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1. Introducción

En esta comunicación se presenta una aproximación
inicial al origen, evolución, auge y crisis de las organizaciones
de la izquierda radical en el Archipiélago Canario durante la
Transición política en el Estado español.

Canarias constituye una excepción dentro del marco general de
la Transición debido a la reaparición de la “cuestión colonial”
como problema incluido en el programa de la práctica
totalidad de las organizaciones políticas de la izquierda radical,
tanto para negarlo o soslayarlo, como para convertirlo en la
“cuestión canaria” por excelencia. La influencia de la “cuestión
colonial” en las movilizaciones de masas es evidente, así como
en la creación de nuevos partidos, sindicatos, organizaciones
feministas, movimientos sociales (asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales y deportivas), frentes y coaliciones
electorales.
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A lo largo del presente trabajo, proponemos un árbol evolutivo
de las diferentes organizaciones políticas de la izquierda
radical local que van desde el movimiento feminista hasta las
independentistas, pasando por los partidos marxistas-leninistas
(prosoviéticos-postestalinistas), los marxistas-leninistas-
pensamiento Mao Tsé-Tung, los autogestionarios social-
cristianos y los trotskistas.

En la última parte del texto analizaremos algunas de las causas
que condujeron a la crisis (liquidación, integración,
fragmentación) de muchas de esas organizaciones políticas, a
medida que se desinflaba la situación revolucionaria y la gran
burguesía española lograba reconducir la Transición de manera
pactada y reformista.

2. Aproximación al concepto de izquierda radical en Canarias

Si atendemos al concepto de “izquierda radical”,
planteamos que no deja de ser un término con una cierta
naturaleza academicista, siendo definido como todas aquellas
organizaciones políticas que intentaron o han intentado
cambiar el sistema socioeconómico y político del Archipiélago
Canario; o, dicho de otro modo, que intentaron romper con el
pacto que imponía un sistema “democrático” heredero del
franquismo (la Transición). Esos intentos se encuadran
cronológicamente entre el tardofranquismo y la actualidad.

Uno de los aspectos más llamativos a comentar sobre este
concepto es la enorme variedad de agrupaciones políticas que
se han desarrollado a este lado de la izquierda, fruto de la
diversidad de encuadres teóricos e ideológicos que nutrieron
sus argumentos para comprender y transformar la realidad
social, económica y política de las islas. En este sentido, resulta
paradójico comprobar cómo históricamente las clases
dirigentes se han bastado únicamente de dos o tres partidos
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para mantener el poder político, mientras que en el sector de
esa “izquierda radical” la diversidad de agrupaciones que
aparecieron resulta casi incontable. Para el caso canario, en el
presente estudio se han identificado unas setenta y cinco
organizaciones políticas, solo de la llamada “izquierda radical”,
es decir, aquellas que posicionamos a la izquierda del Partido
Comunista de España (PCE). Si interpretamos el fenómeno de la
“izquierda radical” desde esta última perspectiva, podemos
definir que ejercer el poder político tiende a concentrar,
mientras que intentar llevar a cabo la revolución puede
fragmentar. Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta:
¿cuáles son los factores que han incidido en esta fuerte
fragmentación dentro de la “izquierda radical” en Canarias? A lo
largo de la presente comunicación pretendemos dar respuesta
a este y demás interrogantes.

3. Un elemento a tener en cuenta: el carácter popular de la lucha
por la liberación colonial de Canarias

A la hora de aproximarnos al concepto de “izquierda
radical” en Canarias, uno de los primeros aspectos a tener en
cuenta es que el carácter colonial ha sido la piedra angular
sobre el que ha girado hasta la actualidad el debate en estas
organizaciones políticas. Ya fuera a favor, en contra, o a medio
camino, la existencia del concepto de colonialidad del
archipiélago frente al Estado español ha marcado los
posicionamientos de unas y otras agrupaciones desde el
tardofranquismo, la Transición y el periodo democrático.

Un segundo aspecto que debemos destacar en Canarias a la
hora de definir el concepto de “izquierda radical” junto al de
colonialismo, es el carácter popular que tuvieron todas estas
organizaciones políticas. En ninguna de ellas se manifestaban
miembros de una burguesía que se declarase abiertamente a
favor de la solución del problema colonial en Canarias. Por el
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contrario, la militancia en estas agrupaciones de la “izquierda
radical” estaba formada principalmente por miembros del
proletariado urbano de las dos capitales provinciales del
archipiélago, así como por campesinos de los núcleos rurales y
pescadores de los entornos costeros.

Históricamente estamos hablando de un proceso que no era
novedoso en las islas, pues a comienzos del siglo XX el
movimiento nacionalista canario, liderado por Secundino
Delgado y el Partido Popular Autonomista (PPA)1, dirigía sus
actuaciones a luchar contra el caciquismo en el archipiélago.
Su propuesta política en esa época de comienzos de siglo
estuvo vinculada siempre a la defensa de los más
desfavorecidos, fundamentalmente los campesinos, que
suponían más del 70% de la población canaria2.

Años después, ya en tiempos de la Segunda República, serían
los comunistas canarios quienes plantearan como algo
estructural el problema de la dependencia del archipiélago
frente al Estado español, proporcionando a su vez una salida
política para resolver la cuestión colonial. Esta interpretación
había sido fruto de una mayor comprensión teórico-práctica de
figuras del comunismo isleño como Guillermo Ascanio o José
Miguel Pérez3, quiénes habían llevado a cabo un análisis
concreto de la realidad canaria, aplicándolo sobre los
programas activos de la lucha de clases en el archipiélago4.
Con el triunfo fascista de 1939 el proceso revolucionario en las
islas se vio truncado. Sería a partir de finales de los años
cincuenta cuando se volverían a impulsar movimientos
políticos para la transformación de la realidad en Canarias.

1. Ver Bibliografía (Nota 1).
2. GARÍ HAYEK, Domingo (1992): Historia del nacionalismo canario. Ed. Idea,
Canarias, p. 40.
3. Ver Bibliografía (Nota 2).
4. GARÍ HAYEK, Domingo, op. cit, p. 85.
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4. Las organizaciones de la izquierda radical en Canarias desde el
segundo franquismo hasta la actualidad

En este apartado se pretende llevar a cabo una
aproximación inicial a las agrupaciones políticas que dieron
lugar a la denominada izquierda radical en Canarias, surgidas a
partir de los años 60 como oposición a la dictadura franquista.
Desde algunas de ellas, como resultado de procesos de luchas
de líneas y múltiples escisiones, se puede trazar un eje
temporal que las conecta con organizaciones políticas y
sindicales en la actualidad. Otras, sin embargo, se vieron
abocadas a desaparecer al inicio del periodo democrático, tras
caer en el liquidacionismo, haber aceptado la vía electoralista
(cretinismo parlamentario), y alguna de ellas tras haber
abandonado la lucha armada en el archipiélago.

