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11 CONFERENCIA SINDICAL 

DE LA LIGA COMUNISTA 

Orient8ci6n general del trabajo sin-

dical, discutida y aprobada en la = 

reunión del 2 de Diciembre de 1979. 

Pa.%"8. abordar la diz,ousiOn sobre la orientaoi6n pneral de 
nuestro, trabajo 1:1indioal tenemos que referirnos a los ejes mAs im
porianteo de la si tuaoiOn poli ti ca actual ;y al balance de la "tran 
Bicidn" del Mgimen, observando estas cuestiones en el oonterlo f;
ternaoionaI. 

-

Tarnbit!n hay que tener presentes dos nivelel!I dietintoe en la .. 
disousi6n: uno el Q.U1!1 hace referencia a las perspeativas generales 
y de coyuntura, otro el de la.e tareas. 

MARCO INTERNACIONAl!, 
La orisim eoon6mioa que salta en el año 73 y que ahora se pl![i. 

tea con unas oaraoterlsticas a'dn más graves nos indica que estamos 
a las puertas de una crisis de aobreproduooi6n s6lo comparable a ,.. 
la crisis de loe años 30. Inflación de costes y descenso global de 
la produooi6nf descenso de la tasa de ganancia y reduooi6n de la "' 
inversi6n;; Aumento g lobal del paros- reconversi6n industrial y ree_[ 
tructuraci6n del mercado internacional en ramas como la siderurgia 
construcci6n naval, bienes de equipo, autom6viles, eleotr6nica, •. 
son alguna.a de las p rincipales oaraoteristicas de esta situación .. 
que a nivel objetivo anwtcian la puesta en pie de las mismas bases 
que en los años 30-40 determinaron el estallido de la guerra impe
rialista. 

Y en definitiva, lo que estli planteado para los prdrlmos años 
es el problema de un crecimiento oero del sistema imperialista m'll!!. 
dial y en particular tambien en el estado español. 

Con 6sto no pretendemos decir que necesariameLte vayamos a c� 
nooer un crecimiento cero en el año 80 en el estado español!, con "' 
las consecuencias que ello tendr!a sobre todo en cuan.to a un ino� 
mento brutal del p�, pero en cualquier caso la tendencia general 
apunta clarai:iente hacia ello. 

Si observamos las estimaciones realizadas sobre el crecimien
to del Producto Interior Bruto para este año 1979 en el estado es
pañol, nos encontramos oon que1 

p revisiones d� .!bril M. a finales de 1978 4,5% 
del PEG a mediad.os de 1979 2,5% 

1ll tima.a previsior.es en noviembre de 1979 2,Cl)( 
Las tasas de ini'laci6n para este año se sit�an. en torno al 

16� para diciembre. 
Evoluoi6n del paro previsto para'1980i 
crecimiento 

PIE 
crecimiento de 
la inversi6n 

o 
o 
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o 

.:; 

puestos de 
trabajo 
-173.000 

49.000 
- 13.000 
,1,. 46.000 
-177 .ooo / -H04-,000

Esta el'l una previsi6n sobre la evoluoi6n de los puestos de tz:. 
baia en 1'-.:illlr.i'-n ,. ,,.,. n .. ,.,.n.,-1,..,,.., ""hT'A <>11m<>n-f:n ;i,.1 PTR v 1,. in-

Difusión deferencia de Edicions 
Internacionals Sedov. Para descargar el 

resto de documentos de esta serie, enlace 
desde imagen del logotipo:

http://www.grupgerminal.org/?q=node/177


e'. 

. 

' 
' 
' 
' 

v iene de  

p ágina 1 

tan a un, areoimiento O del PIF y aumentos inapreoiabl es de la in
versi6n para 1980. Lo que qui ere decir que se perderlan apro:d.mad;!_ 
mente 173.000 puestos de tnbajo, a lo que habria que añadir el a,g, 
oeeo al mercado de trabajo de unos 2(H).000 jóvenes rnAs. E'sto nos • 
da una idea aproximada del nivel de incremento de paro que se puad 

alcanzar el prdrlmo e.ño. 
Si oons iderb,emoa aisl adamente este aspecto de la situaoi6n, = 

la evoluoi6n de la crisis ecou6mioa, diriamos que es propia de una 
eituaoi6n de tipo rewlucionar:lo � Sin embargo, no podemo s verlo de 
forma aislada •. Aunque hay que tenerlo nedeeariamente en cuenta no= 
es siquiera el dato fundamental para diagnosti car la situación, ge
neral y su evolución. 

NO vamos a entretenernos m!a en- ésto pu.el!! está tratado en el"'" 
Informe pol!tioo del O.timo Contra la Corriente. 

Lo que nos interesa destacar, en primer lugar, es que la bur
gueeia enfrenta esta perspectiva de agravación de l a  orieis econó
rnioa p en una situación pol 1tioa de profunda orlsis1 determinada � 
por el desgaste y pudrimiento a nivel institucional y pol!tioo de-
unos regimenes gue empiezan a disloca.rae sobre todo a part ir de l a  
nueva situaoión mundial abierta e n  e l  año 68, y que adquiere una e 
expreai6n mAs ola.ra a partir de la revoluoión portuguesa en los a
ños 74-75 7 posterioresa 

No tenemos que olvidar pues que la burgueeia enfrenta esta s! 
tuao16n de orisis eoon6mi oa, que le lleva a poner en práctica � 
nea de au.a-teridad oontra las condi ciones de vid.a y trabajo de la!Jg 
masas, oon unos estados muy debilitados por la crisis política e e 
insti tuoional .. 

Fero junto a éste, hay otro dato bA.sicarnente nuevo y no menos 
imporlnnte, como es el lugar politioo que ocupan las direcciones "" 
estalinista y socialdemócrata. 
La revolución portugue sa: una prueba definitiva. 

