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C A P 1 T U L O 

ALGUNAS COHSIOERACIONES TEORICAS E HISTORICAS SOBRE EL MOVJMIENTO 

OBRERO Y LOS SINDICATOS. 

Por ser el objeto de estud1o, del tirescnte trabajo, el Sindicato 

Independiente ~utogestionario Solidaridad se cree pertinente anali 
zar el proceso hist61·ico y los elementos tebricos, n15s i~portantes 

que fundamentaron el movimiento obrero y las organizaciones sindi
cales, en sus orígenes. 

El punto de partida de este análisis se ubica en el surgimiento de 

las relaciones de producción capitalistas, ;;1as precisamente, en le 

aparición de la manufactura. 

Aqui, es necesario aclarar que los modos de producci6n no se dan -

en forma pura en cada proceso hist6rico. ~uchas veces encontra~os 

la coexistenciJ de e11os. 

No se puede generalizar cada uno de los per~odos, ya que, los fen~ 

menos que se presentan son propios de cada región, de acuerdo a su 

proceso histórico y desar1·ollo de las fuerzas productivas. */1 

•/t.- OttCe lutgo, se da oor trittrdi~o l)ut tn los diftrrntu r::,odts ot :iroduccién: Cotunid8d Pr;,.¡ 
tiva, [sclnifa.(!, fhé¡J:s•o, :apihli.sr.c f Sodaliu.o lts individuo!. !.t 1.an vi5tD ir.\·olucrado!.: 
tn dlvtr~u rrhtiones Ct productiln. EHn han ntado ccr.c:icionadu por tl tipo c!r propi~c!¡d c!e 
les s:tdiol dt produtti6n, (s ur i¡ut tncor,trn.c:s que tn h Corunidad Prh.itive h J~tor rartt Ct 
i..~ J.t¿¡c¡ (e Fté~::U•. ~~,. ~t ;'"~;-:•il?~ t""''"• Pfl '•ri•d~I h titrrR. [n 18 tsclavit.ta, tanto 
los udios ú productién cr;;co la Gue los trabajan ~on prcp:r¿.,¿ ét otros ho•brrs y/o dtl conarta. 
(n d Fty~1:iuo h tierra putdt 1tr ~P ri•cpieó:d rrivada, dtl fH11do o .. anarquía o te asotiatio
r.es ta.lu te~= la igloia. Los dtr~os titntr. c;ue tntn~u tn 1.1sufrutto, al !.ff,or huCal. una p•r 
tt t!tl producto out obtitnH1 de h tierra c:ut tulthan ¡ara sr. En d C1pit1liuo, lo' ca¡:.ihliS' 
tas posun hs ttt!ics ¿~ prcducti6n, la grar, uyori11, h clHt obrera, obtitnt un ulario por h
activlCad qut dturrolla tn ti prccuo productivo, ger.trahtntt a gran ucila. {•Í$tt tn tStt pt· 
dedo h divi1í6n dtl ~rib.jo y la ~tntnci6n t!tl otttntt, Ctl cual u apropiad eapitalish, 
[n la proCuttl6n sodili~ta. los u~lcs ét producd6n un Ce prcphéad 5otial o ctltctiva. (1 pro 
cuo dt producción ut1 planifitu!o y tnuuudo a utidatH In nHrsiri1du ét le• inttgr•nlu. -
dt la sociedad. 

lange, Osktr. Econ6riic• Pol!tica J, p.p. t"5·26 



S,n embargo, por los objetivos que se persiguen en este apartado, 

se hará un análisis del surgi~iento de la cla~e obrera, durante el 

periodo de formación del sistema capitalista en si. 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA CLASE OBRERA. 

La manufactura y el surgimiento de la clase obrera. 

En el continente europeo. --espec,ficarnente en Inglaterra, durante 

el siglo XVIII--; por el desarrollo que hebien alcanzado las fuer-

zas productivas; surgen dos figuras importantes en el proceso eco-

nómico: una es el 1nercader, quien, adernSs de su actividad original 

de comerciante, se convierte en organizador de la producci6n; ya -

que, la mayor,a de las veces poseia los instrumentos de producción, 

la ~atería prima y podía contratar su fuerza de trabajo.*/2 

La otra figura es el artesano, el cual elabora sus trabajos en su 

domicilio y los entrega.al mercader. 

El artesano al hacer sus trabajos en su propio domicilio, se en -

cuentra disperso del resto de su oficio; de ah1, que el incipiente 

mercader-empresario ideara la manera de reunir a todos sus opera -

rios bajo un mismo techa. y fuera creando la estructura de lo que 

serla la manufactura. Hecho que fué un gran avance para la futura 

organización industrial. */3 

*/2 tn utt ptriodo --s11rglidtnto r consoliéad6n cid tapitalisao-- u uco~i6, para su ututio 
el caso dt lnghttrra: por IH utt pa!1 ti •Í! rtprtunhtivo tn rl é'Hrrel!o i!t la ranufatt:.ira 
y en ti surgimiento y fors.aci6n dt la dau obreri. 
•/J 011nckcr, lhrsan. Historia dtl u1wir-itnta obrero p. 16-17 
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Posteriormente, con el advenimiento de la revolución industrial, 

los máquinas empezaron a reeraplazar el trabajo manual y a ~ulti -

plicar la producción. 

En el proceso de la manufactura se tenian que dar dos elementos -

importantes: por una parte, la concentraci6n de capital y, por la 

otra, la existencia de trabajadores que tuvieran la "libertad" de 

contratarse en las fábricas. */4 

Este modo de producci5n, ahorr6 mucho tie~1po en la elaboración de 

productos y generó mejor plusval,a para los ouefios de la raa11~fdc-

tura. 

Pero, durante los primeros decenios de la revolución industrial -

las condiciones de vida, en las ciudades, eran terribles. Las fa .. 

milias de los obreros se apifiabari en construcciones mal hechas, o 

en casas abandonadas. 

Las casas hechas para los obreros sol~an ser del peor material e 

inadecuadas para habitarse. Las construcciones carecían de venta

nas para evitarse el impuesto que, por su construcci6n cobraba el 

;obierno.*/S 

Se carec1a de siste~a de desagüe e instalaciones higienicas y sa

nitarias. Cuando existían, éstas eran pésimas. En estas condicio-

nes, las habitaciones oscuras, sin ventilación y mal olientes 

eran propicias para las epidemias, que diezmaron a la población. 

•/~ O uyor núaero de t1brtres tru1 taapuiMs 1rruinad1a y artuanc& pt1bru, 
•/S Burchtll, Suuel. la conc!ici6n c!el trabajador en lnglattrra. p.75, 



Si a las características habitaciona1es se suman la calidad y ca~ 

tidad de alimento que ingerían las familias obreras, míis la jorn~ 

da de trabajo que tenían que cubrir --c;ue por lo senera1 era de 

14 a 16 horas di~rias. s~n importar sexo o edad--~ ~e puede dcCu-

cir que los niveles Ge: r:1orbi1i.:uC J t~ort21idcd ert>.n muy altos en 

la clase obrera y, por consiguiente, la esoeranza de vida muy cor 

ta. • / 6 

Las gran¿es carencias ¿e los trabaja¿ore~. el siste~a de explota-

CiÓn :¡ 111al '._1-~t:, :el qu:; r~rc.n 0'.:.5€-~C y e1 r:'Je los r:ibreros COr.ien;:il. 

rana trabajar oajo un mismo techo motivaron: la convivencia dia-

ria, la cercania emocional y la identificación Ce clase; lo que -

los irie uniendo en su espíritu de frGterni:tción y lucha. 

Asi es como, paradójicamente, 1a revolución industrial trceria 

consigo el nacimiento de una ni.:eva clase: el proletariaGo, 

En Inglaterra, país r.iás industrializado del siglo )'.JZ, donde ya 

existía una clase obrera, es donde s~ comienzan a formar socieda 

des de ayuda mutua, de socorro, grupos de trabajadores que se 

un1an para ayudarse entre si contra alguna enfermedad. 

Poco a poco, estas asociac1ones se fueror1 cu11vi1·~1en~o en el ~! -

dio, a través del cupl, el obrero present.uba sus c;ucjas contra la 

direcc16n de la empresa. As, se crearon las asociaciones ~e traba 

jadores por rama de la industria. ~17 

•/6 Un tillo nacido tn Ing!ttrrn, tn 1]9i,;n1 fa1dlia atoto~1d1, pod!a uperar v!11ir JB 11\.cl;-
tientras otro n2tido tn tl teno de 11n1 hrilia tribajdora ter.ía ~na UpHlnu de viéa dt-
17 ,,rios. 

'/1 Ountktr, Htrun. op. cit. p. 56-SB 
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El primero de los grandes sindicatos. en Inglaterra, fué la socie 

dad única de maquinistas, fundada en 1851; a la que pronto si·-

guieron otras. 

Es en 1848 cuando aparece el c~lebre manifiesto del Partido Co1nu

nista. A partir de ese momento, l.:i historia del n.o.,•imicnto obrero 

se divide en dos periodos: el premarxista y el marxista, puesto -

que, hasta entonces, los trabajadores carecían de una or9aniza -

ción clasista homogénea y de ur1a doctrina que la expresara e ins

pirase. * /8 

1.2.- Los Sindicatos, en su concepción tradicional, como or

ganizaciones de lucha para obtener mejores condiciones 

de trabajo para la clase obrera. 

La doctrina marxista dice, con respecto al proceso de producc1ó~ 

que los hombres no actuan solamente sobre la naturaleza para 

transformarla y obtener de ella productos que sean útiles para e~ 

brir sus necesidades; sino que en ese mismo proceso. los hombres 

actúan los unos sobre los otros. Se van transformando y estab1e--

•/8 Man, Caries. Manifirstc del Partido Cc•unista. p. 12 



cen v~nculos y relaciones en la misma din~mica de ld p1·aducción.~;9 

De esos vincules y r~laciones surgen asociariones de obreros, P0 
meramente de car5cter transitorio, para despuis convertirse en º! 

11izaciones pernitlnentes cuyos objcti~cs son ~cfcnder los derechos 

laborales de la clase obrera. 

En re:lacíón d estct::. a:.u ... ·ia.:ior.i:::o, ~:.:ir::. t:.r.;.ir.ci: ::·t;s c<:.ap~s de dr:-

sarro1lo de la organización de los obreros: la coalición, la cre2_ 

ción de asociaciones obreras cr1 ~i --sindicatos-- y la defensa 

de estas organizaciones de lucha, que serian a nivel r1acional. */10 

Las coaliciones se formaron como organizaciones cuyos objetivos 

eran excluiivamente econOmicos. Los obreros se unian, para que, 

de alguna manera, su fuerza num~rica sirviera como elemento de ne 

goc1ac1ón en la defensa de su salario. */11 

Estas coaliciones duraban hasta que conseguian sus objetivos, o -

hasta que consideraban que la lucha por esos objetivos habla dej~ 

do de tener importancia~ 

Las organizaciones obreras o sindicales, vienen a ser organizaci~ 

nes de obreros, creadas para su seguridad, con una permanencia in 

definida. Su car&cter tambiin es ecor1G1nico, ya que. ante todo, se 

ocupan de negociar el salario de los obreros, e impedir que éste 

caiga por debajo de su valor. */12 

• /9 l ange, O!dr. ar. op. cit. p. 20 
•/10 Unzutta, Gtrardo. Coauni5tas y Sindicatos p. 20 
*/11 St entiende por objttivos econó1t-icos aquello& q~e sr encuentran rdaciona 

dos con la!i conditionts de trabajo en ur.a fábrlu. !iÍn traspasar las fro; 
teras de ésta, Por eje~plo: cuestione~ !-itlarialH, dt jornada de trabajo: 

•/12 lhn y [ngels, Acerca di: le~ Sir.éicate5. p. ll-11 
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Marx consideraba que les sindicatos eran, ante toJo, ccnt1·os don-

de se agruparia y se organizaria a la clase obrera, para que t1·a-

bajara como fuerza independiente, contra el capitalismo. 

En estas organizaciones tambi~n se contemplaba que, los obreros,-

ademas de unirse y organizarse, aprendieran los principios del s~ 

cialismo, y que recibieran una capiJCitación de clase. Porque con-

sideraba que su fuerza numérica es importante y decisiva en la lu 

cha contra el Cilpitalismo, sólo si va üpoyada con und bul.'.nd 01 ga-

nizaci6n de sus bases y guiada por el saber y por una conciencia 

de clase. */13 

Entre las tJ.reas inmediatas que debíon de realizar los sindicatos 

se encontraban: las de tipo económico, es decir, las de defensa -

del salario y condicione~ de trabajo de la clase obrera, en cada 

uno de los centros laborales. 

Las anteriores acciones se deben de hacer a diario, en tanto per-

dure el modo capitalista de producción. Cumplida esta fase, el -

pr0let~riíldo deberi luchar por su emancipación total. En esta ac-

ción apoyara todo movimiento político o social que lleve a ese -

fin. */14 

En el movimiento politice, los r.indicatos deben de ser "la pala!!_ 

ca de lucha contra el poder político de ~us explotadores", segOn 

Marx. 

Carlos Marx y Engels consideran que los sindicatos de~en de ser: 

•/13 LOHvdi. Man J' les Sindicato~. ¡.i. 7-8, ló-17 
• / t 4 1 bid~.. p. 11 



agrupaciones donde se organice a los obreros y se les eduque y ca 

pacite con una conciencia socialista. 

Pero en la lucha politica, Marx no intentó decir que los si11dica-

tos se convirtieran en partida politice. Separa perfectamente la 

tarea económica que les toca sólo a los sindicatos en cad3 centro 

laboral y la po1itica que le a~ignaria sólo al partido politico. 

Separa la acción d~ cada organi2aci6n 1 con sus propios m~todos es 

pecificos de lucha. */15 

En lo que respecta a las organizaciones de lucha obrera, -que 

ser~an organizaciones nacionales- Marx dice que se forraar~an so-

bre principios comunes. Ve11d1-~dr1 a ~er· in~tr~~2ntcs de lucha rcr-

manente>. 

Así, los sindicatos deben de organizarse no sólo como agrupac1o ~ 

nes nacionales por cada rama de la industria, sino como un cuerpo 

único de la clase obrera. 

Con las primeras organizaciones sindicales, el sindicato viene a 

ser la primera creación originaria del proletariado. En donde se 

escoge a sus dirigentes, dentro de los mismos 1ntegr~ntes de su -

clase, se adopta su propia administraci6n y forma de gobierno.*/16 

Marx decia que los sindicatos se encontraban aün en su infancia -

y que no consideraba pertinente hacerles ninguna concesión pal~· 

tica.*/17 

•fls Ibidea p. 18 
* / 16 tr an sc.i, t.nt on i o, Acere a de 1 o~ Si ndi e a t<l s p. 19 
*/17 "ar~ y Engels. -cttca de los Sindicatos. p, 52-55 



De ahi, que no se encuentre en sus estudios menciones especiales 

hacfa los sindicatos en su papel transformador de la sociedad, en 

lo que respecta a su acci6n polit1ca como organizaci6n obrera. 

Sólo les asigna la tarea de defer1sa de sus cor1diciones de tr1baj~. 

Primero, en cada centro fabril, segundo, como 01·ganizaciones por 

cada rama de la industria y, en tercer lugar, como org~ni~a:io -

nes a nivel nacional; pura que tengan mayor fuerza sus demanda:. 

Pero, en el tercer punto se encuentra una contradicción. Cuando · 

las peticiones de la clase obrera rebasán los limites del centro 

laboral, y se hacen a nivel nacional, se dice que su lucha se con 

vierte de lucha económica en po11tica. 

Y, asl es como en la práctica se ha visto que 1as carencias econó 

micos de la clase obrera hacen que sus luchas económicas 5e con -

viertan en pollticas. Pero, en la teorfa nunca se le reconoce al 

sindicato como organización de movimiento polltico en si y para -

si. Esto, debido a que no tiene cuadros lo suficientemente prepa

rados y conscientes para llevar a cabo esa acción. Las caracteris 

ticas de los 1,deres sindicales y la misma organización y funcio

namiento de los sindicatos no ayudan a que sean agrupaciones lo -

suficientemente fuertes y conscientes para llevar a la práxis po

lítica su acción de masas. 
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1.2.1.- Proceso de integración de los 'indicatos al Estado 

capitalista. 

Por lo anteriormente expuesto, el inovimiento sindical se mantiene 

y se le mantiene limitado a acciones de tipo económico laboral. 

En el sistema capitalista, ante la creación de estos organizacio

nes ob1·e1·as 1 la burguesja da su respuesta. Primeramente prohibie~ 

do las asociaciones obreras, presionando fuertemente a éstas cua~ 

do su existencia eta inevitable; y d::spués utilizándolas para sus 

fines. 

En cuanto se logr6 el reconocifi1icnto de los sindicatos, la burgu! 

s1a ideó los QCcanismos ~e control, por medio del Estado --a tra 

vis de leyes que marcaran las for1nas de organización y funcioníl -

miento de los sindicatos--. 

Tambiln, limita su acción otorgando el 1·econoci~iento individual 

a cada organización, para que dé esta ~anera p~rdicran su fuerza 

a nivel nacional. */18 

La clase burguesa viendo que sin obreros no exist,a '1 plus-produc

to11 y que adem~s no se pod,a hechar oarcha atr~s a la creación de 

las organizaciones gremiales, decidieron tolerarlas y dar a los -

obreros '1 ciertas prestaciones econ5micasu, que ayudasen a apaci -

guar su esplritu de lucha. 

'/10 Unzueta, Gtrardo. op. tit. p, 26 
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A fines del siglo pasado, la decadericia del capitalismo --en Gran 

Bretaña-- dentro del marco de la declinación del sistema caplta-

lista mundial. afectó el trabajo que venían realizando los sindi-

catos. 

En estas circunstancias, los sindicatos tienen dos opciones: el -

transformarse en organizaciones revolucionarias o el de convertir 

se en auxiliares del capital, en su crecic:ntc cxplct.Jción a los -

obreros. */19 

El ~indical isrr;c; ing1f.·s opt~1 pr::r 1 ::i se9und,1. De <ih; el cnmentario 

que hiciera Engels, acerca de la clase obrera inglesa: "El prole

tariado inglés se está aburguesando cada vez mas, de modo que es

ta nación, la más burguesa de todas las naciones, aspira aparent~ 

mente a llegar a tener una aristocracia bui-guesJ y un proletaria

do burgués además de ~na burguesía" . ..,./20 

los sindicatJs considerados hasta hacia poco obra del diablo 

eran mimados y protegidos por los industriales como instituciones 

perfectamente legitimas y como medio eficaz para difundir. entre 

los obreros, sanas doctrinas económicas. Incluso se llegó a la 

conclusión de qut 1~s huclg:~. rc~riM4d~5 ha~t~ 1848, oodian ser 

en ciertas ocasiones rauy útiles; sobre todo, cuando eran provoca

das por los señores fabricantes en el momento que ellos considera 

ban oportuna 11
• */21 

•/19 Hyri an, Richard. El • ardseio y sociología del dndicalis11.o. p. 37 
•/20 Engels, ítderico. la situación de la tlasr obrtrt en Inglaterra. 

p.U2 
•/21 lbidel!I. St declaraban en hudga las e•prnas, tuando la oferta 

de sus prcc!uctos tr! •ayor a la de•anda. Se vió Que de cada 
dírz huelgas, n1.:eve rran organizada~ por lo~ industriths. 
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De esta forma, el estado de cosas fu§ cambiando poco a poco, en -

tre las dos clases sociales. 

En los paises occidentales se fué adoptando, paulatinamente, el -

modelo ingl~~ de sindicación; con sus correspondieiltes variables, 

de acuerdo con el proceso histórico, social y económico de cada -

pa is. 

En general~ se puede decir que los sindicatos han respondido, en 

los paises con modo de producci6n capitalista, a las siguientes -

características: 

En lo que concierne a la relación del sindicato con el aparato de 

la empresa, el primero se convierte en parte del sistema de can -

trol de la dirección. 

Frecuentemente el sindicato asume la tarea de disciplinar a los -

trabajadores, en caso de que la dirección no pueda hacerlo. 

Los sindicatos se han convertido en parte de la estructura del Es 

tado. No son lo que en ·Otro tiempo, algo separado del poder esta

tal. Eran ·un poder rival. 

En su proceso de int~gración al Estado se han convertido en una ~ 

~structur~ 1~~1. */22 

De esta manera, son pa'rte del statu·quo; son una estructura impo!_ 

• /22 Hyiaan, A i thard. op. cit. p. 4 7 
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tanteen la solución Ce conf1ictos intergremiales. Más, cuando se 

llega a ?resentar un conflicto. en lugar de que éste sea destruc-

tivo llega a ser benéfico; porque ayuda a modificar o a elabo1·a1· 

ciertas normas o conductas que garanticen la continuidad del sis-

tema. */23 

Con lo antes mencionado, no se preten¿e decir que todos y cada 

uno de los sindicatos, en los regii:iencs capitalistas respondan a 

la misma estructura y co1nportamiento, no. Hay ~us lilUY honrosa5 

excepciones a estas care.cterlsticas. 

Se considera que aún cún t.:1 gri.Ca :: "~012.~or¡¡c:ión" de los diri -

gentes sindicales, la sir.iple existencia del sindicato pone de re

lieve la diferencia en~re capital y trabajo; industriales y obre

ros; explotadores y exµlotados. 

El sindicato de alguna manera, crea un principio de identidad du 

el ase. 

''Los sindicatos son dial~cticamente tanto una oposici6n al capit! 

11smo cuanto un componente del n1ismo". */24 

Según Gramsci, los sindicatos, por su origen y su desarrollo en· 

~a praxi~, tienen l~mites que no pueden ser superados orgánicame~ 

te, en su evolución. 

Gramsci notaba tambifin que los sindicitos tienen un p&?'l ambiva· 

lente, pcr una parte, son producto de la lucha obrera contra el -

capitalismo, y por la otra, conforme su desarrollo, la dirigencia 

•/23 Ibldt1.. 
•/21., Unzueta, Ger-ardo. op. cit. p. 50 
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sindical se va burocratizando y centralizando el poder; hasta que 

se aparta de las bases. */25 

Para Lenin 1 los sindicatos, al ser capaces de lograr sus objeti -

vos econ6micos, dentro del marco del capitalismo, muestran una 

tendencia natural a integrarse al sistema. 

Para Trotsky, los sindicatos en los paises capitalistas, se buro

cratizan cada día rn5s. Los lideres sindicales son utilizados como 

mecanismos para el control de los obreros y los sindicatos, no i~ 

portando de que tendencia ideológica sean,se acercan y vinculan -

cada dla al poder estatal. 

En las organizaciones sindicales, los portavoces de las demandas 

de la clase obrera son los lideres; por ello, es menester rev1sar 

algunas de sus características más importantes. 

1 .2.2.- Algunas de las caracterlsticas más sobresalientes 

de los dirigentes sindicales. 

Los dirig~ntes, en la e~tructur! ~indical. ocuoan un lugar decis! 

va •. De ellos depende el controlar un movimiento obrero o dirigirM 

lo por vias revolucionarias. El ser administrador del descontento 

o el guia ideológico de un movimiento. 

•f25 Gruscl, Antonio. op. cit. p. 22 
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Se ha visto, que la mayoría de los llderes, especialmente entre 

los trabajadores manuales, proceden de nucleas de escasos recur 

so~ económicos; su nivel cultural y su formación ideológica son 

elementales. 

Cuando llegan a ocupar ciertas representaciones sindicales, se 

ejerce un cambio de actitud. Se aferran a sus puEstos por raza-

nes econ6micas y llegan a considerar sus f11nciones como propias 

e inamovibles. 

Muchos pierden su v0c~ci6n trabajadora y su esp,ritu de clase, 

y se sienten funcionarios pequeñ~burgueses. ~126 Aspiran a es

calar en los puestos de la cúpula sindical o a ser electos en -

puestos de representaciOn popular. De esta manera, se aseguran 

su permanencia como representantes. 

