No existiendo un censo de familiares de las 106 victimas civiles
existentes en el periodo analizado, ni tampoco de los heridos en atenta-
do, la selecci6n de las personas estudiadas en la muestra no se ha reali-
zado de manera aleatoria, sino que esta se ha efectuado a traves de la
relaci6n directa o indirecta que las victimas habfan mantenido con la
Oficina de Atenci6n a la Victima de la violencia y el terrorismo, centro
ubicado en San Sebastian, donde trabaja en calidad de voluntaria la au-
tora de este trabajo, y dependiente de dos organizaciones sociales : la
Asociaci6n pro Derechos Humanos del Pais Vasco y Denon Artean-Paz
y Reconciliaci6n, que han financiado los gastos de esta investigaci6n .

Por razones de tiempo en el desarrollo de la investigacion y por la
necesidad de acotar la muestra, no se ha tenido en cuenta a todas las vic-
timas relacionadas con dicha oficina, 46 personas, que cumplian las ca-
racteristicas antes citadas . Todas las vfctimas estudiadas manifestaron
una disposici6n positiva y muy activa a la colaboraci6n .

Se ha optado por la entrevista personal estructurada como instru-
mento para obtener una informaci6n objetiva (edad, sexo, estado civil,
etc .) y cualitativa-subjetiva (opiniones, sentimientos, estados de animo,
valoraciones, etc .) y para mantener una relaci6n distendida y abierta con
cada una de las personas entrevistadas . Todas las entrevistas, de un tiem-
po medio de duraci6n de 50 minutos, se han desarrollado en la citada
Oficina de Atenci6n a la Victima de la violencia y el terrorismo y han
sido reproducidas en grabadora .

El cuestionario-gui6n de la entrevista se ha estructurado en tres
grandes apartados :

l . Situaci6n personal .
2 . Intervencion institucional y respuesta social .
3 . Relaci6n victima-victimario .
Aplicado de forma flexible se ha conseguido que todas las personas

entrevistadas contestaran a las preguntas claves de definici6n de las va-
riables elegidas, pero de una manera abierta, facilitando que la victima
tuviera la oportunidad de expresar todo aquello que quisiera de la mane-
ra mas libre posible, obteniendose ademas un interesante material de es-
tudio para futuras investigaciones .

3.5 . Definici6n de las variables

En el desarrollo de las entrevistas se han introducido preguntas y te-
mas claves de opinion que buscaban repuestas claras a las variables de
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la investigaci6n . Estas respuestas eran clasificadas en una serie de valo-
res o categorias que, para la mayoria de las variables, han resultado di-
cot6micas . En ocasiones, dada la objetividad del hecho medido, esta
asignacion result6 sencilla . En otras, y dada la naturaleza abierta y cua-
litativa-subjetiva de la respuesta y comentarios de la vfctima, ha resulta-
do mas laboriosa .

Todas las personas entrevistadas han contestado a las siguientes va-
riables :

VARIABLES RELACIONADAS CON LASITUACI6N
PERSONAL DE LAVICTIMA

l . Sexo: Mujer o Vardn .
2 . Edad : Se diferencia entre mas de 30 anos y 30 o menos anos . Se

eligen estos lfmites en funci6n de la noci6n reconocida entre juventud y
madurez .

3 . Estado civil : Se ha distinguido entre soltera/o, casada/o y viu-
da/o .

4 . Lugar de residencia : Se han establecido dos modalidades : que la
victima resida en la capital de Guipuzcoa o que resida en cualquier otra
poblaci6n perteneciente al mismo territorio hist6rico .

5 . Tiempo transcurrido desde el atentado : Mas de 5 anos o 5 o me-
nos anos desde la fecha del atentado . Se establece un lfmite subjetivo
entre las categorfas que hace referencia a to que puede considerarse
atentado cercano o mas lejano en el tiempo .