Metidos en pl ena orisie, con un estad.o en quiebra y un ej6ro,i 
to en avanzado esta.do de dislocación ocmo consecuencia de la revo
lución en las colonias, el 1mperialiSJno efeetua un ensayo deoieivc 
en Portugal , del que erlrae importantes leeoicrnes. El ensayo no es 
otro que el golpe de estado del KFA, dirigido a remodelar "global
mente el aparato ds ssta.io burgu6a. 

Eero es en esta situación de crisis global , en la que el movi, 

miento obrero na babi s aloanzado ni de lejos niveles de organiza

ción similares a loa del resto de Europa, que las masas irrwnpie 

ron en la esoena pol!tioa oristalizando rna si tuaoión revoluciona-

� 
Hemos analizado en numerosas ocasiones,  y rnAs reci entemente e 

en el informe politice, la.e oonseouenoi a.s que para el conjunto del 

movimiento obrero , y en particular para el del estado ell'J)añol ,  tu

vo la rtiwlución portuguesa, especialmente en el terreno de la or

ganizaoión de 1� masa.a . No vamo s a insistir ahora sobre ello.
Lo que nos interesa es destacar una idea1 las burguesias eur:2, 

peas aprenden que no se pueden acometer reformas profundas en los=
diversos estados pera abordar en me jores oondioiones la crisis eo.2, 
nómi ca. Era necesaria una ool abo raci6n de las burocracias social d.!! 
m6crata y estalinistaa para asegurar su sosterrl.mi er.to .  

Así a partir d e  l a  revolución portuguesa nos encontramos oon 
q11.e el iJ.iperiali smo y la burooracia concretan la politioa de ooe
xistenciq pac!fioa a trav6s de las !:onferen cias de Helsinki y Bel
grado determinando una cuestión fundemental i  la decisión de las b,:!' 

rocracias de aostener abiertament e estos regí.menes que ya hablan • 
comenzado a entrar en criei s profunda a partir del 68, �i más ni ■ 
meno s uq para hacer frente al ascenso del movimi ento obrero. 

Hemos cono cido en la hiatoria mul titud de vecee en que las dk

reccionee del movimiento obrero desarrollan una politica de divi
slf.dr. ,  de mayor o menor grado,  pero no es una constan�e histórica "' 
en la polí tica de lae burocracias el hecho de que eaa pol i tica dec 
división se manifieste en sostener unos regímene s  burgueses deter
minados. 

Es un dato bAsico de esta situación el hecho de que un conjun 

to de rerlmenes europeos se sosti enen no por la propia fuerza d e = 

la burguesia sino por el apoyo directo que les prestan las buro cra 

cias.
---S6lo a partir de constatar este dato se pueden entender los "' 

procesos que se han desarrol lado posteriormente a la revolución = 

. portuguesa, tanto a nivel europeo como murutiel, Y particularmente"' 

Modificaciones que les pemitiera.n un mayor juego para la integra
ci�n de la organización obrera en el estado burgu6s. El abandono ,., 
por parte del PaE y el PSOE de la pol1tica de ruptura demo crAtica, 
la eistemAtica política de apoyo a Gi�oard por parte del PCF, etc. 
imposibilita a estas mismas burocracias eorear las condiciones pa
ra una mayor participaoi6n de l a  organización obrera en el estado, 
pues eso ya constituye un mecanismo disloca.dor de los estados. 

No existen hoy regimenes parlamentarios oH!.sioos que perrni tan 
un juego parlamentario adecuado a estas Vllrocraoias� Ni en Francia 
ni el Estado españo l ,  eapeoial emente�  arieten regimenta que poda
mos denominar tipioamente parl amentarios,  que permitan 1lJ1 juego a>= 
la socialdemocracia o a.l estalinismo para desarrollar una polit!oa 
de aost�n instituci onal sin que eso afecte BUstanoialmente a sus • 
mismas bases de apoyo como son los sindi catos o parl idofl ob:reros. 

As! , debemcrn concluir en que esta política ll eva a la misma D 
burocracia, en especial la eoci aldemóorata, a situaciones de debi
lidad orgánica tremendaa. sobre todo en el Esta.do esps.fio l .  

Este e s  tambien un dato f'undamental para entender e l  preoeeo� 
, que se est� desa.ITOllando sobre todo a partir del retroceso de la,. 
' revolución po:rtuguesao 

Junto a émto , n.os encontramos en la actuali dad con otra oues- 
tiór. . El reparto del mundo que ee hi zo trae la II Guerra Mundial y 
las propias bases de lo s pactoe de Bel sinki EST.OJ ES'l'ALLAN:00 EN 'TO 
DO EL MUNJXl. 

.. -

Los problemas de Afrioa 1 A. Lat ina, Budesie AeH.t ico y Orien
te Medio • • •  s6lo pueden entenderse en este mamo � esto � es, el di� 
lo camiento aoelerado de las baeee sobN las que se. asientan loe • 
paotos oontrarrevolucionario s  de Yal ta,  Pcstdsm� • .  

Estos el ementos básicos han de tener en ctjenta, finalmente,  ,2._ 
tro problema que ha Ei.fectado a la !'d !nternacional . En el desarro•• 
llo de los prooesol!I revolucionario!! en Mr! oa j Ni oarague, s. Asiá.
tico , etc. rson determinadas alas del estalini smo lss que asumen .. 
las principa1 es responsabi lidades contrarrevolucionari as .  El oas
trismo y el PC vietnamita act'G.an como los bomberos mayores en los 
estallidos revolucionarios presenle�,  respondiendo a los imperat i- · 
vos de la poli t i ca de coexi stencia pacifica dictada por Moscü. 

5i en le revolución portuguesa vimoe a le mayori a del SIJ ada,1;. 
teree a la line1'1 contrarrevoluci onaria del PCPi hoy estamos viendo 
a la direooión del SWP , junto a la mayo ria del su, alinearse con ., 
la política de Cast ro  y del PCV en Mrica, A. Lat ina, Sudeste Asil
tico , etc. De tal manera que ésto está conduciendo e la destncció 
de l es organ,1. zacionee trotskistas del SU . Estct aunque en un grado 
cual itativalJl'ente mayor, es lo mismo q�e paaó y estA pasando en Eu
ropa1 la adapt ación a otrfi ele del estaliniamo , la llamada "euro0,2_ 
munistn". 

