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ANTONIO MUNIOZ SANCHEZ-

La socialdemocracia alemana y el movimiento
sindical portugu6s. De la Revoluci6n a la
creaci6n de la Ugt (1974-1979)

German Social Democracy and Portuguese Trade Union Movement. From
the Revolution to the Foundation of the Ugt (1974-1979).

The paper deals with the support of the German Social Democracy to the Por-
tuguese trade union movement during the transition to democracy. It shows

how after the Revolution the Ebert Foundation extended to the trade unions
its successful cooperation with the Socialist Party and by this replaced the

Icftu, which up to that moment hadfruitlessly led European initiatives aimed to
strengthen moderates and avoid the communist dominance in the single trade
union confederation, Intersindical. The author holds the thesis, provisional
due to tlte inaccessibility of Portuguese sources, that the Eberl Foundation
was fundamental for the defnitive consolidation of the socialist union move-

ment that led to the creation of a new trade union confederation, the Ugt.

Keywords: Trade unions, socialism, communism, transition lo democracy,

Portugal, Germany.

Introducci6nl

En abril de 1973, veintis6is activistas dem6cratas portugueses encabe-

zados por M6rio Soares se reunieron en un pueblo de la Renania y funda-
ron el Partido Socialista (Ps). Sin apenas recursos, el nuevo parlido busc6
la ayuda de la Intemacional Socialista (Is) y tambi6n de la Confederaci6n
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), con la que con-

* University of Lisbon, Institute of Social Sciences, antonio.munoz@ics.ulisboa.pt. Ricevu-
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cert6 una entrevista para el mes de junio. La cita era bienvenida en la Ciosl,

desdehacia tiernpo deseosa de poner pie en aquella casi lerra incognita que

,ara el conjunto del sindicalismo europeo era Porfugal, sumido desde 1933

'ellabizarra dictadura de Salazar y ensimismado desde 1961 en una desespe-

radaguerracolonial. Al contrario que en la vecina Espafla, donde la oposici6n

sindical a Franco habia resurgido con fuetza en los affos sesenta al calor de

lar1pida industrializaci6n y sus diferentes corrientes establecieron relaci6n

con organizaciones hermanas europeas, en el menos desarrollado Portugal

el movimiento obrero se habia mantenido incipiente y sin proyecci6n exter-

na2.Los intentos de la Ciosl de establecer contactos en Lisboa habian sido

insatisfactorios3. Y tampoco el mill6n de trabajadores portugueses en Europa

habian ayudado a tender puentes con el pais ib6rico. Mientras por ejemplo

en la Rfa la Confederaci6n Alemana de Sindicatos (Dgb) se habia atraido a

decenas de rniles de gastarbeiter espaiolesa, y gracias a ellos pudo estrechar

arin m6s los lazos con el movimiento obrero en la Espaiia de Franco, con los

emigrantes portugueses el trabajo sindical no habia dado apenas frutos.

Desconectada de la realidad porfuguesa, la Ciosl se habia visto sorpren-

dida por el surgimiento en octubre de 1970 de la Intersindical, un grupo de

coordinaci6n de 14 de los 325 sindicatos corporativos que, al calor de la libe-

ralizaci6nimpulsada por el nuevo dictador Caetano, habian pasado a manos

de activistas dem6cratas en votaciones limpias6. Cuando la Ciosl logr6 con-

tactar con algunos de sus miembros, ya la m6quina represiva se habia puesto

en marcha y en julio de I97l fue ilegalizada7. La presi6n policial fraglliz6

las conientes socialista y cristiana de la Intersindical, que pas6 ahora a estar

claramente dominada por los activistas del Partido Comunista de Portugal

(pcp), principal grupo de oposici6n a la dictadura, habituado a actuar en la

clandestinidads. Con estos precedentes, la Ciosl solo podia alegrarse de que

el flamante Ps quisiera ganar influencia en el Smbito sindical y tratara de

apoyarse en los compafleros europeos.

A la reuni6n en Bruselas con el secretario general de la Ciosl Otto Kersten

acudieron el responsable de relaciones intemacionales del Ps, exiliado en Pa-

ris, y dos activistas del interiore. La entrevista, lejos de cumplir las expectati-

vas, seria un di6logo de sordos. La influencia real de los socialistas en el mo-

vimiento obrero fue un tema obviado por los visitantes, quiz6s para camuflar

su inanidad en ese 6mbito. Si el partido tenia una estrategia para ensanchar su

base social entre los trabajadores tampoco consideraron relevante exponerla'

Los compafleros pedian ayrda pero sin dejar claro c6mo y para qu6. <<Avec

qui devons-nous travailler?>>, pregunt6 impaciente el alemdn Kersten. <<Avec

la Intersindical>, contestaron los porlugueses al unisono. A la cuesti6n de
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cu61 era la ideologia dominante en la organizaci6n, respondieron que el asgnto

era un verdadero <imbroglio>. Ni los llegados del interior se ponian de acuer-

do: para uno, los elementos m6s destacados de la Intersindical eran socialistas;

para el otro, comunistas. Buscando una salida constructiva, Kersten propuso

reunkse en una ciudad europea con diez sindicalistas del interior para cono-

cerse y debatir sobre una posible cooperaci6n, idea que fue desaconsejada por

la delegaci6n del Ps. Ante un panorama tan inciefio, la Ciosl se resisti6 a dar

satisfacci6n a los compafleros: no se podia financiar sin m5s a la Intersindical,

((parce que nous ne voulions pas que, disons dans X ann6es, notre travail ait

profit6 d la F[6d6ration] S[yndicale] M[ondiale] [comunista]>'0'
Cuando el25 de abril de 1974 el Movimiento de las Fuerzas Armadas

(Mfa) derro c6 al Estado Novo y abri6 las puefias a la irltima revoluci6n de

izquierdas del siglo XX, el Ps de M6rio Soares contaba con unos cincuenta

afiliados, la mayoria profesionales de Lisboa miembros de la masoneria, des-

conocidos para casi todos los porfugueses y sin apenas contacto con el mo-

vimiento obrero. Pese a sus graves carencias, el Ps acabaria por converlirse

en el partido m6s relevante de la Revoluci6n de los Claveles, anebatando la

hegemonia de la izquierda al poderoso Pcp y alz6ndose como lider natural

de la mayoria social que se opuso a la implantaci6n de un socialismo a la

portuguesa como deseaban el Mfa y los comunistas. El Ps formaria adem6s

los primeros gobiemos electos en m6s de medio siglo y seria protagonista

del proceso de consolidaci6n democrdtica que culmin6 con la adhesi6n a la

Cee en 1986'1.