Marx y Engels sostenlan que la corrupcl6n de los lideres sindi

cales era un obstáculo para el desarrollo revolucionario del -

sindicalismo. 

Sydney y Beatrice Webb, en su experiencia sobre el sindicalismo, 

obtuvieron que un rasgo inevitab1e del sindicalismo avanzado es 

1a inamovilidad de l~s rc~res~ntantes;la imposibilidad de un 

control directo desde la base, y la separaci6n de los lideres • 

respecto a sus representados.*/27 

•/26 Gru.sd, Antonio. op.dt. p.23 
•(27 Hyun, Richard. op, dt. p, 33 
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1.3.- Los Sindicatos como movimiento político social 

del proletariado, en el sistema socialista. 

En la praxis de los paises socialistas, es interesante precisar 

el lugar que ocupan los sindicatos en la sociedad, 

En primera, gozan del reconocimiento estatal de su organización, 

la que, la mayoría de veces forma parte del partida comunista. 

Se le reconoce al sindicato como organización de los obreros 

para la defensa de sus cor1diciones de trabajo. Pero no se con 

templa en la acción de la clase obrera su lucha polltica. Al P! 

recer, ésta se debe de canaliztr sólo a través del partido.*/28 

SegQn Len~n. los sindicatos deben de actuar como correas de 

transmisión, en su relación partido-sindicato-masas, en los -

paises socialistas. 

Esta idea no funcionó en la pr~ctica, ya que esta correa de 

transmisión se prolongó en sentido inverso; al ser tales organ~ 

zaciones defensoras ante todo, de los derechos de los obreros,

frente al Estado. */29. 

En 1922, en la resoluci6n sindical del XI Congreso, se presenta 

una contradicci6n de intereses entre los obreros y los directo-

res de empresas estatales; en lo que respecta a las condiciones 

*{28 Aqui ¡urge la prtgunta contra que o quienes u la deftnsa de las condidonu dt trabajo 
'"un país con rGghtn &odalhta. 

•/29 Bahro, Rudolf, op. cit. p. 109 
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de trabajo de la clase obrera. 

lo anterior es interesante se~alarlo, aunque no es relevante en 

este momento, ya que. se debe de considerar que las contradic 

cienes en el sistema eran explicables debido a que el t1·iunfo 

de la revolución de Octubre y el establecimiento de 11n nuevo -

Estado socialista eran muy reciente~. 

Rudolf Bahro afirma que, en paises de Et1ropa Oriental, donde se 

han presentado importantes manifestaciones sociales, en las ül

timas décadas; si la clase obrera desea jugar un papel decisivo 

en la saciedad deberá primero emanciparse de la tutela del par

tido comunista. 

Esto ültimo debido a que el partido se ha burocratizado y estan 

cado en su proceso socialista. ~/30 

Aquí surge nuevamente la disyuntiva de si los sindicatos san só 

1o organizaciones de la clase obrera para la defensa tradicio -

nal de sus condiciones de trabajo, o pueden ser también una ex

presión política del proletariado por si y para si. 

Hasta ahora, en ningün país del socialismo real se había prese~ 

tado la cxpcric~cia de que 1: :1J~c ctrcrn ~e JUtcr;~n1:~r~ en 

un sindicato independiente, para luchar por reivindicaciones, 

no sólo de orden económico, sino también político. 

Por tal razón, en el caso de Solidaridad hay que precisar el 

*/JO lbidu p. 196 
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proceso que sigui6 su movimiento, sus ideas fundamentales. los

elementos teóricos y las acciones tácticas que dirigen su lucha. 

El nivel cultural, el grudo de r.onsolidación de la clase obr~ra1 

su concienciíl social, su organización y sus 1,deres. 

Lo anterior desde luego unido a la estructura económica y social 

y a la superestructura política del Estado Polaco. 
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C A P 1 T U L O 

EL SINDICATO SOLIDARIDAD: CAUSAS ENOOGENAS Y CIRCUNSTANCIAS EXOGE 

HAS QUE PROPICIARON SU SURGIMIENTO. 

2.1.- Antecedentes de la creact6n de la Rep~blica Populor 

de Polonia. 

En lo que respecta ó l~s ~s¡ructur~s cccnt~ica y ~ocial y a las -
superestructuras políticas Ge Polonia, hay dos hechos históricos 
importantes, de donde se parte para su análisis. Estos hechos son 
s1n duda: el término de la segunda guerra mundial y la adopción -
del socialismo, como r~gimen econbmico. 
Al concluir el segundo conflicto bélica, la situación del Estedo 
Polaco era muy dif~cil, en cuanto a les destrozos causados por la 
guerra como al desorden po1,t1co y ccon6:~ico que prevalec1a como 
consecuencia. 
El pa1s enfrentaba varios retos: reconquistar su independencia "! 
cional, lograr la reconstrucción material y estructurar el siste· 
ma económico sobre la base de redistribución de los recursos y or 
ganización social de la producción. */31 

Pero, previo al an&lisis de la serie de reformas que se emprendi! 
ron, en el cambio de una estructura eccnOmicn a otra, se cree pe~ 
ti n 1ente revisar la situaciOn existente en el pa1s; antes de la -
segunda guerra mundial. 

•/Jl Arroyo Pic:hardo, Gradtla • .1.nUisis tauul dt )¡ tran1.foruti6n iil udtli.uo d@ les piu1 
dt Europa del [stt. p. 66 
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Durante el perfodo comprendido ent1·e las dos guerras mundiales, 

Polonia presentaba las caracter,sticas de un ·pdis subdesarroll! 

do: la población era predominantemente agrícola. la situación -

del campo se veía agudizada por una defectuosa reforma agraria. 

El desarrollo técnico-industriai era incipiente. 

Debido a las estructuras existentes en ese periodo, se depend,a 

económicamente del exterio1·.~112 

La mayor parte de la población se ocupab~ ¿r, la explotación 

agr,cola o era empleada en las empresas agro-industriales. 

De esta manera, se dedicaba ra~s del ~esentJ por ciento de la p~ 

blaclión a este sector de la econom~a. 

La situación que guardaban los trahajadores agrícolas era de -

cuasi servitud; ya que eran ocupados en graníles propiedades la-

tifundistas.•/33 

Por la serie de invasiones que había sufrido el territorio pal~ 

co, una proporci6n importante de tierras estaba colonizado. por 

grupos extranjeros, principalmente alemanes; la que agudizó aún 

más el problema social y de tenencia de la tierra.*/34 

Junto a los grandes latifundios coexistía un gran número de pe-

queílas propiedades. Esta~, por su cxt~~51~n. la mayoria de ve -

ces, eran poco rentable~. 

Además, los productos agrícolas los controlaban grandes mono~o

lios extranjeros y su precio se cotizaba en el mercudo, por de-

•/32 Arroyo Pichardo, Grllciela. op. cit. p. 54 
*/33 lbidu p. 56 
•/34 Lep~o11~ld, lJ¿euz. tlil afio~ de la historia de P1ilonia. p. 49-51 

No tan solo se lhvaron a cabo i:ic1.1paciones del territcria Pclaco, ~ina qut h~e st vió -
dividido, en tres ocasicnes por Austria, Prusia y Rusia; !!I 1772,1793 y IE15. 
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bajo de los productos industrielos. */35 

Por otro lado, existia una incipiente indust1·ia. Se carecia de

infraestructura necesaria, asi como de cuadros preparad1Js tanto 

técnica como ad111inistrct1•1i)nerite. Por consecuencia, la clase --

obrera apenas se encontraba en formaci6r1 y no se puede hablar -

en este nivel de una clase organizada. 

Al no existir una infraestructura lo suficientemente desarrolla 

da 1 para cubrir las necesidades dornCsticas, se tenla que impcr

tar los productos necesarios para el consumo interno. 

En estas circunstancias, la balanza comercial era deficitariJ y 

la dependencia económica con el exterior Cteciente. 

Otro de los indicadores de gran peso en la sociedad Polaca -

que lo veremos presente en toda su historia--, es la r:!ligión 

católica.La que estaba arraigada en más de dos tercios de 1a p~ 

blación, La mayoria de adeptos se encuentríln rrincip~1mEnte ~n 

tre la población campesina. 

Desde la creación del Estado Polaco, la religión ha jugado un 

papel importante. l~o se puede ver a ~sta s6lo como un conjunto 

de valores y creencias cristianas, como un rito o culto religi~ 

so; sino que, su práctica significa para las. polacos un signo -

de identificación nacional. 

En el siglo X, la religión cristiana se adoptó como un medio P! 

ra evitar las invasiones germLn~ que se planeaban realizar; con 

•/35 ~rroyo Pichardo, Grade la. cp.ci t. p. 56-57 
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pretexto de evangelizar a los pueblos eslavos que se encontraban 

en su territorio. A partir de entonces, la religion sirvió como 

simbolo de identificaci6n nacional. ~spccialmente en las divi -

sienes que se hicieron del territorio por Rusia, Austi·ia y Pru

sia, a fines del siglo J,'JiiI y prin..:lp1os del X!X.•/36 

De tal manera, su gran nacionalismo, tradiciones y costumbres 

se conjuntaron con un fervor religioso que se veran presentes 

en sus crisi:; sociei1es c-:nr.o ~.ir;;bolo~ d-::- identificoción nacional 

de fraternizaci6ri y lucha. Pero, estos niismos factores han ser

vido ta~bi~n de freno al salto cualitativo q11e se debiera dar, 

para alcanzar un sistema social socialista. 

Un sistema en donde se viva la participación directa de la c1a 

se obrera, en la toma de decisiones, que les afecta directamen 

te a ellos. En un sistema que sea dirigido por la clase obrera 

y para la clase obrera. 

2.2.1.- El periodo de postguerra y las transforma_c_i.o.!!_~ 

~str_u_c__!:_urales, como consecuencia de la implanta

ción del nuevo régimen económico. 

De acuerdo con la situación que presentaba el pals, la sociedad 

polaca se enfrentaba, al término de la segunda guerra mundial,-

•/J6 lepkowski, ladtuz. 111il ai'lor; de h Historiad~ ?oionh 11 , p, 45 
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al reto no solo de recuperar su independencia nocional, sino R• 

también al de reestn1cturar el sistema económico y social j' su 

correspondiente superestructura. 

El proceso se inicia en los ültimos meses de la 0cupac16n hitle 

riana.Comienzan a darse los c~~bios d~ una estructura económ1ca 

a otra. 

Es así como, el r..isr;10 Comitl! de Liberación ilaclonal Polaco ela

bora el manifiesto que propone el programa de reformas socio -

económicas. 

Entre las principales reformas se establecen: la refor·ma agra 

ria, 1a nacionalización de la industria, el programa de educa 

ción y el de creación de cooperativas.*/37 

El primer cambio estructural que se dió fue la reforma agraria

por considerarse prioritaria. 

Se afectaron los gran:ies latifundios, especiolmente los de los 

colonos alemanes y de gentes que hablan sido culpadas de deli

tos contra el Estudo. 

los bienes de la iglesia no fueron afectados en este momento. 

pequefias y medianas y de crear nuevas explotaciones para que ~

las traoajaran campesinos asalariados. 

Las tierras disponibles se repartieron entre los campesinos que 

•/J7 ProU!i y Zsprin;:H. Rtforu1 ~conó•.ica~ en rolonia. p. 18 



ten1an pequeñas extensiones o que carecían de ell~s; así como -

a los soldados del ejército polaco y a las familins victimas de 

la guerra. */38 

Se consideraba que el 1nejor pago que se les podia dar ta11to a -

los campesinos. que habian luchado he1·6icaffi~ntc contrn los inva 

sores nazistas. como a los soldados eríl un pedazo de tierra.Por 

ser la agricultura el principal medio de rnbsistencia en ese --

período. 

Lenin mencionaba que una de las medidas que aceleraría el proc~ 

so de transf0r:i15r:i0n sociali~ta ~ería la nar.ionaliraciún de to-

da la tierra. No obstante, en Polonia, donde se encuentran 

arraigadas una serie de tradiciones sobre la propiedad agraria, 

fué difícil contar con el benepl&cito de los campesinos. De tal 

suerte, se hiro necesario conservar la propiedad privada en el 

campo, asi como de otr0s medios para tiabajarla.*/39 

Por consiguiente se presenta una contridicción en esta clase -

de pequeRos propietario~. Ya que los ''campesino en tanto traba

jadores de la tierra tienden al proletariado, pero en tanto pe

queRos propietarios tienden a la burguesia 1
', */40 

En rElación a 1~~ tipn~ dP prooiedad, durante el mismo periodo 

exist1an: la propiedad estatal, dentro de la que se encontraban 

•/38 Arroyo Pichardo, {iratiela. op. dt. p. :l Se t.i~di:l~ '- d~ ¿~ '"" J:illo11 de cupe!Jinos 
*/39 Soliu~, G. Econonia Política del Sodaliuc. p. 17 
•/i.o lbidem. p. 21 
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las cooperativas y la propiedad social; el sector privado, int~ 

grado por: pequeñas propiedades, principalmente en el campo¡ se 

le suman el pequeílo comercio y las artesanias. 

En este momento existe un rég1men que no es capitalista, ni so

cialista. 

A pesar de los obstáculos se seguía avanzando y, para 1946 se -

habla concluido la reforffia agraria. 

Sin embargo, subsisttan los problemas por la sobrepoblaciOn y la 

falta de recursos. Se carecíe.n de capltali;s ¡1urd 1a crJi.ipr..:i do 

aperos de labrsnza y la construcci6n de infraestructura neces~

ria para lograr una mejor y mayor producción. 

En el sector de la industria se hizo la nacionaliznci6n desde -

abajo.Los mismos obre1·os fueron l0s que iniciaron el trabajo en 

alguna$ c!Q las fl:brica~: edst~nte'i, al finalizar la suerra. Y, 

para el 3 de enero de 1946 se decreto la nacionalizCJción de la 

industria. */41 

Mis, estos cambios estructurales en lo económico necesitaban de 

un ente que organizara y administrara a la sociedad en su con -

junto. 

La elección de ese centro administrativo y polit1co iba CJ estar 

condicionado por el desempeño que habían tenido las organizaci~ 

nes comunistas en la lucha politica y la resistencia, durante -

la segunda guerra. 

•/41 Protu., Tertsl!. o;;. cit. p, 18 
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El nocionalismo y resistencia de estas orgcnizaciones, r.iás su 

progra1na de trabajo les h~b,an creado un bu~n nü1~ero de si1npati -

zante s."'/ 4 2 

/\demás, ln ;:resenci11 de los tropas sovi~ticas en territorio ;;ola-

co 1 así como el peso po1íLic0 e~ la LIRSS --corr;o parte de su zona 

de ;nfluenci e, según lo~ ?.CuEr~os Ce '{¿]~a-- ""/t.3 f11\'0l"~cicron la 

instauración de 1,n gobierno¿,""':: corte socialista. 

ra consoliG¿;rse Gespués en go:Ji,~rnos de Gc:1'1ocracia popuiar. 

de tal suerte, los partidos Ce oposiciGn co~11nista, en Polonia no 

se librorun Ce ella. 

As1 a través de vicisitudes po11ticas y zgr0siones o eliminacio -

nes físicas inclusive se llec;;ó a estc::i1ecer el partido co1:;unista 

único en Polonia. De esa n1anefa, los principales cambios y estruc 

turas estaban daéos en la sociedód polaca. 

Pero, a partir de ese mcme11lo y debido a la misma din~~1i~a que 

se imprime a las nuevas estructuras y superestructuras del pa¡s, 

desembocan en sucE:'shr~s crisis políticas. 

"/"2 ~rroyo ?ithardo, 'Griti t 1 a, op. cit. ~. [9 
Hay Qi:e recordar qut, por el ¡;rcttsc hi~tóricc ¿tl p1Jct.lo polleo ti n2dor.al!.ss<O ha jus2do 
un p.t.ptl r.i.:y ii:portante tn Hr5 rletiticras ¡;olíticu. 

•/43 f.tundo dt Yalta: 1''-tutrdo firui::o tn h cur.bre dt lea lrrs GranC~s: llooHvrlt, Churchill 
y Stalin, Ctltbndo tn hlti, Crillta Fusa, tn ftbrtro de 1945; par• lltS'ar a un ac:utrrlo 
sobre la ocupaci6n ¿, 1.hnn:a, el fu!11ro dt [11ro¡;1 Oriental y una utratts-ra cor.Gn para 
dtrrotir a Jap6n. hte atutrdo contribuyó ¡ rtforur la utructura Cel r:odtr y dt la ufr 
ra de Influencia rn (uro::a Orirntzl y Suéoritnttl. -
Plano, ,tack. Diccionario dt R~laciones ;r,ttrnadonahs. p. E3 
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La primera década del sistema socialista 

El primer gobierno ~ocialista ~e enfr'=nta, por une parte, la 

tarea de reestructurar la econom,a y la sociedad polacas, y por 

la otra, o la situación internacional que se generó por su cc1;1-

bio de siste~a. 

En el pleno interno !'.e llevaron a le práctica una serie de j)la-

nes econór.iicos, ~ara desarrollar las medidas socializc:ntes. 

Entre las medidas principales del plan general Ce socialización 

sobresalen: la educación c!c la poblc;ción, funCamentalmente cam-

pesina; la formación Ge cuo.éros técnicos, profesionales y admi-

nistrotivos; el fomento Ge la. inversión exterior; la importa 

ción de insumos; el cumplimiento de ;:iltnes periodicos, con seña 

larniento de prioridcGes y objetivos ..... /45 

El primer pl;1n, corr'=spondiente a el aí'10 c!e 19~6, tuvó un carac:: 

ter introductorio solamente, por carecer, en el ?Cr~odo in¡nedia 

to despu~s~ de la guerra, de datos confiables sobre los recur-

sos disponibles y las necesidades de ese momento. 

•/1.1. ft!r r:eriet!o fu! rlrterrinantr, l'Or la adcpdln dt ~vs rstructurts t:o116dtn y 11;deh!i 
y Ju baHs pclitltas y jur{Cicas qvt se ditron i1 hhdo Peilacc. Su cor.stituciOn -a dt 
treta '" 1952. St di6 en er.tt pedodo tul:ién tl priur plan HJtnal que carc6 h utr¡; 
~tsra t:er!rita d,J r;;inn sed!lht:. -

•/L5 ~rrcyo Pichardo, Graciela. cp, cit. p, 72 
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Ya pare 1947-49, el plan se enfocó fundamentalrnente a la i·ccon! 

trucc16n económica del pais y pJra 1950 se empezaria a esbozar, 

de una manera más relllista, el primer plan quinquenal. 11 /46 

Este ültimo plr.n daha éspecial importancia ,11 JC:s.Jrrollo indus-

trial por cons.iderarlo uno de los principJles pivotes parn im -

pulsar la econornia del pais. 

Se planeaba que esta industrialización crc3ria los bienes de 

producción nece~ario~ para ace1e1·c1· el p1·oc~sG de dEsarro\lo y-

cn:cimi en to. 

Porque se conside1·aba que iba a elevar el niv~l de vida de la -

población. a ¿¡poyar la ;::xp1oteción agrícola con mi:quina1·iJ para 

obtener un mayor rendimiento, y a crear los liícn!.:'s parJ cons 

truir uno industria doméstica; lo que ayudor1a .:i :;ubsanar el re 

ceso económico que ~e J1abta generado, por el rc~;µlmiento con 

los paises de Occidente.~;~; e¿ aonde ~~ nd~1a oo:e111ao, Jire 

dedor del c11arenlJ por ciento de sus importac1on~s.~/43 

Al mismo tiempo ~~ plan~aba que la nacient~ i~dustria e1nplearta 

a m5s de u11 millOn ~e campesinos. Esa medida desde luego alige-

ró el problema de sobrepoblac~ón en el campo. 

De 1949 a 1955 se puso en pr~ctica el plan pa1·a el sa~enio con 

resultados halagUeílos: en la industria y en el sector de la ---

•/46 Prctl!S, h·rtta cp, tit. p, 45 
"/"-7 [1r.ctrir.a Tru~¡n, Li Coctrir.,¡ lr1,;e.i.n ~~qe ar.o i.n prioti~·ic ~~ ;:ol:tio de. cor.~endéri -

quie b1"H~ba a tr~~e~ de la ayud! eco:i¿"~it1 la no npan~i6n éd spcialiuo. Plano, Jack 
op, dt. p. 224 

""/48 Arroyo P!chardo, Gradtla. c.p, cit. P• 71 
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construccibn se crearon cerca de dos millones de empleos. se --

triplicó el potencial industri.:i.1, con un crecimiento anual me -

dio de la economia de un ocho punto seis por ciento.*/49 

Aunque debe de anotarse que por la aemar1da de lo~ ~roductos de 

consumo, los salarios permanecieron a niveles muy bajos. 

Más, para la población que hablo llegado del campo, el hecho de 

tener un trabJjo :c;uro rcprc·:;cnta~:i :ir.,~ ¡,,cjora ::1a':.criJl y la 

perspectiva d~ un bienestar cercano. 

Pero, en :oda esta din!rnica la cconomia ~~ enfrentaba al probl~ 

ma de cubrir las necesidades de la pob1aci6n de un país que en-

tra en etapa de industrialización intensiva. 

Por una parte, la población campesina que emigró a los centros-

industria1es demandú viviendas, creación de servicios públicüs 

médico asistenc1al0s, ~duc~cionale~. etc. 

Hay transformacione~ impoi·tantes. hasta ~11 el consumo de alimen 

tos de estos grupos, que influyeri a su ve:, con su ejer:.p1o, en-

la población que sigue viviendo de la agricultura.f1si se puede 

apreciar en este pertodo un aumento en la ingestión de carne y-

Pero, como fenómeno concomitante a eso demunda de productos pa-

ra cubrir las necesidades de la población aparece la carencia -

de bienes de consumo. Ya que la industria se habia orientado 1 de 

•/i.9 Sotelo, Ignacio. Poloni~ el ojo de h lilr.toria, p, 19 
1 /50 Periódico fl Ora. ''La Re fortia ag,.fcola en Polonia 11 • enero jJ de JS62 pag. 2-3 
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acuerdo al plan económico vigente, a la producción de maquinaria 

e instrumentos; como a aseguriir la capacidad de defensa, dentro 

del p1an global de ayuda mutua, de los paises soci¡distas. 

unido a la anterior problemática mti.terial que se viv,íl, estaba 

el factor humano. 

·Por el atraso y e.l tradicionalismo de su población, fue diflcil 

poner en pr~ctica algunas de las medidas de planificaciün socia 

lista. Se produjeron reacciones negativas da la población tanto 

en el aaro como 01 la industria~ lo que complicó aün más las di 

f'ciles tareas dt:l nuevo sistema."'*/51 

No obstante, la mayoría de los campesinos que ern¡gréU1.111 u iú=. ~ 

ciudades, para contrat.Jrse en la nnci12ntc industria, serian los 

integrantes de la clase obrera en formación. 

Y acerca de la clase obrera y de ~u participiltión en la toma de 

decisiones de la fábrica hay que mencionar que diversos ~utores 

sostienen que la socloliz~ci6n del si~t~~a e~pieza en la misma 

fábrica. Estú es, en la' medida en que los obreros ti-::nen acceso 

a la toma de decisiones de la fábrica en que trabajan, el siste 

ma en general tiende al soci alisma. Pero aquí aparece tal vez ~ 

uno de los problemas fundamentales c¡ue han ocasionado los movi

mientos obreros. 

La naciente clase obrera, de origen campesino en su mayor~a, no 

contaba con la formación indispensable para asl1mir las respons! 

•/Sl Se presentaba entre lo~ cbr~rcs: falta de irittrh por el trebajo, ausentismo 1 l.11jo ren· 
di•iento en la produc.citln, baja calid11d de ln productos ~ue ehborab•n. ttc. 
~rrc~c Pithirdo, Gracith. cp. cit. ~. 72 
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bilidades ideológicas del nuevo r6gimen eco116micn. 

El Partido y e1 gobierno, por su porte. canalí:aron todos los 

recursos a la reconstrucción mat~rial a la cre~ción de las 

nuevas estructuras del si~tcmJ. 