A la viat!', de a;sto y lo que ha paaado en el Congrsso Jf.und.i al >= 
del su, están abierlas las puerlas a mayores adaptacio;es y en es
te sentido no hay que de scartar una olaudicaoión ante Jomeini en >= 
el conflicto Ir!n-USA.. 

SITOACION DE LA ORGANIZACION OBRERA EN EL ESTAiú ESPAÑOL 

Al tratar esta cuest ión debemos remitimo s, una vez m§.e , al 
informe politico del �timo Contra la Corriente, donde se aborda � 
todo el aspecto de tácti ca general . 

Lo que vamo s e procurar es abordar la � que est §.n ·�igaj_ 
ende el Gobierno y la CIDE, por un lado ; y las burocracias , por o
t ro ,  re firHndonQE al problema tlictico que mtl.a no s interesa, que "' 
ea el de la UGT, en lo que ai'ecta a su desorganización y ffil inci
dencia en el conterlo politioo m1a general . 

En el III Congreso constatamo s, a partir del estallido revol,B 
oionario de Portugal y la agravación de la crisi s de la Monarquia �  
trae l a  muer-t e  de Franco , un desarrollo masivo de l a  organi z aci6n "' 
de la clase en su acción pol!tica, probablemente de los má.s avanz� 
dos de Europa. 

Sobre la base de la puesta en pie por le.a masas de una d.inémJ:. 
ca de asambleas ,  elecci6n de comités -logrando niveles desigualee"' 
de centralización-, en torno a objetivos elementales y, en defini
tiva, luchando por la independencia org!init:a del movim..i.enTo obrero 
frente a las instituciones del aparato franqui sta, �n concreto la,= 
CNS. Vinculado todo a la lUoha por el derrocamiento del fl'anquiamo 
como eje polit ico centralizador� 

La cri stali zaci!Sn de eaj'e proceso de asamblea.s 
manife stó en el de sarrollo de los ESindicatos libree 

y cotiíit�s se "' 
y loa partidos en el Estado espaiiol. 

No es posible entender la supervivencia de regímenes como la,, obreros de masas. 

Monarquia franquista, la V Repdbl ica francesa, la Re�blica itali.!, Posteriormente hemos cono cido cómo las direccionee del movi-

na, etc. mAs que por la politica de apoyo abi erto desplegad.a por = miento obrero se alinean política e institucionalmente oon la Mo-

el estalinismo en oada uno de esos pai.ses , y a otro nivle de la 92. marquia, y �sto trae como conseouencia la puesta en práctica de un 

cialdemocracia. Pero se da la circunstancia que este apoyo que conjunto de agre sionesi pactos de la -Monoloa, comités de empresa, "' 

prestan l es condena a perder la posibilidad de introducir modific� topes , etc. Y en definitiva el desencadenamiento de un prooeso de« 

cienes importantes en el meoanilSCrlo institucional de estos estados. 
"' desorgani�aoi6n del movimiento obrero�



En las t\ltimas discusiones en el partido ,  en torno a la J)reP.!!, 
ración de esta Conferencia Sindioal , en las que se ha señalado por 
parte de muchos Camaradas la práctica destrucción de la UG�, en l'!, 

laoi6n a lo Que ha sido estos tres tiltimos años, ha i;urgido sist&-
.. Íll!iti camente la mi ama · pregunta s  "si el nivel de organi zación de le.a 
masas, y en particular de la UGT, era un elemento b�aico para def.!, 
nir como prerrevolucionaria la situación abierta en el 76-77 ,  aho
ra, dada la enorme regresión que se ha eufrido precisamente en es
te terreno , ¿no habri cambiado el diagnóstico global de la situa
éión? y en definitiva la actualidad politica del derrocamiento de= 
la Jo!ona:rquia?. 

füita es  una pregunta de gran importancia., que sólo se puede .!!, 
clarar a trav�r: de la di•ousiór, sobre la propia evolución de la s.!, 
tuación política en todos estos e.ño s. 

¿Por qu� dijimos eñ el JII Congreso que entrábamos en una si
tuación de tipo ¡::reti'evolucionario y optamos por l a UG'.I!? Y ¿oul11 "' 
eB la batalla que a este nivel se plantea hoy?. 

OpU.bamos por los ,aindi catos libre s, en particular por la UGT 
no porque pensA.ramos g,_ue iba •a ser el sindioato mtis masivo. Fu� "' 
por una cuestión de programa y de U.ct ica: la UGT era la expresi6n 
sindical del movimiento 4e asamblea.e l comités frente a la CNS. l � 

la Monargu.íe .• Optandli por la UGT optábamos por la prinoii'ial via P.!!. 
ra introducirnos en estos procesos- de organizaci6n de masas , algo� 
vi tal para construir el partido. La cuesti6n "sindicatos libres" "' 
no era un término ein más. Definia el hecho que era UGT -y no las"' 
CCDO- la expresión más clara de lo_s _procesos orgáni cos que la cla

se ·deaarmllaba y que determinaroñ, entre otros elementos ,  la ape1: 
tura de una situaoión prerrevoluoionaria en el Estado español. 

Y precisament e es  ésto lo gue se quieren cargar, el oar�cter "' 
de l� UGT como sindicato que recoge atin las conquistas realizadas= 
por las masas en la apertura de la si tuaoión prerrevolu.oionaria. 

Para desarrollar la t�ctioa ha.y que conocer los niveles de CI, 
ganización de las masas en un momento dado . Y es principalmente e,!_ 
te  pu.hto el que ha quedado en entredi cho a lo  largo de l a  discusió. 
Es ésto lo que haoe preguntarse a muchos camaraea s si aqui eegui
miic, en una si tu.ación prerrevolucionaria. 