Si bien somos conscientes de que hay algunos partidos y
sindicatos que se han quedado al margen en este análisis,
posiblemente debido a su escasa importancia numérica y
organizativa a lo largo del periodo tratado, la mayoría de las
agrupaciones de la izquierda radical en Canarias aparecen
recogidas. Somos conscientes de que presentamos aquí una
inicial aproximación que con seguridad se irá enriqueciendo a
medida que esta parte de nuestra historia vaya siendo objeto
de atención por las y los investigadoras/es. Hemos creído
necesario, además de ilustrativo, exponer cuadros explicativos
de las agrupaciones políticas que han conformado las
principales corrientes ideológicas del archipiélago entre los
años 60 y la actualidad. Estaríamos hablando del movimiento
feminista, las organizaciones marxistas-leninistas, las
organizaciones marxistas-leninistas-maoístas, las agrupaciones
independentistas, el social-cristianismo, el trotskismo y los
distintos frentes y coaliciones electorales creados ya durante el
periodo democrático en Canarias.
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4.1. El movimiento feminista

Al igual que otras organizaciones políticas, sindicales,
culturales o vecinales, el movimiento feminista fue bastante
activo en esta etapa de la Transición. Como las primeras, este
también expresó un camino ideológico y práctico parecido al
que luego veremos en los partidos políticos. Resumiendo el
mejor trabajo realizado hasta el momento sobre este temática,
el de Valeria Cabrera5, hacia 1976 ya existían tres
organizaciones feministas en Canarias ligadas a partidos
políticos:

1. La Asociación de Mujeres Canarias (AMC): estaba
mayoritariamente compuesta por mujeres sindicalistas
vinculadas al PCE.

2. La Organización Democrática de la Mujer (ODM): compuesta
por mujeres militantes del Partido de Unificación Comunista de
Canarias (PUCC-MIRAC) y trotskistas de la Liga Comunista
Revolucionaria, y adscrita a la Asociación de Mujeres estatal.

3. Frente de Liberación de la Mujer Canaria (FLMC): conformada
por mujeres independientes, militantes del PCC(p) e
independentistas.

Entre 1978 y 1982 todas estas organizaciones se funden para
formar la Coordinadora Feminista de Canarias. No obstante, en
1978, cuando se produce la integración de las mismas en la
Coordinadora, la AMC va a seguir en Las Palmas, pasándose a
llamar luego Colectivo de Mujeres Canarias. Asimismo, en Gran
Canaria surgen otros colectivos como la Organización por la
Liberación de la Mujer. En 1982 se escinde de la Coordinadora

5. CABRERA SUÁREZ, Valeria Ciara (2017): “El movimiento feminista canario y
el surgimiento de la Coordinadora Feminista de Canarias”. Revista Atlántida, nº
8, pp. 215-242.
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en Tenerife un grupo de mujeres que pasa a denominarse
Colectivo de Mujeres por la Paz y el Desarme, y, en 1988, una
nueva escisión da lugar al nacimiento del Colectivo de Mujeres.

A partir de ese año, las escisiones y la pérdida de actividad
vienen dadas, según Valeria Cabrera, por la doble militancia,
pero, sobre todo, por la institucionalización del movimiento que
fue dando trabajo a las activistas en los organismos públicos6.

En los años noventa llego la crisis y decadencia del
movimiento feminista canario. Como indica Valeria Cabrera, se
crean un gran número de colectivos feministas pero de escasa
militancia, con el objetivo de obtener subvenciones de las
instituciones públicas con instituciones públicas con destino a
formación y entretenimiento, dejando de lado las acciones
reivindicativas7 (Cabrera, 2017: 237).

4.2. Las organizaciones marxistas-leninistas en Canarias

Tras la muerte de Stalin y la posterior celebración del XX
Congreso del PCUS en el año 1956, el Partido Comunista de
España (PCE) se posiciona en favor del revisionista Partido
Comunista de la Unión Soviética de Nikita Kruschev. Sin
embargo, este partido marxista-leninista, pro-soviético, se
configurará en los siguientes años y a lo largo de los años 60
como el partido más importante de oposición antifranquista a
la dictadura en el Estado español. Si bien su influencia fue
mucho menor en Canarias respecto a otras regiones del país,
comienzan a surgir en las diferentes islas agrupaciones
políticas que, situadas a la izquierda del PCE, van a tomar la
cuestión colonial como génesis de su organización. Una
característica fundamental de todas estas agrupaciones es que
no desarrollarán enlaces organizativos con otras partes del

6. CABRERA SUÁREZ, op. cit. , pp. 235 y 236.
7. CABRERA SUÁREZ, op. cit. , p. 237
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Estado español, sino que serán genuinamente canarias.
Estaríamos hablando de ejemplos como el Partido Comunista
de Canarias Provisional (PCC(p)), la Oposición de Izquierdas
(OPI) y las Células Comunistas. La disolución de estas
agrupaciones nutrirán de muchos militantes a agrupaciones
políticas, desde el revisionismo como el Partido Comunista del
Pueblo de Canarias (PCPE-Canarias), hasta el insularismo
regional de Coalición Canaria o la socialdemocracia del Partido
Socialista de Canarias (PSOE-C) durante el periodo
democrático.

A finales de los años 60 y principios de los años 70 se van
organizando diferentes agrupaciones que van a ir configurando
la izquierda del PCE de aquellos momentos. Surge así la OPI y
las Células Comunistas, y poco después el PCC(p). Con el inicio
de la oposición de izquierdas en el Estado español, surge en
Canarias el Partido de Unificación Comunista en Canarias
(PUCC)8, y a partir de este el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria del Archipiélago Canario (MIRAC), que con
posterioridad se transformará en la Unión de Nacionalistas de
Izquierda (UNI), la cual formará ya parte, en cierta medida, de
las coaliciones electorales de los años 90. Algo parecido
ocurriría con el PCC(p), que transformado después en el Partido
de la Revolución Canaria (PRC), formaría parte con
posterioridad en las coaliciones electorales de izquierda para
ser asimilado finalmente por Coalición Canaria, si bien muchos
de sus militantes terminarían formando parte del PSOE-C. Estos
serían ejemplos claros de autoliquidación. Respecto a las
Células Comunistas (CC), sus militantes terminarían
confraternizando con el PCC(p), para terminar insertados en el
Partido Comunista de los Pueblos de España, a partir de su
creación en los años 80. De todas estas agrupaciones, a la
actualidad únicamente han llegado con sus propias siglas el

8. Ver Bibliografía (Nota 3).
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PCE, insertado en la coalición IU-Podemos; y el PCPE, a pesar
de las diferentes escisiones que ha sufrido.

