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"LAS POSICIONES POLITICAS DE LAS CORRIENTES SINDICALES NICARAGUENSES" 

William Villagra G.(*) 

Introduccion 

Existe una gran relaci6n entre los Partidos 
Politicos y las Centrales Sindicales. Las Centra 
les Sindicales son organismos de masas que pre 
tenden encuadrar a los sectores laborales, a la 
clase trabajadora concretamente. Los Partidos 
Politicos estan constituidos por los sectores mas 

representativos del proyecto Politico e Ideolo 
gico de un sector social determinado. 

De tal forma que hay una estrecha relaci6n 
entre el desenvolvimiento de los partidos poli 
ticos y el desenvolvimiento de las centrales sin 
dicales u organismos de masas. Siendo las cen 
trales sindicales la raz6n de existir y base de 

muchos de los partidos principalmente de iz 

quierda. 

Sin embargo, no todas las centrales obreras, 
representan y defienden el proyecto de la clase 
trabajadora. Unas porque son utilizadas por la 
burguesia, los sectores dominantes y por el im 

perialismo que instrumentalizan politica e ideo 
logicamente a sectores de la clase trabajadora 
para que abracen, luchen y defiendan un pro 
yecto econdmico y politico que no es el de su 
clase. 

Otras centrales obreras, no obstante que tie 
nen buena voluntad para luchar por un proyecto 
politico congruente con los intereses de la clase 

trabajadora, en la practica concreta, ca'recen de 
la capacidad politica y estrategica para que di 

chas centrales y los partidos que reconocen como 

vanguardia, puedan implementar ese proyecto. 

Otros organismos de masas y sindicales, en 
la lucha y practica cotidiana van demostrando 
lo correcto de las estrategias y orientaciones 
planteadas por su vanguardia. En general, tras 
las corrientes sindicales y sus luchas subyacen 
posiciones politicas, en donde la practica y la 
historia van demostrando cuales eran y cuales 
son las posiciones verdaderamente revoluciona 
rias y correctas. 

En el presente trabajo, hemos hecho intento 
por realizar un breve resumen del movirniento 
politico-sindical nicaraguense, a la luz del ac 
tual proceso revolucionario. 

LAS CORRIENTES SINDICALES DE 
LA IZQUIERDA TRADICIONAL. 

La izquierda tradicional realiza fcsfuerzos 
desde la dlcada de 1940 por imprimir una direc 
cion clasista y dentro de los principios marxis 
tas a la lucha de los sectores explotados. 

Luchan por llegar a ser la vanguardia de la 
clase trabajadora, que Uevara adelante la lucha 
anti-dictatorial inicialmente y con posterioridad 
la lucha por la construction del socialismo. 

A traves de largos anos de trabajo y de lucha 
se da una larga discusi6n en torno a: iQuien es 
la vanguardia de la lucha? iCual es la estrategia 

(*) Sociologo nicaraguense, esta es su ponencia al 49 Con 

greso Centroamericano de Sociologia "Bias Real Espi 

nales" celebrado cn Managua, Nicaragua, del lf a! 5 
de julio de 1980. 
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de lucha correcta? ?Y quienes son los que pue 
den participar en esa lucha? 

Como resultado de las diferentes conclusio 
nes sobre esos aspectos, el partido socialista ori 
ginal sufre a traves de* los anos un constante 
fraccionamiento que lo debilita y le limita sus 
posibilidades de convertirse en vanguardia. 

En la practica o se rechaza o existe incapa 
cidad para implementar la lucha armada que 
es tipificada como una actitud desesperada pe 
queno-burguesa que impide el libre desarrollo 
organizativo sindical y politico. Asimismo se de 
sarrolla un "obrerismo" extremado que cerraba 
las posibilidades de participaci6n en la lucha a 
sectores que no fueran los obreros. Y centraron 
todas sus energias en el trabajo sindical tradi 
cional, llegando muchas veces a caer en posicio 
nes estrictamente economicistas. 

Al final el FSLN, que surge en 1960-1961, 
es quien logra vanguardizar la lucha de los tra 
bajadores y sienta las bases para construir una 
sociedad nueva. 