6 . <4ustificacion>> empleada por los victimarios para su victima-
cion : Se diferencia a las vfctimas respecto a la «justificaci6n>> empleada
por los victimarios como elemento motivador de su delito entre <<tema
de la droga>>, «ser chivato>>, <<error en la acci6n>>, <<relevancia en el cargo
politico o laboral>> a otras .

7 . Parentesco con la victima : Todas las personas entrevistadas son
vfctimas heridas directamente en un atentado o familiares directos de
victimas mortales en atentados terroristas . En este ultimo caso la rela-
ci6n familiar puede ser la de c6nyuge, hermano o hermana, hijo o hija;
madre o padre.

8 . Secuelasfisicas : Se considers que una victims presentaba se-
cuelas ffsicas si se encuentra incapacitada laboralmente, de manera per-
manente, a consecuencia de ]as lesiones sufridas en el atentado
terrorista .

9 . Secuelas psicologicas : Se considers que una victims presenta
secuelas psicol6gicas si, de una manera permanente, ha recibido trata-
miento psicol6gico o psiquiatrico por sintomas prolongados de estres,
depresi6n, ansiedad, trastomos del sueno, etc .
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10 . Situaci6n familiar: Se pretende medir si la familia se siente
mas o menos estructurada, unida, cohesionada, solidaria .

11 . Situacion economica : Se pregunta a las victimas por la situa-
ci6n econ6mica en la que quedaron despues de producida su victima-
cion; si piensan que sus posibilidades econ6micas se vieron afectadas
sensiblemente o no .

VARIABLES RELACIONADAS CON LAINTERVENCION
INSTITUCIONAL Y LA RESPUESTA SOCIAL

12 . Obtencion de indemnizacion del Gobierno central: Se pre-
gunta a la victima si ha recibido indemnizaci6n del Gobierno central .

13 . Obtencion de pension extraordinaria del Gobierno central : Se
pregunta a la victima si disfruta de pensi6n extraordinaria .

14. Tempo transcurrido hasta el cobro de la pension : Se estable-
ce un lfmite subjetivo, menos de un ano o mas de un ano, a partir del cual
se considera excesivo el tiempo de cobro.

15 . Otros apoyos especializados : Se pregunta a la victima si ha re-
cibido de la administraci6n central algun apoyo o atencion de servicios
especificos para victimas del terrorismo .

16 . Obtencidn de ayuda econdmica : Se pregunta a la victima si ha
recibido apoyo economico del Gobierno Vasco .

17 . Obtencion de ayudas especificas o especializadas : Se pregun-
ta a la victima si ha recibido algun tipo de ayuda psicoldgica, pedagdgi-
ca, asistencial, etc . del Gobierno Vasco .

18 . Obtencidn de otras ayudas : Se pregunta a la victima si ha re-
cibido algdn otro tipo de informaci6n o atenci6n del Gobiemo Vasco en
relaci6n directa con su victimacion .

19 . Obtencion de ayudas de la Diputacion Foral de Guiptizcoa :
Se pregunta a la victima si ha recibido algun tipo de ayuda, asesora-
miento, apoyo, prestacidn, etc ., proveniente de la Diputaci6n Foral de
Guipdzcoa .

20 . Obtencion de ayudas del Ayuntamiento de su localidad : Se
pregunta a la victima si ha recibido algun tipo de informaci6n, apoyo,
ayuda, etc . de su Ayuntamiento.

21 . Situaci6n vecinal : Se valora la reaccion de la comunidad de
vecinos del entorno mas cercano despues del atentado, y si la victima
tiene una buena o mala impresi6n al respecto .

