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Contenemar cierra la bocana del puerto de Barcelona con los buques Esther del Mar, 
Victoria del Mar, Eva del Mar y Catalina del Mar. 

Contenernar pierde 
los papeles 

Un bloqueo del Puerto de 
Barcelona por tierra y mar, con 
todo tipo de medios, acudien
do ordenada y proporcional
mente a las puertas, todos a la 
hora convenida,. marinos, me
cânicos, camioneros, etc ... no 
podfa ocurrir sino coordinado 
por la empresa. Una accion de 
embergadura internacional co
mo ésta y con las repercusio
nes que puede tener, no se 
puede asumir desde la disper
sion de estos colectivos. 

Contenemar trata de refu
giarse tras el supuesto celo !a
boral de trabajadores que de
fenderfan su empresa o que se 
solidarizarfan con los estibado
res. Cuando la fiera esta aco
sada trata de arrastrar en su 
ruina todo lo que le circunda. 
El caos informativo en este ca
so les favorece porque su ac
ci6n es incalificable. 

No se podfa mantener por 
mas tiempo la indisciplina civil, 
de la que se jacta Contenemar, 
frente a unas sentencias judi
ciales que no dejan resquicio a 
la duda, frente a la actuaci6n 
de autoridades !aborales, que 
a pesar de las amenazas de los 
jefes de Madrid, declaran que 
el trabajo se ha de realizar por 
estibadores portuarios y no por 
ninguna clase de rompe
huelgas. 

Claro, que Contenemar tiene 
sus valedores en la Adminis
tracion que se equivocan por 
ella y pagan los platos rotos 
con dineros publicos. Alvaro 
Espina se equivoca con su De
creto. Se equivoca con la tac
tica que utiliza para llevarlo 
adelante. Pero sobre todo se 
equivoca pensando, desde su 
paranoïa, que es por el caos y 
no por el diâlogo entre las ver
daderas partes que se arreglan 
los conflictos !aborales. 

No solo los trabajadores de
nunciamos la inviabilidad del 
Decreto. La patronal se niega 
a participar con su 49% del ca
pital en unas Sociedades que 
nacen abortadas. Aquf no se 
puede poner un duro, dice el 
capital con buen criterio. Y la 
Administracion se lanza a crear 
los " engendros" con el 100% 
del capital. Por tanto es ella 
misma la que incumple el De
creto y reconoce implfcitamen
te su inaplicabilidad. Porque lo 
que se va a hacer no es ni mas 
ni menos que cambiar de nom
bre a la OTP si la titularidad y 
el capital lo sigue aportando el 
Estado. Para tan pocas nueces 
no habfa que organizar tanto 
ruido. A no ser que se trate de 
"ser puta y pagar la cama" re
galando los puertos a las mul
tinacionales una vez saneada 

la situacion con el costo social 
que todos estamos sopor
tando. 

Un diffcil equilibrio el que se 
ha de practicar ahora en el 
puerto. No se puede continuar 
vulnerando la legalidad y la au
toridad del poder judicial con 
la proteccion de la policia co
mo hasta ahora. Sobre todo 
cuando Contenemar se ha 
atrevido a alterar el "orden pu
blico" de forma tan notoria, 
bloqueando los puertos y de
safiando toda autoridad posi
ble. Logicamente ésta conduc
ta solo puede ser reprimida y 
sancionada con la misma con
tundencia con que somos re
primidos los trabajadores. De 
no ser asi, nos sentimos libera
dos del deber de respetar la ley 
o el orden al menos en la mis
ma medida que lo hacen ellos. 

Segun como se resuelva esta 
coyuntura, nos estarfan empu
jando · a una situacion explosi- . 
va . . El momento no admite 
componendas. Hay que hacer 
cumplir a Contenemar la legali
dad reconocida en sentencias 
y ponernos todos a trabajar en 
actitud de dialogo, al que 
siempre e incluso ahora esta
mos abiertos. 

Barcelona 9 de enero de 1987 
■ 
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COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

Asarnblea General 
de Coordinadora 

Tuvo lugar en TARRAGO
NA, durante los dfas 15 y 16 
del presente mes de Enero, la 
Asamblea General · de COOR
DINADORA. El grueso del de
bate se centr6 en la valoraci6n 
de la actual situacion por la 
que atraviesa el colectivo por
tuario una vez que el Gobierno 
tira para adelante la aplicacion 
del Decreto-Ley 2/86, de esti
ba y desestiba en los puertos, 
decreto de privatizacion. Re
cordemos que el desarrollo de 
tal decreto fue rechazado ma
sivamente en las asambleas de 
puertos. Dentro de este con
texto, la lucha contra CONTE
NEMAR ocupa el primer pia
no: ganado el juicio contra 
Contenemar en Barcelona y en 
Las Palmas y obtenida en Bar
celona una resoluci6n de la 
Generalitat favorable, es in
comprensible como Contene-

mar continua operando con 
esquiroles i no con los estiba
dores portuarios. Es incom
prensible e intolerable la inhi
bici6n de gobernadores civiles, 
delegados de trabajo, y demas 
autoridades · ante tal arbi
trariedad. 

En la Asamblea General se 
vio pues la necesidad de conti
nuar la lucha contra Contene
mar hasta el cumplimiento de 
las sentencias. Se acordaron 
pues medidas a tal efecto co
mo el paro semanal de una 
hora en todos los puertos, la 
constituci6n de un fondo co
mun, la convocatoria de una 
manifestaci6n en todos los 
puertos, a la par que campa
rias de · divulgacion y explica
cion de la situaci6n. 

(a la pAgina 4) 
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2 AL TERNATIVAS SOCIALES 

■ 
Luchas sociales en Francia 

Hacfa af\os que en Francia 
reinaba la "paz social". El mo
vimiento que a finales de los 
af\os 60 se hacfa -con la escena 
social criticando la sociedad 
existente, fue vencido por la 
alianza de los distintos gesto
res del capitalismo: derecha, 
izquierda, en el gobierno o en 
la oposicion. 

En los ûltimos af\os un go
bierno "socialista" (sabemos 
bien aqui de qué se trata) con
tinu~ atenazando a la clase 
obrera: nuevo derecho al des
pido, empobrecimiento galo
pante, disminucion del seguro 

de desempleo, para, expulsion 
y discriminacion de los trabaja
dores inmigrados ... 

Hoy un gobierno de derechas 
continua esta politica, con me
nos escrûpulos, suprimiendo el 
impuesto a las grandes fortu
nas, amnistiando las fugas de 
capital, etc., legislando nuevas 
medidas y poniendo en mar
cha otras ya legisladas. Y es 
este gobierno, el que ha logra
do paner en movimiento a la 
sociedad francesa. Contra to
dos los pronosticos lanzados 
por los medios de comunica
cion de masas, para quienes la 

Primavera en otofio 

"Maya del 68 es viejo, en el 
86 lo hacf;)mos mejor" . Este
fue uno de los muchas eslo
gans que acuf\o el movimiento 
estudiantil de diciembre pasa
do. Con ello, los jovenes esco
larizados franceses salian al 
paso de la recuperacion iz
quierdista de su movimiento. 

Desde hacfa nos se iva acen
tuando el proceso de adapta
cion de la universidad a las ne
cesidades de la industria y de 
la Economia nacional, acen
tuando cada vez mas la selec
cion y la competitividad entre 
los estudiantes, para un traba
jo cada dia mas cualificado. El 
anterior gobierno socialista 
habia avanzado en esta direc
cion aumentando ~a selectivi
dad entre el segundo y tercer 
ciclo universitarios. El gabier
no actual prepara un proyecto 
de ley (se conocera con el 
nombre Devaquet, ministro 
delegado encargado de la in-

vestigacion y de la ensef\anza 
superior) que viene a concretar 
y a ampliar aûn la selectividad 
existente. 

El 13 de noviembre tiene lu
gar en Villetaneuse, una uni
versidad de Paris, una asam
blea general convocada por la 
UNEF-ID (sindicato mayorita
rio PS). En ella se decide el ini
cio de la huelga contra el pro
yecto de ley Devaquet, y su 
extension hacia las otras uni
versidades. El dia 24 de no
viembre, once de las trece uni
versidades de Paris y quince 
universidades de las provincias 
estan en huelga: "non a la se
lection" . 

A partir del dia 25 de noviem
bre irrumpen en la escena ca
liente universitaria, los estu
diantes de instituto y de es
cuelas profesionales, en princi
pio no afectados directamente 
por el proyecto de ley Deva
quet, pero que viven ya la se-

juventud estaba totalmente in
tegrada, la juventud escolari
zada irrumpe en la escena so
cial coma sujeto autonomo. 
Contra todos los interesados 
en la desaparicion del movi
miento obrero autonomo, los 
ferroviarios franceses empie
zan una huelga indefinida que 
llegara a coordinar a escala na
cional los comités de huelga 
elegidos y revocables. 

Anotamos a continuacion 
una cronicà de estas dos mo
vimientos huelguisticos. 

lectividad. Para los estudiantes 
de las escuelas profesionales, 
la selectividad ya ha jugado a 
fonda: la universidad esta ce
rrada a ellos y su ûnica salida 
es la fabrica o el para. Seran 
ellos los que mas alargaran la 
critica a la selectividad sacan
dola del terreno mas corpora
tista universitario hacia otro ti
po de selectividades: inmigra
cion, fabrica ... 

Los estudiantes se dan rapi
damente sus formas de organi
zacion. En un media poco sin
qicalizado (quizas inferior al 
5%) aparecen las· asambteas 
soberanas y decisorias, los co
mités elegidos y revocables, la 
coordinacion de estas comi
tés, anulando el protagonismo 
de los sindicatos. La rutinaria 
asamblea es suplantada por el 
continuo turno de palabras, el 
poder negociador del burocra
ta es suplantado por el delega
do revocable puro intermedia
rio, la pasividad y la delega
cion dejan lugar para el ejerci
cio de la democracia de base. 

En las asambleas se discute 
sobre todo coma organizarse, 
coma manifestarse, coma 
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conseguir rechazar el proyècto 
de ley. Pero mas alla de esta, 
se descubre el intercambio, la 
comunicacion, se da salida a la 
indignacion, a la rabia acumu
lada por la situacion actual de 
para y empobrecimiento en las 
familias (los estudiantes de ins
titutos y de profesional son los 
que mas reflejan esta situacion 
del entorno familiar), y por la 
situacion futura: incertidum
bre, para, degradacion del me
dia ambiente ... 

Los sindicatos intentaran ca
nalizar todo esta en la ûnica 
reivindicacion contra el pro
yecto de ley. Poco a poco sus 
militantes iran accediendo a la 
cabeza de las coordinaciones. 

El movimiento huelguistico 
va tomando fuerza. El 27 de 
noviembre mas de media mi
Iton de estudiantes recorren 
Paris y rodean la Asamblea 
Nacional. Hay fuertes enfren
tamientos con la policfa. Lo 
mismo se repite al dia 5i
guiente. 

Se empieza a preparar la 
gran manifestacion del dia 4 de 
diciembre. 200 delegados de 
mas de 70 universidades se 

reunen y eligen a una comision 
de 10 para recoger la posicion 
del gobierno, no para nego
ciar. Se aprueba la huelga ge
neral indefinida hasta la retira
da pura y simple del proyecto 
de ley Devaquet. 

El dia 4 casi un millon de es
tudiantes recorren Paris duran
te 5 haras. El gobierno se 
muestra intransigente y con el 
pretexto de una minoria incon
trolada se lanza a la represion 
burda del movimiento: 48 ma
nifestantes hospitalizados, uno 
pierde un ojo y otro una mana; 
20 policfas heridos. 

El dia 5 tiene lugar una mani
festacion espontanea contra la 
violencia del Estado, "Es la 
sangre de nuestros compaf\e
ros lo que teneis en las ma
nas" gritan los estudiantes a la 
policfa. El enfrentamiento se 
endurece. Barricadas, pillajes. 
Malik Oussekine es asesinado 
durante los enfrentamientos 
por las fuerzas del orden! 

Llamamiento a una huelga 
general para el 10 de diciem
bre. El gobierno retira el pro
yecto de ley Devaquet. 

La Coordinadora estatal se 
disuelve, considera obtenidos 
sus propositos: retirada del 
proyecto de ley; los estudian
tes han decidido volver a las 
clases, los comités de huelga 
se han autodisuelto. 

Quince dias de explosion ju
venil que la alianza de todos 
los partidarios del orden exis
tente ha conseguido controlar. 
Sin el proyecto de ley la selec
tividad sigue su curso. Pero 
los estudiantes se han levanta
do contra una situacion de 
precariedad galopante. El re
chazo del proyecto de ley De
vaquet aparece mas bien coma 
un pretexto en el que se ampa
ra la insatisfaccion juvenil. Este 
pretexto que los sindicatos han 
intentado acallar llevando la 
movilizacion al terreno mas 
corporatista y conteniendo las 
manifestaciones con su servi
cio de orden, Chirac lo ha reti
rado al retirar el proyecto de 
ley. Pero este pretexto es la si
tuacion existente y nadie pue
de asegurar que los estudian
tes no vuelvan a ampararse en 
él y vuelvan a aguarles la fiesta 
a gobierno y sindicatos. 

• 
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lnvierno caliente 

Estamos constatando, a lo 
largo de la dura huelga que es
tân protagonizando los ferro
viarios franceses, la pérdida de 
credibilidad del sindicalismo 
burocrâtico, de las grandes 
sindicales mayoritarias, y la 
irresistible subida del movi
miento de base, de las formas 
de democracia directa, del po
der de las asambleas, de la 
eleccion de los delegados y de 
su revocabilidad. Y todo esto 
en un espacio, en un medio 
tradicional sindicalizado. Es 
sintomâtico que en un medio 
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tal, los ferroviarios hayan ido 
tan lejos como para coordinar 
a nivel nacional unos comités 
de huelga elegidos en asam
bleas y dar asi expresion, repe
timos, a nivel nacional, a la ba
se extra sindical. 

El dia 18 de diciembre una 
huelga salvaje de los conduc
tores de los trenes franceses 
paraliza el transporte ferrovia
rio. Supresiôn del proyecto de 

ley de ascension por méritas, 
acceso al grado T-5 a los doce 
anos de antigüedad, mejora de 
las condiciones de trabajo, 122 
reposas por ano en lugar de 
110, son las reivindicaciones 
avanzadas por el colectivo de 
conductores. · Este colectivo 
que agrupa a unos 20.000 tra
bajadores de los mas de 
200.000 ferroviarios, con un in
dice de sindicalizacion que no 
pasa del 15% (de este 15% 
sindicado , 43% CGT, 37% 
FGA AC -autonomos- , 16% 
CFDT, 2% FO), se organiza 

por asambleas de Depositos 
(donde pernoctan los conduc
tores en servicio) y se lanza a 
una huelga indefinida. 

Las condiciones de trabajo 
de este colectivo de trabajado
res ferroviarios son especial
mente duras: alejamiento del 
hogar, las noches en los Depo
sitos en pésimas condiciones, 
la atencion continua vigilada y 
controlada mediante senales a 

emitir cada tantos segundos, 
el alto indice de accidentabili
dad, el creciente destajismo de 
su trabajo, la prima a la pro
ductividad (casi un tercio del 
salaria es en concepto de pri
ma), los continuos examenes y 
pruebas,... un conjunto de 
condiciones que llegan a expli
car el dato de que la esperanza 
de vida de estos conductores 
es de 57 anos! A su vez el tipo 
de trabajo, el encontrarse en 
los Depositos a lo largo de sus 
recorridos, ha ido cohesionan
do a dicho colectivo. 

En octubre de 1985 este co
lectivo de ferroviarios ya prota
gonizo una huelga a raiz de 
unos graves accidentes de los 
cuales la CNCF (la empresa 
nacional de ferrocarriles fran
ceses) queria responsabilizar
los. La compania no ha cesado 
de hostigarlos con mas exâme
nes, mas controles, hasta 
avanzar un nuevo proyecto de 
ascenso en el escalafon, no 
por antigüedad como era el 
caso hasta hoy, sino por méri
tas. A la vista de esto, ante la 
arbitrariedad y competitividad 
que esto supondria entre los 
propios trabajadores, los con
ductores han reaccionado uni
tariamente en contra con una 
huelga indefinida. 

El 10 de noviembre un con-

ductor hace circular una peti
cion: huelga indefinida hasta 
conseguir la retirada de este 
proyecto de ley de escalafon 
por méritos, y recoge 200 fir
mas. El dia 8 de diciembre una 
octavilla de los conductores de 
la SNCF recoge la peticion y 
convoca a la huelga para el 18 
de diciembre. 

La octavilla incluye dos telé
fonos para conectar y una pe
tici6n: hacer fotocopias y di
vulgarla. La convocatoria de 
huelga se discute por todo el 
colectivo de conductores. To
do esto pasa por la base, sindi
cados y no sindicados, sin me
diacion alguna de las centrales 
sindicales. Esta base pide a las 
centrales que convoquen la 
huelga pero éstas se niegan. 
Solo al final, la CFDT lanza un 
preaviso de huelga. 

El 18 se inicia la huelga y em
piezan a formarse comités de 
huelga elegidos en asambleas 
por Depositos, en Paris y en 
toda Francia. Se coordinan 
mas de 30 Depositos, y se es
tablece una Coordinacion de 
conductores a nivel nacional, 
con 7 delegados. 

A partir del 18 otros ferrovia
rios sè van uniendo a la huelga 
que se va extendiendo y radi
calizando: manifestaciones, .pi
quetes, ocupacion y desalojo 
de las vfas, etc. 

El 26 de diciembre la SNCF 
exige la vuelta al trabajo como 
é:ondicion previa al inicio de 
negociaciones: rechazo abso
luto por parte de las asambleas 
y endurecimiento de la huelga. 

Mientras por toda Francia las 
asambleas de ferroviarios van 
tomando posiciones. Aparece 
una Coordinacion, no de con
ductores solamente, sino inter
categorfas, también extrasindi
cal y también a nivel nacional. 
Esta, esta por la unidad con la 
Coordinacion de los conducto
res y es partidaria de estar pre
sente en las negociaciones, 
mientras que la Coordinacion 
de conductores terne que di
cha unidad diluya sus reivindi
caciones especificas a la vez 
que es partidaria de que la ne
gociacion la lleven a cabo solo 
los sindicatos y después las 
asambleas ya decidiran. Pode
mos pues constatar diferencias 
por regiones y por modalida-
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des de empleo, aunque la 
prâctica asamblearia y de dele
gacion revocable sea la domi
nante. 

Estâ por finalizar el ano y di
reccion y gobierno temen la 
extension de la huelga al inicio 
del nuevo ano y a la vuelta de 
las vacaciones de Navidad. El 
gobierno nombra aun media
dor en el conflicto en la perso
na de Francois Lavandes, se
cretario ge~eral del consejo 
economico y social, el cual 
avanza, en tono pacificador, la 
suspension del proyecto de ley 
rechazado por los ferroviarios. 
Nuevas asambleas generales y 
nuevo rechazo de los ferrovia
rios que piden como medida 
previa la retirada pura y simple 
del proyecto. 

Empieza el ano 1987 con el 
endurecimiento de la huelga: 
piquetes, sabotages, ocupa
cion de las vias y de las agujas, 
enfrentamientos con la policia . 

Los sindicatos empiezan a ju
gar contra las asambleas y 
contra el movimiento de base: 
la CFDT esta por la negocia
cion rapida y por el fin de la 
huelga; la CGT por la exten
sion de la huelga a todo el sec
tor pûblico, por la reivindica
cion salarial, para asf poder re
cuperar el contrai del movi
miento huelgufstico. 

Las asambleas se ven atrapa
das. Empiezan a autodisolver
se algunos comités de huelga. 
El gobierno · intenta pudrir la 
huelga. Pese a todo el movi
miento huelgufstico y de base 
de los trabajadores ferroviarios 
llega ya casi al mes de dura
cion al escribir este informe. 

Sea cual sea el desarrollo del 
actual conflicto parece claro 
un punto: serâ dificil volver 
hacia atrâs respecta a la credi
bilidad sindical. Una clara vo
luntad de protagonismo y de
cision en la base se ha afirma
do contra todos los intentas 
de maniobrerismo .y manipula
cion del gobierno, oposicion y 
sindicatos ante el movimiento 
autonomo del proletariado, 
pudiendo plantear la disyuntiva 
que se esbozo en la Espaiia de 
los aiios 70, entre las asam
bleas o el sindicato, pero ahora 
en el caso de Francia después 
de una larga experiencia sin
dical. · ■ 

3 
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■ Ide la pagina 11 

Asan,blea General de 
Coordinadora 

· La Asamblea empez6 con la 
lectura del siguiente informe: 

Informe para la 
asamblea de Tarragona 

Breve recordatorio: 

23 de mayo del 86 se publica 
en el BOE el Decreto-Ley 2/86. 

29 de mayo del 86 se celebra 
asamblea en Barcelona para 
estudiar alternativas. 

Se acuerda una HUELGA DE 
DIEZ DIAS (3 al 13 de junio) . 

14 de junio, se pone fin al 
conflicto de Bilbao que lleg6 
hasta el 59 dia. 

3 de junio, se celebra la 1 a 

reuni6n con la Administraci6n 
y las centrales. 

1-14 de agosto, se dan de 
baja los fijos de la OTP. Se ini
cian duras luchas. 

4 de agosto, se inicia un bajo 
rendimiento a la empresa 
CONTENEMAR. Finalizara el 
29. 

29 de agosto, se inicia una 
huelga de horas pares a CON
TEN EMAR hasta el 12 de oc
tubre. 

Anterior asamblea: 

17 de septiembre, asamblea 
en Alicante donde se acuerda: 
lniciar las elecciones sindicales 
de Coordinadora, prorrogar los 
convenios y pasar la huelga a 
total. 

15 de octubre, después de 
tres dias de tregua que CON
TEN EMAR no atiende se inicia 
la HUELGA TOTAL INDEFI
NIDA. 

3 de noviembre, la UGT, fir
ma el acuerdo tripartite. 

Durante este periodo en los 
puertos en huelga se suceden 
las acciones sindicales para 
hacer que se respete la huelga 
y como consecuencia se pro
ducen detenciones, sanciones 
y despidos de los fijos de Con
tenemar en Barcelona y Las 
Palmas. 

En Bilbao, en. noviembre, 
Contenemar cierra la empresa 
y se traslada a Vigo. La planti
lla inicia un encierro que dura 
ya dos meses. 

20 de noviembre juicio contra 
Contenemar. Se gana. 

Primeros de diciembre se vi-

sita Vigo junto con los despe
didos en Bilbao en dos 
ocasiones. 

Se gana el despido del mari
nera despedido en Barcelona 
por negarse a trabajar con es
quiroles. 

10 de diciembre, se celebra el 
juicio en Las Palmas que Con
tenemar y OTP han interpues
to para que se declare la huel
ga ilegal. También se gana en 
esta ocasi6n. En Barcelona se 
obtiene de La Generalitat reso
luci6n favorable. 

2 de enero, se hace publica 
la ejecuci6n de sentencia a pe
tici6n nuestra. 

Barcelona ocupa la parcela 
impidiendo las operaciones 
hasta el dia 7, en que se pre
senta la policia. 

8 de enero. Valencia ocupa y 
para Contenemar. 

9 de enero, en Tenerife y Las 
Palmas se repiten las mismas 
situaciones. 

10 de enero, la empresa cie-

rra con cuatro barcos la boca
na del puerto y con camiones 
los accesos por tierra del puer
to de Barcelona. 

Ademas de estas acciones 
centradas en Contenemar se 
han girado visitas con motivo 
de las elecciones sindicales a 
los puertos de Cadiz, Sevilla, 
Huelva y Valencia. Se han ce
lebrado elecciones sindicales 
con mejores resultados que en 
las anteriores. Sobre este as
pecta merece destacarse los 
siguientes puntos: 

El resultado de Gij6n (7 
coord ., 2 UGT). 

La desaparici6n de CC.00. 
en Cadiz y Tarragona. 

El retroceso de las dos cen
trales en los puertos de Huel
va, Palma, Avilés, Pasajes, Se
villa y Corufia pesca. 

En contrapartida nos han sa
cado dos delegados la UGT en 
Canarias (El Hierro y La Palma) 
y uno mas cada central en 
Bilbao. 

Lo mas caracteristico del 
proceso electoral han sido el 
gran numero de impugnacio
nes habidas por multiples cau
sas (un colegio, inclusion de 
fijos, etc.) y a distintas instan
cias. Todo lo cual hace muy 
incierto el numero de delega- . 
dos registrados en el SMAC. 

Tenemos noticias de impug
naciones en: Valencia, Cadiz, 
Sevilla, Las Palmas, Bilbao y 
Lanzarote. 

También en el nivel juridico 
ademas de la atenci6n central 
al conflicto con Contenemar, 
se han iniciado nuevas accio
nes para que pague los dias de 
licencias retribuidas. Se han 
puesto en marcha acciones 
tendentes a anular el acuerdo 
tripartite. Y por ultimo esta en 
marcha un conflicto colectivo 
sobre los fijos de empresa. 

Las empresas 

Siguen manteniendo la mis
ma actitud de inhibicion aun
que mas amenazantes en aigu
nos puertos al ir descubriendo 
las armas que la nueva legali
dad le va otorgando. En el ca
so de Contenemar y segun sus 
propias declaraciones esta 
muy insatisfecha por la falta 
de apoyo de la administracion 
en este conflicto y que le ha 
llevado a tener que realizar me
didas de fuerza. 

Si a lo anterior le sumamos el 
envargo que esta empresa su
fre sobre los medios mecani
cos en Las Palmas y que ya se 
tenia que haber ejecutado, se 
puede deducir que la situacion 
por la que atraviesa no es me
jor que la que tenfa cuando 
contrataba portuarios. 

La administraci6n 

Poca variacion se observa en 
su postura. Solo los rumores 
de la OTP, sobre que se cons
tituiran sociedades por provin
cias. 

La actitud poco agresiva de 
las fuerzas de orden que pare
ce den a entender una falta de 
moral o conviccion de quien 
las manda. 

Esta sin publicarse en el BOE 
el Reglamento de desarrollo 
del Decreto. 

lgualmente esta autorizada la 
constitucion de las cuatro so
ciedades, sin que se hayan lle
vado a cabo hasta la fecha, 
denotando unas dificultades 
que no habfan alcanzado a 
preveer. 

Las centrales 

Tampoco en este sector ha 
habido novedades que desta
car. UGT, ha seguido siendo la 
"voz de su amo" firmando y 
renunciando con ello a sus rei
vindicaciones basicas y CC. 
00. sin fuerza en las bases ha 
preferido adherirse al acuerdo 
con la esperanza que no la 
marginen del protagonismo 
que pueda haber, siempre me
jor que verse arrastrada por la 
estrategia de Coordinadora en 
la que no cree. 

Por ultimo reiterar el retroce
so obtenido en las elecciones 
sindicales como resultado de 
su practica sindical y que 
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hubiera podido ser mayor de 
haberle prestado mayor aten
cion en algunos puertos o no 
haber cometido algunos fallos 
en otros. 

~ 

Después del informe la discu
sion se centro sobre la estrate
gia a seguir ante el conflicto 
de Contenemar y ante el desa
rrollo del Decreto por lo que 
ahora respecta en la constitu
cion de las sociedades esta
tales. 

Respecta a Contenemar se 
vio la necesidad de profundizar 
en la lucha que ya se esta dan
do hasta el cumplimiento de 
las sentencias que obligan a 
Contenemar a operar con per
sona! estibador portuario. Con

. tinuar esta lucha en aquellos 
puertos en que ya se da, pues 
opera alli Contenemar, y em
pezarla en aquellos en que 
también opera, y respecta al 
resto de puertos en que Conte
nemar no opera se decide em
pezar acciones conjuntas co
mo el paro de una hora sema
nal, la convocatoria de una 
manifestacion, etc. 

Respecte al desarrollo de De
creto-Ley, y respecta a la crea
cion de las nuevas sociedades 
estatales, se estuvo discutien
do en torno a tres aspectas: 
respecta a la naturaleza del 
nuevo contrato (que igual te 
dicen que recoge todos los de
rechos anteriores, e igual te di
cen que no); respecta al sala
rio regulador (sobre lo que aun 
hay un gran desconocimientol; 
y respecta al tema de los fijos 
de empresa (es decir la situa
cion de aquellos que solo de
penderfan de la empresa priva-

Si, asf se trabaja en los puer
tos!. He aqui el vapor AGAME
NON, buque no contenedor, 
llevando contenedores en su 
bodega, que 1/egaron tumba-

da). En tal discusion se vio cla
ra la filosoffa de la Administra
cion: Del Decreto hace conti
nua mente dos lecturas; segun 
como dice que a qué viene 
tanto barullo si se va a respetar 
todo lo anteriormente pactado, 
segun como dice pero que os 
habeis pensado, no veis que 
con el nuevo Decreto estamos 
ante otro marco legal distinto 
al anterior. Dependera pues de 
nuestra actividad solidaria de 
todos los puertos, de nuestra 
lucha, el que se imponga una 
u otra lectura. 

Respecta al tema de los fijos 
de empresa la discusion se 
alarg6 pues se vio que era uno 
de los puntos donde la Admi
nistracion intentara ganarnos 
la batalla, y se vio por tanto la 
necesidad de analizar la situa
cion actual de los fijos puerto 
por puerto e ir hacià una lucha 
tanto a nivel sindical como ju
rfdico. 

Es de destacar la acogida que 
se di6 en un momento de la 
Asamblea, a los estudiantes 
para que nos informaran de su 
lucha. Un delegado del Sindi
cato de Estudiantes informo 
de la lucha que iban a empren
der los estudiantes durante la 
semana del 19 al 23 de enero, 
por las mismas reivindicacio
nes por las que se habfan mo
vilizado el 4 i el 17 de diciem
bre pasados, es decir, en con
tra de la mayor selectividad y 
en contra del aumento de las 
matriculas, insertando su lu
cha, f uera del marco corporati
vista, dentro de la lucha de los 
t rabajadores contra las medi
das de recortes de la actual 
Administ racion. ■ 

dos al puerto y han de ser des
cargados por los estibadores 
contra toda medida de 
seguridad! 
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■ 
Contenernar Barcelona 

05/01/87 
Diez dias del puerto 
de Barcelona 

Por la maiiana nos entera
mos que Contenemar ha tra
bajado este fin de semana, en 
contra de la ejecuci6n de la 
sentencia. 

Los que no trabajamos va
mos a la puerta Qfl Contene
mar. No hay actividad de ca
mion es. 

6 enero 87 
Encontramos compeiiaros en 

la puerta de Contenemar. Esta, 
no tiene actividad. Nos mar
chamos a las 11 de la maiiana. 
7 enero 87 

Continuamos en la entrada 
de Contenemar; a las 10, 15 en
tran un mont6n de "lecheras" 
llenas de "monos" y empiezan 
a moverse las gruas. No hay 
movimiento de camiones. Se 
quedan un mont6n de compa
iieros toda la noche. 
8 enero 87 

Siguen las guardias a la en
trada de. Contenemar. No hay 
incidentes de consideraci6n. 

9 enero 87 
Hacia demasiados dias que 

Contenemar no decia nada. 
Hoy a las 7 de la maiiana Con
tenemar ha iniciado un blo
queo del puerto por tierra y 
mar. 

Los primeros momentos son 
de confusion. Han pretendido 
hacer creer que nosotros esta
bamos por en medio de todo 

■ 

el foll6n. 
A mediodia Contenemar reti

ra los cuatro barcos que tapo
naban la bocana del puerto y 
la policia ha tenido que retirar 
la mayoria de los camiones. Lo 
mas curioso es que después 
del foll6n que han liado no les 
ha pasado nada. Absoluta
mente nada. 

Al mediodia sale un emplea
do de Contenemar a decir que 
lo han organizado ellos, los 
trabajadores, en solidaridad 
con la empresa. 

Debe de ser un cretino que 
cree que todo el mundo es 
idiota. 

Aprovechando la confusion 
creada han conseguido colar 
algunos containers. 

Se para un camion de uno de 
los combois protegido por la 
policia. Tras un forcejeo, en
tra; han aparecido polis hasta 
de debajo de las piedras. A ul
tima hora del dia intentan salir 
dos camiones. La policia tiene 
que apartarnos por la fuerza. 

Después de esos, no entran 
ni salen mas. jVaya dia! 

10 enero 87 
Se sigue en la entrada; no se 

observa actividad. 

11 enero 87 
No se mueve nada ni nadie. 

Contenemar sigue sin trabajar. 

12 enero 87 

Llevamos una semana. 
A las 12,30 un camion inten

ta salir conducido por un poli-

cia. Sentada y no sale. 
Contenemar quiere sacar 7 

containers de tomate. Se 
acuerda con ellos una especie 
de servicios minimos pero con 
portuarios, todo para que no 
se pudra nada. 

A las 3,30 empieza otro baile. 
13 detenidos en una primera 
ronda. 12 mas media hora des
pués. 

Para todo el puerto y se va a 
comisaria con la pretensi6n de 
hacerse detener. Al final, los 
25 compaiieros resulta que no 
han sido detenidos sino "rete
nidos". 

Si no tuera porque son polis 
uno pensaria que son una ma
nada de cachondos, pero no, 
son lo que son y estan, para lo 
que estan. 

A las 10,30 de la noche car
gan como lo que son. Desalo
jan la explanada a la entrada 
de Contenemar. jÜtro dia mo
vido! 

13 enero 87 

A las 8, 15 de la maiiana la 
poli intenta desalojar y a las 
8,45 desaloja con los medios 
que les son propios. Son una 
manada y no precisamente de 
cachondos. Me imagino que a 
ningun estibador le tengo que 
decir qué piendo de ellos; es
toy convencido que excepto 
matices, estamos totalmente 
de acuerdo. 

Los empleados de Contene
mar despedidos en Bilbao nos 
dan animas con un telegrama. 

Despedidos por 
no ser esquiroles 

Los trabajadores de la em
presa CONTENEMAR de Bil0 

bao continuan su encierro, 
desde el dia 3 de noviembre 

(ver La Estiba n° 21 ), y sus 
movilizaciones. Durante los 
pasados dias se paraliz6 la 
aduana de Bilbao durante 10 

Los trabajadores de CONTENEMAR encerrados trente al . 
Pa/acio de Justicia. 

"JUST/C/A OBRERA CONTRA JUST/CIA PATRONAL". 

dias. También las mujeres han 
emprendido acciones como la 
retenci6n del abogado repre
sentante de la Patronal, del 
presidente de los consignata
rios, con un saldo de varias de
tenciones. 

~ 

Ellos fueron también los que 
quitaron toda representativi
dad a Josep M 3Araxa cuando, 
a raiz del bloqueo que hizo 
Contenemar el dia 10 de enero 
del puerto de Barcelona, quiso 
hablar en nombre de los traba
jadores de Contenemar. 

Actualmente, estan visitan
do, acompaiiados por un com
paiiero del comité de Bilbao de 
Coordinadora, los puertos en 
que Contenemar opera para 
aunar solidaridad y lucha. 

■ 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

Los de la manada no dejan 
entrar a ning(m medio de co
municaci6n. Parece ser que 
han secuestrado hasta las gra
vaciones de T.V. Es la nueva 
politica informativa del PSOE. 
Se ha reunido un grupo bien 
nutrido de mujeres de estiba-· 
dores y han estado estudiando 
nuestra situaci6n. 
14 enero 87 

No hay quien se acerque a 
Contenemar. Camion de man
guera de agua, perros, poli
cias, etc. Las mujeres se mani
fiestan ante la Delegaci6n de 

■ 

Trabajo. 
Estamos todos muy enteros 

y hacemos la asamblea de de
legados para llevar acuerdos a 
la asamblea de Coordinadora 
en Tarragona. 

15 enero 87 
El juicio de los tres compaiie

ros despedidos; a esperar la 
sentencia. 

Las mujeres se manifiestan 
delante de Magistratura. 

Aparecen de nuevo los de la 
manada. 

Esperaremos los acuerdos de 
Tarragona. 

El puerto de 
Marsella parado 

El martes dia 6 de enero se 
inicia en el puerto de Marsella
Fos una huelga contra el plan 
de reconversion proyectado 
por el gobierno francés de cara 
a la privatizaci6n de los puer
tos. A partir de esta fecha, ca
da dia se hacen asambleas en 

■ 

el puerto para decidir sobre la 
continuaci6n de la huelga. An
te la lucha de los estibadores 
portuarios, el Gobierno retira 
el plan de reconversion. A raiz 
de esto se decide en asamblea 
la vuelta al trabajo para el dia 
15 de enero. ■ 

Mujeres 
y Contenernar 

El dia 14 de enero un cente
nar de mujeres se manifesté 
en solidaridad con la lucha que 
estan llevando los estibadores 
del puerto de Barcelona. Cor
taron el trafico en Via Layeta
na trente a la Delegaci6n de 
Trabajo. Una comisi6n de las 
manifestantes se entrevist6 

con el Delegado de Trabajo 
para exigirle el cumplimiento 
de la sentencia contra la actua
ci6n de Contenemar, ante lo 
cual el Delegado de Trabajo 
manifesta que este tema lo lle
vaban desde Madrid y que él 
solo cumplia 6rdenes. 

COMUNICADO ASAMBLEA DE MUJERES 
DEL PUERTO DE BARCELONA 

Ante la lucha mantenida par 
nuestros compaiieros por la 
reestructuraci6n de los puertos 
y por la actitud intransigente 
de la empresa Contenemar y 
de la Administraci6n, las muje
res de los Estibadores Portua
rios de Barcelona hemos deci
dido organizarnos y dar batalla 
hasta el final siguiendo el 
ejemplo de las compaiieras de 
Tenerife y de las Palmas con 
las que estaremos en contacto 
intercambiando experiencias. 

Consideramos que es el mo
mento de dar nuestro "APO
YO INCONDICIONAL POR 

UNA LUCHA QUE ES TAM
BIEN LA NUESTRA", pasan
do a la acci6n. 

Corno consecuencia de estas 
injusticias el martes dia 13-1-87 
tuvo lugar la primera reuni6n 
de mujeres donde se intercam
biaron, informaci6n, opiniones 
y formas de llevar . nuestras 
ideas a la practica. Corno con
clusion se acordo llevar a cabo 
acciones concretas de las que 
esperamos ir dando informa
cion peri6dica a través de este 
boletin. 

Comité de mujeres 
de Barcelona 

5 
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■ 
Asan,blea portuaria 

en Génova 

La situaci6n en ltalia es muy 
similar a la de todos los paises 
del Mediterraneo. En los puer
tos, el estibador profesional es 
el que trabaja en las tareas de 
estiba. En ltalia hay una clau
sula en el C6digo de Navega
ci6n que .dice que el trabajo en 
los puertos debe ser efectuado 
por la Compafîia de estiba
dores. 

La Compafîia es una organi
zai6n etogestionaapor los 
estibadores, que hace las fun
ciones de la empresa, con la 
cual los estibadores tienen la 
relaci6n laboral. A su vez la 
Compafiia es la propietaria de 
la maquinaria y del utillaje que 
se emplea en el puerto. 

Su organigrama directivo se 
baaen un "console" que se 
que se elige por votaci6n de 
los trabajadores, asistido por 
varios "viceconsole" también 
elegidos directamente por los 
trabajadores. Estos, asistidos 
por la organizaci6n de la Ad
ministraci6n de la Compaf\ia, 
llevan todo el peso de la orga
nizaci6n del trabajo en el puer
to (acuerdo con los navieros, 
consolidaci6n de cargas, ma
quinaria y mantenimiento, ges
tion del persona!, relaciones 
con las autoridades, sindica
tos, etc. ). Para ser miembro 
de la Compafîra (estibador) no 
existe ninguna clausula restric
tiva (close shop) y por tanto en 
los puertos italianos se da la 
pluralidad sindical al mismo ni
vel que en el resto de ltalia. 

Las Compaf\ias, por concep
ci6n, son profundamente uni
tarias y en el sentido laboral 
aglutinan todas las aspiracio
nes de los estibadores. 

Hasta ahora, la situaci6n era 
que cada compaf\ia, defendia 
sus intereses en cada puerto y 
se daba la situaci6n de una te
rrible competencia entre ellos 
e incluso rivalidades hist6ricas 
(Gênova-Livorno, o Venecia
Trieste). Pero ahora trente a la 
situaci6n de crisis, reforma, 
decreto, prepensionamiento, e 
incluso dificil situaci6n finan
ciera, se ha dado por fin un 
gran paso adelante en la coor
dinaci6n de la politica de las 
Compafiias, y tuvimos la suer
te de asistir en GENOVA a la 

asamblea fundacional de su 
COORDINADORA, invitados 
por la "Compaf\ia Unica dei 
Laboratori de la Merche Va
ria". 

Deseamos a la nueva COOR
DINADORA una venturosa 
singladura, pero los asistentes 
vimos que, aunque cuenta con 
muchos medios e ilusiones, 
tiene también enfrente muchas 
dificultades de todo tipo, por
que la creaci6n de esta COOR-

■ 

DINADORA es la creaci6n de 
un colosal centro de poder que 
no interesa ni a las autoridades 
ni a los navieros-consignata
rios, e incluso ni a los sindica
tos, que de culminarse esta 
COORDINACION, verian muy 
seriamente amenazado su po
der en los puertos y su repre
sentatividad a nivel estatal. 

J.A. Madrid 

Resultados 
de las elecciones 

sindicales 
Hasta el 31-12-86 

COORDINADORA U.G.T. CC.00. ELA-STV CNT 

Castell6n .. . . 
Algeciras ... . 
Fuerteventura 
Aguilas . . ... . 
Almeria ..... . 
Barcelona ... . 
Malaga ...... . 
La Gomera .. . 
Cadiz ....... . 
Tenerife ..... . 
Alicante ... .. . 
Huelva .... .. . 
Barbate .... . . 
Tarragona ... . 
Las Palmas .. . 
Lanzarote ... . 
El Hierro ..... . 
Santander ... . 
La Palma .... . 
Pasages ..... . 
Motril ..... . . . 
Mahon ...... . 
San Carlos . .. . 
Gandia .. . .. . . 
Ibiza . .. . . ... . 
Mallorca ..... . 
Sevilla ...... . 
Bilbao ....... . 
Gij6n ...... .. 
Avilés ..... • • • 
Valencia ..... . 

9 
9 
1 
3 
5 

23 
9 
3 

14 
21 

9 
7 
3 

10 
23 
9 

8 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
4 

13 
7 
2 

21 

231 

2 

1 
1 
1 
7 

3 
2 
3 

23 

4 

2 
5 
3 

14 

2 

2 
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■ 
Asi de sucio 

juegan Contenen,ar 
y sus aliados 

de la UGY. 
Texto del télex -en teoria secreto- que Contenemar 

remiti6 a Bilbao para su distribuci6n entre 
capitanes y ejecutivos. 

Ruego entreguen en sobre 
cerrado una copia del siguiente 
télex al capitan del buque 
"descubridor" D. Vicente no
gal, destruyendo el resto. 

Atenci6n persona! D. Vicente 
Nogal, Capitan del buque 
"descubridor". 

Corno es sobradamente co
nocido por todos vds. Conte
nemar y todas sus empresas fi
liales que conforman nuestro 
grupo, han sido y estan siendo 
objeto por parte de los "esti
badores portuarios" de una 
huelga de caracter politico-ma
fioso, que sumada a la general 
ya padecida, puede llevarnos a 
una situaci6n irreversible peli
grando seriamente la continui
dad de las empresas y con ello 
el empleo. 

Los fines que se persiguen a 
través de esta huelga, es abor
tar el reciente real decreto so
bre reforma portuaria, ajeno a 
nuestro quehacer, pero con el 
que estamos en total acuerdo, 
ya que de una vez por todas se 
pondra fin al progresivo dete
rioro de la productividad en los 
puertos. 

Dada la inferioridad de condi
ciones con la que nos enfren
tamos en este conflicto al co
lectivo portuario que pretende 
llevarnos a una situaci6n "limi
te" mediante presiones, coac
ciones y practicas ilicitas con
trarias a cualquier estado de 
derecho, es por lo que solicita-

■ 

mos de vds. y sobre todo de la 
tripulaci6n a sus 6rdenes, la 
maxima colaboraci6n, incluso 
en aquellos trabajos fuera de 
lo habituai, como bien pudie
ran ser colaborar en trabajos 
de estiba y desestiba, etc., to
do ello debidamente autoriza
do por la autoridad competen
te y dentro de la ley y el orden 
establecido como corresponde 
a un estado de derecho. Para 
conocimiento de su tripula
ci6n, podemos informarles, si 
bien esto lo estan llevando a 
cabo el propio sindicato, que 
la federaci6n de transporte de 
UGT pide esta colaboraci6n, 
para intentar conseguir ayudar 
a nuestras empresas ante esta 
huelga "injusta, selectiva y 
discriminatoria, totalmente ile
gal, que estamos padeciendo. 

Esta es la primera vez que se 
pide este tipo de colaboraci6n, 
por la gravedad del momento, 
esperamos vernos complaci
dos para la continuaci6n de 
nuestras empresas y para que 
la racionalidad llegue a los 
puertos. 

Un saludo, 
Jorge Huete 

P.D.: Ruego lea y comente el 
contenido de este telex con su 
tripulaci6n, manteniendo las 
copias en lugar seguro. 

Espero sus comentarios. 
Un saludo 

Alicante. 
Revocada la sancion 

a 75 portuarios 
Las sanciones tampoco son 

muy correctas 

FALLO 

Que estimando la demanda 
formulada por los trabajadores 
arriba mencionados, en recla
maci6n por sanci6n contra la 
Organizaci6n de Trabajos Por
tuarios de Alicante; debo revo
car y revoco la sanci6n que les 
ha sido impuesta por la de
manda; condenando a ésta a 
estar y pasar por tal declara
ci6n, y a dejar sin efecto 
aquella. 

Notifiquese esta Sentencia a 
las partes advirtiéndoles que 
contra la misma no cabe recur
so alguno. 

Asi, por esta mi Sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 
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■ 
Lo que Contenen,ar 

deberia hacer y no hace 

Texto de la requisitoria para cumplir la 
sentencia que obliga a Contenemar a trabajar 

con estibadores de la O.T.P. 

En Barcelona, a veintitres de 
diciembre de mil novecientos 
ochenta y seis. 

Antecedentes de hecho 

1? Que en fecha 17.9.86 la 
Coordinadora Estatal de Esti
badores Portuarios formul6 
demanda contra la empresa 
Contenemar S.A. por lesi6n 
de los derechos fundamentales 
a la huelga y la libertad sindi
cal, ampliada por escrito de fe
cha 30.9.86 a la Organizaci6n 
de Trabajos Portuarios y al lns
tituto Nacional de Empleo, 
fundamentandola juridicamen
te en la Ley 62/78 de 26 de Di
ciembre y en la Ley Orgânica 
del Tribunal Constitucional. 
2° . Que admitida a trâmite la 
demanda previo llamamiento 
del fiscal, con citaci6n de to
das las partes se celebr6 juicio 
el dia 29.10.86 que acab6 por 
sentencia en la que después 
de declararlo en el fundamen
to juridico, declar6 que la em
presa habla hecho ineficaz el 
derecho de huelga de los acto
res, impidiendo el legitimo 
ejercicio de este derecho y se 
condenaba a dicha empresa a 
"que se abstenga de sustituir a 
los trabajadores huelguistas 
todos ellos censados o proce
dentes de la Organizaci6n de 
Trabajos Portuarios, por otros 
trabajadores contratados con 
posterioridad a la convocatoria 
de huelga, convocados a ella 
ni vinculados al Puerto de Bar
celona, durante el tiempo a 
que se extienda la situaci6n de 
huelga actualmente existen
te", con expresa absoluci6n de · 
la Organizaci6n de Trabajos 
Portuarios y del lnstituto Na
cional de Empleo. 3°. Que en 
fecha 28.11.86 la empresa 
Contenemar, S.A. present6 re
curso de Suplicaci6n. 4° . Que 
con fecha 3.12.86 se present6 
Recurso de Suplicaci6n por la 
Organizaci6n de Trabajos Por
tuarios. 5° . Que en fecha 12. 
12.86 la Coordinadora Estatal 
de Estibadores Portuarios soli
cit6 la ejecuci6n de la senten
cia, pese a estar recurrida, in
vocando como fundamento le
gal la disposici6n transitoria 2a 
de la Ley Organica del Tribunal 
Constitucional, en relaci6n con 
el articula 9 de la Ley 62/78 de 
26 de Diciembre. 6°. Que con 
fecha 17 de Diciembre se dio 
traslado a las partes. 7°. Que 
con fecha 19.12.86 la parte ac
tora present6 resoluci6n del 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de fe
cha 16.12.86 en cuya parte dis
positiva se dice literalmente: 
"Acuerda: requerir a la empre
sa Contenemar S.A., a que se 

abstenga de sustituir a trabaja
dores en huelga, en estricto 
cumplimiento de los dispuesto 
en el articula 6.5 del Real De
creto-Ley 17 /1977 de 4 de 
Marzo". 

Fundamentos de Derecho 

1 °. Que la primera cuesti6n a 
dilucidar es la validez del fun
damento juridico invocado por 
los actores al instar la ejecu
ci6n de la sentencia, funda
mento err6neamente interpre
tado por la parte actora dado 
que tal disposici6n transitoria 
2a hay que interpretarla siste
mâticamente poniéndola en re
laci6n con el resto de la Ley 
Orgânica del Tribunal Consti
tucional y, en concreto, con 
los articulos especificos a que 
la misma se refiere, a cuyo 
efecto hay que tener en cuenta 
que en el Capitula I del Titulo 
Ill de dicha Ley, al regular el 
recurso de amparo se distin
guen tres supuestos diferentes 
a efectos de dicho recurso, a 
sa ber, actos de 6rganos legis
lativos, actos de 6rganos poli
ticos y administrativos y actos 
de 6rganos jurisdiccionales, y 
al regular en concreto los se
gundos en el articulo 43 dispo
ne el legislador expresamente 
que las violaciones de los dere
chos y libertades reconocidos 
en los articulos 14 a 29 de la 
Constituci6n (n6tese que el 
derecho de huelga se recono
ce en el articula 28) realizadas 
por 6rganos politicos o admi
nistrativos, podrân dar lugar al 
recurso de amparo una vez 
que se haya agotado la via ju
dicial procedente, de acuerdo 
con el articula 53-2 de la Cons
tituci6n y es precisamente a 
esta via judicial procedente y, 
por tanto de modo exclusivo 
al supuesto del articulo 43 al 
que se refiere la disposici6n 
transitoria 2a cuando dispone" 
.. . en tanto no sean desarrolla
das las previsiones del articula 
53-2° de la Constituci6n la via 
judicial previa a la interposici6n 
del recurso de amparo sera la 
contencioso-administrativa or
dinaria o la configurada en la 
secci6n 2a de la Ley 62/1978 
de 26 de Diciembre (secci6n 
que regula la llamada garantia 
contencioso-administrativa y 
que esta solo prevista contra 
los actos de la Administraci6n 
Publica sujetos a derecho ad
ministrativo) por lo que es evi
dente que tal disposici6n tran
sitoria no es de apliaci6n al su
puesto de autos y, por tanto, 
no puede servir de fundamen
to directo a la ejecuci6n insta
da, sin perjuicio de su valora
ci6n a efectos anal6gicos a la 

vista de la deficiente regula
ci6n de esta materia en la juris
dicci6n !aboral. 2°. Que par
tiendo de lo que se acaba de 
exponer la cuesti6n litigosa es
triba en determinar si, pese a 
lo antes dicho, procede la eje
cuci6n de la sentencia que en 
estos momentos se halla recu
rrida para lo cual hay que par
tir de dos datos concretos: a) 
de la inexistencia de regulaci6n 
legal en el ambito laboral o del 
Derecho del Trabajo, relativa a 
la protecci6n jurisdiccional es
pecifica de los derechos fun
damentales regulados en los 
articulos 14 a 29 de la Consti
tuci6n y b) de la existencia de 
una normativa especifica rela
tiva a tales derechos en la 
Constituci6n (Capitulo IV de 
las garantias de las libertades y 
derechos fundamentales), en 
un de cuyos articulos del cita
do capitulo, el articulo 53-2° 
se dispone expresamente que 
" ... cualquier ciudadano podrâ 
recabar la tutela de las liberta
des y derechos reconocidos en 
el articulo 14 y la secci6n 1 a 
del Capitula Il ante los Tribu
nales Ordinarios por un proce
dimiento basado en los princi
pios de preferencia y sumarie
dad ... ". 3°. Que por lo que 
respecta a la primera de las 
cuestiones, no contemplada 
en la Ley 26/78 de Protecci6n 
Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona, 
que solo regula la garantia ju
risdiccional penal, contencio
so-administrativa y civil, tal la
guna legal ha sido llenada por 
la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que ha afirma
do (Sentencia de 22.6.1983) 
que el cauce natural de protec
ci6n jurisdiccional de los dere
chos fundamentales de la per
sona en la esfera !aboral es el 
procedimiento laboral configu
rado con esta acci6n integra
dora con respecto a la mencio
nada Ley 62/78 como un pro
ceso de protecci6n de los de
rechos !aborales de caracter 
fundamental, al amparo de cu
ya interpretaci6n precisamente 
se tramitaron los presentes 
autos, con audiencia del Mi
nisterio Fiscal y se dict6 la sen
tencia que ahora se recurre. 
4° . Gue partiendo de la afirma
ci6n de que el procedimiento 
laboral se configura ademas 
como proceso de protecci6n 
jurisdiccional de los derechos 
!aborales de carâcter funda
mental, procede abordar la 
pretensi6n de ejecuci6n dedu
cida en el escrito de la parte 
actora, a cuyo efecto hay que 
partir de la segunda cuesti6n o 
dato planteado, a saber, del 
establecimiento para la protec-

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

ci6n de tales derechos de un 
procedimiento basado en los 
principios de preferencia y su
mariedad. Pues bien, partien
do de esta exigencia constitu
cional y centrândonos en la es
pecifica jurisdicci6n laboral, 
tienen ese carâcter tres proce
dimientos concretos que son 
el procedimiento en materia de 
vacaciones, contra cuyas sen
tencias no cabe recurso aigu
no, los procesos electorales, 
cuyas sentencias tampoco son 
susceptibles de recursd y el 
procedimiento de conflicto co
lectivo, a prop6sito del cual el 
articulo 148 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral establece 
que la sentencia "sera ejecuti
va desde el momento en que 
se dicte, no obstante el recur
so que contra la misma pueda 
interponerse ... " siendo pues 
evidente que en estos proce
sos propios de la esfera labo
rai, caracterizados por la prefe
rencia, urgencia y sumariedad, 
o bien no cabe recurso o este 
se admite en un solo efecto (el 
devolutivo) de tal forma que la 
sentencia que se dicta es de 
inmediata ejecuci6n. 5° . Que 
por lo que respecta a la esfera 
de protecci6n de los derechos 
fundamentales frente a actos 
administrativos el articula 9 de 
la Ley 26/78 establece idéntica 
regla al sef\alar que contra la 
sentencia que se dicte podrâ 
interponerse en su caso recur
so en un solo efecto, lo que 
permite la ejecuci6n inmediata 
de la sentencia recurrida, sin 
perjuicio de la tramitaci6n del 
mismo, precepto que debe te
nerse en cuenta o valorarse si
quiera sea anal6gicamente te
niendo en cuenta que estable
ce para la protecci6n de los 
derechos fundamentales idén
tica soluci6n que los procesos 
sumarios de la Ley de Procedi
miento Laboral. 6°. Que a ma
yor abundamiento hay que te
ner en cuenta que en la esfera 
civil ordinaria la reforma intro
ducida en la Ley de Enjuicia
miento Civil por la Ley de Re
forma urgente de la misma de 
6.8.84 ha modificado funda
mentalmente el principio tradi
cional de admisi6n de los re
cursos contra sentencias en 
ambos efectos al establecer la 
posibilidad de ejecuci6n provi
sional de las sentencias de ins-

tancia segun dispone el articu
la 385 2° del cuerpo legal cita
do. 7°. Que partierido de lo ex
puesto, y teniendo en cuenta 
la naturaleza del derecho de 
huelga vulnerada la especial 
protecci6n que los articulos 53 
y 54 de la Constituci6n le otor
gan a tal derecho la naturaleza 
del procedimiento que dicha 
norma establece y la regula
ci6n que la Ley de Procedi
miento Laboral establece res
pecto de los recursos frente a 
las sentencias de los procedi
mientos sumarios y urgentes, 
y considerando ademas que la 
protecci6n especifica del ar
ticulo 53.2° de la Constituci6n 
esta establecida con la finali
dad de lograr la inmediata re
paraci6n cuando un derecho 
fundamental de aquellos que 
gozan de especial protecci6n 
es vulnerado, procede acceder 
a la petici6n de ejecuci6n para 
cumplir la garantia que el ar
ticulo 53 establece, a cuyo 
efecto debe acordarse requerir 
a la empresa demandada para 
que de inmediato cumplimien
to a la sentencia, con apercibi
miento en caso contrario de 
incurrir en delito de desobe
diencia a la Autoridad Laboral. 

Vistos los preceptos legales 
citados y demâs de general 
aplicaci6n, 

Parte dispositiva 

S.Sa llma, por ante mi, el 
Secretario, DIJO: Gue debia 
acordar y acordaba la ejecu
ci6n de la sentencia y en su 
consecuencia debia requerir y 
requeria a la empresa Conte
nemar S.A. para que de cum
plimiento inmediato a la mis
ma, con apercibimiento en ca
so contrario de incurrir en deli
to de desobediencia a la Auto
ridad Judicial. 

Notifiquese la presente reso
luci6n a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma ca
be recurso de reposici6n ante 
esta Magistratura en el plazo 
de tres dias. 

Lo mando y firma S.S0 llm0
, 

D. Humberto Guadalupe Her
nandez, Magistrado de Traba
jo n° 16 de esta ciudad; doy fe 

Ante mi, 
■ 

7 



8 CORRESPONDENCIA . 

DESDE BARCELONA 

Mujeres e imagen 

No es la primera vez, y des
graciadamente no va a ser la 
ultima, en que nuestras muje- · 
res sean protagonistas de al
guna accion que refuerce la 
larga y lamentable lucha en 
que nos vemos inmersos los 
puertos espanoles· coma con
secuencia de una basta opera
ci6n internacional que preten
de el contrai absoluto del co
mercio maritimo, al cual no 
hay que dejar ni un residuo de 
oposicion, caiga quien caiga, 
para mayor gloria de gobiernos 
y grandes multinacionales. 

Cada vez que el mal llamado 
sexo débil se ha entregado a la 
conclusion de un objetivo, a 
mi modo de ver, ha sida loque 
en lenguaje llano y sencillo po-

demos calificar de "bingo". 
Recuerdo, entre otras postu

ras, la célebre toma de la Cara
bela de Colon, en el puerto 
barcelonés. Esa imagen pesa 
mas en la opinion publica, 
auténtico motor de las grandes 
y trascendentales decisiones, 
que un companero arrastrado 
o aporreado por las Fuerzas 
del Orden Publico. 

No se coma transcurrio la 
entrevista con el Delegado de 
Trabajo, pero nos consta a ta
.dos que supieron paner los 
puntos sobre las correspon
dientes ies. 

Qué poca gente, de tuera de 
la verja portuaria, sabe la ver
dad de nuestra organizacion y 
sistema de trabajo. Solamente 
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se sabe que somos hombres 
rudos, brutales y que sin estu
dios ganamos fortunas. 

Oué poco se sabe de los ac
cidentes mortales que anual
mente soportamos todos los 
estibadores del Estado espa
nol. Las incapacidades y acci0 

dentes producidos por el tra
bajo. El peligro de trabajar so
bre contenedores cubiertos 
por una capa de rocio, resbala
diza, y a la altura en que se 
trabaja. 

Ouien sabe lo que hacemos 
con los primogénitos de una 
familia que por accidente labo
rai el padre muere. Lo ingresa
mos inmediatamente en el 
Censo para que siga aportan
do el jornal a la familia. 

Acaso de esos diez minutas 
que trabajamos diariamente, 
en vez de utilizarlos para el bo
cadillo, que suponen una con
siderable cantidad de dinero, 
sabe el gran publico que los 
aportamos para mejorar las 
pensiones de los jubilados eu-

COCINA _MARINERA 

RAPE A LA MARINERA 

lngredientes (para 4 personas) 

500 o 600 grs. de rape 
8 mejillones 
1 cebolla 
250 grs. de tomates 
Ajo 
Perejil 
250 grs. de guisantes 
25 grs. de almendras y pinones 
1 limon 
1 tacita escasa de vino blanco 

Preparaci6n 

Cortar el rape a rodajas y una 
ves limpio cocerlo en escalfa
do, sazonado con sal, zumo 
de limon, vino blanco y media 
tacita de agua. 

Salsa: Freir la cebolla bien pi
cada en un cazo, cuando em
piece a dorar, anadir los toma
tes hechos puré, dejar cocer 
unos minutas y anadir un dien
te de ajo y perejil picado y, a 
continuacion, el liquida de co
cer el pescado, sazonar ligera
mente y al cabo de unos minu
tas agregar las almendras y los 
pif\ones picados. · Terminar de 
cocer cinco minutas mas. 

Colocar los filetes de rape en 
una fuente de servir y cubrirlos 
con la salsa. Alrededor paner 
los mejillones abiertos, llenar 
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ya pensiéin es mas baja, y asi 
equipararlos, en la medida de 
lo posible al resta de compa
neros. 

Qué poca gente sabe de las · 
inquietudes sociales y deporti
vas de los hombres de la es
tiba. 

En Valencia existe un fonda 
economico, con caracter inde
pendiente, creado hace mu
chas anas por estibadores por
tuarios, que es un auténtico 
ejemplo de organizaci6n y so
lidaridad. 

Las formaciones culturales y 
deportivas son ·notorias en casi 
todos los puertos, y funcionan 
por inspiracion obrera, no por 
la incentivacion del Gobierno, 
ni las empresas. Equipas de 
futbol, o vela, configuran la 
vanguardia deportiva de nues
tro colectivo. 

Oué pocos saben que los es-. 
tibadores portuarios del Estado 
espanol, acunan, en lahistoria 
del mundo obrero, una meda
lla de bronce en el Campeona-

de guisantes herbidos la otra 
concha. Adornar con rajitas de 
limon y perejil. 

Crucigrama 

1 

2 

3 

4 
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6 

1 2 3 

■ 

■ 
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HORIZONTALES: 1. Los que gobieman 
dicen. err6neamente, que con este siste
ma el poder estâ en manos de todo el 
pueblo. / 2. Nombre de mujer. Anna 
blanca pequeiia. / 3. Relaci6n de los que 
estàn en la lista de los sueldos. Al revés, 
salida y final de los intestines. / 4. Atas
car, obstruir. Al revés, plural de la prime
ra. / S. Nota musical. Gigante que se ali
mentaba de carne humana. Vocal repeti
da. / 6 Sueiio producido por una famosa 
mosca. (repetido). Malogra una cosa. Vo
cal. / 7 Al revés, nota musical. Matemâti
cas que se expresan con nùmeros v letras. 
/ 8. Pone huevos. Baia las velas o bande
ras que estan izadas. / 9. Vigèsima segun
da letra. Al revés, principio de aire. Tarn-

Soluci6n al numero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Contenemar. / 2. 
Atoas. acnl. / 3. Poscafé. aZ. / 4. 1. Toi
son. O. / S. Tranvia. Cs. / 6. ailE. Aula. 1 
7lagos. aelA. / 8. Di. isotoP. / 9. Taco
near. U. / 10. Asomar. Asa./ 

to del Munda de una tonelada 
(Palma 86) y que se sigue en la 
brecha. 

Y qué poco se sabe de la 
total indiferencia de la Admi
nistraci6n ante esta.s hechos, 
entre los que cabria citar la 
guarderia, o el economato co
mo abortados proyectos. 

Nuestras mujeres estan por 
el buen camino, y a aquellos a 
quien competa debe entrar en 
los planes de inmediato el pen
sar en difundir, con todos los 
meclios que a nuestro alcance 
tengamos, la verdad de los es
tibadores portuarios del Estado 
espaiiol. De no ser asi, ni las 
mujeres, ni la Coordinadora, ni 
ninguno de nosotros podra 
quitar el San Benito, que co
mo dice un destacado coordi- · 
nador "La culpa es de Marion 
Brando" (hace referencia al fil
me "La Ley del Silencio", nos 
toca soportar. 

Firmado: José Tomas Galea 
Barcelona 

Nota: Puede hacerse la pre
paracion en una cazuela de ba
rro, y sirviéndose en la misma. 
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bién al revés, unirse o asociarse con otro. 
/ 10. Elogia, exalta a otro. Pieza gruesa v 
curva que forma la proa de la nave. / 

VERTICALES: 1, Series de soberanos 
pertenecientes a una misma familia. / 2. 
Relacionado con el deseo y el amor. Vo· 
cal. / 3. Tonte, necio. La tercera. Malo, 
ruin, despreciable. / 4. Expulse la orina, al 
revés. Cuatro iguales. / S. Lugar lleno de 
cieno. Consonante primera. / 6. Conso

.nante. Se apropiara injustamente de atri· 
buciones o facultades. / 7. Al revés, rega
la, confiere. Mal de oios. / 8. Confusi6n, 
desorden. Descubrir loque estâ cerrado u 
oculto. / 9. De fuego, femenino. Tiemblo, 
tirito. / 10. 1L.as diez igualesl 

VERTICALES: 1. Capital. Ta. / 2. Oto. 
Riadas. / 3. Nostâlgico. / 4. Taconeo. 
oM. / 5. esaiV. slnA. / 6 . N. Fsfa. Ser. / 
7. EAEOAUAOA. / 8. MC. N. Letra. / 9. 
Ana. Cal6. S. / 10. Rizos. apuA. / 
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VOZ DE LOS PUERTOS 
edacci6n: c/. del-• 97·08003 Ban:elona • f_ 

Contene111ar negocia 
Hace quince dias que se es

tân manteniendo con Conte
nemar conversaciones encami
nadas a salir de la situaci6n de 
conflicto que se sostiene con 
dicha empresa desde media
dos de Agosto en todos los 
puertos del estado espanol. 
. Pensamos que el nivel de 
unidad en la lucha desarrollado 
por nuestros colectivos y la 
aparici6n de las sentencias de 
las Magistraturas de Trabajo, 
favorables a los trabajadores, 
han persuadido a la empresa y 
a la Administraci6n, de que no 
es la fuerza y la arrogancia la . 
via a la salida a la actual situa
ci6n conflictiva. 

Las conversaciones, como 
era de esperar, después de las 
tensiones producidas en estos 
meses, no estân siendo faciles. 
Tienen el valor de que Conte
nemar acepta recomponer la 
situaci6n precedente al Decre
to, sabiendo que era el Gobier
no el que avalaba y asesoraba 
sus posturas. 

Durante la · negociaci6n 
hemos levantado las medidas 
de presi6n sobre la empresa 
para facilitar el clima de disten
si6n en las reuniones, pero 
convencidos de llegar a un 
acuerdo. Esperemos no equi
vocarnos y tener que valorar 
esta actitud como un error. 

Los puntos de acuerdo, que 
parten del reconocimiento de 
la legalidad de ia actual huelga 
y por tanto de la reincorpora
ci6n de los companeros despe
didos, son basicamente: 

- Contenemar respetara las 
clausulas de los convenios vi
gentes respecta a la contrata
ci6n de fijos de empresa, y se 

compromete a utilizar la moda
lidad de contratos de trabajo a 
tiempo parcial . por duraci6n 
determinada de seis meses se
g(m la legislaci6n vigente. 

- Contenemar se compro
mete a respetar integramente 
las condiciones de trabajo pac
tadas en convenios, pactos y 
costumbres vigentes, solo mo
dificables por nuevos pactos 
acordados con los estibadores 
o por disposiciones legales de 
derecho necesario. 

- Contenemar garantiza que 
para las labores portuarias so
lamente utilizara a estibadores 
portuarios, incluyendo las la
bores de entrega y recepci6n 
dentro de las labores portua
rias. 

- Por lo que respecta a los 
problemas de falta de seguri
dad e higiene, el Comité de 
Empresa de los Estibadores 
Portuarios lo notificara a la Di
recci6n de la Empresa para su 
resoluci6n. 

- Los estibadores nos com
prometemos a dejar sin efecto 
las huelgas iniciadas el 29/8 y 
el 12/9 y a normalizar por tan- · 
to las actividades !aborales tal 
coma se venian efectuando 
antes de iniciarse el conflicto. 

- Ambas partes nos coni
prometemos a retirar cualquier 
procedimiento de tipo penal, 
civil o !aboral que una parte 
hubiese presentado contra la 
otra, garantizando Coordina
dora, que de cumplirse el 
acuerdo, no realizara huelga 
especffica al grupo de empre
sas firmante. Y para garantizar 
el cumplimiento de los acuer
dos se nombraria una comisi6n 
de seguimiento forrnada por 

los mismos firmantes del 
acuerdo. 

No obstante el verdadero es
colla de las conversaciones es 
la situaci6n de Bilbao. Todos 
sabemos que de aquel puerto 
march6 Contenemar por la cla
ra actitud de apoyo a la huelga 
portuaria que mantuvo su per
sona! de oficinas y talleras. A 
partir de aqui, estas quedaron 
en una situaci6n de despido de 
hecho y desde entonces prota
gon izan un encierro en la em
presa en defensa de sus pues
tas de trabajo. Contenemar 
pone como condici6n para vol
ver a Bilbao el que se le acep
te una regulaci6n de empleo 
en oficinas, pasando de los 16 
trabajadores que tenia, a 9. 
Antes del conflicto ya preten
dia la empresa esta regulacion. 

Los companeros de Bilbao 
proponen que la empresa vuel
va a aquel puerto y a partir de 
alli negociar, pero Contenemar 
no se quiere exponer a iniciar 
la conflictividad una vez que 
vuelva, por lo que esta decidi
da a no ceder. 

Coordinadora no firmaria el 
acuerdo hasta no haber con
cluido todos los problemas en 
todos los puertos, de no ser 
que las Asambleas decidan 
otra cosa a la vista de la si
tuaci6n. 

Barcelona, 13 de febrero 1987 

ULTIMAHORA 

Se ha llegado a un acuer
do definitivo con Contene
mar, el miércoles 18 por la 
tarde en Madrid, del que in
formaremos en el pr6ximo 
numero. 

======== .!!!!!!!!!!!!...!!!!!!!!!!J!!!!!!!R~ 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

Carla abierta a los 
lideres de CC.00. 

Habeis repartido por los 
puertos, a hurtadillas, un bole
tin informativo justificando 
vuestra adhesi6n al Decreto de 
Mayo y vuestra participaci6n 
en la negociaci6n con la UGT, 
la CEOE y el Gobierno. 

No pudisteis esperar a la vo
taci6n en los puertos y ahora 
os teneis que justificar. Un 
90% de los estibadores del es
tado han manifestado, en se
creto y por escrito, que estan 
en contra y por combatir la 
aplicaci6n del Decreto. Ya 
veis, tanto correr para entrar 
en la sala antes de que cerra
ran la puerta y àhora resulta 
que no representais a nadie en 
la negociaci6n. Si como decla
rais también vosotros estais en 
contra del Decreto, qué hacéis 
en su aplicaci6n? No valoras
teis suficientemente la impor
tancia que tenia para el Go
bierno y la Patronal el aparecer 
publicamente con el apoyo de 
los Sindicatos. lntentaban de
mostrar la irracionalidad de los 
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portuarios y de no haber sido 
por nuestra union y decisi6n 
nos hubiéseis colocado tuera 
de juego, coma ha ocurrido a 
veces en otras luchas. Argu
mentar que "el Decreto y su 
marco de aplicaci6n son ina
movibles por la correlaci6n de 
fuerzas desfavorables", es ol
vidar que una de las fuerzas en 
correlaci6n somos los trabaja
dores portuarios de todos los 
puertos espanoles. Cuando los 
trabajadores se deciden a lu
char no esta bien que los que 
se reclaman sus representan
tes se echen atras. Los Sindi
catos se constituyeron en fuer
za, precisamente, para entrar 
en correlaci6n. Si desfavorable 
o no, no se sabra hasta que la 
presi6n se ejerza. Vosotros ha
beis renunciado antes de em
pezar. En este pais hay Decre
tos que no se aplican, otros 
que se negocian, otros que se 
retiran, etc.. . y los portuarios 
tenemos ëxperiencia de esto. 

(a la pagina 4) 

Las luchas actuales 
en el puerto 

de Rotterda 111 
Después de la gran huelga en 

el puerto de Rotterdam en 
1979 los empresarios han 
hecho todo lo posible para 
destruir sobre todo el nucleo 
de la resistencia de entonces, 

. es decir, el sector de carga ge
neral: 

- Ya un ano mas tarde Mü
ller-Thomsen (de lnternatio
Müller) anunci6 el despido de 
una cuarta parte de la plantilla; 

- Furness, quien trabaja con 
Seaport-terminals, quiere con
centrar e instalar un nuevo ter
minal mas racional en el puer
to-Brittannia. 

- Proyectos de fusion, rees
tructuraciones, despidos en 
masa, ayudas financieras por 
parte de la administraci6n por
tuaria para almacenamiento en 
otro lugar y racionalizaci6n, 
estudios acompaiiantes del 
municipio del estado y de las 
autoridades portuarias como 
también por parte de las aso-

ciaciones empresariales; 
- Penetraci6n creciente del 

sector clasico de carga general 
a través de transborda-Contai
ner y Ro-Ro, a pesar de que al 
lado mismo se encuentrâ uno 
de los terminais-Container mas 
grandes del mundo, el ECT; 

(a la pagina 3) 
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Luchas en el can,po and4 uz 

Después de tres meses sin 
realizar ningûn juicio, desde las 
luchas mantenidas en Madrid 
y Andalucia contra la represi6n 
y contra el encarcelamiento de 
Diego Caflamero, ha vuelto la 
oleada de juicios contra los jor
naleros durante enero y febre
ro. Siempre las mismas acusa-

ciones: ocupaciones de fincas, 
encierros, cortes de carreteras, 
ir a trabajar a una finca sin ser 
contratado por el dueflo, ... y 
las subsiguientes peticiones, 
dèsde un mes de arresto hasta 
dos y tres aflos de carcel. 

También han vuelto las movi
lizaciones, las ocupaciones de 

fincas, los encierros (en Cadiz, 
y el encierro de mujeres en 
Bornos), ... la continua lucha 
de los jornaleros por su digni
dad. 

Los compafleros del SOC 
nos han enviado informacion y 
analisis al respecto, que a con
tinuaci6n reproducimos. 

Reflexiones sobre las razones que 
motivaron el cambio del empleo comunitario 

al subsidio de desempleo en el campo 

Con la experiencia del Em
pleo Comunitario y los 3 aflos 
de aplicaci6n de la nueva Ley 
de Seguro de Desempleo agri
cola se puede hacer una valo
racion con bastante exactitud 
de lo que realmente se busca
ba y las consecuencias que es
ta teniendo. 

Cuando en 1970 el Consejo 
de Ministros aprueba la Ley del 
Empleo Comunitario, ésta no 
surje porque se pensara en los 
parados agricolas. La causa 
hay que buscarla en otros mo
tivos politicos. Los jornaleros 
hemos sido siempre un sector 
punta en nuestras reivindica
ciones, las grandes luchas 
habidas en Andalucia a lo lar
go de nuestra historia fueron 
siempre promovidas por los 
campesinos y en base a la tie
rra. Era esta la preocupacion 
de terratenientes y Gobiernos, 
por eso no es de extraflar que 
en los aflos 70 el Gobierno de 
la dictadura aprobara esta Ley. 
No cabe pensar que fueran ge
nerosos con los jornaleros. La 
dictadura consciente de su in--- - ---
capacidad para buscar una sa-

lida a la mano de obra sobran
te de la modernizacion de la 
agricultura, debido a que en 
Andalucia no hubo un desarro
llo industrial, ni Reforma Agra
ria y cortada la emigracion, 
fuente de escape de otros 
tiempos, temio el resurgir de 
estas luchas por la tierra y pu
so en marcha esta Ley; estaba 
claro que no queria que se re
pitiera la historia. 

Ese es el primer gran objetivo 
del Empleo Comunitario. El se
gundo era echar a los jornale
ros de la tierra para darle paso 
a la mecanizacion y tecnifica
cion del campo, para iniciar un 
nuevo desarrollo capitalista del 
campo sin ningûn sobresalto 
social, y esta vez con la vista 
puesta y bajo las exigencias 
del Mercado Comûn Europeo. 

Pero el Empleo Comunitario 
independientemente de que 
estuviera cumpliendo sus obje
tivos, también sirvi6 para que 
los jornaleros/as nos empeza
ramos a organizar; la falta de 
dinero para cubrir a todos los 
parados y otros problemas que 
se daban eran los motivos por 

JORNALERO: 
IDENTIDAD, DIGNIDAD 
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los cuales los jornaleros se or
ganizaban en los sindicatos pa
ra hacerles frente. Esto era asi, 
e incluso en muchos pueblos 
surgen los sindicatos en base 
al Empleo Comunitario, toda 
esta fuerza que los jornaleros 
fueron acumulando lleg6 a te
ner mucha incidencia en las 
elecciones municipales y mu
chos pueblos votaron alcaldes 
jornaleros. 

Cuando en octubre de 1982 
el PSOE forma Gobierno, in
mediatamente ponen en mar
cha los planes para cambiar el 
Empleo Comunitario por otra 
Ley. Pero no cambiando la fi
losoffa y el fondo de la ante
rior, sino basandose en las 
mismas razones por las que tu
vo su razon de existir la ley del 
Empleo Comunitario. 

La razones que daba el nue
vo Gobierno eran tres: 

1. Acabar con el fraude y la 
corrupcion, mucha gente co
bra el empleo comunitario sin 
tener derecho. 

2. El Empleo Comunitario es 
un trabajo indigno y denigran
te, el trabajador tiene que ser 
dignificado. 

3. Hay que mejorar las condi
ciones de vida de los verdade
ros trabajadores agricolas. 

Esto es lo que decian pûbli
camente, pero internamente 
circulaba algûn que otro infor
me que decia otra cosa bien 
distinta. 

Si el objetivo de la nueva Ley 
era acabar con el fraude y la 
corrupcion, estos se han multi
plicado, los censos se han dis
parado y una parte importante 
de los perceptores no son tra
bajadores. 

Si otro de los objetivos era 
dignificar a los trabajadores, 
tenemos que decir que a quien 
se ha dignificado ha sido a los 
aprovechados de esta Ley, que 
no son los obreros; a los ver
daderos jornaleros se les ha 
humillado condenandolos a la 
jubilacion a los 18 aflos con 
una ridicula pension y en mu
chas ocasiones teniendo que 
recurrir al patron para pedirles 
por favor los jornaleros nece
sarios para poder cobrar la 
pension. Con esta Ley no se 
dignifica a los jornaleros, todo 
lo contrario, nos somete mas a 
la voluntad del patron, que es 
quien decide los jornaleros que 
cobran el subsidio. Nos some-

te en una relacion de depen
dencia tal al patron que es él 
quien decide en nuestras 
vidas. 