Para 1940, los partidos Liberal y Conserva 
dor son los partidos hegemonicos en el pais. La 
recien iniciada dictadura somocista y su emer 
gente burguesia ostenta el Poder Politico. La 
oposicion esta constituida por el sector social 
mas reaccionario, la oligarquia conservadora 
que celebra componendas y pactos con el So 
mocismo desde entonces, imponiendo ambos par 
tidos su dominaci6n politica y econ6mica en la 
sociedad nicaraguense. 

Campesinos, artesanos y la poca poblaci6n 
obrera que en ese momento hist6rico existia, se 
encuentran desorganizados, fragmentados y con 
ausencia de una direction revolucionaria. 

En ese critico contexto, de poco desarrollo 
del movimiento obrero y popular, de alianza de 
la incipiente dictadura con la oligarquia con 
servadora y de gran capacidad represiva del 
Estado, surge en 1944 el PARTIDO SOCIALIS 
TA que bajo los principios marxistas pretende 
imprimir una direction revolucionaria y clasista, 
al desarticulado y poco desarrollado movimiento 
obrero. 

Las circunstancias anteriores, hacen que el 
Partido Socialista entre en alianza con el Libe 
ralismo-somocista en el poder como un medio 
de neutralizar y luchar con la fracci6n mas reac 
cionaria de la oligarquia intervencionista con 
servadora, y lograr cierto margen de libertad or 

ganizativa. No se avisor6 al liberalismo somo 
cista en esta epoca como el enemigo principal. 

Como resultado de esa alianza, hay una eta 
pa de labores coordinadas entre liberalismo y 
socialismo, que permite cierta labor organizati 
va al socialismo y que en gesto populista el So 
mocismo emite incluso en 1945, un Cddigo del 
Trabajo, avanzado para su epoca, aunque en la 
practica no tuvo un cumplimiento efectivo. 

Estos trabajos en alianza, llegan incluso 
a que en 1950, se constituya la primer CGT: 
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABA 
JO, que es impulsada por cuadros del partido 
socialista y somocista. Desarrollando una labor 
organizativa en los campesinos del norte, con 
los gremios artesanales y con obreros de la cons 
trucci6n. 

Esta alianza se rompe definitivamente en 
1961, que en un Congreso celebrado en Rivas, 
la mayoria de la directiva electa pertenece al 
somocismo. Que unido a una mayor claridad del 
partido, hace que surja y se desmembre la 
CGT, Confederacidn General del Trabajo, In 
dependiente, bajo la direccion del Partido Socia 
lista y como respuesta a la CGT oficialista que 
hoy con la revolucion ha desaparecido definitiva 
mente aun cuando su extincion venia desde mu 
chos anos atras. 

A partir de entonces el Partido Socialista y 
la CGT sufren varios fraccionamientos que dan 
origen a otros partidos y corrientes sindicales que 
a continuation se expresan: 

A) LA CAUS: CONCEJO DE ACCION 
Y UNIDAD SINDICAL: 

En 1967, se da la primera divisidn del Par 
tido Socialista por discrepancia en la estrategia 
de lucha y la posibilidad de alianzas, con el 
FSLN. 

Los que se desprenden, crean el Partido Obre 
ro Socialista que sent6 las bases para la forma 
ci6n del Partido Comunista. El 13 de diciembre 
de 1970, surge el Partido Comunista como tal, 
el cual impulsa la lucha ideologica y la forma 
ci6n marxista. 

Es hasta 1973, que la gran mayoria de sus 
cuadros, pasan al trabajo sindical, centrando 
la organizaci6n en el Proletariado Fabril, forman 
dose de esa manera, la CAUS, ?comite de 
acci6n y unidad sindical.? 
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A los movimientos y reivindicaciones plan 
teadas, se le busca c6mo dar un contenido cla 
sista. 

Para 1977 la lucha contra la dictadura entra 
en su etapa final. A estas alturas el PC y la 
CAUS, no tienen mas que aceptar al FSLN como 

vanguardia de la lucha anti-dictatorial en cuanto 
en la practica asi lo es. 