Adem¿s no se contaba con cuadros num~rica e ideologicamente pr~ 

parados p~ra capacitar. de acuerdo J la filosofía mar~ista, ~ -

la clase obr~ra. Contradictorlament1:, el man:ísM~ :-OG ~mpartió, 

a partir de entonces, solo como cfitedra en las universidades; -

cre5ndose un V3cio ideológico en la clase obrera y ~Gn ~~trc ló~ 

el US('S mr.Ci .:;.~. S\tuilcion (iUe provücará conflictos obreros y so-

ciales, mSs tarde.•/53 

Por lo antes expuesto, en Polonia, en el periodo mencionado, -

las empresas eran dirigidas por un director nombrado por la in! 

titución central coorCincCora de la rama Htdustrii:il. Se se:guía ~-

en la industria el mc,!e1o ccnt1·alista, n1ismo ~ue haL,a adopta~o 

el gobierne debido a las carencias materiales. financieras y de 

falta de cuadros tecn1cos 1 profesionales y bdministrativos. 

Este sistema permitió un c1·ecimiento ~n los sectores econbmicos 

p1aneó.dos, pero ocasionó como contr~parte, el estanr;;l .. ii~n~c en 

algtin~~ ~r~Js. 1;0 se cre6 la din3mica necesaria que permitiera 

dar respuesto a lo problemática del país. */52 

la participación obrera se limitaba a las decisione~ que se to

maban en comün en el Consejo, sobre las condiciones de trabajo, 

•/52 Protas, le-ren. op. tit. p. 17-B 

•/5J ~c.hutc11it11, Jer:y. Pclcnia H• \'ÍU al sod.,,li!or.ti. p. 64 
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regulación del empleo y pagos a los trabajadores. 

Para los pri1neros a~os de 1950 se agudiz6 ld politica centrali! 

ta en la ad1ninistración, co11centr5ndose el poder tanto en el -

Presidium como en lo Comisión Nacional de Planificación. Se les 

otorgai·on a estos dos organismos los ¡1oderes mAs amplios. 

Se fué haciendo cada vez más cla1·0 tl p1·oc~so burocr¿tico que -

se vivía en todos los sectores. 

La manifestación ae ese desequil1briu ent1·e líls ~~tt·uctui·as y -

las superestructuras se puede \'0r rn ld expresión mílteri al del 

conflicto obrci·o de 19S5. 

A las anteriores causas se suman condiciones como el informe s~ 

creta de Jrusl1chev sobre el régimen stalinista --del 23 de fe

brero de 1956-- y la muerte de Boleslaw Beirut -- en marzo del 

mismo afio-- hombre fuerte de Stalin, quien detent~ba todos los 

poderes en Polonia.Con lo~ anteriores hechos, la burocracia sta 

linista se sintió cuestiondda y no supo que hacer.~/54 

Esa coyuntu1·a s!ria apiovechada por la clase obrera para plan -

tear sus reivindicaciones económicas. 

A partir de entonces, se han presentado una serie de crisis o -

turas ideológicas~ con avances y retrocesos en sus conquistas -

materiales. Por ejemplo, como resultado del movimiento obrero -

de 1956, se obtuvó una serie de reformas sobre autonomi a obrer! 

•/54 Sotelo, Ignado, op. cit. p. 20 



y de las empresai as~ co~o de las labores ~el Consejo Econ6;11ico; 

situación a la que se dió marcha atrás, poco tiempo después. Ello 

se debiO tanto a la oposicibn de las fuerZóS conserv¿doras del 

siste1na 1 como a los dese~uilibrios todavia existentes. 

En la crisis de 1956, apa1·ece un movi111iento 1·evisio11ista. Como 

respuesta, en el gobierno de Go:nulka desaparece el estudio del 

marxismo ¿e las universidades; suspendi6ndose las facultades de -

filosofia de 1956 a 1968. Y. lo que es todav~a peor, el marxisrao 

desapareci6 tambi~n de la econom,a pol~tica del pa,s. •¡55 

El presidium regresu a su sistema cr:ntralista f\ principios de los 

sesentas. En ese perio¿o, se vuelve a gestar el descontento de la 

clase obrera, por su falta de participación en las d2cisiones de 

la empresa; ?Or las carnnciJs matQriales 

po 1 í ti e a. 

~u 1irnitada militancia 

Una de las aportacionc§ que el movimiento del 56 dió fu~ la crga-

nizaci6n de los obreros. Les brind6 los elementos de unión de su 

clase, y la posibilidad ~e hacer sus planteamientos ante el sist! 

rna. Constataron que su fuerza numérica y de unión crLn determinan 

tes para el régimen. 

En la estructura social, se va formando tambifn un grupo dQ inte

lectuales opositores al rªgi1nen; quienes se irin colocando como 

•/SS Achuto .. lct, .len~. op. cit. p. 2L2 
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vanguardia ideológica de los movimientos o~rcros. 

Durante 1Z! Ceccda de Jo!; sesentas se sigue aplicanc'o el sistcr;1a 

centralista. Los desequilibrios econ0171icas ccnt1núE.n y 1a f;1lte:. 

de participé.·:ión de la cl?.<:.c c·brera, tanto en lJs decisiones de -

la empresa, ccri:o en el sis·lr:;na polítir:íJ se hr.ccn :tiC.:i. ve:: i;;f;s ;:ic.-

tente- s. 

Casi al finalizcr le. Céc<:.da C.~ los !:>etcntu!:>, la generación que se 

habla forrnoGo .-::n el nuevo sis-:..cmil "ne c~pitalista" no Pncupntr~ -

cabida en lGs c~1·t:ulcs pclitic .. ;; ;¡' cCministrlitivos, lo c;ue va 

creando un 1~~lostJr ci·ecien~e. 

!\l mis:no t.~c:npc, se va for~clcciendo el grupo Ge in~elcctuales 

opositare:: al régir.,¡;n, qu0 rc.sultara del rnovi;:iicnto c:el 63. 

Ellos estJblecieron clian::c, pos;.eriormente, con ios dirigentes 

de los movimientos obrt:ro·; de 1970, 7ó y en ;;arlic:ilar con los -

del verano C~ 190.J. 

A tcc'.J ¿s:..u cdervt:)tenc1a faltaban solo alguna.s causüs que sirvi~ 

ran como ~etonantes pera que la clase obrera volviera a plantear 

su.s aspiraciones econóiniccs y politicas. 

Las causas del estallido del Rovimiento de 1970 te pueden resun1ir 

en: se suspen~ieron las lmport~cione.s de trigo y forrajes, con -

el fin de obtener un ahorro en 1a ba)anza de pagos. Esta situaci6n 

repercutió en la producción agrícola-ganadera y como consecuencia 

en el consumo de la poblución. 

En vísperas de la navidad de 1970 se congelaron lo~ $al~rics. 
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Se decretal ademSs ur1 alza en los productos de primera riecesi-

dad, los que no habian subido desde hac~a quince a~os. 

Asi, en diciembre de 1970 surge ot1·0 movimiento obrero que pro

voca cambios de orden pol,tico y ecor1ümico. 

Sube al poder Eduard Gicrek, quien es conocido por su trayecto-

ria militante y de rt:>conocimiento a lct clase obrera 

pulsor de la indu~,triil en su lu'.)ar n;ital, Sile5ia. 

gran im -

En la estructura econ6micJ se plantear1 una serie de 1·eformas en 

tre les que destaca l¡;,s ll.1madils "unidad12s de producción". Se -

eligieron a un gru~o de ~m~rcsns que sa considerrlban b5sicas p~ 

rala economia, como ensayo para el plun. 

El objetivo genei-al era la descentralización de les empr·~sas y

una corrección del sistemu econór:iico, en relación al óptimo ren 

Pero su instrumentacifin se vió envuelta una vez m~s. en los de

sequilibrios del :;istr:111a. 

En prin1~r lugar este proyecto se llevó a cabo solo en un nGme

ro determinado de empresas. El resto ccntinu6 con el trad1cio -

nal ~lan de trabajo. Ello ca11só otro desajuste económico y so 

cial.Este ensayo fracasó nuev.:-:mente y las causas que se mencio

nan fueron que las capas dirigentes del partido y gobierno con

sideraban que estas medidas no eran las idoneas para el buen -

funcionamiento de la economia.Se sugirió que iueran reemplaza -

•/SG Prctas ~ Szpdriger. c,p. dt. p. 23 
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das por otras que ellos consideraban eran m&s din~micas y ade-

cuadas como la obtención de grandes crlditos del exterior que -

serian aplicados a una fuerte industrializaci&n interna. 

Desgraciadamente. no se contó con L1n plan sobre este renglón, 

lo que produjo entre otros el fraca~o en la ~xportación ae bie

nes manufacturados. Tambi611, se pre~entó una escasez de ~ateriJs 

primas, tanto pora la indust1-i[I, como p;:iril el consun;o familiar. 

De esta manera, se vuelve ¡:il lrildicional esquema de la centra1i 

zaci6n excesivll de las decisionr:s y o los errores en la plnni..!_i 

cación econtmtca. 

El equipo de Gierek !1acc a 11n lado el aspecto filos6fico polit! 

ca del r.iorxismo. Hace énfúsis en el desarrollo d~ la sociedad -

basado en un fuerte proce~o indust1·ial, pero descuida un pu11to

esencial del proceso: las relaciones de producci6n y a sus pro

tagonistas, asi como l:i educación m.arxista de Estos. 

En relac16n a los grandes Emprtsti~os d~l ~Atericr, ~ú Jplica 

ron en forma anárquica,. sir1 base en ningG~ plan econ6mico. En 

este periodo se hacen famosos algunos altos func:ionarios por el 

dispendio y la cor1·upci6n de que hacian gala. 

Asi, en 1976 se hace patente, una vez m5s,el desequilibrio 

que existe entre e~ sfstcrna de planificación y de dir~cción po

litica-econ6mica con el desarrollo dE 1~ fuerzas productivas. 

Es a partir del conflicto del 76 que tanto un grupo de la clase 
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obrera como de intelectuales disidentes logran unirse y colabo

rar en una lucha centra el Partido y el gobierno. '"/57 

2.3.- Condiciones ex_ógenas que favorecie~ !2-.~~.!'9_imJEE!.~ 

del Sindicato Independiente Aut.o.9~i?.~!'!_i.o_ "Solida

ridad ... 

Los acontecimientos internacionales, que a continuación semen-

cionan, de alguna forma favorecieron el clima dé tensión social 

existente en Polonia, en 1980; el que seda factor decisivo pa

ra la formación del Sindicato Independiente ~utogestionario So-

lidaridad. 

Actualmente, el nundo viv~ una ~erie Ce cri~i<: ~oci:i1::.. En Cí-

ferentes paises se han presentado n1ovi1nientos sociales antimpe-

rialistas, anticapitalistas y contra la burocracia existente. 

Estos movimientos, de algu11a manera motivaron al proletariado -

polaco en sus luchas antiburocr~ticas y de construcción y reo -

rientación de su sistema. 

A principios de los aílos setentas, los paises miembros del COME 

CON acordaron ampliar su comercio con Occidente, para mantener 

y elevar, en su ca5o, el crecimiento de sus economías. Este plan 

se 11evar~a a cabo con ayuda de tetnolog1a que se recibió de --

Occidente, a través de créditos, 

*/57 [ritr• lo• intel~ttlJales o~oitort~ al r'giri~n se ditHng·Hn bs 5ig•Jit"'ltu tOrritntes: 
Les cardsu~ revisi'lniHa!. ~cr ~artidarits t'e un eu~oc:i~ul'listo i! lJ. pchi:a, O grupo -
tntabuad'l ptJ:- :irtan P".ithnic~ )' .J~ci:k f.11ron, j~fH jtl 11ovbdento de H!SS y d~ IJll soda 
li~io ten cortes r.adOl'l.!l'.~tilt y Les utélltcs f;norf!:d~r'!S de 1Jn sodalisM de i11spi 
ra:iñn cr:sr!a1ta. ~! Mciridr Diplor.e.ti;:ue, o<::tu':ire d~ 1950 p. 9 -
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La nueva política propició un Ceficit en la balanza comercial de 

Polonia. Su~ado a lo anterior. se obtuvieron c1·~ditos para aumen-

tar las inversiones en la industria, us1 como para los planes de 

elevar a corto pl~zo, el nivel de vida de la població:i. 

r:l enCcudamiento ae Polonia con los ptds0s occidentales i1scendió, 

en 1980, a 23 000 r.ii11011es de d61~rcs. •/53 

Los ca<tos del servicio de li'. C:1.:udJ equivr:len ,, ln totalid2d de -

divisas extranjeras que poseia Polonia ese ¡;,ismo año. ,./59 

tructuras políticos; paises corno la URSS, t1le:nnia federal y Fra~ 

cia brindaron su ~yi.:da finllnc~e:ra ;)i!ril inyector fuerz.:i: ul régir.ien 

de Gierek. 

La ayuda económica desde luego se brindó por los intereses econ6-

micos que tienen los do5 pcises accidentales en Polonia. 

AGn con ese apoyo fin~nciero la efervescencia continu6 1 hasta el 

estallido del conflicto. 

En el plano internacional, influyeron ta.íJbién las crisis econórni-

cas de 1970-1980 y en forma importante la crisis petrolera; que -

di6 un fuerte golpe a la industria interna~ a la que se brindó·

tanta importancia en ese periodo. 

Por otra parte, ~a religión católica es un elemento impf)rtante en 

la estructura socio-cultur~l de Polonia. El noventa por ciento de 

los 35 1nillones ~e habitantes pertenecen a esa religi6n. En este 

•/se Sctrlo, li;natic. op. tit. p, 22 
•/59 ~tvhta Tiupo. carzo 28 rle l9Sl p. t,B 
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contexto, la nominación Ce un pont~fice, de origen polaco, a la .. 

m3xima jcrarqu~a de la lglesia catblica, trae repercusiones inter 

nas importantes. 

A la Iglesia paleen, indire::tümente, se le da un arma más de negE_ 

ciación ... rente al Estudo Socialista. "'/60 

Esta situación se vi6 reforzada con la visita del papa Karol 

l·Jojtyla a su ;Hís natal. 

Otra de las influencias religiosas fué la encíclica "Laborem E:xer 

censº --el que hace !?l tri:b!ljo·- lü c,ue se pu:Jlicó con un triple 

objetivo: defendC'r los derechos de 105 trabajorlores, di!nuncier 

lt!s situaciones en que se violen t::.les derechos y cor.tribuir a 

orientar los cümbios c;ue d0ben re¡¡Ji.::~rsc para un ",1u7.i:ntico pro-

greso del hombre y de le sociedé.d", 

En los puntos ocho y 20 Ge la cnclclica se hace r.;enc·,ón la i~ -

portancia de la solidarida.j y de los sindicatos. "'/61 

Con un lla~ado J :-.o :Jnirst: a un partido que solo bu.s::a el poder, 

olvidándose de defcnCer al trabajador. 

Se hace mención tainhién que todo va encaminado a un nuevo orden 

económico internacional ,*/62 Esta ldeolúgia fué ~anipulada 

favor de la lglesia Polaca, en el conflicto obrero de 1930. 

Otra de las circunstanci¡:s, a niv~l intcrn:.ci:.nal, e¡i.:e favorecib 

el surgimiento de Solidaridad fué la muerte éel :·:aríscal ,Josip 

Broz Tito 1 acaecida el 5 de mnyo de 1980. 

~Jfi.O llevlsta linpc, HtrD IS i!r 1979 wol. ¡t, l\o, 191S p. 48-t.9 
4 /61 Revista Procese lle, ns se;itinbre dt 19Bl p. 1¡3 
•/f.2 la tncíditi LabcrtE btrttn' esta éividida 'n ti neo capítulos. t;arHié por di,podeién 

dtl papa Juan Fablo TI, al cutplirn el XC aMiversario de la priura rndcl!ea :1oehl dt 
la Ighsia. 
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La cüpula del PCUS estaba ocupada en ver quien sucederfJ al reci~n 

fallecido Presiden•~e Tito, y en el cli.ma que se generaba en Yugo

eslavia. De esta r.ianera se~ infiere que pasr:ron por alto los con 

flictos sociales que se prtsentarnn en Poloni~. L~ jErarqu~a so 

viética les resto. tal vez, impar"tanc~a. ¡;o ~e contempló que los 

grupos opuei:.tos al régimen se llr;garitin a consolidc:r. 

Desde luego, en los factores externos no hay que ~enQ~prtci~r la 

influencia de las huelgas ~~ los trabajadores portuarios suecos, 

que habían estallado en los meses de junio y julio de 1980. Fué 

un movimiento que consiguió gran apoyo en sus peticiones. 

2.4.· Causas comunes en las crisis sociales de 1956 a 1980. 

En el desarrollo de las crisis se obser\'a que una crisis económi

ca presedió a una social, iniciada ésta última ¡:ior un movimiento 

obrero. 

En todos los movimientos obreros se ve que las causas fueron l~~ 

mismas: un desequilibrio entre las estructuras económico y social 

y las superestructura~ políticas. 

Al darse una po11tica de pleno empleo, un impulso tan i1nportante 

a la industria, al prepararse cuadros, implantarse planes cultu

rales y de capacitación, en materia técnica; se provocó que los 

integrantes de la sociedad demandaran mayores y mejores satis -

factores para cubrir sus necesidades. 

Como respuesta, la politica económica del Estado mantuvo bajos 

los salarios; lo que provocó que se comprimiera el consumo por 
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debajo del nivel nece~a1·10. Esto cre2rfa focos de tensi6n en l! -

población y un Qalestar crec~en~e. 

Al no haber suficientes bienes de consumo, que satisfacieran la -

demanda, se pro~~jo un alza de r1recios 1 lo que redujo su uso y, 

como consecuencia, se provee& el descenso en el n\vcl de vida ~P 

la poblaci6n. */63 

Sumado a lo anterior, se ?rc~enta una c1·isis de materias priQas -

que influirá en la ind11s~r1a n\:90.t.·;v.::.1..e:n~i::. l~ crisis en este sec 

ter ocasiona el d&spi¿o ~e obreros, quienes emigran al cnmpo. Pe-

escasa produccibn. 

En el agro, m~s del seten:1 por ciento de las tierra~ son propie-

dad privada. Este fen6~eno se debe a fac~ores import~ntes co:no 

son: la ideolog,a ¿e l& pc~lacib11~ su cultura, tradiciones y ces-

su religiosidad. ,./64 

Antes de que Po1onia consiguiera su inCepend~ncia, e1 ?Oseer una 

extens16n agr~co1a significaba e' asegurar la ~ubsistencia femi 

liar; situaci6n que prevalece entre la gente del campo y que ha 

impedido, junto con los otros factores, la socializaci6n ~n este 

sector de la economia. 

Al ser el promedio de extensión de tierras de dos hectareas oca M 

siona una baja producci6n que repercute directamente en el consu

mo de la poblaci6n; creindose grandes ~esequilibrios en el merca

do de productos agricola-gan~deros y descontento en la pcblacibn, 

especialmente urbana. 

•/63 Kurcn, Jattk. op. tit, p. 73-77 
•/~l. 11 la fitforu ~grada tn Folcria 11 • peri6éico el Oía. tnero 31 dt H82 ;:p. ~-" 
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De tal 1:ianera 1 ambas crisis --industrial y ?.grlcola-- se encuen 

tran relacionadas. Las dos estan empantana~as en los actuales m~r 

cos de producci6n y administraci6n burocr~tica. 

Polonia no es la Gnica en padecer estas contradicciones ni de su-

frir el burocratisrno del sistema. YJ der;de líl década de 1950 se -

manifestaron contra él la clase ob1·era en la f{i::püblica :Jer:1ocráti-

ca Alemana y en Hungria. */65 

Aqui surge unu fjrc:gunta: s1 en Polonia se han librado divers;.s lu 

chas de la clase obrera contra ol sisten1a ~urocr¿tico, por GU6 no 

han triunfcdo. 

Jacek Kuron comenta al respecto que. es debido a que en los ~ovi

mientos, la izquierda estS constit1Jida por una corriente heterog! 

nea. De tal manera, varic.s facciones de ella se e:ncuentrc.n unidas 

tanto a la tecnocracia como a la burocraciJ liberal. Por ello no 

~e ha elaborado un progran1a politice que se difu~da entre la cla-

se obre; a. */66 t'or ~al raz5n, Pn muchas ocasiones ha servido a 

la burocracia liberal en el poder; en vez de ser un eje revoluci~ 

nario de la clase obrera y el cata,· d~ ¿v·nc· ,;a- •. E1 $1Etema so-

cialista. */67 

Al presentarse estos fracasos en sus movimientos, la clase obrera 

busca símbolos que enarbolen su lucha contra la burocracia, y el 

slmbolo tradicional que ha escogido es la Iglesia, 

•/ES Lu uniítshciones talhjeras •n Btrltn, junlo 17 de IS~J. 

•/66 r.uron, Jacck. op. tit, P• 102 
•/67 Fui uí coto slrvitS dt apoyo al cubio de Goculk,¡ en IS56 y de Gierek rn el "ovichnto dt 

1910. 
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La Iglesia como elemento opositor a la burocracia, no como doctr! 

na confesional, lucha por lo ~1is1no que el movimiento obrero, pero 

no por les mis~os objetivos. 

Para que la clase obrera salga avr.ntc, tiene que organizarse y di 

rigirse e11a i:1is1aa. Pl<Jsmar sus pro¡iios o!Jjetivos, estozar sus fi 

nes y sobre todo luchar contra las creencías religio~as, id~as y 

costumbres conservadoras que han permitido la e~istencia de la 

pro¡iiedad priv¡;,da. !lcct10 c.ue hu provocado un desequilibrio entre 

las estructuras econó~icas y sociales y sus correspondientes su -

perestructuras. 

Lo anterior ha ocasionado que Ja acci6n de la clase obrera cst~ 

rauy por encima de su conciEncia social. 

La conciencia ~ocicl 1 cor.io parte integrcn':.e de lti superestructura, 

esta formada ;ior ideas de 01·den r:1oral, rt:ligioso, jurídico, polí

tico, filos6fico, etc; así cor.10 Ce ~ct.itudes sociopsíco15gicas 

hacia determinadas instituciones. 

El conjunto de ideas y actitudes sociopsicológicas son adquiridas 

en e1 nucleo familiar, en la sociedad y en general. en el medio -

social del individuo. 

Mii.s esta ccinciencia social no existe de una maner~ pur~ 1 dP ac11P~ 

do a1 sistema económico predominante; sino que se encuentran en ...... 

ella vestigios de las anteriores forraaciones sociales, así como ... 

gérmenes de la futura superestructura social. 



Así es como la existencia de capas soci.;les conservadoras se.-

dan también en relaciones de producci6n no antagbnicas. debido 

a la supere~tructura del sistewa socialista. 

La ~daptarión que r~quicr~ la super~structura se ~a rnu~has ve 

ces con cambios violent0s y luchzs sociales, como ha ocurrido 

con Polonia, cesde el ,1ño de 1956. *í6B 

Estos ir.tento5 de adaptación de l~ superestructura a las rela-

ciones de producción se h~n presentado siempre, cuando se mani

fiestan Cílmbio~ en las fuerzas product;va~. 

Esos cambio~ un2s veces t1an servido de avance y otras de retro

ceso para el movimiento obrero y el $OCialismo. 

'/68 tange, Os.lo:ar. op, cit. pp, ~C-36 
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As~ es como la existencia de C3pas soc1a1es conservadoras se·-

dan también en relaciones de prod11cci6n no anteg6nicas 1 debido 

a la superestructura del sistema socialista. 

La edaptari6n que requiere la superestructura se da 1nu~has ve 

ces con cambios violentos y luct•as 5oc1nle~, com0 ha ocurrido 

con Polonia, ccsde el afio de 1956. •/6G 

Estos intentos de adaptación de la supcr·e~tructura a las rela-

ciones de producci6n se han presentado siempre, cuando se ffiótli

fie~tan cambios en las fuerzas productiva~. 

ceso para el movimiento obrero y el socialismo. 