Hablaban de mejorar las con
diciones de vida de los obreros 
agricolas, tanto con el subsidio 
como aplicando el Plan de Em
pleo Rural y los cursos de For
macion Ocupacional, pero es
tos fondos no han supuesto 
mejoras para los parados agrf
colas porque es ridfcula la can
tidad que llega a cada pueblo. 
En todo caso a quien le esta 
sirviendo es a los Ayuntamien
tos socialistas que utilizan los 
fondos con criterios electora
les, distribuyéndolo en la ma
yoria de los casos mediante los 
"criterios" del favoritismo, el 
privilegio y el enchufismo. 

lPor qué el gobierno 
socialista cambia el 
empleo comunitario? 

Cuando el PSOE llega al po
der se encuentra un movimien
to jornalero fuertemente orga
nizado, combativo, con mucha 
incidencia en los pueblos, con 
fuerte convocatoria de lucha, 
controlando el Empleo Comu
nitario (no olvidemos que los 
17 dias que se consiguier Jn en 
el Empleo Comunitario fue de
bido a la huelga de hambre de 
Marinaleda y la lucha de otros 
pueblos) e incluso muchos 
Ayuntamientos estaban gober
nados por alcaldes jornaleros 
de îzquierda. 

Todo estû es lo que preocu
paba al PSOE. No eran razo
nes economicas ni humanas, 
sino polfticas. Habia que qui
taries a los sindicatos ese po
der, no podian permitir que los 
jornaleros tuvieran tanto po
der, ni mucho menos se ocu
paran fincas. La socialdemo
cracia gano las elecciones para 
evitar la lucha de clases y 
hacer que el capitalismo fun
cione. 

Pero analizando con mas 
profundidad los efectos de la 
nueva Ley podemos concluir 
en lo siguiente: lPor qué exi
gen 60 jornales en el campo 
para tener derecho al subsidio? 
Si cada dfa hay menos cultivos 
sociales, se arrancan olivos, vi
nas, se siembra menos remola
cha y la mecanizacion es cada 
vez mayor lno sera que lo que 
pretenden es devolverle al pa
tron no solo el poder de dar 
trabajo sino también el poder 
decidir quien cobra la limosna 
del desempleo? lNo se busca 
de esta manera debilitar al jor
nalero frente al patron, hacien
do que la mayoria de las veces 

nos veamos obligados a pedir 
por favor las peonadas al pa
tron para cobrar? lNo se con
sigue también debilitar el sindi
calismo en el campo? lJubilar 
a los jornaleros a los 20, 30 y 
40 aflos no es una manera de 
perder la dignidad, conciencia 
de obrero y se le esta creando 
la mentalidad de ser pensionis
ta del estado? lNO es una for
ma de comprar la paz social y 
ocultar los verdaderos proble
mas y sus soluciones? 

La modificacion de la Ley 
( Real Decreto 2697 / 1986 de 30 
de Diciembre) donde aumenta 
a 20 jornales para tener dere
cho al desempleo, antes s61o 
bastaban con 10, pone de ma
nifiesto la insensibilidad del 
Gobierno hacia nuestro sector. 
(Hay que aclarar que los 20 jor
nales solo le sirven a los que 
trabajaron en el aflo 1983 en el 
Empleo Comunitario y cobra
ron el desempleo en el aflo 
1986, en este caso solo cobra
ran 100 dias de Subsidio; a to
dos los demas casos le exigen 
60 jornales para cobrar los 180 
dias de Subsidio). 

Con la aplicacion de esta 
nueva Ley, quien se ha perju
dicado fundamentalmente han 
sido los jovenes, las mujeres y 
los viejos, que tienen mas difi
cultad de encontrar trabajo. 
Los que hacen fraude son los 
primeros en conseguir los 60 
jornales e incluso mas. Hay 
mucha gente cobrando el De
sempleo y quieren echar a una 
parte, no importa a quien. Es
tos son los razonamientos del 
Gobierno. 

Si no fuera porque detras de 
todo esto existe un transfondo 
politico habia que concluir que 
los socialistas son unos inuti
les. Es de vergüenza que des
pués de 4 aflos largos de man
dato todavfa esté intacta toda 
la legislacion del franquismo 
con respecto al campo: Segu
ridad Social, Jubilacion, Bajas 
por Enfermedad; Contrataci6n, 
Ordenanza Laboral del Campo, 
etc. 

Bajo el punto de vista del 
Sindicato de Obreros del Cam
po hariamos este llamamiento; 
Seflores socialistas, llamen us
tedes a los sindicatos agrarios 
para buscar una alternativa 
justa y digna para los jornale
ros y no potencien las mismas 
formas de dominaci6n y de 
control hacia los jornaleros que 
tenian los gobiernos de la dic
tadura. 

Diego Cafiamero 
Secretario General del SOC 

Sevilla, 31 enero 1987 
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Las luchas actuales de los 
estibadores de carga general 

en el puerto de Rotterdan, 
- Criminalizaci6n de estiba

dores particulares, reduccio
nes de sueldos, prohibici6n, 
ensayos con programas 
- "Hu man Relation", 

- desde hace algun tiempo 
un gran numero de expertos 
trabaja por encargo de INTIS
sociedad limitada, una agrupa
ci6n de capital portuario y usu
fructuarios de puerto, en un 
sistema cubriente de superfi
cies, asistido por ordenador 
para tramitacion de las activi
dades portuarias. Este sistema 
(entretanto en servicio de en
sayo) va tan lejos que incluso 
los expertos en Bremen y 
Hamburgo desarrollaron mie
dos debidos a la competencia. 

Hace algunos afios las tres 
empresas dependientes de 
Ouick-Dispatch (Nedlloyd) 
Müller-Thomsen, Multi Termi
nais Waalhaven (Pakhoed) y 
los .Seaport-Terminals quisie
ron dar el gran golpe: Despi
dos de entre dos y cuatro mil 
compafieros, cada medio afio 
500. Los compaiieros se de
fendieron con huelgas breves 
(imprevisibles) inteligentemen
te realizadas contra ello. El 
éxito fue el contrato-protec
ci6n de racionalizaci6n en el 
que se prohiben entre ofras 
despidos hasta el aiio 1991 y 
que se pacto hace mas o me
nos un afio. En este contrato 
participaron el ministerio de 
asuntos sociales, los empresa
rios y los sindicatos. 

Ello no impidio que los em
presarios presentaran publica
mente en el mes de octubre de 
1986 un plan extensivo segun 
el cual las tres empresas de 
carga fraccionada, arriba men
cionadas, se tenian que fusio-

nar para formar una nueva em
presa "Triton" -socios. 

Corno primer paso cada uno 
de los tres socios tenia que 
realizar su propio programa so
cial actual, que se habia de fi
nanciar o bien con la ayuda del 
ministerio para asuntos socia
les a través de disposiciones 
sobre jubilaci6n anticipada y 
otras o a través de manejos 
ilicitos de persona! con el Pool 
(SHB). La nueva empresa Tri
ton entonces ya no hubiera si
do vinculada al acuerdo sobre 
proteccion de racionalizacion. 
El câlculo para la reduccion de 
las asi llamadas excedencias 
de persona! fue el siguiente: 

En 1985 hubo unas 2.000 
personas de mano de obra tra
bajando en las tres empresas, 
en 1986 la cifra real fue sola
mente de 1957. Respectiva
mente cada mitad del afio se 
debia de reducir la plantilla de 
la siguiente manera: 1986 a 
1674, 1987 a 1.545, 1988 a 
1.398, 1989 a 1.339 y 1990 a 
1.281. lgualmente en el Pool: 
de actualmente 852 en 1986 a 
668, 1987 a 576, 1988 a 517, 
1989 a 490 y 1990 a 463. 

Corno un segundo paso el 
Pool (SHB) debia de reducir su 
persona! como descrito arriba. 
En un tercer paso entonces se 
tenia que realizar la fusion de
bido a las empresas "subsana
das". Para ello se habia planifi
cado, "revalorar" el activo fijo 
de las empresas participantes 
a 110 millones de florines 
holandeses (el valor real es de 
mâs o menos la mitad) para in
citar entre otros a los bancos 
para que financiaran eventua
les diferencias. Con ello Triton 
tenia que autonomizarse desde 

Rotterdam 

El mayor puerto del mundo a 
mucha distancia de los demas. 

Ver la tabla comparativa del 
trafico mundial en 1984 expre

. sado en millones de toneladas: 
(Datos sacados de Porti Mare 
Territorio, abril 1986). 

Rotterdam 
Kobe 
New Orleans 
Yokohama 
Singapore 
Amberes 
Marsella 
Vancouver 
Le Havre 
Kaohsiung (Taiwan) 
Hamburgo 
Tampa 
Hong Kong 
Houston 
Génova 

239.737 
157.050 
151.918 
117.582 
111.897 
90.338 
88.012 
59.297 
53.965 
53.820 
53.488 
49.337 
47.480 
47.199 
44.259 

Por lo que se refiere a Europa 
durante 1985 el trâfico también 
en millones de Tm y segun las 
mismas fuentes fue: 

Rotterdam 
Marsella 
Amberes 
Hamburgo 
Le Havre 
Génova 
Barcelona 

249,8 
89,4 
86,2 
59,5 
48,7 
42,8 
17,8 

Y en miles de contenedores 
movidos: 

Rotterdam 
Amberes 
Hamburgo 
Le Havre 
Marsella 
Livorno 
Barcelona 
Génova 

2.680 
1.600 
1.159 

566 
488 
475 
353 
325 

el punto de vista polftico-finan
ciero. 

Este proyecto fracaso en pri
mer lugar a causa de la politica 
financiera. Pero ya existe un 
plan nuevo, referente esta vez 
a una fusion posible de Waal
haven y Müller-Thomsen. Sea
port presento su propio pro
yecto. 

En suma, un staccato de pro
yectos de empresarios con el 
denominador comun de querer 
echar por lo menos a 350 cole
gas a corto plazo. 

Segun el procedimiento pre
visto por la ley de comités de 
empresas, primero se ha de 
expresar el comité de empresa 
afectado. Después el patron 
expresa su intencion trente a 
la oficina de empleo (notifica
cion). Si la oficina del paro 
(una autoridad agregada al mi-

nisterio de asuntos sociales) 
aprueba el plan, se declaran 
los despidos concretos des
pués de unas cuatro semanas. 
Si el comité de empresas dice 
no, entra en vigor el procedi
miento que se practica tam
bién en el derecho !aboral ale
mân de un proceso de "orga
nismos de consentimiento". 
Los empresarios y los emplea
dos envian la misma cantidad 
de representantes a un orga
nismo comun de consenti
miento y buscan para ello un 
presidente "neutro" comun. 
Pero los compafieros ya cono
cen esto porque ellos, como 
también otros, por ejemplo en 
Hamburgo, siempre han vuelto 
a hacer la experiencia de que 
el tiro siempre les sale por la 
culata y que pierden la lucha 
en este nivel. Al fin y al cabo 
este proceso de organismos de 
consentimiento esta pensado 
para ello. 

En consecuencia los comités 
de empresa en Rotterdam no 
se manifestaron en absoluto 
acerca de los planes de los em
presarios. En lugar de ello tie
nen una estrategia doble, astu
ta. Por un lado cuestionan ve
hementemente las cifras sobre 
"excedentes de persona!". Es
ta tactica les ha llevado a que 
ahora cada cual, empresarios, 
ministerio de asuntos sociales, 
comités de empresa, munici-

pio Rotterdam, etc., tiene sus 
propias cifras y sus propios 
métodos para calcular estas ci
fras. Cada cual contra cada 
cual, se ha desencadenado 
una querella "cientifica" que 
bloquea negociaciones concre
tas porque la base de las nego
ciaciones no esta clara. A la 
vez se organizan y se llevan a 
cabo huelgas. 

Desde el 21 de enero, una 
vez aqui, otra vez alla, bien 
distribuidas, puntuales, nunca 
realmente anunciadas (esto 
impide a la gestion portuaria 
desviar los barcos que llegan y 
dirigirlos hacia otros puertos), 

la mayoria de las veces en el 
pool, el 30 de enero todas las 
empresas juntas ... Por primera 
vez los empleados y trabajado
res entraron en huelga juntos. 
Una experiencia increiblemen
te importante para los partici
pantes; la separacion artificial 
se anula con ello tendencial
mente. 

Esta tâctica logra un mâximo 
de resultado con un minimo de 
gasto organizativo y financie
ro. Pero esta accion de las 
huelgas puntuales "espontâ
neas" contiene ademâs la ver
tiente de no entrar en huelga 
cuando no hay barcos. Pues 
claro, cuando no hay barcos, 
tampoco hace falta la huelga. 
Y después se hace la huelga 
precisamente cuando el pool 
esta vacio . Con ello los comi- . 
tés de empresas demuestran 
en cuanto a las querellas por 
las cifras y los métodos del 
otro lado el que no existe nin
guna excedencia que se podria 
reducir. Donde esta esta exce
dencia de persona!?!!! Demos
tradnoslo pues, no creemos en 
él. Ademâs con la huelga se 
crea una presion masiva para 
que los patrones negocien di
rectamente con los afectados 
y con los respectivos comités 
de empresa, directamente en 
un sentido doble, la gente ade
cuada para el tema verdadero: 
el poder dentro de la empresa. 

Finalmente los comités de 
empresa tenian que opinar el 2 
de febrero. Pero no lo hicie
ron. El 3.2. los empresarios 
fueron directamente a la ofici
na de empleo para anunciar 
los 350 despidos. La oficina de 
empleo tendria que tomar una 
decision hasta el 6 de marzo. 
El 6.2. el ministerio de asuntos 
sociales se nego a tomar parte 
en la financiacion de planes 
sociales de este tamafio. Co
rno reaccion los empresarios 
aumentaron râpidamente la ci
fra de despidos a 513, es decir, 
en 163. lSi se los tomaran en 
serio? 

Pero no solamente quieren 
hacer orden en carga general, 
sino también el Terminus Euro
Container (ECT) en el que par
ticipa Ouick-Dispatch en una 
medida considerable ha puesto 
a sus empleados ante la alter
nativa de o bien despedir en 
seguida a 120 personas o de 
renunciar a aumentos de suel
dos, es decir, congelarlos. En 
consecuencia los colegas de 
ECT, al menas el 31.1. realiza
ron huelgas de algunas horas 
en los dos turnes. Serâ posible 
que el puerto de Rotterdam 
experimente a causa de la poli
tica aventurera de su capital, 
por primera vez en su historia 
la unidad de la clase obrera? 

(Este articula, o bien informe 
se escribi6 segun explicaciones 
e informes de compafieros de 
Holanda. Por esto no es del 
todo un informe de primera 
mana. Los compafieros de 
Holanda, sin embargo estan 
muy interesados en tener con
tactas directes, en especial 
con compafieros de otros 
puertos porque, èomo nos di
jeron los contactas oficiales de 
los sindicatos, son demasiado 
lentos, y a veces es cuesti6n 
de pocas horas. 

Y ello no se logra a través de 
"contactas oficiales".) 

Eckhard Kanzow 
Bremen, el 9.2.1987 
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■ Ide la pagina 11 

Carla abierta a los lideres 
de CC.OO. 

Estais en contra de "las for
mas en que se desarroll6 el 
Decreto, sin negociaci6n con 
los interlocutores sociales", y 
ahora qué os ha hecho pensar 
que negociaran cuando éste es 
Ley y tienen vuestra literal ad
hesi6n? Alga muy serio os ha 
debido animar a paneras de 
parte de la prepotencia guber
namental. Desde luego cuan
do no se tiene presencia en el 
sector quiza era la forma de 
conquistar alg(m protagonis
mo; pero quiza esteis arruinan
do también la imagen de vues
tro sindicato frente a muchas 
trabaiadores. No es que la 
Coordinadora no tenga nada 
que decir o que no sepamos 
hacerlo par nosotros mismos, 
sino que hemos experimenta
do desde el principio que esta- . 
ba negada toda posibilidad de 
dialogo par parte del Gobier
no. En esta situaci6n y dada el 
contenido del Decreto cree
mos que ganamos mas hacien
da que nos la impongan, en
torpeciendo su arrogancia. 

"No se puede paralizar vues
tra acci6n sindical en los puer
tas en defensa de los intereses 

■ 

de los trabajadores portua
rios", pero podriais considerar
nos ya mayores de edad y ad
mitirnos la posibilidad de saber 
cuales son nue~rôs verdade
ros intereses y su mejor defen
sa. Par mas aventureras que 
os parezcamos no basamos 
nuestro interés en el "testimo
nio"; llevamos muchas anas 
ganandonos la vida en los 
puertos y en pesetas. Y lucha
mos, entre otras casas, par se
guir haciéndolo. lria bien no ol
vidar que la acci6n sindical se 
ejerce mejor desde el tajo que 
desde las mesas. Si se es mi
noritario en el sector, coma es 
vuestro casa, se actua con 
mas coherencia desde la 
Asamblea. 

No querriamos pensar que 
las normas de desarrollo y apli
caci6n del Decreto las recono
ceis coma fruto de vuestra ne
gociaci6n. Con ellas s6Io se lo
gra dar coherencia, acelerar el 
proceso de la masacre y en 
cualquier casa avatar la mar
cha del Decreto; par la que no 
nos haceis ningun favor a los 
trabajadores. Habeis firmado 
todo el documenta y no podeis 

Fallo de Magistratura 
contra Contene111ar 

Resumiendo el fallo de la 
Sentencia de la Mag. 18 de 
Barcelona del 3-1 -87 sobre el 
despido de los·tres fijos de em
presa de Contenemar seria el 
DESPIDO IMPROCEDENTE 
CON DERECHO A READMI
SION. 

La empresa despidi6 alegan~ 
do que los trabajadores se 
habian negado a prestar sus 
servicios para la empresa sin 
motiva justificado. En el expe
diente que termin6 con el des
pido se observan segun el ma
gistrado anomalias coma la de 
hacer una alegaci6n de cargo 

en forma demasiado genérica 
y la carta de despido tambien 
es ambigua ya que hace refe
rencia a "una negativa reitera
da al incumplimiento de las 6r
denes dada par la direcci6n", 
no pudiéndose saber qué orde
nes fueron incumplidas. 

La sanci6n la basa Contene
mar en el art. 133 de la Orde
nanza que considera falta muy 
grave con despido las faltas de 
subordinaci6n, disciplina, ne
gativa a efectuar el trabajo or-· 
denado, etc. El magistrado 
analiza si se puede considerar 
una deso.bediencia juridica 

J' A L L 0 

Que -■tiaendo · .1a demanda i nterpuesta por D. GUILLE:C~O A. GARCIA 
POSTIGO, D. JOSII' ~TINBZ GO:œz ~ D. A."ITot/IO VALDIVI ESO LLORZNS, contra LA 
ORGA."II ZACIOS DB TRABAJÇ)S PORTUARI OS Y CONTENEMAR, S.A., declaro la 
lçrocedencla. de loa deapidos acordados ;,or la einpresa "Contenema_r11 

__ ~ -"..~. y 
· en .conaecuencla condeno a . la mlsma a que readllli ta a los tralla adores 

eape . ~• a .aua_ . rùetJtoa de trabajo en las mis;nas condiciones ue_ regî"a;i 
c:Q!!_ag_ er r·Taad· a l'oa dea.,fi.105, con . a ono e os s a a r ios de · trami taci6n 
deade la t'ech• de.1 deep · o as a que la ~~<!J~J.!l.16"n::-.tenga l1.13a_r , 
al:iaoivlendoa LA OROAHIZ.\CION D.iI TaAllAJOS PORTUA?UOS de los pedimentos en 
·au contra torauladoii; 

■ 
Barcelona 

Se ha nombrado ya en el puerto de Bai'celona, el presidente de 
la Sociedad Éstatal, José Munné, para formar dicha sociedad 
segun la aplicaci6n del Decreto, y con el que se han mantenido 
unos primeros contactas. Por el _momento s6Io en el puerto de 
Barcelona se ha nombrado dicho cargo. 

ahora andar seleccionando pa
rrafos que habeis mejorado vo
sotros y los que no endosârse
los al contrincante. 

Os habeis metido en tantas 
contradicciones que en vues
boletin solo podeis intentar ca
muflarlas con la versatilidad 
del lenguaje. Decir que el de
sarrollo mejora al Decreto aun
que no supera su negatividad, 
i_qué significa? Volveis a decla
rar inconsecuentemente que 
"los trabajadores portuarios 
debemos ser los protagonistas 
en la defensa de nuestros inte
reses" después de ir a nego
ciar contra nuestra decisi6n 
colectiva. Etc. 

tria muy bien para todos que 
os aclaraseis y estuviésemos 
juntos en la mesa de negocia
ci6n, cuando ésta se de verda
deramente; pero sobre todo 
juntos en la acci6n, que es 
cuando pesa la insolidaridad. 

Otra parte de vuestro boletin 
la ocupa la queja de Benito Ba
rrera (S. general de la FTC
CC.OO.) par no haber sida in
vitado al encuentro de Secre
tarios de Sindicatos de Estiba
dores Portuarios Europeos, ce-

sancionable y llega a la conclu
sion de la no sancionabilidad al 
tener en cuenta los hechos an
teriores y los que le rodean. 

El Magistrado expone que los 
despedidos dejaron bien clara 
su pastura de negarse a traba
jar mientras tuvieran que 
hacerlo junto a trabajadores 
ajenos al censo de OTP y en 
tanto no se respetasen las 
"manas minimas". Los traba
jadores, acepta el magistrado, 
se basaban en que la empresa 
no puede contratar a trabaja
dores ajenos al censo portua
rio, pudiendo ser ademas san
cionado gravemente el capataz 
que permite el trabajo de obre
ros que no hayan sida facilita
dos par la OTP y a respetar las 
manas minimas. Mas aun, afir
ma el Magistrado, que los tra
bajadores pretendian ajustarse 
a la nonnativa reguladora a 
exigir el derecho a la integridad 
fisica y querer observar las me
didas de Seguridad e Higiene. 

El Magistrado ateniéndose al 
art. 13 del Convenio Colectivo 
Marco de âmbito estatal de 
1980 declara el despido impro
cedente y con derecho a read
misi6n. Si no hubiese sido par 
esta clâusula que tanto se lu
ch6 en el convenio de 1980 
contra ANESCO y UGT la re
admisi6n de estas companeros 
estaria en manos de la em
presa. 

Finalmente el magistrado 
puntuatiza que el real decreto 
ley 2/86 del 23 de mayo ha 
sido redactado apresurada
mente para cubrir un vacio le
gal al ser declarado nulo el de
creto del 80, y tiene una es
tructùra sistemâtica confusa y 
técnicamente deficiente. 
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lebrado en Barcelona el 12-Xl-
86. Es normal que un Secreta
rio General se ofenda par no 
haber sida invitado a una reu
ni6n de sus iguales en el car
go, éstos encuentros son los 
que justifican su funci6n. So
bre todo cuando éstas reunio
nes no comprometen a nada y 
ofrecen la posibilidad de apare
cer en publico firmando un co
municado que a todos conten
ta y a nadie remedia. 

A pesar de todo hicimos lle
gar la invitaci6n a través del 
responsable de la Federaci6n 
del Mar, aunque no par escrito · 
coma tu cargo merece. Quiza 
pensâsteis que no asistirîa tan
ta gente importante. 

En esta reuni6n, contra casi 
toda esperanza, se trataba de 

■ 

conseguir alguna acci6n con
junta en los puertos, preten
si6n dificil, teniendo en cuenta 
la situaci6n en que se encuen
tra la accIon sindical en 
Europa. Par eso debimos con
tentarnos una vez mas con un 
difuso comunicado que a na
die ofendi6, salvo al que no 
pudo estampar en él su firma 
considerandose menosprecia
do. Asî que esperamos vernes 
en futures encuentros mas re
solutivos y donde se haga po
sible una verdadera unidad de 
acci6n. Esta se encargara de 
dar nuestras noticias a la opi
nion publica. Par esta vez con
seguimos conocernos mejor y 
saber de nuestras posiciones 
mas directamente, sin interme
diarios. Esta ya es positiva. 

Resultados 
de las elecciones 

sindicales 
ENERO DE 1987. 

COORDINADORA U.G.T. CC.OO. ELA-STV CNT 

Zona Canaria 

LAS PALMAS 
TENERIFE 
LA PALMA 
LANZAROTE 
LA GOMERA 
FUERTEVENTURA 
El HIERRO 

Zona de Andalucia 

23 
21 

8 
9 
3 
1 

CADIZ 14 
HUELVA 7 
MALAGA 9 
ALGECIRAS 9 
SEVILLA 4 
ALMERIA 5 
MOTRIL 3 
BARBATE 3 
MELILLA 3 
PUERTO STA. MARIA 1 

Zona Levante 

VALENCIA 
ALICANTE 
CARTAGENA 
GANDIA 
AGUILAS 

Zona Norte 

BILBAO 
SANTANDER 
GIJON 
PASAJES 
AVILES 
CORUNA (pesca) 

Zona Catalana Balear 

21 . 
9 
6 
3 
3 

13 

7 
2 
2 
2 

BARCELONA 23 
TARRAGONA 10 
CASTELLON 9 
PALMA DE MALLORCA 3 
SAN CARLOS 5 
SAN FELIU 1 
PALAMOS 1 
IBIZA 1 
MAHON 1 

TOTALES 246 

1 

3 
2 

3 

3 
1 
2 
7 
3 
4 

30 

5 

3. 
4 

5 

2 

.2 

21 

2 

1 

2 1 

Tarragona, 16 de enero de 1987 
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■ 
''U.G.T. Puertos'' 

(falacias y 
tergiversaciones) 

Los motivos del presente es
crito son en realidad dos, el 
primero mostrar nuestra indig
nacion ante el escrito que la 
"U.G.T. de puertos" "gracias 
a sus poderosos medios eco
n'omïcos" al ser el sindicato 
"Oficial del estado" ha podido 
imprimir. 

Un panfleto sobre la situa
ci6n de los puertos que apro
vechan para hacer politica ba
rata, y como aqui decimos 
"como quien no tiene abuela" 
autoalabarse atribuyéndose lo
gros conseguidos por otras 
fuerzas sindicales. Escrito que 
no tuvieron ia decencia de 
traer personalmente, sino que 
entregaron a terceros para que 
nos lo entregaran a los Portua
rios. 

Ya en el afio 80 ellos fueron 
los primeros en abandonar la 
lucha sindical, aceptando el 
decreto 2302/80, firmaron el 
convenio Marco con Anesco, 
el cual se vino abajo y no fue 
efectivo al no reunir los requi
sitos requeridos en el estatuto 
de los trabajadores, puesto 
que su representaci6n en el 
sector, s61o es de aproximada
mente el 10%, y se portaron 
como unos esquiroles, puesto 
que no respetaron el acuerdo 
de huelga "tomado por todas 
las otras fuerzas sindicales" y 
ahora en estos panfletos se 
atribuyen el haber sido ellos 
los que lograron la derogacion 
del decreto 2302/80, cosa que 
es una gran mentira, pues po
demos demostrar que fueron 
Coordinadora y otras fuerzas 
sindicales los que mantuvieron 
la lucha legal, que llev6 a los 
tribunales a declarar ilegal el 
decreto 2302/80 de la U.C.D. 

Ahora U.G.T. dice que "lu
cha" y se atreve a suscribir el 
decreto, porque estan conven
cidos de que es la mejor solu
ci6n para los estibadores por
tuarios. 

En la reuni6n Administraci6n
Centrales Sindicales, anterior a 
la firma del desarrollo del de
creto, la U.G.T. aport6 un do
cumento que dice asi: "Aspec
tos que U. G. T. entiende nece
sarios para comprometer su 
forma", que consta de siete 
pi.mtos, de los cuales s61o uno 
hâ sido aprobado, y ellos han 
firmado igualmente. Corno es 
posible que el Sr. Eladio Carre
ras, Secretario General de 
Transportes de U.G.T. que tra
baja en un panel de mando de 
una cadena sin fin que trans
porta minerai desde el sobre
muelle hasta el silo "lntrusis
mo portuario"; trabaja para 
una empresa estibadora y es 

· un profesional de la politica y 
en sindicalismo, que se pre
senta a las elecciones genera
les por el P.S.O.E. y sin con
sultar a los afiliados a "U.G.T. 

puertos" firme el desarrollo. 
Los afiliados a U.G.T. en unas 
votaciones posteriores realiza
das en los Puertos, han votado 
"no" al decreto, y esto no son 
afirmaciones gratuitas, puesto 
que tenemos las pruebas y es
tamos dispuestos a demostrar
lo a quian asi lo desee. Es mas, 
desde aqui mismo, los invita
mos a un profundo debate an
te los medios de comuni
cacion. 

Acuerdo en O.T.P. 

Los estibadores 
consolidamos 
nuestro 1 1 ~ 
puesto • 
de trabajo 

B pa:sado dia 3 d a 11c,,1•i~mt,re, U.G.T. fllm6 con la p attonal Y e l 
go~ mo un acu•rdo para el desarro/lo de dec,e /o ~ Y de 

~-;i;,.~}ie~~P $0 w ne en marcha la consmuci6n de 
sociedades eslafales CioJtt acoga,,n a los !r~bajado,es de /a 

~!n!;n;•::';~nct;! ~~1!~9: o~1:!~~;%~~;~.~:,~a~~· Se 
/avorabte para los estibadoros: consolîdando nuestro puesto de 
trab.a}O. 

i,KJR QUE DESAPARECE LA O.T.P.? 

Sefiores de U.G.T., seamos 
serios y responsables y no se 
apoyen en su c6moda posici6n 
de "Sindicato Estatal". 

Los negociadores de Coordi
nadora son estibadores portua
rios, unos trabajadores que vi
ven de su trabajo en los puer
tos, que viven sus problemas y 
queremos a nuestro puerto, 
porque son nuestro medio y 
vida, y antes de tomar unas re
soluciones tan dramaticas co
mo la de aceptar la pérdida de 
un 40% de puestos de trabajo, 
lo exponen en Asambleas ge
nerales en cada puerto, puesto 
que en Coordinadora somos 
todos los trabajadores los que 
decidimos de manera "libre" 
todas las acciones que se han 
de tomar y los caminos a se
guir y no tenemos lideres al 
servicio del P.S.0.E. como 
U.G.T., sino portavoces repre
sentativos dada la imposibili
dad de acudir a las negociacio
nes todos los estibadores por
tuarios de Coordinadora, que 
somos algo asi como el 85% 
de los estibadores portuarios 
del Pais. 

Estibadores Portuarios 
Grao de Caste/Ibn 

Marsella 
Rectificacion a la informacion 

dada en la ultima LA EST/BA 
23 de enero/87: los que estu
vieron en huelga fueron, no los 
estibadores, sino los trabaja
dores del Puerto Autonomo. 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

■ 
ii O firn,a usted 

o lo pierde todo !! 
En las oficinas I.N.E.M. estan 

reclutando persona! como me
dida pr6xima a poner en prac
tica y de esta manera efectuar 
el desarrollo del decreto, sin 
importarle a los capitostes en 
el poder la promesa a Coordi
nadora de participar y negociar 
todo lo relacionado con la re
forma en los puertos. Mas cla
ramente dicho, · quedaria asi: 
Estan tratando de enfrentar a 
los parados con los obreros es
tibadores, bajo el temor de 
perder el subsidio o ayuda ... 
de miseria. 

Sefiores del gobierno, po
driais ser los responsables de 
situaciones peligrosas y uste
des sois conscientes de ello. 
Pero estamos en lo cierto 
cuando pensamos que ustedes 
ya habeis calculado todo. No 
se si acertamos, pero metién
donos un poco en vuestro te
rreno decimos: "l Oué puede 
pasar? lOué cueste la vida a 
unos pocos de distintos "ban
dos" (habra varios) . Después 
vendra la calma y, al final nos 
salimos con la nuestra" (como 
siempre) y asunto concluido. 
Y otra batalla mas ganada al 

■ 

trabajador, que es lo nuestro, 
para darle el gustazo a las 
grandes multinacionales, due
nas del mundo y esclavizado
ras del mismo. Porque la pe
quefia y mediana empresa "va 
de culo": o se moviliza o mue
re. Estas seran las que paguen 
el pato y la farsa llamada "So
ciedad". Porque el "patrimo
nio" que aporta la Administra
ci6n es los edificios de O.T.P., 
que ya estan creados y depau
perados: son las pequefias y 
medianas empresas las que 
tienen que hacer un aporte 
monetario que muchas no po
dran hacer frente y por tanto 
desapareceran. Mas parados. 

Sefiores del Gobierno, teneis 
muy cabreados a los trabaja
dores. Sabemos que la situa
ci6n del pais no esta para con
fites. Por tanto, a ver si de una 
pufietera vez actuais dejando a 
un fado la arrogancia y os ga
nais la confianza de todos 
aquellos que os dieron esos 
votos valiosos para seguir en 
elpoder. 

Esta claro que no se puede 
benefidar a una parte sin per
judicar a la otra. Pero como 

Unidad o 
separacion 

Hay dias que pienso lo bien y 
bonito que Dios o la naturaleza 
ha hecho a este mundo. Y lo 
mal que ha hecho al hombre. 

Estos hombres, que se quie
ren llamar inteligentes. Hom
bres a los que a unos, les so
bra para morirse en montafias 
de riquezas, de derroches, de 
vicios, etc. Y otros que darian 
la vida, por un vaso de agua y 
un trozo de pan. 

Pero esto, los que tienen, lo 
quieren arreglar; destruyendo 
la misma naturaleza . que los 
cre6, vendiendo armas, en vez 
de alimentos a los mas pobres, 
llevando a este mundo, al caos 
de las guerras; quit/Indoles a 
los trabajadores sus derechos, 
e intentando hacer de estos, 
unos esclavos legales (para
dos). Etc. 

Y yo me hago esta pregunta, 
lSi los gobernantes y capitalis
tes, lucharan por un mundo 
que no hubiera lo antes men
cionado? lNo estariamos me
jor? Pero vuelvo a la realidad y 
miro hacia mi puesto de traba
jo, (ese puesto, por el que su
frieron tanto nuestros padres y 
por el que tanto hay que lu
char para que no nos lo qui
ten); y veo a compafieros y 
compafieros de otras empre
sas (pues todos trabajamos en 
el mismo lugar, aunque aigu
nos no.lo quieran saber). Y los 

veo con el miedo al despido, a 
quedarse sin el jornal o susten
to que lleva a sus familias ha
cia adelante. Aunque por otra 
parte, veo a compafieros que 
saben lo que quieren y saben 
que la (mica manera de com
batir este mal de nuestros dias, 
es estando unidos en el traba
jo. Ensefiando lo que es la 
UN/DAO TRABAJADORA. · 

Palabra ésta que quizas sea 
de las mas completas y boni
tas, pues habiendo UN/DAO, 
hay amistad, fuerza, TODO. 

Compafieros de trabajo, de 
mismas ideas o ideas diferen
tes, UNAMONOS para conse
guir que nuestros puestos de 
trabajo no peligren ante el ca
pital. No dejemos que la idea o 
ilusi6n de estar en una gran 
empresa (multjnacional) nos 
enturbie. Es mejor tener un 
puesto de trabajo actual y se
guro; a tener un puesto de tra
bajo futuro e inseguro. 

No dejemos que las ideas o · 
pensamientos, sean mâs fuer
tes que nuestros puestos de 
t rabajo. 

Digamos SI, a la UNIOAD; 
no a la separaciôn . 

Estando UNIDOS, SERE
MOS MAS FUERTES. 

Comité de Empresa 
Estibadores Portuarios 

ALGECIRAS 

vuestra forma de gobernar es 
lo mas parecido a una social
democracia, vayamos hacia 
ella para todas las clases; por
que existen las clases y se ata
ca mas equitativamente a to
das estas. Porque con tanta 
mayoria en todos los estamen
tos y a todos los niveles podeis 
hacer muchas cosas y no que 
estais haciendo cada dia mâs 
popular la frase de "dictadura 
democratica". 

Fraga se erige como cruzado 
en defensa de los garbanzos; 

- el P.S.O.E. como la politica 
austera de las lentejas. Lo 
chungo es no tener opci6n y 
eso huele a dictadura. 

Algeciras, 22 de enero de 1987 

■ 
Lanceros de la 

Maersk 
A Dios pongo por testigo 
de que el muellE;! de la Maersk 
es un sit io de castigo. 
Por una banda esta el Ofo 
por la otra el Emilito 
yo colgado en las alturas 
y muy cerca del Paito, 
abriendo de arriba; abajo 
las tasillas del caj6n. 
Y a lo lejos divisando 
las ruedas de un camion. 
ïSi esta mi amigo "El Manolo" 
al volante otra vez! 
Y yo pensando por dentro, 
por qué me toc6 la maersk 
y no s61o yo lo pienso 
sino los demas también. 
Si pasamos del tope 
no llegamos a mâs de cien, 
y se escucha de la proa 
jvamos!, al cielo con él. 
Son las voces de los nuestros, 
compafieros de la Maersk. 

A Coorclinadora 
lD6nde estas Coordinadora? 
D6nde estas, d6nde 

te encuentras, 
Seguro que estas alerta 
de los terribles hachazos 

· que se pegan en los despachos 
del Ministerio en Madrid. 
Nosotros estamos aqui 
en este campus de espera 
del que nadie desespera 
de lo que vaya a venir. 
Que nos arranque el futuro 
y las ganas de vivir. 
lÛUé nos van a dividir? 
Ouienes tenemos que decidir 
somos todos; jCompafieros! 
que hasta el primero de Enero 
queda tela por cortar. 
Continuando la lucha 
dia a dia sin desmayar. 
Nosotros vamos a la nuestra 
a cargar y descargar. 
lOuién va a aceptar, 

ese decreto? 
Para nosotros es secreto 
que tienen que desvelar, 
que se dejen de chapuzas, 
de palabras y promesas 
y se sienten en la mesa 
y empiecen a negociar. 
Con el futuro de un pueblo 
no se puede especülar. 
Estamos h.artos de paro • 
y del gobierno a(m mas. 
Viva la Coordinadora 
que encabeza Julian 
la Coordinadora Estatal. 
Os mandamos un abrazo 
de mi Andalucia natal 

Pepito de Algeciras 

s 
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■ 
Tendencias en el desarrollo 
del sector maritin,o a partir 

de algunos estudios recientes 
Publicamos a continuacion la 

traduccion de uno de los apar
tados de un extenso trabajo 
realizado por Sergio Bologna, 
por encargo de la CGIL italia
na, sobre la actual estrategia 
en el transporte maritimo, titu-

El trafico de mercancias por 
mar se divide en dos grandes 
categorfas: bulk (granel liquido 
y seco) y general cargo (carga 
en general tanto en contene
dores, como no). Hemos visto 
coma el 75% del trafico mariti
mo mundial corresponde a 
graneles. Por otro lado, res
pecto a la estructura y a las 
tendencias de desarrollo de es
te tipo de tr'afico hasta el afio 
2000 ya han aparecido en los 
'ultimos dos afios excelentes 
estudios, realizados por el 
Banco Mundial y por algunas 
sociedades especializadas en 
el tema. 

lado: "Economie trends and 
social conflicts in the european 
maritime sector and on the 
docks". 

Repetidas veces hemos abor
dado esta tematica en estas 
paginas de LA ESTIBA. Ver al 

Por otro lado, muchas naves, 
estrictamente dedicadas al 
transporte de granales son fa
cilmente convertibles para 
transportar contenedores. En 
total, las previsiones estiman 
que la flota mundial para el 
transporte de granales pasara 
de los 190 millones de TRB 
(Toneladas de Registro Bruto) 
del afio 1986 a 252 millones de 
TRB en 1995. 

respecto LA ESTIBA n° 8, 13, 
16 y 22. Del mismo Sergio Bo
logna publicamos "Hacia don
de va el trafico maritimo" (LA 
ESTIBA n° 10, octubre 1985). 

bles, representan el mayor fac
tor en el caste del transporte 
de las gramineas y dependen, 
a su vez, en buena medida del 
precio de transporte interior en 
los USA, donde se utiliza cada 
vez mas el sistema de barca
zas, en tanto en Australia y 
Canada, el transporte interior 
se realiza por via férrea. 

Atendiendo al ejemplo del 
transporte de las gramineas es 
facil darse cuenta de los facto
res de rigidez que existen en el 
mercado, por parte de la oferta 
y de coma se reflejan directa
mente sobre la estructura del 

Aun con la salvedad de que 
los datas hubieran podido va
riar en un 25% o mas o me
nas, coma consecuencia de 
las transformaciones que se 
pudieran haber producido en 
la composici6n del trafico, las 
previsiones de Leontief conce
dian una total preeminencia a 
Europa Occidental en cuanto 
al trafico de contenedores. Por 
ello, consideraba que hasta el 
af\o 200 Europa occidental hu
biera tenido que gastar 30.000 
millones de dolares en inver
siones de acondicionamiento 
de los puertos. Lo cual vendria 
a representar un 44% de tatas 
las inversiones mundiales en el 
sector marftimo. Por su parte, 
USA, hubiera tenido que in
vertir 8000 millones de d61ares; 
los pafses de Oriente Media, 
7000 millones de $ y Japon, 
5000 millones. 

En otro orden de casas, seria 
interesante someter a revisi6n, 
casi siete afios después de las 
prev1s1ones realizadas por 
Leontief, todas estas cifras, 
que han sido una especia de 
Biblia para armadores y autori
dades portuarias. Pero la hip6-
tesis fundamental que hubiera 
corroborado tales previsiones 
-es decir, la del incremento 
de los intercambios marftimos 
entre Oriente Media y la 
OCDE, no se ha verificado, co-

a finales de noviembre de 1986 
haya puesto de relieve el exce
so de capacidad existente tan
to en la flota, coma en la es
tructura portuaria. A finales de 
1986 la capacidad global de 
transporte habia llegado a 2, 7 
millones de TEUs, con un in
cremento del 80% respecto al 
afio 1980. Sin embargo, el tra
fico de mercancias no ha au
mentado coma se habla pre
visto y, sobre todo, el trafico 
en contenedores no ha experi
mentado el incremento que se 
preveia; de ahi que el resultado 
haya sido el de un exceso de 
capacidad. Muchas armadores 
se han echado sobre las rutas 
que se consideran mas renta
bles, contribuyendo a una con
siderable reduccion de los fie
tes. En torno a las consecuen
cias que han tenido las rutas 
alrededor del mundo ya hemos 
tratado. Por lo que se refiere a 
la construccion de portaconte
nedores se ha dado el mismo 
fenomeno que caracterizo a 
comienzos de los afios ochen
ta la construccion de tanques. 
Los armadores obtuvieron fa
cilidades en las concesiones de 
créditas y subvenciones para 
la construccion de nuevas na
ves; la flota se ha rejuveneci
do. Sin embargo, no todos los 
armadores han sabido integrar
se dentro de los circuitos logis-

Remitiéndonos a otras ins
tancias para la realizacion de 
un analisis mas detallado, nos 
limitaremos a sefialar algunas 
de las tendencias fundamenta
les sobre las que parecen estar 
de acuerdo los diversos traba
jos de investigacion sobre el 
transporte maritimo. 

En lo que a las directrices del 
trafico se refiere, la novedad 
estriba en la cada vez mayor 
importancia que cobra el trafi
co con paises, como Australia 
y Canada, en tanto paises ex
portadores de materias primas 
y puertos de origen, por una 
parte, y paises en proceso de 
expansion economica, coma la 
China Popular, en cuanto su
ponen puertos destinatarios de 
las mercancias. 

~ ~~ 1 ?;-~.,,,..,,.,,..,_,,.,.,,....,,. _,..œrr,œ,----1,_'+ ~==-~--

Corno se sabe, el trafico de 
graneles se encuentra, practi
camente, copado por el petro
leo (que viene a suponer el 
50% del trafico mundial). Las 
otras mercancias que com
prende el trafico de graneles 
son el hierro, el carbbn, la bau
xita, los fosfatos y las grami
neas. Dejando aparte estos ul
timos -el 35% del transporte 
de cereales utiliza el sistema 
charter- el resto de mercan
cias son materias primas desti
nadas a procesos de produc
cibn industrial complejos· y, 
por ello, su transporte se en
cuentra integrado dentro de 
los circuitos logisticos de las 
empresas multinacionales que 
operan, mayoritariamente, con 
flotas propias y que manipulan 
las mercancias en sus propios 
terminales. 

El trafico de graneles incor
pora relativamente poca mano 
de obra portuaria y tiende a 
utilizar cada vez menas los 
puertos, propiamente dichos, 
debido a la difusibn de los 
"floating terminais". 

En cambio, lo que si es inte
resante es el desarrollo de la 
flota. Si bien el trafico de gra
neles se encuentra integrado 
en grandes complejos econb
micos, en los ûltimos afios se 
viene asistiendo a una conside
rable especializacion de las flo
tas que ha traido, coma con
secuencia, la botadura de na
ves con un desplazamiento in
termedio ( entre 25000 y 40000 
toneladas de ·registro bruto). 

Ouizas sea interesante que 
nos detengamos un momento 
en el comercio de gramineas 
(entendiendo por tales tanto 
los cereales, como las semillas 
oleaginosas y sus derivados); 
un mercado que se encuentra 
dominado por los USA, en 
cuanto a la oferta, con precios 
estables en el mercado interior 
casi totalmente controlado y 
precios que fluctûan diaria
mente a nivel internacional 
(siendo las boisas principales 
de cotizacion: Chicago y Rot
terdam). En un nivel interme
dio de comercializacion, el 

· mercado se encuentra domina
do por unas pocas empresas 
intermediarias que hacen tren
te a una demanda variable, pe
ro en continuo aumento (asi, 
en los ûltimos diez afios, se ha 
doblado el volumen de mer
cancias transportadas). Por lo 
que se refiere al transporte, se 
ha experimentado una impre
sionante concentracion de ter
minales dedicadas a este tipo 
de mercancias a lo largo de la 
cuenca baja del Mississipi, do
tados de una tecnologia de 
transporte y almacenaje muy 
desarrollada, tal y coma la que 
se da en toda una serie de ter
minales por todo el mundo 
(entre los cuales, los del puer
to deRotterdam, estan dota
dos de una tecnologia particu
larmente avanzada), donde tie
nen lugar las operaciones de 
transbordo de las naves gigan
tes y de las de media tonelaje. 
Todo lo cual comporta una es
tricta jerarquizacion de los 
puertos. Los fletes, muy varia-

transporte a todos los niveles 
del circuito del mismo, condi
cionando con ello, la misma 
organizacion del trabajo. 

En cambio, el trafico de con
tenedores exige un analisis 
mas detallado; sobre todo, el 
trafico de linea. También sobre 
este particular existe una larga 
lista de estudios recientemente 
elaborados. 

En Mayo de 1979, con moti
vo de su intervencion en la 
conferencia de la IAPH, Wasily 
Leontief, presentaba la si
guiente prevision de incremen
to en el trafico de mercancias 
comprendidas dentro del apar
tado de "carga general": 

14 acri 

1960 
1968 

mo hubiera sido de desear: 
con la disminucion del precio 
del petroleo, algunos paises 
productores del Oriente Media 
han disminuido drasticamente 
las importaciones hasta el ex
trema de que algunos grandes 
armadores han tenido que su
primir sus lineas de contene
dores hacia y desde el Oriente 
Media; y la situacion de guerra 
en el Golfo pérsico también ha 
contribuido en un sentido ne
gativo para las previsiones de 
Leontief. 

No es extrafio, pues, que un 
estudio sobre el trafico mariti
mo de linea regular, realizado 
por la empresa ISL de Bremen 

En contenedores * En otros* 
251 

Total* 
Europa occ. 1090 
América del N. 308 106 
Oriente Medio 318 60 
Japon 246 51 
URSS, Comecon 169 35 
América del Sur 146 34 
Asia 143 26 
Africa 107 22 
Oceania 30 8 
(Previsiones en el incremento hasta el afio 2000) 
del trafico internacional de ( * millones de TM) 
mercancia general de 1970 

1341 
414 
378 
297 
204 
180 
169 
129 
38 
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ticos de distribucion de la car
ga ( Colin ha citado en varias 
ocasiones este mismo ejemplo: 
las exigencias de la Renault en 
el sentido de poder abastecer 
su fabrica en USA no se co
rrespondia con las exigencias 
de la CGM (Compagnie Géne
ral Maritime) -a la que, en un 
principio, se habla confiado el 
transporte- en el sentido de 
aprovechar al maxima su par
que de contenedores). Por lo 
demas, la capacidad de los ar
madores para dominar todo el 
ciclo del transporte, que es 
fundamental en este tipo de 
trafico, se ha quedado por de
bajo de las previsiones, de mo
do que las empresas transita
rias se han afirmado en su 
condicion de "amos de las 
mercancias", imponiendo con
diciones cada vez mas duras a 
los armadores, que se han vis
to, asi, obligados a rebajar los 
fletes aûn mas. Este retraso de 
los armadores, en cuanto a la 
extension del ambito de sus 
actividades al conjunto del ci
clo del transporte, se ha debi
do, en los USA, al retraso que 
ha habido en la derogaci6n de 
la prohibici6n que pesaba so-
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bre los armadores a la hora de 
intervenir en la organizaci6n 
del transporte terrestre, por un 
lado, y al desarrollo de los me
dios de transporte por carrete
ra en NVOCC (sistemas de 
transporte .sin utilizaci6n de 
naves), a la competencia de 
las compafüas ferroviarias en 
los trayectos de costa a costa 
y a la intervenci6n masiva de 
los armadores japoneses en las 
grandes, y ya sobrecargadas, 
rutas del Pacffico y en las del 
trafico interior de los USA, por 
otro. · 

Asf, segun esta interpreta
ci6n, compartida por numero
sos expertes de USA y Euro
pa, la dificil situaci6n por la 
que pasan las compaf\ias ar
madoras ademas de deberse a 
la competencia desatada entre 
los propios armadores, vendria 
determinada por la competen
cia que representan otros me
dios de transporte y al escaso 
contrai que pueden ejercer so
bre las mercancias y sus movi
mientos, pues la toma de deci
siones descansa en manas de 

las compaf\ias transitarias y de 
carga. 

En un reciente estudio del 
"Journal de la Marine Mer
chand" se aportan datas muy 
interesantes sobre la distribu
ci6n de la capacidad de trans
porte de contenedores hasta el 
mes de enero de 1987. En tal 
estudio sorprende, sobre todo, 
un dato: la naci6n con mayor 
capacidad es la Republica Fe
deral Alemana (300.000 TEU) 
seguida por los USA (265.000 
TEU), encontrandose en la ter
cera posici6n Taiwan -un 
pais que en los ultimes dos 
af\os ha puesto de manifiesto, 
junto con USA, la mayor tasa 
de incremento del transporte 
maritime por contenedor pero 
que, sin embargo, apenas lle
ga a la mitad de la capacidad 
alemana. (Ahora bien, estas 
datos pueden haberse visto 
modificados en fechas muy re
cientes, debido a la intensiva 
actividad de "Ausflaggung" 
de Hapag Lloyd, como conse
cuencia de los castes previstos 
por el nuevo convenio de los 
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trabajadores maritimes y de las 
criticas que la pa.tronal del sec
tor alemana ha hecho a los ar
madores por el exceso de na
ves portacontenedores cons
truidas respecta a otro tipo de 
nave especializada cuya cons
trucci6n se ha llevado a cabo 
sin tener en cuenta las necesi
dades del transporte marftimo 
de la industria). 

En cualquier caso, teniendo 
en cuenta el actual descenso 
de los fletes y el exceso de ca
pacidad -que en el Pacifico, 
ya llega al 50%- i_Cual sera la 
polftica que adoptaran USA y 
Alemania que cuentan con las 
dos flotas mas fuertes del 
mundo? i_Empezaran a vender 
naves seminuevas a precios re
ducidos? i_Ouiénes seran los 
compradores? i_Los producto
res de mercancfas que, de este 
modo, reforzaran su contrai 
sobre el ciclo del transporte? 
i_Ü bien, paises como Taiwan, 
Hong Kong, etc. que son en la 
actualidad la sede de compa
füas armadoras sumamente di
namicas y agresivas? Y por ul
timo, lqué sentido ha tenido 
reducir al maxima el persona! 
de a borda si las naves han de 
quedar sin utilizaci6n posible y 
han de ser revendidas o, sim
plemente, varadas sin ningun 
objeto? 

Por si todo esto no tuera po
co, el mercado ha visto incre
mentado su desbarajuste con 
la reciente incorporaci6n de los 
"contenedores tuera de nor
ma". Es decir, se trata de los 
contenedores que no respetan 
las normas ISO. Han comen
zado a utilizarse en el trafico 
interior de USA, a continua
ci6n de la politica de deroga
ci6n de normas que restringfan 
el transporte y que tuvo coma 
consecuencia, también, la de 
propiciar un incremento del 
formata y de la capacidad util 
de los medios de transporte te-

rrestres. Asf, fueron inscrites 
una docena de contenedores 
tuera de norma. Los primeras 
que los utilizaron en trayectos 
maritimes han sido algunos 
operadores especializados en 
las rutas maritimas dentro de 
la jurisdicci6n de USA, con 
trayectos maritimes, coma por 
ejemplo, entre las islas Hawai 
y la costa oeste de USA. A 
continuaci6n, grandes arma
dores, coma la American Pre
sident Lines -en la actuali
dad, la primera compaf\ia de 
navegaci6n de USA, después 
de la crisis experimentada por 
U.S. Lines- han empezado a 
utilizarlos en las travesias inter
nacionales del Pacifico, siendo 1 

muy pronto imitadas por el 
resta. Ahora bien, si se fuese 
extendiendo la utilizaci6n de 
estas contenedores, imponién
dose en todas las rutas marfti
mas, serian muchas las naves 
y las instalaciones y medios de 
manipulaci6n que quedarian 
obsoletos. 

Por eso, se ha empezado a 
notar entre los expertes una 
preocupaci6n por las posibles 
vias de salida a esta situaci6n. 

lgualmente, sobre las ten
dencias de desarrollo de los 
puertos se han multiplicado los 
estudios (siendo de particular 
interés el de la Ocean Shipping 
Consultants, "World Contai
ners Ports to 2000", del af\o 
1986). En este sentido, ofrece
mos el incremento de termina
les de contenedores (excluidos 
el sistema Ro-Ro y el cabota
ge) en algunas areas estratégi
cas para el tiempo comprendi~ 
do entre 1980 y 1985: 
Europa (Norte) 123 149 
Europa (Sur) 33 45 
Ext rema Oriente 83 101 
USA (costa atlantica) 80 93 
USA (costa Pacifico) 71 84 

La direcci6n de trafico mas 
intense, aun, es la atlantica, 
entre Norteamérica y Europa, 
pero si bien en 1975 suponfa el 
50% del trafico mundial de 
contenedores, diez af\os des
pués su porcentage se reducia 
al35% . 

Por su parte, los puertos me
diterraneos han experimentado 
una fuerte tendencia positiva 
en tanto los grandes puertos 
del norte, han sido los que han 
visto un desarrollo mas 
moderado. 

En total, entre 1980 y 1985, 
ha habido un incremento del 
30% en el numero de termina
les para contenedores en todo 
el mundo. Pero lo qôe aun es 
mas importante es el incre-

mento de la capacidad de los 
terminales ya en explotaci6n, 
para los cuales no se dispone 
de cifras globales fidedignas. 
No obstante, examinaremos 
los casas concretos de aigu nos 
puertos, especialmente signifi
catives de Europa. 

Pero antes de hacerlo, hay 
que subrayar un fen6meno es
tructural de gran importancia 
sobre elque llamaba la aten
ci6n el numero de diciembre 
de 1986 de la revista "Contai
nerisation International". 

Corno se ha dicho, repetidas 
veces, la economia del conte
nedor es una economfa que 
comporta diverses sistemas de 
transporte; lo cual refuerza la 
posici6n de las compaf\ias 
operadoras, en la medida que 
les permite garantizar un servi
cio de puerta a puerta. Pero 
solo algunos pocos armadores 
se arriesgan a hacerlo asf y 
muy pocos grandes transita
rios. Estos ultimes, en Europa, 
han visto incrementado su po
der mediante un proceso de 
concentraci6n que supone la 
eliminaci6n del mercado de 
muchas medias y pequef\as 

compaf\ias transitarias y, en al
gunos casas, estan desplazan
do a los armadores de la ges
tion directa de los terminales. 

Las compaf\as gigantes en la 
expedici6n de mercancias en 
Europa son cuatro; de las cua
les, tres son suizas Kuehne & 
Nagel, Danzas, Panalpina, y la 
cuarta, alemana, la Schenker. 
Kuehne & Nagel habfa de 
hacerse cargo de la participa
ci6n de Hapag Lloyd en la em
presa portuaria que gestiona el 
terminal UNIKAI en el puerto 
de Hamburgo, pero su partici
paci6n se ha visto vetada por 
el ot ro socio, la sociedad de 
capital publico HHLA. Corno 
represalia Kuehne & Nagel 
amenazaba con desviar todo 
su tràfico al puerto de Rotter
dam. Ello solo serfa suficiente 
para compensar alpuerto 
holandés por la pérdida de la 
U.S. Lines y para provocar la 
crisis en el puerto aleman, que 

• en los primeras seis meses del 
af\o 86 experiment6 una reduc
ci6n del traf ico del 17% res
pecta al mismo t iempo del af\o 
anterior. 

Asf, pues, la situaci6n actual 
del mercado marftimo portua
rio se caracteriza por un alto 
grado de variabilidad y por una 
lucha de poder de grandes di
mensiones. 

Sergio Bologna 
Milan, enero 1987 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE ALGECIRAS 

Muchos martires dieron su vida. 
Sigue la explotacion . 

Existen una serie de "hom
bres" empeiiados en preservar 
y cuidar muy mucho aquellos 
"bienes" de lagrimas, sudores 
y muertes, "legàdos" por sus 
antepasados con la misma 
ideologia que estos tienen en 
la actualidad. 

Estos "hombres", de distin
tas nacionalidades, aunque es
tan en minoria existen por to
das partes y en todos los rin
cones del mundo. Son estos 
seiiores los que estan conven
cidos de que La Tierra se tiene 
que mover al son que ellos le 
marquen. Por supuesto, sus 
predecesores son educados 
para que en el futuro ejerzan 
el mismo desempeiio. Lo que 
cambian son los sistemas. La 
labor es perpetua. 

No es "Rigan", ni "GORBA
CHO", ni "Miteran", ni "La 
Tacher"; NI Felipe.. . Todos 
estos personajes, tan relevan
tes y tan "listos" no son mas 
que las cabezas visibles de la 
gran comparsa y conservado
res del gran sistema fraguado 
con el paso de los siglos. 

Me.sabe mal escribir un tema 
tan sencillo y tan manido al 
mismo tiempo (mi intelecto no 
llega a mas). 

Pero quiza colabore un poco 
a la mentalizacion de mis com
paiieros estibadores, ya que 
de ello se trata. 

Desgraciadamente podemos 
decir que solo nos marcaron el 
camino para seguir adelante, 
ese puiiado de hombres que 
fueron capaces de sacrificarlo 
todo por intentar marcar el ini
cio de la igualdad com(m. 

Pero hay mas; lo peligrosisi
mo es que con semejantes for
mulas mandatarias, y con las 
sofisticadas "cartas magnas", 
ejemplos de amtiigüedades y 
paridas para ser manipuladas 
en contra de la inmensa pobla
cion sometida y sin mas posi-

DESDE PARiS 

Propuesta 
de accion 

Estimados compaiieros estiba 
dores: 

Al recibir vuestro ultimo nû
mero de La Estiba, me he 
hecho la reflexi6n no s61o de 
que vuestro combate es justo, 
sino que vuestra referencia al 
movimiento de los trabajado
res en otros paises es cons
tante. 

Yo me permito por tanto en
viaros el llamamiento a una 
manifestaci6n contra Reagan 
en E.U., y a la preparaci6n de 
una Conferencia lnternacional 
contra el F. M .1. y el Mercado 
Comûn. 

Fraternalmente, 

A.H. Camps 

bilidades que aceptar, los re
sultados no pueden ser mas 
desastrosos. Con este entra
mado de aparente caos se 
consigue la situaci6n que vivi
mos de una forma generaliza
da en toda la Tierra. 

Es la siguiente: Desinterés, 
falta de respeto, aburrimiento, 
falta de predisposicion- para 
iniciar lo positiva con vista al 
bien comûn y un tedio genera
lizado que nos conduce a 
hacer y obrar en nuestro libre 
albedrio, porque nos hemos 
creido que estamos en pose
sion de la verdad, cuando en 
realidad lo ignoramos todo. 

lnmersos en esta situacion y 
forma de vida social es como 
quieren ver al mundo. jLO han 
conseguido! 

De salir un lider auténtico, 
capaz de decir y hacer casas 
en contra del sistema de ca
sas, le lloverian las "travas" 
"l~gales", y si continua propa
gando su tesoneria positiva le 
neutralizarian de todas las for
mas habidas y por haber. Por 
ûltimo lo harian desaparecer 
porque estorbaria. 

lQué les queda por hacer a la 
inmensa mayoria pasiva? Ouiza 
mucha o tal vez poco o nada. 

Sabemos lo siguiente: 
Existen los grandes magna

tes, dueiios de los grandes 
complejos productores, capa
ces de tambalear a cualquier 
sistema politico-social. 

A partir de aqui esta todo di-

■ 

Hay una hermosa 
Ciudad 

Hay una hermosa ciudad 
en la bella costa catalana, 
San Carlos de la Rapita 

se llama 
este pacifico rincon 
que el rey Carlos Ill fundo. 

En lo alto de este paraiso 
esta el Sagrado Coraz6n, 
orientando su dulce mirar 
hacia los bravos marinas 
que visitan el lugar. 

Sus majestuosas noches, 
que aûn siendolas parecen 

dias, 
estan iluminadas de por vida 
por los destellos de 

sus estrellas 
y por la linda luz de su luna. 

Mas el alegre caminar 
del Ebro 

baiia los fructiferos arrozales 
y descansa en su tranquilo mar 
donde los nobles pescadores, 
suelen faenar. 

Cataluiia, tu alma y 
tu coraz6n, 

vibran de grandeza y de alegria 
ya que forma parte de ti, 
este inusitado paraje 
rebosante de bondad 

y simpatia. 

Kaiso Bilbao 

cho, ya que este puiiado de 
"hombres" lo dominan todo. 
Aun asi, estas necesitan de la 
"colaboracion" de gentuza, 
ejecutores de todo lo escrito a 
la medida de los primeros. Son 
los encargados de formar el 
entramado existente, en toda 
clase de organizaciones "lega
les" y secretas, estas ûltimas 
las mas peligrosas. Después 
estan las diferentes institucio
nes intermedias, las cuales no 
les interesan estar a mal con 
los grandes poderes, porque, 
en cierto modo se sienten pro
tegidos. Es cierto que existen 
una mayoria de partidos polfti
cos, aunque por desgracia to
dos estos solo estan obsesio
nados por el deseo de obsten
tar el poder. Poder secundario 
e intermedio. Estan limitados. 

Y para preservar todo el apa
rato, una gran organizacion 
policial represora para que sea
mos buenos y no nos ponga
mos flamencos. 

A grosso modo sabemos el 
funcionamiento y, por muy di-

CQÇINA MARINERA 

RAPE A LA AMERICANA 

lngredientes (para 4 personasl 
800 grs. de rape. 
4 gambas. 
1 cebolla 
1 zanahoria 
250 grs. de tomate 
1 copa pequeiia de coiiac 
1 lim6n 
Perejil 
25 grs. de mantequilla 
1 dl. de vino blanco 

Preparaciôn 
En una cazuela con un poco 

de aceite, sofreir la cebolla y 
zanahoria cortadas a rebana
das finas; anadir las gambas, 
freirlas un poco y verter el co
iiac, se prende fuego y cuando 
se apaga la llama, sacar las 
gambas y pelarlas; machacar 
las cascaras en el mortero, 
echarlas de nuevo a la cacero
la, verter el vino y dejar redu
cir. A continuaci6n los toma
tes cortados, dejarlos cocer un 
poco y sazonar. Paner el rape 
en la cazuela previamente sa
cada la espina y atado un poco 
(quedando asi en dos filetes). 
Dejar cocer, tapado, lentamen
te unos 15 minutas (se le da la 
vuelta a la mitad de cocci6n). 
Colar la salsa, espèsarla un po
co con mantequilla trabajada 
con una cucharada de harina. 
Para servir, cortar el rape, po
nerlo en una fuelite, cubrirlo 
con la salsa y adornarlo con li
môn y perejil. 
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ffcil que sea nuestra enferme
dad no se puede decir que no 
se pueda luchar para combatir
la. Tiene que haber una formu
la. Valdrfa cualquier cosa me
nos hacerle el juego a los que 

EL VIGIA 11-2-87 

nos lo quieren imponer por los 
siglos de los siglos. Peor seria 
a(m silo ignorasemos todo. 

Jose Luis Batugg Barragan 
Algeciras, 22 enero 1987 

Nota de AN A VE sobre el Proyecto de 
~eglamento de Servicio Publico de Estiba 
y Desestiba de Buques 
?; • En relaci6n con el Proyec
lo de Reglamento de Servicio 
'Pûblico de Estiba y Desesti
J;à de Buques, ANA VE hà 
~enido manteniendo reunio
j)cs en el ·seno de CEOE·para 
pedir la adecuada estructura
cion eficaz del mismo. No 
obstante ante la posible inmi
nente aprobaci6n del mismo 
ha difundido la siguiente no
ta, que ha sido reproducida 
en los medios de informa
cion: 

«La Asociaci6n de Navie
ros Espai'loles (ANA VE) se 
ha dirigido a la Presidencia 
de Gobierno y al Ministerio 
de Transportes expresando 
su preocupacion del prindpal 
usuario, es decir, la reprcsen
tacion del sector naviero, en 
el Proyecto de Reglamento 
de Servicio Publico de Esti-

Crucigrama 

ba y Desestiba de truques. 
Esta falta de presenci.i. 

desconociendo el derecho 
constitucional que garantiza 
la participaci6n de Organiza
ciones de Consumidores y 
Usuarios en los asuntos que 
les afecta, puede plantear 
problemas pnicticos y de efi
cacia en la apl,icaci6n del ci
tado Reglamento, y en con
secuencia en una soiucion 
adecuada al grave problema 
portuario plailteado en la 
actualidad. 

Esta ausencia convertiria el 
actual problema de monopo
lio de hecho de la oferta de 
servicios portuarios en un 
nuevo monopolio de las en
tidades concesionarias de los 
servicios de estiba y desesti
ba». 
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HORIZONTALES: 1. Los que hacen los 
moldes de metaL / 2. Diflcil, complicado. 
/ 3. Nombre de poblaci6n de la provincia 
de Huelva, donde se encuentran famosas 
minas en continua conflictividad social. 
Consonante. / 4. Detestar, tener aver
si6n. Enfermedad producida por el retorci
miento de los intestinos. / 5. Al revés, de
jad el coche situado correctamente. Con-

- sonantes de la nariz. / 6. Largo perlodo 
de tiempo. Trigo o malz triturado, que se 
puede comer guisado de distintas mane
ras. / 7. Al revés, tomaba, cogla por el 
asa. Tonto, memo. / 8, Al revés, voz de 
mando. Patriarca blblico que tuvo que ver 
con un arca. Pronombre neutro. / 9. Vo
cal. Familiarmente tio, pero al revès. Fula
no de --, / 10. Que hace ruido, femenino, 
Vocal. / • 

Soluci6n al numero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Democracia. / 2. 
Irene. Daga. / 3. N6mina. onA. / 4. Ato
rar. Sea. / 6. Si. Ogro. AA. / 8. Tse. 
Aoja. A. / 7. iM. Algebra. / 8. Aova. 
Arrla. / 9, S. Ai. railA. / 10. Alaba. Roa/ 

■ 
■ 

■ 

■ 
■ 
■ 

■ 

VERTICALES: 1. Vagaras, dieras vueltas 
viviendo de lo que se coge. / 2. Haria el 
nido el pàjaro. Vocal. / 3. Carruajes rusos, 
como trineos, tirados por tres caballos. Al 
revés, negaci6n. / 4. Desafiar. Rumiante 
parecido al ciervo, pero de mayor tama
~o. / 5. Al revès, nombre compuesto (una 
sola palabra) de mujer. Escuchad. / 8. Ca
si una cena. Torpe, ignorânte. / 7. Nive! 
minimo de un rio, a causa de la sequla. 
Vigésima primera letra del abecedario. / 
8. Al revés, alabar. Membranas que tienen 
los peces con las que se ayudan a nadar, 
(singular). / 9. Al revés, nota musical. 
Transmite, pasa a otro una cosa o encar
go molesto. / 10. Que despide, emite 
buen sonido. lnterjecci6n para dar énimo. 

VERTICALES: 1. Dinastlas. / 2. Erotis
mo. A. / 3. Memo. E. Vil. / 4. onirO. 
AAA. / 5. Cenagal. B. / 8. R. Arrogara. / 
7. aD. Ojera. / 8. Caos. Abrir. / 9. lgnea. 
Rilo. / 10. AAAAAAAAAA. / 
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VOZ DE LOS PUERTOS 

El gobierno sigue acosando 

El dia 14 de marzo aprob6 el 
Consejo de Ministros el Regla
mento para la aplicaci6n del 
Decreto-Ley que el Gobierno 
sac6 en Mayo. 

Aquel Decreto venfa a disol
ver la OTP, creando unas So
ciedades mixtas (Estado-Em
presas privadas) con los si
guientes objetivos: 

- Romper los colectivos por
tuarios, repartiéndolos entre 
las empresas, creando tres cla
ses de estibadores portuarios 
en competencia entre ellos: fi
jos de empresa, de la Sociedad 
Estatal, y del INEM, rompien
do nuestro actual sistema del 
turno de rotaci6n. 

- Reducir plantillas en los 
puertos, mediante jubilaciones 
y despidos. 0 eh algunos puer
tos disolver las plantillas. 

- Eliminar los Convenios ac
tuales para reducir salarios, 
manos, faenas portuarias, etc. 
para que las empresas aumen
ten sus beneficios. 

- Romper la fuerza de la 
Coordinadora para poder llevar 
a cabo el proceso de privatiza
ci6n de los Puertos a favor de 
las compafiias privadas. 

Esta era la filosoffa del Decre
to y el Reglamento aprobado 

viene a confirmarla y a dar un 
paso mas en la misma direc
ci6n. Dicta las normas de apli
caci6n del Decreto y amarra 
los cabos sueltos. Nada ha 
hecho reflexionar al Gobierno. 
Nuestros puntos de vista si
guen despreciéndose absoluta
mente. La vfa de la negocia
ci6n continua cerrada. Anali
cemos rapidamente el nuevo 
reglamento: 

Se aprueba el Contrato por el 
que los estibadores de la OTP 
seremos empleados por las 
Sociedades Estatales. En él, no 
solo no se subrogan de los de
beres de la OTP sino que se 
olvidan de poner la fecha de 

ingreso del trabajador en las 
plantillas portuarias. l Se haran 
cargo de la antigüedad?, o 
lcontinuan pensando que éra
mos obreros en paro y ahora 
por fin nos dan una empresa? 
lFirmaran los fijos de empresa 
el contrato con las Sociedades 
Estatales o estan definitiva
mente despedidos? 

Aclaran la posibilidad de que 
un puerto no tenga Sociedad 
Estatal, se asimile a la de otro 
puerto mayor o simplemente 
se disuelvan sus plantillas. 

Las faenas portuarias siguen 

siendo exclusivamente las de 
carga y descarga de buques, 
excluyendo las operaciones de 
tierra, las de pesca, concesio
nes, etc ... aunque si una em
presa quiere, la entrega y re
cepci6n puede hacerla con 
portuarios. 

Obligaran a las empresas a 
tener un elevado numero de fi
jos para romper el turno de ro
taci6n. Estos fijos perderan to
da vinculaci6n !aboral con la 
Sociedad Estatal y la unica po
sibilidad de volver a ella sera el 
despido improcedente. Si pac
tan su salida de la empresa 
pasaran al INEM, al paro. 

Para romper definitivamente 
su vinculaci6n al colectivo el 
fijo sera contratado rompiendo 
su vinculaci6n con la sociedad 
estatal. Diffcil sera buscar un 
resquicio de contrataci6n tem
poral para mantener su vincu
laci6n al colectivo. 

Artfculo 14. Curioso artfculo. 
lNo estara pensado para situa
ciones de huelga? 

Afortunadamente se han 
acordado de incluir la prohibi
ci6n de actuar unos estibado
res cuando otros estan en 
huelga. Si no, nos habrfan 
convertido en plantillas de es
quiroles profesionales. Aunque 
por encima de la letra veremos 
c6mo lo intentan. En cualquier 
caso a estos artfculos se les 
podria sacar algun provecho 
mientras luchemos unidos. 

Para los del turno de rotaci6n 
preven dos situaciones !abora
les: tiempo de presencia (lla
mamientos, cursillos, etc.) y 
tiempo de trabajo efectivo. 
lHaremos 50 horas semanales 
obligatorias cobrando solo 40? 
lQuien pagara los tiempos de 
presencia y cuanto? Quizas 
quedemos como la Guardia Ci
vil a disposici6n absoluta. · 
- Disposici6n transitoria 4a). 
Las jubilaciones seran obliga
torias para los que cumplan los 
requisitos para cobrar el 100%. 
Ya no hablan de jubilaciones 
anticipadas. Pero siguen 
hablando de reducciones de 
plantilla para pasar al desem
pleo, o sea despidos. . 

La creaci6n del Registra Es
pecial del INEM, es una clara 
legalizaci6n de los parados co
ma ejército de reserva. lncluso 
se adivina en el Decreto la po
sibilidad de que éste sea el ûni
co censo de rotaci6n de por
tuarios, desaparecidas las So
ciedades mixtas. 

(a la pagina 41 

Otro accidente 
n,ortal 

Otra vez, la falta de seguri
dad, el destajismo, las pésimas 
condiciones del trabajo portua
rio, se cobran otra vfctima de 
entre nosotros: BELARMINO 
GARCIA TORO, estibador por
tuario en Barcelona, que muri6 
el pasado dia 21. 

El dia 11 de febrero, cargan
do contenedores en bodega, 
en la empresa Tersaco en el 

buque Escanduch Edo, po
niendo platinas a la altura de 4 
contenedores con techo de lo
na, al pisar la lona, en dia llu
vioso, resbal6 y perdi6 el equi
librio. Estuvo en coma profun
do hasta el dia 21 en que fa
lleci6. 

En la foto recordamos al 
compaf\ero en una de sus ulti
mas acciones solidarias. 

•+B1li',1@:iü3M:U·1:0!Hf-fA·1@:f-iit• 

Endurecimiento de la 
politica econon,ica 

del gobierno 
Unos compaf\eros nos han hecho llegar a la redacci6 de LA 

ESTIBA una copia ·del "Proyecto de Medidas Econ6micas del 
Gobierno", en el que se da cuenta de las directrices que seguira 
la polftica econ6mica del gobierno durante la presente legislatu
ra. Asf, a lo largo de 30 folios se van enumerando las medidas 
concretas a adoptar, sus objetivos, justificaciones, medios de fi
nanciaci6n y costes presupuestarios, sus efectos y las formas de 
aplicaci6n. 

A continuaci6n, reproducimos integramente la introducci6n del 
"Proyecto" y el enunciado de las medidas propuestas por el 
gobierno. la la pagina 61 

SUMARIO 

2. La crisis de una farsa (Elecciones sindicales). ■ 3. Movilizacio
nes contra la polîtica econ6mica del gobierno. El movimiento 
estudiantil. ■ 4. Barcelona. Desde el pacto con Contenemar. Gij6n 
en lucha. Sociedades estatales. Elecciones Sindicales. ■ 5. Extrac
to del Reglamento de ejecuci6n del Decreto. ■ 8. Correspon
dencia. 



2 ALTERNATIVAS SOCIALES 

■ 
La crisis de una farsa 

Las elecciones sindicales 

Para abordar las elecciones 
sindicales que se han llevado a 
cabo durante el ultimo trimes
tre del afio 86, hemos de re
montarnos a la historia mas re
ciente de nuestro pais con ob
jeto de poder tener una vision 
de conjunto. 

No es nuevo para ningun tra
bajador el concepto de CRISIS 
del capitalismo, ampliamente 
propagado por los sindicatos, 
tanto mayoritarios como mino
ritarios. Lo que ya no esta tan 
claro es el contenido que de
beriamos darle a la palabra Cri
sis. 

El contenido que nos quieren 
introducir habitualmente es el 
de "dificultades". Basta con 
leer la prensa diaria para en
tender que el capital no tiene 
en absoluto ninguna dificultad, 
es mas, sus beneficios son afio 
tras afio mas suculentos, hasta 
el punto de que el gobierno ha 
tenido que recomendar a los 
bancos que no hicieran publi
cos los incrementos de benefi
cios relativos al afio 1986. 

El otro contenido posible de 
la palabra Crisis es el de "cam
bio de situacion" . Este segun
do término se ajusta mas a la 
realidad. 

Para dibujar · ese cambio de 
situacion hemos extraido de 
una publicacion sindical el pa
rrafo siguiente: 

- La burguesia, reconocida 
por lo trabajadores en la perso
na del patron, ha dado paso a 
su anonimato, encubriéndose 
detras de los consejos accio
nistas y delegando sus funcio
nes en un equipo de gerentes 
asalariados que incluso partici
pa de alguna forma en los be
neficios, configurando asi una 
nueva Casta Ejecutiva .. . 

- Desaparece asi cada dia 
mas la burguesia nacional y la 
pequefia burguesia, y se con
centran las decisiones de pro
ducci6n y distribuci6n, y por 
este orden, en las grandes em
presas, multinacionales y/ o 
transnacionales - resultantes 
de la concentraci6n de inver
sores-, con la colaboracion 
de la Banca y gestionado todo 
ello por el aparato del estado, 
sean quien sea el dem6crata al 
manda de turno. 

Esto lo hemos visto a un rit
mo acelerado en nuestro pais 
en los ultimos afios disfrazado 
de progreso unas veces, y de 
no perder el carro del desarro
llo, otras, en forma de recon
version industrial para una 
mayor rentabilidad de la inver
sion, en unos casos; el cierre 
simple y llano para un desvio 
de la inversion en lineas de 
mayor rentabilidad, y la absor
cion o cierres _ de los Bancos 
que no fueran grandes. 

En este contexto cabe sefia
lar que el Sindicalismo en su 
propio nacimiento esuna con
secuencia directa de las for
mas de organizacion capitalis
ta, destinado a aunar los inte-

reses y fuerzas de los trabaja
dores, y es por ello que ante 
los cambios formales del capi
talismo, el sindicalismo sutra 
las consecuencias de sus plan
teamientos y modelas. Conse
cuentemente cabria esperar de 
los Sindicatos que dieran una 
respuesta a estas nuevas for
mas de explotacion. 

Existen dos formas de res
puesta posibles. 