El PC y la CAUS, buscan la unidad de la iz 

quierda contra el somocismo, integrandose de 
lleno a la formacidn del MPU. Para 1977 se 

implementa una campana de defensa de los de 
recos humanos y se logran trabajos unitarios en 
torno a esa campana, que culmina con la forma 
ci6n del MPU en donde se da la unidad de las 
fuerzas de izquierda, incluyendo al FSLN. Con 

posterioridad se amplia dicha alianza, al for 
marse el FPN, ?Frente Patri6tico Nacional?. 

De tal forma, que llegado el momento de la 
lucha definitiva anti-dictatorial, el PC y la CAUS, 
igual que la izquierda tradicional no Uegan ni 
como vanguardia de la lucha anti-dictatorial, ni 
como vanguardia del proletariado, lugar que le 
reconocen al FSLN. 

La divisidn en el sector obrero en que tenian 

influencia, en tres centrales distintas, tres parti 
dos socialistas, el haber caido en un obrerismo 
que excluia la posible participaci6n de otros sec 
tores sociales utiles en la lucha, el no abandonar 
la estrategia tradicional de lucha sindical y trdn 
sito pacifico, la limitation histdrica de haberse 

proclamado abiertamente comunista con todo lo 
que eso significa en un medio temeroso de ese 

concepto. Y como contraposici6n la unidad del 
FSLN y una correcta estrategia de alianzas, tacti 
cas y metodos de lucha, hacen que la izquierda 
tradicional no obtenga el papel de vanguardia. 

El FSLN se pone a la vanguardia de la lucha 
armada. El PC y la CAUS no tenian una estruc 
tura militar, y ya no habia tiempo para crearlas, 
por lo que se suma el PC a la lucha brindando 
un apoyo en los Frentes de Masas al FSLN. 

Al darse el triunfo revolucionario y tomar el 

poder el FSLN, dirigentes del PC y la CAUS 
consideran que el FSLN, es vanguardia de la 
lucha antidictatorial pero no vanguardia de la 
clase obrera. De tal forma que en una primera 
etapa con posterioridad al triunfo de la revolu 
ci6n, maniobran en busqueda de que el FSLN 
sea rebasado por las masas. 

El trabajo unido, se rompe, cuando el PC y 
la CAUS implementan una profundizacion del 
proceso de los objetivos tacticos. De tal forma 
que en el sector fabril uno de los sectores de 
mayor influencia del CAUS, se realizan peticio 
nes salariales mas alia de los margenes que la 
politica econdmica del gobierno ha establecido, 
y al no autorizarse, varias empresas se van al 
paro, que culmina con la ruptura del FSLN con 
la CAUS y el PC. Y se da todo un movimiento 
politico y de masas y de uso del poder politico 
para eliminar la actitud considerada oportunis 
ta por el FSLN. 

El PC realiza un repliegue ante el poder 
arrollador y de convocatoria del FSLN que lo 

obliga a disminuir y detener su programa inicial 
de lucha. 

El PC y la CAUS consideran que es necesario 
una mayor radicalizaci6n del proceso. Frente a 
la tesis de la UNIDAD NACIONAL planteada 
por el FSLN, el PC plantea la unidad de las fuer 
zas de izquierda, de los obreros y los campe 
sinos pobres. 

La unidad nacional ha llevado, consideran 
ellos, a un fortalecimiento de la burguegia que 
ha recuperado poder dentro del Estado. Concre 
tamente no estan de acuerdo en los dos ultimos 

miembros que se integraron a la junta de gobierno 
y que pertenecen al sector privado y moderado. 

La mayoria de la propiedad es privada y no 
estdn de acuerdo, hay riesgos de que el capita 
lismo se fortalezca y crezca la influencia del 
imperialismo. 

Consideran que la UNIDAD NACIONAL ha 
concedido mucho a la burguesia y a los terra 
tenientes. La burguesia no se ha incorporado a 
la reactivacidn econdmica, y para sus inver 
siones utilizan los fondos del Estado y no los pro 
pios. Esa no es una politica crediticia correcta. 
El sector terrateniente debe ser afectado en sus 
tierras ociosas y entregarselas a los campesinos 
aunque sea provisionalmente. 

Consideran que es necesario profundizar la 
revolucidn y llevarla a un verdadero anti-impe 
rialismo, en donde la independencia politica sea 
una realidad y no como hoy que el gobierno se 
vio obligado segun ellos a incorporar a la junta 
a dos miembros reaccionarios. 