22 . «Secuelas sociales» : Se utiliza este concepto en el desarrollo
de la investigaci6n si, como consecuencia de su situaci6n de victima del
terrorismo, ha sufrido ademas algdn tipo de discriminaci6n por parte del
entorno social : insultos, pintadas alusivas a su victimacion, empeora-
miento notable de las actitudes (dejar de hablarle, retirarle el saludo,
etc.) ; sentirse estigmatizada de alguna manera en raz6n de su victima-
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ci6n ; haber tenido que enfrentarse a las personas que apoyan a los victima-
rios ; o si a causa de su victimaci6n, y por la respuesta del entorno social, ha
tenido que cambiarse de domicilio, bien dentro de la misma poblaci6n o a
otra poblaci6n distinta. Se elige el tdrmino secuela dada la Bran intensidad
emocional y las consecuencias personales que sufre la victima que padece
este factor victim6geno . Se ha tenido muy en cuenta que, como apunta Pi-
natel, el aislamiento social de la victima favorece la acci6n del delincuente .

23 . Apoyo recibido de instituciones sociales privadas : Se pregunta
a la vfctima si ha recibido algdn tipo de informaci6n o apoyo provenien-
te de organizaciones sociales privadas y de cuales .

VARIABLES RELACIONADAS CON LAVINCULACION
VICTIMA-VICTIMARIO

24 . Conocimiento de la identidad del agresor Se pregunta a la victima
si conoce la identidad de las personas involucradas en el atentado sufrido .

25 . Medio de conocimiento e informaci6n de las circunstancias
policiales yjudiciales de su victimacion : Se pregunta a la victima c6mo
tuvo conocimiento de la identidad de los autores y circunstancias de su
victimaci6n .

26 . Preferencia de la vfa de conocimiento de los autores del atentado
y circunstancias de la victimacion : Se pregunta a la victima si le hubiera
gustado conocer estos hechos a traves de medios judiciales y policiales .

27 . Deseo de comunicacion con los victimarios : Se pregunta a la
victima si le gustaria tener la posibilidad de hablar a sus agresores .

28 . Sentitniento de la victima hacia el agresor. Se pregunta a la victima
cual es el sentimiento mds intenso que experimenta hacia sus victimarios .

29 . Significado de la palabra perdon : Se realiza una aproximaci6n
al tema del perd6n, dada la gran complejidad, subjetivismo y carga emo-
cional del terra . Se pregunta a la victima, sin ahondar mas, si la palabra
perd6n tiene algun significado para ella . Se realiza una valoraci6n gene-
ral entre un claro sf, un claro no y una actitud de duda ante el tdrmino .

30 . Requerimiento de la victima hacia su victimario : Se pregunta a
la victima que pide principalmente a su victimario .

31 . Opinion sobre la reinsercion de victimarios terroristas : Se
pregunta a la vfctima cud] es su opinion sobre la reinserci6n de sus vic-
timarios, sin entrar a definir el termino de reinserci6n, segun to que sa-
ben principalmente a travels de los medios de comunicaci6n.

3 .6 . Tecnicas utilizadas

Una vez realizado el trabajo de campo y codificadas las respuestas
se procedi6, con la asistencia de personal cualificado, al procesamiento
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de la informacion utilizando el programa SPSS (Statistical Packagefor
the Social Sciences) en su version para ordenadores personales .

Se efectuaron analisis descriptivos de frecuencias para obtener tablas
univariantes de presentaci6n de los resultados obtenidos paracada variable en
la muestra.

Por ultimo, se elaboraron tablas bivariantes para realizar un anali-
sis de independencia entre la variable principal (padecer «secuelas so-
ciales») y el resto de variables principales . Dado el reducido tamano de
la muestra solo se pudo efectuar este sobre las tablas que presentaban
dos categorias en cada par de variables analizadas . El procedimiento se
baso en el denominado Test Exacto de Fisher, mas exacto y con menos
restricciones que el clasico analisis de independencia chi-cuadrado
cuando el tamaflo de la muestra y las frecuencias esperadas en los cru-
ces resultan pequenas .

3.7 . Limitaciones

Antes de presentar los resultados, se ha considerado oportuno hacer
referencia a las limitaciones encontradas en el transcurso de la investi-
gacion .