Estas agrupaciones marxistas-leninistas tuvieron una gran
importancia en Canarias. Muestra de ello sería el asesinato a
manos del régimen fascista de alguno de sus militantes, como
por ejemplo el caso de Antonio González Ramos9,
perteneciente al PUCC; o acciones de represión como la caída
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de miembros del PCE en los llamados Sucesos de Sardina del
Norte (Gáldar, Gran Canaria) en el año 196810. Otras
agrupaciones tuvieron una mayor importancia en islas
concretas, como el PCC(p) en Gran Canaria, de la mano de las
luchas aparceras que acontecían en el sur en aquellos
momentos11, jalonadas por importantes líderes como Carlos
Suárez, apodado “el látigo negro”. La mayoría de estas
agrupaciones surgidas a la izquierda del PCE en Canarias,
tuvieron en cuenta en sus programas políticos la cuestión
colonial del archipiélago. Casos como los de Canarias Libre, o
con posterioridad, el del propio Movimiento para la
Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario
(MPAIAC) de Antonio Cubillo, se habían alejado del PCE por la
nula preocupación que había mostrado este partido por la
cuestión nacional canaria.

4.3. Las organizaciones marxistas-leninistas-maoístas en Canarias

Las organizaciones maoístas tuvieron una escasa importancia
durante los años 60 y 70 en Canarias. Los grupúsculos que
surgieron en esos momentos en el archipiélago fueron
influenciados principalmente por los partidos que estaban en
el exilio, sobre todo de Europa. Solo a partir de los años 80
adquieren en Canarias alguna significación, pero aún con
escasa importancia frente al resto del Estado español12. Con
modelos organizativos propios, es decir, sin conexión con el
exterior, el maoísmo canario se articuló fruto de la
descomposición de Unión del Pueblo Canario (UPC), así como
de los partidos independentistas más cercanos al comunismo.
Estamos hablando de una escasa importancia política en el
archipiélago, pues las referencias recogidas acerca de

9. Ver Bibliografía (Nota 4).
10. Ver Bibliografía (Nota 5).
11. Ver Bibliografía (Nota 6).
12. Ver Bibliografía (Nota 7).
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agrupaciones como del PCE (m-l) y del FRAP son muy escasas; y
aquellas que hacían relación al PCI o al PTE en la mayoría de
las ocasiones provenían de fuera. De otras organizaciones
como la OMLE, que con posterioridad se transformaría en el
PCE (r) y su brazo armado los GRAPO, hay algunas referencias,
hubo alguna militancia, pero muy puntuales en el conjunto del
archipiélago.

Luego estaría la ideología que, a lo largo de los años 70,
intentaría reconstruir la izquierda del PCE a partir del
pensamiento Mao Tsé-Tung, convirtiéndose en los años 80 en la
tercera fase superior del marxismo-leninismo, el maoísmo. Para
el caso vasco tomaríamos como ejemplo la Quinta Asamblea de
ETA y la incursión de los llamados “maos”, que derivarían hacia
ETA-Berri, luego Komunistak, para acabar en MC, de los cuales
hubo algunos militantes en Canarias. Si queremos hacer
referencia al “maoísmo canario”, estaríamos hablando de
organizaciones como Unión de Lucha Marxista Leninista (UL-
ml) y el Grupo Comunista Bandera Roja de Canarias, vinculados
con el Grupo Tenique. La importancia de estas agrupaciones en
el archipiélago se desarrolló a lo largo de los años 80, a partir
de la lucha estudiantil en los institutos y en la universidad,
pero también con influencia en las luchas sindicales de
pescadores, portuarios y asociaciones vecinales.

De todas estas organizaciones en el Estado español, salvo el
PCE (r) y su brazo armado los GRAPO, las demás cayeron en el
cretinismo parlamentario, es decir, en la vía electoralista. Al
presentarse a las elecciones con el inicio del periodo
democrático, a partir de los diferentes frentes, organizaciones y
coaliciones, terminaron disolviéndose y liquidándose a partir de
los años 80. Fueron derrotadas. El propio PCE (r), tras la muerte
de Mao Tsé Tung y con la interrupción de la Revolución Cultural
por el revisionismo en China, abandonaría a lo largo de los
años siguientes el camino promulgado por los maoístas.
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4.4. Las organizaciones independentistas en Canarias

El tercer bloque, y el de mayor incidencia interna y externa en
el proceso de transformación política en las islas, ha sido el
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independentismo. Surgido a partir de las influencias de
«Canarias Libre»13, no cabe duda que dentro del
independentismo, el Movimiento para la Autodeterminación e
Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) entendió que
la lucha armada era la única forma de ganar en un proceso de
revolución o de lucha de clases, y fue la única organización de
Canarias que la llevó a cabo a finales de los años 7014.
Posiblemente esta sea una de las causas de que las
organizaciones que reclaman la independencia hayan
enraizado a lo largo del tiempo en el archipiélago (aunque no
bajo la lucha armada, evidentemente), incluso en la actualidad,
y sean aún las más reconocibles.

Con el inicio de las acciones de propaganda armada por parte
del MPAIAC a partir del año 1976, el gobierno español no duda
en proceder a reprimir al movimiento15. Sin embargo, los
militantes de la organización proceden a la resistencia16,
apoyados muchas veces por amplias manifestaciones de la
población civil del archipiélago. Un elemento importante para
el conocimiento de las ideas de la organización en las islas fue
la radiodifusión de la emisora “La Voz de Canarias Libre” desde
Argel, iniciada en el año 1975 por el propio Antonio Cubillo,
líder del MPAIAC, que se encontraba exiliado en este país del
Magreb desde el año 1962. La radio, que promulgaba la
independencia de Canarias y la presión social dentro de las
islas contra los ocupantes españoles, sería clausurada en 1978.