La que es esta dando por 
parte de las burocracias de las 
centrales mayoritarias consiste 
en frenar la lucha de los traba
jadores, aislandola cuando no . 
la controlan, y cuando es un 
conflicto duro abandonando a 
los trabajadores insolidaria
mente, condenandoles al fra
caso; cabe en este ultimo caso 
también la posibilidad de que 
de una forma oportunista se 
situen a la cabeza de la lucha, 
mitigando su dureza y ember
gadura, al tiempo que montan 
el ruido suficiente que les per
mita su utilizacion politica y/ o 
electoral. 

Argumentan siempre que co
mo representantes "mayorita
rios" de los trabajadores pre
tenden salvaguardar los intere
ses generales de la sociedad 
en su conjunto, y por lo tanto, 
con ello, aceptan salvar el sis
tema, entendiendo la fuerza 
del capital en su actual correla
cion, participando directamen
te en su reestructuracion y de
jando para mejor ocasion la 
transformacion de la sociedad,_ 
programa este ultimo que to
dos dicen tener como principio 
de su actuacion. 

Otra respuesta es la de aque
llos que nos creemos que los 

intereses generales de la socie
dad en su conjunto pasa por 
todos y cada uno de los traba
jadores, que somas a fin de 
cuentas los que conformamos 
y creamos, tanto el conjunto, 
como la sociedad y los intere
ses, sin necesidad de que tales 
conceptos sean gestionados 
por la nueva Casta de Ejecuti
vos Sindicales. 

Esta segunda respuesta es la 
de aquellos que aun no cree
mos que el futuro del sindica
lismo no pasa por aparatos su
perburocratizados o por la for
maci6n de sindicalistas profe
sionales para dar réplica a la 

nueva casta ejecutiva del capi
tal. 

Para nosotros, la sola posibi
lidad de creer en eso seria tan
to como reconocer que el sin
dicalismo, después de un siglo 
largo de existencia, no tiene 
entidad propia al margen del 
capitalismo, y creemos que 
sindicalismo es algo mas. 

Toda la anterior argumenta
cion para tratar de explicar 
unas elecciones sindicales. Las 
pasadas elecciones sindicales 
han sido mediatizadas por 
unos pactos, una ley y un re
glamento. 

Los pactos son todos los ha
bidos antes del A .E.S. en que 
participaron las fuerzas del ca
pital y las centrales considera
das mayoritarias, pactos que 
han creado una dinamica sin-
dical de confrontacion-

concertacion entre clases eje
cutivas, tanto sindicales como 
empresariales, sin que los tra
bajadores tuviéramos muchas 
posibilidades de protestar, di
namica que nos ha conducido 
después de todo lo dicho a 
mantener a 3.000.000 de para
dos que el mismo capital esta 
utilizando para nuestro someti
mientô generalizado. 

La ley es la L.O.L.S. -Ley 
Organica de Libertad Sindi
cal- que ha venido a institu
cionalizar los grandes aparatos 
burocraticos, unicos capaces 
de velar por los intereses de la 
sociedad en su conjunto me-
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diante normas porcentuales 
que arrasan, o pueden llegar a 
arrasar a minorias tanto ideolo
gicas C.N.T., U.S., C.S. 
U.T., etc. -como sectoria
les- Coordinadora, S.O.C:, 
etc. 

La reglamentacion que re
gulaba las elecciones sindica
les salio de prisa y corriendo 
de los despachos de la admi
nistracion con el unico objeto 
de acentuar aun mas la dife
rencia entre aparatos sindica
les y minorias sindicales. Re
glamentacion que suponia un 
verdadero laberinto normativo 
para cualquier trabajador que 
no tuviera a su disposicion una 
asesoria juridica, y que se 

complementaba con unas 
montafias ingentes de pape
leo, situaci6n que desalentaba 
a cualquier independiente a 
perder el tiempo ante los "apa
ratos" . 

lResultados? 
El desencanto es patente. 
No nos han dado el nivel de 

participacion que se cifra en 
algo menos del 50% de la po
blacion laboral del pais, aun
que nos quieren deslumbrar 
con el hecho de que se han 
realizado elecciones sindicales 
en el 45% mas de empresas 
que en el afio 82. 

Ahora veremos el por qué. 
En cuanto al fraude cabe 

destacar la practica imposibili
dad de ser realizado en las 
grandes empresas en las que 
la concurrencia de diferentes 
opciones sindicales lo hacia in
viable. Pero en las de menos 
de 6 trabajadores, e incluso en 
las de 6 a 49 trabajadores, se 
han hecho birguerias, legales 
en su mayoria, pero birguerias 
al fin. Los delegados de estas 
empresas que no se tuvieron 
en cuenta en el afio 82 en su 
mayoria, representan el 44% 
del total de los delegados po
sibles del pais- lentendemos 
el aumento de participacion?
Y que como podemos suponer 
y en ocasiones hasta constata
do, ese mercado solo ha sido 
accesible a los aparatos sindi
cales con "verdedores en sus 
nominas". 

Mas datos. En el afio 1976 
fueron elegidos alrededor de 
300.000 delegados, eran los 
afios de la esperanza; en el 
afio 78 solo fueron delegados 
193.112 y en el 82 descendio a 
164.617. lDesencanto? No. 
Casi desesperacion. 

Para que la transformacion 
del capital expuesta en la pri
mera parte, no se disocie del 
complemento sindical que de
be guardar las apariencias en 
la correlacion de fuerzas exis
tentes, Capital y Estado han 
mirado la forma de minimizar 
el hecho real de que solamen
te el 12% de los trabajadores 
de este pais esten afiliados a 
algun sindicato. -la tasa mas 
baja de Europa-, y de que el 
soporte economico de los apa
ratos sindicales no dependa de 
sus cuotas de afiliacion, sino 
del numero de votas, el cual 
es debidamente retribuido por 
la Administraci6n, lo que justi
fica sobradamete la .existencia 

de los "vendedores en nomi
na" de que antes hablabamos. 

Con la nueva forma de orga
nizaci6n capitalista y la ade
cuacion que estan hacienda 
los profesionales del sindicalis
mo, nos cabe pensar a aque
llos que todavia creemos en 
nuestra capacidad del control 
social de nuestra fuerza pro
ductiva, en un futuro dificil. 
Solo dificil, no imposible. 

La linea fundamental para 
que este futuro no se nos cie
rre para siempre, pasa por no 
permitir que los profesionales 
del sindicalismo sigan discu
tiendo de economia - cosa 
que no les es propia- con las 
nuevas castas de ejecutivos 
del capital. 

Cada vez que un sindicalista 
profesional sale de "dialogar" 
con un ejecutivo de estos, nos 
suelta la parrafada del sindica
lismo responsable, del nivel de 
productividad, de la rentabili
dad, etc., conceptos, todos 
ellos, que hasta hace bien po
co s61o eran asumidos por 
nuestros explotadores. 

lEI futuro? Por topico que 
parezca, nunca ha tenido mas 
sentido aquello de que nuestra 
emancipaèion sera obra nues
tra o no sera. Pero esta frase 
ya no pasa por la palabra "cla
se" que han vaciado de conte
nido, sino que pasa por todas 
y cada una de nuestras asam
bleas. 

Aceptando las . transforma
ciones de las formas capitalis
tas como algo a lo que pode
mos dar respuesta sin necesi
dad de que estas fuerzas nos 
impongan ni sus formas ni sus 
ritmos. En una palabra, 
haciendo sindicalismo y no 
otra cosa. 

• 
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■ 
Movilizaciones 

contra la politica 
econon,ica 

del gobierno 

El 12 de febrero tuvo lugar en 
Valencia una manifestacion 
conjunta entre sindicatos, co
lectivos, agrupando a unos 
8.000 trabajadores en contra 
de la polftica economica del 

HEMOS CONVOCADO 
ESTA MANIFESTAC/ON: 
Comisiones Obreres de l'Horta 
CNT, Sindicat Unitari, CAT, 
Autonomos de UGT, CSUT, 
Sindicato de Vendedores de 
Mercados, lndependientes de 
Mercados, Coordinadora de 
Estibadores Portuaris, Coordi
nadora d'Aturats. 

1 han donat el seu recolça
ment: 

Partit Comunista de Pobles 
de Espanya, Moviment Comu
nista del Pais Valencià, Lliga 
Comunista Revolucionaria, 
Partit Comunista de Espafia 
(marxistaleninista). 

(Agraiment a la designacio 
per a ser el portanveu de tots) 

Adhesio de: 
AA VV, Coordinadora Pacifis

ta, Comissio 8 de Març, Coor
dinadora de Asambleas de Es
tudiants de E. Media. 

Hemos convocado esta mani
festacion porque era necesa
ria, porque hay que decir NO a 
la politica que se esta hacien
do desde el Gobierno: 

- UNA POLITICA QUE NOS 
CONDENA AL PARO A MAS 
DE 3.000.000 de personas, de 
las cuales la mitad, un millon y 
medio, son JOVENES, JOVE
NES QUE NO TIENEN NINGU
NA ESPERANZA DE FUTURO 

-Una polftica, que pretende 
todavfa reducir mas y mas 
puestos de trabajo con la nue
va reconversion anunciada. Y 
hay reconversiones que no se 
anuncian pero se hacen: en los 
mercados, en los puertos, en 
la banca ... 

-Una polftica que nos con
dena a la miseria de unos sala
rios cada vez mas cortos y que 
pretenden que solo suban un 
5% . 

-Una polftica de inseguridad, 
de contrataciones arbitrarias, 
de flexibilidad horaria, de tra
bajo negro ... una polftica en 
definitiva que da todas las fa
cilidades a la patronal para au
mentar nuestra explotacion. 

- Una polftica militarista y su
misa de los intereses yanquis 
que se gasta la· tercera parte 
de los presupuestos del estado 
millones y millones de pesetas 
en armamento, en maquinas 
de matar dinero que nos son 
tan necesarios para vivir, para 
atenci6n sanitaria, para educa
ci6n, para puestos de trabajo. 

Gobierno, en la que participa
ron activamente los estibado
res portuarios. Al final de la 
manifestacion, un obrero por
tuario leyo un parlamento, en 
nombre de los manifestantes. 

- Una polftica clasista que 
quiere que la universidad con
tinue siendo el feudo de los 
hijos de papa y a la que no lle
gan los hijos de la gente traba
jadora. 

HABIA QUE DECIR NO, 
BAST A, a esta polftica, anti
obrera, militarista y defensora 
del gran capital . 

Habia que manifestarse hoy 
para unir la lucha de tantos 
sectores que estan haciendo 
frente a su agresi6n especffica, 
fortalecer la solidaridad, rom
piendo el aislamiento en que 
se han encontrado x veces al
gunas luchas. 

La union hace la fuerza y 
habfa que unir la protesta de 
todos y todas los que estamos 
defendiendo nuestros puestos 
de trabajo . 

Por ello hemos venido 
Por eso estamos aqui, tantos 

y tantas compafieros y compa
fieras, convencidos de que a 
la gente trabajadora no nos 
queda otro camino que resistir 
haciendo frente a la agresion 
que sufrimos. 

Hacernos fuertes en la uni
dad y la lucha. 

Desconfiar de los pactos so
ciales que solo han traido de
sanimo y sacrificios a la gente 
trabajadora, mientras han 
hecho posible que la banca y 
el gran capital ganara mas be
neficios que en toda su histo
toria. 

Estamos aqui construyendo 
la unidad desde la base; desde 
los centros de trabajo; desde 
los campos, los mercados, los 
barrios y las aulas, estamos 
aqui para decirle al sefior Feli
pe Gonzalez y al sefior Barrio
nuevo 

- Que ni estamos de acuer
do con lo que hacen 

Ni nos callaran con la repre
sion. 

Y son muchos los que nos 
hemos levantado: jornaleros, 
estudiantes, comerciantes .. . 

Hoy es el inicio de un cami
no de lucha por nuestros dere
chos, por nuestros puestos de 
trabajo, por un futuro para la 
juventud y un futuro en paz. 

Continuaremos hasta el final. 
Contra la reconversion y la 

flexibilidad 
Trabajo o subsidio 

Viva la lucha de la clase 
obrera!! 

ALTERNATIYAS SOCIALES 

■ 
El n,ovin,iento estudiantil 

El 9 de marzo, un represen
tante del Sindicato de Estu- · 
diantes de Barcelona (en ade
lante, SE) mantuvo una reu
nion informativa con un grupo 
de estibadores. A lo largo de 
su exposici6n y ante las pre
guntas planteadas se fueron 
abordando diversos aspectos 
de las pasadas movilizaciones 
estudiantiles, de la interven
ci6n de las diversas organiza
ciones estudiantiles, de la in
tervencion de las diversas or
ganizaciones presentes en el 
mismo (Coordinadora de Estu
diantes y demas organizacio
nes polfticas) y de la propia 
historia del Sindicato de Estu~ 
diantes. 

Asi, se fue haciendo una 
descripcion de la situacion de 
la ensefianza, tanto en la For
macion Profesional, como en 
el BUP. Situaci6n que es el 
caldo de cultivo del malestar 
reinante en el medio estudian
til y que se caracteriza, entre 
otras cosas, por: la masividad 
en las aulas, los sistemas ab
surdos de calificacion (exame
nes), la degradacion de la en
sefianza ("no se aprende na
da") y falta de salidas profe
sionales. Todo elo, dentro de 
la crisis general de la sociedad, 
se traduce en un proceso de 
discriminacion de los estudian
tes, segun su origen de clase; 
ya que las diferencias en la ca
lidad de la ensefianza recibida 
depende del nivel de ingresos 
de la familia. 

Selectividad 
De este modo, la moviliza

cion desencadenada el pasado 
mes de diciembre, segun el 
portavoz del SE, tomé como 
punto de partida el ambiente 
de descontento que se recogi6 
en una plataforma reivindica
tiva, centrada en la lucha con
tra la selectividad. Selectividad 
que tiene lugar, en un doble 
nivel: social (por las diferencias 
de ingresos familiares que hara 
que se pueda acceder a un 
centro publico o privado, con 
mejores condiciones académi
cas) y, estrictamente, acadé
micas (sistema de examenes). 
Es por eso que, se planteara la 
supresi6n de las tasad de ma
tricula y el establecimiento de 
un sistema de becas para los 
estudiantes pertenencientes a 
las familias con menores ingre
sos. Otro aspecto de la practi
ca selectiva imperante en el 
sistema educativo es el de la 
distincion, claramente discri
minatoria, entre FP y BUP. De 
hecho, el paso de la EGB al 
BUP ya supone un proceso se
lectivo puesto que los alumnos 
a quienes se impida el acceso 
al BUP, tendran practicamente 
cerradas las puertas de acceso 
a la universidad. En concreto, 
la propuesta del SE consistiria 
en la unificacion de ambas ra
mas (FP y BUP) en un cuerpo 
unico con materias introducto
rias a las especialidades que 
luego se pretende estudiar en 
la universidad. 

La movilizaciôn 
El representante del SE puso 

de manifiesto la manipulacion 
de que fue objeto el movimien
to estudiantil por la prensa y 
TV y, por otra parte, el aisla
miento a que se vio sometido 
por las demas fuerzas politicas 
y sindicales de la izquierda du
rante el period de lucha. De 
hecho, la incidencia de las or
ganizaciones polfticas entre la 
juventud es casi nula; lo cual, 
por otro lado, explica también 
la vitalidad puesta de manifies
to por el movimiento; en el 
que, a pesar de todo, los estu
diantes aprendieron por si mis
mos la funcion real de los apa- . 
ratos politicos y represivos del 
estado. 

Sin embargo, el movimiento 
no estuvo exento de tensio
nes. Las zancadillas y descali
ficaciones mutuas, entre el 
Sindicato de Estudiantes y la 
Coordinadora de Estudiantes, 
fueron permanentes y, sin du
da, contribuyeron a sembrar el 
desanimo. Por eso, la nego
ciac,on se vio precipitada 
- como reconocfa nuestro en
trevistado- en un momento 
en el que la capacidad de mo
vilizaci6n estaba disminuyen
do. Aunque los resultados de 
la negociaci6n no puedan va
lorarse de forma triunfalista, 
tampoco supone "la simple 
aceleraci6n en la aplicacion de 
las medidas de reforma ya pre
vistas por el ministerio", como 
dijera el Sr. Maravall. 

Sin duda, el extraordinario 
potencial de lucha de los estu
diantes - o mas exactamente, 
de los j6venes- fue un primer 
sintoma del profundo malestar 
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existente entre una juventud a 
la que se le niega el futuro. 
Pero también fue expresi6n de 
la afirmaci6n de su presencia 
rabiosa en una sociedad de la 
que parecen expulsados. Y lo 
hicieron de la unica manera 
que es posible afirmarse en las 
actuales condiciones: inte
rrumpiendo la paz social. 

El futuro dira -o sea, los 
propios estudiantes- si este 
caudal combativo se arroja por 
la borda, entregandolo a los li
deres y burocracias que en el 
propio seno del movimiento se 
disputan el control del smimo. 
Corno el delegado del SE reco
nocia, el clima que se respira 
en los centros escolares, ca
racterizado por el autoritaris
mo, la miseria intelectual, etc., 
provoca en los àlumnos un 
fuerte sentimiento de impo
tencia y frustraci6n que lleva a 
explosiones peri6dicas de vio
lencia, debido a la ausencia de 
unos canales eficaces de rei
vindicaci6n ... En este sentido, 
la institucionalizaci6n del movi
miento, como ya sabemos por 
tantas experiencias en otros 
sectores sociales, acabaria por 
aniquilar no solo el actual pro
ceso de lucha, sino que intro
duciria un elemento de control 
en los propios centros que, al 
igual que los sindicatos en el 
movimiento obrero, llevarian a 
cabo una continua labor de za
pa contra cualquier iniciativa 
aut6noma de la base. A este 
respecto, los estudiantes ya 
cuentan con suficientes ele
mentos de juicio, en virtud de 
su reciente experiencia, como 
para sacar sus propias conclu
siones. 

Una lucha e.iemplar 

,un triunfo hist6rico! 
L 1, mm·îlî1al.'Îonc, -:t1m l1l·ada, ~ 1.1r!!<lllit.1d;1, p1.11· l'l Sindi-::uo de Es1u<.lian1c~ duranlc 71 dias han culmînado con una 

\ ktoria ~i11 prl·1.:cdt..'111l', .. .-11 1111..la la hi,1t1r ia dd nuwimic1\lo cs1udianlil. 
1~1, l'Înco hrn.:-lg.a~ g,:nl·rak,. <JIil' ,mnanin 1: dia~ <le lui:-ha unânimc en 1odo el Estado e!>pai"lol. las cien1os de mani fes

lad(1nc., ,..-d,.·hr:ida, Jur:1111c ,.·,1:1, j11rnad.1,, 4t1c han ..:ausado admirad6n por su fuer1,a y s u nive! de organizacî6n, no 
.,ùlo ..:011.-.îgukro.m ,,.·,1tar al 111i11i,1u1 u hlig;indok a dia logar con los cs1ud iantcs, sinoque han arrancado conquistas que 
mmca ,.-... 1u,.·kmn ,.·n \a l lll'UI<.' 1.k la.-. au1oridadcs cducativas. El nuevo " Programa de medidas del Ministerio de Educa• 
l'iôn'' ,..,_ pn1dm:to. \111il:a ~ ,.•,du,i\am,:111,:, de la.-. mO\ ili,adones llevadas a cabo por cl movimiento estud iantil, encabeza
dn por d S indi1.:,no d,.• blUJiantc, . 

Como frulo de 1:1-" nw,.·ilit.11:illlll'-", la ncgociadôn con el Ministerio ha desembocado en un pre-acuerdo que recoge 
gran p:trll.' de 1,.,,_ p111l11h 1k la plataforrn:1 rei"indicalÎ\·a por la que hemos e'itado en la lucha. 

En pri,11,.-r lug.ar. ha} 4u,.• d,.·,wc;1r d ,.·mupromi.-.o dd M inîs1erio de ~nviar do., circulares a 1odos los cen1ros de ensei"lan
ta media .-.o.-.1,.-11i1Jo-. ,.-,.m fomh1,, pùhlil;o ... ,obre la !.upresiôn del punlo 9.2 de la "drcular de funcionamien10 de los cen
lfO-" " , v .-.11lirt· d 1t, ·,u11.tmknto 1.k io<lo 1ipo de ,,md om.·-" <Kadërnica-" asi como l."Ontra cualquicr otra medida que perjudi
(llll' d ·rl·mlimirnto :1ca<lêmit·o J,., hi., al111m1th (;1ddamamiento de matcria, adaptad6n de programas. repe1ici6n de e)(a-
111,.-11,.-.-., ••. ) qu,.· hayan ... ido irnnuc~hh durantc cl pcriodo de \ui.:h,1. El MEC awmc cl çornpromiso de recomendar a las 
Cmnunillatk'- AutOnoma.-. ..:o.1n p kna, Clllll!Xtcnci;i~ en cdm:ad6n la a plkai::i6n de estas circulares. 

La-' 1.:onqui ... 1a.-. fumh,ml'nl ak, q Ul' no.-. hcmo-" ganado se rcsumcn ,.-n los !'.>Îguientcs pumos: 
(ir:11ui<lad dd UU P ~ l·P en 111, l."t'nlro~ pllbli,.·os. 
E.-.,.·olari,:i..-iùn pkna p;ara ln, jtl\l."llC'- llll'IIOrc, de 16 ano.., en la actual legislawra. . . 
Hcmo" çn1\wfuidn da,. un t·norml· pu.~o en una de las rcivindic.idoncs mâs ,.-orcadas, "El hijo del obrero a la Umvers1-

Jad". La rnairii::ula uni,·cr,,itaria ,crà gratuila p.:ira los hijos de las familias ..:on renta anua l inferior aï.700.000. Adem8s, 
1mlo., 1(1, l''-1UJia111c.-. 1-'U\';1 n.·ma :.m ua i fomiliar sc:1 inferior a 1.440.000 pis. seran be<arios. 

A pc,ar JI.'.' q 11c cl incrc;ncn10 rcal de la~ bc1.·:i., no rcncja loque pensamos q ue es net·esario, si es importante la conquis la 
Jcl 1m1bpor1c urhano ~rnlllito para 1odo~ los estudiantc, bccarios .. 

En ln que rc~p...·cta :1 l:1 FP hay ;!\°;.IIICC-" muy impor1,1111cs: . . . . 
El Mini:.tcrili ,,.. ..:ompromcte :1 que an,,. • .., d,.· lïnali,ar e ... 1a lcg.1slaturn todO\ \o,;. alumnos de FP reahcen pramcas remu• 

ne~;~!~~~ ~1~1~1~~~~,~~..:~~J;:~i~~~~i~~da~~~\i,~~~ de FP i::on respeçto a los de ba1.:hillc_ra_10 en. el acce~o _a la Univ~r~ida~. 
En ,.·uanlo ,tl r,.-..:l1nodmicn10 r.k lo~ litulo, de FP pnr narte de las cmprc\aS y ad nun1s1rac1ones pubhcas, el Mm1s1eno 

,c compromc1,.- ,1 ~ofü:i1:1rll'' \U inclusi6n en lm ,.-onvenios colc..:ti,·os. 
El MEC accp1.1 ;mmcntar la rçprcs,.-ntlldôn de los estu(Jîamc" en_ los Consejos Esco lares, crearlos a nivcl municipal 

y pro"incial, y clahor;,1r ,.·011j un1amcntc i:on ln., rcprcsentanth cs1Ud1an1iles una " Cana de los derechos del estudiante" 
que cn1 rarâ en ,. igor a l comicn,o del prOximo ..:urso. ~ . . . . . 

En otros pull!O'- impor1an1c, dc la plataforma reivindica tiv.1, como e-" cl tcma de la '>elecuv1dad, aunque el M1m_sten o 
no ha a ,.•cedidv a ,u ~i1pre,icin inmcdiata, cl Sindicato de E~1Udian1es mantiene la aspirad6n de todos los estudta ntes 
de ,1bolirla. l)c w1.l.1" forma~ hcmo, fortado .il Ministerio a mamcner abierta la po.sibilidad de cambiar en profundidad 
1odo cl , i,1cm:1 dc :tl."CC-"O a ta Univcr\id .id en una Comisiôn en la que el Sindi,.-a10 de Es1udian1e,;. luchani. por devaluar 
al m;l.\:imo la Sdc,.-1i\id;!J ..:on la per~pec11\"a de ~u .<i.upre~iôn defini1iva. 

Compaficro,: . . . .. . . . . 
[ I Sindka10 "1lor.1 ro,i1 ivamcntc l'Slc prt·-.icucrdo alcanrndo. rorque s1gn1llrn que a partir de ahora el Mm1steno 

no podrà tlar un "\ln ra,o ,in nmtar l·On l,1 opiniôn y la aprobaci6n de los ~s_!udiantes. . . . 
fatc r,rc•al'ut.'.'rdo , ùlo ,cra u n acucrdo dclinili\'O en la medida en que sea ranllcado por lo\ ~stud1antes. ~I S1nd1ca10 

de E,tudi,mtc\ ha..-c un llamamicn10 a la celcbradôn de asambleit!> en todos lo~ i:entros de cstud10 para debatir Y aprobar 
dcmocrâtka1fü'lllC cl pn:;1cu,.•rd<1 ;1kanzado con cl MEC. . . 

l.a dc..: i~iôn y .!:!arr.1 ..:on 4uc mi llonc~· dc j6venc~ e~1udi.tnte!i h7mo~ luchado. respaJdados por la mme~sa mayor,a_d.e 
padn:,. prolc,Nc, v 1r:1bapdor,.-,, no, ha pcrm1t 1do ganar esta pnmera b;ualla en la hicha por u na educac16n democratl• 
..:a. cicn1ifi,.-,1. rl1hiica. ~r~11ui1a y laiça. Pero la lucha continua. 

L.;.1 \inica lorma <k gar.1111i1ar d l.'umplimicn10 de e~10~ compromisos con el MEC Y de prepararnos para rutur~s luchas, 
e~ dl·,arrollandn} nr!!:mi,amlo l'i Sindin1ln de Estudianles, corno c:,;presî6n organizada )' establc de lo,;. es1ud1an1es de 
1odn d E,1adl1 ,.·,rai"lul. 

;CONSTRUYE CON NOSCYfROS TU ORGANIZACIOl'l! 
;MlUATE At SINDICATO DE ESTUDIANTES! 

3 
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■ 
Barcelona 

Se paso a continuacion a ex
plicar ampliamente el acuerdo 
firmado con CONTENEMAR 
(ver resumen en la portada del 
ultimo numero de La Estiba), y 
a dar conocimiento del docu
menta elaborado por represen
tantes de las cabeceras de zo
nas para discutir en todos los · 
puertos ante la constitucion de 
las nuevas Sociedades Estata
les que vienen a anular la OTP. 

El dia 5 de Marzo tuvo lugar 
en los locales de la AISS una 
asamblea general de los esti
badores portuarios. 

Empezo con un repaso de to
da la lucha llevada hasta hoy, 
desde el inicio de la huelga 
contra CONTENEMAR para lo
grar que los fijos de empresa 
vuelvan al turno de rotacion, 
atacando asi frontalmente el 
Decreto, hasta la firma del 
pacto con CONTENEMAR y la 
nueva situacion conflictiva al 
negarse la OTP a readmitir a 
los 5 fijos despedidos improce
dentemente por CONTENE-

■ 

MAR en Las Palmas, los 2 de 
Tenerife y uno en Barcelona. 

Respecta a la negociacion 
del Convenio Colectivo se va
loro no centrarlo en lo que res
pecta a la subida salarial sino 
en otros puntos como el de re
duccion de jornadas, hacienda 
incapié en lo especial de este 
afîo ante la puesta en marcha 
del Decreto. 

Finalmente, después de de
batir todos estos temas y otros 
como el del salario regulador, 
la Seguridad Social, .. . se paso 
a informar sobre las penas de 
muerte pedidas en sudafrica y 
se quedo en recoger firmas al 
dia siguiente en Contratacion; 
para apoyar el documenta que 
a continuacion reproducimos: 

COMITE CATALA DE SOLIDARITAT AMBEL POBLE SUDAFRICA 

Fontanella, 14 - 08010 - BARCELONA Telèfons 301 39 90 - 301 31 98. 

Embajada de la Repûblica de Sudiifrica . 
C/ Claudio Coello, 91, 62 - 28006 - Madrid. 

Sr. Embajador: 
Los abajo firmantes manifestamos nuestra mas enèrgica protesta 

contra la pena de muerte, impuesta a Theresa Ramasilamola el 13 de diciembre 
de 1. 985 par 1 a Corte Suprema de Pretoria, as i coma a 15 ci udadanos sud ii fr i -
canas mas . Solicitarnos remita a su üobi erno presidido par Piete r Botha nues
tra petic iôn de revocar todas estas sentencias y la inmendiata puesta en 
1 i berùd de e 11 os y todos 1 os demiis o'presos po 1 i t i cos. 

Desde el pacto con 
Contene111ar 

mas, de los trabajadores al 
Fonda de Garantia. El acuerdo 
a que se llego al final consis
tio en la apertura de los dos 
centras de trabajo y abono de 
las retribuciones dejadas de 
percibir por los trabajadores 
hasta finales de febrero, y de 
los 12 en un principio afecta
dos de despido, seis son des
pedidos con una retribucion de 
60 dias por afîo trabajado, y de 
estas seis, cuatro seran reco
locados en otras empresas d~I 
puerto, estando ya hoy dos 
trabajando. 

Anunciabamos en el ultimo 
numero de La Estiba, la firma 
del acuerdo con CONTENE
MAR, y dabamos un resumen 
del acuerdo. La ultimacion de 
la firma se habia retrasado por 
el tema de BILBAO, coma 
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también se mencionaba. La 
posicion de CONTENEMAR en 
BILBAO respecta a sus traba
jadores era rotundamente el 
cierre del centra de trabajo 
(Terminales del Norte SA y 
Cargo Unes SA) y pase, sin 

Sociedades 
esta tales 

El Gobierno tira adelante su 
plan de creacion de las Socie
dades que van a suprimir la 
OTP. En concreto ya se cono
cen los presidentes de la So
ciedad Estatal en LAS PAL
MAS, G. Medina; el de TENE
RIFE que sera el mismo presi
dente del Puerto Autonomo; el 
de la sociedad de BARCELO
NA, J . Munné y se desconoce 
todavia el de PASAJES. 
· A fin de elaborar un docu
menta de analisis y reflexion 
sobre el tema, se reunieron en 
Barcelona los dias 25, 26 y 27 
de febrero, representantes de 

los puertos cabeceras de zo
nas. Se elaboro un guion que 
facilite el debate en todos los 
puertos, de cara a tomar 
acuerdos conjuntos. Para faci
litar el debate se ordena la dis
cusion en 5 bloques: Contra
tos. Fijos de empresa (actuales 
y futuros). Convenios. Fortale
cimiento de las sociedades Es
tatales. Ajuste de plantillas. De 
los acuerdos que se vayan to
mando en las asambleas de 
cada puerto saldra el enfoque 
con el que COORDINADORA 
tendra que abordar la nueva si
tuacion creada. 

Firmado el acuerdo con 
CONTENEMAR, se produce 
otro punto de conflicto. CON
TEN EMAR despide a cinco fi
jos de LAS PALMAS, dos de 
TENERIFE y uno de BARCE
LONA. Estos despidos son dic
tados improcedentes, por tan
to es obvia y obligatoria su re
admision a la OTP. Pues bien 
esta se niega a admitirlos, lo 
cual provoca una nueva con
vocatoria de huelgas en todos 
los puertos contra el incumpli
miento de la Administracion de 
su mismo Decreto. De mo
mento estas huelgas no se han 
llevado a cabo pues a ultima 
hora el comité del puerto de 
Las Palmas logra a través del 
Delegado del Gobierno forzar 
un acuerdo consistente en la 
reintegracion de los 5 despe
didos a la OTP y el pase simul
taneo a CONTENEMAR de 
otros 5 compaf\eros. De con
cluirse dicho acuerdo, se pro
cederia del mismo modo en 
TENERIFE y en BARCELONA. 
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El gobierno 
sigue acosando 

El sistema de financiacion de 
las Sociedades es tan comple
jo, que quiza esta complejidad 
las haga inviables. l Cuanto pa
garan cada empresa? lPorqué? 
lHasta cuando? lY si desapa
recen lfneas de una empresa 
para irse a otra? lY si se van 
de un puerto a otro? lÛué 
ocurre con los costes portua
rios? LLas plantillas seran un 
chiclé? 

La situacion no puede ser 
mas clara. El nuevo reglamen
to no admite resquicios por 
donde poder adecuar el Decre
to a nuestros derechos adquiri
dos. Es un ataque frontal y de 
puertas cerradas. Sera dificil, 
por nuestra parte, mantener 
una politica de buscar la flexi
bilidad del Decreto en su apli
cacion practica. 

La actitud negociadora de 
Munné, nuestro nuevo jefe en 

■ 

Barcelona, va a ser dificil de 
mantener con este reglamento 
que él viene a aplicar. lComo 
se puede negociar mientras el 
de Madrid sigue utilizando el 
Boletin Oficial? Mas bien, con 
esta actitud, se hace una in
cursion en campo enemigo. 

El Reglamento va hacienda 
continua referencia a los sindi
catos que firmaron el acuerdo 
tripartito. Oueda claro el papel 
de avaladores que ofrecen al 
Gobierno, como ya les hemos 
denunciado. Sin ellos las cosas 
serran algo mas claras. 

Quizas nos veamos irreme
diablemente abocados a en
frentar el Decreto sin rodeos, a 
pesar de todos los esfuerzos. 
Quiza ya el Gobierno ha deci
dido: "o todo o nada". Si fue
se asi, no tenemos eleccion. 
Algo es evidente: el Gobierno 
sigue acosando. 

Gijon en lucha 
Ante el intento de la empresa 

La Union Asturiana de Estiba
dores de integrar, en las elec
ciones parciales, a los 72 esti
badores fijos, se empezo en la 
empresa el dia 20 de febrero y 
hasta el dia 26, una huelga de 
dos haras diarias, todos los 
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turnos, y de 4 horas desde el 
dia 27 hasta el 3 de marzo, 
cuando se llego a un principio 
de acuerdo. Este principio de 
acuerdo motivo que los com
paneros del censo no empeza
ran también a parar. 

Elecciones 
sindicales 

Ante la impugnacion por par
te de OTP y de centrales sin
dicales de las elecciones sindi
cales en los puertos de Valen
cia, Las Palmas, Cadiz y Bil-

El dia 17 de marzo, J . Mun
né tomo posesion de la presi
dencia del P.A .B. sustituyen
do a C. Ponsa. La misma pren
sa - como se puede ver en el 

El nuevo presidente 
del puerto de Barcelona 
aplicara de inmediato 
la refonna de la OTP 

M . c.. Barcelooa 
Josep Munné, nuevo presidente 
del puerto de Barcclona, se com
prometi6 ayer a paner en marcha 
"inmediatamente . .. , antes de ju
nio" la sociedad mixta que debe 
sustituir en sus funciones a la Or
gal)izaci6n de Trabajos Portua
rios (OTP). Estas declaraciones 
las rtaiizo tras el acto de toma de 

bao, se ha ganado en todos el 
juicio siendo pues ya firmes los 
respectivos comités de estas 
puertos. 

recorte adjunto- ya viene a 
dar crédita de lo que el relevo 
representa de cara a los esti
badores. 

posesi6n,, ai'ladiendo que es cons
ciente de que aplicar la legisla
ci6n va a "co mportar proble
mas", pero sei'lal6 que el cumpli
miento del decreto de reforma de 
la OTP, que ha tenido en huelga 
.a los estibadores durante mas de 
cuatro meses, servira para n1ejo
rar la eficacia y los costos. 

Munné, que era présidente del 
puerto de T arragona, habia sida 
nombrado recientemente presi
dente de la OTP del puerto de 
Barcelona con el encargo de po
ner en marcha la nueva empresa, 
con mayoria de participaci6n del 
Estado, dentro de la reforma de la 
organizaci6n de estiba y desesti
ba preconizada por el Gobierno. 
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■ 
Extractos del Regla111ento 
de ejecucion del Decreto 

(Entresacamos a continua
cién, del Reglamento de eje
cucién del Real Decreto-Ley 
2/ 1986 de 23 de Mayo de 
Estiba y Desestiba de Bu
ques, aquellos artfculos mas 
significativos a los que el co
mentario de portada hace re
ferencia.) 

Artfculo 2°. Se consideran 
como actividades integrantes 
de dicho servicio publico las 
siguientes: Las labores de 
carga, descarga, estiba, des
estiba y transbordo de mer
cancias, objeto de trafico ma
rftimo en los buques y dentro 
de la zona portuaria (artfculo 
2.1. del Real Decreto-Ley). 

Artfculo 3°. No obstante 
quedan excluidas de dicha 
consideracién las actividades 
descritas cuando concurran 
alguno de los siguientes su
puestos: 

a) La manipulacién de ma
teriales o mercancias y el ma
nejo de medios mecanicos 
que pertenezcan a la Admi
nistracién portuaria. 

b) Las que se refieren a ma
teriales o mercancias del Mi
nisterio de Defensa, salvo 
que se realicen por una em
presa estibadora. 

c) El embarque y desembar
que del correo. 

d) El embarque y desembar
que de camiones, autom6vi
les y cualquier clase de vehi
culos a motor, cuando estas 
operaciones se realicen por 
sus propietarios, usuarios o 
conductores habituales, de
pendientes de aquellos, asi 
como las labores comple
mentarias de sujeci6n, cuan
do sean realizadas por las tri
pulaciones de los buques. 

e) La conduccién, engan
che y desenganche de cabe
zas tractoras que embarquen 
o desembarquen remolques, 
si el transporte se produce 
sin solucién de continuidad. 
desde fuera de la zona por
tuaria hasta su embarque, o 
desde el barco hasta fuera de 
la zona portuaria. 

La conduccién de vehiculos 
de todo tipo que transporten 
mercancfas hasta pie de grua 
o de instalacién de carga, en 
operaciones directas de ca
mién a barco, si el transpor
te se produce sin solucién de 
continuidad desde fuera de la 
zona portuaria y la de los que 
reciban mercancias a pie de 
grua o instalacién de descar
ga, en operaciones directas 
de barco o camién, si el 
transporte se produce sin so
lucién de continuidad hasta 
tuera de la zona portuaria y, 
en ambos casos, las opera
ciones de simple conexién de 
los medios de carga y descar-
ga. • 

En este supuesto se consi
deran incluidas las operacio
nes directas de ·cualquier me
dio de transporte terrestre a 
buque, y las de buque a cual
quier medio de transporte te
rrestre. 

Lo dispuesto en este apar
tado se entenderâ sin perjui
cio de la necesidad de obser-

var, en todo caso, las normas 
generales reguladoras del 
transporte. 

f) La descarga, arrastre 
hasta lonja y almacén de 
cuantos trabajos se deriven 
de la manipulacién del pesca
do fresco, provenientes de 
buques de menos de 100 to
neladas de registro bruto, o 
de los que superen dicho re
gistro siempre que como 
consecuencia de pacto di
chas labores sean realizadas 
por los tripulantes del buque. 

Este pacto sélo podra sus
cribirse entre los representan
tes legales del persona! del 
buque y su empresa, o entre 
los sindicatos representativos 
del sector y las asociaciones 
empresariales correspondien
tes segun el ambito del pac
to. En ambos casos debera 
formalizarse por escrito y de
positarse ante la autoridad !a
boral competente, de acuer
do con la normativa regula
dora del depésito de acuer
dos colectivos. 

Las citadas tareas quedaran 
también excluidas cuando se 
establezca en convenio co
lectivo que sean realizadas 
por la tripulacion del buque. 

En cualquier caso, deberâ 
especificarse el tiempo mâxi
mo dentro de cada jornada 
!aboral que podrâ dedicarse a 
la realizacién de tales tareas, 
asi como la retribucién espe
cifica de las mismas. 

g) Las operaciones que se 
realicen en instalaciones por
tuarias en régimen de conce
sién, cuando dichas instala
ciones estén directamente re
lacionadas con plantas de 
transformacion, instalaciones 
de procesamiento industrial o 
envasado de mercancias pro
pias que se muevan por di
chos terminales marftimos de 
acuerdo con su objeto con
cesional, salvo que se realiza
sen por una empresa estiba
dora. 

h) Las operaciones relativas 
a los equipajes y efectos per
sonales de los pasajeros y tri
pulantes. 

i) Las operaciones de carga, 
descarga y trasbordo si se 
realizasen por tuberia, o para 
el avituallamiento del buque 
o para su aprovisionamiento, 
cuando para este ultimo se 
precise contratar persona!. 

Se consideran operaciones 
de avituallamiento las que se 
refieren a los siguientes pro
ductos: combustibles, arbu
rantes, lubricantes y demas 
aceites de uso técnico. 

Se consideran operaciones 
de aprovisionamiento las que 
se refieran a los siguientes 
productos: productos desti
nados exclusivamente al con
sumo de la tripulacién y de 
los pasajeros, productos de 
consumo para uso domésti
co, los destinados a la ali
mentacién de los animales 
transportados y los consumi
bles utilizados para la conser
vacion, tratamiento y prepa
racién a bordo de las mercan
cias transportadas. 

j) El manejo de cabezas 
tractoras o gruas autom6viles 
que no estén permanente-

mente adscritos a labores 
portuarias, siempre que sean 
conducidos por su persona! 
habituai. 

Artfculo 14. A fin de que 
cada Sociedad Estatal pueda 
conocer de cuantos trabaja
dores dispone en cada mo
mento para ser proporciona
dos a las Empresas Estibado
ras, los trabajadores de di
chas Sociedades, en caso de 
interrupcién de su prestacién 
de servicios o de suspension 
de su contrato por cualquiera 
de las causas previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores, 
deberan poner, de forma in
dividual, tal situacién en co
nocimiento de la Sociedad 
Estatal. Tal comunicacién de
bera efectuarse, a ser posi
ble, el dia anterior al inicio de 
la interrupcién o suspensién 
y, en cualquier caso antes de 
producirse el llamamiento 
cuando la misma se deba a la 
voluntad del trabajador, o en 
el mismo dia de iniciarse esta 
interrupcién o suspension si 
se debiera a causas ajenas a 
éste, a no ser que por las cir
cunstancias del caso resulta
ra imposible. 

Artfculo 15. Las Empresas 
Estibadoras no podrân solici
tar trabajadores de la Socie
dad Estatal, ni ésta propor
cionarlos, cuando los traba
jos para los que son requeri
dos no sean ejecutados por 
el persona! propio de la em
presa estibadora como con
secuencia del ejercicio por 
éste del derecho de huelga. 

Artfcu/o 16. Cuando las So
ciedades Estatales no pudie
sen proporcionar los trabaja
dores solicitados, por no dis
poner de ellos en numero su
ficiente, y asi lo manifestasen 
documentalmente a las em
presas, éstas podran contra
tar directamente sin que ex
ceda de un turno de trabajo, 
a los trabajadores inscritos en 
el registro especial a que se 
refiere el artfculo 9° del Real 
Decretoley 2/ 1986. 

La inscripcion en dicho Re
gistro se producira, no s61o a 
efectos de acreditacién de 
profesionalidad basica, sino 
también a los efectos de co
locacién previstos en la Ley 
Basica de Empleo. 

Solamente en el supuesto 
de que en este Registro no 
existiesen trabajadores con la 
capacitacién exigida para el 
desempef\o de las funciones 
requeridas por una Empresa 
estibadora, podra esta con
tratar trabajadores no inscri
tos en él. (Articulo 12 del 
Real Decretoley). 

Las Sociedades Estatales 
deberan expedir de forma in
mediata certificacion expresi
va de la imposibilidad de pro
porcionar trabajadores de su 
plantilla a las Empresas esti
badoras. 

Las Empresas Estibadoras 
deberan presentar en las Ofi
cinas de Empleo la certifica
cién a que se refiere el pa
rrafo anterior. La presenta
ci6n de esta certificacién sera 

requisito necesario para que 
las Empresas Estibadoras 
puedan contratar trabajado
res inscritos en el Registro 
Especial. 

La posibilidad de contrata
cién directa por las Empresas 
Estibadoras de trabajadores 
del Registro Especial, no po
dra ponerse en practica en 
aquellos supuestos en que la 
falta de disponibilidad de tra
bajadores en numero sufi
ciente por parte de la Socie
dad Estatal se debiera al ejer
cicio del derecho de huelga 
por los trabajadores de· dicha 
Sociedad. 

Artfculo 20. En là jornada 
de los estibadores vinculados 
por relacion !aboral especial 
se distinguira entre tiempo de 
trabajo efectivo y tiempo de 
presencia. 

Se considerara tiempo de 
trabajo efectivo aquel en el 
que el estibador desarrolla ta
reas en el ambito de empre
sas estibadoras, de acuerdo 
con lo previsto en los artfcu
los 11, 17 y 18 del Real De
creto-Ley 2/1986, siendo de 
aplicacién al mismo los limi
tes en cuanto a jornada y 
horas extraordinarias previs
tas en los articulos 34 y 35 
del Estatuto de los Trabaja
dores, y en su caso en la ne
gociacién colectiva, compu
tandose a tales efectos el 
conjunto de tiempo de traba
jo para todas las empresas a 
las que hubiera sido propor
cionado el trabajador. 

Artfcu/o 21. Los trabajado
res que a la entrada en vigor 
del Real Decretoley 2/1986 
se encontrasen incluidos en 
los censos gestionados por la 
Organizacion de Trabajos 
Portuarios pasaran a integrar
se en las plantillas de las co
rrespondientes Sociedades 
Estatales, que se subrogaran 
en todos los derechos y obli
gaciones !aborales que res
pecto de aquellos se encuen
tren legalmente reconocidas. 
La integraci6n se producira 
mediante la suscripcion del 
correspondiente contrato en 
los términos previstos en los 
artfculos 9, 10 y 15 del Real 
Decreto Ley 2/ 1986. 

Los trabajadores que, a la 
entrada en vigor de este De
creto-Ley perteneciesen a las 
plantillas de las empresas 
portuarias y en el momento 
de establecerse su contrato 
figuraran inscritos en los cen
sos gestionados por la Orga
nizacién de Trabajos Portua
rios, continuaran desarrollan
do el mismo en los términos 
pactados, si bien les seran 
aplicables los efectos previs
tos para la suspensi6n del 
contrato con la Sociedad Es
tatal en el segundo parrafo 
del artfculo diez del Real De
cretoley 2/ 1986, pudiendo 
pasar, en los términos pre
vistos en tal precepto, a la 
plantilla de la Sociedad Esta
tal correspondiente en el su
puesto de extincién de su 
contrato con la empresa por
tuaria. 

Cuando los trabajadores a 
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que se refiere el parrafo ante
rior no hubiesen figurado ins
critos en el momento de su 
contratacién en los censos 
gestionados por la Organiza
cién de Trabajos Portuarios 
se mantendra la vigencia del 
contrato, pero no se produci
ra la indicada asimilacién de 
los efectos del artfculo 10 del 
Real Decreto-Ley 2/ 1986. 
(Disposicion Transitoria Se
gunda 2. del Real Decreto
Ley) 

Una vez constituidas las 
Sociedades Estatales, éstas 
daran cumplimiento a lo pre
visto en la Disposicion Tran
sitoria Segunda. dos del Real 
Decreto-Ley 2/1986 respecto 
de la integracion en las mis
mas de los trabajadores que 
a la entrada en vigor de dicho 
Real Decreto- Ley se encon
trasen incluidos en los censos 
gestionados por la Organiza
cién de Trabajos Portuarios, 
con la excepcién de lo que 
resulte de la aplicacién del 
sistema de jubilaciones forzo
sas previsto en su Disposi
cién Transitoria 33

; a tal fin la 
Sociedad Estatal convocara a 
cada trabajador que cumpla 
las condiciones expresadas 
para proceder a la suscrip
c1on del correspondiente 
contrato mediante el cual se 
producira la integracion de 
aquel en su plantilla, inician
dose a continuacién la pres
tacion de servicios por parte 
de éste, salvo que concurra 
alguna de las causas de sus
pensién previstas en el Esta
tuto de los Trabajadores. 

Excepto en los supuestos 
de fuerza mayor u otros aje
nos a la voluntad de los tra
bajadores, la falta de suscrip
cién del contrato por el traba
jador hara decaer el derecho 
de éste a su integracion en la 
plantilla de la Sociedad Esta
tal, sin perjuicio de su inscrip
cién en el Registro Especial 
de Trabajadores Portuarios. 

Disposici6n transitoria 4a_ 
De acuerdo con lo previsto 
en la disposici6n adicional 
quinta del Estatuto de los 
Trabajadores, la fecha de li
mite de la capacidad para tra
bajar de quienes se encuen
tren inscritos. en los censos 
gestionados por la Organiza
cién de Trabajos Portuarios 
en la fecha de entrada en vi
gor del Real Decreto-ley 
2/1968, sera aquella en que 
estos trabajadores cumplan 
la edad de jubilacién que les 
corresponde de acuerdo con 
el régimen de Seguridad So
cial aplicable. Esta jubilacion 
forzosa s61o podra tener lu
gar si el trabajador hubiese 
completado los periodos de 
carencia necesarios para per
cibir la correspondiente pen
sién de jubilacién. 

Cuando, como consecuen
cia de la aplicacién de lo dis
puesto en el parrafo anterior, 
pudiera derivarse la inexisten
cia de trabajadores portuarios 
con la calificacién adecuada 
para el mantenimiento de la 
regular actividad en un puer
to, la Organizacién de Traba
jos Portuarios lo pondra en 
conocimiento de la Direccién 
Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social. Dicha autori
dad, a la vista de los infor
mes pertinentes, podrâ acor
dar la suspensién de la apli
cacién de la jubilacién forzo
sa para estos concretos ca
sos. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio del derecho de 
los trabajadores comprendi
dos en los supuestos antes 

regulados para solicitar su ju
bilacién con caracter volunta
rio. 

lgualmente, de acuerdo con 
la finalidad de adecuar el ta
maf\o de los censos actual
mente gestionados por la Or
ganizacion de Trabajos Por
tuarios a las necesidades de 
funcionamiento operativo de 
las Sociedades estatales, a 
las que se refiere el Real De
creto-ley 2/ 1986, podra esta
blecerse por via reglamenta
ria el procedimiento y crite
rios a aplicar para la determi
nacién de los excedentes !a
borales y los instrumentos 
para mejorar la intensidad de 
la proteccién por desempleo 
de los trabajadores actual
mente inscritos en los censos 
de la Organizacién de Traba
jos Portuarios que deberan 
causar baja en los mismos 
para alcanzar la adecuada di
mension de las plantillas ini
ciales de las Sociedades esta
tales. 

Lo previsto en esta disposi
cién sera de aplicacion a par
tir de la entrada en vigor del 
Real Decreto- ley 2/ 1968 y 
por un perfodo maximo de 
cinco af\os. 

El coste de las medidas pre
vistas en esta disposicién se 
financiara con cargo a los re
cursos que a este efecto se 
establezcan (disposicién tran
sitoria tercera del Real Decre
to-ley). 

2. Las jubilaciones forzosas 
previstas en el numero ante
rior se produciran con inde
pendencia del momento de 
constitucién de las Socieda
des estatales. 

3. A estos efectos, las jubi
laciones forzosas podran 
afectar también a los trabaja
dores pertenecientes a las 
plantillas de las Empresas es
tibadoras. 

La Direcci6n Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente podra condi
cionar estas jubilaciones a 
que las vacantes producidas 
por los trabajadores afecta
dos por la jubilacién sean cu
biertas por otros trabajadores 
portuarios. 

4. Los periodos cotizados 
con anterioridad a la integra
cién del trabajador en el cen
so de la Organizacion de Tra
bajos Portuarios en regime
nes distintos del Especial del 
Mar seran computados a 
efectos de proceder a la jubi
lacién prevista en la disposi
cion transitoria tercera del 
Real Decreto-ley 2/1986, 
siempre que se demuestre 
que las actividades desarro
lladas en tales periodos han 
tenido el caracter de labores 
portuarias. 

Quinta. La no aplicacion del 
Real Decreto-ley 2/ 1986 y del 
presente Reglamento a un 
puerto de interés general, por 
acuerdo de la Comisién Dele
gada del Gobierno para 
Asuntos Econémicos en los 
términos previstos en el arti
cu lo 1.2 del presente Regla
mento, no impedira que los 
trabajadores incluidos en los 
censos gestionados por la or
ganizacién de Trabajos Por
tuarios en dicho puerto que
den integrados en las planti
llas de la Sociedad estatal co
rrespondiente al puerto en 
que asf lo establezca el citado 
acuerdo de la Comision Dele
gada del Gobierno. 

Dado en Madrid a 13 de 
marzo de 1987 

JUAN CARLOS R. 
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Endurecimiento de la politica 
econ6111ica del gobierno 

lntroduccion 
del Proyecto 

La politica economica busca 
reducir los desequilibrios eco
nomicos: inflaci6n, déficit del 
sector publico, déficit de la ba
lanza de pagos y desempleo. 
La paulatina correccion de es
tas desequilibrios permite ta
sas mas altas de crecimiento 
del Producto lnterior Bruto. 
Los instrumentas para la con
secucion de esos objetivos se 
basan entre otros en las politi
cas fiscal, monetaria y de em
pleo. 

Por lo tanto, la politica de 
empleo es condicion necesaria 
pero no suficiente para la con
secucion de los objetivos mar
cados. Por ello, esta politica es 
una mas cuya instrumentacion 
facilita la reduccion de los des
equilibrios econ6micos. De su 
éxito no solo depende que se 
minore el desempleo sino que 
se reduzca la inflaci6n o que 
los productos espaf\oles sean 
mas competitivos y como re
su ltado la balanza comercial 
experimenta una mejoria. 

La polftica de empleo a veces . 
se confunde con el termina 
medidas de fomenta de em
pleo cuando la primera es mu
cha mas amplia que la se
gunda. 

Un enfoque clasico de la poli
tica de empleo englobaria me
didas que afectan a la oferta 
de trabajo (edad minima de 
entrada al mercado de trabajo; 
edad legal de jubilacion; jorna
da maxima y numero de haras 
extraordinarias; cuantia y du
raci6n de la proteccion por 
desempleo); a la demanda de 
trabajo (modalidades de con
tratacion; Programas de fo
menta de contrataci6n); .al 
ajuste oferta-demanda (entron
que sistema educativo-empleo; 
servicios publicos de coloca
cion; formaci6n ocupacional); 
y a la cantidad y precio en el 
mercado de trabajo (cuantia y 
plazos para la rescision de los 
contratos: salaria minima; in
cremento salarial). Estas medi
das pueden verse afectadas 
por factores institucionales ta
les como el derecho de huelga, 
la negociaci6n colectiva y la 
presi6n sindical. 

La politica de empleo debe 
ser flexible dado que las cir
cunstancias internas y exter· 
nas estan en continuo cambio 
adaptandose, por lo tanto, a 
las variaciones que se produz
can . Ello exige que tanto la 
Administraci6n como los inter
locutores sociales no solo revi
sen las leyes, normas y pactos 
con la suficiente rapidez, sino 

· que en las nuevas regulaciones 
se establezcan amplios marge
nes de maniobra que eviten la 
aparici6n de futuras restriccio
nes a las politicas dirigidas a la 
reducci6n del desempleo. 

Un informe recientemente 
publicado por la OCDE y ela
borado por un grupo de exper
tos de alto nivel presidido por 
el Profesor Dahrendori centra 
en seis grupos las principales 
medidas de flexibilidad en el 
mercaao de trabajo: a) castes 
!aborales; b) caracteristicas del 
empleo; c) regulacion de las 
condiciones de trabajo; d) Re
glas y regulaciones en el mer
cado de trabajo; e) movilidad 
laboral; f) educaci6n y recicla
je. Cada una de estas medidas 
permiten cumplir uno o varias 
de los objetivos socioeconomi-1 
cos mas relevantes: ajuste 
econ6mico; cambio tecnol6gi
co; desempleo y calidad de 
vida. 

Siguiendo el citado informe 
si escogiéramos las medidas 
que cumplen a la vez los obje
tivos de ajuste economico y 
desempleo que son prioritarios 
sobre otras variables en el 
caso de Espaf\a habrfa que se
f\alar con un nivel maxima de 
preferencia la moderacion de 
los castes !aborales tanto sala
riales como no salariales (coti
zaciones a la Seguridad Social 
y ventajas sociales); la adapta
ci6n de los niveles salariales de 
las empresas y sectores a las 
condiciones productivas; el 
apoyo a la contrataci6n tem
poral y a tiempo parcial; y la 
busqueda de una fiscaliad que 
no desincentive el trabajo. Con 
un nivel alto de preferencia se 
puede recoger aquellas medi
das que cumplep los objetivos 
de ajuste econ6mico o desem
pleo: adaptar los niveles sala
riales de los jovenes a su redu
cido nivel de conocimiento 
profesional; mejorar el entron
que entre el sistema educativo 
y la demanda de empleo; for
talecer la formaci6n ocupacio
nal; impulsar la movilidad ex
terna del factor trabajo; mejo
rar y reestructurar la protec
cion por desempleo; reordenar 
el tiempo de trabajo; y favore
cer el desarrollo de las peque
f\as y medianas empresas. 

Estas medidas englobadas 
bajo el titulo genérico de flexi
bilidad en el mercado de traba
jo permitirian una polftica de 
empleo a{::tiva que lograra me
jorar el ajuste econ6mico y el 
desempleo. 

Los esperanzadores autos del 
mercado de trabajo reciente
mente publicados por el INE 
referentes al Il trimestre de 
1986 (incremento anual de la 
ocupacion en 204 miles de per
sonas y 445 miles en el empleo 
no agrario) indica que la politi
ca de empleo que se ha lleva
do a cabo en el pasado mas 
reciente ha comenzado a ofre
cer sus primeras resultados. 
lnsistir y ofrecer nuevas medi
das perinitira que cada vez los 
datos de ocupacion sean mas 
esperanzadores para el conjun
to de la sociedad espaf\ola. 

Las 27 medidas 
"Eliminacion del Salario mini

ma lnterprofesional o estable
cimiento de un S.M.I. especi
fico para trabajadores de 18 a 
24 af\os, inferior al existente 
actualmente para los de mas 
de 18 af\os". 

"Mayor extension de la con
tratacion temporal". 

"Simplificacion de los siste
mas de afiliaci6n y cotizaci6n 
alta y baja y eliminacion de la 
cartilla de desplazados". 

"Eliminacion de los obstacu
los que impiden el desarrollo 
de la contratacion a tiempo 
parcial" . 

"Abaratamiento del coste de 
los despidos en empresas con 
una plantilla inferior a 25 traba
jadores". 

"Abonamiento del coste de 
antigüedad" . 

"Reducci6n del numero de 
horas extraordinarias y c6mpu
to de las mismas unicamente 
con caracter anual. Aplicaci6n 
con caracter general de lo esti
pulado en el articulo 40.2 del 
Real Decreto 2001/1983, de 29 
de Julio sobre horas extraordi
narias de las jornadas especia
les." 

"Flexibilidad en el computa 
de la jornada legal." 

"Reduccion en cinco puntos 
en la cotizaci6n empresarial a 
la Seguridad Social" . 

"Definici6n mas amplia de 
movilidad funcional y geografi
ca". 

"Agilizacion de los expedien
tes de regulaci6n de empleo". 
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"Exencion de las cuotas a 
cargo de la empresa de la Se
guridad Social, durante la tra
mitaci6n de los expedientes de 
regulacion de empleo". 

"Aplazamiento de la percep
. cion del Seguro de Desempleo 
por un periodo de tiempo, en 
funcion de la indemnizacion 
por despido voluntario recibida 
por el trabajador". 

"Modificaci6n de los articu
las 44 y 51, 12 del Estatuto de 
los Trabajadores, al objeto de 
evitar que los acreedores ten
gan la consideracion de em
presarios en las ventas judicia
les, debiendo continuar con la 
explotaci6n de la empresa y 
los trabajadores." 

"Establecimiento de un plazo 
legal obligatorio para que los 
trabajadores informen sobre 
modificacion de las condicio
nes de trabajo". 

"No consideracion de las va
riaciones de los turnos !abora
les como modificacion de las 
condiciones de trabajo". 

"Unificaci6n en un solo tipo 
de cotizacion, los existentes 
en la actualidad de contingen
cias generales, Desempleo, 
Fondo de Garantfa Salarial y 

Formaci6n Profesional. Asi
mismo deberan unificarse los 
sistemas de determinaci6n de 
las bases de cotizaci6n". 

"Tipo unico de cotizacion 
por accidentes de trabajo". 

"Eliminacion de bases mini
mas de cotizaci6n a la Seguri
dad Social". 

"Obligacion de afiliaci6n de 
los funcionarios publicos a la 
Seguridad Social." 

"Ventanilla unica que centra
lice la tramitacion de docu
mentacion necesaria para la 
apertura de centras de trabajo, 
locales de negocio, etc.". 

"Apertura · provisional de 
centras de trabajo." 

"Flexibilizaci6n de requisitos 
en los Registros Mercantiles". 

"Establecimiento de un régi-

men de ayudas para pobres, 
marginados, etc.". 

"Establecimiento de un régi
men de ayudas a personas de 
bajos ingresos qüe no perciban 
otras de caracter asistencial, o 
a beneficiarios de pensiones 
asistenciales, cuyos ingresos 
no les permitan hacer trente a 
sus gastos de luz y gas". 

"Ventanilla unica de presen
taci6n, concesi6n y tramita
cion de las ayudas, bonifica
ciones y exenciones a otorgar 
por las Administraciones Publi
cas a las empresas". 