En primer lugar, is especificidad del terra (victimas civiles del terroris-
mo residentes en el territorio hist6rico de Guipuzcoa y victimizadas por dos
grupos terroristas determinados) ha hecho dificil encontrar estudios y tra-
bajos de apoyo y referencia, siendo estos sumamente escasos . Desde una
perspectiva mas general, la aportaci6n de estudios victimologicos sobre las
vfctimas de delitos terroristas que ayudaran a comprender el fen6meno de
victimaci6n estudiado tambien adolece de la misma carencia.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el numero de heridos y de fa-
miliares directos de las victimas mortales civiles residentes en Guipuzcoa
no se ha calculado hasta la fecha, en esta investigaci6n se ha realizado una
aproximacion al problema estudiado, de la que se extraen conclusiones
orientativas respecto a la situacion personal, intervencion institucional, res-
puesta social y relacion victima-victimario de este colectivo .

El trato previo que se habia mantenido con la mayoria de ]as personas
entrevistadas por parte de la investigadora-entrevistadora puede tener una
doble valoraci6n : facilidad para acceder a informaci6n muy subjetiva pero
tambien la posible influencia o sesgo en las respuestas y valoraciones, dado
que con anterioridad se habian tratado determinados temas, mas ally de la
participacion de la entrevistadora de una forma activa en el instrumento de
observacion . La pertenencia de la investigadora al colectivo estudiado pue-
de tener una doble valoracion : la motivacion personal en la busqueda de las
conclusiones y la carga de subjetivismo que inconscientemente puede
impregnar a la investigacion, a pesar de la voluntad de que esta limita-
cion no exista .
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3.8 . Resultados estadisticos

3.8 .1 . Situaci6n personal del encuestado

Como puede apreciarse en la tabla I, la realidad del estudio de las
victimas investigadas respecto a su situaci6n personal presenta, como
rasgos mas destacados, las siguientes tendencias :
- Un elevado fndice (65%) de secuelas psicol6gicas .
- Una situaci6n familiar mayoritariamente mas estructurada a

consecuencia del atentado (69% de ]as vfctimas) . Es bastante significa-
tivo el 19% de casos en los que la situaci6n familiar se ha desestructura-
do despu6s del atentado .
- Una situaci6n econ6mica que mayoritariamente, 65% de los

casos, empeora tras el atentado . S61amente un 7% de los casos mejoran
su situaci6n econ6mica, presumiblemente por las ayudas recibidas .
- Practicamente un cuarto de la muestra estudiada (23%) fueron

victimizadas por <<error>> .

TABLA 1: SITUACION PERSONAL DEL ENCUESTADO/A

SEXO Var6n 6 23,1%

Mu'er 20 76 .9%

EDAD Mds de 30 afos 23 88 .5%
306 menos affos 3 11,5%

ESTADOCIVIL Solterota 6 23 .1%

Casadato 9 34,6%

Viudo/a 11 42,3%

LUGAR DERESIDENCIA Pueblo 12 46,2%

Ciudad, capital 14 53,8%

TIEMPOTRANSCURRIDO DESDE ELATENTADO Mdsde5 ailos 19 73 .1%

5 6 menos ahos 7 26,9%

KJUSTIFICACIbN»QUEELGRUPOTERRORISTADIDALATENTADO Dmga 6 23 .1%

Error 6 23,1%
Relevancia 6 23 .1%
Chivato 2 7 .7%

Otrnc 6 23 .1%

PARENTESCO CONLA VICTRv1A Ella,l1 mismo 2 7,7%

Esposa 9 34 .6%
Madre 5 19,2%
Hija/o 6 23,1%

Hermano 4 15,4%

PADECESECUELASFISICASACONSECUENCIADELATENTADO St 2 7,7%

No 24 92,3%

PADECESECUELASPSICOL6GICASACONSECUENCIADELATENTADO Sf 17 65 .4%

No 9 34,6%

DESPUES DEL ATENTADO LA SITUACI6NFAMILIARES M3sestructurada IS 69,2%

Menosestructurada 5 19 .2%

I ual 3 11,5%

DFSPUES DEL ATENTADO LA srrUAC16NECON6mICA ES Pear 17 65,4%

Mejor 2 7,7%

Igual 7 26,9%



Victimas civiles del terrorismo residentes en Guiptizcoa 545

3.8.2 . Intervenci6n institucional y respuesta social

La intervenci6n institucional y social recibida por las vfctimas en-
trevistadas, reflejada en la tabla II, presenta como rasgos mas destaca-
dos las siguientes tendencias :