Tras el intento de asesinato fallido de Antonio Cubillo en 1978,
por parte de las “cloacas del Estado” en Argel17, la organización
cesa la lucha armada, protagonizada por las Fuerzas Armadas

13. Ver Bibliografía (Nota 8).
14. Ver Bibliografía (Nota 9).
15. Ver Bibliografía (Nota 10).
16. Ver Bibliografía (Nota 11).
17. Ver Bibliografía (Nota 12).
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Guanches (FAG). El debate interno dentro de la organización
independentista, principalmente en iniciar o no la lucha
armada y su continuación, se salda con la salida del Partido de
los Trabajadores Canarios (PTC). Este partido, de raíz marxista-
leninista e independentista, no estaba por el inicio de la lucha
armada18. Con el regreso del líder a Canarias en 1985 desde
Argelia, el MPAIAC desaparece como tal, y se crea un partido de
corte independentista para concurrir a la vía electoralista, el
Congreso Nacional de Canarias (CNC), obteniendo escasos
resultados en los años siguientes. De la disolución del MPAIAC
surgirían otros partidos independentistas de cierta importancia,
como el Frepic-Awañac19, que a su vez procedía de la vieja
militancia del PTC y otros pequeños grupos políticos
independentistas, y que prácticamente también se disuelve al
escoger la vía parlamentaria. Dicha etapa de disolución del
MPAIAC, y el inicio de otra de creación organizaciones-frente a
lo largo de los años 80, apostando por la vía electoral, significó
la derrota y el final del más álgido periodo de lucha política en
el Archipiélago Canario, con sus aciertos y deficiencias.

Tras esta última etapa, y para que se volviese a reactivar con
cierta importancia la lucha independentista en Canarias, se
tendría que esperar a comienzos de los años 90, con la
aparición de Azarug. Siendo una organización de corte
predominantemente juvenil, consigue movilizar a cientos de
militantes por todo el archipiélago, reanudando la lucha por la
cuestión colonial en Canarias. Debido al impulso protagonizado
por esta última organización, se genera el Movimiento de
Liberación Nacional de Canarias, que desemboca finalmente en
otras organizaciones ya de siglo actual, como puede ser
Alternativa Popular Canaria (APC) y sus posteriores escisiones,
Sí Se Puede o Alternativa Nacionalista Canaria (ANC).

18. Ver Bibliografía (Nota 13).
19. Ver Bibliografía (Nota 14).
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4.5. La unidad orgánica del social-cristianismo y el socialismo
autogestionario en Canarias

A lo largo del periodo analizado, no se identifican demasiadas
organizaciones de lo que sería el social-cristianismo en
Canarias. Sin embargo, han tenido una importancia destacable
en la evolución de las concesiones políticas. En el contexto del
que hablamos, hay que tener en cuenta que, tras el Concilio
Vaticano Segundo, la Iglesia generó una ideología en base a los
pobres, teniendo en cuenta el carácter primigenio de la
institución. Dicha preocupación tenía también que abordar a la
organización política, de forma indirecta, a través de sus
organizaciones de base, como la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Los
cristianos de base en Canarias tuvieron una importancia
destacable, con influencia sobre el movimiento vecinal, en
movilizaciones sindicales de cierto calado como las luchas
aparceras y portuarias, y jugando un importante papel en la
configuración política de lo que fue, por ejemplo, la coalición
electoral Unión del Pueblo Canario (UPC), y con posterioridad,
Coalición Canaria.
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Toda esa estructura del movimiento vecinal, la lucha de los
llamados «curas obreros», la movilización de los militantes de
base para la organización de la Iglesia, fueron elementos que,
en muchas ocasiones, desarticularon las luchas sociales para
encauzar el descontento social hacia la vía parlamentaria. Estas
bases del social-cristianismo tuvieron importancia, sobre todo,
en las dos islas mayores del archipiélago, Tenerife y Gran
Canaria. La organización de la Asamblea Canaria en Gran
Canaria, y la Izquierda Nacionalista Canaria en Tenerife,
derivaban de sindicatos cristianos que venían trabajando desde
hacía algunos años; así como de asociaciones de vecinos, que
se configuraban como la base fundamental de estos
movimientos. En el año 1979, en el sureste de Gran Canaria, se
había creado la Asamblea de Vecinos; mientras que la
Federación Autogestionaria de Asociaciones de Vecinos de Gran
Canaria-Asamblea Canaria nacería en el año 198220. Si hacemos
mención a los sindicatos, la Confederación Autónoma
Nacionalista Canaria nace en 1980 con la unión de la
Federación Autónoma de Sindicatos Obreros Unitarios (FASOU)
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y la Federación de
Sindicatos Autónomos (FSA) de la provincia de Las Palmas,
uniéndose en 1982 la Asociación Profesional de Trabajadores
de Fábricas de Tabacos y Derivados. De la CANC surge el
partido Izquierda Nacionalista Canaria. Ambas, Asamblea
Nacionalista Canaria (ANC) e Izquierda Nacionalista Canaria
(INC) se fusionan en el año 1987 para dar nacimiento a la
Asamblea Canaria Nacionalista (ACN).

4.6. El trotskismo en Canarias

Otra de las fuerzas que tuvieron una importancia menor en
Canarias fue el trotskismo. Su escasa influencia se articuló,
sobre todo, en el entorno universitario y en los círculos

20. Ver Bibliografía (Nota 15).



Les altres protagonistes de la Transició

550

feministas e intelectuales, más que en los ámbitos sindicales y
obreros de Canarias.

El trotskismo sobrevivió dentro de las Organizaciones-Frente
surgidas a finales de los años 50 en el Estado español.

Mucho más tarde, el trotskismo también estuvo presente en la
VI Asamblea de ETA, para acabar siendo absorbidos finalmente
por la LCR. En los años de la Transición se produciría la división
del trotskismo entre la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y
el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Ambas
organizaciones tuvieron cierta importancia en Canarias. A lo
largo de los años 80 y principios de los años 90 se produce la
fusión entre el trotskismo y Movimiento Comunista (MC),
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organización esta última que provenía del maoísmo. A
comienzos de los años 90 el trotskismo en Canarias se articula
en torno a Liberación-Izquierda Alternativa, para pasar a
mediados de esa misma década a Espacio Alternativo. Y ya en
el siglo actual, a partir del año 2008, en Izquierda
Anticapitalista (en la actualidad Anticapitalistas Canarias) y, por
tanto, perviviendo en algunos círculos políticos.

4.7. Los frentes y coaliciones electorales

En el último lugar estarían los frentes y coaliciones electorales,
que sí tuvieron una importancia destacable en Canarias, debido
a la gran movilización del pueblo canario en favor de los
mismos, sobre todo en los años finales de la década de los



Les altres protagonistes de la Transició

552

años 70 y los primeros años 80.