No estdn de acuerdo con el excesivo endeuda 
miento, mucho menos con el endeudamiento con 
dicionado. 
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En cuanto a la Economia Mixta, no puede 
estancarse en esta etapa, sino avanzar hacia la 
propiedad estatal. Lo mixto tiene que ser una 

etapa de transicidn y que se vea que se esta dan 
do esa transition. La reforma agraria debe radi 
calizarse pues es la unica forma de superar el 

desempleo. 

En general consideran que es necesario, ra 
dicalizar la revolucion, ya que los riesgos de un 
boicot econdmico y sus consecuencias, los riesgos 
de una intervention, y los riesgos de una crisis 
interna al polarizarse con la burguesia y los te 
rratenientes, siempre existiran. 

Y esos riesgos se contrarrestan, consolidan 
do la politica internacional con los paises socia 
listas del mundo, y consolidando la defensa de 
la revolucion. El Estado no es ni burgues ni pro 
letario, es un Estado en transici6n pero que 
corre riesgo de estancarse. 

El PC considera que los vinicos aliados con 
los que puede trabajar son el FSLN y el resto 
de la izquierda, y en ese sentido busca la uni 
dad con el sandinismo. Pero no estan de acuerdo 
en desintegrarse como partido, pues ellos son 
la vanguardia de la clase obrera y solo lo harian 
si existen condiciones concretas que expresen 
abiertamente que el FSLN asume las posturas 
del proletariado. 

B) CGT (I): EL PARTIDO SOCIALISTA 
"DE CHAGOITILLO": 

En 1977, el Partido Socialista sufre otra es 
cisi6n dividi&idose en dos fracciones, el Partido 
Socialista dirigido por Chaguitillo y el Partido 
Socialista de Alvaro Ramirez donde se queda la 
mayoria de la militancia. 

Lo anterior ocasiona una divisidn en la CGT, 
controlando cada partido una de las CGT. La 
causa de la division es parecida a la primera di 
visidn que se da en 1967, cuando surge el PC 
y la CAUS. La corriente de Alvaro Ramirez, plan 
tea la posibildad de reconocer como correcta la 
lucha armada y buscar la unidad con el FSLN, 
a lo que la otra fraction no esta de acuerdo, 
formando un grupo y una central sindical dis 
tinta. 

La CGT (I) de 
' 
"Chaguitillo" centra su fuer 

za y organizacidn en el SCAAS de Managua y 
en los hospitales de Masaya: Sectores en que 
llega a ser mayoritario. 

Ya para 1977, la lucha anti-dictatorial va 
entrando a su etapa final. Y en ella el Partido 
Socialista de Chagiiitillo es el unico partido de 
la izquierda que no entra al MPU, en la unidad 
de las fuerzas de izquierda, sino que critica esa 
alianza con el y la unidad con el FSLN, tampo 
co entre el FPN ?Frente Patriotico Nacional? 
sino que se va en alianza con la burguesia in 
gresando al FAO, Frente Amplio Opositor, en 
condiciones desventajosas ya que en ese sector la 
burguesia era dominante y hegemonica. Y era el 
proyecto opuesto al del bloque popular revolu 
cionario vanguardizado por el FSLN, que in 
cluso incentivd la mediation y la intervenci6n 
en nuestro pais. 

No estaba esta fraction del partido socia 
lista de acuerdo con la lucha armada, ni con la 
estrategia y tactica del FSLN. Hasta el ultimo 
momento de la lucha antidictatorial mantuvo su 
alianza en el bloque burgues, en una errada es 

trategia de lucha. 

Al triunfo de la revolution, no sin antes haber 
tenido ciertos enfrentamientos sindicales con el 
Estado, se integra al trabajo unitario con el CST 

?Central Sandinista y de Trabajadores? for 
mando la Comision Intersindical, que lucha por 
la formacion de una sola central sindical. Pero 
aun mantiene la autonomia a nivel de partido y 
sin que se de una integration total. Sin embargo, 
las relaciones y trabajo conjunto con el FSLN y 
sus organismos de masas han mejorado notable 

mente. 