•/68 tange, Osl-.ar. op. cit. p¡:. ~t'-35 



C A P 1 T U L O 

'SOLIDARIDAD" PRIMER SINDICATO AUTOGESTIONARIO INDEPENDIENTE, 

DE UN ESTADO SOCIALISTA. 

3.1.- Los 21 Puntus de Gdansk. */69 

Los avancfs o retrocesos en los 11,ovimientos sociales son motivados 

por los objetivos que ~ersiguen los grupos protagonistas de la lu 

cha social y/o ponticd. 

De tnl manera, su ic'r:ologia considerada COíl10 el conjunto de ideas 

sociales, sobre las cuales los individ~os fstablecen sus relac10-

nes1 ser5 deter1ninante en las inovimientos de masas. 

A.sí, la ideologi'a, filosofla y lo acción po11tica dú 1as or9ñniz~ 

cienes se conocen 1nuchas veces a trav6s d0 su~ prograr~as y reivin 
dicaciones. 

En relación a ''Solidaridad'' destecan :anto en los an~Eccdentes ~e 

su creación, conio en la ¡ir~xi s, l1i formuleción de los 21 ?untos -

de GGansk. i(/70 y lu concepción de la autogeslión obrer·a. Ambas 

peticiones fueron la parte central de la lucha obrera polaca que 

culminara en la formación del primer Sindicato Independiente Au -

togestionario. 

•/69 (1 tuto del acuerdo dt los 21 pur.tos dt GCh1!.lc H uc~entra tn el ant.10 Ctl pnuntt lra
bajo, 

•/JO A tra~ts de lu ludiu 1>hrtru ya 1e hab:'an elaboredo do~ur-en~cs que sinito:n de basta 
1.1 ehborHién Ce las 21 ;a¡nto1. lo• ar.teetdtntes del docuunto dt GCánsk ln ttrie•cs tn los 
infar,es <oobrt 1' El utado dt h República y lo!. r.eGios para su rtfor111 11 , Ge 1979 y el ucri 
to en lSóJ u1l.rt ¡C.!"~ 1¡Jlr ~t üP. f" ·~rba docurtntos u tshblttt el derecho dt lot. -
o!:rercs de cror sindicatos independientes y auttrgesticr.1.rics, 
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C A P I T U L O 

"SOLIDARIDAD" PRIMER SINDICATO AUTOGESTIONARIO INDEPENDIENTE, 

DE UN ESTAOO SOCIALISTA. 

3.1.- Los 21 Puntos do Gdansk. '/69 

Lo~ avances o retrocesos En las movimientos sociales son :notivados 

por los obj~!.i¡·a:; que ;JCrsisvcri los g1~u;r•-:-·s ;:-"rotn9011istas r.e la lu 

cha social y/o política. 

De tal manera, su ideología considerada cor;10 el conjunto de ideas 

sociales, so:.re lr:s :::..2.lcs 1cs ~:-.c:v1C:"Jos e:~:i.' 1:i1t-rPn ~t1s r"rl~·c1o-

nes, ser~ deter1ninlGte en los ;novimientos ~e masas. 

Así, la ideologia, filosofia y la acción politica Ce les organiz_: 

cienes se conocen muchas veces a través Ce sus proi;rar:~s y reivin 

dicaciones. 

En re1aci6n a ''SoliCarid~d'' destacan tanto en los a~~ecedentes de 

su creación, con.o en la práxis, la formulación de los 21 ?untos -

de Gdansk. "/70 y la conce;¡ción de la autogestión o!Jrera. Ambas 

peticiones fueron la parte central de la lucha obrera polaca que 

culminara en la formación Cel primer Sindicato Independiente Au -

togestionario. 

•/~9 El tuto ¿,¡ acuerdo dt los 21 punto ét Gdínsk st encuutra tn ti anero etl prtHntt lr:a
bajc, 

•/10 A travh dt lu luthu obreru ya u habían ehborado Coturrntos qut 1initran de t.au a 
la elaboratién c'e les 21 puntos. Los anttttdtntu dd dtt11Hnto ~e Gd~Hk lo teneros tn los 
lnfor11n sobn u El utado dt h F.tpúblita r los rtdios para s.u referu 11 , dt 1979 y el ncri 
to HI 1960 Hbrt ¡Cério salir dt ahí?. En ubos docuuntos u utabhtt ti dtrtttlo de les -
ot:rercs dt crear sindicato$ indtptnd:entH 1 autQgU!.lc~iric-;. 
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Los 21 puntos de Gdánsk representan, por una parte, las aspira

ciones laborales de la clase ot1rera; albergadas por a~os, y por 

la otra, las diversas tendencias pol~ticas de sus integrantes. 

En general, las peticiones formuladas en los 21 puntos no ~obr! 

pasan el marco de un sindicato cuyos integrantes poseen ideas -

conservaCoras, del onterior ré9imen econC''rr.ico. 

Con ello no se pretende decir que 1~ clase obrera de L1n pais -

con régimen eccn6mico no capitalista no pueda aspirar a mejores 

condiciones de vida. Lo que se trata de subrayar es la escencia 

de la ideolagia i~plicita en las pet1cior1es. 

Estas se en1narcan fundan1entalmente en el plano economicista. -

S'.ln peticiones i:onvcncionales de tipo laboral como: aumento ~a

larial, mejores condiciones de trabajo, elevación de prestacic

nes económico sociales, etc. 

En las peticiones se éescuidan los. r?.111bio; cualitativ0s que se 

pudieron ha~er generado en la superestructura del sistema.Cam

bios que desde luego conllevan a una transformación de la sacie 

dad en su conjunto. 

Sin embargo, ldS luchas econbmicas siempre que trascienden las 

fronteras de las fábricas se convierten en luchas politlcas y 

este fué el ca•o del movimiento obrero del Verano de 1980. 

Entre las conquist'' que el movimiento obtuvb, en el plano pal~ 

tico, se encuentran: la creación del propio Sindicato lndepen-

diente, el derecho de huelga y de libre expresi6n. Esta Dltima 
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conquista muy especialmente dirigida al sector ec1esiastico. 

~~utogesti6n obrera. 

Otro de los objetivos a conquistar por el proletariado polaco, 

en el movimiento de 1980, eru la autogestión de las fábricas. 

Por ello, Ee cree oportuno analizar como surgió esta concepc~ón 

en que consiste quienes han sido sus principales seguidores,-

en la prdctico. 

Yvon Bourdet comenta que el t6rmino de autogestión es relativa

mente nuevo, ya que surge on este siglo. De ahi que resulte in! 

decuado relaciontrlo con Marx. S1n embargo.Marx estudió el mode 

lo de participación de 1a clase obrera, en la toma de decisio·

nes de las fábricas, en lo GUe designó las cooperativas de pro

ducción.*/71 

Mafx resaltó concretamente el 1:ontrol obrero no s6lo en la fá -

brica sino en la socíedad entera. 

Estudió cada una de las formes de control obrero que se dieron 

en la economia y la aom1111stroció11 de Pori5, tu 1::1 p~riüdo que 

duro la Comuna. 

Len1n 1 en relación al problema de la autogestión, comentaba :qJe 

para que los obreros des3rrollaran un control real en las fábri 

•/71 Eo1.1rd~t. Yvon, Karl >!ar• y la a1.1t~9tstlón obrtra. p, 57 
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cas dcberian de estar al frente de la producci6n y distribucibn 

de los productos. 

El contrcl de las f~bricas, por parte de los obreros, se debe -

de dar e11 forma seneral y no en un grupo limitado de empresas. 

Este control deber~ planear~e e~ forma arm6nica, en u11 plan in-

tegral de la economla del Estado.El plan me:ncionado se debcr5. 

de poner a consideración y aprobación de los afectados, o sea -

de la socied•d.•/71 

Sumado a lo anterior, se debe mantener un seguimiento de la ac-

tividad de 1? empresa y la correspondencia y a1·mania que guai·de 

la producción y íld1r1inistraci&n, cu11 ~1 pldn e(011~mic0 9entral. 

Len!n, por otra parte, ·decia que en los soviets radicaba la la-

bar organizativa del proletariado. A través de ellos se podía -

llevar a cabo la tarea económiCíl. Pero estu no se real izaría --

sino con un fuerte poder centralizado. 

Lenín hace hincapié en la concepción centralista del poder, en 

el· perfodo de transicifin al socialismo. Se explica este centra

lismo porque no había cuadros lo suficientemente capaces para 

descentralizar las funcionP.s administrativas y los servicios. 

Karl Kautsky senalaba que el trabajo en los flbricas debla org! 

nizarse democraticamente. '1 un régimen socialista debe, ante to· 

do, organizar dewocraticamente la producci6n .. ," ~113 

• /12 Frrri, Franco. El problema del control cbrtro. p, 79·1!1 
•/73 ~arcrl Rlvierto, La n~olucién !oodal, Karl r.eutsl<y, p, flZ 
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Gramsci también resaltaba la importancia socicl de la autoges 

tión que él definía como autogcbierno o autonomía indu~trial. 

La consideraba como la acción culminante de los consejos de fíl-

bríca. 

Estos consejos estar,an encargados de administrar la producci6n 

y la administr?ción de la f¿brica. */74 

Actuelmente, algunas corrientes a nivel mundial --especialmen-

te en Europa Oriental-- */75 consideren 1~ uutogcstión como un 

medio necesario para la consolidaci6n del socialismo. 

En los paises del socialismo real, el desarrollo de l:i tecnolo

gía ha acelerado también el sentimiento de ~lienación del obre-

ro, en relaclón con su trabajo. 

El encierro del obrero en la f¿brica, su trabajo repetitivo y 

monótono¡ el hecho de recibir y obedecer órdenes, sin conocer -

sus razones son ceusas que mantienen alienados a lo~ obreros. 

Es necesario que se realice un cambio estructural desde el nu--

cleo de 1a fábrica que con11evr. a un cambio en la sociedad. 

Se cree necesario desaparecer la división que existe en--

tre los poseedores del poder de la dirección y los gobernados, 

quienes obedecen esas órdenes'1 .*/76 

•/74 Gru~ci, Antonio. op. cit. p. 104 
"/75 En Europa Octidenhl la t!or!a QV! uta rn vega, rcr r11rte de lo$ partirlo~ ~atialista~, 

u de la :oguti6i en las fábricas. li! i;ogestión entendida co•o la participacl6n obrera 
~n la ad11inistraci6n. Es Ja participación dirEcU y/o indinct11 11ediznte re¡:resentantes 
en el prccesa de toi11 de d~cisiones oe h opresa. En acl.lpadón de punto! en h adti -
roistradón y en las funciants operativ11s. 

•175 She11er, tlosre. leed.? y ¡:dctica de la auto;Btión y la co;estión. P•P• J-1. 
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3,2.1.-Algunos cas_~ de autogestión obrer~ 

Se dice que lugoeslavia adoptó el plon que sobre autogestibn 

obrera habia reali~ado el Comité Económico Polaco, en 1956; des 

de luego, con sus cort·cspondientes modificaciones. 

En este pals socialista se establece que cada trabajador es 

igual a ~us cornpaHeros y todos jur1tos son responsables por la 

suerte de la empresa y el desarrollo del plan de trabajo. los 

obreros son responsables de la actividad diaria de la fábrica.

Son elles los que eligen a sus directores. 

En Yugoeslavia se establece. en el marco jur,dico que, no pue -

den haber funcionarios autoritarios que controlen a los trabaj~ 

dores en la empresa. */77 

En el aspecto de la planificación se orienta hacia una estruct~ 

ra autogestora de las empresas y de lo sociedad y se busca el -

alejarse sistematicamente de una centralización politico·esta• -

tal.*/78 

Se dice que en ese pais del socialismo rea\ la autcgestibn se -

introdujo no como un medio de existencia del socia11smo humani~ 

ta sino como un refuerzo a las estructuras polí~icas de1 órgano 

polltico.*/79 

•/77 B'lurdH, Yvonnr. op. dt. p. 58-59 
•/78 Supek, liudi. 'l'ugoe$lavia y el s:stua autogestion11rio. p, 18 
•/79 Cvjttitanin, Velii<o. Carattedstitas y dileriu del siüua ~utoges:ivo yugoulavo. p. 221 



Las estructures sociales y econ6micas no estaban preparadas para 

el desa1·rollo del plan autogestivo. De ahí que el nivel Ce produE_ 

ción se redujera. inclusive, a la introducción Cel proceso. La au 

togestión no rindi6 los re~ultados esperados. 

En la pr~ctica, el sistE~a autogestivo no cons~ruy6 sus propias -

estructuras. 

Las causas van desde la organización vertical del sistei~a pro~uE. 

tivo, en cuya cGspide se encuentra la Liga de Comunistas Yugoesl! 

vos, hasta la partici?eci611 insuficiente de los t1·abajado1·es 1 por 

sus tradiciones, origen scc1a1 1 educacibn y o~jetivos personales 

y óe grupo. 

En Europa Occidental. con sus correspondientes procesos históri 

cos, econbmicos y sociales tarabi6n se han llevado a la pr~ctica 

ensayos de democracia o~rera. 

Después de la segunda guerra mundial.se desarrollaron raodelos de 

cogestibn en hlemania, basados en aspectos ideológicos del socia

lisr.10. Este sistema otorgaba por ley a los obre:ros 1 el derecho Ce 

ejercer el control y, poseer toda la informaci6n sobre lo que a -

contecia en la fábrica. ~130 

En Escandinavia y los paises Bajos este sistema tambiin ha sido 

practi~ado como un co~plemento a la democrac1a de toda la sacie 

dad. 

En el Estado de Israel se practica la democracia obrera, tanto en 

la forma de autogestión como de cogesti6n administrativa en 

•/so Shuer·, Moshr. op. dt. p.3 



- 52 -

lo que es la vida kibutziana y en el moshav shi~ufi; así cc:t10 -

en algunas empresas sindicales y cooperativas. 

3.2.2.- La autogcstión obrera en Polonia. 

El proletariaco polr:co :iz: luchaao, Curc.nte CJ.sl cuotro d€cadas 

porque des~tiafezca el sistema burocri::tico. ~orr,ue se ellr,1ine la 

división en:.re los posef.>dore~ ct:1 oc.,j¡:r y 1~ clí1SC cbrerc¡ en 

tre los goDf:rnantl'~ y lo:. go::;t.>fncCc::i; p0r t:ric¡,u;:ar '.'..U sis~er.1a 

hacia la pri:.c¡_~::a Ce una der:¡ocrcci¡¡ ::oci.1li:,:.i::. ,../í;l 

Occic!en·:'2 <.:r: sus tr2dir.ion0s y costur.it>rc-s·, '::i\u:ición que ha in-

n61nico. 

!qui, hay que eclarc.r que no <,:e:dos ios o!Jr..:ros, ·1i dirigentes -

sindicales, ni intelectuales opositor~s al sobi¿rno tier1e~ los 

mi~:!lOS objetivos ni intereses ni c:oncieni:.1a e!<: cl¡¡se; e~ grc.n -

parte de lo anteriormente expuesto parten les desviacion~s en 

sus luchas. 

la dirigencia obrera ha consirler~do que uno ce los r~edios, a 

través del cual se puede alcanzar le de¡:1ocracia es la llutoges-

ti6n en las fábricás. Y, que la práctic¡; de ésta en la empresa 

cultural del Estado. El lo ser§ posible sólo ruando se cu~nte 

con una clase obre1·a no solo organizada, sino ta1nbi~n c0nscie~ 

te de su papel para con la sociedad. 

•/61 S~ u.t;enCt p¡¡r C.tt.ccric!a ~c.::¡H~~a ''Jt. ttn:;: !~~t.'"ÍD." ~e Dt~:'~t~:i~, !:1 c~·al Bp-en 

los l.nttreses ¿, t11do tl purbio de ln aJp!iu c.a:;u trah~~ll!iru y repreunta Ja foru 
polrtlt1 gtMral ¿,} (sudo Sctialísta. [n la c!erotrada Htidistt todos los d11dadanos 
ind~pendhnteuntt de su t.cxo e dt !a r.adón e raa ... tl.tnt11 dtrtthcs i9ualu ~n la vid1 
econÓlic.a, polít!ei y cultuqJ¡ liarantin los dertthos adeth ~' prccluarhs. 
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En 1958 se promulgó una ley sobrQ la autog~sti6n obrera, pero só

lo quedó establecidi en un marco formal. Para 1960, Polonia vuel

ve al sistema de gesti6ri =~~trnli~ta. 

Segün esta ley los o~reros ood,an ejercer el control y supcrvi -

sión de todas las ectividades de la erapresa 1 ~ero ese control se 

llevar~a a cabo a tr~v~~ de organismos designados --s,n mencio -

nar quien los nombrarta--. 

Su par~ici~!cifn ~n la pr5ctica se liraitó a l~s condiciories gene

rales de trabajo como son s2guridad indu:~rial, sue1ca~, pa;s ~e 

primus, supervisión~ etc. +o/22 

Los c&mbios propuestos, no sólo sobre la autoges:ibn, sino p¿ra -

todo el modelo ecar15mico eran muy radicales para el gobierno de 

ese ~iempo, lo que ocesio~ó la suspensión del ?rograma integral. 

A partir de entonces, se he luchaoo porq~~ la e~to9est~6n obrera 

110 GUede en un marco formal. sino que se viva, que se vea en la 

prSctica: en la ?8r~icipac16n de los obr~ros en la organizacibn 

de 1o ~roducción, en las d~tisicnes operal1va~. en les ~olittcos 

g~n~rule~ =~ 1~ f~brica y ~n el contra) sobre su cumplimiento. 

La &utogc~!ión implica una organización amplia de traoajbdür~~ 

quienes tornan decisiones en la producc~6n y administraciGn de la 

empresa. 

Es la desa?arición de la burocracia, como clase monopolizadora 

del poder. 

ula autogestibn es un proceso a través del cual, la propiedad ---



estatal socialista se convie1·te en propiedad social, el tr&baja 

dor es el elemento principal en la construcci6n del $Ocia1ismo'' 

En la lucha que he libr6do la clase obrere pol~ca se ~l~nte6 que 

la eutogestión, con toGas sus ir.i¡llic;;ciones, no se poc'.iD. conse -

guir sin una r:~tructu1·a qu·:: 1o üpoy<;.r~. 

Se ten,a que trabajar por mnn~ener u11a par~ic1pacien ce los traba 

jadores, con el f~n ~e que la clase obr01·~ se colocara como fac -

tor fundamental en la ~~t1·uctura ~el [stadG Snci~lista. 

En sus luch~s 109rílr0n av~rlces, ~er·o en esG~ 1·:is~.as novimi~ntos 

3.2.3.Antecerlentes de "So1idaridad". 

La idea de crear un Sindic~to Independiente dat~ de 1970. Un gru

pc de intelectuales se orqanizó para ~efcnder a lD~ obreros enea~ 

celados por el conflicl.o lóboral de ese año. 

Los intelectuales formaron el comité de defensa obre1·0, denomina-

do KOR 

El Ccmit~ de defensa de los obreros fu& ampliendo su red de orga

nizaci6n, hasta convertirse on uno de los principales movi1r1if~:c~ 

de oposición en el pats. Su influencia fuG importante. En los mo

vimientos obreros de 1970 1976 participó en forma destacada, a 

través de ayuda jurídica, médica y económica, en la liberación de 

un nGmero importante de obreros que se enco11tratan ~resos en di -

versas cárceles del país. */83 

•/Bl lt Y.ende Oip1Gulique, Gttubre Ce l9SO p. 9 
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El Comit~ para la ~utodefensa Social --KSS-- public6 ~n seµtie~ 

bre de 1979. una declaraciCn sobre los derechos de las trabajado-

res en la que resaltaba el de1-ccho a constituir sindicatos libres 

en el pals. */24 DeciarcciOn que es e1 antecedente directo úe --

las peticiones obreras de 1980. 

Ya desde el afio d~ 1970 se h~b~an empezado a crear conité~ funda-

dores ~e sindicatos libres en el sur del pais. en Katowice; los -

que se extiencen <lcs;;:.;é:: :l Sílltico, ul igual que las nuevas Dedi 

das y tScticas ~e luch~. 

más firmes milit.::nti:.e.. 

El KOR era una orgonizac16n hetcroginea. Sus lntegrontes er1n de! 

de nacionalistas chovinistas has~a soci.::olistas ri:volucionarios; 

pasando por una serie de ma~ices ideológicos --soc1al~em6crat~s 

y reformistas, socialistas ~¿ curte curopPo y necicnalistJs--. 

Algunos de sus integrnntes hab1an sido v~ctimas de la repres~ón 

estudiantil de 1963. k/55 

La fuerza de l& orgeniz~ci6n alcanz6 tanto a factores raateriales 

y de la superestructu1·0 ~c1 E~te~~. rorao al trabajo de la dirige~ 

cia que comandaba al grupo O?OSitor al r~gi~en. ~¡35 

•/bl. Sotelc, Zsn;i:!~. ~l'Vi5ta !\ucs,''?tlcnia, el ojo dt la historia". p. ¡~ 

•/fiS (ntre los ututHln~n del r.ovir.iento dt 1%11 pootllo~ -.it.ar ~ ~¿:,., 11¡chnick y Jao:.tk Y.uron; 
hte ~!tiro dri~cntt tel ~ovi1d~rtC1 r:c,q, 

•/Sti l..lrtyra, Gui\ltrrCI, C!p, cit. p. 72 



!:>e acuerdo a la versión del t~OR, el conflicto com-enzó con una -

protesta obrera por e:l despido de una conocida militante obrera 

Anna Walentynowicz. •/87 

Además de este hecho, se ha señalado, en divt::rsüs publicaciones 

que las huelgas ccirnenzaron por reivindicacionEs de tipo ma~erial 

como las anteri0res de 1956, 70 y 76. 

La clase ob1·era t13b¡a probado, a lo largo de sus ~ovimientos. -

su organización. 1'.\demás el grupo de vanguardia consideró que --

era momento oportuno porc rcaliz3r cambios cual \tctivos en el 

sistema. 

Como se mencionó er1 uno de los ap~rtados, las cortradicciones -

entre las estructuras econGmicas y sociales y la:. superestruct~ 

ras políticas habían 11i:gcGo a tal punto, qu~ s::.il.:i fa1t.abo un -

motivo que sirviera de.detonante al conflicto. 

Las anteriores causas: el aumento de precio~ y el despido de la 

obrera Anna Walentinov1iczt más el deterioro del nivel de vida -

de la clase obrera sirvieron como chispa al conflicto. 

Al ~arse a conocer el aumento de precios en los productos bási-

cos, comienzan las huelgas. Estas estallan primero en Qublin 

para extenderse posteriormente a la zona del Báltico, donde co-

braron mayor fuerza. 

El gobierno, mientras tanto, sube y baja los precios de los ar-

•/67 An~a lialent)1101dcz des0<p!l'iÓ un paptl hportant! tn la t.utl;a <lt l970 y allitata, tn 
lºBO ~n !l •H1vidtnto c'e liber~ad •indli:al etl Sálti~o. Pt:r ;1.:s t"·{ritc.s hlioralu 
habh rtcibido !ti tres ocasiones la éistindén i;lf ~n Cru: ¿! cry, plata y bronct, 
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ti:culos de primera neu~sidad, de acuerdo a la tenslón er,ist12ntc."/S; 

No se ve una posición segura ni una actitud col1erente en las me 

didas del gobierno. Esto se puede deber a la fa,ta de ccnsen~o 

entre los integrantes del partido, sobre la estr~tcgib a sesu!r 

~n el conf1icto obrero que iniciaba. De ~hi que el 9ohierno fue 

ra quien negociara directamente con los obreros, d0jando al ?ar 

tido a un lado. El Pa1·tido se l1ab\a debilitadu t,:;l !JíCd0, que 

su presencia era C3si imperceptible. 

El impasse politice es aprovecliu<!o pcr 1:1 vr:nguardi~ de inte--

lectuales y obreros para hacer crece1· el 1novimiento. 

Las huelgas se extienden al norte del pais. Se dice que un nfime 

ro reducido de obreros fueron los que comenzaron la huelga en -

uno de los departamentos del as:illero len1n, en Gdinsk. 