Es verdad que , mediante la parli t:ipaoión de las direcciones "" 
en los proyecto.:.s de la II Refol'l!la Suare z, se produce , en primer 1� 
gar Wla distorsión oompl eta de los objetivos que oentralizQron la.

lucha de la clase,  afectando directamente al pro ceso orgánieo de a 

sambleas y oomi tés. Con la introducción de un nuevo eslabón que P..!!. 
li11ee loa efecto s':l·de la inexistencia de la CNS -loS oomités de em
presa- profundizaron los ataques a las asambleas y oomi tés indepe!!_ 

dientes, como condición para agredir a lo qu• era su cri staliza

ción orgánioa a nivel sindical I la UGT. 
y de est e  prooeao de desorganización tampoco escapan l as ctho 

y la CNT�• 
En este periodo de ti empo es el PCE quien asume la responsabi 

Helad fundamental en la labor de desorgani zación del proletariado. 

Loa oomi t�fl de empresa, su car�oter y la labor que desempeñan,1 e6-

lo ti enen � parang6n1 lo s enlaces y jurados de la CNS, hasta en

tonces defendidos ardi entemente por el PCE, primero frent e a las "" 

ccod y luego frente a la UGT ... Pero esta labor, doblada �or la mis

ma polltioa de l a  burocracia sooialdem6crata,  no aloanz6 los obje

tivos deseados. El I Congreso de lee CCOO ea una prueba de ello. "' 

Ver a este respecto el apartado correspondiente del informe politi 

oo de Contra l a  corriente. 
Sin embargo , ea a partir del Congreso erlraordinari o . del 

s 
PSOE que la burocracia socialdemócrata pasa a asumir la pnmera � 

bilidad ºE!n l a  defensa del Gobierno de la UCD Y de sus planes. 
ponsa 

i i f • oa pasar de ma 
Esto en el terreno de la org'1'!nización obrera e gn i 

. : 
bierta a la destrucción de la UGT. Asl , podemos afirmar �ue 

r¡era a . · me r  término= 
la discusión cl_ el Congreso erlraordinario no era en pn 

,. _ 
� • • em" no" sino antes bien "UGT si UG'Il no • Porque-

"mar ....... 9Tllo si marxi v 
dad 

el punto fundamental , junto con el problema da las naoionali ea,

d 1 orisis del Gobierno es precisamente la UGT. e a 
di t proyecto compue 

Se trata del descalabro dela UGT, me en e un -

b.•ico e ,  el estatuto do:>l trabajador ¡  el a
_
cuer_

docc 
to de tres piezas 0 

-pacto social-!  el congreso extraordinario "' 
!•e•!rsc�o_!ian;ta•ar,ceoan,r,e,do•,ra•el_,_==��--
�T -estatutos . 

3 

Esta.a son lee piezan básicas que lanza la burocracia oontra • 
la UGT, para cargarse el contenido clasista d� la misma como orga
nizadión sindical libre que es a�, pese a lo maltrecha que se en
cuentra. 

La disputa entre unas y otra1:1 alas de la burooracia interoon
federal , en torno al Congreso erlraordinario, no responde al hecho 
de que una de e l l as pretenda defender la UGT frente a otra' al a li
quidadora. Ambas están de acuerdo en lo fundamental, que es en es
te caso l a  liquidación de la UOT. Sus diferencias están en las di
versas opciones que a l a  burocracia socialdemócrata se le presenta 
a la hora de deci dirse J}mr un modelo det>erminaAlo de aparato social 
dem6crata de t i po sindical. 

Sin embargo I la batalla por la UGT NO ESTA SALDAnA TODAVlA . ..  
Aunque el movimiento obrero la enfrenta en condiciones orgánicas � 
bastante peores que en aii:os anteriores. 

PERSPECTIVAS 
Es importante establecer las bases polltioae y orgfudoas des

de las que el movimiento puede enfrentar esta eituaoi6n, y en par
ticular la defensa de UGT. 

En primer lufa:r hay que señalar que la política de desorgani_& 
ación y deetruooi6n de UGT va ligada a nuevos esfuerzos de las ma--
1!!.!! por superar su actual desorganizaoi6n buscando nuevas vias pa
.ra dar re ápuesta a la crisis social y poU.tioa. Este eEi un conoep
to sobre el que nos detendremos m!Ls adelante. 

La pregunta eat  si. la burocracia oonsigue liquidar a la UGT, 
¿representar! eso un profundo retroceso? , ¿desapareoerá. definiti
vamente la UfJT?. 

Como antes hemos dicho, no cabe duda de las intenciones de la 
burocraci a  y, por otro lado, no ha:y que cerrar los ojo s  ante una .. 
realidad lllUJ" desfavorable para la UGT. Que la destrucoi6n de la ., 
UGT puede :representar un importante retroce so de conquistas ante
riores, es algo indudable .  Como tambien es evidente que la consum� 
oión de los p:royeotos de la buro cracia confedera! , sobre la liquido& 
oión de é sts UGT y conformación de un aparato burocrAtico de iipo .. 
eindioal , implicarla la adopoi6n de orientaciones tActicae distin
tas a las establecidas por el 3g Congreso en este aspecto. 

CQ)() repreeent6 en sus orlgenes la cri stalizacilin a nivel BiJl 
rl:1.ta.l del movimiento de asambleas y comités de principios' de los ... 
años 60. Y nosotros all! estAbamo a .  Porque si no era imposible me
ternos en loa procesos de organizaci6n independiente de ls ola.se y 
construir as! el partido a 

El PCE logró destruir ese carácter de las CCOO. Las meti6 en la CNS Y las destruyó. En ese  miamo proceso levantó un aparato dec= tipo sindical cuya :función era la de organi zar la intervención en� el vertical . Era un aparato estal inista con el nombre de croo, pe� 
ya no· eran las croo de loe 60. 