Existe consenso en la historiografia en considerar que el apoyo externo

fue crucial para catapultar al Ps al centro del tablero politico durante lal,ran-

sici6n y favorecer asi la implantaci6n de una democracia de tipo occidentalr2.

Los investigadores interesados en la vertiente exterior de la democtatizaci6n

portuguesa han dedicado por ello atenci6n preferente a la acci6n de gobier-

nos y organizaciones de la izquierda moderada europear3. En el ya amplio

repertorio de estudios sobre el tema se hace sentir sin embargo la llamativa

ausencia del movimiento sindical, un actor relevante en la politica europea

y en el conjunto de las relaciones internacional durante la guerra friala. Qu6

hizo el sindicalismo no comunista europeo tras el 25 de abril de 1974 para

superar su absoluta desconexi6n con Poffugal y ejercer algun tipo de influen-

cia en el convulso proceso de transici6n, c6mo se posicion6 tras la revolu-

ci6n en la lucha cadavezm6s enconada entre la tendencia sindical mayorita-

ria cercana al Pcp y la minoritaria cercana al Ps, o cu6l fue su contribuci6n al

nacimiento de la moderada UniSo Geral de Trabalhadores (Ugt), son algunas

cuestiones a las que los historiadores no han dado todavia respuestar5. Ha-
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cerlo pelmitiria no solo comprender mejor las din6micas de las izquierdas en

la enrevesada transici6n democr6tica en Porfugal o la relevancia de los ac-

tores externos en la europeizaciLn delaPeninsula Ib6rica tras las dictaduras

postfascistasr6. Tambi6n nos daria una visi6n m6s profunda del sindicalismo

en las relaciones internacionales durante la era de la ddtenle, pues por vez

primera vez desde el inicio de la guerra fria en Portugal sindicatos del Este y

ios del Oeste tuvieron ocasi6n de ejercer influencia en pacifica concufrencia'

Este texto pretende ser una pequeffa contribuci6n al estudio de la vertien-

te externa dela transicion sindical portuguesa. Se concentra en el papel de

la socialdemocracia alemana, reconocida por los estudiosos como la punta de

lanza de la pacffica intervencion de la izquierda moderada europea en Por-

fugal durante la Revoluci6n. Interesa aqui conocer c6mo percibi6 la social-

dernocracia alemana la cuesti6n sindical tras el 25 de abril, qu6 instrumentos

fi1liz6 para tratar de influir en la misma, con qu6 actores cooper6 y qu6

iniciativas impulsaron conjuntamente. El hexto traza apenas las lineas maes-

tras de la historia y da especial relieve al proceso de gestaci6n de la Ugt, en

que los alemanes se implicaron masivamente. La imposibilidad de acceder

a documentaci6n primaria poftuguesa no permite afitmaciones concluyentes

sobre el impacto final de las iniciativas impulsadas desde la Rfa. En todo

caso, quedar6 en evidencia que fue relevante al menos en el surgimiento de la

Ugt, lo cual contradicelahistoria oficial del sindicato, que no otorga ninguna

importancia al apoyo extemo17.

Una revoluci6n socialista sin sindicalismo socialista

El colapso del EslarJoNovo desat6 una euforia colectiva y un camrsel de

acontecimientos felices que han quedado grabados en el imaginario colecti-

vo portugu6s. Durante dias la gente celebr6 en las calles la llegada de la li-

bertad. Los presos politicos salieron de las c6rceles y en las celdas se encerr6

a agentes de la odiada policia politica del r6gimen. Los exiliados regresaron'

entre ellos Alvaro Cunhal y M6rio Soares, quienes marcharon juntos en Lis-

boa el 1. de Mayo de 1974, convertido en una gigantesca demostraci6n de

apoyo popular al Mfa. Activistas dem6cratas desplazaron a los funcionarios

de los gobiernos locales y de toda clase de organismos corporativos. En los

medios de comunicaci6n, comisiones de trabajadores destituyeron a directo-

res y redactores afectos al r6gimen. Los lideres de la oposici6n, entre ellos

dos comunistas, fueron nombrados ministros del Gobierno Provisional'8' Al
calor de una crisis econ6mica iniciada en 1973, se produjeron movilizacio-
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nes reclamando mejoras salariales y laborales. Totalmente desprestigiadn,
la policia se inhibi6 ante las protestas, que crecieron hasta convertirse en un
masivo movimiento cuyas reivindicaciones se hicieron cadavez m6s radica_

lesre. Asi, muy pronto la presi6n de la calle marc6 el rumbo de una transici6n
cuyos dirigentes, los militares, carecian de una visi6n clara de adonde que_

rian llevar al pais2o.

Lapacifica revoluci6n de Porlugal despert6 simpatias entre los sectores
progresistas europeos, y pronto peregrinaron al pais activistas de la vario_
pinta izquierda post 68 y funcionarios de partidos y sindicatos2l. Con motivo
del 1' de Mayo, una delegaci6n de la Ciosl visit6 Lisboa y dias m6s tarde lo
hizo elpropio Otto Kersten acompaflado de representantes de diez sindicatos
miembros. La impresi6n en la Ciosl tras el primer contacto con el Portugal
liberado fue muy negativa. En cuesti6n de dias, la Intersindicalhabiatomado
control de los sindicatos corporativos, que al igual que otros organismos de
la dictadura seguiria existiendo hasta la aprobaci6n de una nueva Constifu-
ci6n. Como basti6n de la oposici6n a la dictadura y como organizadora del
glorioso 1o de Mayo, la Intersindical gozaba ahora de enoffne prestigio. Sus
responsables (<tous communistes>) trataron de convencer a Kersten de que
la organizaci6n era politicamente plural, por lo que no se afiliaria a la Ciosl
o la Fsm. En todo caso, como irnica expresi6n del movimiento obrero por-
tugu6s, la Intersindical reclamaba en exclusiva la gesti6n de la solidaridad
internacional22. Contra ello advertia ahora sin embargo M6rio Soares, que
trataba de convencer a los compafieros europeos del peligro que los comu-
nistas representaban parala naciente democracia23. Siguiendo este consejo,
el Comit6 Ejecutivo de la Ciosl decidi6 no entregar fondos de solidaridad a
la Intersindical y desarrollar todas sus actividades en Portugal <<en collabora-
tion 6troite avec le parli socialiste>>24.