"Simplificacion y reordena
cion de los beneficios fiscales 
del lmpuesto de Sociedades". 

~~~~~~· 

A juzgar por lo manifestado 
en este "Proyecto" el gobier
no del PSOE continuara con 
su politica de ajuste. Es decir, 
el proceso de reestructuracion 
del aparato productivo en Es
pana no acaba de ver su mo
mento final. A pesar de que el 
desarrollo de la · reconversion 
industrial ha ocasionado una 
verdadera convulsion en el 
mercado laboral y en la com
posici6n misma de la clase 

obrera, los resultados hasta 
ahora obtenidos no indican 
una tendencia hacia el relanza
miento economico. Por eso, 
las medidas propuestas en el 
Proyecto vienen a ser un paso 
adelante en la profundizaci6n 
de la reestructuracion del sis
tema socioeconomico espa
f\ol, gestionado por un gobier-

, no comprometido con las tesis 
mas duras de la economia ca
pitalista. En pocas palabras, el 
criterio que inspira la politica 
del PSOE en el terreno econo
mico podria resumirse en lo si
guiente: reduccion del gasto 
publico (que supondria un in
cremento en la masa de capital 
disponible para la inversi6n pri
vada) y adopcion de una serie 
de medidas que, en el terreno 
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laboral, reduzcan los costes 
salariales y las prestaciones e 
impos1c1ones empresariales, 
con el fin de que todo ello de 
como resultado una mejora de 
la productividad y un incre
mento de los beneficios. Se
g(m ias previsiones del gobier
no, con ello se obtendria un 
incremènto en la acumulaci6n 
del capital en las empresas que 
habria de traducirse, mediante 
nuevas inversiones, en la crea
ci6n de empleos. 

Sin embargo, hasta ahora, 
hemos podido ver que este ti
po de previsiones, basadas en · 
premisas similares a las mani
festadas en este Proyecto, no 
se han cumplido. La tasa de 
desempleo sigue creciendo, el 
poder adquisitivo de los sala
rios sufre una continua ero
sion, las condiciones de con
tratacion y de trabajo son cada 
vez peores ... y, para colmo, 
las inversiones no generan, si
no que eliminan empleos. 

Con todo, el gobierno PSOE 
no parece dispuesto a revisar 
las directrices de su gestion. 
Al contrario, esta dispuesto a 
apretar hasta el fondo el acele
rador de la reestructuracion en 
·funcion de los intereses exclu
sivos del capital privado. Y, si 
habia alguna duda, los enun-

ciados de las 27 medidas del 
Proyecto aqui comentado son 
suficientemente elocuentes de 
las intenciones del gobierno, a 
este respecto. 

Asi, entre las razones que se 
aducen para justificar la adop
cion de las medidas propues
tas, nos encontramos invaria
blemente con las siguientes: 
no suponen un coste adicional 
para el gasto publico; mejoran 
la organizacion del trabajo y la 
productividad; disminuyen los 
costes para las empresas. 

De hecho, este Proyecto -si 
se lleva a efecto, en la realidad 
diaria de las empresas- ven
dria a sancionar y legitimar el 
desmantelamiento de todas las 
conquistas realizadas por los 
trabajadores durante el ciclo 
de Juchas de los anos finales 
del franquismo, en lo que a las 
reladones !aborales y a las nor
mas de regulaci6n del mercado 
de trabajo se refiere. De lo que 
se trata, pues, con una politica 
como la expuesta en dicho 
Proyecto, es la f/exibilizaci6n 
de las condiciones de explota
cion del trabajo asalariado; o 
sea, la subordinacion total del 
trabajador a las condiciones 
salariales, de forma de contra
tacion y de disciplina laboral 
que impongan los empre-
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sarios. 
En realidad, no puede decir

se que se trate de medidas en
caminadas a fomentar la crea
ci6n de puestos de trabajo, si
no a afianzar la dictadura em
presarial sobre el sistema de 
contrataci6n y a incrementar, 
en virtud de las facilidades le
gales que se conceden a los 
empresarios (despido libre), la 
inestabilidad en el empleo (pre
carizaci6n ). En este sentido, el 
cinismo gubernamentéil alcan
za niveles de absurdo. lAcaso 
el redactor de este Proyecto 
ha pensado verdaderamente 
en el significado de sus propias 
palabras cuando afirma (pag. 
12) que esas medidas favore
ceran "el florecimiento de la 
economia sumergida"? iNO 
sera, mas bien al contrario, 
que lo que se pretende es ex
tender las precarias condicio_
nes laborales, propias de la 
economia sumergida, al con-

junlo de la actividad economi
ca? Y, lqué decir de la pro
puesta (pag. 25) de "apertura 
provisional de centros de tra
bajo", mientras se tramitan los 
permisos definitivos? iNO se 
ha de entender esto, mas bien, 
como una especie de "carta 
blanca" para que los listillos, 
avispados y "emprendedores" 
de toda condicion, siempre al 
acecho de negocios faciles, se 
dediquen a la extorsion mas 
descarada de una fuerza de 
trabajo (jovenes, mujeres .. . ) 
desasistida de todos sus dere
chos? En fin, a lo largo de 
todo este Proyecto no hay ni 
un solo argumenta consistente 
en el que pudiera basarse una 
politica real de creaci6n de 
empleo; mas bien, todo pare
ce reducirse a una mera com
ponenda que no resuelve los 
problemas reales del desem
pleo sino que, como dijera la 
economista britanica Joan Ro
binson, son de ese tipo de me-

didas que solo sirven para "en
cubrir el paro". 

Pero no es solo el fonda -el 
contenido - del Proyecto lo 
que llama la atencion, sino 
también la forma de aplicacion 
de las medidas contempladas 
en el mismo. Todas ellas son 
adoptadas con caracter de 
"Ley", por medio de "Real 
Decreto" o "por decision del 
Consejo de Ministros". En 
cualquier caso, por media de 
resoluciones tomadas por la 
cupula del poder y al margen, 
incluso, de las burocracias ins
titucionales de los sindicatos, 
Al igual que ocurriera con el 
famoso Decreto, concerniente 
a la regulacion de las activida
des de estiba y desestiba, la 
actitud de la Administracion 
no respeta, ni siquiera, las for
mas democraticas mas ele
menta les. Es, entonces, cuan
do cabe preguntarse qué rum
bo tomo la llamada "transicion 

democratica" cuando, al fin y 
al cabo, nos encontramos con 
que la adopcion de las deci
siones de mayor transcenden
cia social se realiza de un mo
do vertical y unilateral, tal y 
como ocurrfa en la Dictadura. 

Corno quiera que sea, el go
bierno no traiciona a nadie. 
Que nadie se llame a engano. 
Sus propuestas son coheren
tes con su propia funcion al 
trente de la maquinaria esta
tal y con la naturaleza del par
tido, actualmente, en el poder. 
Ahora bien, que las pretensio
nes gubernamentales se lleven 
a cabo depende, como siem
pre, de la resistencia de los 
trabajadores. El propio texto 
del Proyecto asi lo recoge en 
la introduccion, cuando reco
noce que "estas medidas pue
den verse afectadas por facto
res institucionales tales como 
el derecho de huelga, la nego
ciacion colectiva y la presion 
sindicaf". 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE VALENCIA 

lOrganizacion social 
o tercermundismo? 

Los estibadores de Valencia 
nos envian esta carta de un 
companero jubilado de la 
COCA-COLA. 

Que a fines del siglo XX, des
pués de ochenta y siete anos 
enfrentaniientos sociales, 
habidos en su época, con los 
poderes establecidos, por los 
trabajadores potuarios; que el 
partido socialista y su Gobier
no desbaraten los objetivos y 
las metas alcanzadas, es algo 
que reclama el calificativo de 
monstruosidad o desproposito 
ideologico. 

Porque antes de existir los 
actuales socialistas y gober
nantes, los que podian ser sus 
abuelos o padres ideologicos, 
iniciaron con ahinco, capaci
dad y suficiencia intelectual, la 
puesta en marcha de las orga
nizaciones colectivo-economi
cas, en los puertos de Espana. 
Empezando a "hacer" socialis
mo proletario, desde principios 
de siglo. 

Organizaciones que fueron 
oficialmente autorizadas, reco
nocidas y legalizadas por los 
gobiernos de la Monarquia, 
Republica, Dictadura, y transi
cion democratica reciente, de 
forma sucesiva, en un periodo 
que abarca setenta y cinco 
anos. Pero hoy, irracionalmen
te la Administraci6n socialista 
actual, pretende destruir lo 

DESDE ALEMANiA 

que Pablo lglesias contribuyo 
a concebir, con sus ideales de 
reivindicacion social. 

Las sociedades de estibado
res, deben ser respetadas co
ma lo que son, o sea, entida
des economico-laborales, re
conocidas ante las leyes en to
dos los aspectas. E incluse su 
ejemplo debiera extenderse en 
todos los sectores y ramas del 
trabajo. Y aunque se les repro
chen "jornales privilegiados", 
la opinion publica debe ser in
formada de que se los han ga
nado a pulsa, y dada la peli
grosidad y caracteristicas del 
trabajo, en cuesti6n. 

La atencion que ·reciben las 
casas consignatarias, debiera 
ser la misma para los estibado
res; y es este respeto, el que 
se exige por los trabajadbres, 
desde el terreno legal, norma
tive e incluse historico y senti
mental. Y se "exige", porque 
es de ley demandarlo, juridica 
y moralmente. 

El socialismo y su interven
cion y presencia en la vida ac
tuai, se debe de forma directa 
e indirecta, a los grupos y a los 
hombres, que irracionalmente 
ahora se quiere suprimir y ex
terminar, a golpe de decreto 
gubernamental tan incon
gruente, obtuse, coma injusto. 

Sociedades y grupos, que 
han sido y son la base viva de 
la izquierda espanola, pero que 

Huelgas en Génova 
y Rotterdam 

Queridos amigos: 
Os adjunto algunas informa

ciones sobre la actual huelga 
de los protuarios en Génova. 
La situaci6n sigue igual. La di
recci6n de la Compagnia Unica 
(Gremio de portuarios) fue 
sustituida por un comisario es
tatal. Mas adelante enviaré un 
informe mas detallado. 

Para completar mi informe 
del 9 de Febrero, sobre la huel
ga de Rotterdam, diré lo si
guiente: 

En este tiempo, el ministerio 
de asuntos sociales ha ofreci
do la posibilidad de negociar, 
con el fin de encontrar una so
luci6n. Ha declarado que no 
participara en la financiacion 
de la jubilacion anticipada, 
mientras no haya acuerdo en
tre los interlocutores sociales 
(la patronal y los trabajadores, 
nota del traductor). Es un in
tenta de debilitar la postura de 
los comités de empresa. 

A causa de que las negocia
ciones se hayan quedado blo
queadas el dia 12 de Febrero, 
hubo una huelga durante un 
dia en la que participaron to
das las empresas que manipu
lan mercancfas envasadas. Esa 

misma tarde se produjo una 
huelga espontanea en ECT, 
que fue asumida por el sindi
cato. La lucha aun continua. 

lgualmente, en Amsterdam, 
a comienzos de la semana pa
sada, tuvo lugar una huelga en 
el sector de mercandas en far
das, debido a la lentitud en las 
negociaciones del convenio. 

En Rotterdam, los comités 
de empresa lograron que se 
dictase una medida provisio
nal, por via judicial, segun la 
cual la patronal no puede des
pedir a nadie hasta que el con
sejo de empresas haya llegado 
a un acuerdo, al respecta. Pe
ro, fundamentalmente, este 
asunto se decidira en la magis
tratura de trabajo de Amster
dam. 

Por otro lado, anado una pu
blicaci6n de unos companeros 
criticos, con un informe sobre 
Rotterdam, que es ilustrativo 
de lo que pasa en otros luga
res. También incluyo un anali
sis que lleg6 desde Marsella, 
en lengua inglesa y que fue 
traduèido por nosotros. 

Eckhard Kanzow 
Bremen 23.2.87 

el Gobierno socialista se va co
miendo con el decreto que 
mencionamos, con reconver
siones ciegas, y otras medidas 
cohercitivas; igual que los pul
pes se comen sus propias pa
tas, cuando después de un 
temporal, quedan aturdidos y 
hambrientos entre las rocas de 
cualquier escollera. 

Y todo ello es injuste e in
aceptable, porque a las empre
sas consignatarias, no se las 
atenta ni interfiere en su come
tido y funciones. Las empresas 
de estibadores, en todos los 
puertos de Espana las respetan 
integramente. lPor qué enton
ces, el Gobierno y alguna de 
éstas, si que quieren suprimir a 
la organizaci6n de estibadores, 
que beneficia a muchisimo 
mayor numero de espanoles? 

Esta disparatada intencion no 
tiene raz on de ser, y a pesar 
de su grotesca injusticia, no se 
ve denunciada ni aireada por 
los medios de informaci6n que 
se dicen progresistas Y. ecuani
mes, con estncta objet1vidad. 

Por eso desde estas paginas 
exponemos el equivoco que 
esta engendrandose, que dana 
y ofende a tantes espanoles y 
a sus familias, que hunde y 
desbarata a un proceso justo, 
civilizado, organizado y sufi
ciente, en el que nadie se ve 
perjudicado en su conjunto 
funcional; pero que por lo con
trario, después de un sigle, 
hace renacer el rio revuelto 
tercermundista, vergonzoso y 
autocratico. 

Manuel Escorial 

CQÇINA MARINERA 

COCA 

lngredientes 
Raspadura de la piel de 1 limon 
1 vaso (de los de agua) de 

aceite 
1 1 /4 vaso (de los de agua) 

de leche 
1 medida igual de azucar 
1 /2 vaso de los de agua de 

anis 
4 yemas de huevo 
1 poquito de vainilla en polvo 
3 sobres de levadura royal 

Preparaci6n: 
Todos estas ingredientes 

bien mezclados y batidos, 
cuanto mas, mejor. 

Anadir las 4 claras a punto 
de nieve. 

Anadir, cuando esté bien ba
tido, la harina, 3/4 de kg. To
da bien batido. 

La platera procurar que sea 
de lados altos para que cuan
do suba la coca no rebose. Se 
unta con un poco de aceite o 
se le pone un papel de plata y 
asi no tendra problemas al sa
car la coca. 

Antes de meter la mezcla en 
el horno se espolvorea con 
azucar mezclado con canela, 
no mucha, y luego se le echan 
unos pinones; asi quedaran 
encima y no se hundiran. A 
quien le guste se le espolvorea 
con coco rayado. 

En el Homo a media altura se 
le deja, sin abrir el horno, unos 
25 minutas. Si se abre antes 
puede suceder que no suba la 
masa. Antes de sacar la coca 
pincharla con un palillo: si sale 
seco es que esta en su punto, 
y si no, dejarla un poco mas. 
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Comunicado de prensa 

Los trabajadores del lnstituto 
Social de la Marina de Barce
lona, nos hacen 1/egar el si
guiente comunicado. 

COMUNICADO a la prensa 
de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Seguridad 
Social (entre los que se inclu
yen los el lnstituto Social de la 
Marina, en la Direccion Provin
cial en Barcelona). 

En la ultima reunion de esta 
Coordinadora (formada por de
legados de mas de veinte pro
vincias), tras discutir los acuer
dos de las Asambleas se acor
do CONTINUAR LA LUCHA 
CONTRA LOS PLANES DE 
HOMOLOGACIÔN DE LA 
DIRECCION, y para ello se 
aprobo una plataforma reivin
dicativa que se puede resumir 
en dos puntos: 

1. No a la homologacion a la 
baja ni a la introduccion de 
conceptos retributivos que no 
garanticen su permanencia y 
revalorizacion. 

2. Derogacion de la O.M. de 
29.Xl.86. lgual trabajo, igual 

· Crucigrama 

salaria. 
3. Por la mejora de la gestion 

de la Seguridad Social. 
Para defender nuestros dere

chos se solicito entrevista con 
la Administracion a fin de dis
cutir directamente nuestros 
problemas y en espera de una 
respuesta y reclamendo aque
llo que es nuestro se acordo 
un calendario de movilizacio
nes. A saber: 

Todos los miércoles del mes 
de marzo, paros de tres haras 
delante de las Delegaciones de 
Trabajo de todas las provincias 
hasta el dia 27 de marzo, en 
que se hara un dia de paro to
tal y una marcha de todos los 
funcionarios de la Seguridad 
Social de Estado sobre el Mi
nisterio de TraQajo en Madrid. 

Todo ello encaminado a oca
sionar las menores molestias 
posibles a los afiliados del Ré
gimen especial del Mar y Sec
tor Maritime. 

Los funcionarios de la 
Seguridad Social 

en lucha por sus salarios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 
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8 

9 
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HORIZONTALES: 1. Habilidad y arte pa
ra dirigir un asunto. / 2. Lugar donde se 
encuentra una casa o persona. Décimo
sexta letra del abecedario. / 3. Fuera de 
lugar y de tiempo. / 4. Fruto de la palme
ra. Pronombre que significa lo mismo. / 
5. Al revés, concederé, claudicaré. El prin
cipio de Agamen6n. / 6. Nota musical. 
Color. Consonantes de reloj. / 7. Al revés, 
imitaci6n de la piel. Enfermedad que se 
produce por el retorcimiento de los intes
tinos. / 8. La primera. Y la tercera. A l re- · 
vés, rodar, dar vueltas. / 9. Desigualda
des y alternativas de la suerte. / 10. Gol
pea violentamente con una cuerda o un 
làtigo. "Estoy harto, ---<le todo". / 

Soluci6n al m,mero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Matriceras. / 2. En
revesado. / 3. Riotinto. N. / 4. Odiar. 
lleo. / dacrapA. nr. / 6. Era. Majado / 7. 
aisA. Lelo. / 8. rA. Noé. Eso. / 9. A. otiT. 
Tal./ 

■ 

■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

■ 

VERTICALES: 1. Enfermedad que se ha 
extendido en una zona y ataca a gran nu
mero de personas. Vocai. / 2. Curaria. La 
primera y la ultima. / 3. Al galope. Unidad 
de peso. / 4. Raudos, veloces. Conso
nante repetida. / 5. Padeceria alguna en
fermedad. / 6. Rio que pasa por Gerona. 
Matricula de coche de una provincia. Al 
revés y repetido, "se le cae la •·''· / 7. 
Al revés, asi es el fin de una buitre. A l 
revés, también, subsané, mitigué. / 8. 
Lago holandés, a unos 30 Km. al norte de 
Rotterdam. Poblaci6n importante de la 
provincia de Granada. / 9. Vocal. Los que 
se dedican a la trata de èsclavos negros. 
/ 10. Fuera de lo normal, excepcional. 
Voz para detener las caballerias. / 

VERTICALES: 1. Merodearas. / 2. Ani
daria. O. / 3. Troicas. oN. / 4. Retar. 
Ante. / 5. iviraM. Oid. / 6. Cen. Paleto. 
/ 7. Estiaje. R. / 8. raol. Aleta. / 9. oD. 
Endosa. / 10. Sonoro. Olé. / 
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VOZ DE : 

Cronica del 
conflicto portuario 

Parecfa, al cerrar la ultima 
edicion de nuestro. boletin ( LA 
ESTIBA, 25), que la Adminis
tracion cedia en cuanto a la re
admision de los despedidos de 
Contenemar, improcedente
mente: 5 en Las Palmas, 2 en 
Tenerife y uno en Barcelona, a 
partir de una formula de simul
taneidad en la readmision y en 
el pase de otros tantos a Con
tenemar. Pero la respuesta ul
tima de la Administracion fue, 
como no, la de su posicion 
arrogante de siempre: no ad
mision de los despedidos. 

No quedaba otra salida que 
la ! de la lucha. Se cursaron 
pues preavisos de huelga paro 
los dias 21 y 22 en los tres 
puertos directamente afecta
dos por los despidos: Tenerife, 
Las Palmas y Barcelona, y pa
ra los dias 23, 24 y 25, de dos, 
cuatro y seis horas respectiva
mente para todos los· puertos. 
Y otro preaviso también para 
todos los puertos del 4 al 11 de 
mayo en las horas impares. 

El dia 20 de abril, se constitu
yen (en una notaria de Madrid) 
las Sociedades Mixtas de Bar
celona, de Tenerife y de Las 
Palmas. Al dia siguiente, en 
Barcelona antes de empezar la 

contratac1on de la mafiana es 
readmitido el despedido de 
Contenemar, por lo que deja 
de ejercerse el derecho de 
huelga. En Tenerife y en Las 
Palmas se empieza la huelga, y 

antes del mediodia también 
son readmitidos los despedi
dos por lo que también se deja 
de ejercer, a partir de enton
ces, el derecho de huelga. De 
esta manera, que anosotros 
nos parece ridicula, el gobier
no salva el honor, no siendo 
ya la. OTP la que readmite, si
no las nuevas sociedades Esta
tales. 

Se empezara ahora la toma 
de contacto con los presiden
tes de dichas sociedades. 
Coordinadora" insistira en que 
los contratos a las empresas 
sean a tiempo parcial ((mica 
manera de no perder su vincu-

El conflicto del 
puerto de Génova 

La Compafüa portuaria de 
Génova esta pasândo, en es
tos ûltimos tiempos, por los 
momentos mas afligidos de su 
historia. Hablando claramente: 
del 1983 hasta finales del 1986 
se ha producido un relanza-

miento de la actividad portua
ria genovesa, que ha consisti
do en la adquisicion de un 
nuevo e importante trafico. 
Pero con el noviembre del 
1986, después de dos anas de 
proyectos y de activa colabo-

lacion con la Sociedad Estatal) 
y cotizando las empresas pues 
por ellos a la Sociedad Estatal. 
Que el nuevo contrato se ex
tienda a los fijos de empresas 
y por tanto que éstas coticen 
también or ellos a la Sociedad 
Estatal, unica forma de finan
ciarla adecuadamente a ésta, y 
de que no sea solo un pream
bulo para pasar al paro. lnsis
tira igualmente en la clausula 
de subrogacion de todos los 
deberes que hasta ahora cum
plia la OTP, y la antigüedad. 
Camino arduo. 

Por lo que respecta a las em
presas, se van a desarrollar las 
contradicciones al exacerbarse 
la competencia entre puertos a 
raiz de la aplicacion del Decre
to. Si han de financiar ellas la 
regulacion de plantillas y el 
desempleo, en los puertos a 
pleno empleo las empresas no 
tendran que desembolsar co
mo en otros de bajo nivel de 
empleo, incrementandose la 
competitividad entre puertos. 

El camino decfamos es ar
duo. La desunion de nuestro 
colectivo continua siendo ob
jetivo prioritario del Gobierno. 

■ 

racion, aparece una situacion 
de profunda conflictividad a 
cuya resolucion esta ligada in
disolublemente el futuro del 
puerto. Debemos pues, en es
te punto, indicar las principa
les causas que han conducido 
a la actual situacion . 

La propuesta para la rees
tructuracion del trabajo por
tuario, mejor conocida con el 
nombre de "Libro azul", fue 
presentada, el 5 de julio de 
1984 por el presidente del Con
sorcio Autonomo del Puerto 
(CAP), Roberto d'Alessandro. 
Esta propuesta se basaba en la 
constitucion de un sistema de 
Sociedad mixta con un acuer
do politico muy avanzado, evi
denciando un estrecho liga
men con el mundo del trabajo 
portuario, culminado con la 
grave crisis estructural de fina
les del 1983. El Consul de la 
Compafüa portuaria (CULMV), 
Paride Batini, aceptaba con re
servas el "Libro azul", avan
zando precisas peticiones refe
ridas al mantenimiento del pa
pel jugado siempre por la mis
ma Compafüa. 

(a la pagina 4) 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

BOLETiN DE LA 
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Conflictividad 
laboral 

Asistimos desde hace meses 
à un aumento de la conflictivi
dad !aboral en Espafia. Pasan 
del millon los trabajadores qÜe 
este ultimo mes se estan movi
lizando para evitar un mayor 
deterioro de sus salarios y de 
sus condiciones de trabajo. 
Huelgas, manifestaciones;-"I ~ 
ocupaciones, secuestros de \ • 
empresarios, enfrentamientos 
con la policfa, batallas campa
les, .. . se suceden una a otra 
contra los efectos de la recon
version industrial iniciada en el 
1984 y contra la politica eco
nomica del gobierno gestor de 
un capitalismo en crisis. 

. _/' \ 

\ - 'l"r" 

~ 
- . 

. . - ' 
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El SIDA, 
una plaga al servicio 

de unos pocos 
Tratar en LA ESTIBA de un 

tema tan traido y llevado como 
lo es ultimamente el SIDA 
puede parecer en principio un 
topico. Para la redaccion de 
publicacion lo es menas cuan
do se empieza a profundizar 
en el tema, y en el tratamiento 
que se le esta dando en los 
medios de comunicacion en 
general. 

De todos es sabido que a na
die le apetece estar enferma 
ya sea pobre o rico, rentista o 
trabajador, pero para nosotros 
que pertenecemos a este ulti
mo capitula, estar enfermas 
supone un castigo muy supe-

rior al propio trabajo por peno
so que este sea. No nos pone
mos a analizar la situacion de 
parada y enferma ya que en 
este pais hay supuestos en los 
que entrar supone inmediata
mente que nos tachen de de
magogos y catastrofistas, pe
ro haberlos haylos. 

Al obligatorio y natural temor 
de estar enfermas hemos de 
sumar en el caso del SIDA las 
condiciones de APESTADO, 
MARICON y/o DROGADIC
TO, en el supuesto de que nos 
descubran anticuerpos en la 
sangre. 

la la pag_ina 61 
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Conflictividad laboral 

Reciente a(m una huelga ge vuelven a paralizar. 
neral en ~s, continuan 
las v1 1zaciones y encierros l 

.-----.- ""en la minerfa de leon. Conti
nua la tensa"'situacion en Rei
nosa, donde el 12 de marzo i 
unos enfrentamientos segui-

Asf, desde el pulso entre tra
bajadores y empresarios en la 
negociacion, hasta el cuerpo a 
cuerpo con las fuerzas represi
vas, se han desarrollado estas 
luchas para impedir un empeo- l 

Fomente, llega al colmo del ci
nismo al responsabilizar a los 
huelguistas de Renfe del incre
mento de muertos en las carre
teras al provocar con su huel
ga en los dias de Semana San
ta congestiones de trafico. 

dos a la liberacion por la Guar
dia Civil del Consejero de 
Obras Publicas del Gobierno 
Vasco retenido por los trabaja
dores de Fo;jas y Aceros aca
baron en au entica batalla, que 
se repite el pasado 4 de Abril, 
con un saldo de 20 heridos, 
cuando 100 guardias civiles 
con tres tanquetas y un heli
coptero toman la ciudad. La 

ramiento de Tasëëiiïèliëiones de 
tra15afo, para impedir una nue
va- dTsminucion del poder ad
quisitivo, rechazando el tope 
del 5% decretado por el go
bierno, todo ello dentro de un 
contexte de precarizacion ca
da vez mayor, de una cada vez 
menor protecci6n del desem
pleo. No es de extranar pues el 
grado de violencia alcanzado, 

batalla no es casi menor en 
Puerto Real (Cadiz) el jueves 2 
de abril después de varios me
ses de enfrentamientos entre 

l 
que no es, sino la determina
cion de los trabajadores en la 
defensa de sus intereses, con
traries a los intereses de la 

los trabajadores de Astilleros 
Espanoles y la policfa, a raiz 
del cierre de los Astilleros: los 
trabajadores luchan en contra 
de una regulacion de empleo 
de 2.100 de los 3.400 trabaja
dores. A raiz de los enfrenta
mientos del jueves antes di
cho, cinco policfas resultaron 
heridos y cuatro manifestantes 
detenidos: los trabajadores se 
erigieron en asamblea perma
nente hasta que el juez decreto 
la libertad de los detenidos. 

Las huelgas y movilizaciones 
se extendieron al sector del 
transporte: Renfe, lberia, Avia
co, Transmediterranea, Metro 
de Madrid, Autobuses de Bar
celona; al sector de la Cons
truccion con mas de 300.000 
trabajadores; al sector del me
tal, en aquellas empresas en 1 
reconversion; en el sector de , 
distribuidores de gasolina. Los 1 

trabajadores se movilizan en 
FASA-Renault, en General
Motors, por las negociaciones 
del convenio. Los puertos se 

Economfa. De todas formas es 
preciso senalar que esta vio
lencia, que para los dirigentes 
sindicales es excesiva, es nada 
ante la violencia de la patronal 
y del gobierno. Solo la tergi
versacion y el desenfoque que 
la prensa opera, las hacen 
comparables. 

Patronal y Gobierno 

La dureza de la patronal y del 
gobierno son contundentes: 
coaccion, look-aut, servicios 
minimos contra el derecho de 
huelga, intimidacion, repre
sion .. . 

En Puerto l=!eal la patronal 
cierra los astilleros; en RENFE 
la Direccion coacciona a los 
trabajadores obligandoles a ex
presar por escrito su participa
cion o exclusion en los paros, 
con la amenaza de descontar
les salario si no lo hacen, y re
tirando a huelguistas y familia
res los viajes de favor; el Presi
dente de la patronal catalana 

El Gobierno aguanta el pulso 
con su conocida arrogancia a 
la altura de los intereses que 
defiende (la gran banca y el 
capital multinacional), y se li
mita a enviar a la policfa cuan
do el consenso ya no basta. 
Desde su subida al poder ha 
ido prodigando esta ideologia 
democratica del consenso, del 
cerrar filas para salvar la Eco
nomia (nacional), del mal me
nor ante un futuro peor. ldeo
logia de un capitalisme en cri
sis que sirve de esta misma cri
sis, presentandola como fan
tasma, para lograr la resigna
cion de sus proletarios. 

El gobierno, con su arrogan
te cinismo explica ahora que 
toda esta conflictividad es nor
mal en un momento de salida 
de la crisis, y criminaliza esta 
conflictividad: convierte una 

. reivindicacibn laboral en un 
problema de orden publico; el 
ministre del lnterior ocupa el 
lugar del de Relaciones Labo
raies; la policfa entra en los lu
gares de trabajo; cualquier fir
meza por parte obrera es terro
rista; hace criminal cualquier 
acto de desafeccibn. Intenta 
lograr asi, por la criminaliza
cion, lo que antes intentaba 
con la ideologia del mal me
nor: inculcar la resignacibn y la 
impotencia a los trabajadores. 

La Prensa 

Al lado de patronal y gobier
no, la Prensa, voz de su amo, 
llega a limites nunca vistos, 

l Cabe mayor cinismo ? 

'Novecento' cantahro 
Los INCIDENTES producidos ayer en la localidad can
tabra de Reinosa, con el bilance de mas de medio 
centenar de heridos, ponen de relieve la pervivencia 
de residuos de atavismo mas propios de la Espai\a 
galdosiana que de un pais integrado en las institucio
nes europeas y que se apresta a entrar en el siglo XXI. 
Las imagenes de unos trabajadores que, para defen-

. der sus puestos de trabajo, primero secuestran a los 
directivos de su empresa y luego reducen y desarman 
a una decena de guardias c iviles, parecen extraidas de 
una pelicula de época. Pero son cruelmente reales. 

Tan desastroso resultado es consecuencia de dos 
factores. La irrespons&bilidad de un comité sindical 
que juega con fuego al ~mbarcar a los trabajadores en 
una aventura descabellada, consistente en tratar de 
defender sus propios derechos a costa de los de los 
demas, y la incompetencia profesional de los respon
sables del orden, incapaces de prcver las consecuen
cias de s\J intervenciém en el conflicto y sumisos hasta 
la rendici6n, y frente a toda la espeluznante ret6rica 
que rodea a la historia de la Benemérita. 

El intento de conseguir notoriedad secuestrando a 
una persona que acababa de ser nombrada para un 
cargo publico -Enrique Antolin, nuevo consejero de 
Obras Publicas del Gobierno vasco- descalifica a los 
dirigentes sindicales que tuvieron tan descabcllada 

Editorial aparecida en EL 
PAIS del 13/3 y que reprodu
cirnos porque creemos que es 

idea. Una idea pueril, antidemocratica y contradicto
ria con los intereses de los trabajadores, en nombre de 
los cuales pretendian actuar. Las dirccciones de los 
sindicatos implicados en la acci6n est.in obligadas a 
condenar dichas practicas, lindantes con el sindicalis
mo mafioso o cl mas trasnochado libertarismo. 

Pero las circunstancias del caso indican la existen
cia de una pavorosa improvisaci6n por parte de las 
autoridades responsables de garanlizar el respcto a 
los derechos ciudadanos y el orden publico. Qve una 
decena de agcntes puedan ser aislados en un callej6n, 
violentamente hostigados hasta agotar los medios di
suasorios, y desarmados y redueidos por una multitud 
encolei-izada, revela desconocimiento del terreno, 
inadecuaci6n de los recursos empleados y ausencia de 
una planificaci6n racional. Tal como se produjeron 
los acontecimientos, con armas abandonadas en la 
via publica y en una situaci6n de e_norme tension emo
cional, puede considerarse providencial que no se 
produjeran dai\os irreparables. Los responsables de 
la seguridad en Cantabria y el Ministerio del Interior 
estan obligados a explicar los motivos·que detcrmina
ron tan increible espectaculo y a depurar las respon
sabilidades. Pero, a estas alturas de los tiempos, csto 
es s6io un deseo te6rico. La calle de este pais hierve 
desde. hace meses ante la impavida mirada de la auto
ridad competente, convencida ésta de que hace frente 
a una conspiraci6n malévola y no a los errores de su 
propia, drainatica, ridicula, ingenua ineptitud. 

significativo del cinismo de la 
prensa en su ataque a los tra
bajadores. 
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emulando y envalentonando a 
las fuerzas represivas. 

A su cantinela de siempre: 
los huelguistas siempre son 
trabajadores privilegiados, con 
altos sueldos, antisolidarios, 
antidemocraticos, y algo ma
fiosos; anade ahora su amo
nestaci6n a la blanduta de go
bierno y policia. En la Editorial 
que saco EL PAIS del 13/3 a 
raiz de los acontecimientos en 
Reinosa se llega al cinismo de 
llamar sumisa a la Guardia Ci
vil, y llamar ingenua ineptitud 
y actitud pasiva la de un Esta
do policial, con una legislacion 
antiterrorista como la que te
nemos, con una practica diaria 
de tortura en cuarteles y comi
sarfas, con su complicidad con 
bandas parapoliciales, ... etc. 

En la fase actual, antes aludi
da, de un capitalisme en crisis, 
de valorizacion intentando pa
liarla con una reconversion in
dustrial, sin poder ofrecer con
trapartida alguna a los trabaja
dores (acabado el auge desa-

rrollista con su ideologia pro
gresista), la prensa cumple su 
papel, distorsionando la reali
dad a la medida de los intere
ses del poder, inculcando la 
necesaria adaptacion a lo que 
existe como lo unico que pue
de existir. 

La mediaci6n sindical 

Los sindicatos no llegan a 
controlar toda esta moviliza
cion. UGT, pacta por separado 
con la patronal, convenios, sa
laries y condiciones de trabajo. 
Ahora se sube timorata al ca
rro de las movilizaciones 
- condenando eso si el exceso 
de violencia obrera - , discu
tiendo al gobierno algun tanto 
por ciento, con el intente de 
no quedar definitivamente des
marcada de los trabajadores. 
UGT trata de desviar la aten
cion del verdadero problema, 
del porqué de la actual situa
cion conflictiva, en su lucha 
contra Solchaga, como si to-
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das las medidas economicas 
de la reconversion no fueran 
otra cosa que la voluntad de 
un ministro . 

CCOO, buscando un espacio 
que ya no tiene, tira adelante 
las -o mejor dicho algunas
movilizaciones, para intentar 
controlarlas y mantenerlas 
dentro de un orden (el que dic
ta la Economia) y pasar luego 
factura politica par tal hacer. 

Pero los dos sindicatos saben 
del vado sindical, de su falta 
de representacion. El los, que 
habfan jugado un papet clave 
en la concertacion, en la ela
boracion del consenso y de la 
"paz social", en un momento 
de auge economico donde el 
capitalisme tenia contraparti
das que ofrecer a los trabaja
dores y ellos podian negociar
las, se ven ahora vacfos y ni la 
patronal ni el gobierno, finan
ciandolos y echandoles una 
mana pueden retardar su ago
nia. El sindicalismo muere. 

Esta es la situacion que mar
ca la vuelta del movimiento 
autonome. Los obreros se or
ganizan por su cuenta: lo ve
rnes en muchas de estas lu
chas, lo vimos hace poco, con 
una claridad diafana, en las lu
chas de los ferroviarios france
ses (ver LA ESTIBA n° 23). 
Vùelven las asambleas, pero 
en un contexte distinto de 
cuando irrumpieron en la Es
paj'ia de los anas 70, en un 
momento de auge economico 
y de espectativas donde cab[a 
aun la ilusion del poder obrero. 
Hay el contexto es de precari
zacion, de empobrecimiento, 
de para, de crisis de un modo 
de producci6n de mercandas 

ya obsoleto, donde la (mica al
ternativa no es ya la socializa
ci6n de la Economfa y el poder 
obrero sino el releva de lo que 
hay par otra forma de organi
zar la actividad humana y la 
sociedad. 

Crisis y Reconversion 

Todas estas movilizaciones y 

toda esta conflictividad social 
no hace sino revelar el trasfon
do de una crisis de valorizacion 
del capital. No estamos ante 
una simple crisis de crecimien
to, para la que serfa suficiente 
el cambio d eun modela eco
nomico par otro. Estamos ante 
una crisis que toca fonda, la 
de un sistema basado en el 
maxima beneficio y que no lo-

gra aumentar la productividad 
del trabajo; la de un sistema 
basado en el trabajo asalariado 
y que no logra dar trabajo a 
sus proletarios. 

El capital intenta salir de esta 
crisis mediante una tercera re
volucion tecnol6gica, de la 
misma manera que con la se
gunda revolucion industrial, 
combinando nuevas tecnolo-

ALTERNATIVAS SOCIALES 

gias (nuevas fuentes de ener
gia: electricidad, petroleo; el 
acero coma nuevo material; ) 
con una nueva organizacion 
del trabajo (taylorismo), resol
vio momentaneamente su cri
sis de valorizacion en la que 
habfa entrado en la segunda 
mitad del siglo XIX. Pero par 
el momento no encuentra ni la 
nueva tecnologfa ni la nueva 
organizaci6n del trabajo que le 
permita salir de su estanca
miento actual. 

La reconversion industrial es 
pues el medio que ve para pa
liar su crisis. En Espana, el go
bierno socialista lanza el 3/12/ 
83, un Decreto de Reconver
sion y Reindustrializacion, o 
dicho en prosa, de desmante
lamiento industrial: recorte del 
poder adquisitivo de los sala
rias, despido de plantillas y au
mento de la productividad pa
ra sanear sectores en crisis, re
ducci6n de las prestaciones 
sociales, eventualidad de los 
puestos de trabajo, freno a la 
inversion pûblica, etc. Toda 
esta arropado en un "proyecto 
comun" obreros y empresa
rios. Pero estas medidas eco
n6micas, ya • en s[ contradicto
rias (la reconversion ya es un 
gasto pûblico!), son también y 
basicamente medidas sociales 
ya que en definitiva el modo 
de produccion capitalista no es 
mas que un modo de repro
duccion de las condiciones so
ciales de vida. 

La reducci6n del gasto pûbli
co (reduccion de las pensio
nes, reduccion de las presta
ciones por desempleo, ... pre
carizaci6n ) se da exclusiva
mente a costa de los trabaja
dores. Estos son los que han 
de decir hasta donde estan dis
puestos a aguantar. El fuerte 
auge de la conflictividad actual 
senala par el momento un limi
te a esta reconversion . 

■ 
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El conflicto del puerto 
de Génova 

Pero con la constitucion de la 
primera Sociedad operativa, la 
Terminal Contenit"ori S.p.A., 
aparece el primer grave enfren
tamiento entre la CULMV y el 
CAP. La Compafüa, en efecto, 
a proposito de su participacion 
en la SpA antes dicha, no 
aprueba el presupuesto para el 
1987 y avanza, en fecha 22 de 
noviembre de 1986 una propia 
propuesta clara y comprensi
ble. Esta propuesta, basada en 
la flexibilidad y elasticidad de 
la gestion operativa en una 
empresa atfpica como es el 
puerto, define la necesidad de 
establecer una prevision de 
costos y tiempos, operando a 
través de una dinâmica de tari
fas fundada en un mecanismo 
global que establece el precio 
del contenedor en base al del 
mercado. Todo esto a fin de 
cerrar un balance que soporta
ba, por contra, un fuerte pasi
vo -con la manipulacion de 
220.000 contenedores- y de 
adquirir un buen activa allf 
donde la Sociedad prevé 
- con la poco crefble manipu
lacion de 250.000 contenedo
res- solamente saldar cuen
tas. 

El presiente del CAP reaccio
na con furia contra la funcion 
de los trabajadores portuarios 
organizados en la Compafüa. 
Lo que no ~uiere reconocerse 
deliberadamente es el papel 
que la misma compafüa ocupa 
en el ârea mas inmediatamente 
ligada a todo el ejercicio. Esta, 
en efecto, como organizacion 
trabajadora en continua evolu
cion ha adquirido una capaci
dad de renovaci6n constante 
mostrada principalmente en su 
eficacia y gestion del ciclo 
operativo. 

Los sindicatos evidencian 
una profunda divergencia en
tre la FIL T-CGIL por una parte 
y la FIT-CISL y la UIL-Traspor
ti por la otra. La prensa, con la 
exclusion de un par de periodi
cos de izquierda, inicia una in
famante campaf\a contra los 
trabajadores. Esta campaf\a, 
que tiene su apogeo en enero 
de 1987, tiene un caste de 600 
millones de liras y es orquesta
da por una sociedad interna
cional de relaciones publcas. 
En tal clima de cruzada, los 
trabajadores portuarios reac
cionan con una extrema digni
dad no entrando en mutua 
competencia y obligandose 
siempre a hacer valer cada vez 
mas su propia razon. 

El 16 de Diciembre del 1986 
tiene lugar en Génova la pri
mera conferencia nacional de 
las Compafüas portuarias, con 
la participacion de una delega
cion espaf\ola, en el curso de 
la cual fueron rebatidos con 
claridad y con fuerza, el papel 
y la funcion de las mismas 
Compaf\fas. El clima fue tenso 
pero la conciencia de eliminar 
derechos intocables sagrados 
dio serenidad y fuerza al de
bate. 

Entretanto, los acontecimien
tos se han sucedido a un ritmo 
vertiginoso: es casi imposible 
describirlos todos. Mas alla del 
puerto, toda la ciudad y el pais 
entera son convulsionados por 
la situacion. Los trabajadores 
portuarios encabezan las pri
meras paginas de los mas 
competentes periodicos ex
tranjeros. Se acumulan opinio
nes de hombres de la politica, 
de la economfa, de gente 
comun. 

El Presidente D' Alessandro 

no espera: el 20 de diciembre 
firma un acuerd por separado 
con la CISL y la UIL. lnicio de 
la agitacion proclamada por la 
FIL T-CGIL, mientras los esti
badores genoveses, conscien
tes de lo dramatico del mo
mento, mantienen los nervios 
firmes sin ceder nunca a las 
multiples provocaciones. Es 
evidente, que en una tal situa
cion , el trâfico marftimo caiga 
vertiginosamente: las repercu
siones se hacen sentir sobre 
toda la ciudad. 

El 8 de enero del 1987, el 
CAP firma un nuevo acuerdo 
por separado con la CISL y la 
UIL: es la introduccion al de
creto que puntualmente es no
tificado a la CU LMV en fecha 
12 de enero. En él estan conte
nidas normas sobre contrata
cion, equipamiento y coloca
cion de los trabajadores por
tuarios, y hace practicamente 
imposible las normales opera
ciones en los muelles. El Con
sejo de Administracion de la 
CULMV responde con gran fir
meza exigiendo que el decreto 
sea retirado y que se abra una 
negociacion, ya que la aplica
cion del decreto contribuye de 
un modo determinante a llevar 
al puerto al caos mas total, a 
pesar del gran sentido de res
ponsabilidad de los trabaja-
dores. · 

La Compaf\ia pide también, 
como ha hecho siempre desde 
el inicio del conflicto, el propio 
reconocimiento para el inicio 
de una mesa de negociacion, 
teniendo por respuesta una 
enésima negativa. El conflicto 
se aviva en una gran espiral. 
. El 15 de enero de 1987, se fir
ma en Roma, por parte de los 
tres Secretarios Confederales 
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de la CGIL, de la CISL y de la 
UI L, un "urgentfsimo" acuer
do para el puerto de Génova. 
Es evidente que este acuerdo, 
por el modo y la manera en 
que ha sido formulado, con
tenga grandes lagunas para la 
Compafüa. Los hechos se su
ceden a un ritmo vertiginoso: 
El Consul Batini, el dia 27 de 
enero, después de una fuerte 
discusion, es forzado a afron
tar la cuestion del decreto, pe
ro tomando distancias con el 
acuerdo y anotando la necesi
dad de una negociacion direc
ta con el CAP. Dos dfas des
pués el acuerdo es hecho ope
rativo pero la cosa no mejora. 
Al contrario. 

Estamos en los momentos 
mas afligidos de la historia del 
puerto, y se llega al apice de la 
accion del presidente d' Ales
sandro: el 6 de febrero, con 
decreto N. 263, se nombra Co
misario extraordinario para la 
Compaf\ia Unica Lavoratori 
Merci Varie al Capitan de Na
vio Tommaso Santapaola, in
tentando decapitar la CU LMV 
de su grupo dirigente. 

La respuesta es firme y deci
dida, manteniéndose en los li
mites de una civilizada lucha 
polftica: el 9 de febrero se de
clara la huelga general. La po
blacion genovesa - desde las 
fabricas hasta las escuelas, 
desde los pensionistas a la 
gente comun - responde con 
una gran participacion. Ahora 
va aclarandose el intenta de 
criminalizar a la clase trabaja
dora portuaria. Escasas reac
ciones, dolorosamente, se su
ceden en otros puertos italia
nos. 

El Consejo de delegados de 
la CULMV recibe el mandata 
de la asamblea de delegados 
de encabezar la accion polftica 
y sindical. Se dejan de hacer 
horas extraordinarias y se per
sigue el objetivo de una nego
ciacion directa. 

Durante estas dias son de-

nunciados ante la Magistratura 
el Consul Batini, y los Viceson
sules Fusaro, Mangini, Pezzolo 
y Zuccolini, por "interrupcion 
del servicio publico". Se inten
ta que la Compaf\ia desaparez
ca y s convierta en una agen
cia de colocacion. Pero la 
CULMV resiste y gana crédita 
ante la opinion publica. Dos je
fes de la armada, practicamen
te destituidos por su importan
te papel en las operaciones 
portuarias, recorren ante la 
Prefectura; el Consejo de ad
ministracion presenta recurso 
al Tribunal Regional Adminis
trativo (TA R) contra los despi
dos y contra el decreto. 

La accion de recuperacion 
prosigue: se mueven la Re
gion, la Provincia, el Ayunta
miento y el Cardenal de Géno
va. Los hechos empiezan a ser 
vistos con mayor objetividad. 

El Tribunal Administrativo 
Regional, con sentencia del 13 
de marzo, declara ilegftimo el 
despido, reintegrando al grupo 
dirigente de la Compaf\ia en su 
funcion. 

El "clima" polftico cambia: el 
20 de marzo se firma un acuer
do entre el CAP y todas las or
ganizaciones sindicales. En tal 
acuerdo se establece revisar 
los puntos mas conflictivos del 
decreto y sobre todo se con
viene que" ... resulta evidente 
que la solucion definitiva debe
ra concretarse en el encuentro 
directo que tendra lugar el lu
nes dia 23 entre el CAP y la 
CULMV". 

Sin embargo, la solucion del 
problema es aun lejana. La 
otra parte, siemprè rfgida en 
algunos puntos clave, va po
niendo continuamente obsta
culos. 

En esta atmosfera extrema
damente mutable y rica de in
quietantes interrogantes, con
tinua mas que nunca firme y 
vigi lante la posicion de todos 
los trabajadores de la Com
paf\ia. 
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■ 
Conflicto en San Francisco 

Hace tres semanas un remol
cador proviniente. de las islas 
Hawaï con tres barcazas lleg6, 
·sin previo aviso, y atrac6 en 
Berth 11, en el puerto exterior 
de Oakland, después de atra
vesar el Golden Gate. Ensegui
da, un piquete compuesto por 
miembros del ILWU, lnland 
Boatmen's Union, cerr6 los ac
cesos a las instalaciones y los 
estibadores de S. Francisco se 
negaron a trabajar y a mover 
las plataformas m6viles carga
das con contenedores de 20 

pies. El remolcador y las barca
zas eran propiedad de la Ha
waian Marine Lines, una em
presa subsidiaria de Crowley 
Marine, que habfa obligado al 
sindicato IBU (sindicato de 
marineras), después de traba
jar durante siete meses sin 
contrato e imponer un acuerdo 
por el que se reducian en un 
25% los salarios y otras per
cepciones, a ira la huelga. 

La autoridad !aboral de arbi
traje portuario de S. Francisco, 
un anterior funcionario de la 
empresa, decret6 inmediata
mente que el piquete era ilegal 
y orden6 a los estibadores cru
zar la linea de piquete e ir a 
descargar las barcazas. Ante 
esto, se hizo apelaci6n a Sam 
Kagel, maxima autoridad !abo
ral para la costa del Pacifico 
quien revoc6 la orden anterior 
y decret6 que el piquete era 
legal. 

Por otra parte, la compaf\fa 
Crowley Marine ha venido tra
bajando con unos cuantos de 
sus remolcadores en la Bahia 
(de S. Francisco), utilizando 
tripulaci6n compuesta por es
quiroles, reclutados entre el 
persona! de oficinas de la pro
pia compaf\fa. Sin embargo, 
durante las tres semanas si
guientes, 19s barcazas queda
ron detenidas, primero en 
Berth Il y, mas tarde, se des
plazaron hacia un extremo de 
la terminal de Grove Street. 
Asi fue, como el martes de 
hace una semana (el 19 de 

marzo) en torno a la media no
che, un remolcador enganch6 
las barcazas y desapareci6. 
Una patrulla del IBU las encon
tr6 a la maf\ana siguiente en el 
habitualmente inactivo puerto 
de Redwood City, 30 millas al 
sur de S. Francisco. Allf, se es
taban descargando las plata
formas m6viles, mediante 
gruas fijas que estaban siendo 
manipuladas por personas que 
se consideraban miembros del 
Local 3, Operating Engineers 
(secci6n local del sindicato) 

que estaban hacienda de es
quiroles ante el boicot de los 
estibadores. Era la primera vez 
que en el area de la Bahia de 
S. Francisco se ponia en prac
tica el esquirolaje contra los 
estibadores, en los ultimos 39 
af\os. 

Cuando los estibadores se 
dieron cuenta de lo que estaba 
pasando, en torno a las 11 de 
la maf\ana, lanzaron la convo
catoria de huelga en la carga y 
descarga en toda la Bahia, pa
ralizandose la actividad en S. 
Francisco, Oakland, Benicia y 
Richmond. Unos doscientos 
estibadores dejaron el trabajo 
y junto con el persona! de ofi
cinas, capataces y miembros 
del IBU, se precipitaron sobre 
Redwood City. Ante las llama
das de atenci6n de algunos lf
deres sindicales para que no 
cometieran ninguna acci6n ile
gal, contestaron que iban a 
darle fuego y a arrasar a unos 
cuantos robasalarios. Se diri
gieron a las barcazas, unas 500 
yardas mas alla. Pero cuando 
estaban a medio camino los 
esquiroles se dieron cuenta de 
su presencia. 

Descendieron de los remol
ques, se metieron en sus co
ches, aparcados al lado, y se 
precipitaron hacia la puerta en 
uno de los extremos del recin
to. En la puerta habia un guar
dia que se neg6 a abrir. El pri
mer coche reculé, aceler6 y 
embisti6 contra la barrera. Al 
segundo intente la barrera ce-

di6 y los esquiroles desapare
cieron por ella. 

Entre tanto, los estibadores 
encontraron sobre las barcazas 
lo que habfan dejado los esqui
roles; o sea, sus fiambreras 
dispuestas en hilera en la pla
taforma al borde del agua. En
tonces, se inici6 una acalorada 
discusi6n para decidir si era 
mejor soltar las barcazas, de
jandolas a la deriva o poner en 
marcha las gruas m6viles e in
troducirlas en la Bahia. No tu
vieron tiempo de hacer nada 

de esto, pues en seguida hizo 
acto de presencia una patrulla 
de la Tac-Squad. Volviendo 
hacia la salida, los estibadores 
comenzaron a increpar a los 
policias mientras la Tac-Squad 
daba vueltas, imitando a Ram
bo. , Se decidi6 establecer un 
piquete. Esa noche los estiba
dores reanudamos el trabajo 
en otros puertos. Yo trabajo 
como conductor de tracter pa
ra la Sealand en Oakland, lle
vando las plataforrnas bajo las 
gruas. 

Cada noche, siempre que 
hay una pausa siempre hay un 
estibador u otro que se enca
rama al descansillo de mi trac
ter. La pregunta mas habituai 
es ('Qué piensas de todo 
esto?'' 

"Creo que no ha hecho mas 
que empezar", es lo que suelo 
responder. 

"Eso me parece a mi, tam
bién, también. Esos hijos de 
puta, si intentan volver a tra
bajar, pondremos mil hombres 
si es necesario sobre las barca
zas. Ya veremos a cuantos de 
nosotros consiguen meter en 
la carcel". 

Aun hoy, lunes 30 de marzo, 
las barcazas permanecen en 
Redwood City. Aunque Craw
ley Marine consigui6 una or
den para limitar los piquetes de 
IBL.a un numero de dos, para 
cada puerta, no se trabaja en 
las barcazas. Pero estamos es
perando. No hay un solo esti
bador en todo el area de la 
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Bahia que crea que solo ha si
do una_ escaramuza y que ya 
ha pasado. Estan firrneme-nte 
convencidos de que Crowley 
Marine, una de las mayores y 
rentables compaf\fas privadas 
de USA ha disparado el pri
mer tiro en lo que sera una lar
ga y dura guerra. En un pais 
en el que parece que todo lo 
referente a las cuestiones labo
raies vaya sobre ruedas (y en 
el que hay quien esta dispues
to a sufrir cualquier humilla
ci6n y, quizas, a que le partan 
la cabeza por hacer el esquirol) 
parece que la Crowley Marine, 
impulsada por su éxito al rom
per la resistencia de los traba
jadores de la Gulf maritime (o 
sea, de la costa este USA) y no 
tener que dar cuenta ante na
die, ni siquiera ante los accio
nistas, ahora esté decidida a 
dirigir su ataque contra los tra
bajadores de la Costa Oeste. 
Si la Crowley es tan insensible, 

■ 

como parece a los ojos de los 
estibadores de S. Francisco y 
no es mas que una organiza
ci6n que espera una oportuni
dad para aplastarnos, entor:i
ces no son solo los salaries y 
demas extras que ahora co
bran los estibadores lo que es
ta en juego. Crowley esta en 
tren de eliminar nuestros pues
tos de trabajo y destruir nues
tro modo de vida. Corno quie
ra que sea, después de aquella 
maf\ana del viernes de hace 
dos semanas, la calma ha vuel
to a reinar entre los estibado
res de S.Francisco. Ahora bien, 
no por ello se deja de recono
cer la gravedad de la situaci6n; 
de hecho, se estan velando las 
armas para una batalla que, 
como los propios estibadores 
saben, no se puede perder. 

San Francisco, 30 marzo 1987 
Reg Theriault 

Estibador portuario 

Siguen las huelgas 
en Rotterdan, 

El conflicto del puerto de 
Rotterdam -puerto que hace 
10 af\os contaba con unos 
14.000 estibadores y actual
mente cuenta con 4.500 - , si
gue vivo, y las huelgas no ce
san. Se nos informa que con
cretamente la direcci6n de 
ECT se queja de que los sindi
catos no informen o informen 
mal a los portuarios, y por ello 
la misma empresa publica 
ahora una hoja informativa dia
riamente, que reparte entre to
dos sus trabajadores, intentan
do convencerles de la necesi
dad de que acépten 250 nue
vos despidos y poder ahorrar 
asf 20 millones de florines. Pi
de mas flexibilidad para despe
dir. ECT actualmente dispone 
de 1 .400 trabajadores. 

El trasfondo esta en que el 
contrato de ECT con Sea Land 
finaliza en 1.990. Para enton
ces ECT quiere estar en las 
mejores condiciones financie
ras y de bajos costos para ne
gociar el pr6ximo contrato. 
Sea Land por su parte, busca
ra el puerto y la Compaf\fa que 
mejores condiciones le ofrez-

can para un contrato de 20 
af\os. 

La resonancia de estos con
flictos traspasa las fronteras: 
Benedetti, alto dirigente de 
Olivetti, . publica un articule di
famando el comportamiento 
de los huelguistas de Rotter
dam y minimizando a su vez la 
problematica. En realidad, esta 
presente el miedo a las influen
cias que pueda tener el conflic
to de Rotterdam sobre Gé
nova. 

La patronal del transpote ita
liano, ha destinado 600 millo
nes de liras a una empresa de 
publicidad para hacer una 
campaf\a contra los portuarios 
de Génova, a través de toda la 
prensa italiana. La campaf\a ya 
ha empezado. Digamos que 
esta empresa publicitaria es la 
misma que tue la encargada de 
dulcificar ante la opinion publi
ca, el criminal desastre de Se
veso, producido por los esca
pes de gas altamente veneno
sos de la empresa Hoffmann
La Roche. 

Desde Alemania 
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El SIDA, una plaga 
al servicio de unos pocos 

Pero lqué es .el SIDA? Es 
una enfermedad mortal en el 
61 % de los casos cuando se 
adquiere mediante contagio 
sexual o por utilizaci6n de je
ringuillas infectadas, y mortal 
en el 77% de las ocasiones en 
que se padece Hemofilia - di
ficultades en la coagulaci6n de 
la sangre- y se adquiere me
diante transfusion de sueros 
infectados. 

La enfermedad viene ocasio
nada por un virus al que aun 
no se le ha encontrado la for
ma de combatirlo. 

Los virus son células con in
formaci6n genética en su com
posicién, y por ello capaces de 
evolucionar hacia formas mas 
perfectas de autodefensa a 
medida que se les ataca, lle
gando en ocasiones, de no 
acertar con el remedio a la pri
mera, a degenerar, o regene
rarse, como se prefiera, en 
nuevas especies de virus. 

Los virus fueron descubiertos 
en 1892, y un ejemplo de lo 
mucho que ya nos han hecho 

!puede ser la relacién de enfer
medades que antafio fueron 
incurables e incluso hoy pue
den ser mortales de no ser 
diagnosticadas a tiempo: Vi
ruela, Sarampién, Herpes, Gri
pe, Fiebre amarilla, Hepatitis o 
lctericia, Paperas, Poliomieli
tis o paralisis, Rabi.a, Encefali
tis ... etc. 

Los virus, cuando atacan a 
cualquier célula de nuestro or
ganismo, se introducen en ella 
alterando su composicién has
ta que ésta adquiere todas las 
caracterfsticas del virus, por lo 
que su prapagacién en el cuer
po es siempre de dificil con
trai, y la cura de cualquier en
fermedad vfrica no se constata 
hasta pasado un tiempo des
pués de ausentarse los sinto
mas caracterfsticos de la enfer
medad. 

Muchos de los virus antes 
mencionados atacan indistin
tamente a todo tipo de células, 
pero existen otras especializa
dos en células concretas, o lo 
que es lo mismo, por su parti
cular composici6n afectan de 
forma especffica a las células 
de érganos determinados y no 
a los demas. El virus del SIDA 
pertenece a este ultimo grupo. 

Cuando nuestra organismo 
se ve afectado por cualquier ti
po de enfermedad se generan 
células especializadas en la de
fensa de la misma, estas célu
las son un grupo determinado 
de glébulos blancos, y que 
perduran hasta nuestra muer
te. A este grupo de gl6bulos 
blancos es al que se denomina 
anticuerpos de la enfermedad 
X, y su detecci6n en la sangre 
demuestran l,1 evidencia de 
que en algun momento de 
nuestra vida hemos estado en 
contacta con la enfermedad 
en cuesti6n. 

Existen dos tipos de afecta-

dos por el SIDA, los que llevan 
el virus · de la enfermedad, y 
aquellos que unicamente tie
nen los anticuerpos sin que se 
pueda detectar el virus. 

El SIDA es particularmente 
peligraso porque afecta de for
ma concreta a nuestros siste
mas de defensa. En la sangre 
tenemos un tipo especifico de 
gl6bulos blancos destinados a 
defender el organismo indiscri
minadamente de cualquier 
cuerpo extrafio capaz de pro
ducir una enfermedad, y al 
mismo tiempo provocar la alar
ma al resto del sistema inmu
nolégico para su puesta en 
marcha, a estas células los 
cientfficos las llaman T4. El SI
DA ataca y transforma a estas 
células sin dar oportunidad al 
organismo a defensa alguna, 
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dejando el cuerpo a merced de 
cualquier otro tipo de enferme
dad que en condiciones nor
males serfa fâcilmente curable, 
y por lo tanto cabe deducir 
que los afectados por este vi
rus pueden no morir por causa 
de él, sino que pueden llegar a 
contraer enfermedades contf
nuamente por carencia de de
fensas, hasta llegar al estado 
de consumicién total. 

Los sfntomas los hemos to
mado de un documenta de di
vulgaci6n y los transcribimos 
aquf traduciendo a lenguaje de 
la calle algunas palabras de di
ficil comprensi6n: 

·En nifios: Signos mayores.
Pérdida de peso o crecimiento 
anormalmente lento. 

- Diarrea cronica durante 
mas de un mes. 

- Fiebre prolongada durante 
mas de un mes. 

Estos sintomas se han de dar 
dos al mismo tiempo y no son 
validas en los casos de que el 
nifio sutra cancer, o hay.:i su
frido una mutilaci6n grave. 

Signos menores.- lnfeccio
nes repetidas usuales (otitis, 
faringitis -o lo que es lo mis
mo, inflamaci6n del oido, o del 
cuello). 

- Tos persistente . 
- Dermatitis generalizada 

-inflamaciones generalizadas 
de la piel. 

- lnfecci6n transmitida por la 
madre en el caso de que ella 
tenga la enfermedad confir
mada. 

- Degeneraci6n generalizada 
del sistema linfatico -ganglios 

En adultos: Signos mayores.
- Pérdida de mas del 10% del 

peso corporal. 
- Diarrea crénica durante 

mas de un mes. 
- Fiebre prolongada, intermi

tente o constante, durante un 
mes. 

Signos menores: 
- Tos persistente durante 

mas de un mes. 
- Dermatitis generalizada. 
- Herpes zéster -inflama-

cién de la piel con ampollas ra
jas y arrugadas acompafiadas 
de dolor. 

- lnfecci6n progresiva créni
ca y diseminada de Herpes 
simple. 

- Degeneraci6n del sistema 
linfatico. 

Hasta aqui la exposici6n no 
técnica y medianamente inteli
gible -traducida- de lo que 
viene expuesto en distintas pu
blicaciones, exenta de cual
quier juicio de valor, y que a lo 
unico que nos lleva es a acudir 
al médico cuando nos encon
tramos mal, como harfamos 
con cualquier otra enfer
medad. 

Otro aspecta menos clara del 
tema esta en el origen del vi
rus, su transmisi6n y alcance 
de la misma, terreno en el que 
se estan publicando de forma 
alarmista, verdaderas aberra
ciones. 

Revistas de divulgaci6n cien
tffica, tqchadas de serias, nos 
citan como fecha de detecci6n 
del SIDA el afio 1981; nosotros 
suponemos que en esta fecha 
se debi6 constatar que se esta
ba ante una nueva enfermedad 
porque no fue hasta el afio 
1983 cuando se intenté paten
tar el virus por parte de dos 
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equipos cientfficos pertene
cientes a dos paises diferentes. 
Si, habeis leido bien, patentar 
el virus, luego comentaremos 
el porqué. 

Estas fuentes, arrapadas en 
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su te6rica seriedad, manipulan 
criterios de la forma mas peli
grosa. Cito textualmente: . " ... 
sus orfgenes hay que buscârlos 
en Africa central, donde pro
bablemente se produjo la pri
mera infecci6n de un ser hu
mano, quiza en la década de 
1950 ... ". (el subrayado lo 
hemos hecho nosotras). Da la 
sensaci6n que con un lenguaje 
tan serio y cientffico, el muerto 
se lo van a colgar los africanos 
de centro sin escepcién aigu
na, mientras que si cualquiera 
de nuestras hijos utiliza el 
"prabablemente" o el "qui
zas" en los mismos términos y 
en un examen de nuestras ins
titutos o universidades, lo sus
penderan por ignorante. 

RIESGO POSIBLE 

Al pie de una foto de una re
vista seria, tuera del texto pra
piamente cientifico, atribuye el 
origen primera del SIDA al 
mono verde africano. De no 
haber leido ese pie de foto, los 
platos rotos los hubieran paga
do los negros. En la misma re
vista que leimos eso dice tam
bién: " .. . cuya existencia se 
habfa detectado fundamental
mente en Africa y entre italia
nos y judios de avanzada 
edad. A finales de los afios se
tenta, sin embargo, se empez6 
a detectar una forma mas 
agresiva de ese cancer entre 
jévenes blancos de clase me
dia .. . ". Y lo publican asi, sin 
ningun tipo de embargo. Con 
esa sopa de criterios "cientffi
cos" serios, acabamos sin sa
ber con certeza si los monos 
verdes africanos se nacionali
zaron italianos, o eran judfos, 
o loque aun seria mas curioso, 
que una rama de monos ver
des africanos hubiera evolucio
nado hasta convertirse en j6-
venes blancos de clase media. 

Peligroso. Consideramos 
muy peligroso que doctores 
con un mont6n de tftulos, diri
giendo un mont6n de lnstitu
tos y centros de influencia sa
nitaria, publiquen en revistas 
especializadas artfculos con un 
lenguaje tan poco riguroso, 
propio de épocas no tan leja
nas, a la hora de informar so- · 
bre el origen de una enferme
dad del calibre del SIDA. 

Publicaciones menos espe
cializadas a veces adquieren 
un caracter serio por su since
ridad. "El origen de este virus 
no se conoce todavfa . Se es
pecula entre las posibilidades 
de que haya sido creado en un 
laboratorio, en la guerra biol6-
gica desatad~ entre las dos 

grandes potencias o que tenga 
un origen africano de dificil ex-

. plicaci6n". "Hasta hoy, se ha 
especulado sobre un virus en
contrado en el mono verde 
africano, pera no se ha podido 
demostrar nada". Esto, ante el 
caos informativo que rodea el 
SIDA, nos parece bastante 
mas serio y menos especulati
vo ante los negros, italianos y 
judfos. 

El aspecto politico de estas 
especulaciones tan poco con
trastadas, y "coladas" adecua
damente entre la opinion publi
ca, al margen del temor a la 
enfermedad por si misma, nos 
conduce sin darnos cuenta a 
colaborar con las autoridades 
sanitarias de nuestros respecti
vos paises, administraciones 
que estan encabezadas por po
lfticos de diferente signo segun 
el pais al que nos queramos re
ferir. Y estos politicos saben 
utilizar con destreza profesio
nal nuestra colaboraci6n para 
asf controlar colectivos que 
por diferentes motivas les pu
dieran ser molestas y/ o one
rosos. 

Cito textualmente en Le 
Monde francés, en un articula 
aparecido el 3 de marzo del 
afio en curso: "La Organiza
ci6n Mundial de la Salud, or
ganiza "este lunes, en Gine
bra, una primera reuni6n dedi
cada a un nuevo prablema de
rivado de la extension de la 
epidemia del SIDA: sobre la li
bre circulaci6n de las personas 
a escala internacional. Un 
acuerdo sobre el tema esta en 
marcha entre los diferentes 
Ministras de Sanidad de la Co
munidad Eurapea. 

"La epidemia del SIDA es, 
después de algun tiempo, el 
origen de una inquietante serie 
de medidas coercitivas toma
das por las autoridades sanita
rias de diferentes paises. 
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"En Bélgica ha comunidado, 
el 27 de Febrero, que los mil 
quinientos estudiantes origina
rios del tercer mundo inscritos 
en sus universidades y benefi
ciarios de becas de estudios, 
seran sometidos a un test de 
rastreo de la sangre. El minis
terio de sanidad ha precisado 
que dicho rastreo sera extensi
ble -estén o no casados- a 
las parejas sexuales de estos 
estudiantes. Las autoridades 
belgas han precisado que en el 
caso de rechazo del test les se
ran retiradas las becas de es
tudios. 

" ... El gobierno Bavaro -Ale-



.,... 
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mania- va mas lejos: ha deci
dido imponer el test de contrai 
del SIDA a los candidatos a 
trabajar en la administracion 
publica, a los detenidos, asi 
coma a los extranjeros proce
dentes de la CEE que decidan 
instalarse en Baviera. Este test 
podra, casa de- considerarse 
util, realizarse par mediacion 
de la fuerza. Las prostitutas y 
los toxicomanos seran espe
cialmente vigilados. 

AUSENCIA DE RIESGO 

Medidas similares se anun
cian, segun el articula mencio
nado, en Sud-Africa, Japon, 
Corea, y cabe suponer que se 
impondran en nuestra pais si 
queremos unas Olimpiadas 92 
en paz. 

En Gran Bretana ya es cle 
obligatoriedad para los pilotas 
comerciales de las lineas 
aéreas; en Francia, se esta in
sinuando par parte de las auto
ridades la necesidad de realizar 
el test antes de contraer matri
monio; en los 'EEUU, los res
ponsables para el contrai del 
SIDA propusieron al gobierno 
del Sr. Reagan la obligatorie
dad del test en las mujeres em
barazadas, a las parejas que 
soliciten licencia para contraer 
matrimonio, a las personas 
que acudan a cualquier centra 
sanitario para tratarse algun ti
po de enfermedad venérea, y a 
todos los pacientes ingresados 
en hospitales. 

Toda esta historia recuerda la 
campanilla que los leprasos es
taban obligados a llevar duran
te la edad media al transitar 
par los caminos con el objeto 
de avisar de su presencia; las 
marcas realizadas a las prosti
tutas con hierros candentes en 
partes visibles de su cuerpo ... 

Esperemos que no nos tenga 
que recordar una época en la 
que se tatuaban numeros de 
serie en la piel para distincion 
de individuos en funcion de su 
origen étnico o politico. 

Si realmente, las autoridades 
sanitarias quieren atajar el pra
blema, sugerimos desde estas 
lineas que lo hagan de forma 
totalmente distinta a la que 
hasta ahora han venido desa
rrollando: la desinformacion, la 
provocacion del miedo y la uti
lizaci6n politica con finalidades 
extrasanitarias. 

La desinformacion provoca
da al cambiar conceptos tan 
cientificos corna los de "prac
ticas con riesgo de contagio" 
par el de "colectivo con riesgo 
de contagio", que aunque pa
rezca lo mismo y coïncidente 

en un alto porcentaje de oca
siones, ni es lo mismo ni es ge
neralizable a colectivos de eti
quetado facil donde se podrian 
aplicar medidas higiénicas de 
menas caste que lo que vamos 
a tener que pagar par el brutal 
contrai al que nos veremos so
metidos absolutamente todos, 
y si alguien no se lo cree, que 
lea de nuevo las medidas pro
puestas en otros paises. 

La pravocacion del miedo de
bida a nuestra incapacidad in
dividual y colectiva para des
viar las medidas que tienden al 
contrai antes mencionado. ln
tentamos aislar y arrinconar al 
apestado en la creencia de que 
la administracion sanitaria del 
estado nos agradecera nuestra 
colaboracion dejand0f'!0S en 
paz a los que no padecemos la 
enfermedad. Pura ilusion, en 
la historia moderna de todos 
los estados, no conocemos a 
n1nguno que haya perdido una 
ocasion coma ésta para 
aumentar la presion informati
va e informatizada sobre el in
dividuo. 
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La utilizacion politica con fi
nalidades extrasanitarias viene 
a cuento relacionando el tema 
con la mencion hecha ya en 
este articula sobre las patentes 
de los virus. En el ano 1983, el 
lnstituto Pasteur francés, y el 
lnstituto Americano del Can
cer, en lo que parecia una ca
rrera de galgos patentaran con 
haras de diferencia el descu
brimiento del virus del SIDA. 
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El ana siguiente, 1984, los 
americanos decidieran pasar 
de la patente francesa que al 
parecer les habia ganado en 
rapidez, y desde entonces es
taba n de tribunales para escla
recer quién se quedaba con el 

· pastel. Par fin, este ana, a fi-
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nales de marzo, los Sres. Rea
gan y Chirac han acordado de
jar de pelearse y han decidido 
repartirse el pastel. Cita co
mentarios de la prensa diaria: 
" . .. La lucha par las patentes, 
la urgencia de comercializar 
una vacuna para cosechar to
neladas de dolares ... ". " ... En 
nuestra pais, al igual que en 
Europa, se calcula que cada 
paciente cuesta al estado 15 
millones de pesetas desde que 
necesita atencion hospitalaria 
hasta que fallece ... ". "... El 
convenio firmado en la capital 
norteamericana reconoce que 
los cientificos del lnstituto Pas
teur de Paris descubrieran el 
virus antes que los america
nos. Con esta decision, los 
cientfficos franceses podran 
repartirse, par fin, los royalties 
con sus colegas norteamerica
nos ... ". " ... el costo anual de 
cuidar un paciente en EEUU 
oscila actualmente entre los 
50.000 y 150.000 dolares ... ". 

RIESGO POSIBLE 

Dinera, dinera, montones de 
dinera a los que las multinacio
nales de la medicina pretenden 
meter mana coma sea. Mien
tras tanto los laboratorios es
peran su turno, otras interesa
dos en el tema estan hacienda 
su agosto: " ... El temor a la 
propagacion de SIDA ha sido 
el factor que ha catapultado 
los preservativos.. . Con ello la 
cotizaci6n de las acciones de 
sus empresas han experimen
tado incrementos superiores al 
100% y hasta el 200 en los 
mercados internacionales ... En 
el Japon, par ejemplo, el Go
bierno lanzo una campana pu
blica de prevenci6n de la en
fermedad ... Desde entonces el 
precio de la cotizacion de las 
acciones de Okamoto Indus
tries, uno de los mayores fabri-
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cantes de condones, se multi
plico por cuatra". 

Retornando al inicio -.de este 
articula, y después de lo ex
puesto esperamos que nadie 
considere demagogico u opor
tunista entrar en este tema, 
porque creemos que nos afec
ta a todos, no ya la enferme
dad, ni tan siquiera la discu
si6n entre cientificos america
nos y africanos sobre el origen 
de la enfermedad -que de 

DÔNDE ACUDIR 

acuerdo con la documentaci6n 
que tenemos parece ser des
piadada - , sino el tratamiento 
que se le esta dando y las so
luciones que paulatinamente 
nos van a ir imponiendo, a me
dida que vayan hacienda ren
table, o todavia mas rentable, 
todos los intereses que con
cursan en esta tombola, en el 
bien entendido de que los mo
nigotes con los que van a jugar 
somas nosotros. 

ASTURIAS Comision de seguimiento de Oviedo. 
Tel. (985) 28 08 50 

BALEARES Comision de seguimiento. 
Apartado 1278 - Palma de Mallorca 

BARCELONA Comité Ciudadano de Lucha contra el Sida. 
Apartado 24306 - 08080 Barcelona 
Tel. (93) 417 10 51 
Centro de Prevencion y Control de 
Enfermedades de Transmision Sexual. 
Cl . Llufs Companys, 7 
Tel. (93) 319 43 00 (extension 215) 

BILBAO EHGAM 
Apartado 1667 - 48080 Bilbao 
Tel. (94) 415 07 19 

CANARIAS Comision de seguimiento. 
Tenerife: Tel. (922) 27 47 50 
Gran Canaria: Tel. (928) 36 70 33 -

MADRID Comité Ciudadano Anti Sida de Madrid. 
Apartado 46457 - 28080 Madrid 
Tel. (91) 468 50 32 
Comunidad Autonoma: 
Tel. (91) 270 27 37 (todo el dia) 
Centro de Promocion de la Salud del 
Ayuntamiento de Madrid. 
C/. Navas de Tolosa, 10, 1.0 

Centro Dermatologico de la Comunidad 
de Madrid. 
Cl. Sandoval, 7 

SALAMANCA Comision Gay de Salamanca. 
Apartado 570 - 37080 Salamanca 
Tel. (923) 21 36 78 

SEVILLA FLHA 
Apartado 800 - Sevilla 

VALENCIA Comision de segmmiento de Valencia. 
Tel. (96) 369 33 00 (extension 145) 

7 

•,,, • 



8 CORRESPONDENCIA 

Sobre la huelga general 

Que no me diga nadie que le 
gusta la huelga. 

El que de verdad vive la huel
ga tiene una constante procu
pacion, crispacion y responsa
bilidad que, espera en cual
quier momento que ésta se 
acabe. Por muchas razones; 
disparidad de ideas con tus 
compaf\eros, el temor de los 
exaltados e incontrolados, la 
continuidad en el trabajo, en
frentamientos con las fuerzas 
represoras, los medios de co
municacion tergiversantes, la 
falta de apoyo de los demas 
sindicatos y colectivos .. . 
Todas estas circunstancias son 
extremadamente violentas. Por 
tanto, esta mas que justificado 
el que todos le temamos a una 
huelga. 

Pero lo que aqui planteo no 
es una huelga localizada aisla
da y escasa en posibilidades 
de acierto. El centro de mi es
casa colaboracion se basa esta 
vez en la posible y necesaria 
huelga general. 

En el "pulso" de la nacion vi
mos los otros dias por la ven
tana tonta, como los sef\ores 
del gobierno (se hacen llamar 
socialistas) "se desviven" por 
los trabajadores. 

El sef\or Solchaga ha dicho 
publicamente que sobran otros 
30.000 o 35.000 obreros. 

Por otra parte el paro no lo 
frenan y, no porque sea impo-

■ 

Mi querido amigo: Acabo 
de recibir tu atenta, 
extraf\andome muy poco 
lo que dices en ella, 
ya que ello no es hoy en dia, 
por desgracia, cosa nueva. 

Siempre crei que ese amigo, 
de quien con razon te quejas, 
que haya dejado de serlo 
solo por cuestion de ideas, 
era una buena persona, 
caballerosa y correcta. 
Después de lo que me dices, 
dudo mucho que lo sea. 
Porque puede ser bueno, 
aunque otra cosa parezca, 
el que fundado tan solo 
en discrepancia de ideas, 
rompiendo amistad antigua, 
de un hombre honrado se 

aleja. 

El que es bueno, el que ante 
todo 

rinde culto a la nobleza, 
y, mas que nadie, el cristiano, 
si es que es cristiano de veras, 
no debe nunca apartarse 
de quien otra opinion tenga 
sino, al contrario, atraerle 
con afectuosas maneras 
y procurar disuadirle 
del error en que se encuentra, 
si cree que esta equivocado 
en loque hace o loque piensa. 
Creo que todo hombre digno, 
de recta y limpia conciencia, 
debe, si esta convencido 
de la bondad de unâ idea, 
politica, religiosa, . 
o de otra clase cualquiera, 

sible sino porque estan obliga
dos a remedar a Europa y a 
otras "latitudes". Jamas estos 
gobernantes romperan los es
quemas capitalistas y obraran 
en consecuencia. No hay que 
esperar nada de este puf\ado 
de politicos llenos de arrogan
cia. 

,!_Para qué enumerar todos 
los problemas en que estamos 
sumergidos si ya lo sabemos 
todos? 

La Historia nos plasma que, 
si algunas mejoras ha obtenido 
el trabajador ha sido por medio 
de una huelga general. Los 
cambios que convulsionaron al 
mundo fueron inducidos por 
las huelgas generales. No cabe 
duda de ningun tipo - aunque 
estemos viviendo el af\o 
1987 - que ésta es la Cmica 
manera de romper la continui
dad del mal hacer, no ya de 
nuestros gobernantes sino de 
todos los de Europa y el resto 
del mundo. 

Un ejemplo muy sencillo, 
- las cosas mas sencillas son 
las mas importantes-. Corno 
de lo que no hay que dudar es 
de la inteligencia del gobierno, 
del aparato estatal y todas las 
demas instituciones, también 
hay que decir - aunque sea un 
t6pico- que todo tiene un If
mite. Me explico: "Ellos" no 
paran de ostigar al persona!, 
exigir, -exprimir, obligar, col-

defenderla, difundirla, 
hacer propaganda de ella ; 
pero siempre respetando 
a quien errada la crea; 
siempre con tono amistoso, 
jamas con dura aspereza; 
siempre aspirando a inculcarla, 
nunca jamas imponiéndola. 
Quien asi no se conduzca, 
quien de otro modo proceda, 
quien rompa con un amigo 
solo por cuesti6n de ideas, 
quien solo odios y rencores 
en su coraz6n alberga, 
ni es digno, ni es caballero, 
ni dentro del pecho !leva, 
aunque se !lame cristiano 