La movil1zaci6n de les obreros no se hizo esperar, y ese mismo 

día, la mayor parte participaba en los mltines que se habían ~-

organizado. 

Los obreros co~entaban que según el artículo lo. de la constitu 

ciGn de la Repüblica Popular de Polonia, dice "el poder perten! 

ce al pueblo trabajador de las ciuJo~c: y d~l ramno'', */89 pero 

en la práctica no se les permite qu¿ participen directamente ~n 

la vida polltica del país; ni siquiera en la política de la em -

presa donde trabajan. 

En agosto de 1980, aparece la Iglesia católica en escena. Surge 

por una parte como mediadora en el conflicto entre obreros y --

• /e 1 Rev ·. • _ Oe Falo~ l '~ l ttrr.at ivE: p. 12 
•[69 Con$titutión Política dt h P.eplÍblita !lc¡:-ular de Pohinia. Capitulo 1 artitulo lo. 
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aparato estatal, y por la otra, co1no uno de los pri~cipales ª?~ 

yos de la clase obrera. 

En tanto, el niovimiento i~a alcanzando mayor fuerza su papel de 

apoyo se hacia ,nf s claro. Tal vez para asegurar sus intereses en 

caso del triunfo obrero; cor;io sucedió en 1950 al consolidar~e la 

RepúJlica Popular de Polonia. +-¡90 

Su ~nfluencia c!enr.ro Cf:! la clase obt"era es ~r.iportante. La mayor 

parte Ce lo$ obreros ¡Jrovienen del ca1r.po 1 c:n dor.C:e la religión 

El ncver.:a por t~ento Ce los r:abi<:.cn':e:s de ese pois practican 

ese credo religioso, en l.:. iJCtuclidad. 

La participación Ge la ;sl~sia se interpretó en Occidr:rite corí!O 

otra manifestación má~, de 1 a ~,obluc~ón palee u c0r1tra r.l scci a -

1 i smo. 

Aquí, se puede decir que pi:ro lil dirigi::nc1i! obrera r10 era ii•ás 

que otro 11 al'1todo" l:fl :u lt.::~·1Zi :;;.n"::;-w e1 ;"'f~i~~r. no con'.!"~ ':'i 

sist'2ma socialista. ¡.:as, ;:icrc.dójictr.1ente, p::ra le. mayoria de 

obreros que ernigraron·Cel ca;;1po, la re1igi6n cot.61icn es uno -

de sus valores nocionales. 

Es importante subrayar que la jerarquía eclesibstice. luchó con 

e1 gobierno y en contra del t:GR.: t:-:1 ~·ez, por l:; º'tención Cel 

li~erazgo del movimiento obroro y, desde :ue50, por la oposi -

cíón ideológica con que se enfrentoba con los integrantes del 

"ala dura cel i:OR". */91 

•/90 La j~ran;u!a tcle5ihtita firr.é en J;~O. 1;n c.c:nnr,:(i c.t.n lH 2utcrid1Óe\ ttbli~h~is. a 
trzwt~ e!I cuil 5e c.or.proretia. • rccor.QCH al 'ittdc~nc Ito;t;to de "der.)<.. ntnunci1~a 
a inttr•·tnir tn ~ardfe1~adonu o acth·iáa~n p~l!ticn, ~ ca~b:c c't t;Jt st le ;ien:!.tie
ra. continuar con sus funcicnu Ut~rpicu. 

•/91 Ah.eyr1. Guilhrro. oo. dt. c. IS-a 
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De tal manera. la Iglesia mantuvo una posición contradictoria -

en el movimiento de 1980, Luchaba cuando los objetivos le iban 

a beneficiar directament~. --como la democratización de lo~ me 

dios de comunicación, en donde tendría ccbida--~ pero, llamaba 

a la moderación obrera1 desde Juego, cuundo el enfrentamiento 

asumia caracteristicas graves que ponia en peligro sus intere -

ses. 

A pesar de las contradicciones que se vivieron en el movimiento 

del 80 es importante subrayar que éste se distinguiO de los an

tiores en: organización, estrat~gias de lucha y disciplina. 

La organización fué uno de los principales renglone' en este mo 

vimiento. Se formaron comitcs especiales que se encargaron de -

informar al resto de los obreros sobre lo que iba aconteciendo 

en su lucha, con el fin de que todos es~,uvierin enterado~ del -

cauce del movimiento. 

Se formaron tambi~n grupos de propaganda y difusión, que iban -

encaminados tanto para la clase obrera como purn la población -

en general .Existió una r~pida coordinacibn del movimlento huel

guístico. 

Se cambió ae tict1ca, en algl1nas de les formas de manifestar -

las ptticior.€s obreras. Por ejemplo, se quedaron los trabajad~ 

res en los centros 1aborales, en lugar de salir a las calles, -

para evitar agresiones policiales. No se ven demostraciones de 

violencia. 
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En el movimiento de 1980 se cambia de tácticas tan rápido como 

fué necesario.'/92 

La organización y movilización de los obreros fueron sorprende~ 

tes .. En pocos dias. se llegó a constituir un comite de huelga in

terempresas. --MKS-- con el cual debió, a partir de ese momento, 

llevar a cabo las negociacior1es el gobierno. 

El movimiento fué fortalcci~ndose y sali&ndosc del control gu 

bernamental, conforme avanzaba el tiempo. 

El MKS aglutin0 r1as repre~er1tantts de eniprcsas, no sblo de la -

ciudad de Gd;nsk sino de otros centros industriales importantes 

como Gdyni¿ y ~o~ot. 

Se presentó un fen6meno Gnico. Se ve a los obreros negociar di

rectamente con la dirección de la empresa y con representantes 

del go
0

bierno. 

El gobierno cede en las reivindicaciones de tipo laboral como -

el aumento salarial; pero no autorizó otras reticiones sociales 

y políticas. 

Por otro lado, las figuras de Gierek y su equipo se ven cada 

dfa m6s debilitadas. Su actuacibn po11tica y respuestas al con

flicto son muy pobres. 

En el Ccmit~ Ccntr~l ~el P~rt~do hJ~~J ~e~ ~cn~c~ci~~: un~ que 

apoyaba la intervención de la milicia, para aplastar el movi, 

miento y la otra que se inclinaba por una negociación con los -

obreros. Pero no se llegaba a un consenso. 

*/92 PerHdico El Día. agosto d~ 1980 
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Mientras tanto, ideólogos ¿el moviniento obrero como ~olakowski 

opinaban que momentos como ese debian de ser aprovechados para 

seguir la resistencia cbreru. Porque el aparato dirlgente se en 

contruba disgreg~do y por lo ~anto d&~il ,Y/93 

En tanto, ·?1 KOR como el !·:KS no cesaron en su estrategia. El 

KOR lanzó Jn llamado a todos los trabajadores para que cor1stitu 

yeran sindicatos libres. 

El M~S va aglutinando a un n~mero m~yor de empresas en su orga-

niz.:ición. 

Hablan aprendido los obreros que el movir11iento atomizado no te-

nia ninguna fuerza, de ahl la táctica que emplearon df! organi -

zarse en una estructura finica que amalgamara a los obreros. La 

ünica c0n la que podla negociar el gobir1·no. 

la idea de la creación de sindicatos libres va cobrando fuerza 

y pocos di as despues, e1 Mr:s se transforma on f·ll:Z --Comité In-

terempresas de fund~ción de Sindicatos Autogestionarios--. ~/94 

Esta idea iba acorde con la convención nGmero 87 de la Organiz! 

ción Internacional del Trabajo, sobre 1 ibert¡:¡d sindical; la 

cual se encuentra ratificada por el aparato estatal polaco. 

En su texto se expone que los trabajadores de los paises inte 

grantes de la convención, que la hayan ratificado, tienen el d~ 

recho y la libertad de formar organizaciones sindicales indepe~ 

di entes. • /95 

•/93 le Mor.de Diplcutique. octubre je 1992 p, 22 
•/94 ReviHa De Fi!lt$ l'l.lttrr.ati~e. p. 121 
•/9S Con~entión n~ur-o 87 de la Organización Internacion3! de Trabajo. 
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En·el contexto internacional, la 50lidaridad de multitud de or-

ganizaciones obreras. de diferentes paises, se hizo patente. 

Diversas confederaciones de obreros europeos enviaren cartas de 

apoyo y felicitaciones al MKS. Para despubs enviar ayuda materi 

al al movimiento. 

En cuanto al centro geogr§fico del ~ovimiento. se estableció en 

Gda1n~k. En el resto del país se creo un apoyo a los obreros del 

BAltico. Estallaron las huelgJs en otras f~bricas, sin reivindi 

caciones especificas, sólo en apoyo a Gdinsk. 

La vanguardia del movimiento no p1aneci que la huelga llegara 

hasta dende se enccnt:·~n~. en ~SG3 ~0iíl~ntos. 

Inicialmente se habían planteado solo conquistas laborales.Pero 

los acontecimientos producidos por la clase obrera hab,an reba

sado los planes de la dirigencia cbrera. Se enfrentabrn a la: -

petición de crear un sindicato independiente autogestionario, 

La serie de acontecimientos, que se hab~an precipitado en tan 

solo un·•mes, repercutieron directa1ncnte en la cúpula politico

admini strativa.Al ponerse de manifiesto la incapacidad de los -

encargados del gobierno para "negociar con los obreros'', se pr! 

sentaron varias dimis.iones. Dimisiones que constatarian aün mis 

la dabillJdd u~i e1parato e~tatal."/96 

Los obreros contiriuaron su lucha y el 31 ae agosto, los comites 

obreros y lat comisiones gubername11tales firman, en los asti11e 

*/96 Las dii:idon~s en el gobierno fueran: fd11ud ~abiuch, ¡:rresHeitt d!l Ccn1ejo de '1inis
tras; Jerzh lukuuwicr, encargado de prcp11g.:inda del C.C.; JJ:i Sridli~. jefe de les~· 
~indicatas; y hdeusz ll'riaszczyk d! la Co•isi6n de ph:ilfic.ad6.,, Ah~yra, Guillerso 
op. ti t. p. ~5 
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ros de Gdánsk, el acuerdo que da nacimiento al Sindicato lnde -

pendiente Autogestionario "Solidaridad". */9i 

En ese n1isn10 convenio se garantiza el derecho de l1uelga e inpoI 

tantes conquistas sociales. 

En la firma del acuerdo se ve que el ala reformista del ?artido 

aparentemente había ganado. 

En el movir.liento de agosto de 1930 no se limitó a la acción de-

los obreros dentro de las f~bricas, a su unibn general, a su"! 

gociación frente a la empresa y el go~ierno; sino que, este rno-

vimiento cobró más importancia al traspa5ar el l'imí':..e Ge las fa 

bricas y convertirse en un inovir~iento de protesta social contra 

el a¡:iarato estat¡;l. "/98 

Diversos medios Ce c;omunicación occidentales difunCiercn la idea 

de que el pueblo polaco pedia la sustitución del sisten1a socia-

lista por otro mis 1'democritico'', 

La URSS, por su par:~, culpaba a la cla~e obrera Ce ir en contra 

del socialismo y de ~ervir a los intereses del imperialismo nor 

teamericano. 

Se considera que parcialmente a1nbas afirmaciones son ciertas. 

En primer lugar, si se pedia que el sistei~a fuera mfis democri· 

tico, que los obreros participar~n directa y mayoritiriamente 

en las acciones sindicales y politices del pais; Pero, hay que 

mencionar que por las tradiciones y costurabres polacas, lapo

blación ha estado más inclinada a adoptar las costumbres y sis-

t~rna occider1ta1 que los de1 bloque socialisla. 

"/;1 El 9obitrno !e corpro~ea a utidHlr lu pttiticn!S Hbrt duapu.i¡iQn de ansL1ra tn -
elgunu rtn9le11u, aurtr.tc salarial, rtjcra tn tl zprovisicr.a.,itntc 1!t 1líHr.tot c't ori-
11rr11 r.tctsiéad, r.tjt.ra tn lts Ltrvidtt Ct ttlud y per.si6n de Hj!?. 

•/98 les utudhntts " orGaniurcn y lit ir:as ¿, tas3 salitron en lPDtt al l'C'fi11ientc tar
biir.. 
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Lenín decía, en las discu~iones sobre los sinCicatos en los 

aiios veintes, c;ue el estac!o de tf"ansición se carccteriza por ser 

un Estado de obreros y cernpesinos con defor~acicnes burocrlticas. 

Aquí r~side la troscendencia (~~:-l nr,vimiento de Solidaridad, en 

relacibn con los ar1teriores m~vi!11ientos de la clese obrera. La 

pro¡Jia clase obrera se éutorgani?a en cuntra ae\ burocratlSínO 

y en favor de reivindicaciones econ6micas que deLerabocaran en 

peticiones políticas, deblCo a la f1.H:rza del 1;;ovi1:1iento. 

Solidaridad fu§ un movimiento cue luche.Da contra el burocratis-

mo y privilegios ~ue se han generado por 1cs defor1;1aciones del 

perlado de transición. ~unque hay que anot~r que ~u n1oviraiento 

fué desviado ?Or intereses de otros srupos cerno la lglesia, gr~ 

pos revisionistas y nacionalis~as conservadores. 

Así, tras presiones y negociac~ones 1 el Sindicato "SolidariCaC" 

quedó inscrito legalr.iente en el registro ce r:.sociacioncs, el 2·1 

de octubre de 1950, con tres inilloncs de afiliados. 

En este moinento se prosentan ••arios prob1cG!s: por un lado la 

duplicidád de dos organizaciones que tratan de afiliar a los 

o~reros, y por la otra, la organización interna del nuevo sindi 

cato. 

Hasta ese momento Sa1·1ctaridad habla tejido las mejores estrate

gias, hasta consolidar su lucha en 1a organización inGependie~ 

te. Pero la tarea a que se enfrentaba era difícil y l•rga. 
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Tenia que organizar y estructurar a la organización 1 diseñar es 

trategias y tácticas de lucha, planear su programa de acción.etc. 

Los obreros se encontraron ante la decisión de asociarse a ''So-

lidaridad 11
, a los sindicatos oficiales e inclusive a elegir no 

pertenecer a ninguna organización gremial .*/99 

~Estr•_!'_e_g_i_os y tácticas de lucha d_e "Solidaridad".*/100 

La huelga. Huelga activa. Medidas económicas y pol! 

ticas. Propaganda y difusión. 

Durante el mes y medio que duró la lucha d~ la clJse obrera po-

1aca, que culminara en la creación de los Sindicatos indepen -

dientes, sobresale una de las estrategics utilizadas por sumo· 

vimiento: la huelga. 

Marx y Engels sostenían al respecto, que la huelga es uno de 

los medios más frecuentes utili:ados por los movimientos de 

emancipación de la clase obrera. La consideraban un arma de lu-

cha para los objetivos inmediatos de la clase obrera. •/101 

Diversas corrientes sociales pro~obrcristas consideran a la 

)uelga como un elemento de lucha de la clase trabajadora. 

•/99 fay, \'ictor. uniddad del roder P(lliti::.o. Pluralidad social e idH16gica. l! Hcrode 
Oiploeatiq11e. ?• 12 

~/100 la utrattgL:i sr ent~ende cor.o el plan gentral i¡ue va a dirigir sus luchas, ui cote 
h habilidad para dtsarrollarlc. las ticticH to'I los sistt~as que uplunpar11 conH-
guir su fin. -

*/101 l!an y [n~ds, ;nerca de los dnditatos p. I.3 
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Resaltaron su importancia desde los anarcosíndicalistas hasta -

los socialistas.*/102 

Respecto a las tácticas de desarrollo de esta arma del proleta-

riada hay muchas pol&micas. 

Len,n sostenla que la espontaneidad e~ los movimientos huclgui! 

ticos era la forma original de la conciencia obrera."'/103 

Mientras Engels manifestaba su oposición no a la !1uelga en s, 

--como e~trat~g1J de: lucr,:: v~rer,;.--, ~ino a la hu>:·lga general. 

Dec1a al respecto que para que una huelga ge11eral resultase un 

triunfo Al 1r,ovir.iirnto, reqlHfrÍ3 d':! una bur:n;i orgünización y de 

una caja llena de· caudales pura ~ostenerla. '"'/104 

Se cree que la organizacir)n y planeación en la prrixis no es po-

sible ya que la propia clase en el poder no le~ per1nitiria. 

Rosa Luxemburgv consideraba que la huelga no era uníl simple es-

trateg,a de lucha obrera 1 sino un elemento medular en la luchn 

revolucionaria.~/105 

Marx, por su parte, co.mbatié a teóricos burgueses quienes. a 

su parecer, la huelga era un derroche esteril de dinero y d2 

fuerza. 

Por otro lo~o. en l~ rrimera internacional los anarco~sindica -

listas difundieron la· idea de que la huelga econ6mica era el 

único medio de lucha de los obreros. a 1o que respondió Marx 

que se debia de luchar contra las verdadera~ causas de explot! 

ción, no contra sus efectos.•/106 

• /1 O?. f rlili. ch, Paul. Hu~ 1 ga d! !!lasas, par ti de y s i11Cicatos, p. 2'J.26 
• /103 Losovskl. Mar~ y los sindicatos, p. 13 7 
•/104 frl:ilich, Paul. op. cit, p. 2~ 

•Jl05 AricC, José • H¡¡elga de u~as, p'1r::.fo )' sindicatos. p. 12 
•/t06 loHv~ld, op. cit. r• 106 
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En relaciOn al presente objeto de estudio se considera que los 

movimientos huelguísticos no pueden iniciarse con la simple de

cisión de un grupo de gentes. Estallan de 1nanera espontanea en 

determinadas condiciones históricas. 

En el caso concreto del movimiento obrero de 1980 1 la huelga de 

sempeñó una estrategla fundamental. 

Fué un movimiento espont¿neo del proletariado, que surgió en 

condiciones favorubles. 

Los intelectuales, que habian estado en contacto con la clase 

obrera, intervinieron en la planeación, organización e instru 

mentac i ón de 1.:i:; huc l g;¡~. 

los anteriores movimientos, en que se hab1a utilizado esta arma, 

les dejó la experientia de como planear mejor su organizaciOn. 

la huelga surge en el momento oportuno, de acuerdo a la debili

dad del adversario y al momento histórico. 

Se utiliza primero como una v1a para obtene1· mejores condicio 

nes (Je trabajo y prest~ciones económicas, y termina siendo un 

arma política. 

3.4.1.-La huelga activa, 

En una fase del movimiento se le denomina a la huelga, huelga -

activa por considerarse que los obreros no protestaban y lucha

ban de manera pasiva por sus peticiones; sino que ésta era un ~ 

arma. Por un lado,econbmicamente presionaba al poder central -

para negociar, y por el otro los obreros debían de trabajar en 

diversas actividades para fortalecer el movimiento huelgulstico_,_ 
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Concretamente se le denominó huelga activa por declararse en P! 

ro laboral los obreros, pero ellos mismos se encargaron de org! 

nizar la producción y distribuci6n de los productos.~1107 

En 1980 fu~ relevante la oportunidad con que actuab~n los obre

rost cambiaban de t~ctica ripidamente. Se adelantaban a los 

acontecimientos. En relación a las tócticas d~ la dirigencia 

obrera eran resueltas, de avanzada; lo que provocó en las masas 

un sentimiento de seguridad, de confianza y de combatividad. 

3.4.2.- Propaganda y difusión, 

Otra de las tácticas que empli?ó el mo\limiento fué el de la in -

formaci6n. E1 mantener informados a los obreros sobre las huel-

gas que se produclan en otros lugares del pals, sobre las pers~ 

cusion~s de que eran objeto militantes obreros y sus familias, 

respecto a 1os acontecimientos y negoci3ciones con e1 gobierno 

permitieron continuar 'con 1a unión y confianza que se hab,an -

g~nerado. 

Esta información se distribuia a través de volantes, desplega -

dos, altoparlontes de las fábricas y de los periódicos obreros.*/108 

El periódico serviría para"d1fund1r las 1oeas politi<.:as tle1 so

cialismo, educar políticamente al proletariado, atraer a mas 

aliados y organizar el movimiento" 

*/107 Cuadtrno Ce Falo D~lternativt. Q.St-95 
"'/108 Jbidea i;. 8 
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En lo teórico, así es como debiera funcionar un periodico so

cialista, pero los objetivos fueron desviados por intereses aj! 

nos al movimiento. 

La vanguardia del KOR creó, dos añí.'s antes del movimiento. tres 

reriót.licos: boletín de información, dirigido por el grupo de 

Jacek Kuron y Michnik. Glas~ órgano del grupo democrático y 

Robotnik ~-el obrero-- el mas importante en contenido ideol:'.Jg~ 

ca y difusión. '/109 

El periódico ílo~otni~ ju~ó U'1 p.:!pel escr:cial p.::ra el üpcyo u 

la huelga. Contribuyó también a difundir la idea de los sindic! 

tos libres. A pesar de ser una publicación clandestina lograba 

penetrar en las empresas utilizando las redes de amistad entre 

los compaíleros de trabajo y amigos. 

Los intelectuales, r·r>uestos al régimen, por su parte, atacan las 

medidas del gobierno, pero no critican al bloque del sistema, -

para no generar enemigos innecesarios. 

El gobierno también pone en juego sus tácticas para apagar el -

movimiento. 

Cul3ndo ~sta116 la r.uc1;a fueron ccrt¡;¡.:::c.:.; 1ti5 cc-m; . ..r,1c~ciú11~s ~11-

•·e la mina de Trzydziestolicie, en Jastrzebie, on la Alta Sile

sia y Katowicz --regiOn donde se encuentra la más importante 

cuenca hullera del pais y la mayor planta siderurgica--. 

El gobierno trataba de evitar que se organizaran los obreros. 

• (J 09 Bac tht ta, V .l.. Cuaderncs dt ~archa. ;;. 16 
El pericdico Robotnilo; era uroa puhlicadón bhtnt.ual, con i:n tirajc dt 20 000 tjer:;;h

ru. 
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Su número era muy importante y las repercusiones a la economía 

del pais también lo eran. Pero, los obreros pusieron a funcio -

nar el teléfono de alerta que une los pozos con las diferentes 

minas e informaron de la huelga. 

El resultado fué que 1cs obreros de ln~ mina~ de la región ~e 

unieron, m&s de doscientos mil mineros y veinticinco empresas 

de la zona. */110 

Por otro lado, el gobierno encarceló al jefe de Kor para debil! 

tar el movimiento. Pero ya estaban organizados los obre1·os. Se 

formaron comites de huelga propietarios y dos suplentes, para -

que en caso de ser aprendidas los dirigentes propietarios, los 

otros comités continuaran la lucha. 

•/110 Aheyra, Guillerrico, op, tit. p. 40 
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C A P l T U L O 

SOLIDARIDAD: estructura intern,. 

4.1.- Organización de la estructura sindical. */lll 

El movimiento o::irero y ~ocial del verí.1no de 1980, que culminoril 

en la integración Gel ¡->rimer Sindiccto lndependient!! f,utogestion~ 

rio, enfrcnt.aba vari0s retc..s: organizar la estructura interna del 

sindicato, estable:cer las estrctcgias para existir cor,oc1 organiza-

ci6n independir~nte ·~-:·l ~r.(tiéo y r;'. 1_'1 c;:.:;r;:.:s csi...::t;;! i ¡:;lori.::ar su 

acción como institución autogestcru. 

A la firma de los ,1cuerdos de Géánsk, los acontecimientos se ha-

bian precipitado tan rapidaraente, que no se contaba con un progr! 

ma Ce acción, con un plan organizativo ni con metas concretas. 

Ha!:i~a gran c:uforiü por el Exito alcanzado, ~ras el periodo c!e 

huelg1s. 

Se sentía la necesidad de realizar cambios cualitativos en la or-

ganización sindical y en la democracia de las empresas, pero sur-

gía el dilema de como organizarse para concretizar sus objetivos. 