En las elecciones del afio 75 participaron en la CNS máa del � 
m de los trabajadores. En nombre de la li bertad sindical , la tC= boicote6 esas elecciones. Fueron la puntilla a las c'coo. Mis e:ractamente a l as conquistas realizadas en su organizaoi6n en los años anteriores. El PCE fu� el responsable de ese retroceso. 

Sin embargo, ese retroceso no repercutió de manera decisiva wi en la situación pol!tioa general . Con la muerte de Franco se agravó al máximo la Crisis de la Di ctadura. Y en esa situación, las masas iniciaron un proceso prof'1mdo de asambleas y comités independientes 
de la  CNS. Un proceso que el estalinismo no era capaz de abogar. A pesar de que habia conseguido liquidar las oonquistaa anteriores "' 
del movimiento obrero en el terreno de la organización independien 
te. El corte que se le impuso a la clase en su experiencia de orii:, 
nizaoión independiente no bast6 para impedir el surgimiento de une 
nuevo proceso , mlie profundo , al calor de la revolución portuguesa. 

Este nuevo proceso se oonform6 con otro nombre1 sindicatos li 
-■. -

-

N'gestro partido , después de algunos meses de vacil aciones táo ticas sobre la orientaci6r: sindical a seguir, optó por una linea ; de "CCOO sindicato". Hasta que comprendimos que eso ya Denia nombre I UGT. Esta opción nos ayudó a insertarnos en los proceso s o:rg! nicoe que determinaron la apertura de la crisis prerrevolucionaria en l o s  años 76-77. 



Es necesario situar correctamente la historia táctica de nues 
tro partido para obrar correctamente en la situaci6n actual . 

-

El retro ceso que supuso la liquid�oi6n de CCOO en el 75 no 
aigni fi c6 un retrooeso de la clase obrera a nivel gene ral . Y eso .., 
fue as! porque ese retroceso parcial ·no eyud6 a aliviar ostensible 
mente la cri sis politioa del régimen, sino que sucedi6 todo lo co;; 
trario con la muerte de Franoo . No s6lo é;t o .  Se dió en un contea: 
to internacional marcado por el estallido de l a  revoluci6n en Por
tugal. Y en ese maroo , la olaee obrera desarrollaba ya procese s "' 
proitundos que aflo raron aobre todo a final es del 75 y principios as 
del 76 con lae moviliz aciones de Madrid. fluego vinieron los auoe
Bos de Monte jurra, l as huelgas de Vitoria, la oai da de A:tias-Fraga , 
etc. 

En definii: H va, ese retroceso no respondia a la fuerza de un -¡.:, 
régimen que estuvi ese recomponiéndo se. Respondia en todO caso al A 
poyo del PCE. Pero un apoya a unas fonnas institucionales en oom-
pleta d!ecomposi cióna 

El proceso de los años 60 y el de loe años 70 responden, por ., 
decirlo de alguna manera, a una misma l ey. Primero fu@ el estali� 
mo qui en ee oarg6 el contenido cl as ista del movimiento de loe años 
60. Luego, el estaliniamc y la socialdemooracia -aemniendo ésta la 
principal responeabilidad desde BU Congre so erlraordinario- quieren 
hacer lo mismo con el movimiento de los 76-77 , cargándose a la DG'] 

Ahora la pregunta eB1 ¿c6mo se está manifestando en esta eitua 
oión loe esfuerxoe de l as masas para responder a la oHeis de eue ;
con.quietae organi zativas anteriores?� 

Es dificil decirlo , pero en cual quier caso hay que aventurar -= 

al euna hip6teeie fundada. 
Eetrunoe viendo que cada paso adelante, por pequeño que sea, -

que dan las masan lo haoen contra le burocracia. Este enfrent_amie!!_ 
to entre las maeae y las direcciones ha al canzado su mAs el evada 

, expre sión en EuBkadi. 
ta situación de Euskadi , aunque muy parti cul ar, no es algo 

que eet� fuel'fi.l de la historia. De hecho representa la expresión 
ml\e avanzada de fen6menoe que no son exclusivoa de Euskadi 1 sino 
mAe genera.l ea. Podemos afirmar que el proceso experime ntado en Eus 
ka.di en lo que afecta a las relaciones politicae y orgánicas ent;; 
las masaB y l as direccione s,  es m� propio de una situaci6n regolu 
cionaria, en la que la ocnstruocidn de los eoviets y del partido : 
revolucionario de maeae estM a le orden del dia. Sin embargo , a u 
la vez que decimos ésto, debemo s afil'ID.at1 que la situaoidn a'dn no e 
ea revolucionaria, :8s". C.ef"ir 1 la maduración de la crisis prerrevo
lucionarla está pasando por la introduooi6n de faotoNs mlis propi os 
de una ei tuaoión :revolucionariar el ohoque abierto entre crecient es 
eeotore s de masas 'J' loe aparatas comprometidos oon el viejo estado. 

Peneam<m que este es un �sotor que incide en el conjunto de -
la si tuaoi6n .. 

Loe aparatos están comprometidos hasta el cuello con una Jlo
narquia sustentada en un aparato de est ado sust anci al em te franqui s 
ta que , sin embargo 1 no permite demasiados alardes para integrar ; 
en sus �etructurae la organi zaoi6n de la ól ase. En general , ni las 
CCJO ni la UGT -aunqu e por distintas razones- pueden canalizar l o s  
pasos adel ante q u e  las masas van a real izar, ademá.s e n  contra de -= 
la.5 burooraoias .í 

La reouperación de antiguas ex:peri encia.s de asambl eas, diná
micas de ext ensión zonal es y local es , etc. se dar§.n junto con un •  
es:f'uerzo por dotarse de los instrumentos que permitan una aooi6n -= 
unida y general contra el plan de ataques del Gobierno. Pero a di
ferencia de ot:ros años, los sindicatos ,  dada su ei tuaoi6n de pro

. funda desorganizaci6n y buroorati zaci6n, no sertm normalmente ins
trumento.e apropi ado s para responder a esta voluntad de generaliza
ción de las acciones de masa.a. 