- Mayoritariamente, en un 84%, las vfctimas han recibido in-
demnizaci6n del gobierno central .
- Han recibido esta ayuda econ6mica en un tiempo relativamente

breve : menos de un ano en el 80% de los casos .
- La pensi6n extraordinaria reconocida por la ley, la han cobrado

menos de la mitad (el 38%) de las personas entrevistadas, dadas las con-
diciones mas restrictivas respecto a la indemnizaci6n impuestas por la
administraci6n central .
- El 96% de los casos no ha recibido ninguna otra ayuda psi-

col6gica, pedag6gica, asistencial, etc ., proveniente del gobierno cen-
tral .
- El 100% de las personas estudiadas no ha recibido ayuda

econ6mica proveniente del Gobierno Vasco .
- El 100% de las personas estudiadas no ha recibido ayuda psi-

col6gica, pedag6gica o asistencial especializada proveniente del Go-
bierno Vasco.
- El 84% de las personas estudiadas no ha recibido ningun otro

tipo de ayuda proveniente del Gobierno Vasco.
- El 96% de ]as vfctimas estudiadas no ha recibido ningun tipo

de ayuda, asesoramiento, apoyo, prestaci6n, etc ., de la Diputaci6n Foral
de Guipuzcoa .
- El 100% de las vfctimas estudiadas no ha recibido ningun tipo

de ayuda, asesoramiento, apoyo, prestaci6n, etc . de su Ayuntamiento co-
rrespondiente .
- Se reparten casi equitativamente la buena y la mala impresi6n

que la vfctima tiene respecto a la respuesta de su entorno vecinal tras el
atentado.
- Una mayorfa de las vfctimas, el 73%, padece «secuelas socia-

les» a consecuencia del atentado .
- El 76% de las vfctimas estudiadas ha recibido algun tipo de

ayuda, asesoramiento, apoyo, tramitaci6n, etc ., provenientes de dos
organizaciones sociales privadas : la Oficina de Atenci6n a la Vfctima
de la Violencia y el Terrorismo (San Sebastian) y la Asociaci6n de
Vfctimas del Terrorismo (Madrid), no habiendo recibido ning6n apo-
yo de instituciones relacionadas con la Iglesia .
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TABLA II : INTERVENCION INSTITUCIONAL Y RESPUESTA
SOCIAL

HARECIBIDO INDEMNIZAC16N DELGOBIERNO CENTRAL Sf 22 84,6%

No 4 15 .4%

TIEMPO APROXIMADO QUETARD6 EN COBRAR LA Nunca 4 15,4%

INDEMNIZACI6N DEL GOBIERNOCENTRAL MSade un ado 1 3,8%

Un affo o menos 21 80.8%
HACOBRADOPENSI6NEXTRAORDINARIADELGOBIERNOCENTRAL Sf 10 38,5%

No 16 61,5%

HARECIBIDO ALGUN OTROTWO DEAPOYOESPECIALIZADO O Sf 1 3,8%
ATENCION DELGOBIERNO CENTRAL No 25 96,2%

HARECIBIDO AYUDA ECON6MICADEL GOBIERNO VASCO Sf 0 0,0%

No 26 100,0%
HA RECIBIDO OTRAS AYUDAS: PSICOL6GICAS. PEDAG6GICAS, Sf 0 0.0%
ASISTENCIALES ESPECIALIZADAS DELGOBIERNOVASCO No 26 100,0%