C) CGT (I) DEL PARTIDO SOCIALISTA 
DIRIGIDO POR ALVARO RAMIREZ: 

Ya expresamos anteriormente las circunstan 
cias en que se da esta division del partido. Esta 
fracci6n de la CGT, controla los sindicatos afi 
liados que existian en los departamentos princi 
pales, pues en el SCAAS y Masaya la linea de 

Chagiiitillo tiene un control mayoritario. 

En esta fraccidn queda la mayoria de la mi 
lilancia. Esta linea del partido es la mas con 

gruente con la linea del FSLN. En 1977 que se 
da el fraccionamiento y cuando el grupo de Cha 

giiitillo plantea la alianza con el FAO, la lucha 
civica y tipifican al FSLN como pequeno-bur 
gues, esta linea apoya las concepciones exacta 
mente contrarias de ahi el fraccionamiento. 

Para 1977, el FSLN avisora y logra una co 
rrecta politica de unidad nacional y de alianza 
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que lo vitaliza y le da la posibilidad de conver 
tirse en vanguardia. Esto unidp a su capacidad 
de maniobrar internacionalmente. A que purifica 
su estrategia insurrecional armada. Y superando 
el obrerismo sectario cqmprende el papel que los 
criterios politicos e ideoldgicos juegan en el com 

portamiento de las clases, lleva a que para se 
tiembre de 1978 en que se da la primera insurrec 

tion, el Partido Socialista reconoce como van 

guardiaval FSLN. Ya que considera que ademas 
de haber implementado la estrategia y alianzas 
correctas, ya no hay espacio ni momento histd 
rico para disputarle la vanguardia. 

A partir de entonces el PS, busca la unidad 
con el FSLN. Unidad en la action, se da todo 
el apoyo al FSLN. Y una vez que se da la lucha 
insurreccional el PS, se pone bajo las 6rdenes mi 
litares del FSLN. 

Y al triunfo de la revoluci<5n, reconoce al 
FSLN no s61o como vanguardia de la lucha anti 
dictatorial, sino de la revolucion desintegrando 
se el partido y quedando sus dirigentes y cua 
dros bajo la direcci6n del FSLN, y la CGT se 
integrd a la Central Sandinista de Trabajadores, 
desapareciendo como tal. 

EL FRENTE OBRERO: 

El FO, es un brazo sindical, del MAP ?Mo 
virniento de Acci6n Popular?, El MAP, es un 
movirniento politico que surge inicialmente in 
fluenciado por el MADISMO, y que se funda el 
10 de febrero de 1975, participando en su for 

macidn, varios expulsados del FSLN. 

En esa 6poca el FSLN, ha sido golpeado en 
la jornada de Pancasan y aun estaba construyen 
do su estrategia final, pero en esa epoca se daba 
gran enfasis a los campesinos y a los estudian 
tes, aunque tomando en cuenta a los obreros. 
La lucha rural y el Movirniento estudiantil, eran 
dos ejes principales del FSLN en esa Spoca. 

El MAP, planteaba el trabajo con las masas 

y con la clase obrera concretamente. Asimismo 
no estaba de acuerdo con las relaciones interna 
cionales del FSLN, criticando fuertemente la re 
lacidn con Cuba y la Union Sovietica. Y en esa 
epoca reconocfan al Partido Comunista Chino, y 
a MAO, como vanguardia y lider mundial del 
proletariado. 

Esa relaci6n con el PC de China e incluso 
de Albania, se rompe en 1978, cuando no estan 

de acuerdo con la polftica internacional china de 
considerar como enemigo principal a los sovie 
ticos y relaciones con Estados Unidos. Por su 
parte los albanos era poco lo que podian ofre 
cer en esta lucha. 

El MAP visualiz6 la lucha militar como la 
correcta, en ese sentido implementa la guerra 
popular prolongada, y en cuanto a alianzas no 
esta de acuerdo en alianzas con nadie excepto 
con el FSLN, esto en 1977. 

En los primeros nieses de 1978, el MAP, pasa 
una parte de sus cuadros a organizar las MIL 
PAS (milicias populares anti-somocistas) que es 
el brazo armado del MAP. Y otros cuadros pa 
san a trabajar en la consolidation del FO, fren 
te obrero que es el brazo sindical. 