Como sindicato se tcn,a que contar con un reglamento interno 

•/111 ln ¿3tes .:cut~ ~t h n!~1.1ctur.i úl &lnC c.1to "Sulidarid1d" futron utrai~~s ~e lu tn
trevi!.tu, qut al ruprcto H hicitrcn a ·d rigentes. r CQl"lstjeros dtl Sindicato JndPptnditn 
tt 1 ou~ api!rtCtn en h lievi1ta (!'~larnat ~t y tn diversos Ptri6dicos del ar.o 1960-1%1.-
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que normara la vida sindical, bajo el concepto de democracia 

desde la base. 

Esos reglamentos serian los Estatutos de Solidaridad. Gran par-

te de los apart;:ido5 que integran los estctutos del Sindicato l.!:!_ 

dependiente fueran elaborados poi· un grupo de abogados de Vars~ 

via, cuando apenas iniciaba el movimiento huelguístico¡ en 

Gdansk. Por tal raz6r1, ~u ~structura se lin1it6ba a la de un sin 

dicato regional; ya ·que no se pensaba entonces que el flOvimien 

to alcanzara connotac1ones nac1or1ale~. 

De tal manera, $U organización se encontr3ba sujeta a dos nive-

les: al intcri'Jr d2 c:.da fS~r4:::: y :.1 :-;i·.'::i ¿~ 1::: dirctsi6n re-

gional. 

Al triunfo de 1'Solidaridad" hubo que reconstruir la estructura 

y agregar un tercer· nivel. que seria a nivel nacional o central. 

Esto vendr,a a cemJiar no sólo líl estructura y funciones de la 

nlciente organización de trabajadores; sino tambiªn a crear 

otra dimensión de los problemas del sindicato autogestionario.*/112 

La misma estructura sindical causó varios problemas en la apli

cación de las normas; por contradicciones surgidas entre los i~ 

tereses de las anteriores estructuras y las nuevas. Situación -

explicable desde el pu11to de vista teórico, pero no así para 

los obreros que exigian soluciones rápidas a sus carencias l 

'"/l12 Roi!.ta O':.lttrr . .itivt. 
Jan Olsu•uki. Jurista y co~sejero de Soiidaridad p. 279 
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problemas */113 

Uno de los puntos claves que debian de cuidarse en los estatu--

tos era la reglamentación en la elección de los dirigentes sin

dicales, ya qu~, de ello dependía la democrocia desde la base. 

La base trabajadora escogía dentro de varios candidatos a sus 

representantes, para que con el lo se garantizara la libre e lec 

e i ón. 

Al resultar el representante electo, ninguna organización de 

nivel superior --regional o nacional-- tenia el pu~er pa1·a anu-

lar la elección. Esta se podía realizar por la báse solamente. 

M~s, por el mismo proceso de creación de los sindicatos y su 

corta existencia, habían varias actividades que no se encontra

ban contempladas en los Estatutos, como: la participación del -

grupo de e:xpertos d~ SoliCaridad y la actividad de la prensa si~ 

dical. Ambas de suma trascendencia en la vida de la organiza 

c1ón. 

•/!13 11 En le!. pri•tros -esu se enc~ntrart>n prt.~lem~s para !a aplitad611 de los tnll
tutos por; 
l.- Uria foertt contradiccilÍn entre les intereses de las r11us sindicales y las 
utructurn rtgic11ales interprofesionalo. 
2.- ContradiccHn entre la estructura de la uprtsa y la tstructura regional ln
tuprofuional y el cadcttr de •asas, 
J.- la cocilsi6n nacional no tenia dtred.¡,~ ablat1;tari;;.~ y ~u pc~~r ~tscltat!a -
de su autoril!ldadsoti1l 11 • 

Revista O'Alternathe p. 2!i0 
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4.2.- Dirigentes: militancia obrera y polit1ca. 

Al hablar de los integrantes de ''Solidaridad''· se limitari a la 

Dirigencia sindical y al Comit~ de expe1·tos; porque en ellos 

radicó la responsabilidad de conducir ~1 movimiento por cauces 

democráticos. 

Además, y principalmente se considera que la funció~ de direc -

ción exige un grado d8 autoconcienc1a, capaciCad d~ acción y -

coordinac1ón de las tareas a desarrollar. en la lucha social; -

que se cree la clase obrera no posee, en su conjunto; por la -

misma situación ya descrita en la superestrucutra de la sacie -

dad polaca. 

Los dirigentes tambi~n deben de contar con la suficiente aseen 

dencia sobre la clase obre1·a para motivarlos a participar en 

la lucha social. La lnisma lucha deberá de serv1r para forjar 

paulatinamente la conciencia de clase. 

Es importante conocer la formación y militancia de los dir1gen

tes porque de ellos depende el controlar el 11:ovim1cnto ohrero 

o dirigirlo por vías democrático socialistas. 

De tal manera, las caracter1sticas de la dirigencia ei·a:i medulaes 

para la conducción del sindicato¡ para su papel de cambio en 

la sociedad y su permanencia, come garante del establecimiento 
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de esos mismos cambios. 

Para el análisis de las características que integran el perfil 

de la dirigencia sindical se divide en dos grupos: los repre -

sentantes de los obreros --surgidos de la base trabajadora--, -

y los integrantes del Comit§ de expertos que asesoran al Sindi

cato, en sus planes de acción, progrémas y estrategias. 

un gran nümero de reprcscnten~es obreros eran gente que hab,an 

emigrado del campo, en el periodo de despegue i11dustrial. 

Deb1Co e ~u proc:r:dcncia forraación~ se encontraban arraigarlas 

en ellos las costumbres conservadoras del ca1npo, un fuerte na -

cionalismo, afianzado por la tradición rcligiosii¡ asl como, un 

bajo nivel cultural. 

Por la misma dinámica que se le imprimió al sector inGustrial, 

como motor de desarrollo del pa,s, fu~ necesario implementar -

planes de capacitaci6n para los cuadros que trabajbron y diri -

gieron la industria. Ello motivó una dinámica en las fuerzas -

productivas y como consecuencia, un cambio en la formación de 

la clase obrera. 

Aunque se quiere sub1·ay&r que al;u~~s pr~~ticas y actitudes an

centrales como la religión y c1 nacionalismo permanecieron casi 

inamovibles en la estructura socio-cultural de la poblaclbn. 

Lo anterior se debi6 a que se prestó toda la atención a la cap! 

citaci6n t~cnica y se descuidó, ln educación marxista. 
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El POU'P al igual que la organización sindical oficial no cum 

plieron con su misi6n de educacif1n y conscientizaci6n de la cla 

se obrera, bajo los lin~~mientos mar~ista-leninistas. 

Lo anterior se debió a que toda la atención c;e canalizó al pr~ 

ceso de reconstrucción del pals, a la ace1E>racién de 1a indus ~ 

tria y a que se caree'ª de cuadros tanto numérica como intel~c-

tualmente preparc.do!: en la t€oria milrrista,'*/11.'i 

Actua1mcn-:::e, l.• mc.yoria dl' lús dirigr:ntt;!S obrercs de "Solidori-

d¡¡d" 1 µoseen c.Jpócit2.ClÓn ::i niv?.1 tfcnic:i y c1edio $Uperior. Se 

cuenta con algu11os casos de represent~n-:::os que pos~cn grados --

edcCe5 o~ci1a t.ntre la:; 23 y rrenn:-, Ge ClJi">1'r.:n<;..:: é.i"los. •·/llS 

En relación a la militanci,1 ol,ir(!t'J. y p.)1~:.~CG, de los dirigen-

tes sindicales que int~gr~bon l;\ ::..üµvli"i .~e: la c-rgani;:acjüri, no 

participación ~ui í :..c1lü j ~i'ld~ccl •.'r:i •:l f(·r~n\.!?. 

Conformaban un grupo heterosér1eo. 

Hab~a dirigentes como Lech Walesa que se nabian distinguido por 

su participación en los movirnient(lS obreros anteriores; pero -

muchos otros incursJonaban por primera vez en la dirigenci~ sin 

•/111. f.thr.a~o~ic:, Jerzy. op. cit. c.p. 2G0-202 

""/115 Pua el establcd111itnto de hi téa~t5 de le~ !lirige'1ttS si'1dicilles t" tc~6 tOl:!C re

ferencia tl año del ~o~ic:~er,to ct·n.ro de 1;50, 
1.lo~rol!t. de le~ ;:..:~r~~uluir~ df le~ é~rioentu !il'rtrcs rh d'ttacados, !Si Ctl!"O, tle los 
ir.itgr111at. dt-l ?aT"tido Co:unisu y dei Gebier"lo Pohccs !>! tntu"ntran tri d "'r.p~ 
del oresente tr¡,bijc. 
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di e a 1 . 

Por la superestructura del propio Estado y la dinSmica del mov! 

miento obrero, se encontraban en 11 Solidaridud" un mosaico ideo-

lógico. */116 desde el socialismo laico, 111 socialisr~o cris 

tiino. Existen tendencias ultrunacionalistas, nacionolisti!s 

autogestoras. Esta presente tarntiién la corriente populista, cu-

yo dirigente Lech Walcsa rcpreser1ta ideas politicas bastante 9! 

nerales¡ que ~e limitan a las nociones de libertJd, democrv.c.ia., 

y soberania nr:clontJl. 

Walesa de formación religiosa ~st~ rauy ligado al cl~ro. 

Entre sus caracteristicas corno líder poser: un gran carisr..a que 

le ha servido como elemento de ascr:ndr:nci1! y 1rnión entre los in 

tegra.r1tes del sindicJto. 

Dentro de esta tendencia populista wal0~a enarbola la bandera 

de los valores nacionales q11~ le ha constgl1ido gr~n riü~~rJ d~ 

adeptos, entre L1 cl~::c o~rer::. y lc·.s C.1.Hi1pt.<'.lih(•!:. individuales. 

Esta corriente populi!:ta habla dE--1 c.politicismo del movimiento 

obrero. SituaciOn qu~ se considera todavf a más contr~p1·oducente 

porque se extingue el eje principal ideológico, de conducción 

del movimiento. 

"/116 Tendt-nci.as dt-ntro de 11 5olidariél!dn 
l.. Social is~o Laíco. Esta tendencia ~ef,ala q~e Ja trhis ~ar.~do es ccnancu'!nda 
de la crisi~ pl'liti<..~. El r~pre5er.tante :!e e~t~ t-cv:~itnto '~ t.. Gwi.nda. St cpor·e • 
esta tende.,da t!l centraihr10 dd rartido. 
2.- Scci<!lisro criní~no. Reprtsentado pcr f.., ~Hitre,..ic1, Popone crear un ~rograu 
etco6=.ico ten ba;e a un progran polfticG que aglutir.e a tedas hs tendendas de r:c
!idaricac. j.- Jer.deocia ult,•antionoilista. Oirigir:L3 ¡:or R. Motzulcki. ~s ccntrartvl'

lutiori~ria. agrupa a ger.tes no asioiladas ni r€9iren. 1.,- Ttnrlenda Pcpul!:ta. Oiri~ 
gida pe" ll'ahsa, sus ideas ~en gr1Hale~ se poH:.illi oer:otracia, soberania nacional. 
:stá lluy ligada a la igh~il. contibt a Solidaridad cor.et 1.ma fuerza de unidad. $.
tendenda nutogestora. E~tá dentro dt los sotialde1116cratas. !i.- Tendencia nationa
lhta. se trata d! agrupar las reivindic.ad:;r,B in:hiduahs ten los sotialB y na

ticnales. 
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''Para que la dirección de cualquier organizaci6n de masas con-

duzca adecuadamente la lucha, exige que los puestos de mando 

cuenten con una formación ideal6g~ca firme, un grado de autoco~ 

ciencia una capacidad de dirección ~e las masas; s~n estos 

elementos es dificil sr.car av:::nte al movi¡:iif.:r1to 11 • */117 

Entre las integrantes del Ca~:il~ de expertcs de ''Sol1da1·idad'' 

existia una tradición de lucha contra el <:.wnr~ito estutal, impo.::. 

tente mil'1tnnc1a polltic.;¡, y ur; buen nivel de rreparoción acudé

mi e a. 

S~n embargo, la discrepa11cia ideo1ógica ~0g11ia presente en este 

grupo. Existian tendencias antagóriica~ tambifn. Tendencias que, 

en la mayoria de los casos 1 peleahat1 por la cor1ducci6n del movi 

miento obrero. 

De tal manera, podei~os nfirmar que la cvoluc16n de la cl~sc o· -

brera, aün en la dir~gencia sindical, no (Cnt6 con un desarro

llo uniforme; muy por fl contrario; su nivel de conciencia so -

cial, su ideologia y sus experiencias en las luchas obreras es 

disimbola. Ello conducir,a, poco despuis, a la f~cil manipula

ción del movimiento por fuerzas ajenas a 1~ clase obrera y al -

.estancamiento del movimiento 

•/117 Bahro, lludolph, ta lllttrnaha. p. 105 
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CAPITULO 

IMPORTiNCIA DE "SOLIOARJOAD" EN LA SUPERESTRUCTURA DEL ESTADO 

POLACO. 

5.1.- Causas del surgimiento y consolidac~-~~idari

dod". 

Al hablcr de los dirig~ntes del prirr,er S~ndicato Ir.Ccpendientt: A~ 

ta del ;:ior qué los dirigentes c'.el PGUP --Pc.rtido Obr!:!ro Unificado 

Polcco-- y en es¡:;eciG1 los in~egrantes Cel Cú1íli~é C.::ritral de sin 

dicatos oficidlt:s n0 fueron capaces Ce conCucir- lo luclia o~rer11 a 

trav~s de lat v~as ¿el ?artido Con1unista. 

El socialismo polaco, ~·or su:, orígenEs 1 ;'l°Oc0~,o histOrico y diná

mica propia de l¡¡ soc~·:de:d, ha vivid::l un:' serie e~, contraCiccio -

nes. De tc.l rn¡;r:E:ra, ias c¡:ur.cs de las conflictos obreros y sucia-

1€S, Ge 1 as ül t irn::is cuatro c€u:dos se encuentran ;-,rofundd:Tit:nte r~ 

lccionaCas con el rnis;~:o ori¡_:;En y proceso Ce1 si st~ni.l $0Cialista -

de: ese pais. 

Oespufis de la seaunda guerra 1~undial. y ccn el estebleciniiento 

concretó sus esfuerzos a la reconstrucción 1fiaterial ~el pa~s 1 en 

la planificaciOn económica y en la organización administrativa. 

En ese momento histórico, se ten)an que dar respuesta no sólo a 

las contrad1cciones surgidas por el cambio de sistema económico 
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mico --del capitalismo al socialismo-- sino que también se en 

frentabd a problemas de relaciones de producción diferentes¡ 

no superados dentro del propio marco económico capitalista. 

~unado a la debíl~dad de la doctrina marxista y del propio par

tido comunista, como causas cte lJs crisis obreras y sociales, -

se encuentran otra serie de factores q11~ t.ari propiciado que las 

contradiccione~ del sistema se agudicen. 

En el periodo entre las dos guerrus mundial>J'.> 1 Polonia 1 ademas de 

ser un pais predominantemente agr1cola, enfrentaba ltíl desarro -

llo desigual. Esto debido a que 105 ocupantes del territorio d1 

vidido, durante dos siglos, habiJn implantado diferentes nive

les de desarrollo. De tal forma, los cambios hubieron de produ

cirse también en jiferentes órdenes; crebndose un desequilibrio 

en las estructura~ econ6r1i(..<i-:::oci<1IE~. 

A la implantaci6n del régi1nen econ61nico socialista se cuenta 

con un gran número de factores desf avorablés: un pais predomí 

nantemente ~gricola, con un desequilibrio en su desarrollo in 

terno, con relaciones de producción feudales y de cuasi servi -

tud, materialmente destruido por la guerra y con una clase obre 

ra incipiente. 

En tal estado de cosas, el naciente Partido era, por una parte, 

producto del nuevo sistema económico y político y, por la otra, 

el conductor teórico e ideolOgico de ese mismo siste1na. 

Pero, ese conductor ideológico distrajo su atención, de una de 

sus tareas fundamentales para s~ mismo, para la clase obrera 'f._ 
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para la sociedad: la de educar y concientiza.1· a las masas. 

Este descuido produciria, ¡_i,ños mas tarde, la serie de crisis 

obreras y sociales yo canecidas. 

Los mismos integrantes del POUP descuidaron su preparación ideo 

lógica marxista, causando deterioro y debilidad en las propias 

filas del Partido. 

As1. el Partido sufre no sólo los descuidos que tiene p!)ra con 

la s0cied;.d, sirio ·1u~, t¿::r~.1~·n r;r: t:\,nvi0rtc t.:n un proCuc:o de 

los cambios y crisis de la sociedad que dirige. 

En la década de los cincuentos~ al marxi~mo se le estudia sólo 

en las universidades creándose una de sus contradicc~ones. 

Sin embargo, el de~.arrollo mr.terial, bajo los c~nones del sist~. 

ma soci31ista continuó, creSndose un d~sequilibrio entre el de

sarrollo rr.~terli1l y 1;l niv1:l de conciencia c.!e la clase obrerJ, 

esta Qltima lireit2da aDn m~s por les ftiertes ti-adiciones nacio

nales. 

Con esa estructura y superestructura nacionules, la clase obre-

de lucha, al producirse el vacio ideológico que de-jabo el Par

tido. Ese lugar lo ocuparía tanto la re1igi6n católica, como -

las diversas corrientes sindicales. */118 
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Es así como esas tradiciones conserva±Jr¡os han pesado fuertemen

te para el proceso de avance de las relaciones socialistas de 

producción; 

A pesar ~e ello, desde el movimiento obrero de 1956, se han tr! 

tado de llevar a la práctica una serie de tronsformaciones cua

litativas de las QStructuras y supere::tructur1!S del [stado. 

La religión católica toma fuerza entre le püOlución debido a 

que, desde la i:-onstitur.ión del Estcdo PoL1co y en el período de 

rapartici611 J~ Sü lerrit0r¡o --durante los siglos XVII y XVIII

la religión fu~ un stmbalo de identificaci5n r1acional. Pr¿ctica 

que ha intcnsific~do l?s co~t~~br~s ~· :r:~~ci~r1~s naci0nóles 

que han provocado una mayor resistencia al cniabio. 

Marx dice al respecto que la tradición a veces es una cosa 

muy pesada que no es mate1·ial, pero pesa en los procesos mate · 

rhles. */119 

En el movimiento de 19$6, la clase obrera y la vanguardia mar .. 

xista pedian mayor apertura al sistemi'.I, mílyor partícipaci6n 

obrera en las tareas del sticialismo~ y pcr la otra el aparato· 

estatal y el propio partido se fueron hacienJo cada vez mas - -

hermeticos. El sistema burocrdtico se hizo cada vez más patente 

de este burocratism0. 

A partir de entonces --1956-- han funcionado tres corrientes en 

"/119 lt.lde-s o. 1fj 
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el Partido: La primera, que ~usca ~rese1·var el estece de cosas. 

La segunda, en la que prevalece una tend~ncia revisionista y la 

tercera que trata de hacer cam~ios estructurales en la socie--

dad. */120 

En los movimientos sociales, a partir· de 1956 1 se h~r1 tratado -

de implantcr ccmbios cuulitctivo~ a las superestruc'!:.uras éel --

sis~erna, pero hay que considerar que en todos los movimientos -

sociales, por ~u í.lisma dinár:¡ica, 1·egistran avances _y retrocesos. 

E 1 oroc.2 so e~ ': :.1r-.~~ ~:1·. i ;:;::: ~ ¿;¡ J . • 11,iu"ur et uc la el así: o!:ireru de -

ninguna 1nanera sigue un camino liner~l. """/121 

De tal forma, encentre.nos que en el movi¡;-,len:o del ~5 el pl'ole-

tariado polaco logra cambios import2ntes en su sis.tena como: la 

forinación de los consejos obreros que se encargar~an del proce-

so de producción en general; sin apoyo del ?;i.rtido. Si~.ur.ci6"1 -

que diera marcha c.tr.1s 1 años ;:if.s tdrde, con la ir.,pl!l.ntación Cel 

sistema centralista y el reforzamiento del grupo tccnocrático. 

la autonomia del Partido de esos conseios obreros fu~ uno de 

los hechos que provocó que les ~indicatos oficiales perdieran 

POUP. 

La crisis económica y de deseGuilibrio cam?c-ciudad continu~ron. 

la generación que se educó bajo los preceptos del socialismo, 

buscaba cabida en las filas del gobierno y del propio Partido -

•n20 t~ide• p. 1ss 
•/121 Sader, Etrriardo. Polonia en wht i!I s.oci1llseo. p. li. 



do, pero, su participación se ve frenada. Ello causaria gran 

malestar ~ocial principalemte entre las esferas estudiantiles 

e intelectuales adversos al r~gimen, provoc~ndose tiempo des -

pués, la crisis de 1%8. 

En la década de los setentas, la praxis y el contenido ldeoló 

gico del socialismo se ve menos en la politic.a del Partido y 

del gobierno. Es 11si co1no se desarrolla el m&ndato de Gierek. 

El cual brindó toda ~u atención al proceso tecr.o16gico e indu~ 

tri al, pnsand0 por alto Li práctica rnarY.i~ta y descuidando -

tambi~n las relaciones de producción. 

Para logr~r el crecimiento económico que se mi1rcaba como meta 

el gobierno, fué necesJrio conseguir una serie de pr~stamos del 

extrtnjero, deuda que se sentiria en el nivel de vida de la p~ 

blación. 

Esos préstamos -~la mayor cantid~d-- fuc1·on can311zados a la 

industria media y p~sada. Se dcsc~id6 aqu, ~arn~1¿n el atender 

el sector del consumo social¡ lo que pr~voc6 que se agudizará -

la situación que se venia viviendo de desequilibrio entre la 

producción y el consumo de la sociedad. 

Causas materiales, .de conciencia social y emocionales incidie

ron en la tensión social durcnte la décad~ de los setentas. 

Durante la década de los setentas ingresó un gran número de 

miembros al Partido, pero su preparaci6n marxista y conciencia 
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social era muy contr~ria a lo esperado. 

En lugar de fortalccei· al Partida el sran nümero de nue\·os inte -

grantes 1 lo debilitó ni~s en su ?apel ideol6gico J politice. •/122 

En la estructur11 económica no existía un Plan rector. Se realizó 

el llamado "P1cn abierto" o "Planificación elasticü". Era tan --

elistica que no habla ningü11 plan económico que guiara la maltre

cha economía Cel país¡ agrav~ndose, el de poi· si dificil estaco -

de cosas. 

En el agro, el Esta¿o suspendib co1~0 una 1nedicla concili!toria y 

po11ticat la entrcgu forzosa de proCuctos agrícolas de parte c.!e 

los campesinos privados. De esa forma el control c¡ue se pvdó ha -

ber 1levado sobre este sector productivo se perCió. Es:a suspen 

~ián contribuiriu a agudizar r?l su:n)nistro ée ?roduct.os agdcola 

1enaderos, en las ciudades. 

Los canipesinos privados~por la misma contradicción que viven, co

mo propietarios-trabajaGores agricolas, se tienden 1R~S t;acia los 

sectores conservadores del pals, 

En relación al cor1sumo de articulas de primera necesiG¡;d, al ini

cio del proceso socialista, lo~ 11uevos 1,deres prometieron ~ue 

1ós ~r1v~ci~n~s m~teriales ~e ese momento ser,an recompensadas 

después~ y crearon expectativas materiales a ¡~ed1eno plazo. 

Por las tradiciones sociales y culturales, el nivel de consu~o 

es s~mbolo de estatus social, lo cual tiene gran ?eso cuando se 

presentan periodos de escasez y/o alza en los precios de articulas 
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de primera necesi~ad. 

Estos dos Gltin1os hen si~o ~iotivo~t a veces emocionales y otras -

tantas r.:ateriales, ¡::era el inicio Ce un conf1icto obrero. 

Ante este ~anorama. la clase obrera al ser capaz de protestar ella 

mis~a por sus condiciones econ6¡nicas y laborales se encontraba en 

un estadio en que el siguiente paso era su ~rotesta en el campo -

político. ?ero ahí. el papel del Partido err. r.~uy d&bil y faltaba 

una instituci6n o figura qL1e les sirviera ¿e rcpresentante1 de -

iden!ificaciOn de s11s luchas. 