Llletedos a este punto, surgen dos preguntas. Primera, ¿cuál "" 
ea el limite de estos preoesos?. Si partimos de la bas e de que loe 
paeos que den las maBas van a ser contra los bur6oratae , es lógico 
pensar que el fenómeno que antes ooment A.bamos de Euskadi tenga vi

, sos de repetirse a escala de todo el Estado . Es decir, un �roceso� 
, general de ruptura oon las dire coionee a escala de todo el Estado., 

Si bien es ve rdad que la lógica de los procesos en pre sencia,,,, 
ee precidamente ésa, lo que no se puede pensil,T ea que el PSOE y el 
PCE se vayah a oondena:r de po:r vida con la Monarquía franquista. !, 
so equival dria a CNler que el capitalismo no tiene otrorecurso fren
te a la cl ase ob rera que este e et ad.e • 

Si , primero el PCE y luego el POOE, han podido aguantar su .,: 
prActica destruoci6n en Euskadi, sin inmutarse demas iado -es un d& 
oir- ha eido preci samente porque Euskadi ha estado aislad.a del re_!! 
to .. A pesar de los tremendo s co stes que esa dest rucdión ha ocasio
nado , ha sido un precio que han tenido que pagar los bur6cr1¡taa. "' 
Pero lo que no r,e puede pensar es que estos burócratas vayan a e
gullll tar una erlensi6n de eae fen6meno a otros puntos &el Estado , 
como Oat alw¡ya O MadridQ 

En una situación en 1� que l as perspe ct ivru< son de una agravA 
ción de la cri sis inte rnacional y en el estado , los paBoe adelante 
de l aB masas, por pequeños que sean, irán acumulando los el ementos 
que obli garrul a las direcciones a modificar BUS relacionea politi
oas oon la Monarquia .. Nosotros no podemo s decir dónde est lin  los l! 
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mites. Lo que tii podemos es trazar una perspectiva general de po:t"c 
dónde apunta la situación. En ese flentido, hay que comprender qu� .. 
en esta .eituaci 6n no será posible insertarnos en estos pr0oeaos de 
masas, que ya se �e�án dando 1 y que serán necesari amente de una J 
gran virulencia, sin una posición cl ara de ruptura con la politi»
oa de las burocracias. Y esto expre sado en el tema de loa convenios, 
en torno a la defensa de la UGT y en torno al :bema de las nadion:a
l i dadee , 

LINEA GENERAL DE INTERVEN CION 
SobNl la base de lo dicho,  lo que tenemo s que ver e s ,  cómo noo 

enfrent amos a esta batalla clave . 
A nivel politice ,  hoy no es posible ll evar ninguna batalla de 

defensa de UGT y de las conqui stas de vida y trabajo de la clase � 
obrera. Sin dejar clara una posición acerca del Estii. tuto del Traba
jador y del Acuerdo Marco Interconfe dera l .  Especialmente de este ,i
ltimo , no só l o  por los efectos que ti ene sobre lo anterior, sino , 
por l o  0ue repre senta en cuanto a �ecaniamo de divisi6n y l i � uida
ción de las po sibi l idades de generali zac ión de las lucha s de oon -
venio s .  

Y aqu1 s e  nos plantea un primer problema. Hemo s visto como la
LCR y l a  FB dicen: "C lt  l orno resu a q"Ue os convenios no .ee pue den � 
nar empresa a empresa , o se ctor a se ctor, frente al ac�erdo marco
hay

_ que l ev,int ar un acuerdo marco de "Mínimos "  (que ea un pacto � 
so cial ) para tirar adelante" . Tenemos que decir a e sto : Es verdad 
en abstra cto, pero en concreto es fti lsc . Para explicar esta cue _ 
TIO� TENEMO S QUE ANALIZAR lo siguient e :  Sabemos que los el ement:s � 
bás1coe del desco jone actual son la í'uerte divi sión impuesta po/ _ 
l a e  burocra�ias, que el descontento de la clase deja más claro Jtm.
Pero �uí ni con de.soonten·b o ,  ni simplemente con combativi dad van 
a sab.r las cosas adelante . Entonces,  si decimo s que la '6.nica via 
(como e n  definitiva di cen LCR Y FB )  para ganar l a  batalla de fos _ 
conveni os  Y a la UC'I' de l a  ofensiva reaccionaria de la burocracia 
es un acuerdo interconfederal de "mínimo s" \l NO TENEt-JJS NADA QUE .,! 
HACER. Pue s las burocracias 1 que e stán atadas de pi e s  y manos a la
Monarquía van a fi rmar l o  que i ienen que firmar y no otra cosa. y 
con la vía de LCR y ls FB no se obstacul iza esta cuestión. 

Pero lo que t empoco podemos hacer e s  02 er en el rollo inverso 
e ste e s ,  que la via de J3.van ce es sector por sect or �  empre sa por el!J) 
empre sa, o sea luchas ai slada s, por-que la batalla es de una enve� 
gadura mucho mayo r. 

Sinteti zando , decir hoy, que la  vis de avance es un plan de con
junto UGT-CCOO a escale. de Estado , NO ES UNA PROPUESTA DE ACCION , t 
tenemo s que Rituarlo en l a  propagandar pero no e3 una eta v� 
l i d.a para la accióh. 

propu.r 

En posit ivo : 
1/ Sólo a part ir del recha;io politice del Estatuto y del Aouerdl 

Marco ee puede l evantar cualquier planteamiento en cualquier co nve
nio -:? Hay que expl i car a la _ clase esta cuestión,



2/ Plataformas de convenios(remitirse a la propuesta de la dech-
0 

raci6n). Pero dejando clar.o que van en contra del Acuerdo Marco. 