El primero de ellos sería Pueblo Canario Unido (PCU),
articulado entre los años 1977-79, con la coalición del PCC(p) y
las Células Comunistas, concretamente en Gran Canaria. Con
posterioridad, en esta misma isla alcanzaría también una
importancia destacada la Unión del Pueblo Canario (UPC), que
en el año 1977 llegaría incluso a ganar la alcaldía de Las
Palmas de Gran Canaria, la ciudad más importante de
Canarias21. UPC había salido de la coalición entre el PCC(p), que
más tarde se convertiría en el Partico de la Revolución Canaria,
las Células Comunistas, el Partido de Unificación Comunista en
Canarias (PUCC), que luego pasaría a llamarse Movimiento de
Izquierda Revolucionaria del Archipiélago Canario (MIRAC), y un
partido pequeño, que era el Partido Socialista de Canarias, que
iba en confluencia con el PSOE.

En una segunda etapa de Unión del Pueblo Canario,
comprendida entre los años 1982-84, entraría además en esta
coalición el social-cristianismo, junto a la CANC, las
asociaciones de vecinos, la Asamblea Canaria y algunos
sindicatos. Se trató de una coalición que aglutinó en aquellos
momentos a una gran parte del pensamiento que fuera más
allá de la autonomía, persiguiendo incluso elementos
importantes vinculados con la autodeterminación. Por aquellos
años obtuvo bastantes concejalías en los ayuntamientos de
Canarias, hasta que en 1984 se comenzó a disolver.

En el año 1986 aparecería también Izquierda Canaria Unida
(ICU), formado por el PCE de Canarias, el PCE-pro soviético de
Canarias, llamado Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE) de Canarias; y el Partido de la Revolución Canaria (PRC).
Se trató de una coalición que tuvo escasos resultados
electorales.

21. Ver Bibliografía (Nota 16).
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Ya a partir del año 1991 se estableció la coalición de los dos
partidos más importantes desde el punto de vista
independentista, el Centro Nacionalista Canario, de Antonio
Cubillo; y Frepic-Awañac, dando lugar a Canarias por la
Independencia. A partir de esos momentos, y debido a los
malos resultados electorales, Frepic-Awañac prácticamente
desaparecería. Poco después aparecería Azarug, estructurado a
partir de la juventud canaria que comprendía ya el movimiento
por la autodeterminación del archipiélago de otra forma.

En el periodo comprendido entre los años 1991-93, surgiría la
coalición denominada Iniciativa Canaria (ICAN), conformado por
Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), Izquierda Canaria Unida
(ICU) y la Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI). De corta
existencia, ya en 1993 se unió a las AIC (Agrupaciones
Independientes de Canarias), AM (Asamblea Majorera), PNC
(Partido Nacionalista Canario) y CCN (Centro Canario
Nacionalista) para formar la actual Coalición Canaria.

Finalmente estaría el Movimiento de Liberación Nacional de
Canarias (MLNC), que se va a ir conformando a partir del año
1992, llevando a cabo su primer congreso en el año 2001, y del
que formarían parte distintas organizaciones del Archipiélago
Canario, como Azarug, Izquierda Verde-Izegzawen, el Sindicato
Estudiantil Canario (SEC), el Movimiento Obrero Guillermo
Ascanio de La Gomera (MOGA), Tagoror Revolucionario de
Lanzarote (TAR) y Vacaguaré de Fuerteventura. Este frente
plantearía la causa nacional canaria de otra manera, ya con una
perspectiva del siglo XXI, y la consecuencia es que a partir del
MLNC surgen varias organizaciones de carácter partidario, con
el objetivo de aglutinar a todo el movimiento independentista
de cara a buscar representantes electos en las instituciones
canarias. Sin embargo, pequeñas organizaciones locales del
MLNC no llegaron a fundirse con dichos partidos y mantienen
localmente sus organizaciones.
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5. Conclusiones

Dentro de la cronología que abarca el estudio de las
organizaciones políticas pertenecientes a la llamada “izquierda
radical” en Canarias, es decir, entre los años 60 y principios de
los años 90 del pasado siglo XX, se han podido identificar más
de ochenta agrupaciones políticas, vinculadas a planteamientos
ideológicos variados. El análisis se ha centrado en siete
grandes grupos, siempre dentro del marco del Archipiélago
Canario: las organizaciones feministas, las organizaciones
marxistas-leninistas, las organizaciones marxistas-leninistas-
maoístas, las organizaciones independentistas, el social-
cristianismo autogestionario, el trotskismo y los frentes y
coaliciones electorales a partir del proceso democrático.

A la hora de definir el concepto de “izquierda radical” en
Canarias, debemos de tener en cuenta dos aspectos cruciales
en la configuración de todas las agrupaciones políticas y
sindicales de aquellos momentos. El primero de ellos sería el
papel principal que tuvo el problema colonial de Canarias en
las claves ideológicas de todas estas organizaciones en su
formación, consolidación y fragmentación. Ya fuera para negar o
afirmar el carácter colonial del archipiélago frente al Estado
español, la cuestión nacional de las islas siempre fue clave de
bóveda en los planteamientos teóricos y debates internos de la
llamada “izquierda radical” en Canarias. El segundo elemento
que se tiene que tener en cuenta a la hora de definir tal
concepto, sería el carácter popular de la militancia y de las
luchas emprendidas por estas agrupaciones. Los cuadros de las
organizaciones políticas y sindicales estuvieron formados
principalmente por trabajadores concentrados en las dos islas
mayores, Tenerife y Gran Canaria, sin desechar, sin embargo, la
importancia que tuvo para la militancia la llegada de activistas
provenientes de los núcleos rurales, los sectores litorales y las
islas menores.
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En la configuración de las agrupaciones políticas y sindicales
de la llamada “izquierda radical” en Canarias, hay que tener en
cuenta que una parte de ellas surgieron como el resultado de
la lucha de líneas y de las sucesivas escisiones en partidos y
organizaciones que ya contaban históricamente con cierta
importancia en la oposición a la dictadura franquista, como, por
ejemplo, el Partido Comunista de España (PCE). A su vez, hay
que encuadrar la situación de estas agrupaciones, como el PCE,
con los acontecimientos políticos que se producían a nivel
mundial en aquellos momentos, haciendo referencia, por
ejemplo, con la llamada polémica chino-soviética dentro del
movimiento revolucionario internacional. A partir de ahí,
surgirían a la izquierda del PCE multitud de agrupaciones
políticas, algunas de ellas reivindicando la lucha armada como
único modelo posible para la conquista del poder. Al margen
del PCE, surgieron en Canarias otras agrupaciones políticas que,
si bien jugaron su papel en aquellos momentos, muchas de
ellas terminarían desapareciendo al caer en el liquidacionismo
o en la vía electoralista (cretinismo parlamentario).