El movirnie11to de 1960 a~arece cc1:10 un movi~iGnto CS?Dntfineo de m~ 

sas y pcr o:ra parte r0rn un ~ovi~ien:o planificado y de organiz~ 

ción consciente. */123 

En el conflicto del 20,el Partido no int¡;_rvino en las negociacioN 

nes con 1a clase obrera. Ello Gebído a su ¿é:iil pa¡¡el ente la soN 

ciedad. 

Si se habta criticado la forr~a poco de~ocr~tica que se llevaba en 

el POUP 1 a Solidaridad, en la pr~ctica, t~r.ipoco el fué bi&n en 

ese aspecto, Se le cr·itic6 el hecho de haber expulsado de sus fiN 

las a militantes que e):igicn el cvm;:ilirniento der;1ocrático de los N 

principios de la or9an.ización gremial. 

Solid~ridad ~~ fQr~i~ ~n 11n mnmPntn de crisis eccnórnica y polftica 

internas; en ~ue los inter!ses de diversos sectores sociales 
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se discuten el liderazgo de la recien formada organización 

obrera. 

Sus principales l,deres son de tendencia populista nacionalis

ta. Su misma formdción no permite que se aproveche la coyontura 

politico-social, para llevar a. la pra:o-.is cambios cualitativos 

a 1 si s tema. 

La existencia de Solidaridad en la sociedad polaca tiene varios 

s1gn1f1caoos, mu(.i,v~ de t:1 l'-·S (.;:¡ntr:idic~or1es, co.':10 la 1,1is1~1a di 

námica que vive el pais. 

Por un lado se probó que la clase obr~ra tiene un nivel de con• 

ciencia economicista. A través de los diversos conflictos obre

ros se ha visto, con avances y retrocesos que los obreros no ne 

cesitan de un interlocutor para lograr sus conquistas laborales, 

especialmente en los campos económicos y de condiciones genera

les de trabajo. 

Por otra parte, hay un sector en la sociedad que desea y traba

ja por lograr cambios cualitativos, dentro del sisten1a. 

Pero, en los contlict.os sucia11!~, 1:::'.>pt:CL:Jl;;i.:r.:c en 1'.!l c~:~r'J di? 

1980, se v1b que los intertses do los grupos que quieren evitar 

los cambios cualitativos del sistema, son mayores. 

Solidaridad fué una prueba de ello. al converger los intereses 

de diver~os grupos. lograron que la energ,a de la clase obrera 

se dirigiera como puerta de escape la creación del Sindica-

to independiente. 
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Este sirvió a los intereses de muy diversos grupos. Prueba de 

ello son las tan disimbolas corrientes integrantes de l¿ orga--

nización obrera. 

Se dice que un problema sociul si es bién articulado sirve pa-

radójicamente, para conservar· el ec,uilibrio en la sociedad. 

Asl, Solidaridad logró neutralizar los verdl1deros cambio~, los 

cambios profundos que ~e r1~cesita~0n En la estructura social -

y en las superestructuras del Est~do. 

Como contradicción al propio sistema sccial~1sta "Solidaridad" 

se forma co~ las c~rJct~r,sticBs de 11n sindicato con organiza-

ci6n trade-unionista, que tie11e que encontrbr su polo contra 

ria¡ es decir, la ocrticip?.oción r~.:.1 de la ba~e trabajadora. 

M6s, una de las conquistas que obtuvó ''Solidaridad'' fué la aceR 

tacíón del sistema autogestionar·,o. */124 

La autogestión se llevaria a cabo a través de consejos de traba 

jadores, los que ser,an inde?endientes de los sindicatos. 

As~, dentro del socfalismo re~l polaco, "Solidaridad" creo su 

propia contradicción: la autogestión de las f~bricas y los con

sejos obreros. 

Al implantarse el sistema de ~onsejos obreros que llevarían a1 

cabo el sistema de autogestión, los sindicatos independientes~~ 

"'/124 "En PI t'•tll d~l proyettll df Jq $Chf la i?llt~gntiér, H ?rOp!ll'!! Que J¡,~ dir~c.ton~ d' 
ttipnus son nBP.br11dll$ por el gob!ern[) o ,1 conscj!l d, PHHmal; ~ero c.on d~ret~•ll a -
vete por parte del sin1icatc, y '" tHll de litigio; e-1 ¿iftrer.do Hrá !ll11.tt!do a llls 
tdbunalu. [1 gobierne tendrá el td~ilti;:.c de designar a }[)$ l!trttt!lrts de las o -
presas de utilidad pútlica o Oc ir.p~rtand:i f~r.~aMntal para la ttonoir.:~. u 
Revista Hespo , llttul1re 5 de l9Sl p. 1,,5 
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resultaricn innecesarios. Al ser los propios obreros garantes 

de la administración de la produccibn y del cumplimiento de 

las funciones de las empresas. En este contexto la función sin-

dical se torna innecesaria, 

En general, Solidaridad no solo influyó en lJ ch:ie obrera y ca· 

pas medias de las ciudades; sino también er1 los estudiantes y 

en la gente campesina. En especial en los campesinos privados -

quienes entre sus reivindicaciones buscaban "obtrnet~ la gr.r.:n-

tia de la propiedod individual éc la tierra y la libértad de su 

compra y venta. Revalorizar la granja fcmiliar a trav~s de una 

politica de crédito, .... La igualdad de derechos entre las gra~ 

jas privadas y los dem~s sectores de la agricultura'' */125 

La existencia del Sindicato Autogestionario 1 por una parte, ha -

mostrado la falta de conciencia sociJl en si y oara sí de la 

clase obrera, paradojicamente a su poder de organizaciOn. 

En la superestructura política del Estado, la existencia de So

lidaridad provocaría el fin del poder central~sta del Buró pol! 

tico. Al cuestionarse y autocriticarse el Partido su acción, du 

rante estas cuatro décadas. 

Solidaridad logra de ~l~una mJnc1·~. 1~ u11ión cada vez m~s ex -

tensa de los obreros.ello debido a los 1nedios de comunicación 
¡ 

creados por el mismo proceso de desarrollo. 

•/125 Pnista [lp Palos. p.p. 205-206 
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En 11 Sol idaridad" existen fuerzas internas que esran preocupadas 

porque no se politicen los integrentes del Sinaicc.to. [;e esa -

forma es r;;.ás fácil r:ianípulcr la orgr.nl:.?.ación gre;;dal, Ce acuer-

do a sus intereses. Ya que los grupos no tienen idea clara de 

lo que acontece en la rt~alidaC. '*'/1;.:¿ 

Solidaridad harA ce;nbios in1portantes y decisivos en las estruc-

turas del E5tado ?olaco sblo cuando ''la fuer;a nu~ªrica de la 

zación guiada por el saber y por una conciencia en s, y ?ara 

si". */127 

*/126 ~chuto1dc:, Jtrzy, op, dt, p.p. 318-321 
•/127 LolOY!oki. Kar_. y 101 sindicatos p. 7-B 
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C A P 1 T U L 

IMPORTANCIA DEL PRIMER SINDICATO ~UTOGESTIONARIO INDEPENDIENTE, 

DENTRO DEL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

La iinportancia que se le otorgó a la existencia del Sindicato In

dependiente ''Solidaridad'', en el panorama internacional, fui di 

símbol3. Estn dependió Ge las directrices económicas y políticas -

de cada uno de los bloques, que forinan la realidad internacional. 

Pzra los paises Occidentales, ~112s la existencia Gel Sindicato 

AJtogestionario era '1 prueba irrefutable'' del fracaso del socialis 

ma. 

Mientras, para los paises del socialismo real, "Solidaridad 11 era 

consecuencia de las contradicciones dr la din&~ica social, que -

lleva a cri~icar la pra>:is Cel propio sistema econbmico, ~era --

producir sus correspondientes correcciones. 

6. l.- Las repercusiones en el mundo capitalista. 

En lo~ piises con ~i:t~~a tepit~lista si bién la mayor,a de gobi-

ernos vieron con buenos ojos la existencia del Sindicato Indepen

diente, nos atrevemos a decir que fué con fines ~aniqueos. 

llo se analiz6 1 de manera critica y objetiva la estructura y 

*/126 Cuando u !'labia ¿, paius Octidtntalt~. se rtfitrt concrttai.tntt a (Htdos Unidos 'I a -
les intt9rantu ¿tl l'ltrco•un Eurcpeo. 
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proceso del mavirniento sind~c~l; ~ino que se difundió la idea -

de que Solidaridad 1uchaba por un sistema derocráticol que no 

existia en los puises de1 Socialismo realmente existente. Trata 

ban de probar que e1 Socialismo. como sistema económico y pol~

tico era un fracaso. 

Durante el periodo de surgimiento y "consolidación'' de ''solida

ridad'' diversas organizaciones sindicales, especialmente de Es

tajos Unidos y turopa, enviaron recursos económicos y n1ateria -

les al Sindicato lndependiente. 

Se considera que esos recursos, si es ci~rto que proven1an de -

los fondos financieros de organizaciones laborales; tambi&n lo 

podr,~n ser de otras organismos ajenos, interesados ~11 que el 

movimiento obrero en Polonia cobrara rnaycr fuerza. 

Cuando se decreta el Estado de sitio --el 13 ~Q dici~Mbre de 

1961-- Estados Unidos y otros paises integrantes de la OTAJ~ 

impusieron a Polonia, cerno respuesta, una se1·ie ¿e sanciones -

econOrnicas. 

S1n embargo, no se produjo unanimidad en la medida, por parte -

de los gobiernos europe0s 1 ni de las partidos comunistas de ese 

continente. Ya que objetaban que la medida lejos ~e ayudar a la 

poblacibn, que era lo que se pretendia, agudizar1a mis el esta

do de cosas. 

~?Y que agregar, además que se vivla una situación contradicto 

ria: por una parte se critica fuertemente 1G im~o~i~i~n de1 es· 

tado de emergencia y la suspensi6n del Sindicato Solidaridad 
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como prueba del sistema de represi6n que vivia el ~ais. Pero, por 

otra parte, se vi6 con buenos ojos la adorción d~ esta raedida~ ya 

que garantizaba que la clase obrera ~a se ''desviar'a'' para to1~ar 

una l~nea real y aut~ntica de lucha, Situación ~ue pondria en pe

ligro les intereses econóraicos de Occidente. 

El Sindicato "SolidariCad", y en general Polonia acapcraron la 

etcncibn ~iundial por la serie ~e ir1t¿1-¿scs e~~r~t6gicos, milita 

res, politices y ccon6micos que tienen Estados Unidos, Europa y 

la Unión Savit' ... ico. 

A Occidente le interesaba ol statu-quo en Polonia par~ue: 

Guarda una situación geopol~tica estratégica ~n Euro~a; lo 

que hace que los hechos que acontecen en su territorio sean impo! 

tantes, para el resto del contin~nte. 

Por su ubicaci6n geogr5fica y proceso histórico, Polonia siem 

pre se ha visto ~ás ligada culturalmente a Europa, que a Asia. 

Estados Unidos y paises europeos tienen una serie de intere -

ses económicos en el pa~s. A banqueros europeos estadounidenses 

les interesaba que se volviera al anterior estado de cosas, para 

asegurarse el poyo ~~ lb ~cu~? c~ternA polaca: la que asciende a 

treinta y sei~ mil raillone~ de ~ó1eres. ~1129 

Polonia provee de mano de obra barata a multin~cionales que 

venden sus productos a mayores precios en el mercado internacio -

na1. 

•/H9 Ped6ditc 110 Cia 11 , frbrtro 16 ~1 150 p, 17 
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En los círculos le:,orales y sir>éicales de OcciCentc, la existen-

cia de "Solidaridc..d" ha repr.rcu:ido en diversas formas: ya cor;io 

motivación a r:iovir:lientos ebreros, ;:ior una mayor der.1ocratización -

de la viCa laboral; coi:io el sucediCo en Estados Unidos --~n mar

zo de 1981-- con los mineros Cel cur:if.,ri. [ses ":.r~bcj01dores hici~ 

ron referencia en sus "slogans" de huelga al 1,1ovi;;¡iento de Solida 

r i dad. 

Los aoreros de la cor.1¡:iu.f:ii:i Fi;:.: 1 ~"· T11rin 1tclic., enarbolaron fra 

ses alusivas a Solidaridad en su LlDvi~iento huclguistico. 

Solidaridad influy6 taQb~én en: la autocritica GU~ ~~ 9¿n~¡·5 en -

las orsanizaciones laborales y sindicales, como lo fué el caso de 

l tal i a. 

El movimiento de SoliCeridad motivb tnmbi~n: 

-e1 estuc!io de les estructuras y superestructuras del socia 

lismo real, por parte de investigadores y estudiosos del tema. 

-la adopción ~e medidas preventivas, por parte de los gobier

nos, pc.ra evitar conflictos sindicales u obrercs que pudieran po

ner en peligro el statu-quo actual. Prueba de ello 5on 1as r:iedi -

das dictadas por el go.~ierno de 1a Gran Breta1la --a prir1' i 11 ios 

de febrero de 1982·· a través de las cuales se trató de refor 

mar el proyecto de sindicatos; mediante restricciones a estas or

ganizaciones gremiales. 

Se limitó exclusivamente al gobierno 1a contratac~ón de personal. 
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En caso de lucha ilegal --que dictamina el misr:io gobierno--. el 

proyecto planteaba ur.c responsabilidad financiera que pesario so

bre 1os huelguistas. 

Tambi~n, se prc~ent¿ba un Eumento de indemnizacibn a los trabaja

dores despedidos, por no hilber.::e .:filiado a un sind\cato."".130 

En OcciCcnte, se hizo gran publicidad a1 Sindicato Au:ogestiona 

rio, bién por las acciones de huelga, ce 1a misma orgonizucióri -

y/o tambi~n. a trav~s ~e su dirigente lech Walesaiqui§n ha sido -

uno de los personajes mas conocidos, en la e$Cena internecional; 

en los últimos años. 

Ahora bién, por qué tanto interés en llamar la atenci6n piib1ica 

hacia Solida1·idad y Polonia. 

Las causas ¡lUeden ser varias: la primera, desccred1tar al socic-

lismo como sistema econbmico y politice y tratar de probar su in! 

fisciencia; con el fin de que este sittcma no progrese o no se 

adopte en los paises occidentales, especialmente en los subdesa M 

rrol 1 a dos. 

Llamar la atención de la cor.iunidad internacional hacia el caso p~ 

laca para desviarla de otros asuntos candentes como el de los pai 

ses centroamericano~, ::Ed¡u Oriente y de los mismos problemas do

mésticos de las naciones ¿esarrolladas. 

*/DO Ptri6dico ºfl Oit11 , ftbrtro 10 é~ l9e2 p. 20 



6.2- ~solidaridad" y las repercusionc~ en ctros paises con -

sistema socialista. 

Los movi1nientos obreros y sociales, de Polonia, que culmina1·an 

con la formación del Sindicato Solidaridad, ?lantean varios cues

tionamientos¡ de5de el punto ¿e vi stu t.eótico; i!Sl cono críticas 

autocríticas a la ~)\"~xis cicl sociali~mo rc:~l1;icnte existente. 

íl).- Relaci~n [stado-Sin¿icelo. 

l)esde el año de 1921. dur;:!.nte el n Ccngreso del PCUS, se ent?..::lló 

una ~ran polémica ~cerca del p~pel de los sin~ic~tos en el siste

ma socialista; asi como, la r~ll.ción c;ul! r.l Estado l":jc-i·ceriJ: so -

bre ellos. 

En dicho congreso se destacíl el papel ccntradi:to1·10 que ;us si1~

dic6tos dese:npe~an, en el socialisrao 1·eel. Por un~ parte son !1ere 

deros del sistema capitalista, en donde tuvi~ron su erigen, y por 

la otra, son representantes de la cl~se obrera. Clase representa

tiva del nuevo fSt~do de cosas. 

Los sindicatos son garantes de lus ¿ercchos ~el~ clase obrera, -

frente a un Estado q~e esta integrado µor la rni:rna clase obrera. 

Pero, en el per~odo de transici6n del capitalismo ~l socialismo -

prevalecen una serie de contradicciones, que vsn creando su pro

pia antípoda; a través de la asuGización de las crisis sociales. 

Durante el periodo de transici6n 1 '
1

, •• la lucha de el eses no des a 

parece ••• lo que hace es adoptar otras formas'', ~¡131 En este p~-
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r'iodo e1 Estado ejerce e1 con~rol de la sociei:'.ad. 

b).- i:-1 nape1 de 1a :>urocrac~a, en el fs:cCo Socialista. 

La burocracia es el apilrc.:o c.C1ninistrativo de €1t:¡;lc·ados y func~ 

narios que realizan de:crmina~as funciones y servicios, de11~ro 

de una división social Cel trcbajo; ~ue se orsanizñ ce ecueréo 

~1 siste11:~ ccontciico ¿e la sociedad en que se ~csa1·1·olla. */132 

~la burocracia siempre se 10 ha c1,ter1dido ~n su ¿s~ecto negati· 

vo. Pero, sln ella na 5~ podrian realiz~r labcrcs in1pcrt2ntes 

pGra 1~ sociedad. 

En el social1s1:·0 1 )¿¡ tJLJrr,crJcia hr: ccbrcco :1~,;:yor h1D~r:c:r.cia Ct.•-

biela a que es el la c;ui•;n orgcnil.a y coordine 1a ;irooucci0n i sel' 

vicios. Por nr:b(:r lic,uiéi!GC los neoics priv;:.c:os ~e ;i1''....:.'.Ut1.. ¡C.1; .J 

la clDSe s.o:ial ;:i1·oplr::t:r1c, qJe tr,ti::s 1o:. c~ 11in~s;1·c.!'Jc. 

'Je i:sta i:iiir.ei·c, 1a ~urccr2cia cp¿1rcce i:::. e¡_~.; ~c,d;:.s ]¿:, t-sfe1·11s 

Ce ll! v~Ga sc;c1ñlis:.;: •.:r. 1;; ei~1;;in\~:rc.::',5n l ti s : ::: r\' 1 e i os. 

En la mayor,& de los ~ais~s social \s:e~. ~e sien:e ctcc vez m~s 

el reso Ce la ::iuro::racit., ~ri le .1~;; c_;,c,,;,:.. 

El centralismo de la a¿.~.nistraci6~ J' s~r\'icics l1a sito una ~e 

les defor:;,¿;cione:s r~el sis:e:~a social~st.a. 

Sin embargo, hay que eno:ar ~uc le ed111inistrac16n de las coses -

persistira en todos 10s sistE~1~s cccn6rnicos, lo it.portante es sa 

berlo administrar y ejerce1·. 

En so proceso de alienación, la ~urocrac1a se ha con~títuidü c~-

lílO un "s1$t€ma cerrado hacia e1 exterior qu~ tiende a crenr privi]_ 
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gios politices y ~1aterial~s ..• y tienden a formar una nueva clase 

dominante''. */133 

Es 1nenester buscar los factores o~jetivos que h2n propiciado la -

corrupción y el burocra:ismo en los estructuras sociales. para 1~ 

grar colocar a 1a burocracia como cstruc:ura de servicio a la so-

ciedod. 

c}.- t:l ?crtiGo su rclaciGn cüri los Sindicblu~. 

Por su ~ismo origen y proceso ~olitico-social, los partidos cornu-

Ello ha conducido entre otras situaciones ~ la burocr~c1ü parti 

dista, y a la carencia de i~cntificac16n de la base ob1·era con el 

partido. 

A;ui, ap~re~e una de 1as contradicciunE5 del sisten1a. 

Lenin había considerado que el P;;rtido 1 ~n ~1J lt:.bor, Ceb'ia apoya.:_ 

se directamente e~ los si ·~i::t-s: -~r0 no 0~stan:c tsto, toda la 

labor del Partido se re.ali:z.c.ría a travf:s Ge "ios sovietsº, que 

agrupan a las 1nasas trabajador2s, s,n ~istinci6~ de oficios. ~/134 

M~s, en la pr&xis se ha ¿escuid6do la selección y for~ación de --

del ?ropio orgnno ?Olitico y! ~ue ª~te ?ic~da ~u papel i~1pcrte~-

te de educador y conductor ideolbgico de la cl~se obrera. 

Al aparecer ~se vacio iGeológico se han presentaCo una serie de 

crisis socialas. 

*/133 - Shaff, f.dar.. op. ti t. p. 123 
*/134 Ltnin, 11 li! tnftrHd.11d Ctl !:t;uitrc!iuo tll el torunisr.c". p, 559 
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d).- Los Sindicatos en la sociedad socialista. 

El capitalisrao hereda al socialisr.lo, entre otros, la tradición 

del sistema coor;rnrativ1st~ y sindii:al. Este Ultimo he. encontródo 

un sin número de contradicciones en su niis;;ia existcnci a. 

El sindicato ha descuidado una de sus ;:irincipales tareas: la de 

educar y conscientizar a la clase obrera. La C-2 sc-r una escuela -

de comunismo, donde se prepct·e al proletari.:Co para asumir la ad-

ministración y dirección de la econor;1'ia del país . .;-/125 

e).- Se hizo patente una realidad ficticia, t>n ei ¡;f'r'iodo de 

"La presentación Ce una re2lidad s'ín ;.iroJle;ilC.!. fue contrc¡Jroducen 

te. Se habia formado una !:irecha entre la palabra y 1~ acciün, ~ue 

produjo la pasividad pUblica y la faltJ Ce creC:ibilicc:d en los -

eslogans que se procla1naban'', ~1136 

Se prometió que los sacrificios en trabajo y biEnes ffiateriales se 

r,an recocpensaCos tie1n~o despu~s. 

El sociali~mo caeria, de e5a ~anera, en t;n periodo en que se mide 

el bienestar de acuerdo al nivel d2 consumo de artículos; cayendo 

en el consumismo. 

f).- Transformaciones ~cteriales contra tradicicnes. 

?or el mismo proceso histórico y desarrollo de las fuerzas produ~ 

tivas, en los paises Cel sociallsmo real "-que antes de la adop-

• /t !S ltnin, op. ci t, p, 5~2 

•IJJ6 Gorbichn, ~ijail. LA PcrBtrcHe. p. 21 
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ción de ese siste~a económico eran subdesarrollados y potencial • 

mente agr1colas·~, los trGdiciones cultur<jles. históricas y algu~ 

nas veces r~ligio~~s guardan un gran peso en las transforrnlciones 

materiales, lo que influye d~ canera deter~inente en el nivel de 

conciencia de la clase otr~ra. 

g).- La concordancia cnt1·e o~jctivos in¿ividuales y grupalos. 

En el sist~ma soc~alista s.ic:101;;>r!2 h3.n prevr:lr-ci:lo los in~ereses de 

grupo, sobre los individuales. Se c1·ee qu~ s~a situaci 5n ha gene-

rada descontento y ~esbnino en la poblaci6n. 

Es necesario ~ue el siste1~a purdJ ''co~binar los intereses person! 

les con el socialis~o ... ese es uno de los problcíl:as fundinenta -

1es a resol\•er". +-/137 

G.LlSolidaridad y su Influencia en movimientos obreros de los 

paises del socialismo real. 

En algunos paises de Europa de1 ~ste hubo una reacción de indife~ 

rencia al moviraiento de SolidJrid~d. */138 Pero, en o~ro~ c~wc 

en Hungria, los movi1nientos sociales se han t~do cbsi ~n forma -

paralela c0n Polonia. 

•f\31 Gcrbathtv, fjjail. op. dt. p, 109 
•/138 Revht& "Ot hlu11 • p. 21.7 
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En 1980, los mineros rumanos obligaron al Primer !~inistro a nego-

ciar. En este pa¡s se tern,a que se diera un movimiento obrero pa-

r"ecido al de SoliCaridad; ya que. existía el ar.tecedente de que -

en febrero de 1979 se creó el Sindicato Libre de los Trabajadores 

de Ru:nnia. ~1 SLOi',R dur6 sólo Cos r:H:sr~s cntE.-s dt:' su su~pensión, 

En la Unión SoviGtic¿, los obreros de l!ovotcher~ask se declararon 

en huelga por el aumento del treinta por ciento en las norn1as ¿e 

producción, en Gl ~amente en ~uP habían subido los precios de ar-

tículo~ básicos. 