y aunque quiza lo parezca, 
las maximas hermosisimas 
del Martir de Galilea. 
No es otra cosa que un ente 
digno de lastima, sea 
dem6crata, absolutista, 
de derecho o de izquierda. 
Diselo asi a tu amigo 
y af\adele que celebras 
que no haya vuelto a tu casa 
ya que lo que ha hecho 

demuestra 
que no merecia la honra 
de albergarse dentro de e!la, 
ni una amistad cual la tuya, 
franca, leal y sincera. 
Esa es la que satisface 
y esa es la que profesa 
tu afectisimo amigo. 

24 de marzo de 1987 

Kaixo 

marnos de tedio ... Te ponen la 
soga al cuello pero no aprietan 
(dejarian de ser inteligentes). 
El "Meneo" burocratico es gi
gantesco y nos doblegan a su 
capricho; Circulares, boletines 
con "plumazos fantasmas", 
decretos oportunos, sin parar 
el hostigamiento por que no se 
pueden parar. Es como las se
cuelas de una enfermedad que 
no quieren erradicar porque se 
encuentran muy a gusto con 
ella. Remiendos y apuntala
mientos al sistema que se des
morona inexorablemente, pero 
tienen la obligacion imperiosa 
de sujetar y seguiran haciendo 
lo indecible. 

! !lniciemos la lucha!! Noso
tros somos la fuerza y el poder 
absoluto. Nosotros somos la 
inmensa mayoria. El mundo es 
de nosotros, los trabajadores. 

Algeciras, 21 de marzo 1987 

Batugg 

COCINA MARINERA 

SIPIA CON GUISANTES 

En primer lugar rehogamos la 
sipia bien limpia y cortada a 
dados, en una cazuela que ta
pe bien. Con esto consegui
mos que la sepia deje ir bas
tante cantidad de su propio ju
go, con el cual se ablanda 
bien. Af\adimos a continuacion 
un sofrito de ajo, cebolla y to
mate y lo mezclamos bien. Po
nemos también guisantes her
vidos aparte o en el caso de 
ser muy tiernos hervicos junta
mente con el jugo de la sipia. 
Af\adimos a continuaci6n una 
picada de ajo, perejil y un tro
zo de pan seco envinagrado, 
ligando toda esta picada con 
aceite. Dejamos cocer unos 
diez minutas mas y ya lo pode
mos servir. 
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DESDE BARCELONA 

El ultimo marathon 
de Catalunya 

En el ultimo Marathon de Ca
talunya celebrado en el mes de 
marzo, el Club Deportivo de 
Barcelona estuvo representado 
por el compaf\ero Pere Capde
vila que emple6 un tiempo de 

Crucigrama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 

■ 

■ 
■ 

■ 

5 

■ 

■ 
HORIZONTALES: 1. Lugar enrevesado, 
lleno de cruces y desvios, del que se hace 
dificil salir. / 2. Aprobaci6n sonora. Prefi
io negativo. / 3. Parienta. Espacio inferior 
de una edificaci6n. / 4. Al revés, garito o 
lugar muy popular de bebidas. También al 
revés, desperdicio que se tira en el mata
dero al descùartizar las reses. / 5. Bebida 
aromatica. Embarcaci6n que !leva dos fi
las de remos. / 6. Vigésima segunda letra 
del abecedario. La parte final de la canoa. 
Vocales. Vigésima primera letra del abece
dario. / 7. Persona que explota un espec
taculo o negocio, y muchas veces a otras 
personas. / 8. La RDA, Polonia, Rusia, 
Finlandia, Suecia, estân alrededor de un 
mismo mar. Por ello se llaman naciones 
" --------" , (pero al revés). / 9. Al revés, 
ataca, acomete una plaza o fortaleza. 
Atomo o grupo de atomos dotados de 
carga eléctrica. / 10. Al revés piedra gran
de. Y al revés también, ave palmipeda. / 

Soluci6n al numero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Estrategia. / 2. Pa
radero. N. / 3. lnoportuno. / .4Détil. 
Idem. / 5. éredeC. Aga. / 6. Mi. Ocre. 1;11. 
/ 7. iaksE. lleo. /B.A. 1. raloR. / 9. Alti
baios. $0. Azota. Paso. / 

3 horas 5 minutos para reco
rrer los 42 Kms. de la carrera. 

Aprovecho esta nota para sa
ludar a los practicantes de atle
tismos de los diferentes puer
tos de la Coordinadora. 

6 7 8 9 10 

■ 
■ 

■ 

■ 

■ 
■ 

VERTICALES: 1. Al revés, lo es la Coor
dinadora de los estibadores portuarios. 
Vocal repetida. / 2. Extremo superior de 
alguna cosa, la punta. Mastica las conso
nantes. / 3. Nombre de var6n. Minerai 
que es casi transparente. / 4. lnterjecci6n. 
lncluir, toma, uno a su cargo. / 5. Asé, 
tosté. Al revés algo mas de la mitad de 
siete. / 6. Elemento que denota igualdad. 
Disminuir, quitar algo de un todo. / 7. 
" Han levantado acta -------- del hecho" . 
La primera. / B. Consonante. Censurârais. 
hechârais en cara. / 9. Al revés, 6xido de 
plomo que se usa mucho en pintura. Lago 
de los Pirineos en Arag6n. / 10. Al revés, 
tir6n de orejas. Matricula provincial. 

VERTICALES: 1. Epidemia. A./ 2. Sana
ria. AZ .. / 3. Trote. Kilo. / 4. Râpidos. 
TT./ 5. Adoleceria. / 6. Ter. CR. aB. / 7. 
erti. éilaP. / 8. Gouda. Loja. / 9. 1. Negre
ros. / 10. An6malo. So. 
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Asan,blea General 
de Coordinadora 

Los dfas 3 y 4 de junio ha te
nido lugar en el puerto de 
CASTELLON la Asamblea Ge
neral de Coordinadora, Con la 
asistencia de delegados de 
practicamente todos los puer
tos, se abri6 la Asamblea con 
la lectura del informe que re
cogia la andadura de Coordi
nadora desde la ultima Asam
blea en Tarragona hasta hoy, y 
que a continuaci6n reproduci
mos: 

INFORME ASAMBLEA 
DE CASTELLON 

La anterior asamblea de Ta
rragona (15 Enero) gir6 alrede
dor del conflicto con Contene
mar en lo referente a las em
presas. 

- Asistieron los despedidos 
de Bilbao. 

- Se acord6 recaudar 2.000 
pts. 

- Y proseguir los paros hasta 
la soluci6n del problema. 

También se dedica un gran 
espacio a debatir los puntos 
mas graves del decreto reco
mendândose combatir, em
prendiendo acciones en los 
Puertos, contra la separaci6n 
de los fijos de empresa por 
medio de: 

- Control repeticiones de fi
jos. 

- Reparto de diferidos. 
- Descuento de cuotas sindi-

cales. 
- Devoluciones F.A.S.V. 
En resumen, no perder la ba

talla sindical y al mismo tiempo 
retomar la batalla legal. 

Se vuelve a debatir la conve
niencia de prorrogar los Con
venios de Puertos. 

Se considera necesario el 
afrontar un plan de formaci6n 
en cuanto se disponga de di
nero y tiempo. 

Se informa de la convenien
cia de disponer de TELEFAX 
en las cabeceras de Zona. 

Se preparan los juicios de las 
impugnaciones de elecciones 
sindicales y se asiste al de Va
lencia el 16 de febrero. 

Se interpone conflicto colec
tivo contra el acuerdo triparti
to. 

El central confirma la senten
cia por la que se condenaba a 
la 0.T.P. al pagode la 1.L.T. 

Se interponen 3 conflictos 
Colectivos por los fijos de em
presa. 

Se mantienen negociaciones 
con Contenemar que en princi
pio, al no dar buenos resulta
dos (9 de Febrero en Madrid) 
obliga a que tengan que con
vocarse reuniones de Zonas en 
semanas consecutivas {acta 74 

edaccion: c/. del Mar, 97-08003 Barcelona • f__, 1 tf::,%
1 

~/'Ji"f /;,.._ f J1>-.\ f)\(, ============-~ 
4 y 5 de Febrero, Acta 75, 11 y 
12 de Febrero). 

Por las mismas fechas se tie
ne el primer encuentro con el 
presidente de la Sociedad Es
tatal de Barcelona. Lu ego se 
suspenderfan las reuniones su
cesivas que se habian previsto. 

La impresi6n, aunque no fun
damentada, daba pie para pen
sar en poder negociar ciertos 
aspectas como contrato, labo
res portuarias, fijos de empre
sa, y otras de vital interés para 
nosotros. 

Se realizan unas jornadas de 
estudio con el fin de elaborar 
una alternativa de negociaci6n 
seria y_ fundamentada a las So
ciedades Estatales que prevé el 
Decreto {en Barcelona del 25 
al 27 de Febrero). 

Coordinadora contesta a un 
artfculo aparecido en el Boletfn 
informativo de CC.00. acu
sandonos de marginarles en el 
encuentro lnternacional que 
Coordinadora monta en Espa
fia. Artfculo que fue publicado 
en nuestro 6rgano de la Estiba. 

CC.00. nos propone incor
porarnos a presionar por un 
Convenio que con U.G.T. in
tentaron venderle a Anesco y 
que no es aceptado con la ex
cusa de que no hay condicio
nes de negociaci6n hasta que 
se constituyan las Sociedades 
Estatales y por tanto haya in
terlocutores. El 18 de Febrero 
se firma el acuerdo con Conte
nemar. 

La 0. T. P. no acepta los des
pidos que Contenemar realiza 
como consecuencia del ante
rior pacto. Recordaremos: 

- Juicio en Barcelona. 
- Conciliaci6n ante el Magis-

trado en Las Palmas. 
- Conciliaci6n en el I.M.A.C. 

en Tenerife. 

Barcelona gana el juicio con
tra las sanciones por presunto 
abordaje de un barco de Con
tenemar y que tuvo gran reso
nancia en prensa y TV. 

{a la pagina 41 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

l Derecho de huelga 
o huelgan los 

derechos? 
En torno al Proyecto de Ley 
de Regulacion de la Huelga 

Corno quien no quiere la co
sa, el portavoz del gobierno 
para los asuntos relacionados 
con las actividades !aborales 
-el Ministro de Trabajo- ha 
dejado caer hace escasamente 
un mes la intenci6n del gobier
no en el sentido de presentar 
un Proyecto de Ley de Regu
laci6n del Derecho de huelga. 
Ello hace pensar que la rees
tructuraci6n no toca a su fin y 
que se avecinan tiempos aun 
peores para los trabajadores. 
A pesar de las declaraciones 

triunfales del partido del go
bierno acerca del relanzamien
to econ6mico, el futuro no pa
rece prometedor. iC6mo expli
car, si no, que se prentendan 
"regular" -o sea, someter a 
un control mas estricto- las 
huelgas? lAcaso terne el go
bierno que se recrudezcan los 
conflictos? Si es asf, ltan poca 
confianza le merecen sus pla
nes para el futuro que terne 
que se le desmanden los traba
jadores? 

(a la pagina 31 
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Las energias renovables (1) 

Energia solar 
(Con el presente articula co

menzamos desde estas pagi
nas lo que seran una serie de 
exposiciones divulgativas so
bre esas llamadas "nuevas" 
energfas, también conocidas 
como "alternativas" o "com
plementarias", segun el papel 
que se pretenda que desempe
fien en la sociedad futura.) 

La energia solar {sol), e61ica 
(viento), hidraulica (âgua) y la 
proveniente de la biomasa (o 
sea, de cualquier forma de vi
da) son, hoy por hoy, el grupo 
de energfas que llamamos re
novables. 

Se deben llamar asi, si quere
mos referirnos a ellas sin supb
nerl~s un papel que, probable
mente, no puedan cumplir, al 
menos a corto o medio plazo. 

Corno la palabra renovable 
sugiere, este tipo de energfas 
tienen unos ciclos naturales 
que renuevan sus propias 
fuentes de aprovisionamiento. 
Asi, las fuentes energéticas 
son el viento, el agua, el sol y 
la vida vegetal y animal. El 
agua, por ejemplo, la podemos 
imaginar en el pantano al pie 
del cual una central hidroeléc
trica aprovecha su cafda, des
de un cierto desnivel, para 
que, al pasar por las turbinas, 

pueda producir energfa eléctri
ca y, finalmente, vaya a parar 
al mar; de alli se evapora for
mando nubes que, mas tarde, 
dejarân caer su lluvia; parte de 
cual se podra recoger en otro 
pantano con el fin de que, vol
viendo a pasar por unas turbi
nas, produzca energfa eléctri
ca. Si pudiéramos pintar de 
color rojo algunas moléculas 
de agua podrfamos seguirlas a 
lo largo de este ciclo. Algo pa
recido sucede con el viento y 
con la vida, aunque en esta ul
tima, sean los deshechos orgâ
nicos los que podemos apro
vechar. 

la la pagina 61 
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2 ALTERNATIYAS SOCIALES 

■ 
Carla desde Reinosa 

... Esta semam~ se ve clave en 
el desarrollo de los aconteci
mientos. Ahora hày una ·calma 
tensa, la calma que precede a 
la tormenta .. . 

... El sindicato mayoritario en 
FAORSA y CENEMESA es 
CCOO. Pero hay que hacer 
una distincion. Bernabé, el 
presidente del comité de em
presa de CENEMESA, es un li
der nato, con una inteligencia 
natural increible; que ha apren
dido y asimilado todo de estas 
luchas y actüa, en verdad, co
mo un revolucionario siendo el 
auténtico representante de los 
intereses de los trabajadores. 
Las asambleas de CENEMESA 
son un ejemplo de democracia 
directa. Cualquier trabajador 
puede hacer propuestas, anali
sis, plantear alternativas y de
fenderlas ... El comité actüa de 
moderador, canalizando dichas 
propuestas, habiendo una total 
concordancia entre la Asam
blea y el Comité. 

CENEMESA ha sido la em
presa puntera en estas luchas, 
de forma indiscutible. Por otro 
lado, F. Fuente es el presiden
te del comité de empresa de 
FOARSA, mas moderado, mas 
en plan CCOO y, también, 
bastante habil. Aqui las asam
bleas son mas burocraticas, 
mas formalistas; siendo el co
lectivo de trabajadores mayor 
que en CENEMESA. Fuente 
quiere agotar la via de las ne
gociaciones; siempre hace hin
capié en la legalidad (como 
muestra, valga que, después 
detodo lo sucedido, una de sus 
ültimas propuestas es "obligar 
al INI a negociar mediante un 
encierro de los miembros del 
comité de empresa y pedir per
miso gubernativo para realizar 
cualquier concentracion o ma
nifestacion). Asi, después de 
exponer largamente la postura 
del comité de empresa, a tra
vés de su presidente, los tra
bajadores pueden hacer sus 
propuestas, pero no se les 
concede tiempo para argu
mentarlas y, al final, siempre 
se acabà votando lo que el co
mité considera oportuno. Hay 
mayor manipulacion y el comi
té actüa como freno. 

Pero el ambiente en estas 
asambleas es cada vez mas 
tenso, sobre todo después del 
ultimo viaje a Madrid y de la 
muerte de Gonzalo, el clima es 
electrizante. Fuente se en
cuentra en una postura dificil 
ya que la cautela con la que 
actüa esta radicalizando a un 
sector importante de la asam
blea, que podria empezar "a 
actuar por su cuenta y a pasar 
del comité, de permisos y ne
gociaciones; de la legalidad, 
en suma" y lanzarse a un tipo 
de acciones que quizas no 
sean las mas oportunas en es
te moment6. 

CENEMESA, por su parte, 
que intenta sacar el problema 
fuera de aqui y èxtender la lu
cha promoviendo acciones 
conjuntas con otras empresas 

del sector, en reconversion· a 
.nivel del Estado, podria arras
trar a Forjas (FOASA) a adop
tar medidas mas drasticas. 

... Par lo demas, esta era una 
comarca tranquila, ingenua, 
confiada en las instituciones, 
dominada por una mentaliad 
pequenoburguesa que propi
ciaba el egoismo, las rencillas 
personales, la desunion, la pa
sividad y la apatia en el terreno 
politico y sindical y que pensa
ba que tenia un nivel de vida 
aceptable -y que hacia de los 
bares el principal nücleo de re
lacion: "Reinosa, la ciudad de 
los cien bares" - ; los trabaja
dores aspiraban a que sus hijos 
fueran a la universidad, a tener 
coche, piso, tv en color ... , pe
ro ninguna inquietud cultural, 
social. .. La minoria consciente 
de la clase obrera, sobre todo 
CCOO, empieza a dar la alar
ma en el ano 1984. Los infor
mes !aborales de los anos 
1984-86, pronosticaban clara
mente la situacion del 87 pero, 
aparentemente, seguia sin pa
sar nada, parecia que la cosa 
no iba con la gente; aunque 
las jubilaciones anticipadas, la 
no creacion de puestos de tra
bajo para los jovenes y la re
gulacion de empleo para gran 
cantidad de trabajadores hacia 
temer lo peor y, en algunas fa
milias, se habian creado, como 
consecuencia de las repercu
siones economicas de todo es
to, unas tensas relaciones 
personales. Ademas, a todo 
ello hay que af\adir los resulta
dos de la primera reconver
sion; en la que no se quiere 
ver un segundo Sagunto. 

CENEMESA empieza a movi
lizar a los trabajadores en di
ciembre. La poblacion toma 
conciencia de que no es solo 
problema de los despedidos y 
sus familias sino que, también, 
afecta a los puestos de trabajo 
indirectos, asi como en los ser
vicios: comercio, sanidad, en
senanza ... que, de momento, 
quizas de una manera egoista 
por su parte, también se unen. 

Manifestaciones de diciem- l 
bre: todo el pueblo con los tra
bajadores, pero la prensa ape
nas se hace eco de ello. Solo 
en lo que afecta al corte de las 
comunicaciones. Marzo: el 
presidente de FAORSA se va 
dejando firmado el expediente 
de despido de 463 trabajado
res. La noticia cae como un 
mazazo. La idea de la reten
cion del presidente es apoyada 

por todos los trabajadores y 
secundada por todo el pueblo. 
Mas de 5.000 personas acuden 
a la calle en apoyo de los obre
ros alertadas por las radios lo
cales que dan cumplida infor
macion de todo lo que esta 
ocurriendo y por la dramatica 
llamada de auxilio lanzada por 
las sirenas de la fabrica. Alli 
acuden las novias, hermanos, 
hijos, padres, amigos, compa
f\eros ... Enfrente, el presidente 
de FOARSA -que se iba a 
ocupar un puesto politico al 
gobierno vasco - y la Guardia 
Civil que después de liberarle, 
carga brutalmente contra los 
trabajadores. Pero el pueblo 
responde de una manera ines
perada: todos unidos. Los 
guardias civiles son rodeados 
por los trabajadores, la ayuda 
de los estudiantes es decisiva. 
Y las mujeres cooperan tan
zando tiestos, botellas, avisan
do de los movimientos de los 
guardias desde las casas y 
transportando piedras. Todo 
es espontaneo, sin ningün tipo 
de organizacion, indicacion, / 
orden ... Accion directa pura y j 
dura. 

Luego, ya se sabe, la prensa, 
mas prensa, la television ... to
dos .intentando crear en la po
blaclon un. sentimiento de cul
pabilidad, tratandolos de van
dalos, atacandonos, incluso, 
por la falta de formacion poli
tica, tradicion de lucha ... 

Después vinieron los ametra
llamientos en Caldas, en Mon
tesclaros: 10 tanquetas, 2 heli
copteros, decenas de Patrols y 
Land Rovers, microbuses, au
tobuses, llegan cada dia a Rei
nosa por la maf\ana, a las 11, 
coincidiendo con la concentra
cion convocada en el parque 
de Cupido a las 4 por los tra
bajadores de CENEMESA. La 
correlacion de fuerzas es ridi
cula: una macrorrespuesta a 
una microagresion. Se habla 
de las fuerzas de ocupaci6n; el 
ambiente es tenso; como si se 
tratase de un pulso. Muchos 
dias se han producido enfren
tamientos, se han cortado las 
vias y se han puesto barrica
das. Las armas de los trabaja
dores han sido cubos y bolas 
de acero, piedras. La gente 
que corta las vias lo hace es
pontaneamente, juntandose 
en pequenos grupos de ami
gos, vecinos, companeros, en 
acciones rapidas. Las armas 
de las fuerzas de ocupacion 
eran botes, bolas de goma y 
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cristales; todo aquello que 
pueden meter en las bocachas 
de los cetmes. 

Se han cebado con los traba
jadores y no han retirado ni las 
barricadas. ~1\.,-,~ 

Asf, hasta el dia de ' jueves 
santo; el dia de la venganza. 
La gente se agrupa en el par
que de Cupido; los antidistur
bios impiden la concentracion. 
La via esta libre pero el Talgo 
se detiene en el paso a nivel 
sin ningün movito; los ferro
viarios que estan arreglando 
las barreras en el paso a nivel 

• increpan al maquinista. Este1 

hace sonar la sirena -era la1 

senal- y todos los batallones 
empiezan a cargar ... el resto 
ya se sabe. 16 tanquetas ba
rren la calle. Mas 1200 guar-\ 
dias civiles toman la ciudad. El 
estado de sitio es una realidad. 1 

Solo los helicopteros emiten 
ordenes: bajen las persianas, 
cierren las ventanas, que no 
salga nadie, todos a casa ... 
Seria larguisimo de contar. .. El 
poder militar se ha aduef\ado 
de la ciudad, las actividades 
civiles estan acalladas. Tienen 
carta blanca para actuar. Re-

sultado: este pueblo ha toma
do conciencia de lo que es el 

r 

PO DER y de lo que REPRE
SENTA. Asi, aquellos que 
nunca se habian planteado re
volucion alguna, ni mucho me
nos, y que solo querian con
servar loque tenian, su comar-

1 ca, sus bienes, sus puestos de 
trabajo, han visto qué papel 
han jugado las instituciones, 
los partidos, los sindicatos, el 
ayuntamiento, la prensa, la 
TV, las fuerzas represivas ... 
jÜué bajo estaba el liston! En 
muy poco tiempo, cuantos se 
han visto desamparados, so
los, manipulados, vejados, 
humillados y masacrados. Esto 
y una muerte - todo un sfm
bolo- que pudo ser la de 
cualquiera, ha unido definitiva
mente al pueblo. Ahora solo 
confian en sus propias fuerzas, 
en su lucha; hay un sentimien
to de querer llegar hasta el fi
nal: en la resolucion de los 
problemas !aborales, en el es
clarecimiento de los hechos, la 
peticion de responsabilidades 

, y el castigo a los culpables ... 
Salud, L.G. 

Reinosa, 18 de mayo de 1987 

■ 
Continua la f 

conflictividad 
laboral en el 

periodo electoral 
Las elecciones necesitan de Madrid. 

la paz social. Los que tienen el En BILBAO, los trabajadores I ..L... 
poder y los que aspiran a te- de Euskalduna - que ya prota- \ 
nerlo, intentan que la accion gonizaron una de las luchas 
autonoma de los trabajadores mas fuertes contra los planes 
contra los intereses de la Eco- de reconversion industrial del 
nomia y de la Politica, se di- actual gobierno- el 20 de Ma-
suelva en el controlado marco yo cortan con barricadas los 
de la representacion politica. accesos a la capital por el 
En periodo electoral la dema- puente de Deusto. 
gogia del gobierno es aün mas En PUERTO REAL, donde la 
fuerte y las promesas intentan politica economica del gobier-
contener y retrasar las reivindi- no golpea fuerte a un colectivo 
caciones. de trabajadores (Astilleros Es-

Pero esta demagogia no lo- paf\oles S.A.) de 3.500 pero 
gra acallar, en estos momen- que representa el 80% de la 
tos, la lucha de algunos colec- i.?..actividad economica de la ciu-
tivos àEireros para evitar un dad, C<?_ntinüan las movilizacio-~ 
empeoramiento de sus condi- n~ autonomas. Después del 1 
ciones de trabajo y de sus sa- nuevo Gierre patronal del 19 de 
larios. Y asi, los mismos obre- mayo, vuelven las barricadas 
ros que ante el espectaculo hasta llegar a su punto algido 
electoral pueden incluso votar el dia 28 de mayo en el que los 
al gobierno, se enfrentan a él y trabajadores protagonizan una 
a su politica economica en la lucha cortando la carretera e 
calle, en la fabrica. Sana para- impidiendo la salida del Talgo 
doja que hace creible aün lare- Cadiz-Madrid. La policia ata-
volucion social posible. ca barbaramente, con un saldo 

La conflictividad !aboral que i de 50 heridos, quedando la 
se desarrolla desde hace me- ciudad incomunicada por ca
ses en Espana, no cede en es- Y rretera, tren y telefonicamente. 
te perfodo electoral. Los obre- En Junio continüan las movili-
ros no ceden la calle: zaciones con la decision toma-

En REINOSA siguen las mo- , da en la asamblea del dia 1, de 
vilizaciones. Los 1.650 trabaja- f ir a movilizaciones conjuntas 
dores de Forjas y Aceros con- con las grandes empresas de 
tinüan con sus asambleas y la comarca. 
con sus acciones. El 20 de Ma- También en los PUERTOS fv 
yo logran cortar con barrica- continua la movida. Los esti-
das la carretera y el ferrocarril. badores portuarios vuelven a 
El 26 de Mayo impiden la cir- protagonizar estas dias electo-
culacion por la Nacional 611 raies, una huelga en contra de 
Santander-Palencia, e impiden la pretension del gobierno de 
el paso del Talgo Santander- privatizar los puertos. ■ 
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, Derecho de huelga 
o huelgan los derechos? 

Sea coma fuere, tal proyec
to de regulacion de la huelga 
ni esta en contradiccion con la 
trayectoria politica del PSOE; 
un partido abiertamente ali
neado con los sectores hege
monicos del capital, ni con su 
programa politico. Pues, aun
que resulte paradojico, la regu
lacion de la huelga ya se en
contraba entre las medidas a 
adoptar par ese partido en su 
programa electoral de junio de 
1986. Con todo, la limitacion 
del derecho de huelga, es una 
mas de las limitaciones a las 
que los trabajadores se ven so
metidos en los periodos de cri
sis. 

Pero seria un error entender
lo como un mero recorte del 
poder sindical. En realidad, tal 
proyecto, de llevarse a cabo, 
no supondria hacer trente al 
poder sindical, sino a la inca
pacidad manifiesta de los sin
dicatos para controlar los con
flictos. En este sentido, a lo 
largo de los ultimos afios, los 
sindicatos se han visto entre la 
espada de unos movimientos 
reivindicativos indeseables 
(par su radicalizacion en la 
contestacion a los planes de 
reconversion) y la pared de te
ner que demostrar al Estado su 
capacidad para controlar a los 
trabajadores. Corno todos sa
bemos, el Estado financia a los 
sindicatos - de hecho, casi de 
puede decir que el estado 
"mantiene" con fondas publi-

cos a los sindicatos UGT y 
CCOO - y lo hace, precisa
mente, para que transmitan las 
consignas de disciplina entre 
los trabajadores. Sin embargo, 
la ola de conflictividad que es
ta acarreando la reconversion 
industrial- de la que Reinosa 
y Puerto Real son los casos 
mas recientes - exige del go
bierno la adopcion de medidas 
directamente encaminadas a 
poner orden, dada la incapaci
dad de los sindicatos para 
hacerlo. 

Par supuesto, los sindicatos 
se quejaran. De hecho, ya han 
empezado a hacerlo en la me
dida que su prestigio e intere
ses se veran afectados. Diga
mos que es algo asi, como el 
castigo que les impone el go
bierno por su mala gestion en 
el movimiento obrero. Pero el 
proyecto de ley va dirigido, 
fundamentalmente, contra los 
trabajadores, en su conjunto. 
lncluso, el mero hecho de pre
sentar un proyecto de ley de 
es,a naturaleza, pane en evi
dencia que el PSOE y su go
bierno ven agotarse sus recur
sos para resolver los conflictos 
mediante la negociacion. En la 
medida que no tienen contra
partidas que ofrecer a los tra
bajadores, no les queda mas 
resorte de contrai sobre las 
movilizaciones que la interven
cion directa de los cuerpos re
presivos. 

La crimina lizaciôn 
de la huelga 
· Aparentemente, todos los 
conflictos de la reconversion 
se saldaron favorablemente al 
gobierno. Asi, vistas las casas 

de una manera simplista, el 
gobierno habrfa salido triun
fante de un enfrentamiento 
contra los trabajadores (al fi
nal, se cerraron las industrias, 

se hicieron efectivos los despi
dos, etc.) desde Sagunto has
ta la industria naval. Pero . la 
realidad de la sociedad actual 
es mas compleja de lo que se 
pudiera deducir de un analisis 
global en términos de vence
dores y vencidos. Los enfren
tamientos de clase ·que esta
mos viviendo no pueden abor
darse segun los principios de 
la estrategia militar. (Aunque 
solo sea porque la guerra so
cial es algo fundamentalmente 
distinto de la guerra imperialis
ta entre ejércitos.) 

Par eso, bajo las apariencias 
de las victorias del gobierno 
subyace otra realidad: la de las 
profundas heridas abiertas en 
los colectivos y sectores afec
tados por la reconversion. En 
Espafia - como en el resta de 
Europa- el gobierno parece 
que siempre se sale con la su
ya y asi es, en efecto, en mu
chas casos. Sin embargo, ello 
no impide que nos encontre
mas ante la profundizacion de 
un fenomeno que los sociolo
cios han dado en llamar "ingo
bernabilidad". En Espafia, la 
reest ructuracion capitalista es
ta ocasionando un amplio de
terioro del clima social que se 
hace sentir, con mayor o me
nor intensidad, en manifesta
ciones de violencia. Estamos, 
pues, ante un hecho de ingo
bernabil idad creciente de los 
t rabajadores por parte de los 
sindicatos; ingobernabilidad 
que se extiende sobre el con
junto de sectores sociales, (es
tudiantes, jovenes margina
dos, in migrantes, etc.) cuyos 
problemas se escapan de los 
sistemas de gestion y cont rai 
de las instituciones del estado 
democratico, que se encuentra 
cada vez con mayores dif icul
tades para satisfacer cualquier 
tipo de reivindicacion . En esta 
situacion de descomposicion 
de los mecanismos de integra
cion social, solo cabe la con
frontacion directa; el enfrenta
miento de clase y el colapso 
del proceso de la vida ciudada
na administrada por el estado. 
0 sea, el quebrantamiento del 
llamado orden publico de la 
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sociedad. Es ahi donde el pro
yecto de ley de regulacion de 
la huelga adquiere su pleno 
sentido, como lo que es: un 
instrumenta represivo . De 
hecho, la que se persigue es 
extender la criminalizacion a 
cualquier accion reivindicativa, 
declarando como indeseable y 
antisocial cualquier interven
cion que no se sujete al dicta
do de una ley que, como en 
este casa, pretende transferir 
la capacidad de decision sobre 
la legalidad o no de una huelga 
a las instituciones directamen-

te encargadas del manteni
r1iento del orden publico: el 
gobierno civil y las comisarfas 
rie policia . 

Naturalmente, es ridiculo 
aducir trente a esta la posible 
vulneracion de un derecho re
conocido en la constitucion (el 
derecho de huelga) . El derecho 
de huelga se encuentra plas
mado en la Constitucion espa
fiola de 1978; pero también alli 
se toma posicion en favor de 
la economfa de' mercado. En 
realidad, tal proyecto de ley 
viene a garantizar este ult imo 
derecho (de la economfa de 
mercado o, lo que es lo mis
mo, el derecho a la libertad de 
los empresarios) en nombre de 
la salvaguarda de los intereses 
del resta de los ciudadanos 
que se verfan afectados par 
cualquier huelga. De este mo
do, la huelga siempre sera 
contemplada, como un acto 
ant isocial, contrario al interés 
comun de la sociedad. Clara, 
que la cuestion no esta en 
echarse las manas a la cabeza 
ante una decision guberna
mental que es coherente con 
sus principios y su programa 
polftico encaminado a articular 
un modelo de estado policial. 
La cuestion, mas bien, queda 
abierta en el sent ido de pre
guntarnos hasta qué punto se
guiremos comulgando con las 
ruedas de molino de los princi
pios de una sociedad democra
t ica que no es sino una manera 
de justif icar la expropiacion 
material y la sumision social de 
nuestra condicion de ser prole
taria. 

3 
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Asamblea general 
de Coordinadora 

Se ganan todos los juicios 
contra las impugnaciones de 
las elecciones sindicales (Va
lencia, Las Palmas, Cadiz, Bil
bao) donde renuncia la central 
demandante antes del juicio. 
Solo se pierde en Sevilla . 

lgualmente se ganan las san
ciones por los conflictos de 
Contenemar en todos los Puer
tos donde opera. 

El 16 de Marzo aparece el re
glamento que desarrolla el De
creto y el contrato de trabajo: 

- Aparece la omisi6n de inte
graci6n en las S.E. de los Por
tuarios que trabajan en Puerto 
que no son de interés general. 

- El contrato no es de subro
gaci6n y vulnera claramente 
las condiciones actuales exis
tentes en los puertos. 

Se llega a finales de Marzo al 
acuerdo entre Contenemar y 
los despedidos de Bilbao. 

- Hay telegramas de agrade
cimiento de este colectivo a 
Coordinadora y la entrega de 
una placa. 

El 8 de Abril se preavisa de 
huelga para presionar a la O.T. 
P. para que readmita a los 8 
despedidos de Contenemar. 
La huelga no se iniciara el dia 
21 de Abril al ser readmitidos 
en los tres Puertos. 

Se mantienen 2 reuniones 
con CC.00. en Madrid con el 
fin de aproximarla a nuestra 
postura de lucha. 

El 20 de Abril se constituyen 
ante Notario las S.E. de Bame
lona, Tenerife y Las Palmas. 

El 21 de Abril aparece en el 
B.O.E. las bases para las con
cesiones administrativas. Entre 
lo peor: 

- 25% de la actividad de cada 
empresa se tendra que realizar 
con persona! fijo. 

- El contrato de los fijos ten
dra una duraci6n minima de 3 
anos. 

El 29 de Abril aparece en el 
B.O.E. una correcci6n de erro
res sobre el Contrato de traba
jo. Realmente se trata de una 
modificaci6n que permite ne
gociar el contrato si hay volun
tad politica por parte de las 
S.E. . 

Encuentros con los presiden
tes nombrados (con los presi
dentes) de las Palmas y Tene
rife. Las impresiones son igual
mente favorables aunque se 
observa una tendencia a no 
concretar y a tratar de dilatar 
en el tiempo las negociacio
nes. 

Cadiz reparte por los Puertos 
la rifa que se habia acordado 
para ayudar a sanear las finan
zas de Coordinadora. 

El 14 de Mayo se reunen en 
Madrid la comisi6n tripartita. 
Fundamentalmente acuerda: 

- Prorrogar la 0 .T.P. hasta el 
· 15 de octubre. 

- No aportar por parte de la 
Administraci6n · subvenci6n 
econ6mica para desempleo o 
jubilaciones. 

- Crear una comisi6n que es
tudie la anterior posibmdad an
te la tension que suscita dicha 
postura. 

Los dias 13, 15 y 18 de Mayo 
se mantienen los ultimos con
tactas con los presidentes de 
Barcelona, Tenerife y Las Pal
mas respectivamente. En una 
primera valoraci6n Tenerife y 
Barcelona lo valoran negativa
mente y Las Palmas mas posi
tivamente. 

El dia 25 de Mayo se presen
ta preaviso de huelga en Bar
celona ante las valoraciones 
anteriores. 

- El dia 1 ° de Junio se man
tiene una nueva reuni6n con el 
presidente de Las Palmas a ini
ciativa suya, dicha reuni6n 
hace cambiar la valoraci6n de 
este Puerto que pasa también 
a considerar muy negativa
mente la postura de la Admi
nistraci6n en este Puerto. 

El dia 2 de Junio se tiene pre
vista una reuni6n de los presi
dentes en Madrid que podria 
extenderse a los representan
tes de las centrales y la patro
nal. 

Coordinadora difunde un fo
lleto por los Puertos realizado 
por el centra de estudios para 
combatir la penetraci6n ideol6-
gica de la Administraci6n con 
la difusi6n anterior de un folle
to a todo col or. 
Valoraciôn: 

ANESCO: se niega sileAcio
samente a la constituci6n de 
las S.E. y sin querer llegar a 
acuerdos con Coordinadora 
por temor, al men os eso con
fiesa, a lo que diga la Adminis
traci6n. Hay que destacar la 
excepci6n de la Asociaci6n de 
Barna, que es capaz de llegar 
a acuerdos firmados con Coor
dinadora. Criterio que solo se 
extiende a la Asociaci6n de 
Tarragona. 

CENTRALES: Sigue la linea 
de total desconexi6n con U.G. 
T. y se mantiene la relaci6n 
con CC.00. que nosotros ·en 
cada momento forzamos. 

ADMINISTRACION: Ha 
cambiado su actitud con la in
corporaci6n de los 8 despedi
dos de Contenemar y que ha 

supuesto la primera decisi6n 
descentralizada de los presi
dentes de las Sociedades. A 
partir de ahi vuelven las ambi: 
güedades a nivel local. A nivel 
central el B.O.E. sigue funcio
nando en la misma linea del 
decreto, solo se puede pensar 
en una interpretaci6n benefi
ciosa que se pueda hacer a 
nive! local. 

COORDINADORA: La lucha 
y preocupaci6n esta casi total
mente centrada en los 3 puer
tos donde se constituyen las 
Sociedades y en alguno mas 
con grave conflicto por el ele
vado numero de fijos de em
presa en esta ultima etapa. 

Retirada de antiguos sindica
listas, relevas en cabeceras de 
zonas, jubilaciones anticipadas 
en otros casas. Todo esto 
hace necesario que se abra 
un debate clarificador sobre el 
momento en que se encuentra 
nuestra Organizaci6n para 
afrontar, si no el ultimo, uno 
de los mas decisivos y finales 
embates ante la nueva situa
ci6n legal que el decreto-ley ha 
abierto para el futuro de los 
puertos. 

Grao de Castellon 
2 de junio de 1987 

Leido el informe y planteada 
asi la situaci6n actual en la 
perspectiva de lo acontecido 
desde la Asamblea de Tarra
gona, se empez6 el debate 
centrandose en la situaci6n de 
Coodinadora ante la aplicaci6n 
del Decreto, recordando que el 
desmantelamiento del colecti
vo y de Coordinadora continua 
siendo el objetivo prioritario 
del gobierno, que la situaci6n 
actual es peor aun que la del 
1980, y que nos afecta a todos 
los estibadores portuarios. 

Las distintas intervenciones 
se iban sucediendo anotando 
la necesidad de movilizarnos 
nuevamente, de dar la cara 
otra vez pues, en definitiva, 
aparte del apoyo legal que po
damos tener, solamente nues
tra acci6n. directa puede logar 
la defensa de nuestros intere
ses. Se recorda al respecta 
que el Decreto del 80 fue de
clarado nulo el 86!, cuando sa
caron otro decreto peor, mien
tras que fue anulado por nues
tra acci6n ya en el mismo 80 y 
81 . 

La discusi6n se fue centran
do sobre el Decreto y en la 
constituci6n de las sociedades 
estatales (S.E.). tC6rno lograr 
con nuestra lucha una aplica
cion del Decreto que no em
peore nuestra situaci6n de es
tibador portuario, como esta
blecer unas sociedades estata
les que no sean el simple carni
no hacia la privatizaci6n? Para 
ello se fueron debatiendo unos 
puntos minimas en el estable
cirniento de estas sociedades, 
sin los cuales la privatizaci6n 
era solo cuesti6n de poco 
tiernpo y ante lo cual se tenia 
que incrernentar nuestra lucha. 
Estos puntos minimas podrian 
resumirse: 

Respecta a los contratos: El 
contrato que la Administracion 
avanza, desarrollando el De
creto, no habla de subrogacion 
ni de antigüedad. Nuestra pre
sion consigue una modifica-
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cion de dicho contrato a través 
de unas clausulas adicionales, 
que dependerian de c,;ida pre
sidente de S.E., en las que po
drian reflejarse la subrogaci6n, 
la antigüedad y el jornal mini-

_ ma garantizado; se veia, pues, 
corna un requisito minima 
que en el contrato que se de a 
firmar, aparezca la subroga
cion, la antigüedad y un sala
rio rninimo garantizado no in
ferior al actual paro. 

Respecta a los fijos de em
presa: Se distingui6 entre los 
actuales fijos y los nuevos que 
procedan ya de la S.E. Por lo 
que se refiere a los primeras se 
vio la necesidad de que vuel
van al turno de rotaci6n, corna 
volvieron los despedidos de 
Contenemar en Las Palmas, 
Tenerife y Barcelona, a raiz de 
las ultimas luchas. Por lo que 
se refiere a los nuevos fijos 
procedentes de la S.E., se vi6 
la necesidad de que el contrato 
con la ernpresa estibadora sea 
a tiernpo parcial y por un tiem
po inferior a seis meses. De 
esta rnanera estas fijos no se 
desvincularian de la S.E., corJ
servandose la unidad del co
lectivo, al mismo tiernpo que 
se fortaleceria la S.E. al tener 
que cotizar las ernpresas por 
estas fijos. Respecta a los 
Convenios: Se discuti6 sobre 
la conveniencia de ir hacia un 
convenio de todo el sector 
portuario, de todos los trabaja
dores que hacen faenas por
tuarias, aunque no sean esti
badores. De esta forma retro
cederia el intrusismo al no te
ner raz6n de ser, pues a la ern
presa estibadora le saldria, el 
intruso, igual de caro que el 
estibador. Este convenio de 
sector deberia firmarse con la 
Asociaci6n de empresas esti
badoras (incluida la S.E.) y no 
solo con la S.E., pues siendo 
en esta mayoritario el gobierno 
podria irnpedir llegar a acuer
dos por mas presi6n y luchas 
que realizararnos pues él no 
perdia, sino las ernpresas. Otro 
aspecta del que se hablo fue la 
necesidad de que antes los tra
bajadores de las empresas esti
badoras se desvinculasen de 
sus respectivos convenios. A 
tal efecto se aport6 la expe
riencia de Barcelona con la 
forrnaci6n de la OTEB (Organi
zacion de Trabajadores de Es
tibadoras de Barcelona), que 
el dia 9/6 empieza una huelga. 
Y del problema que conllevaria 
la firma de un convenio de 
sector, en el cual Coordinado
ra no es mayoritaria: las gran
des centrales burocraticas po
drian firmar a nuestras espal
das. De aqui la necesidad que 
tiene Coordinadora de hacerse 
fuerte en todo el sector. Se 
aportaron también, al respec
ta, las experiencias de Barce
lona con la constituci6n de la 
OTEB, y la de Tenerife que ya 
cuenta con 5 delegados en las 
empresas estibadoras. 

Respecta al fortalecimiento 
de la S.E: Las intervenciones 
fueron en el sentido de evitar 
que las sociedades estatales 
quiebren y sus trabajadores 
pasen al bolsin especial del 
INEM, lo que es en definitiva 
el intenta del gobierno. Con
vienen pues unas S.E. fuertes, 
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con faenas especificas, corna 
el pago de las nominas, la for
maci6n profesional, el ascenso 
de categorias, la medicina de 
empresa, ... etc. 

Respecta a la regulaciôn de 
plantilla: Se destaco la necesi
dad prioritaria de detinir cuales 
son las labores portuarias an
tes de hablar de excedentes de 
plantillas. Por la impresi6n de 
distintos delegados, después 
de reuniones con los tres pre
sidentes de S.E. ya nombrados 
(Tenerife, Las Palmas, Barce
lona), parece que la Adminis
traci6n no va a dar un duro pa
ra financiar el desempleo, por 
lo que las ernpresas estibado
ras se muestran reacias a la 
forrnaci6n de las S.E., aquellas 
claro que han de pagar gran
des cantidades de paro, al re
vés de otras en los puertos 
donde no hay paro. De aqui la 
competitividad que se origina
ra entre distintos puertos. Se 
insisti6 también en que aunque 
parezca que algunas empresas 
puedan estar contra el Decreto 
y contra la forrnacion de estas 
S.E., no nos llevemos a enga
no pensando que juegan a 
nuestro favor o que las tene
mos de nuestra parte, pues es
ta posici6n es circunstancial y 
variara dependiendo de la si
tuaci6n para explotarnos al 
maxima en pro de su maximo 
beneficio. 

Aparte de todo lo expuesto, 
se remarc6 aun el problema de 
aquellos puertos no declarados 
de interés general, como Agui
las, Ondarribia, Barbate, Puer
to de Santa Maria, San Car
los, ... para los que el Decreto 
es la sentencia de muerte. Los 
companeros de San Carlos ex
plicaron sus movilizaciones al 
respecta, (ver informacion en 
esta misma doble pagina). 

Ante todo este panorama, la 
Asamblea ratific6 el acuerdo 
propuesto por las Zonas de ir 
a una huelga de haras al
ternas. 

En el informe por puertos 
que sigui6 al hasta ahora men
cionado debate, se fue inter
cambiando informaci6n y soli
daridad respecta a los distintos 
conflictos de cada puerto. Es 
de destacar el cornprorniso to
rnado por todos de boicotear 
los barcos que operan en el 
puerto catalan de VILANOVA 
con persona! no estibador por
tuario, para lo cual se facilita 
el nombre de dichos barcos: 
Playa Real, Saulah, Breton, 
Desnatanco, Laura, Arnau, 
Larocina, Esperanza, Elvira, 
Xenin, Bisel, Casablanca, 
Chiara, Turkey D. 

Durante estas dos dias de 
Asarnblea tuvo lugar una 
Asamblea a la hora de la con
trataci6n con los estibadores 
del puerto de Castellon, y una 
rueda de prensa al final del en
cuentro. Los cornpaneros de 
Castellon obsequiaron con una 
cornida a todos los delegados 
alli reunidos. Dos dias de inter
cambio de inforrnaci6n y valo
raci6n de la situacion actual 
que se harâ extensible a todos 
los puertos a partir del corn
promiso tornado también en la 
Asarnblea de hacer asarnbleas 
en todos los puertos con dele
gados ·de Coordinadora. ■ 
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■ 
Movilizac.iones en 

San Carlos d.e la· Rapita 
Ante la incertidumbre que 

padecemos los puertos que no 
son de "interés general" y 
ante la pobre impresion que 
sacamos en la· reunion mante
nida con el Director General de 
Puertos de Catalufia, se cele
bro una Asamblea General 
convocada por el Comité, ex
plicando lisa y llanamente las 
intenciones que pensaban lie
var a cabo con nosotros, que 
no era otra que la eliminacion 
del censo, indemnizaciones si 
las hubiese y al paro; es decir, 
retroceder a una situacion de 
hace varias décadas, que por 
desgracia han padecido mu
chos en sus espaldas, tirando 
sacos en bodega en condicio
nes precarias por un sueldo 
misero y agachando la cabeza 
para que al dia siguiente a de
do vuelvan a elegirlo, para po
der llevar el pan a casa. Y todo 
esto es debido a la imposibili
dad de la creaJ:;ion de la aso
ciacron estatal en nuestro 
puerto por tener un trafico irre
gular, cuando se tenga que 
aplicar el Decreto. 

Por todo esto, en Asamblea 
se aprobo que queriamos estar 
en las negociaciones entre la 
Administracion Central y la 
Generalitat, puesto que cree
mos que no somos ganado 

■ 

que la Administracion vende o 
traspasa a la Generalitat y esta 
nos llevara al matadero. Y 
habiendo hecho estas valora
ciones, la Asamblea acordo 
por unanimidad ocupar los lo
cales del Ministerio de Obras 
del Puerto perteneciente a la 
Generalitat de Catalunya. 

El martes dia 26 de mayo, 
después de la primera contra
tacion del dia, los 57 estibado
res ocupamos las oficinas del 
M.O.P.U., con la coincidencia 
de que ese mismo dia se espe
raba la visita del ingeniero de 
Puertos de la 2a y 3a zona de 
Catalufia, este se extrafio y se 
preocupo, pues en ese mo
mento era al que mas le mo
lestaba nuestra actitud, con 
nuestro encierro en sus depen
dencias. Torno nota de nues
tras inquietudes y nos prome
tio resolverlas a nivel de des-

OTEB, la ''otra 
gente'' del puerto 

Hace poco tiempo, muy po
co tiempo solo éramos un muy 
reducido grupo de entusiastas 
con una meta: la justicia social 
en el puerto. 

Empezamos por la creacion 
de unos estatutos, estos esta
tutos fueron la primera piedra 
en que se fijaron nuestras am
bicionès: La creacion de un 
sindicato totalmente indepen
diente a cualquier ideologia 
politica, un sindicato para la 
"otra gente" del puerto, gente 
que también trabaja en el puer
to y que esta dispuesta a la lu
cha por su dignidad y por su 
puesto de trabajo . . . 

Nace este sindicato en sep
tiembre de 1986 bajo las siglas 
de O.T.E.B. (Organizacion de 
Trabajadores de Estibadoras 
de Barcelona), se desarrolla y 
amplia contando actualmente 
con mas de 100 afiliados. En 
tan poco transcurso de tiempo 
hemos desarrollado una plata
forma para el convenio del 
sector, una plataforma que 
hoy, 3 de junio, esta en manos 

. de la patronal, una plataforma 
justa y que se hacia irremedia
blemente necesaria, ya que el 
convenio existente esta total
mente desfasado, tanto eco-

nomica como socialmente; 
puesto que como se puede su
poner, debido a su contenido; 
fue elàborado por la misma pa
tronal y por una insignificante 
parte de los sindicatos que no 
voy a nombrar ahora, pero que 
todos conocemos. 

Nadie se lo podia creer, esta
bamos locos; los empresarios 
me hace el efecto que si se lo 
tomaron de alguna manera, 
esta manera fue el cachondeo 
y la burla, por otro lado me 
parece que hoy no piensan lo 
mismo. 

Nosotros hemos sido cons
tantes, semana a semana, reu
nion tras reunion, informando 
a la gente mediante asam
bleàs, paso a paso, hemos lle
gado a la formacion de un sin
dicato con una fuerza propia 
dentro del muelle, con gente 
que sabe lo que quiere y hasta 
donde puede llegar si se lo 
propone; de esto es de lo que 
se ha tratado siempre, de que 
alguien se lo propusiera y lan
zara ideas a la gente, por otra 
parte deseosa de esa justicia 
social que en todos los ambi
tos, urios con mas fortuna 
otros menos, luchamos por 
conseguir. 

pachos en Barcelona, a cam
bio de que abandonasemos 
nuestra postura . Se valoro en 
Asamblea dicha propuesta, sin 
abandonar el encierro, acor
dandose proseguir nuestras 
acciones hasta que no hubié
semos cumplido como minimo 
nuestros objetivos previstos. 
Asi se radicalizo nuestra pos
tura por la tarde, pintamos una 
pancarta emplazandola en un 
lugar muy concurrido de la po
blacion, parn llamar la atencion 
de nuestras reivindicaciones, 
haciendo de las dependencias 
de Obras del puerto nuestro 
claustro tanto para corner co
mo para dormir, aunque fuera 
malamente en el suelo, por su 
incomodidad y frialdad. A par
t ir de aquf, a nivel local, se ex
tendieron nuestros actos como 
un reguero de polvora y em
pezaron a interesarse los dife-

PSOÊ 
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IAClo' s 

Nadie nos podra acusar de 
no haberlo intentado, este es 
el momento para la Jucha, esta 
es la ocasion que todos esta
bamos esperando, debemos 
afianzarnos en nuestros pues
tos de trabajo, y esta confian
za solo noJ; la podemos dar los 
trabajadores; que nadie se en
gafie si piensa que esta con
fianza te la dara el empresa
rio. Cuando no le hagas falta, 
cuando no necesite que estés 
a "su servicio", te dara la pa
tada, una misera liquidacion, 
el carnet de paro y a la calle, a 
verlas venir; con una union en
tre todos los trabajadores del 
sector, con fuerza cuando ha
ya que hacer fuerza, con 
honestidad y con voluntad po
demos ir logrando lo que tanto 
tiempo llevamos buscando: La 
confianza en nuestro puesto y 
nuestra dignidad de trabajado
res. Esta es la ocasion para la 
fusion a corto o medio plazo 
de todos los trabajadores de 
los puertos: El convenio (mico 
del sector. Un convenio en el 
cual no existan las discrimina
ciones ni las diferencias que 
hoy existen, un convenio que 
nos proteja en definitiva de las 
garras de los patronos, por 
otro lado cada dia mas codi
ciosos y ansiosos por quitar 
mano de obra, "nuestra" 
mano de obra. 

Fuerza y tenacidad 
GOGOR de OTEB 
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rentes partidos politicos aspi
rantes a la alcaldia, excepta 
los socialistas que se ve que 
primero estan las consign'as 
del partido que el futuro de 57 
familias que han convivido 
desde siempre con ellos. 

El segundo dia del encierro, 
se ve qt1e empezo a correr el 
teléfono en la Generalitat, 
preocupandoles nuestra acti
tud tan sonora a nivel local y 
en un momento tan inoportu
no cara a las elecciones muni
cipales, acompafiado todo es
to con comunicados que nos 
iba pasando el director del 
puerto de S. Carlos que le lle
gaban desde la Generalitat, 
hablando de nuevo telefonica
mente con el ingeniero de 
Puertos, indicandonos los pa
sos dados por él, y que nos 
mandaba por telegrama la cita
cion para una reunion el pro
ximo dia 2 de junio con el Di
rector del Departament de Tre
ball para tratar de nuestras in
quietudes. 

Ante este giro, y habiendo 
cumplido el objetivo de enta
blar negociaciones y saber qué 

■ 

pasara con nuestro futuro, se 
comunico telefonicamente con 
la cabecera de Zona ( Barcelo
na) que desde el primer mo
mento nos dio apoyo y respal
do en lo que creyéramos opor
tuno, felicitandonos por los re
sultados alcanzados, pasando 
a continuacion a valorarlo en 
Asamblea, acordandose dar 
por terminado el encierro ante 
la disposicion de la Generalitat 
a escuchar nuestros problemas 
y sentarse con nosotros. 
Abandonamos las oficinas a 
las once de la noche del miér
coles. 

Dicha reunion con el Director 
del Departamento de Treball, 
la aplazamos para el dia 5 de 
junio por coincidir la primera 
fecha con la Asamblea General 
de Castellon. En este reunion 
la Generalitat se desentendio 
·del problema alegando que lo 
primero que tiene que haber es 
un traspaso de funciones con 
el dinera correspondiente. 

Organizacion de Estibadores 
Portuarios de Sant Carles de la 

Rapita i Alcanar. 

Otra sentencia 
favorable 

El Tribunal Central 
de Trabajo condena a la OTP 

a pagar los dias de I.L. T. 

El 12 de mayo pasado se nos 
comunicaba que el Tribunal 
Central de Trabajo en fecha 20 
de febrero de 1987 desestima
ba el Recurso especial de su-

. plicacion formulado por la OTP 
contra la sentencia de la Ma
gistratura n° 1 de Barcelona 
del 7 de julio en la que declara
ba el derecho de los Estibado
res Portuarios a percibir las 
cantidades correspondientes 
por los 3 primeros dias de I.L. 
T. derivada de enfermedad y 
accidente no !aboral, no perci
bidas desde 1983 y condenan
do a la O.T.P. a hacer efecti
vo el pago de estas cantidades 
incrementando el 10% de mo
ra asi como a que las siga abo
nando en el futuro. 

La OTP en el recurso intenta 
demostrar que la reclamacion 
ya habia prescrito que la ac
cion se contrae en 1983, pero 
el T.C. no comparte este argu
mento; entre otros motivos 
porque han existido multiples 
reclamaciones y el reconoci
miento de este derecho por 
parte de la OTP (5-11 -82; 16-
11-83). En estos reconocimien
tos, la OTP expresa que no se 
pudieron abonar los dias de 
IL T debido a la insuficiencia de 
la cantidad presupuestada. 

La OTP intenta argumentar 
para no pagar estos dias que 
no es empresa al no existir re
lacion !aboral entre ella y los 
estibadores portuarios, En este 
punto el T.C. deja claro la res
ponsabilidad empresarial de la 

OTP "pues ejerce facultades 
ordenadoras y directivas, en 
cuanto que inicial y radical
mente dispone donde y cuan
do se prestan los servicios al 
admitir o excluir de su censo y 
posteriormente al destinar a 
cada trabajador a una empresa 
concreta, interviene garanti
zandolo, en el deber patronal 
de remunerar los servicios asi 
como los deberes complemen
tarios del contrato de trabajo 
nacidos de la relacion de Se
guridad Social .. . ". 

El T.C. argumenta que la 
misma OTP reconoce esta fun
cion empresarial de pagar los 
dias de IL T al expresar en los 
hechos probados que tales 
cantidades no se pudieron 
abonar debido a que no habia 
dinero suficiente en el presu
puesto y que, a partir del 1984, 
estaba previsto este concepto 
en el presupuesto. 

Cita también la sentencia, 
ahondando en la funcion em
presarial por parte de la OTP, 
"la gestion de los fondas co
rrespondientes para el pago de 
los salarios en su caso, y de
mas beneficios derivados de la 
legislacion aplicablè en dicho 
sector". 

En definitiva el Tribunal Cen
tral reconoce de una manera 
explicita la vigencia del Conve
nio colectivo Marco y recono
ce a la OTP las funciones em
presariales que siempre ha te
nido y que ahora quiere eludir. 

• 
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Las energias renovables (1) 

Energia solar 
Si profundizamos un poco 

mas nos podriamos dar cuenta 
de que, en - realidad, al final 
todo queda reducido a energia 
solar. Es el sol quien evapora 
el agua, es él quien calienta el 
aire y provoca los vientos y sin 
él no habria v ida en la Tierra. 

Retomando el tema de las 
caracteristicas de este tipo de 
energias, ademas de su reno
vabi lidad hay que decir que 
son: 

- dispersas o descentraliza
das, porque estan presentes 
en cualquier sit io (al menos, el 
sol). 

- Variables. El sol sale -y se 
pone todos los dias y su inten
sidad cambia de unas estacio-

. nes a otras y a lo largo de un 
mismo dia. Otro tanto pasa 
con el agua y no digamos con 
el viento . 

- Limpias. Las instalaciones 
que requieren su aprovecha
miento no producen contami
nacion e, incluso, reducen es
ta, como ocurre con el caso de 
los digestores, que aprovechan 
los desechos organicos (estiér
col, residuos vegetales, etc.). 

- De poca densidad; es decir, 
tienen poca cantidad de ener
gia por metro cuadrado , cubi
co o Kg. 

- Diffcil - o imposible- de 
almacenar; especialmente, el 
sol y el viento. · 

- Aprovechables localmente; 
es decir, solo son utilizables 
allf donde se encuentran. 

- lmpredecibles. A veces, 
pueden pasar dias sin sol o sin 
viento y su produccion puede 
variar notablemente de un dia 
a ot ro. 

- De materia prima gratuita . 
Ni el sol, ni el viento ... nos pa
saron nunca un recibo. 

- lnagotables. Mientras exis
ta el sol y la Tierra habra vien
tos, agua y vida; a no ser que 
medie alguna salvajada huma
na, por supuesto . 

En cualquier caso, algunas 
de estas propiedades pueden 
jugar a favor y otras en contra 
de la utilizacion masiva de las 
energfas renovables en el mun
do actual. Cuando tratemos 
cada una en particular descu
briremos otras ventajas e in
convenientes que potenciaran 
o retardaràn su uso generaliza
do. Hablaremos, pues, de tec
nologias, cost es, manteni
miento y , sus perspectivas de 
futuro, para que el lector pue
da formarse su propia opinion. 

Asi, pues, empezaremos la 
serie con la energia mas popu
lar: la energia solar. 

La energia solar 

Mucha ger:ite identif ica estas 
palabras con ciertos mecanis
mos para aprovechar este tipo 
de energia y creen que todas 
las tecnologias que se usan 
son bàsicamente la misma. Por 
ejemplo, hay quien cree que 

los aparatos util izados para ob
tener agua caliente o electrici
dad son los mismos; pero no. 
No solo no son los mismos, 
sino que no tienen absoluta
mente nada que ver unos con 
otros. 

Mientras que para obtener el 
agua caliente se utilizan los 
CAPTADORES PLANOS (Fig. 
1), de tecnologia sencilla, para 
obtener electricidad directa
mente del sol se usan los MO
DULOS FOTOVOLTAICOS 

PA RRI LLA DE TUBOS 

PLACA ABSORBENTE 

AISLA NTE 

CAJA 

Fig. 1.- Corte de un captador piano. 
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Fig. 2.- Modulas fotovoltaicos. 
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(Fig . 2), que contienen una 
tecnologia bastante sofistica
da. Los primeros se-• pueden 
construir en un pequeno taller 
con un poco de cobre, mate
rial de aislamiento, vidrio, alu
minio y unas herramientas que 
se pueden encontrar en cual
quier ferreterfa. Para construir 
los Modulos Fotovoltaicos, sin 
embargo, son necesarios unos 
procesos que solo hasta hace 
muy poco tiempo se han em
pezado a realizar en el estado 
espanol. Para el lo, hace falta 
fundir arena rica en silicio, pu
rificarla, mantenerla siempre li
quida hasta que solo haya un 
0,000000001 % de impurezas y 
después solidificarla lentamen
te, sin que pierda esa pureza. 

Asi, lo primero que hemos de 
hacer es diferenciar para qué 
queremos aprovechar la ener
gia solar; es decir, precisar si 
es para calentar algo o para 
producir electricidad, porque 
con tecnologias tan dispares, 
nos encontramo_s con que 
unas estan pensadas para una 
funcion y otras, para cumplir 
funciones distintas. En el pri
mer caso, se aprovecha el 
efecto FOTOTERMICO (foto: 
luz, térmico: calor) y en el se
gundo caso, el efecto FOTO
VOL T AICO (foto : luz, voltaico: 
voltaje). Veremos en primer lu
gar los aprovechamientos foto
térmicos, que son los mas ex
tendidos. 

La energia sola r térmica 

La definicion mas facil de 
energia solar se puede hacer 
diciendo que es la energia que 
viene del sol. Y la manera mas 
fàcil de comprobar que el sol 
nos envia energia es entrar en 
el coche un dia de verano des
pués de haber estado expues
to al sol. Cualquier cuerpo ex
puesto al sol se calienta . Esto 
parece una tonteria, pero es 
este el principio sobre el que 
se basan los aprovechamien
tos térmicos de la energia del 
sol. Por lo tanto el uso de ésta 
para calentar algo es, sin du
da, tan antiguo como el mun
do. Ahora bien, solo en las ul
timas décadas, con el aumen
to de los precios de las ener
gfas convencionales se ha vis
to la necesidad de mejorar los 
rendimientos de los diferentes 
métodos y mecanismos de 
produccion de energfa comen
zando, con ello, un proceso de 
sofist icacion de los mismos. 

Un poco de flsica 

LComo se transmite el caler? 
Es decir, LCOmo se escapa el 
calor?, LC6mo se adquiere ca
lor? Seguro que nuestra propia 
experiencia nos dicta al menos 
dos respuestas inmediatas: 

- por conduccion; o sea, por 
contacto de dos cuerpos en el 
mismo estado (solido, lfquido) 
y 

- por convecci6n; es decir, 
por contacto de dos cuerpos 
de diferente estado (ventila
cion, por ejemplo); pero la ter
cera, menas intuitiva, en prin
cipio es 

- por radiaci6n. Cualquier 
cuerpo a una temperatura su
perior a -278°C irradia energfa. 
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Cuando antes hablàbamos de 
entrar en el coche expuesto al 
sol, podemos proponer, por 
ejemplo, abrir todas las venta
nillas, con lo que el aire calien
te se escapa (asf, ya no suda
remos por "conveccion"); por 
otro lado, si pusiéramos una 
toal la en el asiento, dejaremos 
de sentir el asiento recalentado 
(ya no sudaremos por "con
duccion"), pero seguiremos 
sintiendo una sensacion de so
foco debido a la "radiacion" 
de las paredes recalentadas del 
coche que excita los recepto
res de calor que tenemos en la 
piel. 

El captador piano 

Pues bien, para mejorar el 
rendimiento de cualquier mé
todo de captar calor del sol, lo 
primero que debemos hacer es 
evitar que se escape el calor 
que ya hemos recogido. Ahora 
bien, si queremos recoger el 
màximo calor posible del sol 
en el nifnimo espacio lqué po
demos hacer? 

En este sentido, propongo, 
por ejemplo, pintar un cuerpo 
metalico (buen conductor del 
calor) de negro y ponerlo al 
sol. No obstante, el viento lo 
enfriara; por lo tanto tendre
mos que encerrarlo en una ca
ja y para que no se escape el 
calor por sus paredes, las ais
laremos dejando al descubierto 
solamente la cara que mira al 
sol. Ademas, el metal ennegre
cido se pondra muy caliente e 
irradiara calor en todas direc
ciones. Si encontraramos un 
material que tuera transparen
te para la radiaci6n del sol y 
opaco para la radiacion de la 
placa, seria ideal. Pues bien, la 
mayoria de vidrios y plasticos 
tienen esa propiedad, de ma
nera que constituyen "trampas 
de radiacion"; la dejan entrar 
pero no salir. 

Asi acabamos de describir lo 
que es un CAPTADOR PLA
NO (Fig. 1). Solo nos fa lta re
solver el problema de como 
extraer el calor del captador 
para poder aprovecharlo. Si 
por la placa hiciéramos circular 
agua obtendriamos agua ca
liente que podriamos almace
nar en un termo un poco espe
cial. Si hiciéramos circular aire, 
obtendriamos aire caliente que 
podrfamos almacenar calen
tando con él cosas como pie
dras o agua. 

Agua caliente solar 

Los sisttimas solares para la 
obtencion de agua caliente se 
basan en el uso de los capta
dores pianos descritos ante
riormente. En este sentido, 
existen dos sistemas basicos: 
el de circulacion natural (Fig. 
3) y el de circulacion forzada 
(Fig. 4). 

La diferencia entre ellos radi
ca en que en el segundo siste
ma hay que adaptar una bom
ba para la circulacion del agua 
entre el deposito y los capta
dores. 

Los captadores pueden ser 
de placa absorbente de cobre, 
aluminio, chapa galvanizada o 
goma. Los de cobre son los 
mas duraderos, sobre todo, si 
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Fig. 3.- Sisterna solar de agua caliente sanitaria por circulaci6n 
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zada (con bomba): ejernplo de instalaci6n. 
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queno por el que circula el 
agua que viene de los capta
dores, de forma que por éstos 
siempre circula el mismo agua 
(circuito cerrado); mientras 
que el agua que consumiremos 
extrae el calor, proveniente de 
los captadores, en ese serpen
tin o doble dep6sito. Un de
p6sito solar, pues, tiene dos 
entradas y dos salidas; unas 
para el circuito primario (cap
tadores) y otras para el circuito 
secundario (consuma). Ade
mas, va mucho mas aislado 
que un termo normal y ha de 
durar unos 20 anos. Todo ello 
hace que un dep6sito solar 
cueste unas 350-750 pts./litro 
(segun calidades). 

Acumuladores 
Oeo6s1tos acurnuladores 
con y sm 1nrercamb1ador 
acoolado Rec1p1ente e in 
tercamb1ador de acero v 1• 

tnficado al var 10, pr ev1stos 
para trabaJar a una ores16n 
de red de 6 .._ )lem"! a,slado 
con PohuretJrio f lexible y 
funda de Pv, 

' capacidad en 1. en mm. Altura en mm 
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Fig. 6.- Tipos de dep6sitos para energfa solar. 

voreciendo el sentido de la cir
culaci6n del agua (ligeramente 
inclinadas unos 3° a 10°). No 
obstante, el sistema de circula
ci6n forzada (Fig. 4) esta mas 

tantas canerias y hubo fre
cuentes cartes de luz, estaba
mos construyendo una casa 
abastecida con energia solar. 
La instalaci6n del agua calien-

vaso expansiôn de 
51. 
Con carga de n1trôge
no capaz para una ins
talaciôn total de 142 
htros. 

Termostato dife
rencial Tda. 
Electrônico con do, 
sondas a terrrnstanoa. 
manda manual regula
ble para ajustar a la d1-
ferencia de tempera 
cura deseada 
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Clôn -60/TR 1·8 
Caudal mâx,mo de 3.6 
m3/h. a una pres1ôn de 
2,2 m.c a con roscas 
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R 1 114·· con motor 
monofâs,co de 220 v 
90W. 

Term6metro 
DesuJeci6n Por muelte. 
esfera de 65 mm o 
con escala de o a 
120'( e PurgadordealreJJ.m 

Automât,co de bava 
con rosca de R 3/8" .~ 
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Man6metro 
Esfera de 50 mm 2 
con escala de o a 6 
KgJcm2 con conex1ôn 
de R 1/4" 
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vac1ado 

Fig. 7.- Cornponentes de un sisterna forzado. 
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extendido, debido a la imposi
bilidad de poder instalar el de
p6sito por encima de los cap
tdores en muchas casas. En 
este ultimo sistema debe haber 

· un control, o termostato dife
rencial, que ponga en marcha 
la bomba cuando detecte que 
la sonda instalada en la salida 
de los captadores marca una 
temperatura mayor que la del 
agua almacenada en el dep6si
to. Esto complica y encarece 
los sistemas forzados (Fig. 7). 

Autonomia y 
autosuficiencia 

te ya estaba terminada. Los 
propietarios, que vivian cerca, 
venfan a ducharse a la casa 
nueva. El albaf\il estaba aluci
nado. Aunque no se habia da
do de alta la luz ni el gas, 
jhabfa agua caliente! Lleg6 a 
pensar que le estaban toman
do el pelo y que por la noche 
enchufaban el butano. 

Fig. 5.- a) Captadores pianos en paralelo. b) Captadores pianos en serie dos a dos. 

Una instalaci6n de agua ca
liente solar, correctamente di
senada y dimensionada, ha de 
abastecer del orden de un 
80% de las necesidades de los 
consumidores. Ese 20% res
tante corresponde a los meses 
de diciembre y enero en los 
que pasan varias dfas seguidos 
(mas de cinco) en los que no 
sale el sol; para esa época es 
necesario disponer de energia 
auxiliar (gas o electricidad) pa
ra poder ducharnos con agua 
caliente. Poner mas captado
res para cubrir las necesidades 
de estos dias nos saldria a 
cuenta, porque después nos 
sobrarfa energia, durante el 
resta del ano. 

Desgraciadamente, estas si
tuaciones felices para la ener
gfa solar se han dado con po
ca frecuencia en este pais. Asi, 
actualmente, asistimos a unà 
injusta sensaci6n de desenga
no de la gente respecto a la 
energfa solar. Este desencan
to, creo que esta motivado por 
varias factores: se fomentaron 
expectativas y objetivos carga
d_os de buena voluntad, pero 
irreales; las predicciones de 
abaratamiento no se han cum
plido; ademas, se han hecho 
muchas chapuzas, muchas 
instalaciones caras que no fun
cionan. La gente echa la culpa 
a la energfa solar y no al "es
pabilao" que hizo la insta
laci6n. el resta de la instalaci6n tam

bién es de cobre; los ultimes 
se utilizan para piscinas. El ta
mano standard es de 2x1 m2 y 
la entrada y salida suelen ser 
de I". Entre ellos se pueden 
conectar en serie (salida de 
uno con entrada a otro) o en 
paralelo (entrada con entrada 
y salida con salida) . (Fig. 5). 
En el primer caso, obtendre
mos temperaturas mas altas 
(60°-80°) que en el segundo 
(40°-60°), pero también seran 
mayores las pérdidas. Lo ideal 
para sistemas de agua caliente 
sanitaria es trabajar· con un sis
tema de 40°C-60°C (con cap
tadores en paralelo). Los cap
tadores se han de colocar 
orientados al sur e inclinados 
45° respecto al suelo. 

La superficie de captador ne
cesaria para obtener agua ca
liente sanitaria (45°-50°), en 
nuestra latitud, es de 1 m2 por 
cada 50 litros de dep6sito. 
Normalmente, se consideran 
entre 50-75 litros por persona 
para uso familiar. Asi, una fa
milia tipo de 4 personas nece
sitaria 4 m2 (o sea, dos capta
dores), y un dep6sito de 200 
litros que supondria una inver
sion de 250.000-300.000 pts., 
amortizables entre 5 y diez 
anos, para un tiempo de dura
ci6n del sistema de entre 15 y 
20 anos. 

El dep6sito de una instala
ci6n solar de agua caliente es 
diferente del termo normal 
(Fig. 6). Lleva dentro un ser
pentin u otro dep6sito mas pe-

El sistema de circulaci6n na
tural ( Fig. 3) es preferible al de 
circulaci6n forzada por su sen
cillez y por no necesitar bom
ba para llevar el agua caliente 
desde los captadores al inter
cambiador del dep6sito. Sin 
embargo, para que funcione 
correctamente es necesario 
respetar ciertas reglas: el dia
metro interior de las tuberfas 
del circuito primario (captador
intercambiador) ha de ser de 
una pulgada (20-28 milime
tros); los cambios de direcci6n 
se han de hacer de la manera 
mas suave posible (utilizando 
curvas y no codas); la parte 
mas baja del dep6sito ha de 
estar mas alta que la parte su
perior de los captadores; las 
tuberias se han de instalar fa-

Para prevenir las heladas, el 
circuito primario debe llevar 
una proporci6n adecuada de 
anticongelante (como el radia
dor del coche). Si, ademas, la 
instalaci6n es de circulaci6n 
natural (dep6sito mas alto que 
los captadores) aunque se tue
ra la luz tendriamos agua ca
liente. Recuerdo que hace dos 
anos, cuando aquellas heladas 
tan fuertes que reventaron 

A pesar de todo, la energfa 
solar tiene futuro; las casas 
volveran a su sitio. Se cons
truiran las casas con un poco 
mas de sentido y se aprove
chara la energia solar porque 
es gratuita y sencilla de utili
zar, limpia y abundante en es
te pais. 

En la pr6xima entrega habla
remos de una utilizaci6n mas 
amplia de la energia solar: la 
calefacci6n y climatizaci6n de 
edificios. Veremos entonces 
las posibilidades reales de fu
ture que esperan a esta vieja 
energia. 

M . Mir6 

■ 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE BiLBAO 

Todo depende 
de nosotros 

La alternativa que debemos 
trabajar en los puertos es la 
unidad de todos los que rea
lizamos labores portuarias. 
Unidad en base a la igualdad 
en las condiciones de trabajo 
y de salario, con reparto 
igualitario entre todos los es
tibadores. 

Conseguir la unidad men
cionada serâ lo mâs diffcil y 
costoso en la actualidad, pe
ro es por lo ûnico que mere
ce comprometerse. Lo demâs 
serân engaiios, manipulacio
nes de los delincuentes poli
ticos de la Administracion y 
de los sindicatos hipotecarios 
con el amo hasta limites que 
en nada tienen que ver con 
los intereses de los trabajado
res portuarios. 

Mencion especial merecen 
esos compaiieros que han 
arrojado la toalla "quema
dos" por la tension del com
bate diario y sin tregua. Se
guro que es mâs gratificante 
reponerse al esfuerzo de la 
accion sindical diaria que, la 
mala conciencia, de tenerla, 
puede producir el abandono 
de posiciones en pleno com
bate. 

La situacion que con la 
aplicacion del Decreto vivi
mos en los puertos es delica
da y confusa, por lo que ne
cesitamos hilar muy fino para 
no errar en nuestro objetivo. 
Para ello es imprescindible 
contar en los puertos con 

DESDE ALGECIRAS 

una Organizacion Sindical 
homogénea, con represen
tantes que eviten protagonis
mos personales y prâcticas 
de compadreo, en beneficio 
de la accion unitaria y coordi
nada. Que trabajen en el se
no de la Asamblea, suminis
trando informacion y provo
cando el debate constructi
vo, que nos lleve documen
tados a tomar decisiones fir
mes que todos debemos apo
yar su cumplimiento. 

La informacion que a través 
del organo informativo de 
Coordinadora venimos reci
biendo, sobre la nueva situa
cion en los puertos, es abun
dante y clara, por lo que es 
necesario analizar en cada 
puerto, cuâles son los aspec
tos que nos perjudican como 
colectivo, y donde debemos 
empujar para cambiarlos. 

En el puerto de Bilbo la ta
rea pendiente es mucha y ur
gente. En primer lugar, y te
niendo en cuenta la correla
cion numérica, se debe cam
biar la situacion de diferencia 
que en la actualidad tenemos 
los estibadores adscritos a la 
O.T.P.-S.E., y los que lo es
tân en las empresas privadas, 
diferencia que sutilmente em
presas y Administracion tra
tan de acrecentar con la ayu
da de los sindicatos que han 
firmado el desmembramiento 
del colectivo portuario (U.G. 
T ., CC.OO., E.L.A.). Para 

lmponer su hege• 
monia a toda costa 

Se supone que cuando un 
pais se pone tan revuelto co
mo se ha puesto el nuestro, 
los mandatarios reaccionan 
con menos frivolidad. 

Pero no; el nuestro es un 
pais especial, nuevo, renova
do en brios politicos y, no tie
nen ellos motivos por los que 
preocuparse. 0 lo tienen to
do muy bien atado o pasa de 
todo olimpicamente. 

Pero estoy convencido, ca
da vez mâs, de que somos 
los trabajadores los que con 
nuestra dejadez le ponemos 
en bandeja todos los resortes 
socio-politicos y, asi vamos. 

Seguramente el alcance de 
su expresion llevaba otras mi
ras pero, en el fondo, les 
cuestionable poner en tela de 
juicio lo que "largo" el alcal
de de Jerez, diciendo que 
"La justicia es un cachon
deo?" Este administrador lo
cal tropezo con la justicia. 

Yo es que adoro a las cosas 
sencillas. lQuienes "inventa
ron" la justicia? Seguro que 
fueron gente avispada. LFor
man parte de la élite todos 
los responsables de la mis
ma? Si. LJuegan estos pr6ce
res con todo èl articulado e 
instituciones administrativas? 
Si. Luego entonces tiene un 
hondo carâcter de imposi
ci6n, y, asî vamos. Por tanto, 
la ûnica forma de hacer de 
pape! higiénico con la justicia 

es la rebelion. Y, lesto por 
qué?, porque todo lo que es 
impuesto se digiere muy mal. 

Yo tengo que decir desde 
aqui que Xiqui Benegas es un 
hipocrita. T onto no es, ya 
que es "el alma del equipo". 
· El se ha propuesto trabajar 
para asegurar un futuro e 
ir hacia "el ideal de la igual
dad". Si este gran organiza
dor polîtico dijera estas pala
bras desde lo mâs hondo de 
su alma serîa el primer ene
migo del P.S.O.E. LA quien 
quiere usted engaiiar seiior 
Xiqui? 

Y usted, seiior Chaves, 
lCOn qué permiso ha contado 
para cachondearse de noso
tros? Usted ha dicho; "La se
guridad de los trabajadores". 
i Pero si ya no podemos estar 
mâs vendidos desde el nefas
to invento del "Estatuto (de) 
contra los trabajadores" ! Por 
otra parte, si a Solchaga le 
sobran trabajadores, lcomo 
puede hablar usted de seguri
dad de los mismos? 0 luche 
por esa seguridad o dimita. 
Seriedad. 

Menos mal que tenemos a 
un "angel de la guardia" que 
vela por nuestra seguridad. Y 
como no, con todos esos 
querubines provinciales y de
mâs angelitos . con porras, 
pistolas, botes de humo, bo
las de goma ... Es que somos 
tontos. lPara qué vamos a la 

ello es necesario tomar con
ciencia activa y colectiva, no 
cediendo un paso mâs. No 
podemos seguir perdiendo el 
tiempo como si nada estubie
ra pasando; engaiiandonos 
como avestruz. 

Otro aspecto preocupante 
es la invasion de competen
cias en labores portuarias 
(anotadores) y prestamismo 
de trabajadores entre empre
sas, prâctica que estâ supo
niendo pérdida considerable 
de jornales. Es incesante el 
aumento de trabajadores que 
argumentando trabajar para 
empresas de seguros o de la 
mercancia, son utilizados por 
las empresas, que se valen 
de esas anotaciones para 
prescindir de contratar esti
badores. Si no impedimos 
que esto se prolongue y re
cuperamos los muchas jorna
les que esto supone, habre 
mos perdido un area !aboral 
importante para nuestros in
gresos y nuestra estrategia. 
ldénticas consecuencias estâ 
suponiendo la utilizacion 
conjunta de trabajadores ads
critos a empresas distintas. 

Los problemas menciona
dos, que no son los ûnicos 
en el Puerto de Bilbo, serân 
comparables de alguna ma
nera a los que se vivan en 
otros puertos, por lo que se
ria interesante la creacion, en 
la Federa_cion Estatal, de una 
Comision de seguimiento en
cargada de asesorar y com
probar sobre el terreno, el 
trabajo de la Organizacion en 
los puertos. No estoy pidien
do fiscalizadores, sino esti
mulo y apoyo para no perder 
el norte. 

Bilboko langile bat 

huelga? lPor qué manifesta
mas nuestra disconformidad? 
LNo es mejor ser sumiso, 
obediente y mostrar en todo 
momento nuestro agradeci
miento con la mejor de nues
tra sonrisa ya que "to er 
mundo e bueno"? De esta 
forma ayudarîamos a Barrio
nuevo a poner en prâctica su 
famosa frase de '.'SEGURI
DAD CIUDADANA;,. 

Algeciras, 28 de abri! de 1987 

■ 

Batugg 

Nunca 
pensé 

Que unas dulces per firmes 
palabras 

hicieran vibrar el suelo 
que mi endeble cuerpo pisaba 
Nunca pensé 
el dolor y desgarro 
que la ausencia de un 

' ser querido 
dejara grabado 
en el cuerpo humano. 
Nunca pensé 
que las lagrimas derramadas 
por los que te amaron en vida 
se fundieran en el lugar 
haciéndose con ellas 
un auténtico mar. 
Nunca pensé 
que el viento tuera capaz 
de llevarte a través del mar 
hasta esa hermosa patria 
que sin duda se hallara 

. detras de esa lînea imaginaria 
que divide el cielo y el mar. 
Nunca pensé ... 

Veinticuatro de Marzo de 
mil novecientos ochenta 
y siete Kaixo 