Hay que tener en cuenta que, a pesar del fracaso de muchas de
las organizaciones políticas y sindicales de la llamada
“izquierda radical” que promulgaban la transformación
revolucionaria en Canarias, incluso alguna de ellas tras llevar a
cabo la vía armada como modelo de la conquista del poder, con
el ejemplo del MPAIAC, el pueblo canario dio la talla, estuvo
comprometido en aquellos momentos de situación
revolucionaria de los que se producen muy pocos en la historia.
Lo que falló fue la dirección ideológico-política para encauzar
unas condiciones políticas y sociales que en aquellos
momentos volvieron a ser propicias para la conquista el poder
por parte de la clase trabajadora y el pueblo.
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Notas Bibliográficas

Nota1 Secundino Delgado Rodríguez, nacido en Tenerife (1867-
1912), fue la figura más representativa del llamado
independentismo canario de primera ola, surgido en el
archipiélago a comienzos del siglo XX. Desde muy joden decide
emigrar a Cuba y después a Venezuela. Sería fuera de las islas
donde comienza a definir sus posicionamientos políticos e
ideológicos, interesándose a partir del núcleo de emigrados
isleños residente en Caracas, por la cuestión nacional canaria,
siempre teniendo como referente postulados obreristas de
cierta raigambre anarquista. Coincidiendo con las crisis de
1898 regresa al archipiélago, donde participa primero en la
formación de la Asociación Obrera de Canarias, y con
posterioridad, en el Partido Popular Autonomista (PPA). En 1902
es detenido e ingresado en la Cárcel Modelo de Madrid,
acusado de participar en un atentado con bomba ocurrido en la
Capitanía General de La Habana en 1896. Una vez liberado,
decide viajar por varios países de América, para regresar a
Canarias en 1910, falleciendo dos años después. Para saber
más, DELGADO RODRÍGUEZ, Secundino (2006): Canarias Libre.
Biografía y estudio crítico de Manuel Hernández González, Ed. Idea,
Santa Cruz de Tenerife; y DELGADO RODRÍGUEZ, Secundino
(2006): textos políticos. Domibari Editores, Las Palmas de Gran
Canaria.

Nota2 Guillermo Ascanio Moreno (1907-1941) fue junto a José
Miguel Pérez Pérez (1896-1936), dos de los principales líderes
del comunismo canario durante el periodo de la Segunda
República. Ascanio había nacido en la isla de La Gomera,
estudiando ingeniería industrial en Alemania. Dentro de las
líneas teóricas del PCE del momento, llegó a plantear la
independencia de Canarias frente a España, definiendo la
realidad socio-política del archipiélago como semicolonial. Al
estallar la Guerra Civil, crea el Batallón Canarias, combatiendo
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en el frente de Madrid, siendo colocado con posterioridad al
mando de varias unidades del Ejército Popular de la República.
Luchando contra el golpe de Casado, es apresado finalmente
por los sublevados fascistas y fusilado en 1941. José Miguel
Pérez había nacido en la isla de La Palma, siendo maestro de
profesión. En 1921 emigra a Cuba, donde participaría años
después en la fundación del Partido Comunista de esta isla.
Expulsado de Cuba bajo la dictadura de Machado, regresa a La
Palma, donde funda la Federación de Trabajadores y el
periódico comunista Espartaco. Elegido Secretario General del
PCE en Canarias, participaría activamente en la defensa de La
Palma a partir del 18 de julio de 1936. Finalmente, capturado,
sería fusilado en Tenerife en septiembre de ese mismo año.
Para saber más, MÉNDEZ ASCANIO, Eladio, y BARRIOS CAPILLA,
Jacinto (2007): Guillermo Ascanio: comandante del Batallón
Canarias. Gobiernos de Canarias-Centro de la Cultura Popular
Canaria, La Laguna; ASCANIO MORENO, Guillermo (2006): La
razón comunista. Estudio preliminar y notas de Ignacio Reyes
García, Ed. Idea, Santa Cruz de Tenerife; y PÉREZ PÉREZ, José
Miguel (1997): Capitalismo y lucha de clases en el campo canario
(1931-1936). Ensayo preliminar de Ignacio Reyes García, Baile
del Sol, Santa Cruz de Tenerife.

Nota3 Aunque no es objeto de estudio en esta comunicación la
génesis y evolución de los sindicatos en Canarias, es esta breve
nota queremos señalar que estos partidos generaron sus
propios sindicatos. Éstos, junto a los sindicatos social-cristianos,
llegaron a quitar mucho protagonismo a las centrales
sindicales estatales como CCOO, UGT y otros. Los sindicatos
nacionalistas-independentistas canarios tuvieron una gran
importancia en las movilizaciones y luchas obreras y
campesinas de Canarias en aquellos años de la Transición. Por
ejemplo, la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) tiene
sus raíces en la OPI-PUCC e inicialmente el PTC. El otro gran
sindicato nacionalista-independentista es el Sindicato Obrero
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Canario (SOC), ligado también a partidos independentistas y
marxistas como el PCC(p), que tuvo gran importancia en las
luchas campesinas de las familias aparceras del Sur de Gran
Canaria (ver MARTÍN, Víctor; STUDER, Luana; y JEREZ, Luis
(2018): “Algunos apuntes sobre la cuestión agraria en Canarias
durante el Tardofranquismo y la Transición: las luchas aparceras en
Gran Canaria”, en LEÓN, Aarón (Coord.): La Transición en Canarias.
LeCanarien Ediciones, Tenerife, pp. 317-343).