La frialdad de la Ciosl con la Intersindical fue bien recibida en la Rfa por
la gobernante socialdemocracia, muy preocupada con la influencia de los
comunistas en el nuevo contexto politico portugu6s y convencida de que la
democracia s6lo podria triunfar si las fuerzas moderadas contaban con apoyo
externo masivo25. Apoyo que en el caso del Ps debia tener un tratamiento
especial en el 6mbito sindical, pues los socialistas eran aqui unos aut6nticos
inocentes (Waisenlvtaben) frente a los experimentados comunistas26. Estos
estarian adem6s recibiendo un fuefte respaldo de Europa del Este, que ni si-
quiera se preocupaban de ocultar. Asi, una delegaci6n de la Fsm de visita en
Lisboa en mayo declar6 que llevaban una d6cada apoyando a los camaradas
portugueses, y semanas m6s tarde otra delegaci6n del sindicato fnico de la
Rda anunci6 la donaci6n de 40.000 d6lares27. La coincidencia de criterio.
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unido a la confianza que depositaban en Kersten, antiguo secretario general

de la Dgb, llev6 a los dirigentes sindicales alemanes a reconocer el liderazgo

de Ciosl en la puesta en marcha de medidas de apoyo al sindicalismo libre

en Portugal. Situaci6n 6sta muy diferente a la que se verificar6 en la colabo-

raci6n entre partidos. Aqui, el Spd decidir6 respaldar al Ps sin intermediarios

al entender que la debilitada Is no era capaz de dinamizat una acci6n del

socialismo europeo en Portugal que, adem6s de eficaz, anulase la temprana

ofensiva de FranEois Mitterrand para promover en el pais ib6rico su idea de

uni6n de la izquierda, la cual provocaba aut6ntica aprensi6n en Bonn28'

Para concebir junto al Ps un programa de colaboraci6n, a finales de junio

la Ciosl envi6 a Lisboa al espaflol Manuel Sim6n y al alem6n DieterWagner.

Sendos expertos constataron sorprendidos el car6cter puramente mesocr6tico

delPs, un partido que, llam6ndose obrero, no contaba con ningirn trabajador

en sus filas. Mientras los socialistas trataban de iniciarse en los secretos del

sindicalismo, los comunistas estaban ya trabajando por conveftir la Intersindi-

cal en la central irnica del Portugal democr6tico, para 1o cual contaban con la

ayuda inestimable del ministro de Trabajo, del Pcp2e. En tales circunstancias,

podria parecer que la rinica forma de evitar el monopolio comunista en el 6m-

bito laboral era que los moderados tomasen el poder politico e implantasen un

modelo sindical pluralista. Sin embargo, esta era una opci6n a descartar por-

que no tenia apoyos ni siquiera en el Ps, que defendia como toda la izquierda

la unidad de la clase obrera. Para la Ciosl resultaria por ello <muy peligroso

abandonar la esperanza de un sindicato itnico antes de que los propios portu-

gueses 1o hagan>. Si no queria ser acusada de promover el <divisionismo>>, el

sindicalismo socialista europeo no tenia m6s remedio que colaborar de alguna

forma con la Intersindical30. Asesorados por Wagner y Sim6n, los socialistas

portugueses crearon a inicios de julio el Centro de Estudos para a Criagdo

de Novos Sindicatos (Cecns), de cuyo sostenimiento respondia la Ciosl. El
pronto renombrado Centro de Estudios Sindicales (Ces) estaba dirigido por

Marcelo Curto y st leit motiv era potenciar la coniente no comunistas en la

Intersindical mediante seminarios de formaci6n y promover la fundaci6n de

sindicatos entre grupos hasta entonces no organizados como funcionarios,

agricultores y pescadores. El Ces contaba adem6s con el asesoramiento de

Manuel Sim6n, que en agosto se instal6 en Lisboa como delegado perma-

nente de la Ciosl. Considerando que las iniciativas de su compaflero Otto

Kersten eran las apropiadas, la socialdemocracia alemana se inhibi6 defini-

tivamente de la asistencia a los socialistas pottugueses en el6mbito sindical
y se concentr6 en apoyar a traves de la Fundaci6n Eberl al todavia infimo
PS a preparar las cruciales elecciones previstas paralaprimavera de 197531.
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La pluralidad ideol6gica del Ps, que dificultaba la definici6n de una es_

trategia sindical, y las carencias estructurales de la organizaci6n, iban a sg1

sin embargo serios h6ndicaps para el desarrollo del proyecto de la Ciosl en
Portugal32. En flagrante contradicci6n con su participaci6n en el gobierno,
los socialistas apoyaron las huelgas salvajes que estallaron a partir de mayo
de 1974 con la rinica intenci6n de ganarse la simpatia de los trabajadores

diferenci6ndose de los comunistas que, en su afdn por demostrar su senti-
do de estado, condenaron las protestas con m6s vehemencia incluso que el
conservador presidente, el general Antonio Spinola33. Aunque tenian escasa

influencia sobre este poderoso movimiento asambleario al margen de la In-
tersindical en el que la extrema izquierda marcaba el tono, los socialistas
pudieron vivir en la ilusi6n de que les estaban creciendo alas sindicales de
forma natural. El trabajo de formaci6n no les parecia por tanto prioritario,
para desespero del representante de la Ciosl que apenas logr6 mover al Ces a
organizar tres seminarios en 197434 . La dinhmica politica alimentaba adem6s

esta exagerada autosatisfacci6n del Ps. La progresiva radicalizaci6n de la
Revoluci6n, que llev6 a la dimisi6n de Spinola a finales de septiembre, acab6
con el ambiente de unidad que reinaba en Portugal desde el 25 de abril y el
Pcp comenz6 a ser atacado por su supuesta agenda oculta paraacabar con la
democracia. En enero de 1975 se present6 un proyecto de ley inspirado por
el Pcp que consagraba la unidad sindical a todos los niveles, y no solo a nivel
confederal. El Ps lanz6 entonces una campaiia contra la <unicidade sindical>
impuesta desde el poder, que present6 como parte de un supuesto plan del
Pcp para sovietizar Portugal. Impulsado por la ola anticomunista desatada
ya en el pais, el Ps gan6 con un 38%:n de votos las elecciones a la Asamblea
Constituyente celebradas en abril, triplicando el resultado del Pcp. Tras la
promulgaci6n ese mismo mes de la Ley Sindical, los sindicatos tenian cuatro
meses para elegir nueva directiva. En linea con el reflujo general de los comu-
nistas, sus listas fueron derrotadas en todos los sindicatos de servicios por las
listas comunes de socialistas y extrema izquierda. Las elecciones sindicales
desarrolladas durante el <<verano caliente>> de 1975, abrieron asi inesperadas
perspectivas a los socialistas, que sin embargo no iban a saber aprovechar35.