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DESDE VALENCiA 

Valencia· lbi, 1~4 km. 

Para los proxImos dîas 19-
20-21 de junio los compaiie
ros estibadores Antonio Bo
net Garcia y Vicente Raga 
Gabarda participaran en la 
dura prueba de Makrofondo 
Valencia lbi de 154 Km. 

En tres etapas. Ambos 
cuentan con la experiencia de 
11 maratones. 

La mayoria por debajo de 
las tres horas. 

La prueba esta organizada 
por la s.d. Correcaminos. 

Organizadora de la Mara
thon de Valencia. 

En cuanto a estas compa
iieros esta modalidad es nue
va para ellos aunque esperan. 
poder llegar a lbi. 

Con éxito ya que para ello 
se han preparado a fondo y 
con interés. Llegando a su
mar a la semana entre 150 y 
160 Km. 

DESDE A ViLÉS 

Estimados compaiieros 
de Coordinadora: 

Recibimos el paquete que 
nos enviasteis con el libro 
que os habiamos pedido: "La 
negociacion colectiva en los 
puertos", dos ejemplares de 
la revista "Etcétera" y tres 
ejemplares del periodico "La 
Estiba". Por lo que os esta
mos muy agradecidos. 

Adjunto a esta carta os 
mandamos copia del giro 
postal que os enviamos por 
importe de 3.000 pts., que 
creemos es el precio del libro, 
si es mâs comunicadnoslo. 

En cuanto al ofreimiento 
que nos haceis de poder reci
bir "La Estiba", seria fabulo
so para nosotros. Los com
paiieros del puerto de Gijon 
siempre- nos mandan unos 
cuantos ejemplares que re
partimos entre los afiliados, 
pero si tuera posible recibir
los di recta mente seria mejor. 

En Avilés tenemos los si
guientes afiliados: 

19 en el Censo 
7 en la colla de Ensidesa 
4 ocasionales 

30 afi/iados en total. 
Por lo que si nos pudiérais 

mandar 35 ejemplares seria 
estupendo. 

Corno no pagamos cuota a 
Coordinadora, aunque nues
tro sindicato esta adherido a 
ella, indicarnos qué ·aporta
cion economica podrîamos 
realizar, a cambio de la mo
lestia y gasto que supone pa
ra vosotros el mandarnos el 
periodico. 

También queremos comuni
caros que a través de. los 
compaiieros de Gijon, recibi
mos dos talonarios de la rifa 
del coche. En este sentido si 
teneis alguna cosa a la ven
ta (calendarios, camisetas, 
llaveros, etc ... ) comunicar
noslo. 

En cuanto a nuestra situa
cion !aboral, en este momen
to es como si tuviéramos una 
estrobada encima de la cabe
za, debido a que el articula 2, 
punto g) del Decreto de 23 
de mayo/86, reune todas las 
caracteristicas propias que 

_pueden afectar a los 108 esti
badores de la colla de Enside-

De entrenamientos y prepa
racion ffsica en el gimnasio 
de nuestra sociedad. 

Asi que desde aqui les de
seamos suerte a estos chava
les portuarios de 44 y 47 aiios 

sa (Avilés). Y para que os 
deis cuenta de la gravedad 
para este puerto, en el Censo 
solo estamos 47 estibadores, 
por lo que si queda excluido 
del servicio pûblico el muelle 
de concesion de Ensidesa, 
puede quedar excluîdo tam
bién todo el puerto por el Ar
ticula 1, punto 1 del mismo 
Decreto (lo de la Comision de 
Economia). Porque por la 
proporcion de estibadores 
(47 a 108) ya os podeis ima
ginar la proporcion de movi
miento de mercancia. 

Si existe otro puerto que 

DESDE MADRiD 

Estimados compaiieros: 

Queremos en primer lugar 
daros un saludo fraternal, y 
como en otras ocasiones da
ros también nuestro apoyo. 

Atravesamos un momento 
en el que pese a la apariencia 
electoral sigue siendo lo mâs 
importante la ofensiva del go
bierno contra los trabajadores 
y la colaboracion que le pres
tan los dirigentes sindicales. 
Este es un grave problema 
que estamos viviendo en to
das las numerosas moviliza
ciones que se estan desarro
llando. 

Venimos manteniendo con 
vosotros contactos esporadi
cos y a través de la lectura de 
"La Estiba", queremos pro
fundizar estos contactas y 
proponeros como compromi
so de nuestro partido el re
parto de vuestra prensa entre 
nuestros militantes y simpati
zantes para ayudar a que se 
conozca vuestro conflicto, 
vuestra experiencia y organi
zacion sindical. 

Los podeis enviar a la di
reccion del membrete, cree
mos que 400 serân suficien
tes. lgualmente teneis a 
vuestra disposicion la organi
zacion del partido para en la 
medida de nuestras posibili
dades dar a conocer y expli
car vuestra experiencia. 

Un saludo revolucionario. 

Comité Ejecutivo del P.S.T. 
Madrid, 24 de mayo de 1987 

porque creemos que la van a 
necesitar. 
Asi que ... iiiAnimo, suerte y 
piernas!!! 

Valencia, 25 de mayo de 1987 

reuna unas caracteristicas si
milares, o en el que se pueda 
aplicar este apartado g) por 
ser muelle de concesion, co
municâdnoslo por favor. 

Y nada mas, quedandoos 
muy agradecidos por todo, 
aqui estamos a vuestra dis
posicion. Recibid un fuerte 
abrazo. 

En Avilés, 25 de abril de 1987 
Santiago Diaz Garcia 
Comité Empresa de O.T.P. 
Avilés 
Apartado 38 
33400 Avilés-Asturias 
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AR ROZ NEGRO DE SEPIA 

Una sepia que tenga sufi
ciente tinta. Limpia la sipia, 
se rehoga en una cacerola 
que tape bien con un poco 
de aceite. 

Por otra parte ·preparamos 
un buen sofrito con ajo, ce
bolla y tomate. Cuando esté 
la sepia bien blanda, agrega
mos el sofrito, le ponemos 
agua hasta cubrirla, cuando 
empiece a hervir, le aiiadimos 
el arroz, se remueve y se le 
aiiade la tinta. Probamos el 
punto de sal y la servimos 
cuando esté bien cocida. 

. 1 
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Huelga en todos los puertos 

Nuevamente los estibadores 
portuarios de la mayoria de 
los puertos del estado espa-

fiol, han tenido que recurrir a 
la huelga como forma de lu
cha por sus intereses contra 
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Vila nova. 

una Administraci6n prepo
tente y arrogante y unas em
presas para las que solo 

Continua el boicot 
En el puerto de VILANOVA 

armadores y consignatarios 
continuan operando sin esti
badores portuarios. Corno en 
los peores tiempos, se esta 
trabajando a 400 pesetas la 
hora, sin Seguridad Social. 
No hay composici6n de ma
nos ni se respeta el Conve
nio Provincial. Chavales j6ve
nes son escogidos a dedo co
mo en los tiempos esclavis
tas, con los métodos que co-

nociamos hace ya afios en 
muchos puertos. Tan negre
ros son los armadores y con
signatarios que operan en Vi
lanova en aras de una maxi
ma especulaci6n, como el 
negrero Baena. 

Es cierto también que se 
han recibido Telex de arma
dores que no han ido a Vila
nova por operar en estas 
condiciones, por lo cual ha 
cambiado la lista de buques a 

los que hay que seguir 
haciendo el boicot en todos 
los puertos. 

En Vilanova, esta importan
do cemento procedente de 
Tunez la empresa fantasma 
GRIMEX, SA, asociaci6n de 
pequenos constructores de
dicados a la especulaci6n 
que ya llevan mas de 70.000 
Tm. en lo que va de ano (ver 
mas informaci6n en la pagina 
5). 

cuenta el maximo beneficio. 
COORDINADORA convoc6 
huelga para el dia 4 de junio 
de dos horas de duraci6n y 
para el dia 8 una huelga en 
las horas impares, y otras jor
nadas de huelga también en 
las horas impares desde el 17 
hasta el 25 de junio. La huel
ga se ha desarrollado de una 
manera total, aunque empre
sas y Administraci6n sigan en 
su cerraz6n. 

Debido a esto, y tal como 
se acord6 en Caste116n en la 
Asamblea General de Coordi
nadora, la reuni6n de Zonas 
que tuvo lugar en Las Palmas 
el dia 24 de Junio, decidi6 
seguir en huelga de horas im
pares desde el dia 9 al 26 de 
Julio, a excepci6n de los dias 
18 y 19 durante los cuales la 
huelga sera de toda la jor
nada. 

Copiamos a continuaci6n 
parte del preaviso de huelga 
donde se abunda en los moti
vos de la mencionada huelga 
(ver pags. 4-5). 
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El caso de VILANOVA es 
muy importante para todos 
pues es un poco el reflejo de 
lo que la Administraci6n pre
tende en puertos pequenos, 
como Motril, Ibiza, Mahon, 
etc ... , con censos muy vie
jos: dejarlos sencillamente sin 
plantillas. 

Por todo esto damos pues 
la nueva lista de buques que 
operan en VILANOVA sin es
tibadores portua rios y en las 
condiciones antes sefialadas, 
para que sean boicoteados 
en todos los puertos: 
PLAYA REAL 
SAULA H. 
BRETON 
DENAZATU 
LAURA 
SPERANZA 
ELVIRA 
VISEL 
CASABLANCA 
NERVE 
LEMSTER LANC 
FERDAY KALLAVAN 
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México. El Frente 
Auténtico 

del Trabajo (FAT), 
n,ovimiento 

obrero 
independiente 
y den,ocratico 

Unos companeros mejica
nos del F.A.T. nos han visita
do, interesandose por las ac
tuales luchas de los estibado
res portuarios y por su forma 
organizativa: Coordinadoras. 
lntercambiamos informaci6n 
y ahora ellos nos escriben so
bre la realidad de la lucha de 
clases de su pais. 

... ::.: 
Gracias a la gentil invitaci6n 

de los companeros de la 
Coordinadora de los Estiba
dores Portuarios, podemos 
aparecer en estas paginas de 
LA ESTIBA, tratando de re
latar, desde el punto de vista 
obrero, los problemas socia
les, politicos y econ6micos 
que vive la clase trabajadora 
mexicana. Partiendo del he
cho de que en los medios de 
comunicaci6n masivos, rara
mente puede verse alguna in
formaci6n objetiva sobre 
nuestro pais, ya que el Esta
do tiene mucho cuidado de 
dejar escapar noticias adver
sas a su politica, trataremos 
aqui de que los lectores de 
LA ESTIBA se formen una 
idea de cual es la raz6n de la 
lucha por la democracia que 
sostenemos los trabajadores 
del FAT y de muchas otras 
organizaciones que, con el 
objetivo de la liberaci6n del 
pueblo mexicano, desde hace 
tiempo venimos mantenien
do. 

Aprovechamos estas lineas 

para saludar solidaria y com
bativamente a todos los com
paneros estibadores portua
rios y manifestarles nuestra 
simpatia por las luchas que 
han desarrollado y que vie
nen protagonizando en estos 
ultimos dias y de las cuales 
hacemos lo posible por man
tenernos informados, ya que 
consideramos que su lucha 
es la nuestra y la de todos los 
trabajadores explotados del 
mundo. Al mismo tiempo, 
queremos darles las gracias 
por brindarnos tan solidaria
mente este espacio y la opor
tunidad de informar de nues
tro movimiento en este pais 
!atinoamericano del que tan 
poco se conoce en el exterior 
gracias a la polftica antes 
mencionada del Estado mexi
cano y sus representantes 
detentadores del poder. 

Antes de pasar a hablar de 
nuestra organizaci6n en parti
cular, de cuando nace, por 
qué nace, c6mo se integra y 
cuales objetivos la mueven, 
consideramos importante in
troducir algunos aspectos de 
tipo hist6rico, a efecto de 
que el lector pueda conocer 
el contexto general que nos 
rodea y comprender mejor 
por qué los trabajadores y el 
pueblo mexicano luchamos 
por la democracia en un pais 
llamado "democratico" y por 
la independencia del movi
miento obrero ante el Estado, 
los Partidos politicos y los pa
trones. {a la pagina 61 
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2 AL TERNATIYAS SOCIALES 

A continuaciôn presentamos dos articulos en los que se da cuenta de 
dos experiencias del movimiento obrero que, a pesar de 

desarrollarse en dos paises tan diferentes, como la lndia y USA, 
contienen una serie de caracteristicas comunes. La explotaciôn 

econômica y social de la clase obrera es el hilo conductor 
que recorre la experiencia del proletariado tanto en la cabeza del 

imperio, USA, como en los paises dependientes, como en este caso 
la lndia. Pero también, en ambos casos, el principal enemigo 

de las luchas de los trabajadores se encuentra en el interior de la 
propia clase obrera, y de sus formas de organizaciôn. 

Asi, el sindicalismo y la burocracia que genera se constituyen en el 
principal obstâculo a eliminar desde el momento en que se pretende 

articular cualquier movimiento reivindicativo. 

■ 
De la IBP a la Horn,el: 

en,pacadoras de carne 
enfrentan las con,panias 
y burocracias de la Union 

Hace tiempo nos visitaron 
unos compaf\eros norteameri
canos de NEWS & LETTERS 
(que publican un boletin mar
xista-humanista sobre las lu
chas contra la explotacion ca
pitalista que se van ciando por 
todo el mundo) y nos informa
ron sobre una huelga de los 
carniceros de la Local P-9 en 
Austin , Minnesota, que aun
que tue aplastada por el peso 
de la compania Hermel y de la 
burocracia sindical de la 
UFCW, tue una lucha de base, 
muy importante y que dio nue
va vida al movir;niento obrero 
de allf, especialmente dentro 
de los carniceros. 

Hoy nos envian un articula 
que a continuaci6n reproduci
mos, sobre dicha huelga apa
recido en NEWS & LETTERS -
10/abril/1987 y traducido para 
nosotros por una companera 
suya. 

Mas de 2.000 miembros de la 
Local 222 UFCW, trabajadores 
de la planta de empaques de 
carnes en la IBP de Dakota 
City, Nebraska, votaron a fa
vor de una huelga en oposi
cion a !-ln contrato propuesto 
por la compania, el cual con
gelaria los salarias por 4 af\os 
(acumulando de esta manera 9 
af\os sin aumentos salariales) e 
impondrfa una escala doble de 
salarias. El voto se llevo a cabo 
3 meses después de que la IBP 
cerrara la planta amenazando 
con utilizar esquiroles para 
continuar la produccion. Tam
bién se efectu6 bajo las restric
ciones de una ley en Nebraska 
que limita a los huelguistas a 
piquetear, manteniendo una 
distancia de 50 pies entre cada 
2 personas. Un huelguista le 
comento a News & Letters: 

la IBP se realiz6 después de 
una demostraci6n en Austin, 
Minnesota, donde 1.000 huel
guistas de la Hermel y grupos 
de apoyo se manifestaron, y 
donde miembros de News & 
Letters participaron. "Revitali
zaci6n tue el término que se 
utilizo luego para describir la 
atm6sfera en Austin: la deter
minaci6n de los huelguistas de 
la Local P-9, aun después de 
19 largos meses de lucha con
tra la compania y el liderato de 
la UFCW (United Food and 
Comercial Workers); en la soli
daridad manifestada por otros 
trabajadores de la union y de 
otras companias e industrias 
que viajaron 10, 15 y hasta 20 
haras desde otras ciudades del 
media oeste; y en el caracter 
militante de oposicion a la ad
ministraci6n de Ronald Rea
gan. 

Solidaridad de los 
Trabajadores en Austin 

Desde Clarksville, Pennsylva
nia, vinieron trabajadores de 
las minas de cabre a hablar de 
las condiciones de trabajo en 
las minas; desde Kansas City 
vinieron asistentes de vuelos 
de la TWA; desde Pontiac, Mi
chigan vinieron trabajadores 
de la industria automotriz, pro
testando el cierre de plantas. 
Desde Iowa, Wisconsin, Kan
sas, Oklahoma, Illinois y Ne
braska llegaron trabajadores de 
empacadoras de carnes. Res
pondiendo a los intentas del 
alcalde de Austin, John 
O'Rourke, de detener la mani
festacion porque "después de 
todo, nosotros no permitimos 
que perros anden sueltos por 
aqui", los huelguistas de la 
Hermel marcharon metidos en 
pequef\as casas de perros con 
letreros que decian "P de P-9, 
NO de perro" . 

Reagan, el numero de conflic
tos labor_ales (huelgas y cie
rres) aumento. Otras huelgas 
de las empacadoras de carnes 
estaban ocurriendo al mismo 
tiempo en Cudahy (Wiscon
sin), John Morrel (Iowa) y 
Hebrew National (Nueva 
York). 

En el centra de las disputas 
!aborales (tanto en empacado
res de carnes coma en otras 
manufacturas) esta la lucha 
por detener las tendencias del 
capitalisme de reducir los sala
rias, beneficios y las condicio
nes en el trabajo; retrocesos 
que en el casa de las empaca
doras de carne han estado 
ocurriendo desde el 1980. El 
problema solo se limita a una 
reduccion en el salaria prome
dio de 10.69 d6Iares/ hora en el 
1981 a 8.07 d6Iares/hora en el 
1985, o a la reducci6n de la 
membrecia en la UFCW de 
130.000 en el 1979 a aproxima
damente 90,000 en el dia de 
hoy (elevando a un 30% el nu
mero de trabajadores en la in
dustria que estan tuera de la 
union). También los trabajado
res de las empâcadoras se en
cuentran cuestionando otros 

Alaska 

Hawai 

1 Delaware 
2 N ueva Jersey 
3 Rhode Island 
4 Massachusetts 
5 NPw Hampshire 
6 Connecticut 
7 Vermont 
8 Maryland 

LA ESTIBA NUMERO 28 JUNIO/JULiO 1987 

aspectas de las condiciones 
existentes hoy dia: la automa
tizacion masiva y el interés ca
da vez mayor de aumè'ntar la 
productividad a expensas de 
los trabajadores. 

La Automatizaciôn en 
las Empacadoras de Carnes 

Asi describe la automatiza
ci6n un trabajador de una 
compania que abri6 en el 1982 
en Austin y que tue construida 
con fondas obtenidos por con
cesiones hechas por los traba
jadores: "En la planta anterior 
se utilizaban dos cadenas para 
matar los cerdos. En esta plan
ta nueva solo hay una que va 3 
o 4 veces mas rapido. Se ma
tan alrededor de 900 cerdos 
por hora. Es increible el nume
ro de accidentes que ocurren a 
esa velocidad. Los trabajado
res se acuchillan unos a otros 
y el 75% tienen las manas 
atro.fiadas. 

"Trajeron una maquina nue
va desde Holanda llamada Pro
tocon. Se sostiene sobre 4 pa
tas coma un gigante de pelicu
las de horror. En el centra tie
ne un piston gigantesco que 
baja y deshuesa el jam6n, em
pujando el hueso tuera del ja
m6n. Cada maquina cuesta 
375.000 dolares y sustituye a 
30 trabajadores. Los trabajado
res que quedan manejan dos 
maquinas cada uno. Casi men
sualmente el piston de una 
maquina estalla con una fuerza 
increible. El aceite salpica has
ta el techo que viene siendo 
coma una segunda planta. 
Después traen a alguien desde 
Holanda que les dice "esta 
maquina no se hizo para ser 
operada a tanta velocidad". La 
misma estaba deshuesando un 
jam6n cada 15 segundos. Esta
ban arruinando la maquina. Si 
es asi coma tratan a las maqui
nas, imaginese c6mo tratan a 
los trabajadores". 

Otro trabajador que discutia 
la automatizaci6n hizo referen
cias al capitula 11 de Raya Du
nayevskaya, "Automatizaci6n 
y nuevo humanismo" en el li
bre Marxismo y libertad. Sef\a
I6 que de "estas experiencias 
de los trabajadores de las em
pacadoras estan claramente 
retando los problemas que en-

frent::m en su totalidad; no so-
10 las condiciones en las plan
tas sindicalizadas y no sindica
lizadas, sino también a la buro
cracia de la UFCW. Estan 
cuestionando am bas cosas: el · 
tipo de organizaci6n que los 
trabajadores necesitan y el tipo 
de pensamiento que debe diri
girla. 

Un trabajador de la Wilson 
Foods de Iowa nos dijo: "La 
oposici6n dentro de los miem
bros del sindicato es grande en 
la industria. Hasta la huelga de 
la Hormel, la lnternacional era 
efectiva en detener a los disi
dentes. Ahorà eso es ya impo
sible". 

Oposiciôn a la UFCW por 
Medio de la Organizaciôn 

En un intento de asegurar el 
control de los miembros del 
sindicato, el Vice-Presidente 
de la Division de Empaques de 
la UFCW, Lewie Anderson, ci
té a una conferencia nacional 
en noviembre de 1986. Alli pre
sent6 un informe titulado "La 
lndustria del Empaque de Car
nes y los Retos de los Trabaja
dores", en el cual sef\alaba, 
como necesidad inmediata, 
"organizar al 30% de los tra
bajadores no-organizados". La 
IBP es la compania mas gran
de entre las no sindicalizadas; 
solo la planta en Dakota City 
en Nebraska es parte de la 
UFCW. 

Miembros sindicalizados ase
guran que la IBP es una ame
naza a todos los empacadores, 
pero a la vez cuestionan si la 
nacional esta siendo seria en 
estos asuntos. Un organizador 
voluntario dijo: "El plantea
miento de la UFCW de organi
zar en la IBP es una broma. 
L Cuantos organizadores a 
tiempo completo tienen orga
nizando en las 10 plantas? jCin
co! Y después esperan que la 
local cubra la mitad de los cos
tos de la campaf\a. Es un fon
do de apareo. Esto limita los 
l'ondos de la local para su tra
bajo en el area. Ya eliminaron 
campaf\a que se hacia en West 
Point-Nebraska y en Columbia 
Junction y Council Bluffs
Iowa. Ahora quieren concen
trarse en Storm Lake-Iowa y 
Emporia-Kansas. 

"Sabemos que va a ser una 
pelea dura, pero no estamos 
dispuestos a·_aceptar reduccio
nes en nuestros salarias y a 
exponernos nuevamente a los 
riesgos que enfrentabamos en 
el trabajo". 

El voto de los trabajadores de 

La huelga de la IBP y la ma
nifestaci6n en Austin se lleva
ron a cabo en un periodo en 
que el Departamento del Tra
bajo admitia que en el 1986 
por vez primera, en los af\os 
de la administracion de Ronald 

Los Estados Unidos 
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El cuadro que se presenta es 
el de la union mas grande en la 
AFL-CIO atacando con "pisto
las de balines" a la · campa na 
anti-sindical mas fuerte de la 
industria empacadora de car
nes. Nosotros sabemos lo que 
hay que hacer para organizar 
la IBP, pero parece que hay 
que pedirle permise a la lnter
nacional, coma ninas de es
cuela y decirles 'profesor, ,;_po
demos hacer esto ?". 

Nuevas formas 
de Organizacié>n 

Lo que esta sucediendo hoy 
dia es que las locales de la 
UFCW no estan "levantando 
mas sus manas para pedir per
miso". Estan creando lazos en
tre los miembros de la union, 
entre las plantas de una misma 
comparna y ademas entre 
miembros que trabajan en 
otras compafüas. Este nuevo 
tipo de organizacion y lfneas 
de comunicaci6n ha tomado 
varias formas: 

- Eh la Oscar Meyer, se lle
varon a cabo acciones para im
pedir que se impusieran con
tratos nuevos, atrayendo tra
bajadores de Chicago, Madi
son-Wisconsin, Davenport, Io
wa y Sherman-Texas. Estos in
tercambiaron nombres y nu
meros de teléfonos de manera 
que en el futuro, la informa
cion no tendria que canalizarse 
por media de la lnternacional. 

- En la Hormel, los huelguis
tas de la P-9 se movilizaron por 
todo el pais hablando a otras 
locales y uniones y apoyando 
el movimiento por los dere
chos de la mujer, lo~ derechos 
civiles y las luchas por la paz. 

- En la Wilson Foods los tra
bajadores estan publicando un 
periodico nuevo llamado "El 
Corresponsal" con el proposi
to de coordinar mejor las cam
paf\as entre las diferentes loca
les y compafüas. "El peri6di
co", dicen "abogara por los 
derechos democraticos del sin
dicalismo y sera un recurso pa
ra poder manifestar diferentes 
opiniones sobre qué hacer". 
Su nombre "se tomo de los 
comités de correspondencia 
de la Revolucion Americana al
go que muchas de nosotros 
habiamos oido en nuestros es
tudios en la escuela secunda
ria. 

Una trabajadora de la Oscar 
Mayer en Wisconsin apoyo 
con mucha entusiasmo la idea 
de este periodico independien
te. Refiriéndose a su trabajo 
buscando apoyo para los tra
bajadores en huelga en Cuda
hy dijo: "El liderato no hace 
nada. Sus cabezas estan hue
cas. Ellos no van a cargar ca
miones de comida y traerla a 
media noche a los trabajadores 
que estan en huelga. Eso lo 
hacen los mismos trabaja
dores". 

No se puede precisar en es
tas momentos el tipo de ex
presion que se desarrollara de 
estas manifesta'ciones creati
vas de los trabajadores, aun
que ya se ven intentas por par
te de grupos de la misma 
UFCW y de la izquierda por 
definir las agendas de los tra
bajadores. En Austin algunos 

de los trabajadores de la P-9 
que fueron abandonados por 
la EUCW estan tratando de or
ganizar un sindicato alternati
ve -los Empacadores Norte
americanos (NAMPU). El llama
do es de regresar a la filosofia 
de "un sindicato en cada plan
ta" que dio inicio al primer sin
dicato; esta es una "federa
ciôn de locales-controlada por 
las locales". Otros estan tra
bajando dentro de la misma 
ECW para cambiar su direc
cion y liderato. 

El Pensamiento de 
los Trabajadores 

Los trabajadores de la Her
mel que se encuentran en gira 

■ 

alrededor de todo el pafs han 
llegado a sus propias conclu
siones sobre lo que se necesita 
en est os momentos. Un trabaja
dor joven nos dijo: "Los traba
jadores de base tienen que en
tender que ELLOS son el sin~ 
dicato. Lo mas que escuct,o es 
a la gente quejarse de que pa
gan sus èuotas y el sindicato 
no hace nada por ello·s. Yo les 
digo que ellos mismos son el 
sindicato y entonces empiezan 
a paner atencion. Necesitamos 
una forma totalmente nueva 
de pensar". 
Alga tan simple como comen

zar a desarrollar formas de co
municacion nuevas, en lugar 
de ir a través de la burocracia 
del liderato, puede traer cam-

bios a largo plazo, puesto que 
estas formas nuevas de dialo
go, cuando estan acompana
das de accion, tienen un desa
rrollo, una busqueda de una li
beracion completa, una que 

.pueda ir mas alla de la que in
clusive imaginaron en un prin-
cipio aquellos que escribieron 
los convenios. Estas nuevas 
formas de comunicaci6n no 
solo estan ocurriendo entre los 
trabajadores de las empacado
ras de carnes sino que se vie
ron también entre los simpati
zantes que fueron a Austin el 
14 de marzo. 

Entonces esta manifestacion 
que uni6 a empacadores de 
carnes, mineras, trabajadores 
de la industria automotriz, If-

La lndia. Los n,ineros 
del carbon y las nuevas 

relaciones sociales 

El 29 de junio pasado, en los 
locales de Coordinadora de 
Barcelona recibimos la visita 
de Ranjan, un minero proce
dente del estado indu de Bihar 
y perteneciente a la Bihar Co
lliery Kangar Union (Sindicato 
de los Trabajadores de las Mi
nas de Bihar). A lo largo de la 
conversaci6n mantenida con 
él, nos fue contando toda una 
serie de interesantes aspectas 
acerca de las condiciones de 
trabajo y de las vicisitudes por 
las que atraviesa el movimien
to obrero en la lndia. Son va
rias las organizaciones sindica
les que encuadran la fuerza de 
trabajo en ese pais. Entre ellas, 
la lndian National Trade Union 
Congress, sindicato oficial, bu
rocratizado y dominado por la 
patronal y el gobierno, y el 
Central lndian Trade Union, de 
tendencia izquierdista y al cual 
pertenece la rama local de 
Bihar. 

En ese estado, al noreste de 
la lndia (ver mapa) es, en su 
conjunto, una regi6n pobre, 
formada por una meseta con 
escasos recursos agricolas 
que, en cambio, cuenta con 
abundantes yacimientos mine
ras que emplean a unos 
200.000 trabajadores. Ademas, 
cuenta con una importante in
dustria siderurgica, con centra
les eléctricas e industria quimi
ca. 

En la historia reciente del 
proletariado minero indu · se 
distinguen dos fases. Una pri
mera, . hasta 1971, en la cual 
los mineros vivian en los po
blados cercanos a las minas, 
cobrando salarias infimos y so
metidos a una fuerte represi6n 
cuando planteaban cualquier 
tipo de reivindicaci6n. Este 
sector de la clase obrera se nu
tre de los sectores mas bajos 
de la sociedad; o sea, los que 
pertenecen a la "casta" de los 
parias, las minorias étnicas y 
las mujeres. Hasta anos recien
tes, las mujeres representaban 

una importante proporcion de 
la mano de obra que trabajaba 
en el exterior de las minas, 
donde venian a desempef\ar la 
funci6n de cargadoras de las 
vagonetas. Sin embargo, co
ma es habituai en cualquier so
ciedad capitalista sea cual sea 
su grado de desarrollo, la ex
plotaci6n de los trabajadores 
no se terminaba con el final de 
la jornada laboral. Ademas de 
los propietarios de las minas, 
existian toda una serie de mer
caderes de la fuerza de trabajo 
y prestamistas !aborales que, 
como los usureros, contribuian 
a hundir, aun mas en la miseria 
a los trabajadores. Por ejem
plo, dada que los salarias no 
dan para llegar a final de mes, 
era corriènte que se pusiera en 
practica una · modalidad de 
usura que consistia en prestar 
dinera a un interés abusivo de 
modo que el trabajador nunca 
llegara a verse liberado de la 
deuda contraida. Asi, se traba
baja sin una jornada !aboral 
preestablecida (en la actuali
dad es de 48 horas) y cualquier 
reivindicaci6n del movimiento 
obrero era reprimida directa
mente por los patronos, me
diante la contrataci6n de pis
toleros. 

Sin embargo, a medida que 
la lndia se va integrando den
tro de la cadena productiva del 
capital transnacional y adquie
re nuevas funciones en el con
texto de la division internacio
nal del trabajo, los imperativos 
de la reestructuraci6n también 
se hacen sentir en el pais. No 
hay que olvidar que la lndia se 
encuentra enclavada en la zo
na geografica hacia la que pa
rece orientar sus miras el capi
tal internacional con el fin de 
incrementar las fuentes de ex
tracci6n de plusvalia y de nue
vos beneficios. 

Es asi, como en 1971 se na
cionalizan las minas del car
b6n, aunque la situaci6n para 
los trabajadores apenas experi-

menta cambio . aigu no. Conti
nuan las practicas terroristas 
de pistoleros, managers, inter
mediarios y usureros aunque, 
a partir de enton.ces, con ca
racter oficializado. Se abre, 
pues, un periodo de unos siete 
anos durante el cual, aunque 
cambian algunos aspectas for
males en las condiciones de 
vida de los trabajadores de 
modo que se adapten a formas 
de explotacion de la fuerza de 
trabajo mas modernas, el pro
ceso de reestructuracion que 
inaugura las nacionalizaciones 
supone una verdadera convul
sion social en las zonas mine
ras: La incorporacion de tec
nologia avanzada en la explo
tacion de los yacimientos hace 
que los managers busquen 
persona! cualificado, capaz de 
adaptarse a los nuevos medios 
de produccion, entre los habi
tantes de otras regiones que 
son, también, los pertenecien
tes a otras castas indues supe
riores. De este modo, la pobla
cion autoctona se ve despro
vista de su trabajo tradicional, 
con lo que se acentua la de
gradacion en las condiciones 
de vida, aun en mayor medida. 
Por otro lado, se pane en prac
tica el "Voluntary Retirement 
Scheme"; o sea, una maniobra 
para que las mujeres se acojan 
a una especie de retira volun
tario para que sean sustituidas 
por sus hermanos o maridos. 
Asi, las actividades de carga, 
que hasta ahora desempena
ban las mujeres, se realizan 
con medios mecanicos, mien
tras que las actividades de in
terior, que suponen mayores 
dificultades tecnologicas y, por · 
tanto, mayores inversiones de 
capital, pasan a ser desempe
f\adas por mano de obra mas
culina no cualificada (ya que 
las mujeres tienen prohibido 
trabajar en el interior). 

Los planteamientos reivindi
cativos de las organizaciones 
de clase se centran, sobre to-

neas aéreas, teléfono, y acero 
puede ser un indicio de lo que 
puede ir pasando en otras in
dustrias. Y esto es una situa
ciôn que no solo dio un nuevo 
impulsa a la solidaridad entre 
trabajadores, sino que también 
los hizo pensar de otra mane
ra. Esto, de seguro, se seguira 
desarrollando durante la "Con
ferencia de los trabajadores de 
la Packinghouse Workers" a 
celebrarse en Austin durante el 
1, 2 y 3 de mayo. 

NEWS & LETTER 10/4/87 
Michael Connolly 

(Traducido por Rosa Pietri) 

■ 
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do, en la conservaci6n de los 
puestos de trabajo - en estre
cha relaci6n con el problema 
de la mecanizacion- la mejora 
en las condiciones de las vi
viendas proporcionadas por las 
empresas y la extension de la 
asistencia sanitaria. Es decir, 
aparte las reivindicaciones sa
lariales, propiamente dichas, 
las plataformas reivindicativas 
de los trabajadores de la ln
dia se orientan hacia aspectas 
de asistencia social. Hay que 
decir, a este respecta, que no 
existe un sistema de Seguri
dad Social similar al de los 
paises europeos y que los tra
bajadores, una vez que se ju
bilan, no cobran pension al
guna. 

Por otra parte, las tendencias 
a la jerarquizaci6n y a la buro
cratizacion dentro de las orga
nizaciones sindicales es, como 
en todas partes, un serio pro
blema agravado, ademas, por 
el alto indice de analfabetismo 
asi, coma por la profunda frag
mentaci6n étnica, linguistica y 
la rigida estratificacion social 
por castas. Con todo, la lndia, 
coma el resta de los paises 
asiaticos, precisamente por su 
condicion de "nuevos pafses 
ind ustrializados" esta sufrien
do un acelerado proceso de 
transformacion social que vie
ne a eliminar las relaciones so
ciales tradicionales para susti
tuirlas por las relaciones socia
les tfpicamente capitalistas. 

■ 
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Asan,bleas en todos 

los puertos 
Durante este mes de Junio 

han tenido lugar en los distin
tos puertos del estado Asam
bleas informativas sobre la ac
tuai situacion de los puertos. 
En la Asamblea General de 
COORDINADORA se tomo la 
decision (ver LA ESTIBA n° 
27) de que distintos compafie
ros representando a COORDI
NDORA debatirian con los di
ferentes colectivos de estiba
dores portuarios, sobre el ac
tuai momento del largo con
flicto portuario. 

BALEARES. Felix por Barce
lona y Vidal por Valencia, fue
ron como delegados a las 
asambleas de Ibiza, Palma de 
Mallorca y Mahon, los dfas 10, 
.11 y 12 de Junio. 

En Ibiza la asamblea fue ma
siva, con la asistencia de la to
talidad de la plantilla. Se expli
co la situacion actual, la gente 
entendio el problema, y se 
comprometio a seguir en la lu
cha hasta donde tuera necesa
rio. El colectivo estibador de 
Ibiza es de una edad muy 
avanzada y de no tomar medi
das al respecta se podria crear 
una situacion dificil para man
tener el colectivo. 

En Palma de Mallorca tuvo 
lugar la asamblea por la mafia
na. Se explico igualmente la 
situacion y el colectivo se 
comprometio también a llevar 
a cabo las acciones que Coor
dinadora convoque, a excep
cion de los fijos de Transmedi
terranea. 

En Mahon, donde algunas 
empresas se atreven todavia a 
amenazar a los trabajadores 
cuando estan en huelga, tuvo 
lugar la asamblea informativa, 
comprometiéndose igualmente 
los estibadores portué)rios a se
guir en la lucha. 

ANDALUCIA. Felix estuvo 
en las asambleas de Andalu~ 
da. El dia 21 asamblea mayori
taria en Almeria, donde se de
batio extensamente sobre las 
Sociedades Estatales, el pro
blema de los contratos y el de 
los fijos de empresa y donde 
se manifesto la voluntad de se
guir en la lucha actual. 

El mismo dia por la tarde tu
vo lugar la asamblea en Motril. 
El colectivo de este puerto, 
con pc:ica informacion, estaba 
trabajando, pero a partir de es
te dia secundo los paros como 
los demas puertos. Es un co
lectivo por encima de los 54 
afios de edad y plantea un pro
blema urgente si no queremos 
que sea en el futuro un puerto 
como Vilanova, con lo que se 
agravaria la competitividad en 
los puertos de Malaga y Sevi
lla . 

El dia 22 se hizo la Asamblea 
en Malaga. Corno en las otras 
asambleas, explicacion y valo
racion de la situacion actual y 
compromiso de lucha. 

Por la tarde tuvo lugar la 
asamblea en Algeciras. En ella 

se resalto una gran preocupa
cion por parte de los estibàdo
res que estan pidiendo a la Ad
ministracion la entrada de 50 
compafieros y la Administra
cion y las empresas se niegan 
a ello. A esta peticion escrita 
de los estibadores pidiendo au
mento del censo (carta ·que re
producimos al final de este in
forme, en estas mismas pagi
nas), Angel Delgado contesta 
diciendo que de abrir el censo 
nada de nada y que~ hacen 
falta estibadores los llevarîa de 
Barbate y Cadiz en autocar! 
(hay 90 Kms. cno seria mejor 
en helicoptero ?) . 

El dia 23 tuvo lugar la asam
blea en Huelva, donde ademas 
de Felix se desplazo también el 
compafiero Roa. En Huelva to
dos los estibadores portuarios 
estan secundando la huelga. 

El dia 24 asistieron a la asam
blea de Sevilla también los 
compafieros Carmelo y Lobato 
por Huelva y Medina por Ca
diz. A la asamblea se le infor
mo y se le manifesto también 
la poca participacion del puer
to de Sevilla a las acciones de 
Coordinadora, pidiéndoles que 
en caso de no secundar las ac
ciones del resto de puertos, 
que al menos no trabajen los 
barcos desviados que por tales 
acciones van al puerto de Se
villa, puerto en el que Coordi
nadora vive una situacion 
preocupante sobre la situacion 
laboral anomala que esta pa
deciendo este puerto. Por ulti
mo el dià 26 tuvo lugar la 
asamblea en Cadiz y en Puerto 
Santa Maria. A resaltar sola
mente que en Cadiz, debido a• 
la profusa informacion ya exis
tente, la asamblea fue mas ru
tinaria, y menos informativa ya 
que todos estaban al corriente 
de la situacion. 

Quedo por hacer en esta gira, 
la asamblea en Barbate, y se 
quedo que el compafiero Roa 
se desplazaria a dicha asam
blea. 

LEVANTE. En Valencia, Gan
dfa, Alicante, Cartagena y 
Aguilas, se celebraron las 
asambleas correspondientes, a 
las que asistieron los compa
fieros Lisardo y Julian. En Va
lencia asistio bastante gente; 
la asamblea estaba bien infor
mada y con ganas de tirar la 
lucha hacia adelante. En Gan
dia, también asistieron la ma
yorfa de estibadores, muy inte
resados y muy preocupados, 
lo que motivo una asamblea 
muy participativa. Lo mismo 
en Alicante y Cartagena (don
de hay miembros del comité 
que son de UGT). En Aguilas 
la preocupacion es grande, 
con unos 6 jornales al afio. 

CANARIAS. Julian fue como 
delegado a las asambleas de 
Tenerife, La Palma, Las Pal
mas y Lanzarote. Asambleas 
masivas de gente informada, 
preocupada, gente muy casti-

gada pues en ellos recae gran 
parte de la lucha que se esta 
llevando a cabo, pero sin nin
gun cansancio, y dispuestos a 
afrontar la nueva etapa de lu
chas, que quizas sea en el co
lectivo portuario de las Pal
mas donde se agudice el con
flicto, debido a que sea segu
ramente este puerto el primera 
en estrenar Sociedad Estatal. 

NORTE. De la zona norte, 
Coordinadora, con represen
tantes de Caste116n y Valencia, 
acudi6 a la asamblea de Bilbao 
el dia 16, asamblea que voto 
mayoritariamente el sf a la 

■ 

huelga, con la oposic1on de 
CCOO que se ausento del lo
cal. 

Se celebran durante este se-

Carta del Con,ité 
de Algeciras al 

gerente provincial 
de la O.T.P. 

Tras las numerosas visitas 
que hemos efectuado a la Ge
rencia Local en relaci6n con la 
insuficiencia de la plantilla de 
este Puerto para atender las 
necesidades del mismo, y vis
tos los informes remitidos por 
la primera a esa Gerencia Pro
vincial, sin que a pesar del 
t iempo transcurrido se hayan 
obtenido resultados, nos ve
mos obligados a recurrir a Vd. 
a fin , de exponerle lo que si
gue: 

Los graficos mensuales, que 
al parecer vd. recibe, le daran 
una idea exacta del trabajo que 
se viene desarrollando en este 
puerto y donde se puede com
probar el promedio de jorna
das que realizamos. Y nos re
ferimos al promedio individual, 
no al promedio colectivo. Con
sideramos, pese al beneficio 
en términos economicos que 
esto representa para los esti
badores, lo ilogico de esta si
tuacion en un pais con 
3.000.000 de parados y, que 
un Organismo dependiente del 
Ministerio de Trabajo desesti
me una petici6n de aumento 
de la plantilla solicitada por 
nuestro colectivo que podrfa 
ser el perjudicado, y se permi
ta la realizacion en un solo dfa 
de 2 y 3 jornadas de trabajo 
por obrero, con el consiguien
te riesgo que ello representa 
para la integridad fisica del tra
bajador, que vienen obligados 
a ello por las especiales cir
cunstancias de impedir que los 
buques queden parados por 
falta de persona!. 

Hemos de hacerle notar, que 
en 1983 y por el Consejo de 
este Puerto se establecio como 

plantilla idonea de este puerto 
la de 205 hombres. Que en la 
actualidad ha quedado reduci
da a 156 y que desde 1983 a la 
fecha se han establecido nue
vas empresas con la categorfa 
de MAERKS ESPANA, SA; 
ALGECIRAS SHIPPING; 
EHARDT ALGECIRAS, SA, 
entre otras, con cuyo asenta
miento se ha incrementado el 
trabajo a menos en un 30% en 
relacion con el periodo 80/83. 

Las circunstancias expues
tas, hacen necesario la crea
cion de listas individualizadas 
por especialidades y puestos 
de confianza, pues si bien err 
determinados casos, la falta de 
persona! se puede cubrir con 
peonaje aventual, no asf las 
especialidades que deben ser 
atendidas con persona! fijo 
con la experiencia y conoci
mientos que el puerto y riesgo 
requieren. En el mismo sentido 
hemos de hacer notar las con
secuencias derivadas de la 
contratacion de persona! even
tual, que trabajando una sola 
jornada se "accidentan", para 
estar luego 2 o 3 meses perci
biendo la indemnizacion por 
I.L.T. 

No queremos entrar en valo
rar, por ser de su exclusiva 
competencia, lo que represen
ta efectuar nombramientos 
con peticiones para 450 pues
tos disponiendo tan solo de 90 
o 100 hombres, pues como vd. 
muy bien sabe, del total de la 
plantilla hay que deducir un 
30% por término medio, entre 
accidentados, enfermas, per
misos, faltas, etc., sin que ha
gamos mencion a los periodos 
vacacionales donde el proble-

mana las asambleas de Caste
llon, San Carlos, Tarragona y 
Barcelona. 

• 
ma se agudiza al extrema, lo 
que hace, pese a la pericia y 
experiencia de los funcionarios 
del departamento, que estos 
nombramientos se hagan inter
minables, que se produzcan 
fallos, que estos fallos ocasio
nen graves discusiones y en 
general se llega tarde a los tra
bajos, se deteriora el servicio y 
se pierde la disciplina. 

Pese a las circunstancias ori
ginadas por el R.D.L.-2/86, 
que nos implican en las huel
gas reivindicativas del colecti
vo portuario, este puerto se ha 
caracterizado siempre por su 
seriedad en el comportamiento 
!aboral, lo que demostramos 
con la presentacion de este es
crito, pretendiendo evitar otra 
toma de decisiones que deja
rfa, a nuestro juicio, en entre
dicho a la Administracion que 
vd. representa y que por ética 
profesional, en atencion a las 
empresas y al puerto en gene
ral, cuyo auge y engrandeci
miento corresponde a todos, 
dejamos en suspenso hasta ver 
el resultado de sus gestiones 
con la Direccion del Orga
nismo. 

Imagine lo que representarfa 
un informe de este colectivo a 
las centrales sindicales de una 
ciudad donde el censo de pa
rados es tan importante. La re
percusion que ello tendrfa en 
la opinion publica, pensamos 
que no serfa del agrado de 
nuestros gobernantes. Corno 
mal menor si el colectivo por
tuario de este puerto, se nega
ra a efectuar dobles y triples 
ccuantos buques quedarian sin 
atender y qué representarfa pa
ra la economia de las empre
sas y del puerto en general? 

Estamos convencidos de es
tar pidiendo algo justo, por lo 
que esperamos de sus gestio
nes una rapida solucion a es
tas problemas, en la seguridad 
de que estimara la urgencia 
que el caso requiere, evitando 
perjuicios generales de mayo
res magnitudes. 

Aprovechamos la ocasion pa
ra saludarle atentamente, 

Vocales 
El Presidente 
El Secretario 
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■ 
Los trabajadores 

de las en,presas estibadora·s 
del puerto de Barcelona 

en huelga 
Un colectivo de 350 trabaja

dores de empresas estibadoras 
del puerto de Barcelona se ha 
puesto en huelga por la nego
ciacion del Convenio Colecti
vo. La huelga, convocada por 
OTEB, CCOO y UGT, para los 
dfas del 9 al 16 de Junio, ha 
paralizado el puerto. Los moti
vas y reivindicaciones de dicha 
huelga son: 

- Desvinculacion del Conve
nio de Consignatarios, para 
poder negociar el proximo af\o 
un Convenio de Sector en el 
que estén encuadrados perso
na! de las empresas estibado
ras y persona! estibador por
tuario. Esto se considera muy 

importante debido a que el De
creto crea un choque de com
petencias entre los dos colec
tivos y por tanto la unidad pa
sa por la negociacion de este 
l'.mico convenio, equiparando 
condiciones de trabajo y con
diciones economicas. 

- Para el actual Convenio a 
negociar se pide la equipara
cion, tanto en condiciones de 
trabajo como economicas, con 
los demas puertos, y que en el 
salario base consten pluses, 
complementos y sobres no de
clarados, para ir asf eliminando 
las cajas B que existen en al
gunas empresas. Esto es lo 
que se pide y no un aumento 

del 70% como demagogica
mente dicen las empresas! 

- Que se clarifique la situa
cion en que van a quedar los 
trabajadores de estas empre
sas una vez se formen las So
ciedades Estatales, ya que si 
han de contratar el 25% de los 
jornales trabajados a la Socie
dad Estatal, debido al poco 
trabajo existente, las empresas 
podrfan eliminarnos. 

La unidad de todo el colecti
vo ha sido total durante todos 
los dfas de la huelga. También 
total ha sido la solidaridad de 
los estibadores poîtuarios, y 
cuando han ido los piquetes 
informativos a los buques, lm; 
estibadores portuarios han pa
rado. 

La policia nacional ha estado 
presente durante la huelga, pe
ro no ha habido incidentes 
pues cuando la policia invitaba 
a marcharse, el colectivo en lu
cha dejaba de estar bajo la po
za pero entonces los estibado-
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res portuarios se negaban a 
trabajar custodiados por la 
fuerza publica. 

El comportamiento de la pa
tronal ha sido insultante, ne
gandose a sentarse a negociar 
el Convenio Colectivo, dicien
do que solo se sentarfa a nego
ciar si no ejerciéramos el dere
cho a la huelga, y sin ceder en 
absoluto en una de las reivindi
caciones claves, la desvincula
cion entre empresas estibado
ras y consignatarias. 

Las reuniones con Delega
cion de Trabajo y con el nuevo 
presidente de la Sociedad Es
tatal, han sido totalmente in
fructuosas. Nada hicieron y ni 
nos volvieron a convocar. 

El dia 23 de Junio se tuvo 
una reunion entre el comité de 
huelga, las empresas, y la 

Consellerfa del Treball. En 
principio se acepto la propues
ta del mediador de no ejercer 
el derecho de huelga durante 
los dfas 26, 27 y 28, para nego
ciar con una comisi6n de tra
bajo, pero las empresas no ac
cedieron al final a fijar fechas 
para estas reuniones y dijeron 
estar dispuestas a negociar so
lamente el 7% y con la exigen
cia de un compromiso de paz 
social! De esta manera se vol
vi6 pues a convocar otra huel
ga para los dfas del 26 de junio 
al 3 de julio. Huelga que se ha 
realizado tamQién con la uni
dad total del colectivo y la so
lidaridad de los estibadores 
portuarios y que ha paralizado 
igualmente el puerto de Barce
lona. 

■ 

Preaviso de hu'elga 

■ 
Grin,ex, S.A. 

Padilla, 177 4-4 
BARCELONA 

CONSTITUCION: 
La citada firma fue legalmen

te constituida el 27.08.86 en 
Barcelona, ante el Notario D. 
Ricardo Ferrer Marzal. Fue ins
crita en el Registra Mercanti! 
de Barcelona. Torno: 7.790, 
Folio: 163, Hoja: 90.507. 
ESTA INTEGRADA POR: 

Consejero-Delegado: 
Agustin Canals Mas. 
Su porcentaje de participacion 
es del 16%. 

Consejero: Antonio Borras 
Pamies. 

Consejero: Francisco Sabate 
Martorell. Su pbrcentaje de 
participacion es del 16%. 

Consejero : Jose Moradell 
Rou ra. 

Consejero: Borras Domingo, 
SA. Su porcentaje de partici
pacion es del 16%. 

Secretario: Manuel Arnaus 
Heras. Su porcentaje de parti
cipacion es del 16%. 

Secretario: Gines Juan Vi
vancos Sanchez. Su porcenta
je de participacion es del 16%. 

Accionista: Comercial Tecni
ca Figueras, SA. Su porcenta
je de participacion es del 16%. 

, DOMICIL/0: 
Su domicilio social esta situa

do en la direccion arriba indi
cada. Aunqué no radique en 
estas sef\as, donde· vive una 
mujer de dificil localizacion. 
Ning(rn componente de la 
mencionada firma tiene su do
micilia en Barcelona ciudad. 
ACTIVIDAD: 

Comercial, importacion de 
material de construccion y ac
cesorios. 
DA TOS ECONOMICOS: 

Capital 300.000 ptas. Total
mente suscrito y desembol
sado. 

PETICIONES 

PRIMERA. Reconocimiento 
por parte de la O.T.P. o Socie
dades Estatales que las susti
tuyan y empresàs estibadoras, 
de la vigencia de todos los 
pactos contenidos en el Con
venio Colectivo Estatal impro
pio de fecha 9-9-80, asf como 
de los Convenios Provinciales, 
y locales legalmente negocia
dos y publicados. 

SEGUNDA. Que se haga la 
reconversion estatal del sector 
portuario al unfsono, a fin de 
no establecer competencias 
ilegales y artificiales entre 
puertos, estableciendo un fon
do compensador que ayude a 
los puertos mas necesitados a 
subsistir hasta adecuarse a las 
condiciones del mercado y de 
las leyes promulgadas. 

TERCERA. Que no se aban
done ningun puerto de no in
terés general, sin que se haya 
pactado su subsistencia y la de 
sus puestos de trabajo, con la 
Comunidad Autonoma corres
pondiente. 

CUARTO. Que se establezca 
un mecanismo de dialogo agil 
y eficaz para que se cumplan 
los objetivos del Decreto Ley 2 
de mayo de 1986, y especial
mente la no desaparicion trau
matica de ningun puesto de 
trabajo. 

QUINT A. Que por las empre-

sas portuarias que no lo hayan 
realizado se constituyan las 
pertinentes mesas negociado
ras de los convenios colectivos 
denunciados, que han de sus
tituir a las actualmente vigen
tes en cada puerto. A tal efec
to deberan comunicar de un 
modo claro a los respectivos 
Comités de Empresa de cada 
puerto, o en su caso a los sin
dicatos mas representativos de 
los Estibadores de cada puerto 
o provincia, el dfa, hora y lugar 
para el comienzo de la nego
ciacion, asf como los puntos 
que se intenta modificar o in
troducir en cada convenio. 

SEXTA. Que en los puertos 
en que no ha sido convenido 
el aumento salarial correspon
diente al presente af\o, y entre 
tanto se llegue a un acuerdo 
sobre los distintos extremos a 
negociar, se practique, con ca
racter general un aumento pro
visional sobre todas las retribu
ciones de caracter salarial di
rectas, o indirectas, equivalen
tes al aumento del IPC durante 
el pasado af\o de 1986, y se in
cluyan en las negociaciones la 
forma y solucion adecuada pa
ra retrotraer a primero de ene
ro del presente af\o, el aumen
to que resulte de la revisi6n 
que se pacte como definitiva. 

SEPT/MA. Que por la OTP 
se abone las deudas que tiene 
con los representantes sindica-

les en materia de horas sindi
cales, asf como en los demas 
supuestos de permisos con 
sueldos, los tres primeros dfas 
de 1. L. T. y se abonen de una 
vez las cantidades que adeuda 
a -los estibadores sancionados 
en 1980, segun han dictamina
do las Sentencias de la Magis
tratura de Trabajo de Barce
lona. 

OCT A V A. Que por parte de 
quien corresponda se constitu
yan los servicios de medicina 
de empresa en los puertos, 
adecuados al numero de esti
badores de cada uno. 

NOVENA. Que en el puerto 
de Pasajes, por la O.T.P. o por 
las empresas, se reconozca el 
derecho preferente de los esti
badores de la lista segunda, 
que han venido trabajando de 
un modo regular una vez ago
tada la lista primera de la O.T. 
P., a ingresar en esta lista, es
tableciéndose los criterios o 
objetivos para tal acceso. 

DECIMA. Que en el puerto 
de la Luz y las Palmas se ex
tiendan nominas o recibos de 
salarias reglamentarios, en los 
que consten de un modo claro 
o individualizado los diversos 
conceptos a percibir, deducir o 
retener. 

Lo cual comunico a los efec
tos oportunos. 

Barcelona, a 26 de junio de 
1987. 
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México. El Frente Auténtico 
del Trabajo (FAT), n,ovi~iento 

obrero independiente 

México, pais con una ex
tension territorial de dos mi
llones de kilometros cuadra
dos, comenzo su movimiento 
obrero al igual que todos los 
paises, al irse_ desarrollando 
la indùstria; alli también se 
generaron en un principio las 
mutualidades o fondos de 
ayuda mutua para mitigar en 
algo la sobreexplotacion a 
que eran sometidos los traba
jadores que no contaban con 
mas prestacion que el misero 
jornal que se les pagaba por 
las dieciseis horas diarias de 
faena. Emigrantes europeos, 
sobre todo espafioles anar
quistas que habian participa
do en la Primera lnternacio
nal, llegaron a México y em
pezaron a implantar las ideas 
sindicalistas, las mismas que 
prendieron f uertemente en el 
incipiente movimiento. 

Se empezaron a constituir 
circulos de obreros para dis
cutir las formas de organiza
cion que se debian adoptar, 
tomando en cuenta que la in
dustria estaba muy localizada 
en algunas grandes ciudades 
y que, si no la totalidad de 
los trabajadores, si en su 
gran mayoria, eran original
mente artesanos o campesi
nos, cuyos esquemas menta
les era necesario' y urgente 
cambiar para adaptarse al 
significado de la lucha obrera 
como tal. 

En el pais era predominante 
la poblacion ru rai con respec
to a la urbana. Existian las 
grandes haciendas de los te
rratenientes en donde los jor
naleros del campo eran trata
dos peor que los obreros in
dustriales en las ciudades, lo 
que consecuentemente gene
ro la emigracion del campo a 
la ciudad y esto abarroto el 
mercado de mano de obra 
abundante y barata siempre 
disponible, para beneplacito 
de los patrones que podian 
mas facilmente imponer sus 
leyes y condiciones infra
humanas de trabajo. Hubo 
una Ley que castigaba hasta 
con pena de muerte a quien 
instigara a participar en una 
huelga de la industria "estra
tégica", a quien participa ra 
en la misma o a quien, estan
do en la reunion donde se 
acordara realizar la huelga, 
no hubiera abandonado la 
reunion y rechazado la pro
puesta. Sin embargo, se die
ron muchas huelgas obreras, 
la mayoria reprimidas por el 
gobierno, como la del minerai 
de Pinos Altos en el estado 
de Chihuahua que en el afio 
1883 luchaban por reducir la 
jornada de trabajo y que fue
ron acribillados por las fuer
zas del ejército. Tres afios 
después, acor.iteceria lo mis
mo en Chicago, Estados Uni
dos, lo que conocemos como 
el primero de mayo o la gesta 
de los mârtires de Chicago. 

Durante la dictadura de 
mas de treinta afios de Porfi-

y den,ocratico 
rio Diaz, la represion a las lu
chas obreras y a los jornale
ros del campo, se torno mas 
encarnizada, pues el dictador 
obedecia las directrices de las 
empresas norteamericanas e 
inglesas que predominaban 
en nuestro pais. A principios 
de este siglo y en la lucha 
contra la dictadura de Diaz 
fue significativa la presencia 
del lider anarquista Ricardo 
Flores Magon, que, mediante 
un periodico t itulado Rege
neraci6n, distribuido con mi
les de penurias a lo largo y 
ancho del pais, de aparicion 
no sistematica y de un tiraje 
muy reducido, logro llegar a 
la clase obrera e influir en 
ésta con sus ideales de libe
racion. Flores Magon fundo 
el partido Liberal Mexicano 
para dar la pelea por la via 
eiectoral al dictador. Pero los 
obreros sojuzgados, influidos 
por las ideas anarquistas del 
propio Flores Magon y ade
mas por las condiciones en 
que se encontraban, seguian 
organizandose para la lucha 
inmediata por la mejora de 
sus salarios, la reduccion de 
la jornada laboral y por lograr 
el mismo trato y prestaciones 
que tenian los extranjeros 
(norteamericanos), que tra
bajaban en las compafiias 
gringas, pues éstos gozaban 
de privilegios que no eran ac
cesibles a los obreros mexi
canos en su propio pais. Asi, 
en junio de 1906 estallo la 
huelga en el minerai de Cana
nea en el estado fronterizo de 
Sonora, en donde, ademas 
del ejército mexicano, el dic
tador, a exigencia de la com
pafiia norteamericana que ex
plotaba el minerai, dejo pasar 
soldados gringos a reprimir el 
movimiento que termino con 
una masacre de los heroicos 
mineros que se enfrentaron 
con sus escopetas a las ar
mas convencionales tanto 
gringas como mexicanas. 

En enero de 1907, algo si
milar a lo anterior ocurrio en 
el estado de Veracruz, en la 
poblacion de Rio Blanco, 
donde los obreros textiles se 
enfrentaron a los patrones to
dopoderosos y a las fuerzas 
del dictador que dio la orden 
de disparar contra los huel
guistas desarmados, entre 
ellos, mujeres y nifios guar
dando las puertas de las fa
bricas. 

Relatamos estas dos luchas 
por la importancia relevante 
que tuvieron como preludio 
al estallido de la Revolucion 
mexicana, que comenzo el 20 
de noviembre de 1910. La 
presencia del dictador era ya 
insoportable para la pobla
cion, los grandes hacendados 
(terratenientes) eran los due
nos de vidas y haciendas, 
hombres de horca y cuchillo; 
hacian lo que querian con los 
peones que debian servirlos 
por solo una miserable ali
mentacion, ya que siempre 

estaban "endeudados" con 
la hacienda y ni siquiera eran 
libres de irse a donde quisie
ran, pues eran perseguidos y 
muertos, ademas, sus su
puestas "deudas", las here
daban sus hijos. Existia, 
pues, una de las formas de 
esclavitud de este siglo, que 
desde luego debia terminar. 
Por otra parte, los duefios del 
capital industrial eran quien 
realmente tenian el mando y, 
como hemos dicho antes, es
taban plenamente respalda
dos por las armas del ejército 
del dictador, quien, dicho sea 
de paso, se la pasaba en 
grandes y lujosas fiestas ro
deado de esa "crema y nata 
de la sociedad". Pero como 
no hay mal que dure cien 
afios ni cuerpo que lo aguan
te, el pueblo en armas se le
vanto contra Porfirio Diaz y 
lo derroc6. 

La revoluci6n tuvo varias 
etapas y duro de 1910 a 1917 
(aunque ahora los detentado
res del poder nos quieran 
hacer creer que todavia no 
termina y que sus postulados 
siguen vigentes y cumplién
dose en forma paulatina). 
Los principales protagonistas 
de esa revolucion fueron los 
campesinos, los peones aca
sillados de las haciendas que . 
de esa forma dejaban para 
siempre la esclavitud y se 
vengaban de sus "amos" a 
quienes siempre habian teni
do que venerar como dioses. 
Los ejércitos campesinos de 
Francisco Villa y Emiliano Za
pata finalmente rompian con 
un pasado· de vejaciones y 
sometimiento de todo un 
pueblo amante de, la libertad 
y esa revolucion se convertia 
en una gran esperanza de li
beraci6n de los mexicanos. 
Para eso ofrendaron sus vi
das mas de un millon de per
sonas. 

Los obreros industriales en 
ese periodo y todavia con las 
ideas anarcosindicalistas, no 
estuvieron inactivos. En algu
nas de las ciudades mas po
bladas, como la capital, for
maron organizaciones y die
ron algunas luchas. Precisa
mente a raiz de la revoluci6n, 
la crisis economica se hacia 
por esas fechas insoportable, 
los grandes capitalistas ex
tranjeros huian con su dinero 
a sus paises y, desde luego, 
las inversiones eran nulas. El 
hambre y el desempleo en las 
grandes ciudades se manifes
taban con mas fuerza, obli
gando a los obreros a buscar 
soluciones a partir de la orga
nizacion. Se formo una pri
mera organizacion con carac
ter nacional (aunque solo 
existîa en muy contados lu
gares), llamada La Casa del 
Obrero, a la que posterior
mente se le denomino Casa 
del Obrero Mundial, por su 
ideologia tomada principal
mente del pensamiento inter
nacionalista de los espafioles, 
italianos y otros extranjeros 
que participaban activamen-

te. Se celebro por primera 
vez el dia primero de mayo 
en la capital del pais en 1912, 
La organizacion fue ganando 
bastante fuerza, hubo pro
motores que se movieron por 
todo el pais logrando consti
tuir algunos nucleos impor
Wntes en otras ciudades in
corporando incluso algunos 
sindicatos ya constituidos, ya 
que al principio participaban 
fundamentalmente personas 
a nivel indiv idual, como sas
tres, musicos, panaderos, 
etc. 

Para 1914, la revolucion 
habia llegado a su parte mas 
algida, los ejércitos de V illa y 
Zapata habian tomado la ca
pital del pais y en esas fechas 
ya se habian decantado las 
facciones que luchaban por 
el poder: Villa y Zapata por 
un lado y Venustiano Carran
za y Alvaro Obregon por otro 
(Carranza un rico terratenien
te del estado de Coahuila, lla
mado el Baron de cuatro cié
nagas), con intereses logica
mente encontrados e irrecon
ciliables, ya que los segundos 
solo luchaban por el poder, 
sin atenta r contra los privile
gios de los ricos, y los prime
ros luchaban por la tierra pa
ra el que la trabaja, de forma 
que la revoluci6n efectiva
mente tuera eso, una revolu
cion, y no en lo que poste
riormente se convirtio, cuan
do la facci6n finalmente 
triunfadora (Carranza y Obre
g6n), se encaramo en el po
der y desde allî termino con 
la esperanza del pueblo que 
antes comentamos. 

Y aqui es donde comienza 
el papel del Estado mexicano 
en el control del movimiento 
obrero. Ahora lo veremos. 
Cuando Pancho Villa y Zapa
ta parecian erigirse en tri1Jn
fadores, a finales de 1914, 
habian tomado la capital con 
ejércitos campesinos, expul
sando a Carranza y a Obre
gon hacia Veracruz con sus 
fuerzas totalmente diezma
das, aquellos cometieron dos 
errores fundamentales: pri
mero, no · los persiguiero~ 
hasta obligarlos a u na rend1-
ci6n total; y, segundo, la po
blacion de la capital y, sobre 
todo, los obreros necesitaban 
que se diera soluci6n a una 
serie de demandas que tenian 
que ver con la crisis que ya 
comentamos, desempleo, ali
mentas, etc. a lo que ni Villa 
ni Zapata ni sus ideologos su
pieron responder; lo que tue 
aprovechado por Carranza y 
Obregon que, en un primer 
movimiento, lanza.ron una 
Ley agraria ( Carranza autoeri
gido como primer jefe de la 
nacion), en la cual, desde Ve
racruz y solo en el papel, pro
metia la reparticion de la tie
rra a los campesinos y con 
esto lograba debilitar a los 
ejércitos villistas y zapatistas, 
ya que algunos de sus inte
grantes creyeron que habian 
logrado aquello por lo que lu
charon, y que ya no tenia ca- • 
so la reyerta. El segundo mo-
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vimiento estratégico de Ca
rranza y Obregon consistio 
en ganarse a los obreros de 
la Casa del Obrero Mundial 
en donde ya los anarcosindi
calistas estaban en minoria y 
se estableci6 el pacto con 
Carranza de formar los triste
mente célebres BAT AL LO
NES ROJOS que, armados 
por el terrateniente Carranza, 
se lanzaron en contra de los 
ejércitos campesinos. Esta 
nueva fuerza armada, ade
mas del debilitamiento de vi
llistas y zapatistas, fue defini
tiva para dar el t riunfo a la 
faccion carrancista de la re
volucion, después de que és
ta derroto a la gran Division 
del Norte de Pancho Villa en 
cuatro memorables batallas. 
Los triunfadores asumieron el 
poder e inmediatamente se 
afianzaron en el mismo, pro
mulgando una nueva Consti
tucion Politica en febrero de 
1917, misma que rige hasta 
nuestros dias. 

La Casa del Obrero Mundial 
fue desmantelada por el go
bierno de Carranza, los bata
llones rojos desarmados, las 
promesas de tierra a los cam
pesinos no cumplidas, los 
ofrecimientos de Carranza a 
los obreros, olvidados. Y asi 
empezaba el nuevo Estado 
mexicano que, después de 
una sangrienta lucha, solo 
cambio de unas manos a 
otras, ambas contrarias a los 
intereses del pueblo trabaja
dor. Y, lo peor de todo, co
mo suele suceder, es que los 
obreros contribuyeron al 
triunfo de sus enemigos de 
clase, se enfrentaron a sus 
hermanos campesinos y ayu
daron a sentar las bases del 
actual estado de cosas, don
de obreros, campesinos y 
pueblo, siguen sumidos en la 
mas espantosa miseria y po
breza, mientras que la nueva 
clase en el poder goza de 
todos los privilegios y se en
riquece a costa de los explo
tados. 

El nuevo gobierno reprimio 
la mayoria de los movimien
tos y huelgas que se empeza
ron a gestar a raiz de las con
diciones que no cambiaban. 
Entonces ocurrio otro feno
meno: a instancias del go
bierno, se constituye, en 
1918, la primera central obre
ra ya con todas las caracte
risticas de una verdadera 
confederacion nacional; asi 
nace la CROM (Confedera
cion Regional Obrera Mexica
na), con el objetivo claro por 
parte del Estado, de utilizarla 
como instrumento de control 
del movimiento obrero. El li-

der de esta confederacion, 
fue nombrado ministro de 
trabajo, industria y comercio, 
de tal manera que el sefior 
tenia el control de su confe
deracion y al mismo tiempo 
controlaba a los trabajadores 
desde el ministerio de traba
jo, y reprimia con las fuerzas 
armadas a aquellos obreros 
que no pertenecieran a su or
ganizacion, tal como ocurrio 
con la CGT (nacio en 1919), 
que fue constituida por aque
llos anarcosindicalistas puros 
que quedaban de la Casa del 
Obrero Mundial y que nunca 
pactaron con sus enemigos 
de clase. Esta nueva central 
nace como una auténtica al
ternativa de lucha, pero es 
fuertemente reprimida y el 
ministerio de trabajo los man
t iene "tuera de la ley", ma
nejando ésta a su antojo, 
ademas de perseguir y asesi
nar a sus principales dirigen
tes y activistas. La CROM 
mantiene su hegemonia 
mientras los gobernantes en 
turno considera que les sirve 
de instrumenta de control 
obrero. A finales de la déca
da de los veinte y principios 
de los afios treinta, la CROM 
empieza a desmoronarse, 
precisamente cuando, a la 
muerte de Obregon (asesina
do en 1928 antes de ascender 
a la presidencia por segunda 
vez), nace el Partido Nacional 
Revolucionario - PN R - en 
1929, creado con la idea de 
"institucionalizar" la revolu
cion. Este partido, que es el 
mismo PRI (Partido Revolu
cionario lnstitucional), actual, 
ha mantenido la total hege
monia y el poder desde en
tonces, 1929, mediante me
canismos de control que se 
han ido puliendo y sofistican
do, pero siempre teniendo su 
principal base de apoyo en la 
corporativizacion del movi
miento obrero. 

La CROM cayo porque era 
necesario, segun los nuevos 
dirigentes del pais, que se re
novaran los métodos de con
trol y, en 1936, apadrinada 
por el presidente de la Repu
blica, Lazaro Cardenas, nace 
la CTM ( Confederacion de 
Trabajadores de México) que 
pretendia ser una organiza
cion amplia en donde partici
para todo el mundo, pero 
desde luego, sin que eso sig
nificara que el gobierno per
diera el control. sino por el 
contrario, que viniera a servir 
de base de sustentacion a la 
"familia revolucionaria" para 
que ésta pudiera ejercer su 
polîtica con la caracteristica 
demagogica de ser un parti-
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do de masas obreras. 
Asi, pues, la CTM, después 

de depurarse de las fuerzas 
que no estaban de acuerdo 
con la politica corporativa 
que pretendia el Estado, se 
constituyo en el principal so
porte de dicho Estado, garan
tizando al mismo y a la patro
nal el control casi absoluto 
de la clase obrera. Para esto, 
el Estado contaba ademâs, y 
cuenta, con otros mecanis
mos, como los tribunales de 
trabajo y las leyes que hasta 
la fecha son hechas y mane
jadas por el mismo Estado y, 
desde luego, como en tiem
pos de la CROM, a quienes 
no pertenezcan a las centra
les oficialistas como la CTM, 
no se les conceden los regis
tros legales de personalidad 
para poder actuar sindical
mente. De este modo, los li-, 
deres de los sindicatos se he
redan los puestos o carteras 
principales de padres a hijos, 
el gobierno se da el lujo de 
nombrar a los dirigentes de 
los principales sindicatos na
cionales de industria, como 
en el caso de los ferrocarri
les, en donde, a raiz de una 
lucha de los trabajadores, el 
gobierno en turno en 1948, 
impuso a un lider al que, por 
ser aficionado a la charrerfa y 
montar a caballo, le apoda
ban "el charro", de tal suer
te que hasta la fecha se les 
sigue llamando lideres cha
rros a todos aquellos dirigen
tes impuestos y oficialistas 
que representan mas al go
bierno y a los patrones que a 
los obreros. Por sef\alar un 
caso, baste decir que desde 
1940 Fidel Velazquez es el 
Secretario General de la 
CTM, mas de 47 af\os en el 
puesto (tiene 87 de edad); a 
este personaje, incluso le han 
levantado un monumento y 
lo han llamado el principal 
protagonista de la conserva
cion de la "paz social". Cla
ra, este lider charro y venal 
ha celebrado pactos a espal
das de los trabajadores en 
que se compromete a no de
mandar aumentos salariales 
para "no desencadenar la in
flacion"; y, desde los af\os 
cuarenta , cuando se esta
blecio el llamado pacto obre
ro industrial, en el cual "los 
obreros" (solo los lideresl, se 
comprometieron a no realizar 
movimientos que "pusieran 
en peligro la industrializa-

cion", con lo que la patronal 
hizo su agosto, pues gozaba 
de toda la proteccion de los 
charros y del gobierno, obte
niendo grandes ganancias 
con la superexplotacion de la 
mano de obra. Esta no podia 
protestar, so pena de ser des
pedida del trabajo y puesta 
en listas negras, para que no· 
pudiera encontrar empleo en 
ninguna empresa (esta prac
tica sigue vigente hasta la 
fecha). 

En 1966, el gobierno tam
bién tomo la iniciativa e in
cluso doto de un gran edifi
cio, para constituir una orga
nizacion que uniera a las di
versas que, no obstante ser 
oficialistas e incluidas dentro 
del partido en el poder (PRI), 
corrian el riesgo de, por no 
contar con un instrumenta 
que las aglutinara, dispersar
se y plantear cada una por su 
lado sus demandas (desde 
luego demandas politicas de 
lucha interna por la tajada en 
el pastel); en cambio, en una 
organizacion "unitaria" (en
tre comillas, porque solo par
ticipaban los lideres), el Es
tado puede vigilar mas de 
cerca a sus charros, para que 
entre ellos se pongan de 
acuerdo a quien le tocan di
putaciones, senadurias, regi
durfas, etc. y, sobre todo, 
que todos en conjunto se 
manifiesten por la politica es
tatal y gubernamental y a fa
vor de la misma, en lo refe
rente a las contenciones sala
riales, la reconversion indus
trial, la deuda externa, etc. 
Este organismo cupula del 
movimiento obrero es el 
CONGRESO DEL TRABAJO 
y tiene 33 organizaciones, 
entre centrales nacionales, 
sindicatos de industria y fe
deraciones profesionales, pe
ro contando siempre con la 
presencia preponderante de 
la CTM, que es la central ma
yoritaria hasta hoy dia y es 
practicamente la que dicta 
las politicas a seguir en el 
Congreso. Salvo muy raras 
excepciones, todas las orga
nizaciones de este Congreso, 
estan estatutariamente inte
gradas al partido en el poder 
(PRI), loque significa que los 
trabajadores, por imposicion 
(si quieren tener empleo), de
ben afiliarse a ese partido. El 
trabajador que "viola los es
tatutos", es despedido del 
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trabajo al serle aplicada una 
clausula contractual de "ex
clusion", con lo que es muy 
diffcil que el obrero en cues
tion pueda ganar un juicio 
ante los tribunales de trabajo 
que también dependen del 
gobierno. 

EL FRENTE AUTENTICO 
DEL TRABAJO Y EL SINDI
CALISMO INDEPENDIENTE 
Y DEMOCRATICO. 

Después de todo lo ante
rior, tratandci a muy grandes 
rasgos de dar una vision de la 
composicion del movimiento 
obrero oficialista adherido 
historicamente al Estado en 
forma corporativista, podra 
comprender5e mejor la nece
sidad de plantear alternativas 
que verdaderamente repre
senten a las bases trabajado
ras y que sean capaces de 
dar respuestas organizadas a 
las pofîticas estatales de la 
clase gobernante en el poder 
que, hasta ahora, normal
mente han sida politicas to
talmente contrarias al pueblo 
trabajador mexicano. 

El FAT aparece en escena 
en octubre de 1960, tratando 
de convertirse en esa alterna
tiva por la que los trabajado
res estaban clamando des
pués de tantos af\os de so
metimiento. Desde su naci
miento, se define coma una 
central nacional de trabajado
res, independiente, democra
tica, autonoma y revolucio
naria, sin ningun tipo de liga 
o compromiso con el Estado, 
el Gobierno, los patrones, los 
partidos politicos y las igle
sias, y con ninguna fuerza 
extraf\a a los intereses de los 
trabajadores y el pueblo. 

Su lucha se centr6 en los 
trabajadores no organizados 
sindicalmente y hacia el inte
rior de aquellos sindicatos 
controlados por los charros, 
con el objeto de democrati
zarlos e incorporarlos al mo
vimiento independiente. Sin 
embargo, no pudo dejar de 
solidarizarse con otros secto
res que también estaban so
metidos al control estatal y 
que acudieron al FAT en bus
ca de apoyo y asesoramien
to; estas fueron los campesi
nos, cooperativistas y pobla
dores, (los pobladores son la 
gente del pueblo que carece 
de vivienda y que toma la tie
rra para dotarse de un lugar 
para vivir), de tal manera que 
la organizaci6n que habfa na
cido coma eminentemente 
sindical, se convirtio en algo 
mas amplio, agrupando en su 
seno a estas cuatro sectores 
mencionados, que son los 
que hasta la fecha componen 
las bases del FAT. 

mos y nuestra accion la desa
rrollamos con énfasis especial 
y con estrategia de largo pla
zo, hacia la democratizacion 
interna de esos sindicatos; 
desde luego, sin dejar de la
do la lucha en aquellos secto
res mayoritarios y mas des
protegidos que se encuentran 
sin organizar. 

Durante sus primeros af\os 
de actividad, el FAT tuvo un 
significativo crec1m1ento, 
operando en varias zonas del 
pais, donde los trabajadores 
por la fuerza lograban quitar
se el yugo de los charros y 
arrancar a las autoridades !a
borales los registros legales 
de la personalidad juridica 
necesaria para actuar. El go
bierno y los patrones, aliados 
con los charros, coma siem
pre, no tardaron en reaccio
nar ante el avance de una or
ganizacion que cada vez mas 
iba contando con la simpatfa 
·del pueblo y de los trabajado
res. Comenzo la represi6n. 
Empezaron los despidos se
lectivos de los principales di
rigentes y activistas de los 
sindicatos. Se siguieron tac
ticas de cierres de fabricas y 
despidos masivos de trabaja
dores; los tribunales de tra
bajo jugaron su papel y em
pezaron a negar los registros 
legales; dirigentes nacionales 
fueron detenidos para inte
rrogarlos sobre supuestas li
gas "subversivas" . Se inicio 
toda una campaf\a de acusa
ciones en las que nos tilda
ban de "cierra empresas", 
"comunistas", "antinacio
nales" porque el pafs necesi
taba industria, y organizacio
nes como la nuestra ahuyen
taban las inversiones y, en 
fin, una larga lista de adjeti
vos que no viene al casa en
numei-ar, ya que son los mis
mos en todas partes. 

Cuando los trabajadores 
han probado el sabor de la 
democracia y saben que son 
capaces de asumir la direc
ci6n de sus organizaciones, 
aun con represion y todo, 
siempre seguiran luchando 
por no dejarse controlar por 
nadie mas. El FAT, dedica el 
75 por ciento de sus recursos 

Si tomamos en cuenta que 
solo el 25 por ciento de las 
clases laborantes del pafs es
ta organizado sindicalmente, 
quiere decir que habfa, y hay, 
un amplisimo sector en don
de es posible centrar la ac
cion; pero también es cierto 
que el estado mexicano, que 
no duerme en sus laureles, 
ha procurado siempre ejercer 
un mayor contrai en los sin
dicatos que estan en la indus
tria estratégica, coma petro
leo, electricidad, transporte, 
hierro, acero, mineria, entre 
otrns, en donde todos los tra
bajadores, estan sindicaliza
dos y, desde luego, son las 
organizaciones donde el cha
rrismo sindical tiene un con
trol casi absoluto. Es precisa
mente en estas sectores don
de las organizaciones coma 
el FAT deben tener presen
cia. Nosotros asi lo entendi-

. a la formacion politica y sin
dical de sus bases y, para 
esta, se sirve de las llamadas 
escuelas sindicales, los semi
narios nacionales y regiona
les, los circulas de discusion, 
etc. La politica de formaci6n 
ha generado que a lo largo 
de los casi 27 af\os de exis
tencia, la organizacion cuen
te con cuadros formados pa
ra realizar su accion en los 
grandes sindicatos industria
les controlados y que sean 
realmente obreros los que de
cidan las lineas de accion en 
los organos de decision del 
FAT como tal. Dichos orga
nos son el Congreso Nacio
nal, que se reune cada tres 
anas, el Consejo nacional, 
cada af\o, y los plenos del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
reunidos cada tres meses. 

En la década de los sesenta 
y setenta, se dieron impor
tantes luchas en las cuales el 
FAT fue el protagonista di
recto, ademas de aquellas 
que dieron otras organizacio
nes y en donde siempre estu
vimos presentes solidaria
mente. A partir de 1968, 
cuando hubo un gran e im
portante movimiento estu
diantil popular, al que el go
bierno respondio con la re
presion brutal, asesinando a 
miles de estudiantes, comen
zo lo que nosotros llamamos 
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una nueva etapa en la lucha 
del pueblo, porque empeza
ron a surgir otras _organiza
ciones sindicales, politicas, 
estudiantiles, de profesiona
les, etc., con una vision mas 
global de lo que habla venido 
ocurriendo en México y que 
hasta esa fecha solo algunos 
vislumbraban y denunciaban. 

Se empezaron a publicar al
gunos libros que anterior
mente no se hacian en el 
pafs, los trabajadores intelec