En un buen nGQero de paises del Socialis~o real se h6n producido 

movimientos obreros y sociales debido a la propia din5~ica de las 

estructuras y su;:icrestru:::iuras sacialistcs¡ como consecuencia, se 

debe de trabajar por construir una conciencia social y una con 

ciencia de clase que permita "construir al ser humano total 1 al R 

trabajador ffianual e intelectua1, fusión de 1a teorln y de la prl~ 

tica". */i39 

Pensar~os que el siste~a comunista es posible, ''que llegue a con -

vertirse en realidad, lo decidiri la lucha por sus condiciones'', */1 

"/139 ltnin. op. tit 
•/l'O Bzhrc, Rudclph, l'La Alternatiu 11 p. 472 
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e o N e L u s I o N S: 

La teor,a ;narxista no concede i1aportancia al sindicato conio condu~ 

tor C:e la sociedad. Ello se debe tanto a la serie de vestigios t;ue 

conservan estas .1sociaciones .::'esCe su orlf,•:n, COFiO a lóS &ctivida.-

des que desarrollan y las caracteristic~s ~~sus di1·igentes. 

El r.iarxisrno C:t·:¡:,;rc.:: las accionr.:s qu~ les corr1~sponC.:t.~n o los sindi-

Cefensa Ce los derecr,os laborales, cc~o t:l Of.' Gtl1ct1· a los obrcr0s 

bajo los p1·i~ci;:iios socialist6S. 

El marxismo conc;;de al ?&rtirJo ~l ;:ic¡.iel Ct:: gu~¿, idi;;ológico y ¡¡ol1-

tico de la socieCad. 

f.n relación a los ante:riores orincipios, el surgi;:·,iEr.~o y consol1-

dación del Sindica~o Incepenoien~e t.uto~estionario Soliciaridi::d co

bra gran importancia, no, séilo por ser la pri1:.2r<.'l 55cicicción sindi

cal indepenaiente de un ;icís del sociolis1:io rea1; sino por traspa

sar las fronter~s laborales y si11dicales y convertirse en una org! 

nización política, con influencia nacionf!l y ooositora al régimen 

of i e i a 1. 

Las causas ~ue propiciaron el surgimiento de Solidaridad se ?ueden 

ubicar en el orig~n mismo de la República ?opular de Polonia. 

Al tirmino de la segunda guerra mundial. Polonia enfrentó varios -

retos: la reconstrucción material del ?oís, la reconquista de su -
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independencia nacional y la formación de estructuras ~el nuevo 

régimen ecanó~ico. Lo anterior bajo condiciones bastante dificiles. 

Las estructuras y su~erestructuras crea¿as a partir de 1545 fueron 

determinantes en la serie ¿e conflictos obreros que se han presen

tado ciclicaraette. 

Las causas de estos conflictos son Ge orden materia\ 1 de conciencia 

social y ecnocicnales. ?or eje!:iplo, se pueden citar entre otros: 

·La serie de :radiciones con!;ervaéoras. C'.5;Jetialr.ientr.: ariaigaéas E-n 

la ~oblación campesina y la clase o~r~ra, Gue d1f1cultaron la a¿op 

ción de 1710didas socialist.::~. 

·Una. falta de plunifi:oc•.on econ&r;iica sociélist¡-.. 

·lJn fuerte burocrat',s;-;10 tel il¡¡rtiCo y C:~l Gc;!,.i[:rno, 

·El vacio iCeu1ógico provocc¿v poi· la ineficiencia GEl f'artido, ca-

no educ acior conductor de la socied;;d. 

·Una escasa y a veces nula educación socialista de la close obrerc 

acorde con los principi[;S ;1,arxistas . 

• y, u11a situación que puede ser emocional, pero que inf1uye e:iorm.:

mente en 105 proces:as económicos y sociales: por su ubicación geo

gráfica y su proceso hist6rico, ?olonia se ha '1isto m~s ligada cu_!_ 

turalmente a ~uropa, que a f,sia. Hecho que pes:i. profund~mente en -

las costumbres y forma de vita de la población. 

Así, la existencia de SoliCt:ridad, µor una parte, cuestiona la ac

ción del Partido y ~rovoca, pór la otra, la autocritica del propio 

?OUP 1 durante las últimas cuatro ·décadas. 
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Solidaridad surgió cor:io un.:i asocicción der:.ocr&tica, cri cuento a su 

origen. Fué producto de un rnovirniento obrero espon:Lneo ~ue creó -

su pro~ia organización, sus reglas, sus tácticos de lucha, sus ac-

ciones en los czr¡¡pos lG~oral y soci c.l, csi -CO\no en el político. 

Pero, paradójicamente el Cr'l-Ciente peso ;Jolitico del Sindicato So-

lidaridad se ve Cbda vez m¿~ aliada coninte1·eses ajenos a los de -

la clase obreri?. 

En su estructura interna, es:~ 111tegr~do poi· grupos heterogfneos, 

tanto ideológica co1110 ¡:iolÍtica y sindicalmerite. 

Al presentarse un vacío ideol¿.gico y Ce ;rnder er, el Es~cCo, la --

población büscó una organizaci6n ~ue enarbolara ''sus intereses'' y 

sus ¿E-~cos ::::: bit:nt.-stOf'", t~a organ1zaci{;n fl'é Solidaridad, quién 

a través de su estructura orgB.nizativc. óe sus diri~en~es y C:e1 

apoyo i.anto Ce la poblac1ón co1:10 de lé !glc:sio cñtólica y de inte-

reses occidentales, ha logrcdo con::;eguir posiciones polí-:icas im -

portantes en el apc:rato lstatal. 

Su permanencia se ve conCicionada bién ~1 2poyo económico de Gcci

dente que permita al gobierno la solución de los proble~as más 

apremlantes de su ~oblación. 

-- Al poder de negociaci6n y convencimiento que ejerza Solid~ridad 

sobre la población, para que ~sta di un compSs de espera para solu 

cionar los oroblemas prioriteric::; 1 y ~~i· ti~1~pu a 5o1iria1·1dad a 

que pruebe su aptitud para goberr.ar. 

-- O el pueblo se volcará en contra de la misma organización gre -

mi al, al no ver satisfechas sus demandas. 
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i'olonia, en el presente estado de cosas, se tia convertido en un 

Estado que está en el tra~polfn. a se que¿a bajo una estructura 

económica en vic.s al sociolis:;¡o que permitil una auto;:r~tica de sus 

estructuras, con objeto de rencauznr su cccnc~iia ; sus superestru~ 

turas políticas !leja lincvmientos socialistas; o da el viraje ha -

cia el capitalis;no. Situación esla últí111a en la cuc.l estDn involu 

erados intereses occidentales. 

Parafraseando a Rudolph Bahro, se cree que el Socialisino es posible. 

Su pr~ctica ~epe~de de la luc!1& ¿i~ri~ GLie se libre por su existen 

ci a. 
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A N E X O 

LOS 21 PUNTOS DE GDANSK 

1.- "~econocimicnto de sindic.:.tos librEs e inCependien -

tes del ?crtido y d!! los emnkadores, sobre 1a base de la conven 

ción nú:;1ero C7 C0 1a Ors:.ni::ación ::"ternecir:ia1 d~~l lrabajo ra

tificada por Polonia. 

2. Garan:i a del respeto al derecho de huelga, de segur.!_ 

dad Ce 10!: huel·:'.ii stas y d(• las orrs:inas que les oyudan. 

3.- Respeto de l~s li~ert~des ~e EX?rcsibn, Ce ?Ublica 

represión centra las ¡::¡ubiicaciones independien~es y acceso a -
los medios de información ~~ ~cJresentantes ~e to~as las Jgle 
si as. 

4.- Restablecimiento de todos los derechos de las perso
nas d~spedidas tras las huelgas Ce 1970 y 1976 y de los estu -

dientes e~cluidos de la ense~anza superior a causa de sus epi -
niones pol~ticas; lib.eración de tocos los presos politicos: E.

Zadrozynski, J.l~.i.:ozlo1~ski, y cese de las represalias a causa 
de las opiniones. 

5.- Difusión por los medios ~e comunicaciOn 11:asivos de 
la información sobre. la creación del Comit~ de Huelga interfa 
bril y publ1caci6n de sus reivindicaciones. 

6.- Lanzamiento d~ acciones reales que tengan como obje
Uva sccci.r al ¡:iais de la situacibn de cris1s actuól como, por 
ejemplo, difusión pQblica de todas las informaciones sobre la 
situac16n ~ocio-cccn6cica ¿e Polonia, Y posibilidad para todos-
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los medios y capas sociales de participar en las discusiones -

sobre un programa de refor~es. 

7.- Pagar a :odas los huelguistas como en su per~odo d~ 

vacaciones. 

8.- ;.ur.iento del salario b~sico ée cada traJajador en 

2 000 zlotys por mes para compensar el au1n~nto del ces~ de la -

Vi da, 

9.- Escala móvil de salarios. 

10.- ~ealizaci6n de un nbastecirniento completo del 1:1erca

do interno en productos alin1entarios y limitaci6n de las expor

taciones a los excedentes. 

11 ... Introducción de cartillas de racioncmiento paro la -

carne hasta la estabilización del mercado. 

12.- Supresibn de los precios coraerciales y de le..s ventas 

en divisas extranjeras en el ~ercado interno. 

13.- Designacibn de los administraCores basandose sólo so 

bre su calificación y no sobre su afiliación al Partido. Supre

si6n de los privilegios de la policio, de lo seguridod y del 

aparato de Partido para la igualación de las asignaciones fami

liares y la supresión del sistema de ventas especiales. 

14,- Derecho a 1a jubilación dQspués de treinta y cinco -

años de trabajo; a cincuenta años para las mujeres y a cincuen

ta y cinco para los hombres. 

15.- Su~resión de l~s diferencias entre los dos sistemas 

de pensiones y jubilaciones ~ediante el alineamiento sobre el • 

más favorable. 
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16.- Mejoramiento de las condiciones ~e trabajo y de los 

servicios médicos a fin de asegurar a los trabajadores las ser

vicios que necesiten. 

17.- Creación de guarde:rias y dQ escueltis Maternas en nú

mero suficiente para los nifios de las madres tra~ajadoras. 

18.- Extensión a tres afias de duración del per1niso por ma 

ternidad. 

19.- Limitación del tiempo de e~pera para la entrega de -
departamentos. 

20.· Aumento de 40 a 100 zlotys en los gastos de transpo! 

te y aumento del premio al transporte. 

21 .- Compensación, en las fEbricas que trabajan permanen

temente, de la carencia ~el slbado libre, mediante el alargami

ento del periodo de vacaciones o a trav~s de la creaci6n de 

dias libres particulares 11
• 

~h,yr1, ~uilhrso1 cp. dt. p, 201-202 
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ABREVIATURAS. 

KOR Komitet Obrowy Robotników 

Comité de Defensa Obrero 

KSS-KOR Koniitet S~moromncy Spokeczwey - Komitet Obrowy 

Robotników. 

MKS l~i~dzy1aktado~y ~omitet Straykowy 

Comit~ de !iuelgas lnteren1presas. 

l~KZ !{i~dzyzaktadowy Komit~t Zatozyciels!:i 

POUP 

Comité de Em?res2s de FundaciGn de Sindicatos 

Autog~sticnarios. 

( PZ Prt) ?olska Zjedwoczowa Partia Robotnicza. 

Partido Obrero Unificada ?alaco. 
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BOROSCWICKZ, Bogdan. 31 ai'ios, soltero. Titulado del Deportai~e~ 

to de la Universi¿ed católica de Lublin. Debido a su posición 

id€olé-gicc se le tiloquearon sus ;:iosibilidc.des de trabajar. 

~:iembro del f~CIR. Ori;t:nizaécr c'e los sindica.tos independientes -

en el litoral. tlien;bro del rrc-sic'ium del l·iK2,""/l 

GIEREK, Edward. ~laci6 el 6 de enero Ce 1913 1.:n ?orab~:a, Distri

to de Bedzin. Hijo de un minero de la Ai:.a Silr:sia. 

Cuando tenia 10 a~os quedfi hu~rfano de peCre y ernis1·6 con su -

madre a Francia, en dvn¿e em¡Je.::ó a trJbaj~r. ¿es.de los 13 años, 

en les minas de carbón. 

En ese país, partlci?ó en ics .::c~ivide.Ce5 ::indicclc:s. ~n 1931 -

se unió al Partido Co!Junista Franc~s y ~res t~C·S despuis fu6 ex 

pulsado del país cowo extranjero i11~~seahle, deS?U~s de ?artic! 

par en u11a huelga. 

su regreso a Poloni·a, ingr~s5 en el ejf;·~1~0 y en 1539 viaj6 

a B~lgica, donde fu§ funcionario del P¿rt~do Co~unista. 

Durante la acu?ación de Bélgica por los al~man~s, en la segun

da guerra rnundia1, ~crtici;:i6 i.:n la resistencia :ielga. negi-E-só 

a Alta Silesia en 1948, e inmediatamente ocupó un puesto inpo! 

tante como funcionario ~el Partido en Katowice. 

Jnicib sus estudios de ingenieria y se rfCibi6 en Cracovia en 

1954, a~o en el que se le nombró mie~bro del Comit§ Central. 

El ascenso de Gierek, a un nivel mas alto, data de marzo de -

1956, cuan~o se le noíl1br6 secretario del Comit§. Cuatro meses 

después, se unió al Politburó, pero se le obligó a renunciar • 

cuando Gomulka asumio el poder. 
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Fu~ reelecto al Pol1tburó en 1964. Tuvo gran reputación como e~ 

perta en economia, materia en la cual era el ~~s importente es

pecialista en el Partido. 

A Gierek se le califica como ~rosovi~tico y pragm4tico. t:o se -

le identifica ni con los llberales extremo~ ni con el u1a !'Jacto 

nalista del Partido. 

Dura diez a~os como Primer Secretario del POUP, hasta la crisis 

obrera de l9íl0, 

Go;:Z;.l::i~ Ce1 cprecio ~ersonal del ~ntor,c~s presidente f'rcncés 

\'alery Gisc&rd G'Esta~ng y del cc.nclller aleman Helrr:ut Schmidt. 

*/2 

GLEMP, Jbsef Dr. Primado de Polonia. Arzobispo ~~etropolitano de 

Gniezno y Varscvi~. Nació en Ir.o:roclc\<1 1 Gn\ezno; el 18 de di -

ciembre de 1929. Hijo de ~azirr1ierz y Salomea Ko§1nicka. 

Su padre, minero en las ~inas de ~al, tom6 ?arte en la insurec

ci6n de la Polonia Kayor. 

En Jos aAos de la ocupación, el joven Sle1np estuvo en su tierra 

n il ta 1 . A 11 i • ",,.. e;;.; c. , ¿;a~ ¡ ¿o r traba ,Jos forzad os , j un".:. o e o n .sus 

hermanos 1 en u~a finca agraria al~~ana. 

Estudió secundaria, después Ce la guerra.~1 grado de bachiller 

lo obtuvo en 1950 al egresar del colegio Jan Kas;::iro;dcz.Ese -

mismo a~o perdi5 a su p;dre. tr1v~ GUe hJ~c1·se cargo, Junto con 

su madre, de los herminos nenores. 

Poco después, ingreso al seminario Mayor PontificJl de Gniezno. 

Tras de concluir los estudios de teologial se ordenó de sacerdo 
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te en la basílica priniacial de Gniezno. El acto de ordenacién 

corrió a cargo del obispo franciszek Jed~abski, sufraganeo de 

Poznan ~uplente del cardenal Stefan \..'yszynski. llUicn se hall aba 

temporalmente ausente oor encontrarse recluido en aquel tieinpo 

en el lugar de su isolación. 

El entonces padre Glemp no pudo r¿ali:?i· s11s funciones pastora-

les debido a un decreto del gc~1erno, sobre la a¿o¡inist1·aciOn 

eclesibstica. Ese tiempo, lo paso con su f~rniliJ. 

En dicie~bre de 1556, fuf cuan~o se l1izo c~i·go de1 primer pues-

to pastoral de :~ie¿zyn. ~bs tarde, fué capell¿n de las Hermana~ 

Ce1 ºS ac r~ Coe1.;r ,, en Fe l ~ ~· 2. rr. l s~,p,. i n91 ·~sf, ¡; , ,-. IJr¡ i \'fr' o; id<:~ 

Letransiense para estudiar Derecho Canónico. En Roma se graduó 

de Doctor. Ademls, obtuvó el titulo de abogado de la Ro~a Roraa-

na. 

En 1967, fu~ llainado a la Sccre~e1·ia ¿el ?ri.~ado de ?olonia en 

Varsovia, para convert;rse luego en uno de los colabor2dores y 

ha!:Jitantes Ce 1 a casa· i:!el Carde.-nal Stefan l.'yszynski, quien er~ 

tonces era capellan y secretario en los terrenos de la archidi6 

sesis de Gniezno. */3 

GOMULKA, Vladislav. naci6 En Kresno, Polonia el 6 de febrero de 

1905, Hijo de un trabajador petrolero. Empez6 a trabajar en la 

herreria a los 14 años de edad. 

Organiz6 su primer movimiento juvenil después de la primera gu! 

rra mundial. formó parte de grupos obreros comunistas, en 1 a Gé 
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cada de los treintas. Se le encarceló varias vr.ces por sus in

clinaciones po1iticas. Fu~ un hoinbre autodidacta. 

Escapó a la UniGn Soviética, cuando los nazis invadieron Polo -

nia, en 1939. 

En 1944 regresó a Polonia. Sobrevivió 

tad con Stalin. 

la politica de enemis 

Enarboló una politica de inde;H~r¿er.cia con relación a l·~oscú. 

Gomulka fu~ encarcelado en 1949 bajo &l cargo de ''desviacionis-

ta''; duró ~n prisibn cu~tro aftas. 

En la revuelta de Poznan, de 1956, se propicio la coyontura pn

ra que volviera al poder --octubre de 1956--. 

En 1957, obtuv6 una aplastante ~ayoria en las elecciones. 

Gomulka estuvó 14 afias en el cargo de Secretario General del 

Partido. Renunció en 1970, debido a la serie de conflictos obre 

ros, en Gc!ánsk • .,./4 

G~IAZDA, Andrzcj. ~S '~os de edad, casado, ingeniero electrici! 

tá. irabaja ~n el leboratcrio Elnor de Gd3nsk. Participó en la 

huelga como delegado del personal de su ernpresa.14iembro del Pre 

sidium del MKZ. Fuó uno de los fundadores de los sindicatos li

bres del Litoral. */5 

LIZ, Bogdan. 28 años de edad, soltero. Obrero de Elnor, en 
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GCánsk. Era Vicepresidente de 1 a Unión de 1 a Juventud Socia1is-

ta ~ 1 as dos organizaciones oficiales. Miembro del POUP. Vicepr~ 

siCente ce 1 Ml~Z, respon~dlbl e de 1 a sección de 1 u s asuntos es pe-

e i a 1 es; 1 a e ua 1 entre otras e os as está encargada de los contac-

tos con el gobierno. */ó 

PIENKOWSKA. Alina. 26 e~os, viuda. enfermera en el dispensa1·io 

de los astillerc!; Lenín, en GCánsk. Delegt:Ca del personal de la 

salud. P~rticip5 ~n el trabajo dpl l~KS. 

Trebajó en la reCccción del periodico "fl úbrero" del Litoral. 

Res~onsa~le de Solidaridad para \05 asun~os con el s¿ctor salud, 

* /7 

WALEHTINOWICS, Ana. d~stinguida obrera de los astilleros de 

Gd~nsk. Nació en un poblado cercano a Gdfnsk, hace 56 afias. 

Vivió en su infancia en una granja cuidando el ganado. Su si

tuación era tle cuasi-servitud. Un Cía decidió ~archarse, cua~ 

do era todav~a ni~a. [n Gd5nsk le dieron asilo un iíl6trimonio 

d~ 9nc1~nos, auienes la anim1ron a pedir trebajo en los esti 

11eros de e5e lugar. íuó contratada co~o trabaj~dor apren~iz 

de soldador. Por su desempefio en el trabajo recibió en tres -

ocasiones las medall~s al m&ri:o de oro, plata y bronce, 

Tres meses antes de que cu~pliera el periodo para jubilarse, 

fué despedida de su trabajo. Situación que fué una de 1as -

ceu!as que motivaron el conflicto obrero de 1980. +./S 
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WALESA, Lech. 36 i::ños de edad. obrero e1ectricista de la indus

tria au~omotriL de los astineros Leni:n en Gd5-Tisk. c;:;.sado con -

ocho hijos. 

Cuando c1 CCl'\flicto social Ce: 1970 'fialesa estaba en el Consejo 

de empresas de los astille1·os. ~~~ 01-ctc despu~s delegado sin

dical. del entonces sindicato oficial. úebido a sus actividades 

en este cargo. de Celegcdo sindical, se le despidió poco des -

pu~s. A partir de entonces su vida l~boral se vi6 con lJna din~

mica de contratacicner. y Cespid0~.¡ en particular después de ~u 

partici?ación en los movimientos obreros de 1376. 

l~alcsa fué uno de les fur:dadores Gel periódica Robo:nif: \:ybrzeza, 

--el obrero del Litoral--; cree.do t•n D.bril de 1973., C.es¡Juf:s -

éel Robotnik de! 1/;;rsovi.-i, formado por r.1i1itantes cercenas al --

K Oli. 

Para )930 1 fué cle..:to presiCcntc Ce1 cor.iité de huelga interem 

presas --1~1:s--, luego del comit~ interempresas de creacibn de 

sindicatos libres --!~KZ--. 

llaci6 en una pequefia aldea egr,cola de ?opovo. Su i~fancia la 

pasó en una peque~a granja en la región de 1:ujewy en la zona 

central de ?olonia. 

A los 15 aRos ingreso a un in~ernado t~cnico del Conda~o de -

Lipno, en donde aprendió mecánica agrícola. 

En 1967, 1ngri:sa como electricista en el astillero Len1n. 

Entre sus caracterlsticas perscné.1t:s Gc:;t;;.can: la di~cresión, 

sencillez; el ser un gran organizador, pleclaro negociador y 

buen orador,"'/9 
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Es padre ~e tres hijos y prop1etario ¿e una granja de 10 hecta-

rebs en Gropec. en la cerc~nia Ce Varsovia. 

Desde el 27 de sep~iem~re de 1980 preside el movin1i6nto ca~pe-

si no. 

Ha sido detenido i:n varias ocasiones. Su paCre militó abierta-

mente centra el estalinis:no. Ostatek ha per~anecido en contacto 

con el sindicalismo obrr;ro Gel sector inCu~trial. "'/10 

•fl P.cv~:!~ !:i't!~t .. ~t~h~. ':l'!=•"r".' i!• P,l!l~ !'I· \S4 
1/2 fchnd IS-7C-H71 l'!nistc .. :o de licheitnB b!eriortS de Pelonía. p. 72-i3 

Periédico lt r.011dt Mrlcr:a~l~~rP. ot:u!:- .. t de gfO p. B 
Ptri6ci:co [rcllsicr. ditiu-brt 11 tlt !!'70 p. 2-A 

,./J RH:1ta Pai. La vi¿a tat6lita !n Pclcnia, lglnia ?olata. p. ~-6 

•/i. Ptr!6d!co [,dls!or, éiti~1d;re 21 dt 1970 p, 2-A 
•/5 Cua~erno Ot Palo,, p. l 51, 
"'/& Ibidu; 
"/1 ibider 
"/6 ibidu. divtrHt ptriéditcs ét juliC! 1 a;otto dt 1;co 
•/9 ibirlee 
•¡¡o fitvista titeico, e:iril 27 ot 1%1 p. >.3 
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