LatSctica del Ps de unirse a troskistas y maoistas se cobraba ahora su pre-
cio. En la mayoria de los sindicatos conquistados por listas no comunistas,
Ias diferencias dentro de la nueva direcci6n eran tan grandes que llevaban al
desgobierno. Cuando el bloqueo no se resolvia con un regreso de la anterior
direcci6n comunista, los socialistas acababan perdiendo el control del sindi-
cato ante sus aliados de extrema izquierda, mucho m6s bregados en el trabajo
de organizaci6n36. La escasa formaci6n seguia siendo un problema cr6nico
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de los sindicalistas socialistas. El Ces apenas habia conseguido avances en la

capacitacion de cuadros y se habia ganado la fama de ser extremamente bu-

rccf|tiao y distanciado del trabajo de base37. Insatisfecha con su proyecto en

portugal, la Ciosl decidi6 durante 1975 reducir su ayuda al Ces y no buscar

un sustituto a su representante permanente Manuel Sim6n, quien se instal6

en Espafra y se centr6 en recabar apoyo intemacional para la reconstrucci6n

del hist6rico sindicato socialista Ugt ante el inminente fin de la dictadura de

Franco38. Para Sim6n acababa una misi6n dificil en Portugal. Mientras el Ps

no habia sabido aprovechar el potencial de la solidaridad del sindicalismo

eufopeo, la Intersindical se habia negado de plano a colaborar con la Ciosl y

con el propio Sim6n, a quien acus6 sin fundamentos de trabajar paralaciay
conspirar contra la revoluci6n en Portugal3e.

Desde mediados de 1975 la socialdemocracia alemana sigui6 de cerca

la evoluci6n sindical poffuguesa gracias al nuevo delegado en Lisboa de la

Federaci6n Intemacional de Obreros del Metal (Fiom) y responsable del tra-

bajo con los gastarbeiter lblricos en el IG Metall, Carlos Pardo, y al nuevo

agregado laboral de la embajada de la Rfa, Hans Ulrich Biinger, funcionario

de la Dgba0. Alarmado por la debilidad de los socialistas en el6mbito sindical

y visto el progresivo repliegue de la ciosl, Biinger entendia ya ala altura de

octubre de 1975 que habia <llegado el momento en que - con todo respeto

hacia la coordinaci6n con la Ciosl - los sindicatos alemanes se impliquen

tambi6n de forma activa en Porlugal>. Siguiendo el consejo, Dgb e IG Metall

comenzaron a organizar seminarios en Alemania pafa sindicalistas portu-

gueses y la Fundaci6n Ebert se plante6 ampliar al 6mbito sindical su hasta

entonces exitosa labor de apoyo al Psar.

Carta Aberta y el fracaso de la opci6n unitaria

Tras varios meses en que Portugal estuvo al borde de una gueffa civil, en

noviembre de i975 la Revoluci6n lleg6 a su fin con la denota definitiva del

sector del Mfa que abogaba por un sistema socialista. Como figura principal

del bloque moderado que supuestamente habia salvado al pais del abismo

comunista, M6rio Soares se convirti6 en el h6roe de la naciente democracia y

llev6 en volandas al Ps a una victoria en las primeras elecciones legislativas

de abril de 1976. En abierlo contraste con el enorme capital politico acu-

mulado, los socialistas salieron de la Revoluci6n extremamente fragilizados

en el 6mbito laboral. De los 400 sindicatos existentes apenas controlaban

15, casi todos ellos de trabajadores de cuello blanco y solo uno de obreros
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industriales. Estos sindicatos se organizaron como grupo dentro de la Inter-

sindical, y tras las elecciones Tanzaron el manifiesto Carta Aberta. En 61, ne-

gaban legitimidad a la direcci6n de la Intersindical por haber sido elegida al

amparo de la ley de unicidade que consideraban antidemocriltica, y exigian

la celebraci6n de un congreso de todos los sindicatos en el que confiaban que

los comunistas perderian la hegemonia. Al movimiento Carta Aberta se fue-

ron adhirieron sindicalistas de otras tendencias, sobre todo ligados al Partido

Social Democr6tico (Psd), pese a su nombre principal fierza conservadora

en Portugal. PresentSndose como abanderados de la pluralidad ideol6gica

dentro de la unidad sindical, socialdem6cratas y socialistas marcharon junto

a los comunistas en el 1" de Mayo de 1976. Seria una de las irltimas veces

que lo hicierana2.

La idea de que no era tarde para foruar la democratizaci6n de la cen-

tral sindical unitaria era defendida por el Ps m6s por necesidad que por

convicci6n. Consciente de que la politica de austeridad que preveia impulsar

desde el gobiemo para frenar la caida libre de la economia podia poner en

pie de guerra a la Intersindical, M6rio Soares apostaba por no hostilizarla en

exceso y tratabade contener a quienes desde su propio partido abogaban por

el enfrentamiento directo con los comunistas, acabar con la unicidade pot

ley y crear un sindicato socialista independientea3. Sin gran entusiasmo, la

Ciosl y la Dgb mantenian de momento la postura de Soares y alimentaban la

esperanza de que los socialistas se harian fuertes en la Intersindicala. Para

lograrlo necesitaban en todo caso un cambio radical de actitud, como apun-

taba Dieter Wagner: <Cierto que nuestros colegas no est6n en una situaci6n

muy buena, pero tampoco se puede decir que se hayan esforzado demasia-

do>>as. La deficiente capacitaci6n de sus cuadros constituia el verdadero tal6n

de Aquiles de los socialistas en la Intersindical, que se veian totalmente supe-

rados en 7ideruzgo, organizaci6n y conocimientos por unos comunistas muy

bregados en la lucha sindical. A ojos alemanes, la escasa formaci6n de los

compafleros portugueses resultaba chocante. En un encuentro en Lisboa con

dirigentes del irnico sindicato del metal socialista, el secretario general del

IG Metall, Eugen Loderer, qued6 <visiblemente afectado> por su bajo nivel

y la mala organizaci6na6. Por su pafie, el agregado laboral Biinger no ahorra-

ba criticas a los dirigentes de la politica sindical del Ps, que a su entender no

tenian <ni idea> de conceptos b6sicos del sindicalismo4T.