Las e:xperienoias de Eu Lu.1·sa o de la misma Crysl ler son serios J 
avieosG En el caso de Entursa, la asamblea se ha enfrentado a loe b! 
burocrataisi que querlan acabar el conflicto .  En el caso de la Cry,,. 
ller, el Comité no ha aido capaz de sujetar a la genete , como tamp:,! 
poco lo han beche los jefes de UGT y CC 00 que han ido a ver a la 1 
empresa. Lo de Chryller -tiene gran importan cia, ·puee-·las agresio
nes de la patronal son el primer pulso que l anzan al m.o .  madrile- ; 
fío. 
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3/ El problema de la acci6n y organización . En este sentido hay 
oue dejar claro que no podemos  caer en la optica estrecha del sin-

, dicalismo revolucionario,  tenga los nombres que tenga (CUO, boletín 
1 para la construcci ón del PST . . .  ) Esta gente se apoya en un dato i>

bjetivo para defenier su l:lnea de propuestas,  lo svanzado de la de
strucción de los sindicatos,  Pero insi stimo s  la batalla en defensa 
de los sindicatos no ha acabado. 

El partido debe desarrol larse sobre la base de una afimaci6n J[l 
pol1tica y de una organ ización a nivel de fábri ca, de locali dades 
en torno a este planteamiento. Esta es la única garantia de que sa
quemos algdn fruto de esta batal la. 

La batalla en los sindi cafus no se ha acabado.  En este sentido , 
un objetivo básiooi ! ! Ganar a sectores de la UGT y otros flindica
tos a estos planteamientos de oposición al Acuerdo Marco y al plrut-.
teamiento de sacar los convenios adelante. ! ! No podemo s darl e la a; 
esp�lda a lossindic8tos ! f . . .  oometeriamos una barbarida d. 

En sitios como MaCU'id donde tenemo s una minima cobertura , loe  p 
pasos que podamoE dar en este sentido , en la medi da que se oponen 
frontalmente a la burocracia, nos pueden l levar a enfrentami entos 
y choques . .  , e,cpul siones. Esto va a ser inevitabl e en muchas oca
siones.  Lo que habrá que discut i r  es oómo sal ir lo mejor librados 
de elloe . 

En CU.8lqui er caso esta batalla por losconvenios  va a ser muy d� 
aigual (f/.,'ldrid,  Catalunya, N_abarra, Valladolid . • .  ) pero en cuanto -
a las bases organioae en las que nos B.ebemoe apoyar, hay que insii1-
tir 1 por un lado en lo que al partido se refiere Y por otro la ba
talla por cuadrar a estos . sectore s del sindica'h> en estos planteaBB 
mientoe. 

TAJIEAS 

Ha;y que desarrollar agi taoi6n en especi:fioo oontra el Estatuto de 
loe 'i'rabajañores.  La dinámica es de a,mmbleae, paros y manif'eetao;B 
oneo9 centrali zando 1a lucha de cara al día 7 .  
Actividad sindical (UGT) 

los enoontramo's- con sectores baeyante importantes de UGT, que :tD 
sólo se han pronunciado en contra d.,,l Estatuto P sino también contl!!. 
la ofensiva de la burocracia,  Son tambien esto s sectore s los gue r 
se han sumado a las movilizaciones del 29.

Lo pri . ero que se nos plantea, es como tratamos de profundi zar 
el trabajo en estos aecotee, y más si podemos (otro s sindicatos).  
De cara a meter a la UOT en una dinAmioa de f'Stas ociraoteri sticae. 

A la vez que tratamos de impul sar el máximo de movilizaciones 
ocn'tTa el Estatuto del Trabajador, tenemos que ir sentando baees & 
unidad sindical a niveles inferiores, de cara eobre todo a la bata

lla de los convenio s. Tenemos que pro curar que en aquellas asamb
bl eas ·,Jue logremos realizar con parti cipación de UGT, contra el E .  
del Trabajador ealgan propuestas d e  unidad d e  acción a otros sinlHC 
catos� en especial CC OO . Para logz.ar que la movil i zación sea lo ," 
más amplia y organizada. Y además oon esta 11nsa tenemo s gue hacer 
frlmte a las v.-cilaciones del Comite de la 0P de Madrid. 

Ejes f'undamentalee1 

-Explicar claramente el signi ficado de este ataque a la organi•
�i6n obrera , qúe es el Estatuto. El  problema de la l i bertada sindi--
�al hay gue enfrentarlo al Estattto. 

-Todas las cuestiones refe rentes e salarios,  paro . . .  han de ir rlí 
m�s di rigidas a loa convenios, contra el P. Social . Que si rva a 6U 
vez de agi t ación , de que este Estatuto es un eslabón para imponer 
en las fábri cas el P, Social que están firmando . 

El probl ema de la negociación. 
Algunas cuestiones previas para abordar este asunto.  En esta po

lémica 5obre el Estatuto del Trabajarl.or el PCE y CCOO han l iado um 
co�f'usión tremenda , desarrollando una agitaci ón, en la mayorí a de 
l os ca eo s testimonial , que opera en la re<üidad desgastando la com
batividad de las masa s ,  antes de que � empiecen las luchas de con
venios. Pero es verdad también gue en mucho s lugares las masas lee 
están desbordando . Carrillo y Camacho sen ooneoienteis de la descon
fianza de las masas hacia ellos, y que e nivel general los comités 
de empresa andan desprestigiados, es decir que no son ninguna ga
rantía para asegurar que no se lanc� aquí una dinámica de asamble� 
y comit�e descontrolada. 
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Carri llo anda metido a fondo en todo el proyecjo politioo del E ,
del Trabajador y del Acuerdo Marco , ' Pero ve que el gobierno no va a

1 

lanzar ahora las el ecciones a comités (que signifi carian tirar por 
la borda a la UGT) Y esto le preocupa excesivamente pues sabe que n 
no sólo lee comité s andan desprestigiados� sino que las burocracia,
sindicales tampoco son ninguna garantía para hacer frente a una di
nám

.
ica de tipo soviéti co. Por. ese exige la!'l elecciones , a la vez

que mayores atribuciones a los comités actuales.  y todo el rollo � 
que ha montado ha ido en e ste sentido . 