HARECIBIDO ALGUNTWODE AYUDADELGOBIERNO VASCO Sf 4 15,4%

No 22 84,6%

HARECIBIDOALGUNTIPODEAYUDA,ASESORAMIENTO,APOYO, Sf 1 3,8%

PRESTAC16N. . . DE LADIPUTACIbN FORALDE GUIPUZCOA No 25 96.2%
HA RECIBIDOALGUNTWODEAYUDA.ASFSORAMIENTO,APOYO, Sf 0 0,0%

PRESTACION . . . DESUAYUNTAMIENTO No 26 100,0%

DESPUESDELATENTADOLARESPUESTAVECINALLECAUSA Buena impresi6n 15 57,7%
Mala im resi6n I I 42.3%

PADECE ..SECUELASSOCIALES-ACONSECUENCIADELATENTADO Sf 19 73,1%
No 7 269%

HARECIBIDOALGUNTIPODEAYUDA.ASESORAMIENTO,APOYO,

I

Sf 20 76.9%

TRAMITACION. .. DE ORGANIZACIONES SOCIALES PRIVADAS No 6 23.1%

3.8.3 . Relaci6n victima-victimario

La tabla III recoge los datos del estudio de aproximacibn a la rela-
ci6n que se establece entre victima y victimario, en el que destacan por
su importancia ]as siguientes tendencias :

- El 73% de las victimas encuestadas tienen conocimiento de la
identidad y circunstancias de las personas que participaron en el atenta-
do.
- El medio por el cual se han enterado de la identidad de los mis-

mos se reparte de la siguiente manera : 34% a trav6s de los medios de co-
municacibn, 26% a traves del Ministerio del Interior, 7°o a trav6s del
Ministerio de Justicia y un 3% a traves de las asociaciones privadas an-
tes citadas . Un 26% manifiesta no tener conocimiento de la identidad y
circunstancias de sus agresores .
- A un 80% de los casos estudiados 1e hubiera gustado conocer la

identidad y circunstancias de sus agresores por via judicial o policial .
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- Al 73% de las vfctimas 1e gustarfa tener la posibilidad de hablar
a sus agresores .
- El sentimiento mds fuerte que manifiesta la vfctima respecto a

sus agresores se reparte de la siguiente manera: 34% odio y rabia, 34%
impotencia, 26% tristeza y 3% nada .
- A la pregunta de si la palabra perd6n tiene algun significado, e1

57% no sabe o no quiere contestar, el 23% responde afirmativamente y
el 19% negativamente.
- Teniendo en cuenta que mayoritariamente las vfctimas solicitan a

las instituciones compensacibn econ6mica, la petici6n principal a los victi-
marios se reparte de la siguiente manera : deseo de perdbn en la mitad de los
encuestados, cumplimiento fntegro de la condena en el 23% de los casos,
que dejen de matar to piden el 7% y, por ultimo, el 19% no les pide nada .
- La opini6n sobre la reinsercibn de presos terroristas es favora-

ble en un 35% de los casos y desfavorable para el 65% restante .

TABLA III: RELACI6N VICTIMA-VICTIMARIO

TIENECONOCIMIENTO DE LAIDENTIDAD YCIRCUNSTANCIAS Sf 19 73 .1

DE SUS AGRESORES No 7 26.9%

SE HA EN7ERADODE LA IDENTIDAD YCIRCUNSTANCIAS DESUS No me he enterado 7 26,9

AGRESORES ATRAVES DE Medios de comunic . 9 34,6%
Interior 7 26,9%
lusticia 2 7.7%

Asociaciones 1 3.8%

LEHUBIERAGUSTADOCONOCERLAIDEN77DADYCIRCUNSTANCIAS SI 21 8).H%

DE SUS AGRESORES POR VIAS 1UDICIALES OPOLICIALES No 5 19.2%

LE HUBIERA GUSTADOTENER LA POSIBILIDAD DE HABLAR A Si 19 73.1%

SUS AGRESORES No 7 26,9'.b

SENTIMIENTO. MAS FUERTEQUE OTROS,QUELEPRODUCEN Nada I 3.8%

SUS AGRESORES Odiu, rabia 9 34,6%

Impotencia 9 34,6%
Tristrrz 7 2619%

LA PALABRA PERD6N TIENE ALGUN SIGNIFICADO S( 6 23.1%

No 5 19.2'%

NSNC 15 57 .7%

PIDEPRIORRARIAMENTE ASUS AGRESORES Queme pidan penl6n 13 50.0%
Que no maten mds 2 7 .7%
Nada 5 19.2%