De comirn acuerdo con la direcci6n del Ps, la Fundaci6n Eberl decidi6

durante la primavera de 7976 dar m6xima prioridad en su proyecto para Por-

tugal a la formaci6n de cuadros sindicales socialistas y sustituir a la Ciosl

como principal sost6n de Ces, por entonces ya con muy poca actividad y
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sin apenas personalas. Un directivo de la Fundaci6n Ebert se encontrti en

diversas ocasiones en Lisboa con el nuevo director del Ces, Pelagio Madu-

rcira,yjuntos perfilaron un programa de cooperaci6n que se ratific6 con un

contrato. Durante tres afros, la Fundaci6n Ebert costearia la sede del Ces en

Lisboa y la que se planeaba abrir en Oporto, asi como los salarios del equipo

formado por el director y su segundo, el personal de oficina y diez educado-

res. Adem6s, cubriria los gastos del material diddctico y publicaciones del

centro, igual que de los seminarios para los que no encontraran financiaci6n

en la Ciosl y los sindicatos afiliadosae.

Mientras discurrian las negociaciones con la Ces en el verano de 1976,

el panorama sindical se complicabapara los socialistas. Tras su impetu ini-

cial, Carta Aberta perdi6 r6pidamente fuerza y no logr6 consolidarse como

grupo dentro de la Intersindicalso. El impacto de la politica de austeridad del

gobierno socialista sobre los trabajadores ayud6 a los comunistas a recupe-

rar en las nuevas elecciones sindicales el control de una serie de sindicatos,

incluso algunos del sector de cuello blanco generalmente afines al Ps. Medi-

das de urgencia para formar cuadros mediante cursos intensivos organizados

por el ces con apoyo de la Fundaci6n Ebert y la Dgb o un seminario del

IG Metall en Frankfurt para un grupo llegado de Porlugal no obtuvieron el

resultado esperadosr. Tampoco la protecci6n del gobierno socialista ayud6 a

Carta Abierta,mas bien lo contario. Cuando en otoffo el ministro de Trabajo,

Marcelo Curto, propuso un pacto social y la Intersindicalrechaz6 parlicipar,

Curto amenaz6 con negociarlo exclusivamente con los sindicatos de Carta

Aberla, que qued6 asi retratada como una muleta del gobierno. Sinti6ndose

muy reforzada, la Intersindical pas6 a la ofensiva contra Carta Aherta. No

solo no rechaz6, sino que hizo suya la idea de otganizat un congreso de to-

dos los sindicatos, aunque neg6 a Carta Aberta la paridad que reclamaba en

la comisi6n organizadoras2. La esperanza de los socialistas de forzar 1o que

ellos llamaban la "demouatizaci6n desde dentro" de la Intersindical se fue

asi difuminando, al tiempo que en el Ps se desencadenaba una guerra entre

los moderados y los izquierdistas en torno a la politica general y la propia

estrategia sindical, que fragiliz6 gravemente al gobierno de Soares53.

Desde comienzos de 1977,la Fundaci6n Ebert cont6 con un represen-

tante permanente en Porfugal, Gerhard Fischer. A su llegada al pais, Fischer

encontr6 al sindicalismo socialista sumido en una situaci6n (confusa, cuan-

do no ca6tico>5a. El presidente de la Comisi6n para asuntos laborales del

Ps, el diputado Aires Rodrigues, habia sido destituido acusado de troskista,

decisi6n contestada por sus compafleros de la Comisi6n, que pfblicamente

acusaron a la direcci6n del Ps de estalinista. Entre los criticos destacaba el
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exministro de Agricultura, Antonio Lopes Cardoso, quien habia abandonado

el gobiemo y el parlido en protesta por la pretensi6n de M6rio Soares de
devolver los latifundios nacionalizados durante la revoluci6n a sus antiguos
propietarios. Mientras los socialistas exhibian priblicamente sus querellas,

los comunistas daban un golpe de efecto a finales de enero con la celebraci6n

del tan esperado <<Congreso de todos los sindicatos>. Participaron el80% de

los 400 sindicatos portugueses, de los cuales un tercio no estaban integra-

dos en la Intersindical y eran de extrema-izqtierda, socialistas autogestio-

narios o cat6licos. Por su pafie, los sindicatos de Carta Aberta se negaron a
participar, lo que muy pronto lamentaron. Los debates del congreso fireron
abiertos y muy vivos. Como era previsible, los comunistas hicieron valer su

mayoria, ganando casi todas sus propuestas de resoluci6n y haci6ndose con
el control de la ejecutiva, en la que tambi6n entraron miembros de las dem6s

tendencias. En fin, el congreso de la ahora rebatrtizada Confederagdo Geral
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (Cgtp-In) constituy6
un 6xito rofundo para los comunistas, a quienes ahora era dificil acusar de

imponer su hegemonia sindical mediante m6todos no democr6ticos5s.

Este congreso represent6 el momento m6s bajo de los socialistas en el
6mbito sindical desde la caida de la dictadura. A partir de entonces, se conso-
laba Gerhard Fischer, la situaci6n solo podia mejorar. La cuesti6n era qu6 se

podia construir a partir de los pocos sindicatos <democr6ticos> que seguian

en manos de los socialistas. Una mayoria en el Ps, con el ministro de Trabajo
Marcelo Curto y el director del Ces Pelagio Madureira al frente, defendia
la creaci6n inmediata de una confederaci6n sindical socialista, lo que ahora

era posible gracias a una ley que acab6 con la unicidade. M6rio Soares se

resistia sin embargo a esta idea que no tenia por lo dem6s apoyo entre los

trabajadores. Vista la desorientaci6n del Ps y ante el riesgo de que con el
renovado empuje de la Cgtp-In <<desaparezcan los irltimos restos de sindica-
lismo democr6tico>>, Gerhard Fischer entendia que la Fundaci6n Ebefi debia
<<tomar la iniciativa>s6. Contaban para ello con el respaldo de M6rio Soares,

quien estaba muy satisfecho con la iniciativa de Fischer de enviar a Lisboa a

dos expertos alemanes en legislaci6n laboral que asesoraron al gobierno del
Ps en la reforma de la Ley sindical de 1975, por la que se aboli6 la afiliaci6n
obligatoria y el descuento de la cota sindical de la n6mina57.