Nota 4 Dentro de la cronología que se investiga, varios fueron los
militantes y simpatizantes de izquierda que fueron asesinados
por la reacción en el archipiélago. En el año 1959 sería
ejecutado por el régimen franquista el militante antifascista de
Gran Canaria, Ángel García Suárez “El Corredera”. Años después,
en el año 1975, sería asesinado en los sótanos del Gobierno
Civil de Santa Cruz de Tenerife el militante del PUCC, Antonio
González Ramos. Apenas pasado un año sería ametrallado,
también en Tenerife, el joven independentista Bartolomé García
Lorenzo. En 1977, finalmente, en el marco de una manifestación
estudiantil en la Universidad de La Laguna, moría al ser
alcanzado por una bala de la Guardia Civil, Javier Fernández
Quesada. La situación sociopolítica del archipiélago en
aquellos momentos del asesinato de Quesada era de profunda
agitación, como describe la revista Interviú en su número 84
del año 1977: «Además del estudiante muerto (Quesada), el
balance provisional se completa con decenas de heridos y
contusionados y con centenares de detenidos, muchos de los
cuales han pasado a disposición judicial. Santa Cruz de Tenerife,
La Laguna y otras poblaciones de la isla parecían un campo de
batalla, barricadas, automóviles destrozados, bombas y tiros, un
espectáculo aterrador similar al de Vitoria (…)». RODRÍGUEZ,
Fructuoso (2015): MPAIAC entre Canarias y Venezuela. LeCanarien
Ediciones, Tenerife, p. 21. Para saber más sobre los
represaliados mencionados, se recomienda SOCORRO RAMOS,
Gustavo (2009): El Corredera, aquel fugitivo de leyenda. Atlasley,
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Tenerife; BURGOS, Rosa (2012): La bala que cayó del cielo:
crimen de Estado. El caso Fernández Quesada. El Garaje, Madrid; y
GARÍ-HAYEK, Domingo (2016): El caso Bartolomé García Lorenzo
y otros estudios de historia reciente. LeCanarien Ediciones,
Tenerife.

Nota5 En el marco de una reunión en la llamada caleta de
Martorell, en el litoral de Gáldar (Gran Canaria), se reúnen
varios miembros del PCE para planificar acciones de
solidaridad con los obreros de la empresa SATRA. En ese
momento, Guardias Civiles llegan al lugar, procediendo a
detener a los implicados, produciéndose forcejeos, con el
resultado de disparos al aire y dos militantes políticos heridos.
Con 25 detenidos bajo la Ley de Represión de Bandidaje y
Terrorismo, todos salvo dos de ellos serían sometidos a un
Consejo de Guerra por agresiones a cuerpo militar. Para saber
más, consultar VV.AA. (2005): Los sucesos de Sardina del Norte.
Notas para la historia. Centro de la Cultura Popular Canaria,
Gobierno de Canarias, y CC.OO.C., Tenerife.

Nota6 Entre las muchas acciones de lucha de los aparceros
canarios, podemos señalar algunas. En 1980 unos 200
aparceros se encierran en la Junta de Canarias en Las Palmas
de Gran Canaria, exigiendo el pago de los salarios de la zafra
anterior. Tras ser desalojados por la policía tras seis días de
protesta, ocupan la catedral de San Ana. Un año después, se
produce una conflictiva huelga de aparceros en Gáldar y
Vecindario (Gran Canaria), con la detención de 20 huelguistas,
exigiendo el cumplimiento del convenio. En ese mismo mes de
agosto, los aparceros ocupan el Cabildo de la isla durante unas
horas. En 1984 unas 5.000 personas vinculadas al sector del
tomate se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria
exigiendo mejores condiciones laborales. BETHENCOURT
RODRÍGUEZ, Jaime (2017): Memoria de la nación canaria.
LeCanarien Ediciones, Tenerife, pp. 46, 128, 132 y 146. Para
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saber más, se recomienda SUÁREZ, Carlos (2006): Mañana será
mejor. Anroart, Las Palmas de Gran Canaria; y MARTÍN, STUDER
y JEREZ, op. cit.

Nota7 Para comprender la evolución de las organizaciones que
aparecieron a la izquierda del PCE en esta etapa histórica,
resulta esclarecedor el trabajo de PÉREZ SERRANO, Julio
(2013): “Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España
(1959-1994)”, en QUIROSA-CHEYROUZE y MUÑOZ, Rafael (ed.):
Los partidos en la transición. Las organizaciones políticas en la
construcción de la democracia española. Biblioteca Nueva,
Madrid.

Nota8 «Canarias Libre» había surgido en Tenerife, pero sobre todo
en Gran Canaria, como un grupo independentista de oposición
a la dictadura a comienzos de los años 60, siendo embrión de
luchas posteriores y elemento clave en la futura formación de
militantes del PCE y sus posteriores escisiones en Canarias o
del MPAIAC. Sus acciones se caracterizaron por la agitación y la
propaganda, al lanzar octavillas, realizar pintadas o apedrear a
los cuerpos policiales y representantes del régimen en las islas.
En el año 1962 cae detenida la cúpula de la organización,
siendo sus miembros sometidos a un consejo de guerra y
condenados a varios años de prisión. BETHENCOURT
RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 46 y 63.

Nota9 La denominada propaganda armada del MPAIAC se había
iniciado en el año 1976 con la colocación de un artefacto
explosivo en la sede de Galerías Preciados de Las Palmas de
Gran Canaria. Otras acciones destacadas llevadas a cabo por la
organización serían, por ejemplo, el secuestro en 1977 de las
enseñas del almirante Nelson y del general Gutiérrez, de gran
valor simbólico; el secuestro del carguero “Antonio de Armas”
en 1978, por parte de dos militantes de la agrupación; o el
estallido de un artefacto en ese mismo año en el complejo
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escultórico "Alegoría de la lengua", causando la decapitación del
busto de Miguel de Cervantes de la plaza de España en Madrid.
Sin lugar a dudas, y por causas históricamente ajenas, como se
ha demostrado ya, la acción más sonada del MPAIAC fue la
colocación de un artefacto en el aeropuerto de Gando (Gran
Canaria) en el año 1977, que provocó el desvío de un avión
internacional que acabaría participando en el trágico accidente
aéreo de Los Rodeos (Tenerife), con cientos de víctimas. Tal fue
el valor propagandístico adquirido por las acciones del MPAIAC,
que la policía tuvo que reforzar a partir de 1978 sus controles
de vigilancia en puertos y aeropuertos ante el miedo de
atentados producidos por el grupo independentista.
BETHENCOURT RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 19, 23, 30 y 185.

Nota10 En el año 1977, tras el abandono de una huelga de
hambre, siete presos políticos canarios son deportados a
cárceles peninsulares sin la comunicación a sus abogados ni a
sus familiares. Un año más tarde, en abril de 1978, son
detenidos diecinueve presuntos miembros del MPAIAC en
Tenerife, acusados de pertenencia en banda armada o de
formar parte de la estructura político-administrativa de la
organización. Se les incautan diversas armas de fuego, armas
blancas, una multicopista y una fotocopiadora, cinco banderas
independentistas y dinero en valor de 200 mil pesetas. En
octubre de ese mismo año son detenidos ocho miembros más
del MPAIAC, junto a dinamita, armas y propaganda. Un mes
después, y con la nueva Ley Antiterrorista de fondo, son
detenidos treinta y seis presuntos militantes independentistas,
realizándose además numerosos registros policiales en sedes y
domicilios particulares, incautación de propaganda y sanciones
gubernativas. BETHENCOURT RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 65, 144,
174 y 187.