Condena tom lets 6 23.1%

LA REINSERCI6N DE PRESOS TERRORISTAS LE PARECE Mal 17 65.4561

Bien 9 34.6

3.8 .4 . Estudio de la variable «secuelas sociales»

Para realizar este analisis se crearon tablas de doble entrada cruzan-
do la variable «secuelas sociales» con el resto de variables principales
dicotbmicas . Los resultados de este proceso se presentan en la tabla IV.
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TABLA IV: RELACIUN DE LAS SECUELAS SOCIALES CON
OTRAS VARIABLES DE INTERES

PADECE
.SECUEJAS
SOCIALES "

Sf NO

SEXO Vardn 4 2

Mujer 15 5

EDAD Mss de 30 alias 17 6

30 6 menus ados 2 1

LUGAR DERESIDENCIA Pueblo 9 3

Ciudad, capital 10 4

TIEMPOTRANSCURRIDO DESDE EL ATENTADO Mss de 5 a6os 12 7

5 6 menos afos 7 0

PADECE SECUELAS PsjcoL6GICAS A CONSECUENCIA DELA7ENfADO Sf 15 2

(p=0.02828) No 4 5

HA RECIBIDO INDEMNIZACI6N DELGOBIERNOCENTRAL Si 16 6

No 3 1

HACOBRADOPENSIbNEXTRAORDINARIADELGOBIERNOCENTRAL St 8 2

No II 5

HARECIBIDO ALGUNOTROTWO DEAPOYO ESPECIALIZADO O Sf 1 0

ATENc16N DELGOBIERNO CENTRAL No 18 7

HA RECIBIDO ALGUNTWO DEAYUDADEL GOBIERNO VASCO Sf 4 0

No 15 7

HA RECIBIDOALGUN TIPODE AYUDA.ASESORAMIENTO, APOYO, Sf 1 0

PRESTACi6N. .. DE LADIPUTACfbNFORAL DEGUIPOZCOA No f 8 7

DESPUESDELATENTADOLARESPUESTAVECINALLECAUSA Buena impresi6n 10 5

Mala impresi6n 9 2

HARECIBIDOALGUNTIPODEAYUDA.ASESORAMIENTO .APOYO, Sf 16 4

TRAMITACI6N.. . DEORGANIZACIONES SOCIALES PRIVADAS No 3 3

TIENECONOCIMIENTO DE LAIDENTIDAD YCIRCUNSTANCIAS Sf 14 5

DE SUS AGRESORES No 5 2

IEHUBIERAGUSTADOCONOCERLAIDEN77DADYCIRCUNSTANCIAS Sf 14 7

DE SUS AGRESORES POR VIAS JUDICIALFS O POLICIALES No 5 0

LE HUBIERA GUSTADOTENER LA POSIBILIDADDE HABLARA Sf 14 5

SUS AGRESORES No 5 2

LARElNSERc16NDE PRESOS TERRORISTAS LEPARECE Mal 14 3

Bien 5 4

TOTAL 19 7
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Un analisis de independencia-asociaci6n realizado en todos los cru-
ces en base al denominado Test Exacto de Fisher arroj6 resultados sig-
nificativos al 5% unicamente en el cruce de las variables «secuelas
sociales» y secuelas psicol6gicas (p = 0.02828) .