El FO, centra su trabajo principalmente en 
los obreros industriales y en menor cuantia en 
los obreros agricolas. Ya en este ano de 1978, 
ante la evidencia de los hechos, el MAP y el 
FO, reconocen al FSLN, como vanguardia de la 
lucha anti-dictatorial. 

Desarrollan un sectarismo y una concepci6n 
obrerista que dej6 a un lado a los otros sectores, 
no percibid las contradicciones al interior de las 
clases. Y el papel que podrian jugar la burgue 
sia, la pequena burguesia, y los estudiantes. Y 
no obstante que esta de acuerdo con la lucha 
armada no cuenta con las bases materiales y 
humanas para implementarlas. 

Todo esto hace que el FO no haga m?s que 
plegarse como una fuerza mas al momento de la 
insurrection. Sin embargo el MAP considera que 
aunque el FSLN, triunfe, habria una segunda 
etapa en donde el MAP y el FO tomarian la 
vanguardia. 

El FSLN, para ellos seria un organismo pe 
queno burguSs de derecha, que consolida al ca 

pitalismo y que no puede impulsar una revolu 
ci6n anti-capitalista por las alianzas que tiene. 

Y desde el triunfo, el FO, utilizando el peri6 
dico Pueblo y todos sus cuadros, desata toda 
una actividad reivindicativa econ6mica y de ata 
ques politicos tendientes a rebasar al FSLN como 

vanguardia. Sin medir la capacidad de respues 
ta y de convocatoria del FSLN. 

Desde un punto de vista econdmico, ellos 
plantean la necesidad de la confiscaci6n de los 
medios de producci6n a la burguesia y a los 
terratenientes. Se esta en contra del endeuda 
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miento externo. Y en contra de un apoyo inter 
nacional que vuelva dependiente, pues la cons 
truction del socialismo se debe dar en base a 
las fuerzas internas del pais. 

Politicamente, no estan de acuerdo con la 
unidad nacional y con la unidad de la burguesia, 
consideran que del Estado deben expulsarse a 
los sectores burgueses. Tipifican el Estado actual, 
como un Estado Burgues y no un Estado de 
transition hacia el socialismo, sino un Estado 
que ha consolidado el capitalismo. 

Que la alianza con la burguesia debe reali 
zarse viendola como es, una fuerza derrotada. 
Se esta en contra de la politica internacional 
del FSLN, porque lleva a la dependencia sovieti 
ca por medio de Cuba. Ya que tanto la URSS 
como los E.U. son imperialistas. Aunque la 
URSS, tiene caracteristicas historicas distintas. 

Plantean la radicalizacion del proceso, con 
siderando que los riesgos de un bloqueo econo 

mico, de una intervention imperialista y de reac 
tion de los sectores dominantes, es un riesgo 
normal y que hay que defenderse apoyandose 
en las masas y con el automantenimiento nacio 
nal. 

Todo esto hace que el FO y el MAP, no re 
conozcan al FSLN como vanguardia, sino que 
consideran que esta revolution no conduce al 
socialismo. Las masas desbordaran al FSLN y 
el MAP y el FO, serian la vanguardia y el orga 
nismo de masas que defiende los intereses del 
proletariado. 

Por ello, al triunfo, aprovechan las reivin 
dicaciones economicas y las dificiles posiciones 
del FSLN, para lanzar a los trabajadores al paro, 
al aumento de salario, y buscando como enfren 
tar las masas al Estado revolucionario y al FSLN. 

Se enfrenta el MAP y el FO, ideologica 
mente, politica y sindicalismo, al FSLN, lo que 
lleva al FSLN, a utilizar su poder politico, de 
comunicacion y de convocatoria, y autoridad 
moral, de tal forma que el MAP y el FO, reci 
ben un fuerte golpe politico que les resta gran 
cantidad de militantes y simpatizantes. Y que 
ocasiona que en diciembre de 1979, la mitad 
de su direccidn nacional y varios cuadros mas 
importantes abandonen dicha organizacion y se 
integran como individuos a las lineas y organis 

mos del FSLN. Quedando con gran debilidad po 
litica, al medir la capacidad de respuestas y 
convocatoria del FSLN. 
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