Nota11 En el año 1977, cien presos se amotinan en la cárcel de
Tenerife, prendiendo fuego a las instalaciones y subiendo a la
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azotea del complejo, mostrando banderas independentistas y
reclamando la independencia del archipiélago. Esta acción
tiene eco en las calles, ya que durante 24 horas se producen
revueltas con quema de guaguas en la capital de la isla. En ese
mismo año se produce otro motín en la cárcel de Barranco Seco
en Gran Canaria, donde unos 200 presos (14 de ellos, presos
políticos independentistas), queman las instalaciones y suben a
la azotea mostrando banderas independentistas, reclamando
amnistía, libertad y trabajo. Tras 37 horas de control, la policía
armada rodea la cárcel e interviene en el interior, resultado tres
presos heridos. Por fuera, en algunas calles, vecinos increpan a
los agentes exigiendo la independencia de Canarias. También
durante ese año, siete miembros del MPAIAC en Gran Canaria
inician una huelga de hambre en la cárcel de Barranco Seco,
exigiendo la amnistía de los presos políticos canarios. En las
calles, una manifestación de más 500 personas solicita la
libertad de estos presos. En 1979, otros dos miembros del
MPAIAC se someten a huelga de hambre en la misma cárcel de
Barranco Seco, exigiendo una nueva declaración, acusando a la
policía de torturas. BETHENCOURT RODRÍGUEZ, op. cit. , pp. 27,
97, 123, 131 y 138.

Nota12 Este intento de asesinato del líder independentista
canario por parte de las «cloacas del Estado», debido a la
importancia que estaba adquiriendo las negociaciones de
Antonio Cubillo dentro de los círculos diplomáticos de la ONU,
con la intención de presentar ante el pleno de Naciones
Unidades en su sede de Nueva York la causa por la
autodeterminación del Archipiélago Canario, se explica en el
documental titulado Cubillo, historia de un crimen de Estado,
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=mqNnFFVRMfY.

Nota13 Uno de sus principales integrantes del PTC, Francisco
Javier, relata así la lucha interna entre ellos y los cubillistas: “El
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segundo enfrentamiento, este sí ya en serio, viene por la lucha
armada. En el PTC nunca planteamos un no a la lucha armada, lo
que decíamos es que no se podía hacer separada de las
condiciones del país. Yo sé que hablar aquí de lucha armada a la
gente… pero es nuestra historia y es la realidad… Planteada la
necesidad de la lucha armada, pero digamos que a nuestro juicio y
en algunas cosas, Cubillo había perdido el norte al estar en Argel…
Pero vamos a ver, si los guanches contra cuatro arcabuces no
pudieron defender la isla en fuerza, ¿vamos a defenderla nosotros
frente a los helicópteros de esta gente, su ejército y la guardia
civil? Aquí hay que plantearse la lucha de otra manera, hay que
razonarla y hay que ver qué objetivos son asumibles”. ORTEGA
ALBELO, José Carlos (2019): Conversando con Francisco Javier.
LeCanarien Ediciones, Tenerife, pp. 83-84.

Nota14 El eje programático de Frepic-Awañac promulgaba la
supresión de los puertos francos y la protección del mercado
interno en Canarias. Se manifestaban abiertamente contrarios a
las políticas intervencionistas de la Comunidad Europea en el
archipiélago, y defendían la salida de las islas de la OTAN.
BETHENCOURT RODRÍGUEZ, op. cit. , p. 69.Para una mayor
profundización en la génesis y evolución de esta organización
ver ORTEGA ALBELO, op. cit. , pp. 89-123. En esta última obra
(pg. 89) el entrevistado, Francisco Javier, líder del Frepic-
Awañac, habla sobre la creación de esta formación política: “El
problema era cómo estructurarlo. En el debate, como colectivos
organizados estaban los restos del PTC, el PRAIC, los Colectivos
Comunistas, lo que quedaba de PCU de La Isleta y los Colectivos
Nacionalistas, que eran gentes que cubrían más bien el Sur de
Gran Canaria.”

Nota15 Uno de los miembros prominentes del social-cristianismo
en Gran Canaria, Carmelo Artiles, el alcalde-aparcero, narra así
la génesis de su organización Asamblea Canaria:
“En la década de los setenta un grupo de gentes empezamos a



Esquerra radical: experiències locals i territorials -...Izquierda radical Canaria...

565

compenetrarnos políticamente y la Hermandad Obrera de Acción
Católica, HOAC, era prácticamente la única vía para hacer política.
Fuimos los creadores del movimiento vecinal, con la Federación
Autogestionaria de Asociaciones de Vecinos, y con otros grupos del
Estado fundamos el Movimiento Obrero Autogestionario, que aquí
se concretaba con la Federación Sindical Autogestionaria Canaria,
que fue legalizada en los comienzos de la libertad sindical y que
posteriormente sería el germen de los movimientos vecinales.
En 1979, con la llegada de las primeras elecciones nos
presentamos como Asamblea de Vecinos. Aquello fue un revulsivo
pues se consiguieron algunos ayuntamientos, y a partir del 80-81
surgió Asamblea Canaria, que aglutinó todos los planteamientos
que existían hasta entonces, dándole una estructura regional. Ya
con las elecciones del 83, AC-UPC consiguió avanzar más en la
línea del socialismo autogestionario. Yo he estado siempre en esa
línea.” (Periódico Canarias7, 26 de octubre de 1985, pg. 28).
Otro de sus miembros destacados resumía así la ideología de
Asamblea Canaria:
“LO QUE PROPUGNAMOS ES IR A UNA SOCIEDAD SOCIALISTA
AUTOGESTIONARIA Asamblea Canaria no es ni marxista, ni
leninista y tampoco asumimos la autodeterminación” (José Suárez,
periódico Diario de Las Palmas, 15 de octubre de 1982, pg. 9).

Nota16 En las elecciones generales del 1 de marzo de 1977, las
primeras de la democracia, Unión del Pueblo Canario (UPC)
lograría 59 mil votos, saliendo elegido diputado a cortes el
abogado y militante comunista Fernando Sagaseta, por la
circunscripción de Las Palmas de Gran Canaria. En las
posteriores elecciones municipales del 3 de abril de ese mismo
año, esta agrupación lograría 80 mil votos, es decir, 32
concejales, incluida la alcaldía de Las Palmas con Antonio
Bermejo a la cabeza, tras pactar con el PSOE y Asamblea de
Vecinos. BETHENCOURT RODRÍGUEZ, op. cit. , pp. 45 y 59.