El plan del representante de la Fundaci6n Ebert consistia en animar entre

los socialistas un debate para crear las lineas maestras de una nueva estrate-
gia sindical, que seria presentada y refrendada en una conferencia del parti-
do. Esta deberia organizarse, explicaba al director general de la Fundaci6n
Ebert, Giinter Grunwald, <sin nuestra presencia directa>, para que sus con-
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clusiones <<fueran un asunto puramente porfugu6s>58. El plan functono como

estaba previsto. En estrecha cooperaci6n con el nuevo ministro de Trabajo y

responsable de la politica sindical del Ps, Maldonado Gonelha, y con miem-

bros de Carta Aberfa, se concibi6 en pocas semanas un documento-base.

ficto seguido, la direcci6n del Ps lo aprob6 como su nueva linea sindical y
convoc6 un Encuentro Nacional de Sindicalistas Socialistas para presentarlo

con gran publicidad. Al acto celebrado a finales de abril de 1977 acudieron

los principales dirigentes del Ps y m6s de doscientos sindicalistas. En medio

de una gran expectaci6n, el ministro de Trabajo 1ey6 integramente el docu-

mento La cuestion sindical, que entraria en la historia como <<Documento

Gonelha>>. Dos premisas servian como punto de partida de la nueva estrate-

gia sindical socialista: 1) la Cgtp era una correa de transmisi6n de un partido

estalinista y por ello no era posible su democratizaci6n; y 2) existia espacio

paralacreaci6n de una segunda confederaci6n sindical, aunque de momento

no se daban las condiciones para ello. La hoja de ruta era pues clara; los

socialistas debian centrar sus esfuerzos en hacerse con el control del mayor

nfmero posible de sindicatos, integrarlos en federaciones de industria y po-

ner asi las bases para la constituci6n de una confederaci6n sindical viable.

Sin nombrarlos, el documento invitaba a los sindicalistas cercanos al Psd a

colaborar5e. Tampoco se citaba por supuesto a la Fundaci6n Ebert, de la que

se esperaba apoyo masivo para llevar adelante aquel ambicioso plan. Segirn

Fischer: <<Para todos los participantes es evidente que la nueva concepci6n

solo se puede realizar con ayuda de la Fundaci6n Eberl. Somos por ello no

solo los iniciadores de esta nueva politica, sino que debemos tambi6n asumir

buena parte de su implementaci6n>>60.

Hacia la creaci6n de la Ugt

La conferencia socialista aprob6 tambi6n la creaci6n de la Fundaci6n

Jos6 Fontana, llue se dedicaria b6sicamente a formar cuadros y que debia

ser un instrumento clave para impulsar la flamante estrategia sindical del

Ps. La puesta en marcha de un nuevo instituto de formaci6n se habia he-

cho imprescindible al constatarse que el Ces no habia sido capaz de salir

de su inoperancia ni siquiera con el respaldo de la Fundaci6n Ebefi61. Los

miembros fundadores de la Fundaci6n Jos6 Fontana, asi llamada en honor al

m6s prominente sindicalista porflrgu{s del siglo XIX, eran dirigentes del Ps

con M6rio Soares y Maldonado Gonelha al frente, 1o que la embajada de la

Rfa vio como un (grave defecto de nacimiento, pues el instituto aparece asi
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como una mera prolongaci6n del partido>62. Gerhard Fischer propuso al Ces

integrarse en la nueva ofganizaciln, pero Pelagio Madureira se neg663. I\4g-

ses m6s tarde, la Fundaci6n Ebert decidir6 cortar todo vinculo con el Ces al

volverse sus dirigentes contra la estrategia de pequeffos pasos del Ps y anun-

ciar de forma inopinada la creaci6n de una fantasmag6rica central sindicale.

Esta iniciativa de nulos resultados pr6cticos estaba al parecer inspirada por

la americanaAfl-Cio, que intentaba desde tiempo atr6s poner pie en Portugal

al margen de la Ciosl, con la que habia roto a finales de los affos sesenta por

supuestamente flaquear en la lucha contra el comunismo intemacional65.

En mayo de 7977,1a Fundaci6n Ebert solicit6 al gobierno aleman casi

6 millones de marcos paralaFundaci6n Jos6 Fontana66. Se ttataba, sostenia

la Ebert, de ayudar a los colegas socialistas poffugueses mediante formaci6n

y asesoramiento a (recuperar el control de sindicatos que han caido en ma-

nos de los comunistas>>67. Ya que la Fundaci6n Jos6 Fontana iba a tener una

gran exposici6n pirblica, su direcci6n no contaria con expertos alemanes,

como oculria en las dem6s fundaciones del Ps. Aun con esta financiaci6n

masiva, en los meses siguientes llegarian de Lisboa diversas peticiones de

ayuda econ6mica, a las que la Fundaci6n Ebert dar6 siempre una respuesta

positiva por entender, en palabras de su director general, que <la labor de

la Fundaci6n Jos6 Fontana constituye un instrumento clave para consolidar

politicamente a nuestros amigos del Ps>68. Asegurada la financiaci6n, con-

stituidos los 6rganos de direcci6n con el ministro Gonelha como secretario

general y seleccionado el personal, la Fundaci6n Jos6 Fontana ech6 a andar

en octubre de 1977. Su equipo constaba de 20 personas entre oficinistas,

redactores, pedagogos, formadores, asesores juridicos, etc.6e. Poco antes de

ponerse en marcha la Fundaci6n Jos6 Fontana, los socialdem6cratas de Fran-

cisco Sa Cameiro crearon, tambi6n con financiaci6n de la Fundaci6n Ebert,

la Fundaci6n Oliveira Martins, cuyo objetivo era fortalecer la corriente sin-

dical cercana al Psd7o.

La Fundaci6n Jos6 Fontana sirvi6 de cuartel general de los socialistas

para implementar su plan de "romper el espinazo" a la Cgtp-In, en palabras

de Maldonado Gonelha. El m6todo para lograrlo consistia fundamentalmen-

te en impulsar listas no comunistas para las elecciones previstas a partir de

finales de 1977 en alguno de los 400 sindicatos portugueses. Vista la disper-

si6n de fuerzas no comunistas, la Fundaci6n Jos6 Fontana promovi6 su uni6n

para presentar una <lista democr6tica unitaria>. Esto resultaba relativamente

f5cil en el sector manual, donde los activistas no comunistas eran por nor-

ma socialistas. En el caso del sector servicios, donde predominaban sim-

patizantes socialdem6cratas, la Fundaci6n Jos6 Fontana se coordin6 con la
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Fundaci6n Oliveira Marlins para obtener el visto bueno a una lista conjunta

por parte de las direcciones del Ps y del Psd. La iniciativa para constituir las

listas surgia de la Fundaci6n Jos6 Fontana. Esta contactaba con los grupos

socialistas dentro de una empresa y directamente o con ayuda del Ps (o del

Psd) local elegia un grupo de potenciales candidatos. Ya que su formaci6n

sindical era por lo general inexistente, estos colegas pasaban por un curso

b6sico. Entre ocfubre de 1977 y enero de 1978 se realizaron 56 cursos de

introducci6n al sindicalismo para grupos de entre 40 y 50 personas. Al final

del curso, los participantes elegian a los 20 que formarian la lista definiti-

va. Con este grupo reducido se organizaban entonces uno o dos seminarios

m6s, centrados en la preparaci6n de la campafla y con especial 6nfasis en la

ret6rica. En los citados cursos de introducci6n eran tambi6n seleccionados

multiplicadores !lue, tras recibir formaci6n especifica, pasaban a colaborar

en campafras de movilizaci6n por todo PortugalT'.