tuales, coma los profesores 
universitarios, iniciaron su or
ganizacion sindical, prolifera
ron las actitudes de contesta
cion a la politica del gobierno 
y su poderoso partido. Los 
trabajadores de importantes 
industrias, coma la eléctrica, 
se rebelaron al charrismo sin
dical. 

El FAT y otras organizacio
nes democraticas, siempre 
estuvimos pugnando por 
constituir una gran organiza
cion unitaria que aglutinara a 
todas las fuerzas que lucha
ban contra la trilogia de go
bierno, charros y patrones. 
Algunas pudieron funcionar 
coyunturalmente, mi entras 
hubo alguna lucha concreta 
que sostener y posteriormen
te desaparecieron. Para esta 
influyo lo que creemos que 
ocurre en la mayoria de los 
casas en otros paises, las co
rrientes pollticas que siempre 
estan tratando de jalar agua 
para su molino e imponer sus 
criterios a los trabajadores, 
los cuales, coma es natural, 
después de tanto control, ya 
no estan dispuestos a que 
nuevos amas los manejen. En 
el af\o 76, constituimos el 
FNAP - Frente Nacional de 
Accion Popular- que agru
paba a todos los sectores en 
lucha de ese momento. Los 
trabajadores electricistas que 
habian decidido ramper con 
el contrai de los charros en 
su sindicato y conformaron 
lo que se llamo "La Tenden
cia Democratica", constitu
yeron la base principal de di
cho organismo. Fue reprimi
da esta organizacion y nueva
mente el intenta de organi
zarnos unitariamente se vio 
frustrado, pues no fue posi
ble superar el sectarismo y el 
dogmatismo con que actua
ban algunas corrientes politi
cas. -

Decidimos que el mejor ca
mino para la unificaci6n serfa 
que nos organizaramos uni
camente sindicatos, confor
mando un pacto al que se de
nomino PAUSS (Pacto de 
Unidad Sindical y Solidari
dad) y que firmamos 23 orga
nizaciones un dia primera de 
maya. Esto de ninguna ma
nera significaba que el 
PAUSS se encerrara en el as
pecta puramente sindical y 
se apartara de la unidad de 
accion con las otras fuerzas 
actuantes en el pais. El go
bierno reprimio brutalmente a 
una de las principales bases 
de este organismo, el sindi
cato de los trabajadores de la 
industria nuclear y, no obs
tante, el PAUSS sigui6 exis
tiendo, aunque siempre que 
no hay alguna lucha concre
ta, estas movimientos entran 
en un inexplicable reflujo, y 
decimos inexplicable porque 
en México siempre hay por 
qué luchar, siempre hay por 
qué estar en la palestra y no 
replegarse. 

trabajadores, sino los relacio
nados con el futuro de la na
cion, en donde los trabajado
res debemos ser protagonis
tas, pues es precisamente a 
nosotros a quienes afectan 
directamente las politicas 
economicas instrumentadas 
por el gobierno y que benefi
cian exclusivamente a los ca
pitalistas. 

Algunos sindicatos del Con
greso del Trabajo, inconfor
mes con la polltica del go
bierno y su partido, en estes 
ultimos dos af\os han decidi
do dar una pelea mas abierta 
en contra del control vertical. 
El PAUSS decide desapare
cer e integrarse junte con es
tes sindicatos en una organi
zacion mas amplia que deno
minamos "Mesa de Concer
tacion Sindical" y que, desde 
sus inicios, se plantea un pro
grama de lucha minime e in
mediato, pero encuadrado en 
uno de mas largo alcance. 
Este nuevo organismo lo con
forman 110 sindicatos y su 
programa incluye la lucha por 
lograr la participacion de los 
trabajadores en . la definicion 
de la politica economica del 
estado pues ésta, siguiendo 
los lineamientos del Fonda 
Moneta rio lnternacional 
(FMI) da prioridad al pago de 
la deuda externa que hoy as
ciende a mas de cien mil mi
llones de dolares: solo en pa
go de intereses el pafs debe 
erogar dace mil millones de 
dolares anuales. Esta priori
dad fijada por el FMI y que si
gue al pie de la letra el go
bierno, significa para los tra
bajadores estar sujetos a to
pes salariales, reconversion 
industrial, desempleo por fal
ta de fuentes de trabajo que 
se cierran al no tener merca
do interna que consuma sus 
productos, sobre todo en la 
pequef\a y mediana industria. 
El gobierno prioriza la pro
duccion para la exportaci6n, 
pero nuestros productos no 
pueden ser competitivos en 
el extranjero, si no se reduce 
sistematicamente el precio de 
la mana de obra. Esta politi
ca economica solo ha llevado 
a que la inflacion aumente en 
forma acelerada y el costo de 
la misma la paga el pueblo. 
Estamos dentro de un circula 
vicioso, hay desempleo de 
casi el 50 por ciento, los que 
trabajan tienen bajos salarias, 
por tanto, no hay consuma 
interna. Al no haber consu
me, cierran las empresas que 
no producen para la exporta
ci6n. Hay mas desempleo. 
Menas consuma. Los precios 
suben. Los salaries estan 
contenidos. Hay reces1on 
con inflacion. No hay salida. 

El FAT y la mesa de con
èertacion sindical, propone
mos nuestro programa y de
mandamos que los trabajado
res debemos ser protagonis
tas en la fijacion de las solu
ciones que requiere el pals 
para salir adelante en esta 
etapa dificil. Esa es nuestra 
lucha actual, esa debe ser 
nuestra lucha futura y nues
tra preocupaci6n constante. 

Consideramos que la uni
dad organica es fundamental 
para enfrentar no solo los 
problemas inmediatos de los 

Hay que seguir contra vien
to y marea, los charros sindi
cales siguen saludando al ré
gimen en turno y, por encima 
de sus bases, apoyando este 
tipo de politicas. Los trabaja
dores mexicanos ya nos di
mos cuenta de quiénes son 
nuestros enemigos. Corno 
antes dijimos, no hay mal 
que cien af\os dure, ni cuerpo 
que lo resista. 

• 
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Reflexion sobre la lucha 
de estibadores en USA 

Para satisfacer a su compa
fiero, le dice el conductor de 
tractor "solo puedo decirte 
que esto es el comienzo de 
una gran lucha" (La Estiba, 
n° 26). 

Malos tiempos para el puer
to de San Francisco y, su
pongo que para todos los 
puertos de U.S.A. Precisa
mente en U.S.A., donde 
existe un sindicato que, aun
que no autogestionario ni 
asambleario sf capaz de per
severar la paz demostrada 
durante varias décadas. ,Esto 
qué quiere decir? Pues esta 
nota indica que el pais mas 
fuerte también esta acusando 
la forma injusta de produc
cion. Son los primeras espas
mos del comienzo de la crisis 
declarada. Pero los métodos 
- aunque mas sofisticados 
son los mismos. Hay que re
primir al trabajador; con los 
medios que sean pero repri-

DESDE CADIZ 

mirlos y lo antes posible, para 
que no se propague la lucha 
al resto del proletariado. 

Sabemos que en U.S.A. no 
atan a los perros con longani
za. Por contra no solo son n° 
1 en "Marboro", son n° 1 en 
todo lo negativo para la so
ciedad. Y esto es asi por que 
asi son las raices de U.S.A. 
de toda la vida. Posiblemente 
interese esta forma de vida 
va riopi nta. 

Debo suponer que las plan
tillas de estibadores U.S.A. 
pertenecen a la clase social 
mas baja y dentro de un pais 
tan desarrollado como el nor
teamericano han sido necesa
rios y, mas o menos dociles 
para ser manipulados por un 
gran sindicato - cuantitativa
mente hablando - pero que 
en definitiva ha velado por 
estos estibadores. 

Y este conato de rebeldia 
empresarial la qué viene? 

,Por qué no han intervenido 
las fuerzas sindicales? lES 
que ha cambiado de tactica 
el "Tfo Sam"? lÜ es que 
también se esta tambaleando 
la economfa U.S.A.? 

No hace falta decir que el 
· mundo se mueve a través del 
transporte y las comunicacio
nes. La materia prima o los 
productos acabados se trans
portan en buques en ingentes 
cantidades. Para que fluyan 
los buques hace falta mer
cancia y ganancias. Si lé! 
competencia es rfgida se pue
de llegar hasta la quiebra. Lo 
mas factible es bajar costos 
de mano de obra (estibado
res), estos se defienden y, 
ahf esta el problema. 

La cadena de absurdo si
gue y, el gobierno, fiel garan
te de los intereses del capital 
se moviliza y de inmediato 
colocan a los represores, 
prestos a dar toda la lefia que 

haga falta. 
Mas o menos es lo que des

de hace varios meses esta 
ocurriendo en todo el Estado 
espafiol y muchos puntos de 
Europa. 

Lo que es incomprensible 
es que Ù.S.A., que siempre 
ha tenido recurso para todo 
también esté renqueando de 
la misma enfermedad, el ca
pitalismo, sin duda, se esta 
"carcamalizando" y ademas 
no conoce fronteras. 

Siempe se ha dicho que 
cuando en U.S.A. hay pro
blemas lo acusan todos los 
demas paises. En este caso, 
esta clase de problemas se 
tiene que materializar al re
vés, por aquello de la supe
rioridad. Mira tu que mierda 
U.S.A. 

Algeciras, 23 de junio de 
1987. 

José Luis Bé.tugg Barragan 

Actividades deportivas para 
la fiesta del Carmen 

Corno primer contacto de 
este grupo con el Boletin de 
la Coordinadora ': LA ESTI
BA" y para colaborar con el 
apartado deportivo y recreati
vo del mismo, pasamos a dar 
a conocer las actividades, 
que el G.E. Portuarios tIene 
previsto celebrar con motivo 
de la fiesta de nuestra patro
na la "Virgen del Carmen". 

- Dias 9, 10 y 11 de Julio/87 
en Pabellon Dptvo. Municipal 
"Fdo. Portillo" Marathon de 
Futbol-Sala, donde participan 
16 equipos todos compues
tos por obreros de las distin
tas plantillas de la O. T. P. 

- Partidos de Futbol Vetera
nos y Senior a celebrar el dia 
4 de Julio/87 en el campo de 
deportes -"Gayro" San Fdo. 

- Dias 10 y 11 Torneo de 
Baloncesto donde participa 
un equipo de Portuarios en la 
categoria de cadetes. 

- Del 1 al 11 de Julio se ce
lebran en el Salon Recreativo 
del grupo, las siguientes acti
vidades recreativas: Mus, 
Domino y Parchis por pare
jas, Dardos y Billar ameri
cano. 

El resultado de todas estas 
actividades se los comunica
remos para que lo publiquen 
en el proximo numero del Bo
letin "LA ESTI BA". Les ad
juntamos algunas fotografias 
de los distintos equipos que 
participan en competiciones 
locales. 

Hasta la proxima les saluda
mos muy atentamente, 

Jacinto Castillo 

Marathom cross. Par toc1os los muelles riel Puerto de Câd1z. 

Ben1amines FUtbol sala. 

Ponuarios Pesca. Fùtbol-sala . 

.,,. 
; 
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ro junto con el resto de la pi
cada y seguidamente se pone 
en la cazuela con 1 / 4 1. de 
aceite. 

Las patatas cortadas se po
nen en la cazuela (donde esta 
la picada). Se anade el vaso 
de vina blanco seco. Se re
vuelve. Al cabo de 6-8 minu
tas, hacienda chup-chup a 
medio fuego, tirar agua pero 
sin que llegue a cubrir las pa
tatas. 

Se sala el pescado excepta 
el de costra. 

SUQUET El pulpo, sepia, calamar, se 
tiran al mismo tiempo que el 
agua. El rape y la merluza, a 
la mitad de la ebullicion de 
las patatas, y el resto 10 mi
nutas antes de la coccion de 
las patatas; (todo lo de cas
tra). Todo el pescado va so
bre las patatas. 

lpara· 4 personas) 

lngredientes: 
Rape, merluza, lucerna, ga
llo, poila, galeras, calamares, 
sepia, pulpo, cigalas, gam
bas, langostinos, etc. (total 1 
1/2a2kg.) 
·1 Kg. a 1 1 /2 de patatas. 
Arroz o fideos (entre 400 y 

500 grs.) 

En una cazuela aparte se 
unta con aceite y se frien los 
fideos o el arroz hasta que 
estén dorados. Seguidamen
te se echa el caldo del suquet 
(con un colador) hasta un de
do por encima, y cuando se 
haya bebido el caldo, sacarlo 
del fuego. 

Tomate maduro 1 /2 kg. 
Ajos ( 1 cabeza) y un manojo 

de perejil 
2 picadas 
Azafran (un poco o nada) 
Un vaso de vino blanco 

Los ajos de pasan un poco 
por la sarten (se dejan tres 
dientes para hacer alioli) y se 
pican en el mortero junto con 
la sal. Después se pone el pe
rejil y también se pica. Luego 
se frie la nora y se pone en el 
mortero y también se pica. 
Anadir después las picadas 
en el mortero. 

Corner primera las patatas y 
el pescado, y después los fi
deos o arroz. 

Romesco 

Tomar la mitad del alioli que 
hemos preparado y echarle 
un poco de suquet y revolver 
hasta que quede gelatinoso 
(para ello hay que tirar el su
quet de cucharada en cucha
rada, es decir, no de golpe). 

Se frie el tomate entero y 
después se pica en el morte-

Crucigrama 
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HORIZONTALES: 1. Que defiende la plena libertad de la perso
na contra cualquier forma de coacci6n u opresi6n. / 2. Que es 
igual, conforme, semejante. Consonante. / 3. Nombre de var6n. 
Que separa, o que lo rodea de agua. / 4. Al revés, fruto de ârbol 
del tamaiio de un mel6n. Al revés, preposici6n que significa "al 
través", "del otro lado", etc./ 5. En las minas, apuntalar las ex
cavaciones que se van haciendo. Vocal. / 6. Dov un determinado 
tono con la voz. Doscientos. / 7. Lié. Bajar las velas. / 8. El 
inicio de lo necesario. Naci6n que limita con Espana. / 9. Vocal. 
Que no creen en las divinidades. Sig las de la matricula de Ru ma
nia. / 10. Haces pequeiios hurtos, pequeiios fraudes. Alondra. / 

VERTICALES: 1. Pompa, boato. Anterior mandatario portu
gués. / 2. Que no tiene culpa alguna. Vocal. / 3. Gran rumiante, 
del tamano y figura de un buev. Moneda romana, que al revés 
pueden se, unas muy conocidas siglas comerciales. / 4. "Toda 
causa produce un ------". Fija v sujeta con una soga. / 5. Al 
revés, matricula de una provincia gallega. lnsignificantes, vanos, 
inutiles. / 6. Acci6n de pasar de un buque a otro. / 7. Al revés, 
da coraje, infunde ânimo. Fior poética. / 8. lndemnizar, compen
sa, un daiio causado. Cincuenta. / 9. Nûmero romano. Las dos 
consonantes de un instrumento musical de cuerda. Carruaje. / 
10. Persona loca. Cada parte que se bifurca de un ârbol·o planta. 

Soluci6n del ûltimo crucigrama: (La Estiba n• 26) 

HORIZONTALES: 1. Laberinto. / 2. Aplauso. ln. / 3. Tra. 
S6tano. / 4. acsaT. afiJ. / 5. Té. Birreme. / 6. S. Oa. EIA. R. / 
7. Empresario. / 8. sacitlâB. / 9_ atlasA. 16n. / 10. acoR. rasnA. 
I . 

VERTICALES: 1. latatsE. AA . / 2. Apice. MSTC. / 3. Blas. 
Opalo. / 4. Ea. Abarcar. / 5. Rusti. eiS. / 6. lso. Resta,. / 7. No
tarial. A. / 8. T. Afeârais. / 9. oiniM. lb6n. / 10. n6jer0. NA. 
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Los puertos 
en lucha 

!Este verano no ha representa
do un tiempo de descanso en 
la lucha de los estibadores por
tuarios: huelgas a nivel de todo 
el estado, junto con huelgas en 
puertos concretos por motivos 
puntuales, han jalonado estos 
meses de julio y agosto. 

El dia 9 de Julio comenzo una 
huelga de horas impares, en 
todos los puertos del estado, 
por los problemas derivados en 
la aplicacion del Decreto Ley 
de 2 de mayo de 1986: la cues
tion de los contratos, la cues
tion de los antiguos y de los 
nuevos fijos de empresa, la for
macion de las sociedades esta
tales, etc. (ver con mas detalle 
los motivos en el preaviso de 
huelga, LA ESTIBA junio/julio 
1987). La huelga fue unanime 
en todos los puertos, con 
asambleas diarias, hasta que 
fue desconvocada el dia 17 de 
Julio, en aras de una negocia
cion de COORDINADORA con 
los presidentes de las tres So
ciedades Estatales ya formadas 
(Barcelona, Tenerife, Las Pal
mas). 

Asi tuvo lugar en Sta. Cruz 
de Tenerife el dia 22 de julio la 
primera reunion con los tres 
presidentes antes mencionados 
mas el presidente de la OTP de 
las Palmas, pues en este puer
to no coinciden los dos cargos 
en la misma persona. En la reu
nion se paso lista de los princi
pales puntos conflictivos en la 
fundacion de las Sociedades 
Estatales (financiacion de és
tas, contratos y salarios garan
tizados, .. . ) hasta llegar al pun
to caliente del tema: los fijos 
de empresa. . 

Vista la necesidad de avanzar 
en estos puntos se quedo que 
hasta mediados de septiembre 
se intercanviarian por ambas 
partes - Coordinadora y presi
dentes de Sociedades Estata
les - documentos de trabajo 

mas explicitos sobre la posicion 
de cada parte. COORDINADO
RA ha cursado el suyo, pero 
no asi la otra parte, que excu
sandose ante la vista en Madrid 
del acto de conciliacion sobre 
el conflicto colectivo que ten
dra lugar el dia 14 de septiem
bre, se niegan ahora a prose
guir dichas reuniones, dejando 
al descubierto una vez mas el 
incumplimiento de toda pala
bra de una Administracion pre
potente que solo quiere impo
ner, sin dialogar, aquella nor
mativa que mas favorezca los 
intereses de la gran patronal 
del sector. 

Asi, en fecha 30 de Julio, el 
Consejo de Ministros, autoriza 
la constitucion de las 33 Socie
dades estatales que con las ya 
formadas de Barcelona, Teneri
fe, Las Palmas y Pasajes, for
man las 37 Sociedades de los 
puertos de interés general, de
jando por consiguiente en la 
estacada a varios centenares 
de estibadores portuarios de 
aquellos 11 puertos que consi
dera de no interés general y 
que se quedaran sin Sociedad 
estatal, sin OTP y sin acogi
miento por parte de las Comu
nidades Aut6nomas (ver al res
pecto LA ESTIBA n° 27, mayo 
de 1987, sobre el problema del 
puerto de San Carlos de la Ra
pita). 

En esta situaci6n tendran lu
gar a mediados de setiembre 
los actos de conciliacion por 
los conflictos colectivos pre
sentados por Coordinadora so
bre los fijos de empresa y sobre 
el acuerdo tripartito. 

En efecto, desde primeras de 
afio fueron dados de baja de la 
OTP los mas de 1000 estibado
res portuarios fijos de empre
sa y dados de alta a las empre
sas. Ante esto, Coordinadora 
presento Conflicto Colectivo 
por entender que esto lesiona-

ba las condiciones !aborales de 
dicho fijos (con consecuencias 
incluso en los pensionistas que 
verfan rebajadas sus cuotas), 
haciendo hincapié en la absur
didad de que en nombre de 
una reforma administrativa de 
una sociedad (OTP) se quiten 
derechos !aborale$ establecidos 
en la ordenanza laboral y pac
tados en convenios colectivos 
y convenios locales y desen
mascarando la intencion de la 
Administracion de dividir al co
lectivo portuario. 

Respecto al Conflicto colecti
vo presentado en lo referente 
al acuerdo tripartite, se remar
ca la nulidad del mismo por no 
estar pactado entre los verda
deros representantes del sec
tor: COORDINADORA y 
ANESCO, y por condicionar el 
cumplimiento de una sentencia 
a la firma del acuerdo. 

La situaci6n en los puertos es 
pues tensa y vigilante a la vista 
de la resolucion de estos con
flictos colectivos y a la vista de 
c6mo la Administracion trata
ra de imponer las nuevas So
ciedades estatales. 

BOLETiN DE LA 
COORDiNADORA 

ESTATALDE 
LOS 

ESTiBADORES 
PORTUARiOS 

N11evo convenio 
en el puerto 

de Copenhage _ 
Este afio el convenio entre 

empresarios y sindicatos se ha 
renovado. En el puerto de Co
penhage las "negociaciones" 
finalizaron con la firma de un 
convenio radicalmente nuevo: 
los estibadores dejaron de ser 
una fuerza de trabajo contrata
d_a en plaza y pasaron a ser 
fijos. 

El sindicato de estibadores en 
Copenhage es una pequefia or
ganizacion. En él estan organi
zados todos los estibadores del 
puerto ( las empresas solo pue
den contratar persona! del cen
so de estibadores). En la actua
lidad somos menos de 300esti
badores. 

Antes de la firma del nuevo 
convenio, en torno al 40% de 
la fuerza de trabajo tenia un 
contrato fijo con u na u otra 
empresa estibadora. El resto se 
contrataba en "plaza" (contra
tacion). 

Los estibadores fijos trabaja
ban en los tinglados y maneja
ban la mayor parte de los me
dios mecanicos. 

Los estibadores contratados 
en "plaza" son los que trabajan 
en los barcos. Tenian derecho 
preferencial a desarrollar este 
trabajo y las empresas estiba
doras solo podian colocar a 
persona! fijo en el trabajo sobre 
el barco cuando se hubiera 
agotado el persona! del censo. 

Los estibadores que no son 
fijos acuden cada mafiana a 
"plaza" (contrataci6n). Un ca
pataz se encarga de escoger el 
nûmero de trabajadores que se 
necesitan cada dia. No tene
mos un sistema rotativo, pero 
el trabajo se distribuye equita
tivamente. Si hubiera cualquier 
marrullerfa en la contratacion 
de un estibador, entonces el 
delegado sindical intervendria 
para dejar las cosas claras. 

Aquellos de nosotros que no 
fuésemos contratados para el 
dia, teniamos que acudir a la 
oficina de empleo. Aqui se nos 
"controla": quedamos registra
dos, para demostrar que 
hemos estado disponibles ese 
dia. 

(a la pag. 5) 
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2 ALTERNATIVAS SOCIALES • 

■ 
Surafrica: la huelga n,inera 
y_ la discrin,inacion racial 

La larga y solitaria lucha que 
el proletariado surafricano vie
ne librando contra la explota
ci6n econ6mica y social (régi
men de apartheid o de discri
minaci6n racial de la mayorfa 
negra por parte de la minorfa 
blanca) y de la que ya hemos 
dado cuenta en las mismas pa
ginas de La Estiba (ver n° 10, 
octubre 1985), se ha recrudeci
do en los ûltimos meses. Una 
huelga de los mineros ha para
lizado la mayor parte de los ya
cimientos de oro y carb6n. Las 
minas surafricanas, en manos 
de grandes empresas multina
cionales (Anglo-American Co., 
Shell, BP, Mobil, Gulf, etc.), 
suponen en la actualidad los 
yacimientos mas rentables en 
lo que se refiere a la extracci6n 
de oro y carb6n. La dictadura 
racista que preside Peter Botha 
mantiene un régimen de la ex
plotaci6n de la mano de obra 
de los trabajadores negros en 

■ 

unos niveles de los mas bajos 
del mundo. Ademas, los traba
jadores surafricanos padecen 
unas condiciones de trabajo in
humanas (por ejemplo, s61o en 
los primeros meses de 1985, se 
contabilizaron alrededor de 400 
mineros muertos). A ello hay 
que sumar la feroz represi6n 
polftica y social que arroja, co
mo resultado, el que en la ac
tualidad haya 253 condenados 
a muerte en el pais. 

La huelga se sald6 al cabo de 
tres semanas, aparentemente, 
sin que se consiguieran las rei
vindicaciones planteadas, entre 
las cuales figuraba la de un in
cremento salarial del 30% (no 
obstante, a primeros de julio, 
la confederaci6n patronal mi
nera habfa tomado la iniciativa 
de incrementar los salarios en
ter un 15% y un 23%). Por 
otro lado, los duros enfrenta
mientos entre los huelguistas y 
las fuerzas de seguridad de las 

minas (pistoleros contratados 
por las empresas) ocasionaron 
dos muertos y decenas de heri
dos. Con todo, las tres sema
nas de huelga han supuesto un 
duro golpe para la patronal y la 
situaci6n econ6mica, en gene
ral, asf como para el orden so
cial en Surafrica. En este sen
tido, los representantes de las 
empresas implicadas evaluaban 
las pérdidas, solamente en las 
minas de oro, en torno a los 
1.500-2.000 millones de pese
tas diarios. Ademas, los mine
ros han dado un paso adelante 
en la configuraci6n de un tren
te de clase (el seguimiento de 
la convocatoria de huelga ·fue 
masivo) que tiende a profundi
zar cada vez mas en las condi
ciones de explotaci6n impues
tas por la dictadura; a pesar de 
la solidaridad y colaboraci6n 
que los llamados pafses demo
craticos de occidente prestan 
al gobierno surafricano. ■ 

Can,pana por la libertad 
de Moses Mayekiso 

(Desde lnglaterra, nos llega 
el siguiente llamamiento a 
la solidaridad internacional 
para evitar la ejecuci6n del 
militante del sindicato 
metalurgico M. Mayekiso) 

Moses Mayekiso, uno de los 
lfderes del sindicalismo Surafri
cano esta amenazado con la 
pena de muerte. El y otros cua
tro sindicalistas han sido acu
sados de traici6n y sedici6n. 
Moses Mayekiso es el secreta
rio general de uno de los mayo
res sindicatos negros en Sura
frica - el sindicato del metal. 

Esta es la primera vez que un 
lider sindicalista ha sido acusa
do de traici6n contre el estado. 
Si cuelgan a Moses, o si le po
nen cadena perpetua, sera un 
duro golpe a todo el movimien
to sindical Surafricano. Moses 
comparecera ante el juzgado 
en Agost. Una campafia de so
lidaridad internacional puede 
forzar a Botha a retirar los car
gos en contra de Moses y sus 
camaradas. El movimiento 
obrero debe jugar un papel im
portante en parar esta atroci
dad contra nuestro hermano 
surafricano. Nosotros llama
mos a todo el movimiento 
obrero internacional a tomar 
acciones inr'nediatas para llevar 
a cabo una campafia por la li
beraci6n de Moses. 

La lucha de los sindicatos ne
gros ha sido una inspiraci6n 
para todos nosotros. i No deje
mos que cuelguen a Moses 

Mayekiso! 
El régimen en Surafrica es 

notorio por su represi6n contra 
toda forma de oposici6n en 
contra del régimen de apar
theid. 

De todas las penas impuestas 
a la oposici6n, la denuncia de 
'high treason' - traici6n contra 
el estado - es la mas grave y 
conlleva la pena de muerte. 

Moses Mayekiso, detenido 
bajo el estado de sitio en Junio 
1986, fue denunciado por trai
ci6n en Abril 1987. 

Moses es secretario general 
del sindicato de metalûrgicos 
(MAWU) y es miembro delco
mité ejecutivo del COSATU. 

El ataque contra Moses es un 
ataque contra el movimiento 
entero en Surafrica y especial
mente contra los sindicatos in
dependientes que se han desa
rrollado desde 1973. 

Si el régimen Surafricano eje
cuta a Moses - o si le pone en 
la carcel de por vida - serf a un 
serio golpe contra el movimien
to obrero en Africa del Sur. 

Los Amigos de Moses Maye
kiso es un movimiento de apo
yo que existe en el movimiento 
sindical, y para llevar a cabo 
una campafia para obligar al ré
gimen a que le ponga en liber
tad. 

Moses Mayekiso, secretario 
general del segundo mayor sin
dicato surafricano ya esta en 
bloque C, de la carcel de Jo
hannesburgo, Mondeor, Joha
nesburgo. Con 38 afios de 

edad, naci6 en el distrito de 
Cala en la provincia de El Cabo 
- una regi6n que ya esta en el 
Transkei- con una indepen
dencia falsa y transparente por 
el régimen blanco de Pretoria. 

Corno muchos j6venes de los 
distritos rurales y pobres, Mo
ses se convirti6 en un trabaja
dor en las minas, viviendo en 
los hostales que pertenecen a 
los duefios de las minas y que 
tienen condiciones de vida se
mejantes a la de las carceles. 

En 1978, Moses se afili6 al 
joven sindicato MAWU (Metal 
and Allied Workers Union), 
cuando trabajaba en la fabrica 
de autos Toyota, pronto fue 
elegido como uno de los lfde
res de MA WU que tuvo écito 
en obligar a los patronos a 
prestar atenci6n a las deman
das del sindicato - una cosa 
que ellos no estaban acostum
brados a hacer. 

En 1979, fue despedido de 
Toyota. Pero MAWU, que era 
uno de los primeros sindicatos 
democraticos y combativos en 
Africa del Sur, ya era uno de 
los sindicatos j6venes mas 
fuertes. 

En 1980, como secretario del 
MAWU en el Transvaal, Moses 
jug6 un papel importante en 
las luchas en esta regi6n. 

Después de las grandes huel
gas en el Witwatersrand, re
gi6n de las minas de oro, fue 
detenido y puesto en el centro 
de detenci6n John Vorster 
Square. 
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Solidarité avec les Travailleurs Noirs 
co'nlre 1 'Aparll1eid 

NON AUX CARGOS 
SUD-AFRICAINS 

Rien de !'Apartheid! 

MANIFESTATION 
Samedi le 13 septembre 13h 

Carré Dominion (Metro Peel) 

( Pegatina del mov1m1ento que 
en 1986 logr6 impedir la 
descarga regular de productos 

Después de protestas masi
vas por parte de los obreros en 
Surafrica, y por sus simpati
zantes en el extranjero, fue 
puesto en libertad en Noviem
bre de 1984, después de un 

radiactivos surafricanos en el 
puerto de Montreal) 

mes en la carcel. 
Fue denunciado por su activi

dades como militante, pero es
tas denuncias fueron olvida
das. 
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En Abril y Mayo de 1985, fue 
detenido otra vez - y, puesto 
en libertad. Moses no se dej6 
intimidar y MAWU sigui6 cre
ciendo. 

Al final de 1985, MAWU fue 
uno de los fundadores de CO
SATO, la confederaci6n de 
sindicatos mas grande en Afri
ca del Sur. Una de las perso
nas importantes en este movi
miento era Moses Mayekiso. 
Era miembro del comité que 
suscribi6 la constituci6n de 
COSATO, y que plane6 el pri
mer congreso. 

También era militante en su 
comunidad donde vivia con su 
esposa Kola, y sus siete hijos. 
Esta comunidad era el barrio 
de Alexandra, en el norte de 
Johanesburgo. Vivian en un 
solo cuarto, 15 pies por 10 pies 
con dos camas; una para él y 
su esposa; la otra para su her
mano. Los hijos dormian don
de podian. Tenian una estufa 
que quemaba madera, una fre
gadera y luz de keroseno. No 
habia agua ni luz eléctrica; te
nian que compartir el bafio con 
otras seis familias. 

La pr6xima vez que el estado 
decidi6 detener a Moses - la 
policia armada lleg6 a A le
xandra. Moses era también el 
lider del Alexandra Action 
Committee, que tenia el con
trol del barrio después de la ex
pulsion de la policia y los admi
nistradores del gobierno blan
co. 

Muy temprano, en la mafiana 
del martes 18 de febrero del 
pasado afio, la policia lleg6 a la 
casa de Moses. Un escuadr6n 
rompi6 la puerta y llev6 a Mo
ses de nuevo al centro de de
tenci6n, en Joh'n Vorster 
Square. 

Otra vez habia rumores de 
denuncias graves, pero sin evi
dencia, y contra la oposici6n 
del pueblo . negro incluyendo 
huelgas organizadas por 
MAWU. Fue dejado en liber
tad, y en marzo era elegido se
cretario general de MAWU. 

El afio pasado visité Europa. 
El estado de sitio fue impuesto 
en Africa del Sur el 12 de junio 
mientras él estaba en reuni6n 
con sindicalistas en Estocolmo, 
Suecia. 

El régimen en Pretoria reus6 
a concederle un nuevo pasa
porte, que iba a vencer el 14 de 
Junio. Evidentemente, el régi
men quiso exilar uno de los li
deres mas grande de los obre
ros. 

Pero el 28 de junio, Moses re
gres6 a Johanesburgo. Fue de
tenido y puesto en John Vors
ter Square con otros 25 mili
tantes de MAWU. 

Cuando apareci6 ante la au
diencia, habla una protesta de 
200 sindicalistas incluyendo el 
secretario de COSA TO Jay 
Naidoo, y Cyril Ramaphosa, li
der del sindicato de los mine
ros. 

MAWU ha recibido duros 
golpes por parte de un estado 
que quiere decapitar la orga
nizaci6n. Pero las estructuras 
que Moses y sus camaradas 
construyeron continuan. Corno 
dijo Moses; "cuando la fuerza 
de los obreros se mantiene en 
el puesto de producci6n enton
ces no hay cabeza que cortar". 

■ 
Unas notas sobre 

el n,ovin,iento obrero 

Con motivo de un viaje a Po
lonia en mayo de 1987 un pe
riodista holandés mantuvo una 
serie de entrevistas con traba
jadores polacos. Del articula 
que el autor nos ha enviado 
hacemos un resumen para La 
ESTIBA. 

····· 
La primera constataci6n que 

cabe establecer a prop6sito de 
la situaci6n del movimiento 
obrero en Polonia, es que exis
ten dos niveles de actividad 
sindical. A nivel de fabrica, la 
principal preocupaci6n parece 
sentarse en aprovechar las po
sibilidades de la legalidad exis
tente. Aunque la participaci6n 
de los trabajadores en los Con
sejos de Fabrica se considera 
positiva, los propios trabajado
res reconocen que han sido 
obligados a participar, con el 
fin de que asumieran la respon
sabilidad acerca del deterioro 
del proceso productivo. 

A nivel de rama industrial, las 
relaciones estan mas diluidas 
debido al control social im
puesto por el régimen militar. 
De todos modos, se intenta es
tablecer relaciones horizontales 
entre los trabajadores de las di
versas fabricas e, incluso, a ni
vel internacional. En este senti
do, en junio de 1985, se firm6 
un acuerdo entre la CFDT Re
nault-Talbot y una representa
ci6n de TKM Solidarnosc FSO 
para llevar a cabo actividades 

en Polonia 
comunes en temas referentes a 
nuevas tecnologias, seguridad 
!aboral, asistencia sanitaria ... 
siendo igualmente importante 
el intercambio de informaci6n 
acerca del desarrollo de las ac
tividades sindicales en diferen
tes situaciones poHticas, etc. 

lgualmente, con motivo de 

una entrevista mantenida con 
el editor de un folleto semanal 
clandestino, el autor pudo vol
ver a constatar la existencia de 
timidos contactos entre traba
jadores polacos y delegaciones 
sindicales del Tercer Mundo y, 
mas concretamente, con una 
delegaci6n de una federaci6n 

de sindicatos chilena. 
Pero dejemos que sean las 

propias palabras del autor las 
que cierren esta breve resefia 
sobre el movimiento obrero en 
Polonia. 

"Las tres entrevistas pusieron 
de manifiesto mas problemas 
que soluciones, plantearon 
mas preguntas que respuestas. 
Estamos a(m en los primeros 
momentos del mantenimiento 
de relaciones con Solidaridad. 
La primera fase es larga. El es
trechamiento de los contactos 
entre los trabajadores polacos 
y del extranjero exije motiva
ci6n por ambas partes, ademas 
de una minima cantidad de di
nero y de medios. 

Probablemente, la motivaci6n 
sea mayor entre los militantes 
mas experimentados y mas 
abiertos hacia el exterior. Pero, 
entonces, hemos de tener en 
cuenta que no estamos tratan
do con ningun simbolo revolu
cionario de la democracia pro
letaria, sino con los trabajado
res polacos de carne y hueso 
-muchos de los cuales son 
cat61icos, nacionalistas, antico
munistas ... asf como pro-occi
dentales y escasamente pro
gresistas · en cuanto a la libe
raci6n de la mujer. 

La suma de dinera necesaria 
para hacer trente a los gastos 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

de material de impresi6n o au
diovisuales o, incluso, para las 
eventuales visitas o intercam
bios no es superior al que pue
de alcanzar un comité de base 
de una fabrica . 

Los medios de llevar a cabo 
tales contactos es algo que ha 
de ser ideado y puesto en prac
tica por los propios implicados. 
En este sentido, existe un am
biguo terreno de semilegalidad 
en lo que se refiere a los con
tactos exteriores. Ello quiere 
decir que existen muchas acti
vidades ilegales ante las cuales 
las autoridades prefieren hacer
se los sordos (porque no repre
sentan una seria amenaza poli
tica) o biel", se ven incapaces 
de controlar (por la propia pre
cariedad en la que se mantiene 

el gobierno). Dada la necesidad 
de mantener relaciones comer
ciales con occidente y de reci
bir créditos, las autoridades 
también son sensibles a las opi
niones que provienen de occi
dente en cuestiones referidas a 
derechos humanos (lo cual ex
plica que a los distribuidores de 
prensa clandestina se les multe 
en vez de encarcelarlos). 

Pero ni mis comunicantes ni 
yo pudimos mantener una 
abierta, segura y confiada en
trevista -del mismo modo a 
como puede ocurrir en las rela~ 
ciones que tienen los militan
tes a nivel local. Ante ello, la 
alternativa parece ser, · o bien 
los métodos clandestinos que 
por su propia naturaleza hacen 
que los contactos a gran esca
la sean imposibles, o bien con
seguir para los trabajadores po
lacos y militantes sindicales la 
libertad de viajar, de enviar y 
recibir informaci6n._ Creo que 
es significativo que el hecho de 
que muchas de las personas 
entrevistadas hicieran especial 
hincapié en el valor de los con
tactas personales. En un princi
pio consideré que se trataba de 
una forma de afirmar la mutua 
confianza: que los trabajadores 
polacos necesitan saber con 
quién estan tratando, exacta
mente. 

3 
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■ 
Sr. Abarrategui: sin1plen1ente 
reparto equitativo de labor 

y de renta 
Vd. Sr. Abarrategui en el ar

ticulo del 25/6/87 publicado en 
la Gaceta del Norte, lo (mico 
que intenta por todos los me
dios con su "verdad interesa
da" es confundir a la opinion 
pûblica y enfrentarla a las jus
tas reivindicaciones de los tra
bajadores portuarios, y todo 
ello con el ûnico fin de poder 
justificar la injustificable priva
tizacion de los Servicios Por
tuarios. Pero la opinion pûblica 
no es tan facil de manipular 
como a Vd. y a los que defien
den sus intereses les gustaria, 
los trabajadores siempre saben 
de qué lado esta la razon. La 
Sociedad Estatal de Estiba y 
Desestiba del Puerto de Bilbao, 
cuyo inminente alumbramiento 

El vigente Decreto, igual que 
su antecesor, que no pudo ser 
aplicado por la lucha desarro
llada en los Puertos por los es
tibadores, ha sido inequivoca
mente contestado y de no 
aceptarse por parte de la Ad
ministracion el dialogo que 
desde un principio venimos so
licitando, esta sera la ûnica res
ponsable de la magnitud y du
racion del conflicto y del dete
rioro para usarios y trabajado
res que de él se deriven. 

La contestacion que el co
lectivo portuario de Bilbao hizo 
a la pretendida reforma de 
O. T. P. en los pasados meses 
de mayo y junio del 86 no su
puso aprovecharse de nada ni 
utilizar a nadie. Simplemente 
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Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba 
del Puerto de Bilbao 

Vd. anuncia tan ilusionada
mente, tiene bastante mas que 
ver con José Antonio Giron de 
Velasco y la filosofia franquista 
que con el funcionamiento del 
Colectivo portuario, que tras 
de penosas Juchas y desasosie
gos ha conseguido sacudirse el 
titulo de marginal, liberandose 
en gran medida de las penosas 
condiciones de trabajo en las 
empresas privadas concesiona
rias del Servicio Pûblico de Es
tiba y Desestiba. 

tomamos el ûnico camino que 
se nos dejo, rechazando con 
claridad meridiana el engendro
De<!reto de Reforma de O.T.P. 
que supone un abuso del dere
cho y por lo tanto es ILEGAL. 
Las leyes, Sr. Abarrategui, no 
pueden cambiar la naturaleza y 
la logica de las cosas. No pue
de ser legal una Ley que esta
blece que unos trabajadores 
pertenecientes hasta hoy al 
mismo colectivo y en nomina 
de la misma empresa (Organi-

.J""Zacion de Trabajos Portuarios), 
con adscripcion temporal a las 
empresas privadas, algunos de 

ellos, pero sin romper el vincu
lo con la O.T.P. {ver art. 10 del 
convenio que establece con 
claridad el derecho de las par
tes, empresas y trabajadores, a 
denunciar la adscripcion tem
poral y su vuelta al censo de 
O.T.P.) se les conculque ese 
derecho configurando dos co
lectivos sin vinculo entre si: 
Unos, los fijos de empresa, en
tregados a los cotos cerrados 
de las empresas privadas, que 
serian los destinados a cubrir el 
nivel regular de trabajo, traba
jando todos los dias y horas 
que hagan falta. Otros, los 
"Eventuales" de las Socieda
des Estatales, que cumplirian el 
papel de "ejército de reserva", 
destinados a cubrir la demanda 
de mano de obra en épocas al
gidas de trabajo y periodos va
cacionales que sea necesario. 

No deja de ser curioso que en 
este caso Vd. defianda que tra
bajadores portuarios que pres
tan sus servicios de forma tem
poral en empresas privadas pa
sen a ser de la plantilla de estas 
en aras de dividir al colectivo 
portuario en numerosas dimi
nutas empresas consignatarias 
y Vds. no hayan dicho todavia · 
nada sobre la infinidad de con
tratas, para que sus trabajado
res pasen a engrosar la plantilla 
de las grandes empresas en las 
que realizan su trabajo, claro 
que esto ultimo supondria uni
ficar y lo suyo, sefiores es el 
"divide y venceras", o por lo 
menos lo intentan. 

Las casas claras, Sr. Abarra
tegui, vuestros intereses son 
los de satisfacer al gran capital, 
para quienes estais haciendo 
de gestores. Lo nuestro: reali
zar con profesionalidad la labor 
pûblica de estiba y desestiba, 
repartiendo entre todo el colec
tivo la labor y la renta. 

E.L.A. {A) 
O.U.T.P.B. {Coordinadora) 

.ùt:MOG,'V!C: 1,4; 
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Es a partir de la consecucion 
de los estibadores de la reivin
dicada dignidad, entre cuyas 
conquistas mas importantes 
estan la eliminacion del nom
bramiento a dedo por amiguis
mo u otras cuestiones que mas 
tienen que ver con el esclavis
mo que con el trabajo asalaria
do, suplantandolo por el RE
PARTO EQUITATIVO EN RO
TACIÔN DEL TRABAJO Y LA 
COLECTIVIZACION DEL SA
LARIO, asi como la eliminacion 
de la eventualidad en general 
(exceptuando la existente en 
Pasaia que estan soportando el 
ensafiamiento del binomio Ad
ministracion-U. G. T.), cuando 
la agonizante U.C.D. a presio
nes de los terratenientes de las 
empresas estibadoras escribe 
al dictado el Decreto del 80 
que pretendia, igual que el ac
tuai del PSOE del 23 de Mayo 
del 86, arrancar las conquistas 
obtenidas por los trabajadores 
portuarios y situarnos en los 
tiempos del por Vd. menciona
do Sr. Giron de Velasco. 

- .• 'i C~A1vbo f-\At,;ô.A 
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■ 
La ., lue ha de 

los estibadores 
de Santa Cruz 

de Tenerife por el 
convenio colectivo 
El dia 11 de agost, los 800 es

tibadores del puerto de Sta. 
Cruz de Tenerife, se ven forza
dos a recurrir de nuevo a una 
huelga indefinida para conse
guir su Convenio Colectivo . 

Desde el 1 ° de Enero debia 
denunciarse el Convenio Colec
tivo, pero las empresas, estan
do y a finales de Junio, no 
quieren, y ni siquiera acuden a 
la reunion prevista. Los estiba
dores cursan pues un preaviso 
de huelga de horas impares a 
partir del dia 11 de julio. 

El primer dia de huelga, las 
empresas acceden a reunirse 
pero dicen estar dispuestas a 
hablar de subida salarial solo 
en Tenerife y no a nivel provin
cial. Al dia siguiente, dia 12, 
acceden a hablar de la subida 
salarial a nivel provincial, pero 
al principio no como asociacion 
de empresas, aunque al final 
acceden a hacerlo como aso
ciacion pero no dentro del 
Convenio sino a través de un 
documenta a parte, con un 
compromiso verbal de negociar 
después el Convenio en se
tiembre. Lo que esta en juego 
pues es el Convenio de sector. 

La huelga se continua pues, 
con fuertes presiones demago
gicas por parte de las empresas 
estibadoras y del Consejo de 
usuarios, con declaraciones ca
tastrofistas sobre el hundimien
to del puerto de Sta. Cruz de 
Tenerife, con llamamientos y 
declaraciones en la prensa para 
que el persona! del INEM supla 
el trabajo que no realizan los 
estibadores, etc. La huelga 
continua con una unidad total, 
con asambleas diarias decidien
do dia a dia el negarse al reen
ganche, como continuar la 
huelga. Con la CREP, los ex-. 
portadores del platano, se llega 
al acuerdo de que no pediran 
servicios minimas y los estiba
dores daran prioridad a la car
ga del platano reenganchando
se en los turnos (piénsese que 
la mitad del colectivo esta de 
vacaciones). 

Con la situacion muy tensa, 
el dia 26 de julio el gobernador 
civil llama al presidente de la 
junta, y al fin se logra un 
acuerdo entre la Asociacion de 
empresas y los estibadores, 
mediante un pacto de levanta
miento de huelga (pacto que 
tiene el mismo rango legal que 
el Convenio Colectivo) que es
tipula un aumento salarial del 
8,3% y se mantiene en vigor, · 
para todas las demas clausulas 
el anterior Convenio Colectivo. 

Ver a continuacion las clau
sulas pactadas: 

Después de diversas conver
saciones, las partes acuerdan 
suscribir el preceptivo Pacto de 
Finalizacion de Huelga, a los 
efectos previstos en el Real De
creto Ley 17 /77, de 4 de marzo 
de conformidad con las si
guientes. 

CLAUSULAS 

1 a . La totalidad de las condi
ciones economicas de los Puer
tos de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (Salario Base, 
Pluses, Primas, Premios, etc.), 
se incrementaran, para el pe
riodo comprendido entre el 1 ° 
de enero y el 31 de diciembre 
ambos de 1987, en un ocho 
por ciento {8%). 

Se toma como base de dicho 
incremento economico las can
tidades resultantes de aplicar lo 
pactado en el convenio colec
tivo de 1986 en su articula 7°. 
parrafo tercera. 

Debido a las dificultades que 
conlleva la retroactividad del 
incremento economico pacta
do, las partes acuerdan proce
der de la siguiente manera: 

a) A partir del primera de sep, 
tiembre de 1987, se efectuara 
sobre la totalidad de los con
ceptos indicados un incremen
to del ocho por ciento {8%) 
sobre la base indicada. Esta su
bida se mantendra hasta el 31 
de agosto de 1988. 

b) A los efectos del incre
mento economico para 1988, 
se tomara como base la canti-

MIENTRAS LOS ESTIBADORES MINIMIZAN LOS EFECTOS DE SU HUELGA 

LOS EMPRESARIOS, A UNA 
VOZ: EL PUERTO SE HUNDE 

WEI puerto se hunM". Esta es la e•presion general izada del Clades realcs de traba10-. 

sector empresarial y agrlcola vinculadocon el puerto tinerte~. 

como consecuencia de la nue va hu~ga que vienen protagoni• los ~:ti~:~~?~ =~~~~~~-;~~ 
zando los estibadores l i~rletlos desde el pas.ado m artes. en 
hora_s imparf!'S. los lrabajadore,, por su p.:rte, ea:µfican que e-1 ~/!~i~1

: 1e~~:: ::~~e~: 
mollvo de la huelga se de-be• la "negalivaR de la p.1lronal "de traba/adorcs - un mcrcmento 
actualiz.ar fas clàusulas econ6micas del convenio vigente en es-- econom,co del 50e1 en pacto se
l.a provincia y que lenfa que enlraren vigordesdeel 1 de enero parado del conven10 y corn• 
pasado· y minimizan /os electos dt' sus paros. p1om1so de negoc1aciôn d e un 

convcmo cl prOX1mo mes de 

·--2 ~~ c11uz 0 11: ~E~EALl"E de manlcne~ las ac1uales es- sc p t1cmbrc 

Del "Diario de Avisos", 14/8/87 

La Confederac,on de Em
presartos, ASINCA y Conse10 
de usuados. han d1r1g1do un té
le Jt a las primeras autoridades 
nacionales y •k)nomas. re
clamando $0hJCiones etec:ttv.s 
y duraderas para el sector. ad
v1n1endo de sus consecuen• 
oas •. en tanto que la CAEP. 
ACETO y ASAGA. alirman que 
la pérdida de los embarques 
de plâtanos pera los me,cados 



LA ESTIBA NUMERO 29 SETIEMBRE 1987 COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

dad resultante de aplicar el ,n
cremento pactado en este do
cu mento, revisable con el po
sible incremento del I.P.C. 
anual a nive! nacional, en 31 de 
diciembre de 1987, si superase 
éste el ocho por ciento, en la 
cuantia que excediere. 

Se eritiende que el incre
mento anual que se pacte para 
1988 es independiente y con
currente a lo acordado en el 
parrafo anterior. 

2°. En los demas puntos de 
negociacion las partes acuer
dan seguir negociando hasta 
alcanzar los oportunos acuer
dos. Mientras tanto, seran de 
aplicacion al sector las condi
ciones de trabajo vigentes. 

3°. La Confederacion Auto
noma Nacionalista Canaria 
(CANC) y el Comité de Huelga 
de los Estibadores Portuarios 
de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife desconvocan des
de este momento la huelga 
planteada con caracter indefi
nido en los Puertos de esta 
Provincia. 

Y, en prueba de conformidad 
se firma el presente por quin
tuplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indi-· 
cados arriba. 

■ 
Burriana 
Continuas agresiones contra 

el derecho a su trabajo de los 
estibadores portuarios. A fina
les del mes de agosto, una 
nueva empresa constituye una 
sociedad anonima laboral SER
VICIOS Y ESTIBA, y a cuatro 
amigos los hace socios y fijos 
de empresa, y con ellos realiza 
el trabajo de estiba en el barco 
LESKAS (uno de los que ope
ran en VILANOVA), suplantan
do asi a los estibadores portua
rios del puerto de BURRIANA. 
lnspeccion del Trabajo, se des
entiende del problema. 

Por otra parte, el alcalde de 
BURRIANA, interviene en las 
listas del INEM, y construye 
una lista de 80 adscritos a 
UGT. A los estibadores portua
rios de COORDINADORA les 
dice que no tendran problemas 
para trabajar si se afilian a 
UGT. . 

■ 
Vilanova 
Copiamos a continuacion la 

relacion actualizada de los bar
cos que trabajan en VILANO
V A y a los que continuamos 
hacienda boicot. (Ver La Esti
ba 28, junio-julio 1987). 

Saula-H 
Denazatu 
Laura 
Speranza 
Elvira 
Visel 
Casablanca 
Lemsterland 
Nerve 

Bat 
INN 
Leskas SKI 
Apol.lonia 
Ferial Kalkavan 
Nicolas 
Rea Sun 
Somio 

■ 

■ Ide la pagina 11 

Nuevo . convenio en el puerto 
.de Copenhage 

Cada semana enviamos a la 
oficina de empleo el certificado 
en donde se acredita el nümero 
de haras que hemos trabajado 
esa semana. Aqui se deducen 
las haras trabajadas del nume
ro de haras correspor1dientes a 
la semana labo rai (39 haras). 
Las haras que falten hasta 
completar las 39, se consideran 
"haras de para" que paga la 
oficina de empleo de acuerdo a 
los mismos criterios que se si
guen con el resta de los traba
jadores del pais. La "hora de 
desempleo" se paga en torno a 
la mitad de lo que se cobra por 
cada hora trabajada. 

Por otro lado, las leyes que 
regulan la cantidad de dinera a 
percibir fueron modificadas en 
otofio de 1982. El gobierno de 
derechas redujo considerable
mente el subsidia complemen
tario por las haras no trabaja
das debido a falta de contrata
cion, coma es nuestro casa. 
Este cambio perjudicaba fuer
temente a los estibadores de 
Dinamarca y fue la causa de 
las diez semanas de huelga du
rante el invierno de 1982-83 
{ver LA ESTIBA n° 20. Setiem
bre 1986). 

T ados los puertos fueron a la 
huelga. Nos batimos, coma re
queria la ocasion, y recibimos 
muestras de solidaridad, tanto 
de los trabajadores de Dina
marca, coma de otros paises 
de Europa {y de los espafioles. 
Gracias!). Sin embargo, no re
cibimos la solidaridad que 
hubiera sida necesaria de los 
conductores de camiones; por 
eso, con su ayuda, los empre
sarios pudieron transportar su· 
carga. 

El recientemente instaurado 
gobierno de derechas vio en el 
conflicto una importante prue
ba de fuerza con los trabajado
res daneses y quiso demostrar 
un talante inflexible {tatche
riano). 

Perdimos la huelga y la nueva 
ley condeno a pagar a cada es
tibador 2.000 dolares de multa. 

Después de esta lucha los es
tibadores de Copenhage co
menzaron a discutir acerca de 
la manera de asegurarse el tra
bajo semanal completo. Se in
cremento la competencia entre 
los estibadores por asegurarse 
el trabajo, lo cual significaria 
asegurarse una mayor paga se
manal. 

Los empresarios también es
taban interesados en librarse 
del sistema de contratacion en 
plaza. Consideraban que el sis- , 
tema de contratacion del traba
jo en "plaza" era una fuente de 
disputas con los trabajadores, 
porque el persona! contratado 
no tenia vinculos con la com
pafiia. Los estibadores contra
tados cada dia en "plaza" no 
considerab_an la empresa coma 
algo suyo y no tenian lealtad a 
la misma. Ademas, el cambio 
tecnologico operado en los 

muelles hace que los empresa
rios quieran un persona! espe
cializado y, por tanto, mayor 
flexibilidad en la fuerza de tra
bajo. 0 sea, trabajadores que 
puedan manejar cualquier tipo 
de medios mecanicos. De ahi 
que, para asegurar la inversion 
que los empresarios han de 
hacer para la capacitacion de 
los trabajadores, necesiten que 
estén integrados en la em
presa. 

Asi, pues, ambas partes esta
ban interesadas en cambiar el 
viejo sistema. Tanto empresa
rios, coma trabajadores, desea
ban una forma de estabilidad 
en el empleo. Ahora bien, es 
completamente distinta la ma
nera de llevar a cabo ese 
cambio. 

Con el fin de ayudar a los 
empresarios a conseguir lo que 
se proponen existen en Dina
marca unas leyes !aborales 
muy estrictas. Leyes que 
hacen sumamente dificil la 
convocatoria de una huelga le
gal. Leyes que hacen posible 
que los empresarios puedan 
presionar sobre los huelguistas 
y los sil)dicatos, si llevan el 
conflictef a una magistratura 
especial de trabajo. (Los esti
badores fueron condenados a 
pagar a los empresarios una 
fuerte suma de dinera en con
cepto de indemnizacion por las 
diez semanas de huelga). Una 
multa que se ha pagado a la 
confederacion de empresarios. 

Por otra parte, las leyes labo
raies también regulan la mane
ra en que se ha de llevar a 
cabo la renovacion del conve
nio. 

Si se rompen las negociacio
nes, se ha de acudir necesaria
mente a un arbitraje. El magis
trado encargado del arbitraje 
puede establecer un "compro
mise" y tiene la facultad de po
der someter a votacion ese 
"compromiso" entre los afilia
dos. Pero las leyes !aborales 
hacen muy, pero que muy difi
cil, que los trabajadores pue
dan echar abajo ese "compro
miso". La ley confiere al ma
gistrado la facultad de incluir 
en una misma votacion dife
rentes aspectas de un mismo 
convenio, distintos sindicatos y 
hacer que voten todos juntos. 
De este modo, se mezclan los 
militantes activas con los tra
bajadores mas conservadores y 
se impide el desarrollo de una 
huelga cualquiera con la excu
sa de que "pudiera ser perjudi
cial para el conjunto de la so
ciedad danesa". 

Ademas, con el fin de hacer 
mas dificil el rechazo de tal 
"compromiso", la ley dice que 
para derrotar la propuesta del 
magistrado no basta con la 
mayoria simple. Es necesario 
que los votas contrarias sean 
mas del 35% del total de todos 
los votantes posibles. 

La federacion sindical, por su 
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lado, no quiere ramper con es
te sistema. Actua en conso
nancia con la logica de la ley: 
es fundamental evitar las dis
putas !aborales. Todo lo cual 
hace que sea aün mas dificil 
para un pequefio sindicato, co
ma el nuestro, tenga capaci
dad alguna de tomar decisio
nes sobre aquello que le con
cierne. 

En una situacion asi, la reno
vacion del convenio, en el pre
sente afio, acabo con la firma 
del mismo por nuestro sindica
to, lo cual no deja de ser poco 
satisfactorio. Se firmo porque 
tuvimos miedo a que el magis
trado nos obligara a aceptar un 
"compromise" en caso de que 
se rompieran las negociacio
nes, lo cual hubiera sida peor 
de lo que el sindicato pudiera 
conseguir en negociacion di
recta con los empresarios. 

Ahora bien, lCuâl es el conte
nido del nuevo convenio? 

La clausula de nuestro conve
nio anterior por la cual los em
presarios estaban obligados a 
contratar a estibadores del cen
so de plaza para trabajar en los 
barcos fue abolida. En cambio, 
las empresas estibadoras incor
poraron a un mayor nümero de 
trabajadores como "fijos. Seran 
esos nuevos fijos los que traba
jen en los barcos. A partir de 
ahora, sera la empresa estiba
dora quien decida el numero 
de hombres necesarios para 
trabajar y quiénes. 

Por supuesto, ya no hay sitio 
para todos dentro de la oferta 
diaria de t rabajo que hacen las 
empresas. Por eso, se creo una 
nueva compafiia: la asociacion 
de empresarios creo una nueva 
empresa con capital de todas 
ellas. Una compafiia que se su
pone que obtendra beneficios 
disponiendo de los estibadores 
para la realizacion de otro tipo 
de trabajo. Es decir, sera una 
"fuerza humana" disponible en 
el muelle. Todos los estibado
res que no obtengan trabajo en 
las companias estibadoras, pa
ra trabajar en las actividades 
que hasta ahora vienen siendo 
propias de los portuarios, pasa
rân a esa nueva empresa. Por 
otra parte, las compafiias esti-

badoras habran de recurrir a 
los servicios de esa nueva em
presa cuando tengan necesi
dad de ello. 

Con el fin de asegurar el tra
bajo al mayor nümero posible 
de estibadores, en el nuevo 
convenio se expresa la obliga
toriedad de compensar todas 
las jornadas trabajadas de mas 
con dias y haras de descanso, 
en vez de pagarlas, como ocu
rria antes. Y aqui se incluyen 
también las horas extraordina
rias que haciamos cuando tra
bajabamos mas jornales de los 
correspondientes {cobramos el 
50% mas por las tres primeras 
horas extraordinarias y el 100 
por las restantes). Con el nue
vo convenio todos trabajan por 
la mafiana. Asi, el trabajo que 
se hace a partir de cierta hora 
después del mediodia se consi
dera tiempo acumulable como 
jornal extra. De este modo dis
ponemos de mas jornadas de 
trabajo para repartir entre un 
mayor numero de trabajadores. 

En la actualidad, todos los 
que trabajamos en el muelle 
cobramos casi lo mismo (algo 
que no ocurria antes, cuando 
las diferencias de sueldo eran 
notables) . Esperamos que la 
igualdad salarial sea una base 
material para conseguir una 
mayor solidaridad entre los es
tibadores. 

La ünica excepcion la consti
tuyen aquellos que se integran 
en la "fuerza de trabajo" perte
neciente a la nueva compafiia. 
Cuando trabajan, cobran el 
mismo salaria por hora que el 
reste de los estibadores; pero 
cuando estan a la espera de 
que se les avise para trabajar, 
entonces solo cobran el salarie 
minime. 

Es mucho lo que se podria 
decir acerca del nuevo conve
nio. Creo que estas son algu
nas de las principales. 

De todos modes el convenio 
esta aun por asentarse. Son 
muchas las clausulas que aün 
no han sido establecidas. Algu
nas de ellas ocasionaran pe
quenas diferencias con los em
presarios. Ademas, el tipo de 
convenio es tan nuevo y tan 
distinto del que teniamos antes 
que no sabemos muy bien cua
les seran sus ultimas conse
cuencias. 

Nuestra objetivo principal es 
conseguir trabajo para todos. 
Ahora se nos puede despedir, 
corne· a cualquier otro trabaja
dor. Y ya podemos prever que 
la nueva compafiia de "fuerza 
de trabajo de reserva" tendra 
problemas financieros el proxi
mo otofio. Simplemente, los 
trabajadores de esta nueva em
presa no trabajan lo suficiente, 
como para que sea rentable. 
La respuesta del empresario 
sera, sin duda, la habituai en 
estes cases: despedir algunos 
trabajadores. Espero que los 
estibadores de Copenhage 
conserven su espiritu de lucha, 
para que cuando esto suceda 
podamos estar en condiciones 
de enfrentarnos a los empresa
rios. Solo me resta, expresar 
mis mejores deseos para voso
tros en la lucha que estais lle
vando a cabo contra los em
presarios del Estado Espano!. 

Seren Anton Nyegard 
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■ 
Nuevo convenio colectivo 

en Carga General 

cambio, a la integraci6n esta
ble de una parte de los 16,5 
dias en las vacaciones anuales 
establecidas por el convenio. 
Hasta ahora era la practica 
usual que las fechas de las va
caciones se acordaran indivi
dualmente entre cada obrero y 
sus superiores: esta practica 
forma parte del convenio, y co
mo tal debe permanecer. La 
FNV insiste, sin embargo, en 
que los empleados hayan de 
ser informados de los dias li
bres establecidos ad hoc por la 
patronal, con un mlnimo de 2 
dlas de antelaci6n. 

que se esta tratando ahora de 
flexibilizar. Algunas empresas 
podran elegir entre varios es
quemas alternativos: uno de 
ellos consiste en que una par
te de los empleados alterna a 
ritmo semanal el turno matuti
no con el de la tarde; el segun
do esquema es el llamado "tur
no semi-conti", con turnos se
manales de mafianas, tardes y 
noches. En principio se conser
va, sin embargo, la practica 
que estaba vigente hasta aho
ra. Si una empresa quiere in
troducir adicionalmente, para 
una parte de la plantilla, uno 
de los dos esquemas mencio
nados, tal medida debe ser ne
gociada con el comité de em
presa y el sindicato. Esta pre
visto que el ambito de aplica
ci6n de esta disposici6n espe
cial, en cuanto a su duraci6n y 
nûmero de personas involucra
das, sea el menor posible (se 
habla actualmente de un tope 
de entre el 15 y el 20% de cada 
plantilla). 

de Rotterdan, 
Reproducimos a continuaci6n 

el informe que E. Kanzow nos 
ha enviado sobre el nuevo 
Convenio Colectivo de Carga 
General firmado en Rotterdam. 
También nos manda un infor
me sobre la Terminal ECT-Del
ta, fruto de su viaje a Rotter
dam y que por razones de fal
ta de espacio reproduciremos 
en el pr6ximo numero. 

Sobre la larga huelga de los 
estibadores de Rotterdam ya 
informamos en anteriores nû
meros (ver LA ESTIBA n° 26 y 
24). 

1 de julio de 1987: 
Viaje a Rotterdam 

Segun informaciones de la 
prensa, el redactor jefe del dia
rio "Das freie Volk" (El Pueblo 
Libre), un tal Krul, ha logrado 
entrometerse en las negocia
ciones, alegando la supuesta 
existencia de unos fondos de la 
CEE destinados a financiar las 
jubilaciones anticipadas. Los 
fondos de la CEE resultaron 
inexistentes; pero una vez reu
nidos, se sigui6 negociando. 
Krul habia sido hasta hace un 
afio jefe de prensa del sindica
to/ FNV. "Das freie Volk", pu
blicaci6n nacida de la resisten
cia contra el nazismo durante 
la Segunda Guerra Mundial,. 
funcionaba inicialmente como 
diario a nivel nacional; pero en 
la actualidad se limita su in
fluencia a la regi6n de Rotter
dam, debido a sus posiciones 
excesivamente izquierdistas. 
Ahora bien, Krul fue aceptado 
como arbitro en las negociacio
nes secretas. La publicaci6n de 
los resultados fue anunciada 
para el 2 de julio. Dichos resul
tados consistieron, segun la 
prensa, en lo siguiente: 

1. No habra despidos hasta 
1991. 

2. Jubilaci6n anticipada for
zosa para todos los empleados 
mayores de 56 afios, en total, 
alrededor de 800 personas. 

3. En caso de que escasee el 
trabajo, la empresa puede obli
gar a los empleados a aportar 
cierta parte de sus vacaciones 
(flexibilizaci6n). 

4. Las jubilaciones anticipa
das se financian mediante unos 
recortes salariales entre el 1,5 y 
el 2%, equivalente a unos 30 
hfl mensuales que se deducen 
en concepto de "aportaci6n de 
solidaridad", como financia
ci6n a prorrata de parte de los 
empleados. 

Parecen haber existido tuer
tes presiones politicas para que 
se llegara a un acuerdo: el Mi
nisterio de Asuntos Sociales 
habia esgrimido la amenaza de 
suspender a partir del 1 de julio 
sus aportaciones a la f inancia-

c1on del Acuerdo Van Der 
Louw, para el caso de que las 
partes negociantes no diesen 
con ninguna soluci6n. Por lo 
demas, el sector portuario es el 
ultimo en los Paises Bajos en 
donde continuan desarrolando
se unas luchas huelguisticas de 
tipo "clasico"; la socialdemo
cracia ejerci6, por tanto, pre
siones sobre el sindicato FNV, 
por la excesiva prolongaci6n 
del conflicto. A ello se agregan 
otros ataques al nivel de los in
gresos familiares: el ministro 
de Educaci6n amenaz6 recien
temente con que las familias 
que deseen seguir mandando a 
la escuela a sus hijos mayores 
de 14 afios, tendran que pagar 
unos 100 hfl mensuales por 
hijo, amén de otras malas bra
mas de la misma calafia. Al 
mismo tiempo se redujeron los 
salarias minimos para j6venes, 
elevando simultaneamente el 
tope para su aplicaci6n de 23 a 
27 afios. 

Entrevista con Peter Gouw, 
participante en las 
negociaciones 

De los 3.500 trabajadores ac
tualmente empleados en Carga 
General, unos 900 seran afec
tados por la jubilaci6n antici
pada, 300 de ellos inmediata
mente, los demas en etapas 
sucesivas. 

La reducci6n de plantilla en 
Carga General se financiara, en 
términos generales, de la ma~ 
nera siguiente: sobre un costo 
global de alrededor de 100 mi
llones de hfl, el Ministerio de 
Asuntos Sociales aportara 
(conforme a las disposiciones 
hasta ahora vigentes sobre ju
bilaciones anticipadas, el 
Acuerdo Van Der Louw) unos 
45 millones; el resto de 55 mi
llones sera adelantado por el 
ayuntamiento de Rotterdam en 
concepto de préstamo a un 
plazo de cuatro afios, proba
blemente sin intereses. El capi
tal necesario para su devolu
ci6n sera aportado por la em
presa y los empleados; la con
tribuci6n de éstos ultimos su
mara entre 23 y 25 millones de 
hfl. Esta suma se deducira co
mo ya dijimos, en forma de 
una cuota de entre el 1,5 y el 
2% de los ingresos mensuales 
("no del salario base"), analo
ga a las cotizaciones para la 
Seguridad Social, a fin de 
mantener la ilusi6n de que se 
trata de una "aportaci6n de so
lidaridad" que no afectaria los 
salarios en cuanto tales. A fin 
de cuentas los trabajadores 
tendran que pagar unos 22 o 
23 hfl mensuales. 

En 1983; se habla acordado 
una reducci6n del afio !aboral 
en 22 jornadas, y el Acuerdo 
Van der Louw de 1985 inclula 
una ulterior reducci6n de 11,5 

jornadas, dejando al cuidado 
de cada empresa la cuesti6n de 
c6mo repartir estas jornadas 
sobre el afio !aboral. Se habla 
ido cristalizando el uso genera
lizado de fijar por acuerdo, al 
final de cada afio !aboral, los 
dias libres para el afio siguien
te, de tal modo que la planifi
caci6n del trabajo tuviera que 
orientarse a partir del poten
cial de mano de obra disponi
ble para cada ejercicio, mien
tras que los trabajadores dis
frutaban de un patrimonio s61i
damente establecido y planifi
cable. No han faltado desde 
entonces las iniciativas empre
sariales dirigidas a flexibilizar 
tal arreglo. La propuesta mas 
reciente de la parte empresarial 
consiste en reducir a 17 el nu
mero de los dlas libres fijados 
de antemano (sobre un total de 
33 y medio), mientras que los 
16,5 dlas restantes serian esta
blecidos ad hoc y de modo fle
xible por la empresa, en fun
ci6n de las fluctuaciones del 
volumen de trabajo. La contra
propuesta sindical apunta, en 

Bremen/Bremerhaven 

El esquema de trabajo vigen
te hasta la fecha era el siguien
te: cada uno trabaja durante 
dos semanas en el turno de la 
mafiana, luego una vez el sa
bado, luego durante una sema
na en el turno de la tarde (de 
16 a 24 h). Existla ademas la 
posibilidad de prestar volunta
riamente cada 6, 9 o 12 sema
nas una semana de trabajo 
nocturno, que es ligeramente 
mejor retribuido. Esta ultima 
disposici6n regia para el 75% o 
mas de los trabajadores de Bul
tos Sueltos; hasta un 25%, co
mo maximo, no tenian que tra
bajar mas que en los turnos 
diurnos. También se podla tra
bajar voluntariamente los saba
dos. La selecci6n de los cole
gas a quienes se aplica dicha 
disposici6n del 25%, incumbe 
a la cogestion de los respecti
vos comités de empresa. 

Es este esquema de trabajo el 

1984 1985 1986 

966.000 985.000 N!K 

l'lamburg 1.073.428 1.158.776 1.250.000 

Amsterdam 86.938 77,584 68.000 

Hasta ahora era obligatorio 
que todos los empleados traba
jaran uno de cada tres saba
dos. La patronal quiere que es
ta disposici6n se haga extensi
va a los domingos, de tal modo 
que se pueda elegir entre 2 tur
nos de sabado y 3 de domingo. 
Ademas sera permitido trabajar 
también los dos fines de sema
na restantes, en cuyo caso la 
retribuci6n base se abonarla en 
forma de horas libres, pagan
dose en dinero contante s61o 

% increase 
1987* over'86 

N!K -

N/K -

75,000 10* 

Rotterdam 2,597.500 2.193.200 1.446.050 1 As '86 0 

Antwerp 1.247,533 1.243.009 1.267 ,869* 1.305,905* 

Zeebrugge 201 ,368 218.258 210.000* N!K 

Dunkirk 71.300 71.300 75,300 82.830 

Le Havre 613,000 565,914 600,000* 630.000* 

Total 6,857,067 6,513,041 - -
·Est.Jmates based on max1mw11 assumpuon · Jan roJ11ne 

Trafico en contenedores de los puertos norte europeos, en TEU. 1984-87. 

Port Developement International. Enero/febrero 1987 

3* 

-

2 () " 

5* 

-
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las primas de fin de semana. 
La posicion sindical frente a es
ta propuesta estriba en la con
servacion de las disposiciones 
vigentes hasta ahora y la plena 
retribucion de los turnos finise
manales; ademas se exige la 
paga completa también para el 
trabajo voluntario en los fines 
de semana. Este ultimo punto 
ha sida recogido, coma dispo
sicion obligatoria en el nuevo 
convenio; los empleados deben 
declarar con 3 meses de ante
lacion si quieren trabajar volun
tariamente los fines de sema
na o no. 

La patronal quiere imponer 
ademas una disposicion que 
permitiria unas posibiliades ili
mitadas para la combinacion 
de funciones (par ejemplo, ce
rrajero y electricista en una per
sona). El sindicato quiere limi
tar estas combinaciones a un 
maxima de 2 o, en casas ex
cepcionales, 3 funciones, y ba
jo la condicion de que el em
pleado reciba el salaria corres
pondiente a la funcion mejor 
cualificada. 

Las partes negociantes con
cuerdan en que todo est no 
son mas que disposiciones pro
visorias que deberan ser some
tidas a una evaluacion ulterior, 
y que se consideran suscepti
bles de ser revisadas en el futu

!ro. 

Mi valoraci6n persona! 
de la problemâtica 

A primera vista puede parecer 
que los colegas de Carga Ge
neral hayan salido bastante 
airosos con las nuevas disposi
ciones, tal coma se' perfilan par 
ahora (y a segunda vista, tam
poco parece mal). Es importan
te, sin embargo, formular algu
nas tesis centrales para la re-

flexion entre todos nosotros (y 
que estan, obviamente, par 
discutir). 

1. La combinacion de reduc
ciones de plantilla mediante 
modelas socialmente "blan
dos" (jubilacion anticipada), re
duccion del tiempo !aboral, in
troducci6n de la flexibilizacion 
del tiempo de trabajo a través 
de unos modelas que parecen 
a primera vista inocuos, y pe
quef\os recortes salariales (en 
suma, cuatro factores), son la 
practica actual de los empresa
rios y los estados nacionales en 
toda Europa, practica observa
ble, sin embargo, también en 

/ ·- ---

EE.UU. y Japon. 
Los objetivos prioritarios de 

los empresarios son: 
- principiar la flexibilizacion 

de los horarios de trabajo. 
- principiar una polftica de re

cortes salariales 
- desmantelar el sistema de 

horarios !aborales fijos, que se 
considera completamente anti
cuado para la polftica de con
venios; frente a este objetivo, 
los resultados efectivos en tér
minos de haras !aborales par 
semana se convierten en un 
data relativamente negligible. 
Si tales resultados siguen sien
do, sin embargo, objeto predi
lecto de las negociaciones de 
convenios, ello se debe unica
mente a la importancia que 
tiene para los sindicatos el de
seo de 'tener algo que presen
tar en cuanto a la reduccion de 
la semana laboral (en la RFA 
estâ claro desde hace tiempo 
que el objetivo de la semana de 
35 haras proporciona material 
para al menas tres ciclos de ne
gociaciones, capital del que se 
puede sa car mucha parti do). 

- flexibilizacion general de la 
fuerza de trabajo, de los ritmos 
y cantidades de produccion: 
esta incluye también las activi
dades multifuncionales, que 
son presentadas coma un su
puesto aumento de cualifica
cion. 

2. La nueva tâctica empresa
rial transforma lo que fue hasta 
la fecha patrimonio social y 
material de los trabajadores, en 
patrimonio social y material de 
los empresarios. De ahi en ade
lante, solo el empresario sabra 
qué se producira cuando y en 
qué cantidad, quién trabajara 
con quién y con qué cualifica
cion: todo esta desea poderlo 
planificar. Los trabajadores al
canzan un nuevo grado de de
pendencia. 

3. En el futuro, los trabajado
res estaremos mas que nunca 
constref\idos a cumplir sin re
chistar lo que el patron mande: 
esta lo hemos visto ya en los 
modelos de horarios flexibles 

DOCUMENTACl6N/ ~,.ALISIS/DEBATES 

en funcion de la afluencia de 
trabajo que se estân aplicando 
en el sector de comercio. 

4. La gestion de estas nuevos 
modelas requerira inevitable
mente lc1 aplicacion de sistemas 
informatizados de contrai de 
plantilla. 

5. Toda ello impone a los em
presarios la necesidad de un 
cierto grado de sincronizacion 
de sus respectivas polfticas !a
borales y tecnologicas. Esta lo 
han comprendido muchos em
presarios, sobre todo de la pe
quef\a y mediana empresa, co
ma ha demostrado la experien
cia de la negociacion colectiva 
del metal en la RFA: hubo mu
cha resistencia. 

6. Los comités de empresa y 
los sindicatos, se ven, par tan
to, forzados a convertirse en 
instrumentas para la aplicacion 
de los nuevos sistemas. A la 
hora de la verdad son ellos los 
unicos capaces de explicar a 
cada obrero, con la ayuda de 

los sistemas computerizados 
correspondientes, cual es su 
"patrimonio" en cada momen
to. Con ello se alcanza par fin 
el tipo de cogestion o de parti
cipacion de los representantes 
obreros que la patronal desea: 
sin alternativas, sin la posibili
dad de decir "no". Se negocia
ra unicamente el "coma" y el 
grado de aplicacion de los sis
temas computerizados etc., no 
su aplicaci6n en si misma. Los 
organos de representaci6n 
obrera se veran, par tanto, for
zados a aceptar los criterios im
puestos "desde arriba", dado 
que otros ya no existen: no se 
admite ninguna alternativa que 
merezca tal nombre. Por pri
mera vez en la historia de las 
relaciones !aborales en la in
dustria se logra la unificacion 
de los niveles politicos, técni
cos y sociales de la subsunci6n 
real. 

Por Eckhard Kanzow, 
Bremen 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE CADIZ 

Resultados de los 
Juegos 

Corno continuacion a nues
tras ultimas noticias con el 
Boletîn de la Coordinadora 
"LA ESTIBA", pasamos a 
darles a conocer los resulta
dos habidos en cada una de 
las modalidades en Juegos 
recreativos y Deportivos ce
lebradcis con motivo de la 
festividad de nuestra Patrona 
la "VIRGEN DEL CARMEN". 

DARDOS: 
1 ° - Francisco Garcia Pifia 
2° - Julio Boza Lopez 

DESDE HUELVA 

BILLAR: 
1 ° - Francisco Garcia Pifia y 

Jacinto Castillo Martinez 
2° - Pedro Lago Dominguez 

y José de la Cruz Soto 

MUS: 
1 ° - Miguel Moncayo Lastor

tres y Luis Sanchez 
Aguero 

2° - Ramon Cantero Pérez y 
Andrés Fdez. Cantera 

DOMINO: 
1 ° - Rafael Jiménez Roa y 

José L. lglesias Marquez 

2° - Cristobal Jiménez 
Quintero y Ramon Can
tero Pérez 

PARCHIS: 
1 ° - Francisco Blanca Blanco 

y Francisco Agraso Pu
yana 

2° - Manuel Otero· Gonzalez 
y Miguel Martin 

FUTBOL SALA: 
1er Grupo: 
1 ° - "CONCASA" 
2° - "EN FAMILIA" 
2° Grupo: 
1° - "LOS MILLONARIOS" 
2° - "EL N-ORA Y" 

FUTBOL: 
Pendiente de celebrar. 

La entrega de trofeos se 
efectuo en el Bar-Restauran
te Portuarios acompafiado de 
un aperitivo. 

Colaboraron las siguientes 
Empresas Portuarias: 

ALCU, S.L.; ASFLEPORT, 
S.A.;'CONCASA; BAR POR
TUARIOS; ASOCIACION 
"EL NORAY"; J.O.P. ALQ. 
HERRAMIENTAS Y UTILLA
JES PORTUARIOS; ROME
RO Y PATRON y G.E. JUN
TA DEL PUERTO BAHIA DE 
CADIZ y DEPORTES RO
MERO. 

A través de esta hacemos 
una Hamada para que se ani
men y algun dia poder cele
brar unas jornadas deportivas 
Portuarias, a nivel de todos 
los puertos. 

Hasta la proxima les saluda
mos muy atentamente, 

Actividades recreativas 
Estimados compafieros: 

La tardanza de la ¼ronica de 
las actividades recreativas 
con motivo de la festividad 
de Ntra. Sra. del Carmen, ha 
sido motivada por el concur
so colombino a nive! provin
cial, pero este afio ha sido in-

ternacional, ya que han parti
cipado seis clubs de Portugal 
y para mandarlo todo junto, 
el equipo portuario ha queda
do campeon por Equipo y 
campeon lndividual, ya que 
de los once trofeos en litigio, 
hemos conseguido seis, sien-

do el numero de participan
tes de ochenta y nueve. 

Asî pues, os mando todo 
esto para que vosotros pon
gais lo que creais mas com
veniente. 

Recibid un abrazo de esta 
tierra de Huelva. 

Concurso provincial de Pesca 
Con motivo de la festividad 

de Ntra. Sra. del Carmen, se 
celebro el dia 16 de Julio pa
sado, un concurso provincial 
de Pesca Deportiva desde 
Costa, . modalidades Adultos 
e Infantiles, organizado por el 
Club de Pesca de los Estiba
dores Portuarios, y al cual se 
invito a participar al resto de 
los Clubs de Pesca federados 
en esta provincia. 

El citado concurso que se 
llevo a efecto en el Espigon 
del Puerto de Huelva, conto 
con gran numero de partici
pantes y abundantes captu
ras, que hicieron muy refiida 
la clasificacion final. 

Posteriormente se procedio 
a la entrega de trofeos que, 
en numero de 13 habian sido 
donados por distintas Empre
sas Portuarias e lnstituciones 

de la capital, fueron recogi
dos por los ganadores, de los 
que compafieros portuarios 
de nuestro Club coparon un 
total de 6 en Adultos y 4 en 
Infantiles. 

Huelva, julio de 1987 

DESDE U.S.A. 

Contacto 
Gracias, 

Muchas gracias. He recibi
do el numero de abri! (n° 26, 
en el que se incluye mi carta 
detallando los problemas que 
tenemos en San Francisco, 
California). 

Dado que los estibadores, a 
todo lo largo del mundo, tra
bajamos en los mismos bar
cos, es fundamental que per
manezcamos en contacto. 

Sé que los envios son ca
ros. Por eso, os incluyo un 
cheque de 10 $ para ayudar 
con las tarifas postales con la 
esperanza de que continueis 
enviandome vuestro perio
dico. 

Sinceramente vuestro, 
Reg Theriault 

San Francisco (USA) 
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DESDE VALENCIA 

La carrera ·del coraje 

Tan solo 11 de los 22 corre
dores que el Viernes 19 de 
Junio iniciaron la carrera de 
macrofondo Valencia-lbi pu
dieron concluir la odisea del 
Domingo en la ciudad alican
tina. El calor de la primera 
jornada sobre todo la etapa 
de Valencia-Xativa y la dure
za de alguno de los puertos 
fundamentalmente el de la 
Olleria. Fueron determinantes 
a la hora de que los corredo
res pudieran concluir con éxi
to la dura prueba. 

FUERTE PONIENTE 

A las 9 de la mafiana en la 
puerta del Ayuntamiento de 
Valencia el concejal de de