Podemos por tanto afirmar que, de entre las vfctimas que padecen
secuelas sociales, son proporcionalmente mas numerosas las vfctimas
que tambi6n padecen secuelas psicol6gicas y, viceversa, de entre las vfc-
timas que no padecen secuelas psicol6gicas, son proporcionalmente
mas numerosas ]as victimas que no padecen tampoco secuelas sociales .
Padecer secuelas psicol6gicas esta asociado a padecer tambi6n secuelas
sociales .

Para el resto de cruces de la tabla IV no se puede rechazar la inde-
pendencia de variables . Es decir, padecer secuelas sociales no esta sig-
nificativamente asociado con ninguna categorfa del resto de variables
estudiadas .

4 . CONCLUSIONES

Las vfctimas civiles del terrorismo residentes en Guipuzcoa estudia-
das en la investigaci6n presentan mayoritariamente el siguiente perfil
victimol6gico :

1 . Sufren un elevado indice de secuelas psicol6gicas a consecuen-
cia de su victimaci6n .

2 . Basan en la familia su apoyo para la recuperaci6n, siendo el
apoyo institucional y social muy deficientes .

3 . Han empeorado considerablemente su situaci6n econ6mica a
consecuencia del atentado . Esta situaci6n no se ve normalizada con las
ayudas institucionales recibidas .

4 . Han recibido como dnica ayuda institucional de oficio, en un
plazo razonable y sin demasiadas trabas burocraticas, la concesi6n de
indemnizaciones por pane del Gobierno del Estado.

5 . No han recibido ningun tipo de apoyo econ6mico o de ayudas
psicol6gicas, pedag6gicas, asistenciales, etc . provenientes del Gobiemo
Vasco. La mayorfa de las vfctimas encuestadas se sienten especialmente
dolidas ante esta desatenci6n .

6 . No han recibido ningun tipo de ayuda de la Diputaci6n Foral de
Guipdzcoa en relaci6n a su victimaci6n .

7 . No han recibido ningdn tipo de ayuda de sus correspondientes
Ayuntamientos en relaci6n a su victimaci6n .

8 . No han recibido ningun tipo de apoyo, asesoramiento, atenci6n,
etc ., ni de las instituciones eclesiales ni de organizaciones sociales ex-
cepto de la Oficina de Atenci6n a la Vfctima de la violencia y el terroris-
mo y de la Asociaci6n Victimas del Terrorismo .
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9 . A pesar de la inexistencia de informaci6n policial y judicial
sobre el estado de las investigaciones policiales o el proceso judicial ini-
ciado en relaci6n a su victimaci6n, tienen conocimiento de la identidad
de sus victimarios, siendo los medios de comunicaci6n el cauce mas fre-
cuente de informaci6n .

10 . Desearfan conocer la identidad y circunstancias de sus victi-
marios, preferentemente a traves de instancias judiciales o policiales .

11 . Desearian hablar con sus victimarios .
12 . Manifiestan unos sentimientos hacia sus victimarios reparti-

dos equitativamente entre la impotencia, la rabia y el odio, y la tristeza.
13 . Demandan a sus victimarios que les pidan perd6n antes de de-

finirse personalmente sobre su disposici6n al perd6n .
14 . Mantienen una opini6n negativa respecto a la reinserci6n de

sus victimarios siendo llamativa la opini6n favorable de una parte del
colectivo.

15 . Sufren secuelas sociales .
16 . Padecer secuelas sociales esta relacionado significativamente

con padecer secuelas psicol6gicas, de to que se deduce que la situaci6n
personal de la victima del terronsmo residente en Guipdzcoa esta in-
fluenciada negativamente por la presi6n del entorno social .

Se abre un campo de estudio victimol6gico . Este trabajo ha sido una
primera aproximaci6n a la realidad de las victimas del terrorismo . Las
victimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las vfctimas
civiles que residen en otras comunidades del estado, las vfctimas de
otros grupos terroristas, etc ., merecen tambitsn ser estudiadas para poder
asf comparar las conclusiones con ]as obtenidas en este estudio y cono-
cer mejor la aut6ntica realidad de la victimaci6n terrorista .
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