La Fundaci6n Jos6 Fontana se implic6 tambi6n en la organizaci6n de las

campaffas electorales. En las semanas previas, los candidatos de la lista no

comunista iniciaban su labor de propaganda en los puestos de trabajo y re-

partian material infotmativo que les entregaba la Jos6 Fontana. Un objeti-

vo clave era movilizar a los obreros y empleados menos politizados, pues

se verificaba que cuanto mayor era la participaci6n electoral, menor era el

resultado de los comunistas. En el caso de los Sindicatos de Correos, que

celebraba sus elecciones a comienzos de 1978 en todo el territorio, la Jos6

Fontana cre6 1 50 equipos de 2-3 personas que tras recibir un curso acelerado

publicitaron la lista en las oficinas e incluso casa por casa. Tras varios meses

de trabajo frendtico, Gerhard Fischer inform6 a Bonn de la primera victoria:

una lista Ps/Psd se habia impuesto a la del Pcp en las elecciones del Sindi-

cato de Oficinistas de la Gran Lisboa72. Entre noviembre de 1977 y septiem-

bre de 1978 hubo elecciones en 114 sindicatos. En76 de ellas la Fundaci6n

Jos6 Fontana fue capaz, por si misma o en colaboraci6n con la Fundaci6n

Oliveira Martins, de crear una lista altemativa a la comunista, formar a los

candidatos y ayudar en la organizaci6n de la campafra electoral. 61 de estas

"listas democr6ticas" ganaron las elecciones, mientras que el resto se man-

tuvo en manos comunistas. Asi, en apenas un aflo, la Jos6 Fontana habia

contribuido de manera fundamental a que los socialistas por vez primera

desde la Revoluci6n avanzaran con paso firme en el 6mbito sindical. Si en

noviembre de 1977 Carla Aberta contaba con 19 sindicatos, en septiembre

de 1978 eran ya 93, en su gran mayoria de banca y oficinistas. Por su pafte,

la Cgtp-In controlaba 215. Especial motivo de satisfacci6n para el Ps fueron

las pequeflas pero significativas conquistas en el sector del metal, verdadero
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basti6n comunista. Mediante un plan muy medido y con gran despliegue 6s
personal y medios concebido e implementado enteramente por la Fundaci6n
Jos6 Fontana, se logr6 no solo arrebatar a la Cgtp-In la direcci6n de diver_
sos sindicatos sino tambi6n que estos se unieran en mayo de 1978 en una
federaci6n de industria, el Sindicato de las Industrias Metahirgicas y Afines
(Sima), que fue inmediatamente integrado en la Federaci6n Intemacional de
Obreros del Metal73.

En julio de 1978, el presidente Ramalho Eanes destituy6 al primer rni-
nistro MSrio Soares para tratar de atajar la profunda inestabilidad politica
y cre6 un gobierno de <iniciativa presidencial>>. Preocupados porque este
ejecutivo de t6cnicos pudiera consolidarse y Eanes se sintiera legitimado
para dar un giro presidencialista a la joven democracia portuguesa, los dos
grandes partidos moderados dejaron a un lado sus querellas y buscaron
f6rmulas de cooperaci6n con que recuperar la iniciativa politica. El Smbito
sindical aparecia como uno de los m6s propicios para ello. Alli, Ps y Psd
habian logrado en los irltimos meses, las m6s de las veces en estrecha cola-
boraci6n, importantes avances a costa del Pcp. R6pidamente madur6 asi la
idea de avanzarhaciala constituci6n de una nueva confederaci6n sindical.
Las condiciones de la confluencia fueron fijadas por M6rio Soares y Fran-
cisco Sa Carneiro en reuniones secretas. Puntos clave del acuerdo fueron
la paridad en los 6rganos de direcci6n del nuevo sindicato y la garantia de

que, en el futuro, las luchas entre el Ps y el Psd no se proyectarian en el

6mbito sindicalTa.

Recibida la orden desde las direcciones de los partidos, los responsables

de la Fundaci6n Jos6 Fontana, el ahora exministro Maldonado Gonelha, y
de la Fundaci6n Oliveira Martins, M6rio Pinto, disefiaron junto a Gerhard Fi-
scher una serie de actos para promover un debate priblico sobre la necesidad

de que los dem6cratas se unieran en el Smbito sindical, al tiempo que la Fun-
daci6n Ebert contrat6 a una agencia de publicidad para quelanzarauna cam-
pafla en los medios de comunicaci6nTs. Despu6s de que socialdem6cratas y
socialistas organizasen sus propias conferencias para sancionar la iniciativa,
en octubre 30 sindicatos aprobaron unirse para constituir la UniSo Geral de

Trabalhadores, tomando el nombre del hist6rico sindicato socialista espaffol
que por entonces luchaba tambi6n con fuerte apoyo de la Fundaci6n Ebert
para acabar con la hegemonia sindical de la central comunista Comisiones
ObrerasT6. Haciendo un repaso del proceso que habia dado nacimiento a Ugt,
el embajador de la Rfa en Lisboa, Fritz Caspari, afirmaba: <El final del domi-
nio comunista en el sindicalismo porhrgu6s est6 a la vista, una realidad que

nadie hubiera considerado como posible hace solo un aflo>>77.

Gcrman Social Democracy and Porfugucse Tradc Union Movement.