La soci aldemocraci a está metida en otro proyecto. Está jugando 
al "modelo europeo" que trata de imponer sobre la base de un Go
b�erno de ooa_lición , en el que Genzález  abra las puertas a la par
tici'.ación de este nuevo tipo de sindi cato , Esta gente ·no tiene la
claridad de  Carri l lo ,  erren que con la  concrección del  Pacto eoci4 
por las burocracias sindi cales  lo tienen tcdo controlado en loe 
próximos convenios .  

en :� :
r
:

Yecto d e  Comités,  también e s  di stinto a l  d e  Carrillo .  Van 

_ � ea de que los com i tés sean un "termómetro de re t • 
6n sindical n má t 

Presen ac..-

1 d 1 
ª. que o r.a coaa. y es por esto que Carrillo está 111}

anzan ° a ofes1va que e stá l anzando.
Ahora bien, tanto unos como otros lo que están tratando de aee@

::
rar �on el P. Social ye l Estatuto es que la batalla de convenio s

zanJe en nada Y Que a nivel d 
el P. Social sin  más, 

e empresa se concrete téonicament�

y esto nos pl antea una _ouesti6n . Toda la batalla  que hay que le
vantar ya º

.
ºn

.
tz:,a el Estatuto (agitación especifica ) ,  · f'undamentalmoli

mente l a d1r1 g�e a la lucha de les 
pl antea como cuestión central romper 
pesar nueve.mente contra el Estatuto . 

convenios, lo 'JUe a su vez Jllii 
el pacto social y desde e eto _ 

! ! CONTRA EL PACTO SCIAL! ! Romper el Pacto social singnifica en 
concreto levantar las plataformas de convenio.  En 10 que se refie� 
a sal arios hay que hacer hincapié  en dos cosas: 

- 35 ooo ptas de salario m1nimo
- le ooo ptas de aumento lineal

Este segundo Bepecto es cen'tra.t pues agu1 nos enfrentamos de Il:l 
no él asunto de las eubdas porcentual es. Hay que dejar claro en pD 
primer término que estr-e subidas poroentr.ulee que emanan del paotcil 
social son un golpe al poder adGuisitivo de la cl ase bastante de
teri oiv.. do ya. Segundo t la gente se va a d{>e¡,ietar en di scusiones ID 
sobre como se V.an a aplicar e stas subidas y la \Ulioa vfa pa ra rom:¡e 
este elmento de diVisi ei6n 1 intoroducidc por la patronal y las bu� , 
rocracias es la a-µbida lineal .  Hay que podcionar a la gent e por a 
umentoe lineales.  

- 1 



El problem3 del paro. 
'lJénemos que hacer agi taoi6n eepeoif'ica por las 35: HORAS. Plant• 

tear que no ha de firmarse ningdn convenio si no hay un l'ecorte im

portante de horas de trabajo. Y más en ooncreto que se eliminen 1111 

horas ext.ras, que como consecuencia conlleva la creación de puestal 

de trabajo. 
Exigencia de nacionalización de empresas en crisis (mirar gui6)V 

Derechos sindicales. Una vez máe enfrentados al Acuerdo marco Y 

al Estatuto. Hay que erigir: 
-Libertad de asambleas. 
-Derecho de huelga. 
�Derechos para las secciones sindicales, 

Hay que tocar dos aspectos más en lo que a agitación se refiere1 
- que hace falta un plan de acción de Conjunto del m.o., de eus 
sindicatos ••• y esta es la perspectiva, que nos guía a la hora de 
estar dispuestos a tiarar adelante loa problemas. 
_ sobre la base de la firma del Acuerdo marco y la apl'obación del 
Estatuto hay qu� decir que esto es una lucha contra el gobierno, 
de carácter general y, en definitiva, porque los diputados obreros 
se marchen de las Cortes. 

'R:l..nalmente se nos plantea el problema de la negocación en especi
fico. A nivel general, los comités no van a tener ni fr-ente alá 
movi.lizaci6n ni e la m "'!!la aplicación del pacto social un papel 
como en la anterior oleada de convenios. 

Aquí lo fundamental es el papel de loa burocratas de las ejecU"li 
ti vas federa' ea y de las seccione- dobladas poi• los bu:rocratas de 1 
las federaciones. 

En este sentido, lo que no podemos decir sin más es que la v:!ad 
de la negociación son las secciones sindicales. Esto significaría,? 
en concreto dejar vía libre a que burooratas como Corcuera o Piñe
do en el caso del metal firme· loa convenios empresa a empresa o e 
el de sector. 

Aquí lo que est' planteado ea que en esta batalla políti ca en d 
sindicato en "'"orno a las platafc:rrnas de convenio que es porque el -
sindicato se pronuncie por ellas hay una componente findamental; ira, 
pulsar las asamb1 eas, que sean estas las q e decid2.n quien va a ntg 
gociar los ccnvenioa, 

¡ 

Entonces, si en esta batalla (en el sindicato y en las asamblea},\ 
gana-os una P .. -ici6n clara del sindicato en torno al tipo de pla= 1 

ta.formas por el que hay que luchar, justamer.te lo que ·plantearemos 
si eriaten estas secciones sindicales es que sean ellas las que lle
ven adelante los plan'eamientos de las anainOleas. Si lo hacen en � 
forma de comités de enlace o de huelga, o como tales secciones ail'l
dicales es una cu�stión ya secund;."ria, 

Ahora lo que no podemos de�ir de entrad& es que comités de hu
elga que no existen o secoionea sindicales que iampooo {o que es
tán controladas por 1:urocratac; )negocien. 

Intervención como fracción comunista. (sobre este apartado recoger 
el pTh.nteamiento hecho en el guión de discusión de la Conferencia) 

Diciembre de 1979 
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