En enero de 1979 se celebr6 en Oporlo el I Congreso de la Ugt. Con-

currieron 38 sindicatos con derecho a voto, 22 con status de observador y

centenares de representantes informales de decenas de miles de trabajadores

que habian mostrado su apoyo a la nueva confederaci6n. La organizaciSn

declaraba tener 677 .000 miembros, aunque en realidad debian ser la mitad.

fr,rropaban a los compafferos portugueses delegaciones de algunos pocos

sindicatos eulopeos convocado a trav6s de la oficina de la Fundaci6n Ebert

en Lisboa, que por algrin tiempo haria las veces de secretaria intemacional

de la Ugt78. Tambidn estaban presentes en el congreso amplias delegaciones

del Ps y del Psd, encabezadas por M6rio Soares y Francisco Sa Carneiro'

Como pactado entre ambos, los organismos de direcci6n de Ugt se eligieron

de manera paritaria entre socialdem6cratas y socialistas. Secretario general

fue nombrado Jos6 Manuel Tones Couto (Ps) y presidente Miguel Pacheco

(Psd). El modelo de organizaci6n replicaba el de la Dgb alemana, mientras

que su linea politico-program6tica se definia en oposici6n a la de Cgtp-In. La

IJgtrechazaba la intervenci6n directa de los sindicatos en la politica, aposta-

ba por el pacto social para combatir el paro y mejorar las condiciones de vida

de los trabajadores, y defendia la entrada de Portugal en la Cee. Como era de

esperar, la Cgtp-In no dio una bienvenida calurosa a la Ugt, a la que calific6

de <<instrumento [...] de las fuerzas de la reacci6n y del imperialismo> al

seryicio de su estrategia dirigida a dinamitar <la unidad de los trabajadores

portugueses> y <simbolo degradante de la abdicaci6n y humillaci6n del Par-

tido Socialista> frente al gran capitalTe.

Pocos dias despu6s del congreso, Giinter Grunwald se reuni6 en Lisboa

con M6rio Soares, quien le expres6 su profundo agradecimiento por la con-

tribuci6n alemana a la fundaci6n de la Ugt, segrin 61 <uno de los aconte-

cimientos m6s imporlantes en Portugal desde la Revoluci6n>>80. Pero nadie

se llamaba a engaflo. Aunque el despliegue mediStico quisiera hacer creer

otra cosa, la Ugt era apenas una promesa de futuro y el movimiento obrero

organizado seguia estando claramente dominado por la Cgtp-In. Visto desde

la Rfa, este era un peligro mayor para la joven democracia portuguesa. Pese

a las ayudas financieras de Usa, el Banco Mundial, la Cee y la Rfa de los

riltimos affos, el sistema productivo del pais no terminaba de arrancar. Y las

negociaciones de acceso alaCee que por entonces se abrian, lejos de tran-

quilizar afladian un gran factor de incerlidumbre, considerando el traum6tico

ajuste que iban a afrontar algunos sectores de la economia portuguesa con la

adhesi6n a la Comunidadsl. Con este complejo panorama, no era improbable

que los comunistas buscasen la movilizaci6n social usando como ariete al

casi mill6n de afiliados de la Cgtp-In. Seguir apoyando a la Ugt para que
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fortaleciera sus estructuras y aumentara su base aparecia por ello a ojos de la
socialdemocracia alemana como una contribuci6n quiz6s fundamental parn
asegurar la estabilidad de la democracia en Portugal82.

Conclusiones

A comienzos de los aftos setenta del siglo XX, la dltente dominaba la
politica europea. Entre la izquierda moderada de Europa occidental, el di-
scurso anticomunista se habia vuelto obsoleto y el di6logo con los antiguos
enemigos m5s all5 del tel6n de acero marcaba ahora la agenda de partidos y
sindicatos. La socialdemocracia alemana se situaba en primera linea de esta
politica. Con gestos de acercamiento a los paises comunistas de gran peso

simb6lico, el canciller Willy Brandt daba por superada la Europa de Yalta y
marcaba el camino hacia un nuevo orden continental de cooperaci6n. Al fin
de un largo proceso de lentas transformaciones, Este y Oeste debian confluir
poniendo asi fin a la guerra fria y posibilitando la reunificaci6n alemana. En
aquel esquema ideal no se preveian sin embargo las rupturas bruscas de las
dictaduras del sur de Europa y mucho menos una revoluci6n de izquierdas
en la Peninsula Ib6rica. La inesperada explosi6n de inestabilidad en el sur del
continente fue percibida en la Rfa como un peligro vital para la ddtente y ello
fue la causa de su intervenciLn pacffica en la regi6n, que result6 especial-
mente incisiva en el caso de Portugal. Una intervenci6n para salvar la ditente
en la que no se iba a aplicar sin embargo un principio bdsico de la politica de

distensi6n: el di6logo constructivo con los comunistas.
Aunque en sus resoluciones y declaraciones pirblicas defendia el acerca-

miento al sindicalismo comunista como conhibuci6n a la ddlente, el sindica-
lismo alemSn que por entonces eralafuerza dominante en la Ciosl, orient6 su

politica en Portugal tras la caida de la dictadura guiada por un anticomunismo
pri M5rio. De esta forma, anul6 casi por completo su capacidad de acci6n en

un momento clave, cuando se estaban forjando los cimientos del movimiento
obrero organizado en democracia. Neg6ndose a reconocer a la Intersindical
como su principal interlocutor en Portugal, la Ciosl y los sindicatos moderados
europeos perdieron la oportunidad de ejercer influencia sobre una organizaci6n
que al comienzo de la revoluci6n estaba lejos de ser monolitica, y de forma in-
directa contribuyeron a que el Pcp acabara domin6ndola sin fisuras. M6s afn,
al centrar su apoyo en grupos sindicales marginales ligados al Ps, la Ciosl dej6
en evidencia que sus motivaciones eran politicas y tenian poco o nada que ver
con el ideal de la unidad de la clase obrera por encima de partidos e ideologias.

German Social Dcmocracy and Portugttesc Tradc Union Movcment

Las circunstancias que llevaron al surgimiento de la Ugt casi un lustro

despu6s de la caida de la dictadura revelan no tanto la pujanza del sindicali-

smo moderado en Porfugal cuanto la extrema debilidad del mismo. Incapaz

de competir con el sindicalismo de inspiraci6n comunista, la muy dispersa y

fr6gil coniente sindical moderada tuvo que apoyarse sobre los hombros de

los partidos socialista y socialdem6cratapatacreat su propia confederaci6n.

Estos partidos pudieron ciertamente ofi'ecer cobeftura politica a la operaci6n

pero sin embargo al no contar con los recursos humanos, econ6micos y logis-

ii.or n"""turios para llevar adelante el gnteso de la tarea, tuvieron que recur-

rir a su vez alamasiva asistencia exterior', que procedi6 en primera linea de

la Fundaci6n Ebert, alimentada del erario priblico alem5n. La acusaci6n de

ser un constructo politico impulsado con dinero extranjero sin m6s objetivo

que quebrar la hegemonia comunista en el movimiento obrero organizado

fue un pesado estigma con el que la Ugt tuvo que vivir desde el inicio y del

que aun hoy dia no se ha liberado.
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