portes Francisco Gandia, tras 
u na fuerte traca procedia a 
pegarle fuego a la carcasa 
que daria la salida a los 22 
corredores que cubririan esos 
154 Km. Valencia-lbi. 

Tras las sonricas y bromas 
de los primeros Kms. se es
condian esos 154 Kms. que 
para algunos fueron un ver
dadero calvario, el poniente 
de la tarde hacia que se su
peraran los 38° y iniciaba una 
seleccion entre los corredores 
y empezaba a dar algun tra
bajo al médico de la prueba. 

La etapa del sabado con el 

VIEJAS O ABADES 
SECOS A LA MARINERA 

INGREDIENTES 
(para 4 personas) 

1 /2 Kg. de abades o viejas 
secos 
1 Kg. de papas 
1 /2 Kg. de tomates 
1 /2 Kg. de cebollas 
especias 

Se pone en remojo la noche 
anterior el pescado seco. En 
una cazuela que tape bien, se 
pone un cuarto de litro de 
aceite, y a continuaci6n se 
pone en sucesivas capas, pri
mero el pescado, encima el 
tomate a rodajas, el laure!, 
los pimientos, el ajo, el pi
ment6n,- orégano, pimienta 
negra molida, perejil picado y 
luego las papas, también a 
rodajas. A continuaci6n se 
repite lo mismo para poner 
otra capa, y después otra ... 
hasta colocar todo el pesca
do. Se pone asî en trio al tue
go y cuando llega a ebullici6n 
se pone a fuego lento, afia
diendo un cuarto de litro de 
vino blanco. Cuarido estén 
cocidas las papas, se rectifica 
la sal y ya esta a punto de 
servir. 

puerto de la Ollerîa por la ma
nana volvian a ser rompedo
ras para los avezados corre
dores. 

de forma momentânea por el 
coche de la caravana de ser
vicios con la etapa del Do
mingo la ultima entre Biar-lbi 
de 35 Kms. concluîa la carre
ra que daba prueba de la for
taleza de los corredores que 
en la misma habîan parti
cipado. 

Algunos de los cuales te
nian que abandonar aunque 

Aunque unicamente 11 la 
cubrieron en su totalidad y 
entre ellos nos cabe el orgu
llo de poder decir muy alto 
que vuestros compafieros 
portuarios A. Bonet y V. Ra
ga completaron la totalidad 
de esos endemoniados 154 
Kms. pero eso sî, "con mu
cho calor y mucho coraje". 

Al fînalizar la prueba en lbi 
me preguntaba un periodista 
qué tal me habia parecido la 
prueba. 

Y yo le contesté, muy dura, 
muy dura, creo que no voy a 
correr nunca mas. No siento 
las piernas y el coraz6n creo 
que lo he estallado, necesito 
una revisi6n a fondo y un 
largo descanso. 

Apenas han pasado dos se
manas y ya estamos prepa
rando la Marathon de San 
Sebastian 11 de Octubre. 

Lo siento, no tenemos cura, 
somos como nifios grandes. 

Vicente Raga Ferrer 
(estibador portuario) Valencia, 6 de Julio de 1987 
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HORIZONTALES: 1. Ouienes trabajan en los puertos. / 2. Al 
revés, fricci6n o trato inc6modo con otro. Nombre de mujer. / 3. 
Grosero y tosco, al revés. La primera parte de la mano. La 
tercera. / 4. Cuerpo de angulos iguales. Contracci6n. / 5. Nega
ci6n. Al revés, embustera, estafadora. / 6. Consonante. Planta 
Que tiene unos granos en sus frutos Que se pueden corner des
pués de remojados en agua salada. / 7. Ungüento. Ouiere, 
desea. / 8. Isla de las Canarias. / 9. lnterjecci6n, y también 
antigua medida de longitud. Al revés, subir con los pies v las 
manos. / 10. Capital europea. Nümero romano. Sin vocales, 
robo o saqueo râpido. 

VERTICALES: 1. Natural de una peninsula. / 2. Caida del sol. 
Planta que comen las vacas. / 3. Troceado, maltrecho. A l revés, 
prenda de abrigo para dormir. / 4. Abertura deiada en un techo 
para dejar pasar la luz. Vocal. / 5. La quinta. Rendir, debilitar, 
quitar el vigor a una cosa o a uno. / 6. Al revès, y repetido, 
madre. Al revés, encallaron la embarcaci6n en la costa o en un 
banco de arena. / 7. Nombre femenino. Obras Püblicas. / 8. Se 
dirigirâ. Al revés, mata de las leguminosas, con muchas ramas 
delgadas y flores amarillas. / 9. Al revés, matricula de una ciudad 
de Castilla-La Mancha. Al revés también, prisa, u.rgencia. / 10. 
Al revés, flores de unas plantas acuàticas. Las dos consonantes 
de una enfermedad que producen algunos paràsitos en la piel de 
la cabeza. 

Soluci6n al nümero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Libertario. / 2. Uniforme. R. / 3. José. 
Aisla. / 4. ocoC. snarT. / 5. Entibar. E. / 6. Entono. CC. / 7. 
Até. Arriar. / 8. Ne. Andorra. / 9. E. Ateos. RM. / 10. Sisas. 
Aloca. 
VERTICALES: 1. Lujo. Eanes. / 2. lnocente. 1. / 3. Bisonte. As. 
/ 4. Efecto. Ata. / 5. rO. lnanes / 6. Transborde. / 7. aminA. 
Rosa. / 8. Resarcir. L. / 9. 1. LR. Carro. / 10. Orate. Rama. / 
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Asan1blea General 
de Coordinadora 

En Cartagena durante los 
dias 14 y 15 de Octubre ha te
nido lugar la Asamblea General 
de Coordinadora, en un mo
mento especialmente dificil an
te el repetido incumplimiento 
de la Administraci6n en la ne
gociaci6n y por la implanta
ci6n no dialogada de las So
ciedades Estatales. 

Asisten: Bilbao, Alicante, 
Caste116n, Mah6n, La Palma, 
La Gomera, El Hierro, Ibiza, 
Palma de Mallorca, Aguilas, 
Cadiz, Gandia, Valencia, Huel
va, San Carlos, Tarragona, 
Malaga, A lmeria, Cartagena, 
Lanzarote, Fuerteventura, Las 
Palmas, Algeciras, Tenerife y 
Barcelona. Melilla esta repre
sentada por Cadiz, Burriana y 
Vinaroz por Castellôn, Barbate 
y Pto. de Sta. Maria por Cadiz, 
y Palamôs y Sant Feliu por 
Barcelona. Estan ausentes, 
Sevilla, Gijon, Pasajes y Motril. 

Empieza la Asamblea con la 
lectura del informe general, 
como ya es habituai en todas 

las asambleas de Coordinado
ra, que da cuenta de lo realiza
do desde la ultima Asamblea 
General habida en Caste116n el 
2 de junio, y que a continua
ci6n reproducimos: 

INFORME PARA LA 
ASAMBLEA DE 
CARTAGENA 

Asamblea de Tarragona - 15 
de enero - Lucha Contenemar 
Asamblea de Caste116n - 2 de 
junio - Los acuerdos mas im
portantes: 

. Aprobaci6n de un borrador 
con los criterios a defender en 
la constituci6n de las Socieda
des Estatales. 

. Asistir a las reuniones con 
los Presidentes con una repe
sentaci6n de Coordinadora. 

. Organizar una gira por los 
puertos. 

. Convocar nuevas huelgas. ·· 

. Se urge a que se instalen 
los Telefax. 

JUNIO 

Huelga para que la Adminis
traci6n negocie. Dias 4, 8 y del 
17 al 25. 

Se realizan las visitas a los 
puertos. 

Se recurre legalmente contra 
el Decreto-Ley y la O. Ministe
rial que lo desarrolla. 

Fuertes tensiones en Bilbao 
al presionar la Administraci6n 
para que una empresa lleve 
fijos. 

La OTP envia escritos a 
Huelva, Caste116n y Cadiz in
formando que no pagara los 
permisos con sueldo a los re
presentantes de las secciones 
sindicales en los puertos con 
menas de 250 trabajadores. 

Huelga en el puerto de Bar
celona de los trabajadores de 
Estibadoras. 

JULIO 

Huelga intermitente preavisa
da para los dias que van del 9 
al 27 y los dia 18 y 19 comple
tos. 

La Palmas inicia una huelga 
el dia primera, intermitente y 
con caracter indefinido. El mo
tiva es la reclamaci6n de 
Hacienda. Se llegara a un 
acuerdo y se levantara el 16. 
Se concierta una reuni6n para 
el dia 15 con los tres Presiden
tes que no se llega a realizar, 
al oponerse el Presidente de 
Las Palmas, por estar este 
puerto en huelga. El dia 22 se 
celebra la reuni6n con los Pre
sidentes en Tenerife. 

. Primer repaso de temas. 

. Se acuerda una pr6xima 
reuni6n con intercambio de 
materiales a primeras de se
tiembre. 

El dia 24 aparece en prensa el 
anuncio de CC.00. abando
nando la Comisi6n Tripartita . 
Las razones que expone: 

- Los reiterados incumpli
mientos de la Administraci6n. 

- Y la no puesta en marcha 
del Registra del INEM en Vigo, 
donde se nombran a dedo a 
los eventuales. 

El dia 30 se reune en Madrid, 
con caracter urgente la Comi
si6n Tripartita: 

- CC.00. No se marcha y en 
esa reuni6n se trata lo siguien
te: 

. 550 jubilaciones forzosas. 

. 662 jubilaciones anticipadas 

. Mantenimiento de ingresos 
a cambio de aumento de ren
dimientos. 

. Constituir los Registras del 
INEM. 

. Creaci6n de una comisi6n 
lnterministerial. 

. Las Centrales y la patronal 
piden que no hayan mas reu
niones de la Administraciôn 
con Coordinadora. 

(a la pagina 4) 

Huelga de 
estibadores en el 

puerto de Marsella 
Hoy dia 16 de Octubre el 

puerto de Marsella continua 
vacfo desde que el dia 1 de 
Octubre todos los estibadores 
del puerto, -colectivo que 
agrupa a unos 2.000 estiba
dores- , se pusieron en huelga 
en contra del nuevo Convenio 
Colèctivo que la patronal del 
sector quiere imponer. 

Durante los dias 1, 2 y 3 se 
desarroll6 una huelga total, 
con una asamblea general de 
estibadores cada manana que 
decidfa la continuaci6n de la 
huelga. 

A partir del lunes dia 5, la 
asamblea general decidi6 que 
s6lo se trabajara en aquellas 
empresas que estuviesen de 
acuerdo en contratar segun el 
antiguo Convenio Colectivo, 
cosa que solamente han hecho 
dos empresas, por lo que la 
mayoria de estibadores conti
nua pues en huelga y el puerto 
esta vacfo. 

Publicamos en ultima pagina 
un comunicado de la CFDT al 
respecta, y un telegrama que 
nos envi6 la CGT. 

■ 

La reestructuracion 
de los puertos 

en Francia 

Gilles, un companero estiba
dor en el puerto francés de 
Saint Nazaire, nos ha enviado 
diversa documentaci6n sobre 
la reestructuraci6n de los pur
tos en Francia. 

Las empresas francesas es
tan urgiendo al gobierno para 
que ponga en marcha un plan 
de privatizaci6n de los puertos 
que se traduce fundamental
mente, "en una reducci6n glo
bal de la mano de obra portua
ria, una reforma de la organi
zaci6n del trabajo y una trans
ferencia de la responsabilidad 
de los entes publicos a las em
presas privadas". 

Asf, eh abril del presente 
ano, el presidente de la patro
nal francesa (UNIM) declara
ba: "en 1962 habia en Francia 
16.000 estibadores y 10.000 
empleados permanentes en las 
empresas que operaban en los 
puertos. El coeficiente qe de
sempleo entre los estibadores 
era del 17%, siendo la dura
ci6n de la semana laboral de 
52 a 60 horas. En 1986 habia 
mas de 11 .800 estibadores y · 
6.000 empleados permanentes 
siendo el coeficiente de des
empleo del 33%, con una se
mana !aboral que variaba de 35 
a 39 horas. Los estudios mas 

recientes estiman que sobran 
unos 4.000 estibadores; o sea, 
un tercio de la plantilla actual". 

Ademâs, la UNIM ha cam
biado su tâctica, renunciando 
a la firma de convenios de am
bito nacional y optando por la 
negociaci6n puerto por puerto. 

(a la pag. 5) 
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riodo de dos af\os, deben regir 
la negociacion colectiva. C.C. 
0.0., no se adhiere al mismo. 

Una década de Pacto Social. 
1977-1987 

El hecho diferencial d~I AM. 

1 1., es que el Gobierno Suarez 
no participa en él, y que nace \ 
de una propuesta de U.G.T. a 
la patronal para evitar un oto
f\o caliente, ya qu e la termina
don del Pacto de la Moncloa 
ha reproducido la tension labo
rai en la negociacion de los 
convenios colectivos, sin que 

El Acuerdo lnterconfederal 
firmado por C.C.0.0., U.G.T. 
y C.E.O.E., en 1983 tras el 
triunfo del P.S.O.E., en las 
elecciones generales del 28-10-
82 al obtener la mayorfa abso
luta en el Congreso de los Di
putados, repetfa los buenos 
propositos del Pacto de la 
Moncloa: 

Los compaf\eros de la Fede
racion Autonoma de Colecti
vos, han elaborado, después 
de varios debates en el interior 
de los colectivos que compo
nen el F.A.C., este documento 
que reproducimos a continua
cion por su notable interés. 

La historia del "Pacto So
cial" en nuestro pais es la. his
toria del transito de la dictadu
ra a la democracia. 

De ninguna otra manera pue
de entenderse como le ha sido 
tan facil a los sucesivos gobier
nos, de U.C.D., al P.S.O.E., 
obtener compromisos de los 
sindicatos que garantizasen la 
paz !aboral y la moderacion sa
larial a cambio de casi nada, 
salvo que se tenga presente el 
constante temor a la involu
cion politica; el miedo a un 
golpe de estado que pudiese 
poner fin al proceso de demo
cratizacion. 

Lo cierto es que a la muerte 
del dictador el principal objeti
vo de partidos y sindicatos es 
afianzar su presencia en la so
ciedad, para estar en buena si
tuacion de salida en la nueva 
situacion constituyente que to
dos prevén y ocupar asi un 
lugar en el sol. 

Asi, en una tactica todavia 
utilizada, U.G.T., y C.C.0.0., 
se apresuraron en buscar una 
legitimacion por parte de los 
poderes facticos y del Estado a 
base de demostrar su capaci
dad de control sobre la clase 
obrera; presentandose como 
interlocutores validos ante el 
balbuciente gabinete de Arias 
Navarro, que era tan incapaz 
de hacer cumplir las leyes, co
mo de afrontar su modifica
cion con la rapidez y profundi
dad que la situacion exigia. 

Cuando en · abri! de 1976 se 
celebra en Madrid el Congreso 
de U.G.T., se propugna con 
durezà la ruptura sindical que: 
" ... garantizara la posibilidad 
de actuacion del sindicato de 
clase, libre y democratico que 
representamos ... ". Mas tarde 
se veria que para U.G.T., la 
ruptura sindical no significaba 
mas que abandonar los pues
tos del sindicato vertical. 

Por primera vez se hizo evi
dente que los sindicatos con
fundian sus propias necesida
des con las de los trabajado
res, ya que su mayor exigencia 
durante esa época fue la de 
conseguir su consolidacion e 
implantacion mediante la con
vocatoria de elecciones sindi
cales. Cada uno pretendia de
mostrar su preeminencia sobre 
el otro, ,:\Spirando, secreta
mente, a ser el (mico vence
dor. 

La prisa por celebrar eleccio
nes sindicales era producto del 
miedo a que el movimiento de 
ruptura sindical fuese desbor-

dado por la izquierda por aque
llas organizaciones no contro
ladas por los partidos polfticos 
formadas por grupos asam
blearios y autonomos y parti
darios de la democracia directa 
como la propia C.N.T. Estos 
pretendfan hacer avanzar las 
conquistas sociales y salariales 
de los trabajadores por la via 
de los hechos, rechazando la 
tactica de ~oderacion y des
movilizacion que predicaban 
las centrales U.G.T., y C.C.O. 
O., argumentando que no 
existfan condiciones objetivas 
para sù realizacion. 

Sin embargo los sindicatos 
reformistas consiguen imponer 
una tregua !aboral, haciendo 
prevalecer criterios negociado
res para terminar con todos los 
conflictos, consiguiendo una 
desmovilizacion generalizada 
que freno la influencia de las 
organizaciones autonomas, 
consejistas y asamblearias. 

El precio de la tregua es la 
promesa de Suarez de libertad 
sindical, desmantelamiento de 
la organizacion sindical verti
cal, y convocatoria de eleccio
nes sindicales. 

A partir de aquf seran cons
tantes las llamadas a la desmo
vilizacion por parte de U.G.T., 
y C.C.0.0. cada vez que 
aumenta la conflictividad !abo
ral, bajo el pretexto de que 
ésta genera una tension politi
ca y militar que podrfa dar al 
traste con los proyectos de de
mocratizacion del pais. 

Estos son los cimientos sobre 
los que se firma el Pacto de la 
Moncloa. Sus objetivos son la 
solucion de la diffcil situacion 
economica y el asentamiento 
de la democracia. Haciéndose 
ostensible el caracter de correa 
de transmision de los sindica
tos, respecto a los partidos po
liticos, y la supeditacion a las 
tacticas de cada uno de ellos 
de los intereses de los trabaja
dores. 

Pese a que el Pacto de la 
Moncloa es un acuerdo social, 
no participan en su gestacion, 
ni como firmantes del mismo 
ni trabajadores ni empresarios; 
sino que es elaborado por el 
Gobierno Suarez y los partidos 
politicos, en una muestra de lo 
que sera toda la transicion en 
sus aspectos !aboral y social. 

Sindicatos y empresarios se 
adhieren al pacto con posterio
ridad a su firma. 

Nos parece interesante resu
mir aqui los objetivos del 
acuerdo, ya que éstos han ve
nido repitiéndose hasta la sa
ciedad. 

El Pacto de la Moncloa se 
proponia, siempre dentro de la 
economia de mercado, lo si
guiente: 

- Sanear y reformar la activi
dad economica para superar la 
crisis y propiciar el relanza
miento. 

- Democratizar el sistema po-

lftico para que las medidas y 
los costes de la reforma fuesen 
soportados equitativamente 
por todos los grupos sociales. 

Las medidas que se tomaron 
son ya clasicas: 

- Fomento del empleo. 
- Reduccion de la cuota em-

presarial a la Seguridad Social, 
y aumento de la cuota obrera. 

- Contencion de precios para 
controlar la inflacion. 

- Topes salariales, para fo
mentar la creacion de empleo 
y la creacion de excedente em
presarial. 

El cuadro de esta misma 
pagina es bastante explicito 
con respecto al éxito de las 
medidas tomadas por éste y 
los sucesivos acuerdos simila
res a él. No hay duda que se 
ha conseguido crear exceden
te empresarial, pero éste no se 
ha destinado a la creacion de 
empleo. 

Moncloa tue un pacto que 
nacio a instancias de un Go
bierno minoritario, U.C.D., 
que en una época de transi
cion e inestabilidad, necesita
ba apoyos de todo tipo y una 
cierta estabilidad social y labo
rai para gobernar. 

La diferencia de ayer a hoy 
es que si el Pacto de la Mon
cloa tue visto por importantes 
sectores de la cupula empresa
rial como una derrota de sus 
intereses economicos y de cla
se; en la actualidad el urnco 
apoyo al esquema de pacto 
social propuesto por Felipe 
Gonzalez procede de José M" 
Cuevas presidente de la C.E. 
0.E. 

Al Pacto de la Moncloa le su- , 
cede el Acuerdo Marco lnter
confederal-A. M .1., firmado en 
enero de 1980 por C.E.0.E. y 
U.G.T., en él se fijan los crite
rios generales que, por un pe-

el Gobierno Suarez pueda im
poner nuevas medidas de mo
deracion. 

U.G.T. , actuando descarada
mente como correa de trans
mision del P.S.O.E., y presen
tando al partido como una op
cion de gobierno, llega a un 
pacto previo al AMI, con la 
CEOE, para impedir que el Go
bierno Suarez participe en el 
nuevo pacto argumentado que 
deben ser las partes sociales 
en conflicto-patronal y trabaja
dores- quienes deben estable
cer libremente el marco de las 
realciones !aborales. 

Asf el P.S.O.E., se presenta 
como una opcion de poder ya 
que puede garantizar la paz so
cial a través de U.G .T. Logica
mente C.C.0.0., no participa 
en el acuerdo llevando a cabo 
una polftica de reivindicacion y 
protesta, aunque sin demasia
do éxito, como demuestra el 

· hecho de que en las primeras 
elecciones sindicales en SEAT, 
sea aventajada por U.G .T. 

Sin embargo el A.M.I., no 
funciono. Era fundamental
mente un pacto para controlar 
los salarios y tue sucedido en 
1981 por el Acuerdo Nacional 
sobre Empleo, A.N.E., que se 
presento a los trabajadores co
mo un plan mas ambicioso ya 
que comprometfa al Gobierno 
en la creacion de 350.000 
puestos de trabajo, al tiempo 
que, como era de esperar se li
mitaba el crecimiento de los 
sala rios al tope del 11 % , para 
favorecer su creacion. 

Los hechos se demostraron 
tozudos y pese a las buenas 
intenciones el numero de des
empleados supero los dos mi
llones, pasando de 1.873.000 
en 1981 a 2.144.000 en 1982. 

- Limitacion del crecimiento 
salarial, convertido ya en un 
topico. 

- Fomento del empleo me
diante jubilaciones a los 64 
af\os. 

- Supresion de horas extraor
dinarias. Salvo las estructura
les, un cajon de sastre que 
permitfa a las empresas no 
contratar nuevos trabajadores 
y mantener la produccion. 

- Y aumentar la productivi
dad, asi como tomar medidas 
para disminuir' el absentismo 
la bora 1. 

La luz roja se enciende en 
pleno periodo de vigencia del 
A.I. En el congreso del P.S.O. 

1 
E., celebrado en Madrid el 12 
de diciembre de 1984, Nicolas 
Redondo afirmaba que desde 
1981 se habian perdido mas de 
500.000 empleos, cuando los 

' socialistas habfan prometido 
crear 800.000 puestos de tra
bajo. 

El Acuerdo lnterconfederal 
fracaso en lo mas importante: 
no_ creo empleo. Las empresas 
empezaron a jubilar por su 
cuenta a los 60 af\os a los tra
bajadores para no cumplir lo 
pactado en el A.I. de efectuar 
nuevos contratos por cada tra
bajador jubilado a los 64 af\os. 

El desempleo a fin de 1984 
alcanzaba a mas del 21 % de la 
poblacion activa, y la recon
version industrial no hizo mas 
que incrementarlo hasta situar- · 
lo en 2.768.000 parados en 
1984, lo que constituye en es
tos momentos el record euro
peo. Andalucia detenta el de la 
penfnsula superando el medio 
millon. 

El plan Z. U. R., Zonas de Ur
gente Reindustrializacion, lan
zado ese mismo af\o no prevé 
mas que la teorica creacion de 
33.000 empleos. Una cifra in
suficiente cuando la reconver-

EL PACTO SOCIAL EN ESPANA 
Anos de vigencia 

1978 
Acuerdos 
Salariales 

1980-1981 

1982 

1983 

1985-1986 

ATENClÔN 

Denominaciôn 

Pacto de la Monc loa 

Acuerdo Marco Inte r 
confederal (A,M, I. Ï 

Acuerdo Nac iona 1 so 
bre Empleo (A.N.E,) 

Acuerdo Interconfe
deral (A,I.) 

Acuerdo Econ6mico y 
Social (A.E,S.) 

AL P A C T O . Q U E 

F\nnantes 

Gobierno y partido s pol!:. 
ti.cos parlamentarios. Ad
hesi6n posterior de sind!_ 
catos mayoritarios y pa -
tronaL 

UGT y GEOE. 

Gobierno, UGT, CC .OC y 
CE0E, 

UGT, CC , 00, CE0E y CEPYME, 

Gobierno, UGT, CEOE y 
CEPYME. 

V l E N E, Q U E 

Acuerdo Salarial 

Incremento mlxill'lo de 
la Ma.sa Salarial Bru 
ta 20%. Hasta 22% t~ 
niendo en cuenta los 
a umentos por antigü~ 
dad ascensos. 

1980: banda del 13% 
al 16% de incremento. 
1981: banda del 11% 
al 157. de incremett:o. 

llanda del 9•1. al 11% 
de incremento . 

Banda del 9,5% al 
12,57. de incremento . 

1985 :banda del 5,5% 
al 7 , s·t. de incremerro. 
1986:banda del 5,4% 
al 6, 4~~ œ incremento. 

V l E N E. 

Objetivo de todos l os Pactos: C-rear riqueza empresarial para c r ear puestos de trabajo. 

N2 parados 

912.000 • 

1.421.000 

L873 , 000 

2.144,000 

Z.369,000 

2,970.000 

2,960.000 

Consecuencias derivadas de los Pactos: Los trabajadores hemo s creado mâs riqueza empresarial, sin embargo hay m!s 
parados. 
Oespu~s de todos l os Pactos a l os trabajadores hoy nos queda mAs presi6n fi,!
cal, mâs desempleo y menas me joras social es. 

F.A.C. FEDElt,fCION 1//JTONOMI/ Dl COLECTIVOS 

C.U.T. COOltlJINI/IJORI/ /JNITI/R/1/ IJE TRl/81/JI/IJORES 

5.U. SINDICl/10 /JNITI/R/0 IJE.L METRO 

C.D.T. CIINDI/MTIJRI/ DlMOCltl/TICI/ DE Tltl/81/JADOltES. DE SEI/T 

5.AJ:T. S/NIJICI/TO 1/SI/MBLEI/RIO IJE TTtl/81/JI/DORES IJE TELEFONICI/ 

C.A:T. COLECTIVO AIJTD_NOMO DE TRl/81/JIIPORES SEG. SOCIAL 
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si6n industrial habla supuesto, 
seg(m manifestaciones del mi
nistro Solchaga la destruccion 
de mas del doble de empleos, 
72.000. 

El Acuerdo Economico y So
cial, diseiiado par el equipo so
cialista para frenar la destruc
ci6n de empleo, reitera los 
mismos topicos que los acuer
dos anteriores: 

- Creacion de inèeritivos a la 
inversion. 

- Aumento de la cobertura 
de las prestaciones de desem
pleo al 43% (en 1985) y al 48% 
(en 1986). Una exigencia de 
U.G.T., para poder firmar el 
pacto y que pane de manifies
to que mas de la mitad de los 
parados no percibe ningun tipo 
de subsidia. 

- Reduccion de 0,3 puntos de 
la cotizacion de las empresas a 
la Seguridad Social, para dis
minuir asi los castes labor9les. 

- Reforma de la Seguridad 
Social. 

- Se establece una banda sa
larial, en funcion de la inflacion 
prevista, limitando nuevamen
te el crecimiento del poder ad
quisitivo de los trabajadores. 

Hay desde presidencia del 
Gobierno se pretende ofrecer a 
los trabajadores la posibilidad 
de negociar la politica econo
mica y social del Gobierno a 
través de sus representantes, 
los sindicatos. 

Lo cierto es que no se trata 
mas que de una operacion ca
ra a la opinion publica de que 
no caben mas alternativas eco
nomicas que la gestionada par 
el socialismo. 

Las dificultades para conse
guir un acuerdo no son sino la 
expresion de la ~videncia del 
fracaso de un modela de pacto 
social que propugna la reduc
cion salarial a cambio de una 
hipotética creacion de empleo 
en el futuro, en base a la inge
nua creencia de que al aumen
tar el excedente empresarial, 
debido a la reduccion del caste 
!aboral, este generara nuevos 
pu est os de trabajo. 

La realidad ha puesto en evi
dencia que este excedente em
presarial se ha creado a costa 
de los trabajadores, que han 
sufrido una pérdida constante 
del poder adqu isitivo de sus 
salarias desde 1977. Un au
mento del para, que ha llegado 
a superar los tres millones de 
desempleados. La congelacion 
cuando no desaparicion de 
mejoras sociales. Unido todo 
ello a un incremento de la pre
sion fiscal. 

El excedente empresarial se 
ha canalizado hacia la reduc
cion de plantillas y hacia la in
versi6n en nuevas tecnologias 
sustitutivas del trabajo. 

Todos los pactos sociales 
que hasta hoy han sida nos 
han vendido a los trabajadores 
que aceptar ahora reducciones 
salariales, se traduce en la 
creaci6n de puestos de trabajo 
en el futuro. . 

Después de una década de 
pactos, el futuro no acaba de 
llegar, y a pesar de que los tra
bajadores hemos aceptado, 
por solidaridad, todo t ipo de 
sacrificios en los ultimos aiios, 
no hay expectativas optimistas 
de aumento del empleo. • 

■ 

IV Congreso del SOC. 
''Can,bia la realidad, cambia 

el sindicato'' 

Con esta frase hemos queri
do expresar la inquietud, el es
fuerzo y la busqueda de un 
sindicalismo nuevo, que ofrez
ca salidas a los problemas que 
agobian hoy dfa a miles de pa
rados en el mundo rural anda
luz. 

Muchas son las casas que 
han cambiado desde que se 
constituyera el Sindicato de 
Obreros del Campo de Anda
lucfa a principios de la década 
de los setenta. Hay, los jorna
leros, los pequeiios campesi
nos, la juventud rural, las mu
jeres... vivimos un presente 
lleno de frustraciones y ante 
nuestros ojos aparece un par
venir bastante oscuro . Par 
ello, hoy mas que nunca, en 
que los jornaleros no somas 
necesarios y solo se nos em
plea en cuatro temporadas ca
da vez mas cortas para las que 
todavia no se han encontrado 
maquinas, somas conscientes 
de que no podemos cruzarnos 
de brazos. 

Del 4 al 6 de septiembre nos 
hemos reunido en Sevilla mas 
de un centenar de delegados y 
un buen numero de amigos so
lidarios de distintos puntos de 
la Peninsula para dilucidar 
hacia donde debe ir hoy el 
SOC. En torno a ponencias so
bre actuacion, organizacion, 
consolidacion y extension, for
macion y finanzas y con un 
gran debate hacemos algunas 

constataciones y marcamos 
nuestros objetivos futuros, de 
entre los que destacaremos al
gunos: 

Partimos de la necesidad de 
adaptarse a la nueva realidad 
de nuestros pueblos a la que 
tenemos que adaptarnos, rea
lidad donde el para es el mas 
importante problema, un para 
que representa uno o dos me
ses de trabajo al aiio y una de
pendencia casi exclusiva del 
desempleo agrfcola y del Plan 
de Empleo Rural (PER). Cons
tatamos también que nuestra 
vida depende del patron que 
nos da las peonadas, nos firme 
la cartilla, las bajas ... y del Go
bierno de turno que nos con
ceda la limosna del desempleo. 

Constatamos también una 
gran cantidad de problemas 
acuciantes que afectan a la vi
da de nuestros pueblos: en 
muchas pueblos democracia y 
libertad tan solo son dos pala
bras, recientemente lo hemos 
visto en Pruna~ no tenemos 
derecho a saber leer y escribir 
y a tener una cultura propia; 
los impuestos municipales nos 
raban de forma legal lo poco 
que ganamos ... 

Nuestros pueblos se convier
ten cada vez mas en un lugar 
sin una diversion sana para jo
venes sin oficio ni beneficio 
que se acercan a la droga y la 
delincuencia ante la falta de 
esperanzas. 

Cada vez mas la paz esta en 
peligro, los rios que surcan 
nuestra tierra estan contami
nados, los alimentas envene
nados con productos quimicos 
que matan nuestros suelos, 
nuestros basques y animales ... 

Ante todo esto que podemos 
· resumir en pocas palabras di

ciendo que los pobres en un 

futuro tendremos mas paro, 
menas subsidias para paliarlos 
y menas democracia para ser 
escuchados y poder defender
nos, en el Sindicato de Obre
ros del Campo de Andalucia 
nos marcamos unos objetivos 
claros y concretos: 

1. Esta, junto a la gente, ayu
dando en la linea de defender 
el trabajo frente al paro, la dig
nidad frente a la humillacion, 
la conciencia obrera frente a la 
liquidacion como trabajadores, 
la justicia frente a la discrimi
nacion de quienes mas lo ne
cesitan de la juventud, la mu
jer, los emigrantes .. . 

2. Tener . claro hacia donde 
vamos, no olvidando que 
nuestro objetivo esencial es 
nuestro lema TIERRA, TRA
BAJO Y DiGNIDAD. En cual
quier tarea que emprendamos 
debemos tenerlo presente. Par 
eso debemos luchar par des
truir el subsidia de para en su 
forma actual, modificar el 
PER, luchar por la sustitucion 
de maquinas por hombres y 
generar proyectos locales y co
marcales que den trabajo. Por 
ello debemos siempre reafir
mar el caracter del SOC coma 
sindicato de clase, unitario, 
democrâtico, independiente y 
autonomo, anticapitalista y na-
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cionalista. 
Para tener claro en todo mo

mento a donde vamos es fun
damental la formacion de los 
militantes, para eso tendremos 
un equipo dedicado a la for- . 
macion que elaborara materia
les y cursos y fomentara el de
bate en la Conferencias Sindi
cales del SOC. 

3. Abrir nuevos frentes sindi
cales y sociales, sin olvidar que 
nuestra rama principal es el 
movimiento jornalero, debe
mos abrir frentes a la juventud, 
la mujer, el cooperativismo 
agricola y ganadero, la cultura, 
la paz, la ecologia. Asimismo 
incidir en los problemas de la 
vida cotidiana de nuestros 
pueblos de forma que el Sindi
cato sea el arma de la gente 
consciente de nuestras comu
nidades. 

Para todo ello habra que 
adaptar nuestras formas orga
nizativas, manteniendo la figu
ra del Secretario General que 
continua siendo, tras su re
eleccion por el Congreso, Die
go Caiiamero. 

Samos conscientes de que 
para esta tarea es necesario re
novar profundamente el Sindi
cato, adaptandose a una reali
dad diferente. Estamos decidi
dos a ir fabricando modos de 
vida y de trabajo donde reco
bremos la dignidad, la cultura, 
la libertad, el buen empleo del 
tiempo libre .. . En este empeiio 
y en esta lucha estamos com
prometidos un buen numero 
de hombres y mujeres conven
cidos de que el descanso no 
existe, de que no hay tareas 
menas importantes, de que 
siempre se hace menas de lo 
que se puede, de que nunca 
se sabe bastante, de que nun
ca somas bastante fuertes, de 
que nunca es mucha· 1a disci
plina. Hombres y mujeres que 
seguimos creyendo en el dere
cho a vivir con dignidad en 
nu est ra tierra. 

Sindicato de Obreros 
del Campo 

Andalucia, 13 de octubre 
de 1987 
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4 COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA . 

■ Ids la pagina 11 

Asa111blea General 
de Coordinadora 

Por esa reuni6rî sabemos que 
los armadores de pesca de Pa
sajes se niegan a nombrar a 
los 63 portuarios de la Lonja y 
que la soluci6n que da la UGT 
es unificar listas. El 30 de julio 
se firma por el Director Gene
rai del IN EM la Resoluci6n pa
ra el establecimiento del Regis
tro Especial de Trabajos Por
tuarios. 

El 31 sale en el BOE la auto
rizaci6n de resto de las Socie
dades Estatales en los puertos 
de interés general. Con las 
cuatro ya autorizadas son 37. 
Y son Il los puertos transferi
dos a las comunidades. 

El 31 en el BOP de Valencia 
se publica la venta de la Escue
la del Saler a la Generalidad 
por 210 millones. 

Por estas fechas las empre
sas mantienen una fuerte ne
gativa a la firma de las Socie
dades Estatales. 

AGOSTO 

El dia 8, la Asociaci6n de Em
presas de Alicante denuncia el 

■ 

Convenio. 
El dia 11 Tenerife, La Palma, 

Gomera y El Hierro inician una 
huelga intermitente con carac
ter indefinido que se prolon
gara hasta el dia 27, con un 
pacto de finalizaci6n de huel
ga, donde se incrementan las 
percepciones econ6micas en 
un 8,30% y se reconocen las 
condiciones de trabajo vigen
tes en el puerto. 

Durante este conflicto: 
. El Presidente de la S.E. 

Tratarà de avanzar posiciones 
a pesar de lo acordado en la 
reuni6n de julio. 

. La patronal muy firme quie
re desligarse del convenio. Lle
gan a orquestar una sensacio
nalista campana de opinion. 

En las Palmas ya son 14 las 
empresas que han ratificado 
escrituras y en Tenerife apro
vechando la huelga la Admi
nistraci6n las hace firmar a 
todas. 

SEPTIEMBRE 

El dia 3 se entrega en Tene-

rife el documento de Coordi
nadora a los Presidentes. El 
dia 10 los presidentes manifies
tan su negativa a reunirse. La 
excusa que dan es la de los 
conflictos de los fijos que 
hemos interpuesto. 

El dia 14, conciliaci6n en Ma
drid de los tres conflictos so
bre fijos. 

Dia 15 en Madrid reuni6n de 
zonas, para valorar la negativa 
de los Presidentes a reunirse. 

- Se hace una denuncia en 
prensa. 

- Y ante la pluralidad de pro
puestas de las zonas, se con
voca asamblea general, previo 
debate en zonas y puertos. 

El Presidente de Tenerife es 
nombrado Gobernador Civil y 
se rumorea la posibilidad de 
que se nombre a Angel Del
gado. 

Se celebra una reuni6n en 
Las Palmas de donde se redac
ta el borrador de convenio tipo 
para debatir en esta asamblea. 

Durante este mes se ponen a 
funcionar los Telefax. A ex
cepci6n de Bilbao. 

Asa111blea General en el 
·puerto de Barcelona 

El dia 21 de septiembre tuvo 
lugar en los locales de la AISS, 
una asamblea general de los 
estibadores del puerto de Bar
celona. En un apretado orden 
de dia sobresalia, aparte de 
cuestiones locales del puerto, 
el tema de la estrategia a abor
dar ante la negativa de los pre
sidentes de las Sociedades Es
tatales de Barcelona, Las Pal
mas y Tenerife de proseguir 
las reuniones iniciadas en Julio 
en Tenerife, y en resumidas 
cuentas, ante la actual situa
ci6n del desarrollo del Decreto 
y de la creaci6n de las Socie
dades Estatales, que para la 
Administraci6n se trata que 
vinculen a un minimo de esti
badores siendo el maximo fijo 
y que para Coordinadora se 
trata que vinculen a todos los 
estibadores. Se barajaban al 
respecto varias alternativas de 
lucha, centrandose unas en ir 
directamente contra el incum
plimiento de la Administraci6n 
y otras en ir por la negociaci6n 
de una plataforma conjunta de 
Convenio Colectivo, manera 
también de salir al paso contra 
la pretensi6n de vulnerar nues
tros derechos. 

Después c;te discutir sobre 
ello y sobre distintas formas de 
lucha como los rendimientos 
minimos (dificil de llevar a ca
bo siendo los rendimientos di
ferentes segun puertos y por 
tanto las empr-esas pueden 

--
desviar los barcos de un puer
to a otro cambiando la ruta sin 
que se sepa), la huelga inter
mitente de horas alternas que 
tan buen resultado ha dado 
hasta ahora, etc. se qued6 en 
tomar una decisi6n como 
puerto, en una pr6xima asam
blea, para llevarla a la asam
blea general de Coordinadora. 
A continuaci6n, sigui6 el or
den del dia con los temas mas 
puntuales del puerto. 

El dia 8 de Octubre tuvo lu
gar la siguiente asamblea ya 
anunciada en la anterior, para 
decidir la posici6n del puerto 
respecto a las diversas mane
ras de afrontar la lucha. Des
pués de varias intervenciones 
en las que se propone unificar 

las luchas a través del Conve
nio, respondiendo, eso si, a 
cuantas agresiones la constitu
ci6n de las Sociedades Estata
les realice, se pone a votaci6n 
ganando por absoluta mayo
ria la propuesta de denunciar 
los Convenios integrando, en 
la nueva plataforma unitaria, 
los puntos que nos interesen 
de cara a no dar marcha atras 
respecto a nuestras condicio
nes !aborales, y negociar di
chos convenios con las Aso
ciaciones de empresas. Esta 
fue pues la propuesta que Bar
celona llevaria a la Asamblea 
general de Coordinadora a ce
lebrarse en Cartagena los dias 
14 y 15 de Octubre. 

■ 
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OCTUBRE 

El Ministerio de Trabajo con
testa a nuestra demanda con

. tra el acuerdo Tripartito rafifi
candose en su postura, ale
gando que este acuerdo es de 
alcance relativo que vincula a 
los firmantes. La asesoria ya 
ha continuado el procedimien
to. Coordinadora asiste a Ali
cante para tratar de la denun
cia de convenio y conectar 
con los trabajadores de las es
tibadoras. 

Se asiste el dia 5 a Bilbao 
a una asamblea de Coordina
dora. 

Las Palmas ultima la nego
ciaci6n del convenio que igual 
que en Tenerife tenian que 
haber entrado en vigor a pri
meros del ano en curso. 

- Hay negativa a firmar el do
cumento de Contenemar. 

- Se prorroga el convenio 
hasta que se denuncie por una 
de las partes, rebajando el pe
riodo de denuncia a dos me
ses. 

- El incremento es del 8,3% 
desde octubre y en enero se in
crementara con el 6,22% en 
concepto de retroactividad. 

En la prensa .de Las Palmas 
se informa de que en el Regis
tro del INEM ya existen 300 
trabajadores inscritos y a los 
que se les va a impartir cursos 
de capacitaci6n. 

VALORACION 

COORDINADORA 

Por un lado luchando por 
medio de huelgas para que la 
Administraci6n negocie. 

Por otro estudiando alterna
tivas: 

. Documento entregado a los 
Presidentes. 

. Borrador Tipo de Convenio. 
Y recurriendo legalmente: 
. Conflictos de los fijos 
. Conflicto Acuerdo Tripar

tito. 
. Contencioso contra el De

creto-Ley y O.M. 
. Permisos sindicales y 3 dias 

IL T, que sigue sin cumplir. 
Se ha mejorado la comunica

ci6n entre las cabeceras con el 
Telefax. 

En este periodo se han reto
mado las asambleas por puer
tos. 

Se ha avanzado en el traba
jo de aproximaci6n y coordina
ci6n con los empleados de 
consignatarias y de las futuras 
Sociedades Estatales. 

En las negociaciones de los 
convenios de puertos no se ha 
retrocedido en las posiciones 
que se mantenian. 

CENTRALES 

Se aumenta mas si cabe, la 

distancia ya existente y como 
se puede comprobar por la ul
tima acta de Comisi6n Triparti
ta, también CC.OO exige a la 
Administraci6n que se inte
rrumpan los contactos con 
Coordinadora. 

La UGT en su publicaci6n de 
septiembre, expone el progra
ma reivindicativo y que pone 
de manifiesto los altos grados 
de dèmagogia y contradicci6n 
mantienen: 

- Que se cumpla el acuerdo 
tripartito en todos sus puntos. 

- Que los fijos regresen a la 
S.E. al finalizar el contrato. 

- Que se tenga una normati
va comun para todos los tra
bajadores portuarios. 

- Que haya convenio unico 
por puerto. 

- Que en las negociaciones 
de convenio con las S.E. se in
cluyan las labores de entrega y 
recepci6n. Etc. etc. 

ADMINISTRACION 

Mientras en los puertos man
tienen una actitud de esperan
za y de buena relaci6n en Ma
drid se ha mantenido la postu
ra de siempre y que en este 
periodo se ha plasmado en el 
BOE, hasta el punto de que . 
hoy ya estan todas las cartas 
sobe el tapete. En estos meses 
parecen estar dispuestos a ju
garlas. 

EMPRESAS 

Las empresas han terminado 
por plegarse a la Administra
ci6n. 

Estan corriendo en la con
centraci6n de empresas en los 
puertos que andaban mas re
trasadas. 

La linea que tienen que se
guir con los portuarios la tie
nen definida, lo que ocurre es 
que en todos los puertos no se 
tiene la misma actitud de apli
caci6n. 

El Decreto-Ley les beneficia a 
los mas fuertes y a los otros en 
la medida de que se reestruc
turen. Lo que las mantiene in
decisas en algunos casos es el 
coste con los portuarios, las 
negociaciones con la Adminis
traci6n y sus propias contra
dicciones. 

Cartagena, 14 de octubre 1987 

Leido el informe, se pas6 al 
informe por puertos, donde se 
incluye la actualizaci6n del 
censo repartido entre el perso
nal del turno de rotaci6n y el 
fijo de empresa, y el promedio 
de jornales trabajados por esti
bador, todo lo cual reproduci
mos en tabla aparte. 

En · el segundo dia el debate 
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se centr6 ya sobre la linea a 
seguir por Coordinadora que 
se concret6 en la confecci6n 
de una PLAT A FORMA DE 
CONVENIO, igual en todos los 
puertos, que sale al paso a la 
agresi6n del Decreto sobre 
nuestras actuales condiciones 
de trabajo. Cada puerto pre
sentaria dicha plataforma, jun
to con reivindicaciones salaria
les y otras propiBs de cada 
puerto, a las respectivas Aso
ciaciones de empresas. En ca
so de que no hubiera buena 
disposici6n por parte de las 

empresas a negociar dicha pla
taforma de Convenio para el 
1988, se pasaria a convocar 
periodos de huelga de horas 
alternas (para evitar los servi
cios minimos y la demagogia 
de siempre sobre el desabaste
cimiento) a decidir por las ca
beceras de Zonas a finales de 
Noviembre. Dichas platafor
mas de Convenio deberan pre
sentarse a las Asociaciones 
empresariales antes del 31 de 
Octubre. 

Aparte de esta decisi6n S!:l 
acord6 también contestar pun
tualmente todas las agresiones 
que la implantaci6n de las So
ciedades Estatales comporte 
contra nuestras condiciones 
!aborales. 

Se acord6 también en la 
Asamblea cursar, en solidari-

Puerto Plantil/a 

Bilbao 756 
Alicante 213 
Castell6n 146 
Mah6n 29 
Ibiza 25 
Mallorca, Palma 148 
La Gomera 30 
Hierro 20 
Aguilas 35 
Câdiz 545 
Pto. Sta. Maria 27 
Barbate 32 
Gandia 30 
Valencia 768 
Huelva 227 
San Carlos Rapita 56 
Tarragona 286 
Malaga 116 
Almeria 47 
Melilla 37 
Cartagena 104 
Lanzarote 137 
Fuerteventura 31 
Las Palmas 1.026 
Algeciras 157 
Tenerife 825 
Barcelona 1.021 

dad con los companeros pen
dientes de proceso en Valen
cia, un telegrama, todos los 
puertos, al Consejo General 
del Poder Judicial de Madrid, 
y a la Delegaci6n de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma 
de Valencia, el siguiente tele
grama, en fecha 19 de Octu
bre: 

"MOSTRAMOS NUESTRA 
PREOCUPACION POR PRO
CESAMIENTO ESTIBADORES 
PORTUARIOS DE VALENCIA 
POR DEFENDER SUS DER& 
CHOS LABORALES". 

Se acab6 la Asamblea Gene
rai con una RUEDA DE PREN
SA en la que se remarcaron 
las dos siguientes ideas: 

1) Nuestra postura hasta 
aqui ha sido la de presionar a 
la Administraci6n para conse
guir abrir negociaciones a las 
cuales ella se niega aun siendo 
Coordinadora la mas represen
tativa. Estamos dispuestos con 
responsabilidad y firmeza a 
contestar las aplicaciones que 
puedan emanar de la Comisi6n 
Tripartita que vulneren nues
tros derechos. 

2) Hemos iniciado la denun
cia de los Convenios en todos 
los puertos y esperamos que 
las empresas comprendan el 
delicado momento en que nos 
encontramos y faciliten dicha 
negociaci6n. 

Promedio 
Turno jornales mes 

rotaci6n Fijos por estibador 

528 228 10 
213 0 12 
143 3 10 
20 9 22 
23 2 23 
80 68 25 
28 2 13 
20 0 3 
35 0 4 

514 31 12 
27 0 3 
32 0 4 
30 0 11 

760 8 13 
206 21 11 

56 0 8 
265 21 18 
116 0 9 
47 0 7 
30 7 7 

102 2 18 
133 4 9 
31 0 24 

918 108 22 
150 7 28 
764 61 14 
952 69 13 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 
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Algunas consideraciones 
sobre la reestructuracio~ de 

los puertos en Francia 
De este modo, se firmaron los 
convenios de Le Havre, Dun
kerque y Marsella. Y todo pa
rece indicar que continuaran 
con este planteamiento, bus
cando algun tipo de pacto so
cial en cada puerto. Asi, en el 
documento hecho publico por 
la UNIM se declara: "Los es
fuerzos desplegados por los in
terlocutores sociales de los 
puertos de Le Havre y Dunker
que, han creado un verdadero 
efecto de sinergia de las co
munidades portuarias que, di
namizadas por un objetivo co
mun, han participado activa
mente en la puesta en prâcti
ca de planes de reconquista de 
unos niveles adecuados de 
competitividad". 

Segun este mismo informe 
de la " patronal francesa, so
bran 4.000 estibadores. Con el 
acuerdo firmado en Le Havre y 
Dunkerque, consiguieron una 
reducci6n de plantilla de 800 
estibadores en total, mediante 
un sistema de jubilaciones an
ticipadas y bajas en el censo 
incentivadas con indemniza
ciones. En Marsella, la puesta 
en marcha de un "plan social" 
negociado por el sindicato 
CGT y la patronal tiene, como 
objetivo una reducci6n de la 
plantilla de unos 500 estibado
res. (Aunque la aplicaci6n de 
dicho plan no esta exenta de 
problemas, (ver pâg. 8). Por lo 
demas, en dicho plan social" 
también se contempla la re
ducci6n en la "composici6n de 
manos" asi, como la poliva
lenciçi de la mano de obra - o 
sea, la posibilidad de que cada 
estibador pueda realizar diver
sas funciones dentro de las ta
reas de carga y descarga. 

Por otro lado, existe una ley 
de 1947 -que es la vigente en 
la reglamentaci6n actual de las 
operaciones portuarias- se
gun la cual puede llevarse a 
cabo una reducci6n de los 
efectivos de la mano de obra 
cuando el exceso de plantilla 
alcance el 25%. Corno es el 
caso que, en la actualidad, el 
porcentaje de estibadores que 
se acogen al régimen de des
empleo es del 33%, la UNIM 
pretende aplicar la ley de 1947 
para efectuar los despidos que 
considera necesarios. 

Ahora bien, el gobierno terne 
las posibles reacciones socia
les y, por el momento, no ha 
tirado para adelante con la 
aplicaci6n de dicha ley. 

No obstante, lo que propug
na la UNIM es la creaci6n de 
un nuevo marco· juridico que 
regule el trabajo portuario. Y 
reconoce que "la elaboraci6n 
de un nuevo marco juridico no 
es facil. Un importante trabajo 
de reflexi6n y estudio habra de 
preceder, necesariamente, a 
una fase delicada de concerta
ci6n. Para ello, hemos de pre-
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pararnos". De todos modos, la 
patronal ya avanza las lineas 
generales sobre las que habria 
de girar tal concertaci6n: "Es 
posible fijar los dos ejes sobre 
los cuales habrfan de girar toda 
la labor de investigaci6n, que 
habrfa de inducir las reformas 
necesarias: renunciar al siste
ma tripartito (patronal / sindica
to / ente publico) y revisar el ré
gimen social de los trabajado
res portuarios". 

Con todo ello, la UNIM pre
tende abolir la ley de 1947; es 
decir, arrebatar el control so
bre el empleo que ahora tienen 
los sindicatos con el fin de ne
gociar puerto por puerto e in
troducir la division y la compe
tencia entre los trabajadores. 

Y la UNIM pretende abolir la 
ley de 1947 porque su interpre
taci6n se presta a diversos en
foques. De hecho, el texto de 
la ley es bastante ambiguo ya 
que dice: "el gobierno debe 
toma·r medidas para que la ta
sa de empleo entre los estiba
dores sea inferior al 25%", lo 
que puede interpretarse, como 
la obligaci6n del gobierno de 
ofrecer mas trabajo a los esti
badores. Otro aspecto que se 
pretende abordar es el de los 
dias de descanso acumulados 
por los estibadores que traba
jan mas de las 6,30 horas re
glamentarias (duraci6n legal 
de la jornada !aboral) ya que 
en la mayorfa de los puertos se 
trabajan 8 horas diarias. Asi, 
en el puerto de Saint Nazaire, 
el promedio de dias acumula
dos de descanso por cada tra
bajador fue de 43. 

Por otra parte, las empresas 
portuarias francesas quieren 
recuperar el tiempo perdido, 
pues se han dado cuenta del 

relativo retraso con que co
mienzan a poner en marcha 
sus planes de reestructuraci6n. 
Para ello, preconizan el estre
chamiento de los contactas 
con las organizaciones "em
presariales europeas" habien
do recabado "informaciones 
precisas sobre las reformas 
que se estan llevando a cabo 
en ltalia y Espana". 

En este sentido, como el pro
pio Gilles senala, los esfuerzos 
de unidad de acci6n que las 
empresas realizan a nivel euro
peo no se corresponde, con el 
mismo nivel de resistencia de 
los estibadores. 

En otro orden de cosas, la 
privatizaci6n comporta, igual
mente, concentraci6n del capi
tal empresarial. Asi, en Le 
Havre, las empresas pequenas 
casi han desaparecido y seran 
cinco grandes empresas las 
que se repartan el trâfico y las 
actividades en los muelles. Y 
de ellas, una filial de la Com
pagnie Géneral Maritime, sera · 
la que controle el trafico del 
45% de los 460.000 contene
dores que transitan por el 
puerto de Le Havre. Ademas, 
por primera vez en la historia 
de los puertos aut6nomos, las 
empresas privadas invertiran 
en la dotaci6n de sus propios 
medios mecanicos. En conse
cuencia, en los puertos del 
norte de Francia estan previs
tas unas inversiones que al
canzan los 120 millones de 
francos (unos 2.400 millones 
de pesetas), mientras que en 
los puertos del sur (mediterra
neos) el montante de las inver
siones sera de 160 millones de 
francos (en torno a 3.200 mi
llones de pesetas). 

• 
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■ 
Nuevo convenio colectivo 

en Carga General 
de Rotterdam (y 2) 

Reproducimos a continua
ci6n el informe que E. Kanzow 
nos envi6 sobre la Terminal 
ECT-Delta, fruto de su viaje a 
Rotterdam y que por razones 
de espacio no pudimos repro
ducir en la ultima LA ESTIBA 
junto con el resto del informe 
sobre el convenio colectivo en 
Carga General de Rotterdam. 

Visita a la Terminal· 
ECT-Delta en la Maasvlakte 
(1 de julio de 1987) 

Fuimos atendidos por el se
cretario del comité de empre
sa, un ex-aleman que se sen
tia, en términos generales, 
mas bien orgulloso de "sus" 
instalaciones. 

El GA TE se parece a un 
puesto de peaje como aquellos 
que existen en !as autopistas 
italianas, con siete entradas, 
una de ellas s6Io para RoRo. El 
truck recibe aqui al llegar una 
tarjeta de transito legible por 
maquina; luego se traslada a 
una de las numerosas cajas de 
entrega. Aqui inserta su tarjetçi 
en un terminal, .con lo cual se 
da automaticamente la orden 
de marcha a "su" VanCarrier; 
este se desplaza hacia la caja, 
donde recibe el container. La 

orden de marcha se comunica 
al VanCarrier por via de la ra
diotelegraffa de rayos infrarro
jos (véase abajo). 

He visto siete puentes de 
containers. Pueden funcionar 
de modo totalmente automati
co, pero llevan un conductor. 
Los puentes tienen el llamado 
sistema de dos carros: el pri
mer carro corredizo coloca el 
container sobre una platafor
ma a media altura, y mientras 
vuelve para recoger el contai
ner siguiente, un segundo ca
rro corredizo, totalmente auto
matico, se encarga del trasla
do a tierra. Dicen que estos 
puentes descargan hasta 60 
containers por hora y trabajan 
con regularidad hasta los 8 o 
9, en algunos casos incluso 10 
grados de fuerza de viento. 

La superficie donde se colo
can los containers esta entre la 
fila de cajas y el muelle, y se 
estructura en calles, casas y 
pisos con sus respectivos nu
meros. 

En el Terminal Delta no tra
bajan mas de 120 personas, 
mientras en el Hometerminal 
de ECT trabajan 900 personas. 
El terminal esta construido pa
ra alrededor de 500.000 TEU 
anuales. Hace ya cuatro af\os 
que existe. 

La gente trabaja aqui 32 
.horas semanales en cinco tur
nos (véase el esquema de tur
nos: el turno D va de las 7.15 a 

. ,r,. ' ~· ·.; ... ~ •-
~•~ l ~ 
,;,- ,:(;:'._. 

las 15.30 h., el turno A de las 
15.15 a las 23.30, y el turno 
Nde las 23.15 a las 7.30 h). El 
turno E-1, por ejemplo, tiene 
dos dias libres, luego trabaja 
cuatro dias por las tardes (tur
no A), dos dias libres, cinco 
dias el turno de la maf\ana (0), 
cinco dias libres, cinco dias de 
turno de noche (N) .. . Esta es
tructura no toma en considera
ci6n los domingos ni los dias 
festivos. 

Datos generales 
del terminal 

El terreno abarca una super
ficie total de 81 hectareas 
( = 810.000 m2). Hay opciones 
para una ampliaci6n que in
cluiria unas 1x150 hectareas y 
otras 140 hectareas mas, co
rrespondientes a la planifica
ci6n para una capacidad de al
rededor de 2 millones de TEU 
anuales. En el Hometerminal 
se transbordan, antes de que 
empezara a funcionar el nuevo 
Terminal Delta, alrededor de 
un mill6n de TEU por af\o; 
desde entonces el volumen de 
transbordo se ha reducido a al
rededor de 750.000 TEU. El 
muelle tiene una longitud de 
1250 metros. Los transportes 
por tierra se distribuiran, segun 
las previsiones actuales, mas o 
menos como sigue: el 60% en 
camiones, el 20% por ferroca
rril, y un 20% por via fluvial. 

ir 
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ECT participa al mismo tiempo 
intensamente en la containeri
zaci6n de la navegaci6n en . el 
rio Rin, sobre todo en lo que 
se refiere a la construcci6n de 
terminales. ECT dispone ya 
desde 1982 de un t'erminal fe
rroviario propio en Venlo, en la 
frontera alemana, de donde 
parten como minimo tres tre
nes de containers diarios, lo 
cual permite a ECT, evidente
mente, una mejor planifica
ci6n. Por este procedimiento 
se transportaban ya hace tres 
af\os unos 30.000 TEU anuales 
como minimo. 

Los accionistas de ECT son: 

lnternatio-Müller 
Grupo Nedlloyd 
Furness 
Sociedad Estatal de 
Ferrocarriles de los 
Paises Bajos 

38,5% 
38,5% 
12,6% 

10,4% 

La financiaci6n (con un volu
men total de 550 millones de 
hfl) tue posibilitada por una 
generosa aportaci6n financie
ra: el muro del muelle fue 
construido por la compaf\ia 
municipal del puerto, con un 
coste de 165 millones de hfi, y 
el ayuntamiento de Rotterdam 
concedi6 un crédito a largo 
plazo de 149 millones de hfl. 

Funcionamiento técnico: 

Debajo del puente circulan 
los llamados convoyes multi
trailers; estos se mueven sobre 
ruedas de goma, y se compo
nen de una maquina de trac
ci6n y una serie de trailers aco
plados los unos a los otros, y 
que transportan los containers 
llenos. Estos convoyes se 
mueven con tal precisi6n que 
aun el ultimo trailer sigue con 
exactitud el recorrido de la ma
qui na de tracci6n y puede ser 
situado, por tanto, con un ma
ximo de precisi6n; lo cual posi
bilita que el sistema automati
co de dos carros que se halla 
instalado en el puente de con
tainers, pueda manejarlos sin 
problemas (comparense los 
problemas que ocasion6 el sis
tema de cadenas de transporte 
llamado "mousetrap" (ratone
ra) usado por Matson-Opera
tion en la costa occidental de 
EE UU). 

Hasta ahora no existe ningun 
sistema automatico para la 
identificaci6n de los containers 
(por ejemplo, por medio de sis
temas interactivos de radiote
legraffa). Hay que identificar el 
container "a pie" debajo del 

puente; los datos se introdu
cen luego por via radiotelegra-
fica en el sistema. · 

La estaci6n ferroviaria de 
containers tiene cuatro ande
nes y funciona con un transtai
ner de 55 torieladas (NEL
CON). 

La superficie para la coloca
ci6n de los containers tiene 
una capacidad de entre 30.000 
y 40.000 containers. 

En la central de manteni
miento (taller central) trabajan 
20 personas. El almacén de 
piezas de recambio es un al
macén automatico de estante
rias altas; los ampleados que 
trabajan aqui pertenecen a la 
categoria de la mano de obra 
multifuncional (por ejemplo, 
cerrajero y electricista en una 
persona). 

Existe en principio la posibili
dad técnica de predeterminar 
el recorrido del carro elevador 
de portales (? = "Portalhu
bwagen") (conductor del VC 
= VanCarrier / portacamio
nes?). Pero esta posibilidad 
técnica no se ha puesto en 
practica (por lo menos hasta 
ahora): continua siendo el 
conductor quien conduce. Asi
mismo es técnicamente posi
ble conectar el numero de 
identificaci6n persona! del con
ductor con los numeros de 
identificaci6n del VC y del con
tainer, asf como con la hora 
exacta del transbordo, lo cual 
equivaldrfa a un control infor
matico completo de todos los 
datos del proceso. Sf se hara 
uso o no de tal posibilidad y 
cuando, sera una decisi6n pu
ramente politica. Segun infor
maciones de ECT, todas las 
posibilidades técnicas citadas 
seran plenamente aplicadas a 
partir de la construcci6n del · 
segundo Terminal Delta. 

Un sistema computerizado 
de clasificaci6n comenzara a 
funcionar a partir de septiem
bre u octubre. Se trata de un 
invento desarrollado por la 
propia empresa, inspirado, por 
lo visto, en el "Sistema EMIL" 
de Hamburgo, que a los de 
Rotterdam les parece una so
luci6n excelente. · Dicho siste
ma funcionara a base de orde
nadores personales conecta
dos a través de un Local-Area
Network (LAN). Actualmente 
funciona ya un sistema de in
formaci6n persona! para la 
gestion de persona!, y otro sis
tema para el pago de sueldos y 
salarios. En términos genera
les, E'CT esta reflexionando so
bre las posibilidades de una 
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plena automatizacion de todo 
el funcionamiento del terminal 
entero. Esto significa que ya a 
partir de ahora todos los siste
mas parciales son desarrolla
dos bajo el criterio de su mu
tua compatibilidad, en vistas a 
su futura interconexion. ECT 
ha utilizado en el pasado diver
sas variantes de sistemas Da
taBase; recientemente se ha 
decidido una solucion unitaria 
de interconexion. 

Radiotelegrafia por rayos 
infrarrojos 

Hay unas 150 unidades de 
comunicacion por rayos infra
rrojos empotradas en el suelo 
y distribuidas sobre todo el te
rreno del terminal. Estas uni
dades se hallan insertas, de 
modo flexible, en unos dispo
sitivos de ebonita; su superfi
cie coincide con el nivel del 
suelo. La cubierta es de vidrio, 
y hay que limpiarla con cierta 
frecuencia. Cada una de las 
instalaciones esta dotada de 
un dispositivo de calefaccion 
que la protege de la nieve. La 
pieza movil que corresponde a 
estas unidades de comunica
cion, esta instalada debajo de 
la cabina del VC, en uno de los 
brazos, para garantizar una 
mejor visibilidad. Para que se 
produzca el intercambio de da
tos, el VC tiene que atravesar 

por encima de alguna de las 
unidades empotradas en el 
suelo; pero no hace falta que 
se halle exactamente encima 
de ella, sino que basta con que 
esté a una distancia de hasta 
dos metros de la vertical (el 
rayo de transmision es prisma
tico). El intercambio de infor
macion técnica se produce de 
manera totalmente automati
ca. Para evitar errores de 
transmision, se efectua un 
control de plausibilidad, cuyo 
funcionamiento es el siguiente: 
la parte receptora refleja en ne
gativo la informacion recibida 
y la compara con la informa-

. cion repetida, como en una fo
tograffa. Solo cuando las dos 
informaciones resultan idénti
cas, se transmite la informa
cion recibida y se anuncia reci
bo. La transmision de una uni
dad de informacion tarda unos 
10 msec. Los displays de los 
terminales de comunicacion 
instalados en las cabinas de 
los conductores indican, en 
condiciones de funcionamie·n
to normal, los cinco trabajos 
siguientes; las indicaciones so
bre el destino del container en 
cuestion no son del todo com
pletas: el conductor tiene que 
reconocer él mismo la altura 
exacta del container en el lugar 
de colocacion, y comunicarla 
al sistema (plausibilidad). El 
conductor puede elegir el mo
do de representacion (positiva 

o negativo) en el display, lo 
cual representa un éxito del 
comité de empresa: la organi
zacion ergonomica del puesto 
de trabajo. Para casos de 
emergencia sigue existiendo, 
sin embargo, el radioteléfono. 
El sistema en su conjunto esta 
instalado ya, pero aun no fun
ciona. 

Central directiva 
Planificaci6n de estiba 
con ayuda del ordenador 

El sistema recibe del armador 
los datos sobre carga y descar
ga, que luego son procesados 
por el ordenador central del 
Hometerminal: peso, volumen 
y tipo de container (container 
frigorificos, etc.), mercancfas 
peligrosas ... 

El sistema compara los datos 
sobre la carga que le suminis
tra la compaf\ia naviera, con 
los datos de la administracién 
del area de estacionamiento de 
containers, para luego trans
mitirlos al planificador. En el 
puesto de éste, aparece pro
yectado en una gran pantalla 
{Jupiter) el esquema de arru
ma del barco en cuestion, y en 
una segunda pantalla el esque
ma de colocacion de una de 
las calles del estacionamiento 
de containers en el area del 
terminal, con los datos com
P!~tos de los containers. E1,,Pla
rnf1cador puede determinar 
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ahora, mediante la disposicién • 
correspondiente del "menu", 
el sitio exacto para el arrumaje 
de cada uno de los containers. 
El planificador introduce en el 
sistema unicamente las priori
dades segun tamaf\o (longitud) 
peso, clase (tipo) y los desti
nos. El sistema trabaja con 
nueve clases diferentes de pe
sos: la primera clase incluye 
los pesos de entre una y diez 
toneladas; con cada dos tone
ladas adicionales se asciende a 
otra clase su perior. Los contai
ners especiales (por ejemplo, 
las cargas del tipo IMCO) se 
despachan primero. El sistema 
indica en cada momento cuan
tos containers del mismo tipo 
o de la misma clase de peso 
quedan por estibar y donde se 
encuentran; asimismo se indi
can los errores en cuanto a la 
longitud o peso. El sistema ve
rifica ademas en intervalos de 
25 minutas la posicién de cada 
container en el estacionamien
to. Una vez elaborado el plan 
de estiba, el sistema calcula 
automaticamente la distribu
cion horizontal y vertical de los 
pesos segun el peso real. 

En caso de que un container 
transportado en camion llegue 
con retraso, los planes de esti
ba se mantienen flexibles en el 
sentido de que estos contai
ners o bien son colocados al fi
nal encima de todo, o bien se 
suprimen. 

Una vez terminado el plan de 
estiba, este es impreso por el 
sistema. Este plan lo recibe, 
por ejemplo, el controlador de 
estiba debajo del puente. El 
plan contiene, ademas, indica
ciones acerca del tipo de con
tainer, su posicion horizontal o 
vertical en el barco, su numero 
de identificacion, su peso, y su 
destina, propietario, posicién 
del barco, generacién de peso 
horizontal/vertical, peso total, 
nombre de la embarcacion . . El 
sistema determina ademas, pa
ra las ordenes de transporte y 
de estiba, una secuencia de 
trabajo que contiene los si
guientes datos: numero del 
"job" en el terminal, area de 
estacionamiento, "calle", "ca
sa", altura, propietario del 
container, numero de identifi
cacion, posicion y destino del 
barco, tipo de container, peso, 
asi como la indicacion de si el 
container esta disponible ya o 
si esta todavia por llegar. Estas 
informaciones se imprimen en 
forma de una lista que el con
ductor del VC debe recoger, 
hasta ahora, en la central di
rectiva antes de empezar el 
trabajo ( "briefing" -distribucion 
del t rabajo) . Pero una vez que 
funcione el sistema de radiote
legraffa por rayos infrarrojos 
(que nadie sabe cuando sera), 
todos los datos citados se 
transmitiran directamente a los 
terminales telegraficos instala
dos en las cabinas de los con
ductores de VC y en los puen
tes de containers. A ECT le 
gustaria tener un sistema para 
la localizacion de los carros 
elevadores, pero su instalacién 
tue impedida hasta ahora por 
la oposicion del comité de em
presa y de los trabajadores. 

Por lo demas, me parece im
portante que durante mi visita 
no hubo un solo barco en el 

muelle, ni tampoco se espera
ba ninguno para el, turno. Me 
dijeron que antes de la quiebra 
de USL, eso habria sido dife
rente. ECT cifra sus esperan
zas en que HAPAG LLOYD 
envie sus barcos a Rotterdam; 
ademas oposita, en competi
cion con Zeebrugge y Ambe
res, para el contrato de suce
sion, a partir de 1990, de la li
nea Sealand, contrato que ten
d ria vigencia durante veinte 
anos, y que ECT cuenta con 
buenas posibilidades de que le 
sea adjudicado. 

Debo advertir, finalmente, 
que esta descripcién del fun
cionamiento técnico, actual y 
futuro, de las instalaciones, no 
toman en consideracion los 
cambios que podran producir
se a causa de los grandes sis
temas portuarios integrales, 
INTIS (Sistema lnternacional 
de lnformacion sobre Trans
portes) y SAR (Strategic Au
tomation Rotterdam), asi co
mo el TELEPORT de la compa
f\ia estatal de correos, siste
mas cuya puesta en marcha 
esta prevista para un futuro in
mediato. La gente de ECT se 
muestra convencida de que 
tendran unas consecuencias 
muy decisivas para todo el 
funcionamiento de la empresa. 

Terminal Müller-Thomsen 
(1 de julio de 1987) 

Desde 1986 existen dos nue
vas gruas de containers cons
truidas por NELCON como 
prototipos para M-T. Se mue
ven sobre ruedas de goma que 
garantizan su plena movilidad. 
Con el brazo de carga en esta
do erecto, pueden levantar 
hasta 67 toneladas, y aun des
plegando el brazo de 40 me
tros soportan unas 40 tonela
das: se trata de la mayor capa
cidad de carga que jamas se 
ha alcanzado en unas gruas de 
containers plenamente movi
les. Se les atribuye también 
una velocidad increible (se 
habla de mas de 50 moves por 
hora), aunque hasta la fecha 
sigan afectadas por frecuentes 
averias. Con estas gruas se es
tiban también los tubos de 
Mannesmann para la URSS. 

Me sorprenden las supuestas 
ventajas que se les atribuye en 
comparacion con los usuales 
puentes de containers, sobre 
todo al tener en cuenta que un 
brazo de este tipo podra difi
cilmente contrabalancear los 
eventuales movimientos gira
torios o pendulares de la 
carga. 

El trabajo en serie de los mo
ves por tierra es realizado por 
un transtainer de 45 toneladas; 
por lo demas se usan unica
mente unas pesadas carretillas 
elevadoras ("toros") de la 
marca Hyster, ningun VC. M-T 
transborda actualmente entre 
40.000 y 50.000 · containers 
anuales, con un grado de con
tainers que oscila entre el 40 y 
el 45%. El muelle tiene una 
longitud de aproximadamente 
1700 metros en el lado norte y 
800 metros en el lado opuesto. 

En el momento de mi visita, 
se estaba estibando un solo 
barco. 

• 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE MARSELLA 

La huelga de los estibadores 
de Marsella 

Ide la ptlgina 11 

Muy compafieros nuestros, 
1. Adjuntamos la nueva di

recci6n para enviar LA ESTI
BA que leemos siempre con 
mucha gusto y gran interés. 

2. Hay empez6 la huelga de 
los estibadores de Marsella 
que no estan de acuerdo con 
las nuevas condiciones de tra
bajo y salaria que proponen las 
empresas de estiba. 

■ 

Otras noticias seguiran. 
Las semanas precedentes 

fueron marcadas par una in
tensa propaganda de todas las 
fuerzas de la burguesia contra 
los estibadores. Quizas esqui
roles ya estan reclutados. 

3, La Federaci6n internacio
nal de los trabajadores del 
Transporte, I.T.F., que incor
poraba principalmente a los 

marineras, se interesa ahora 
por los estibadores y ha publi
cado el documenta adjunto. 
Por Espafia, las informaciones 
vienen de la UGT que es 
miembro de la ITF. 

Saludos fraternales. 

2 de Octubre 

Comunicado del Sindicato General 
de los Transportes 

de los Ramales del Rodano 
(CFDT) 

En los numerosos articulas 
que la prensa ha venido consa
grando al conflicto entre los 
estibadores y las empresas es
tibadoras, la (mica informaci6n 
que se daba era la de que el 
puerto resulta demasiado caro 
sin buscar las verdaderas cau
sas y los responsables reales 
de esa situaci6n pretendiendo, 
incluso, con todo ello paner de 
manifiesto que los estibadores 
ganaban unos sueldos excesi
vos. 

Pues el casa es que, a causa 
del paro continuo, los ingresos 
de un estibador en Marsella 
han disminuido en un prome
dio del 20% en el afio 1986, 
respecta a lo que cobraba en 
1985. 

Sin embargo, toda esa pro
paganda ha venido a pesar a la 
hora de las negociaciones en
tre estibadores y empresas. 

LA PRENSA NUNCA HA 
REVELADO REALMENTE EL 
CONTENIDO DE LAS NEGO
CIACIONES. 

Hay que tener en cuenta que 
las exigencias de la patronal 
son considerables: 

• disminuci6n en mas de la 
mitad del numero de estibado
res que componen los equipos 
de borda. 

- disminuci6n considerable 
del numero de confrontas. 

- reducci6n del numero de 
capataces, contramaestres y 
conductores de medios mecâ-. 
nicos. 

- reducci6n de numerosas 
conquistas sociales y, sobre 
todo, la pérdida de 10 dias de 
descanso al afio. 

T odas esas exigencias patro
nales tienen lugar después de 
una serie dé reestructuracio
nes internas de las empresas 
portuarias que, durante el ve
rano, han incrementado el pa
ro en los puertos. 

PODEMOS DECIR QUE TA-

LES EXIGENCIAS NO SE BA
SAN MÂS QUE EN VAGOS 
PRONÔSTICOS EN CUANTO 
AL INCREMENTO DEL TRÂ
FICO Y NO ENCUENTRAN 
NINGUNA JUSTIFICACION 
POR LO QUE SE REFIERE A 
LA REALIZACION DEL TRA
BAJO DE ESTIBA Y DESES
TIBA QUE ACTUALMENTE 
SE LLEVA A CABO EN EL 
PUERTO. 

ESOS PROYECTOS NO RE
PRESENT AN MÂS QUE UNA 
VOLUNTAD DE REVANCHA 
SOCIAL Y ANTISINDICAL. 

Es par eso, par lo que, ante 
la falta sistemâtica de informa-

■ 

ci6n de la patronal y la volun
tad de convertir al estibador en 
el chivo expiatorio de todas las 
diticultades por las que atra
viesan las distintas actividades 
portuarias, es necesario que la 
opinion publica y, en particu
lar, el persona! de las empre
sas del sector portuario (tran
sitarias, consignatarias, impor
tadoras, camioneros ... ) no se 
deje manipular y manifieste, 
por contra, su solidaridad con 
los trabajadores que defienden 
su empleo. 

Marsella, 2 de octubre de 1987 

Telegrama de 

la CGT 

ESTIBADORES PUERTO 
MARSELLA . EN ACCIÔN 
CONTRA ATAOUES PATRO-

. NAL DESViA TRÂFICO PARA 
ROMPER LUCHA. BARCO 
ROULIER CON PABELLÔN 
BRITANICO, TRIPULACIÔN 

ITALIANA DESVIADO A 
BARCELONA EL 6/10/87: 
LLAMAMOS A LA SOLIDARI
DAD ESTIBADORES BARCE
LONESES. 

FEDERACION NACIONAL 
DE PUERTO$ CGT. 
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COCINA MARINERA 

ESPAGUETIS A LA 
BUCANERA 

Nota: Es preciso advertir sobre 
quienes eran los "bucaneros". 
Parece que en un principio se 
trataba de pescadores de a/tu- ' 
ra que por la época faenaban 
con barcas de remo y a vela, y 
se a/ejaban considerablemente 
de la costa. A veces, para avi
tuallarse y descansa~ tocaban 
tierra en pequefias islas desha
bitadas o semidesiertas. 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 

■ 

5 

6 ■ 
7 

8 

9 

10 

■ 
■ ■ 

■ 
■ 

HORIZONTALES: 1, Rumiante parecido 
al camelle. / 2. lnterjecci6n. Las Naciones 
Unidas. Nombre de consonante, / 3. Pue
de ser telef6nica, por el altavoz ... Roma
nos. / 4. Dicese vulgarmente asi de un 
alto cargo. / 5. Todas repetidas. Vasija o 
recipiente de madera de forma de media 
cuba . / 6. Consonantes de las mâquinas 
que se emplean para excava, v limpiar los 
puertos. Lo que nos queda de un total. / 
7 . Nada. Otra vez nada. Gran jugador de 
ajedrez ruso. / 8. Prefijo que significa 
total oposici6n. Al revés, valle del Pirineo. 
/ 9. Ni t~ ni vo. Al revés, desmenucé, 
raspé. Consonante. / 10. La matricula de 
Santander. Provecto de lo que se piensa 
hacer en alguna materia. / 

Soluci6n al numero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Portuarios. / 2. 
ecoR. Marta. / 3. nétaP. Ma. E. / 4. 1s6-
gono. Al. / li. No. asonarA. / 6. S. Altra
muz. / 7. Untura. Ama. / 8. Lanzarote. / 

. 9. Aba. raperT. / 10. Roma. V. RPfil./ 

Con el tiempo, y por proble
mas con el gobierno italiano 
de la época, algunos se margi
naron de la ley y se refugiaron 
en sus conocidas islas. 

De estas hechos se ha iden
tificado esta actitud de estar al 
margen de la /ey con el nom
bre de "bucaneros": 

Hervimos los espaguetis en 
abundante agua con un poco 
de sal y un chorrito de aceite, 
hasta que estèn cocidos, lo 
que se llama "al dente". 

Por otro lado, y pensando en 
cuatro raciones, limpiamos 

. una sepia pequefia, la freimos 
y cuando esta casi hecha le 
afiadimos 200 grs. de chirlas. 
Cuando estan abiertas, freimos 
tambièn un cuarto de kilo de 
gambas. 

Lo reservamos, y en la mis
ma sartèn hacemos un sofrito 
de ajo, pimienta molida, salvia 
(o bien alguna otra hierba aro
matica) y tomate. Hacia el fin 
de la cocci6n echamos una co
pita de vino blarico, dejandolo 
evaporar bien. Juntamos el so
frito y el pescado, lo mezcla
mos bien con los espaguetis 
escurridos y algo alifiados con 
mantequilla, y ya nos lo pode
mos corner. 

6 7 8 9 10 

■ 
■ 

■ 
■ 

■ 
' 

' ., ■ 

VERTICALES: 1. Flaco, de poca carne. 
Existe. / 2, No granar enteramente los ra
cimos de las vides. Contracci6n v sfmbo
lo del aluminio. / 3. Vocal. Regi6n de la 
peninsula. Consonante. / 4. Asf han sido 
hallados los cadâveres de los Faraones, 
con estas formas. Rfo de Gerona. / 6, Me 
df prisa, al revés. Unidad de peso. / 6. 
Vacilaci6n, incertidumbre. Al revés v co
mo siempre, voz de mando. Las dos con
sonantes de UAa masa de agua que esta 
en la hondonada de un terreno. / 7. Vo
cal. Sucederse por turno unas personas a 
otras. / 8. Nota musical. "El cazador ---
--- sobre la presa". / 9. Descubridor. Mil. 
/ 10. Al revés, miro un libro. Pusiera 
huevos una ave. /. 

VERTICALES: Peninsula,. / 2. Ocaso. 
Nabo. / 3. Roto. atnaM. / 4. Tragaluz. 
A. / 6. UPostrar. / 6. aM. noraraV. / 7. 
Ramona. OP. / 8. lrà. amateR. / 9. oT. 
arumerP. / 10. saelazA. Tfil. / 
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En espera, aun, 
de las 

negociaciones 
Tal como se decidi6 en la 

Asamblea General de Coordi
nadora en Cartagena los dfas 
14 y 15 de Octubre, en todos 
los puertos fueron denuncia
dos los Convenios antes de fi
nalizar el mes de Octubre. La 
presentaci6n de las nuevas 
plataformas de Convenio, con 
todo, aun no se ha hecho en 
muchos puertos, y por tanto 
aun estan en muchos puertos, 
pendientes de negociar. 

En Barcelona se ha empeza
do a negociar, y hay una fuer
te expectativa por parte de to
dos los otros puertos, pues se
gun resulte de esta negocia
ci6n se podria abrir una pers
pectiva de entendimiento en la 
aplicaci6n negociada del De
creto. 

Con todo, y a la espera de 
esta negociaci6n, tememos 
que por parte de la Adminis
traci6n pocos o muy pocos 
creen en una salida negociada. 
Continuamente . se pone de 
manifiesto la diferencia de cri
terios entre la Adr.ninistraci6n 
central y los encargados de lie
var a término el Decreto en los 
respectivos puertos, Decreto 
de muy dificil aplicaci6n como 
se ha visto a lo largo de todo 
este ultimo ano en el intento 

de poner en marcha a las So
ciedades Mixtas. 

El ultimo claro ejemplo de 
ello ha sido el cese fulminante 
y antidemocratico del presi
dente de la Sociedad Estatal 
de Estiba del Puerto de las Pal
mas, cesado a dedo por la Ad
ministraci6n cuando habfa sido 
ratificado por la Junta General 
de la Sociedad Estatal. Esto, 
como deda el mismo ex-presi
dente Segundo Medina en 
unas declaraciones a la prensa 
(ver Diario de Avisos, 5/11/87. 
Las Palmas), cuestiona la ca
pacidad polftica de la Comisi6n 
lnterministerial de Seguimien
to de la Reforma de los Puer
tos, para llevarla adelante. 

También son significativas de 
esta contradicci6n entre la Ad
min istraci6n central y la aplica
ci6n del Decreto en los respec
tives puertos, las declaracio
nes de Anastasio Travieso, 
nuevo sustituto de Medina, en 
el mismo peri6dico, cuando di~ 
ce que la puesta en funciona
miento de la Sociedad Estatal 
se hara en su momento y lue
go de las conversaciones que 
se estan realizando con la 
Coordinadora de Trabajadores 
Portuarios que tiene su sede 
en Barcelona. 
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Marsella: vuelta al trabajo 

En la ultima LA ESTIBA de 
Octubre dabamos cuenta de la 
situaci6n del puerto de Marse
lla, practicamente vado a rniz 
del conflicto con los estibado
res portuarios que han parali
zado el puerto durante 40 dfas. 
El dia 10 de este mes de No
viembre, los estibadores han 
vuelto al trabajo después de 
firmarse un acuerdo entre em
presas y sindicato, acuerdo 
que prevee de 350 a 550 bajas 
incentivas por jubilaci6n antici
pada y una importante reduc
ci6n de las manas. Anotamos 
a continuacj6n una cronologfa 
de dicho conflicto: 

1 /7 /86: el sindicato de los 
empresarios del puerto de 
Marsella denuncia los 43 
acuerdos locales que constitu
yen el Convenio Colectivo de 
los estibadores portuarios del 
puerto de Marsella. 

Del 1 /7 /86 al 30/9/87: nego
ciaciones lentas sobre dos 
puntos basicos: 

- numero de delegados per
manentes de los estibadores. 

- condiciones para jubilacio
nes anticipadas. 

1/10/87: fin del plazo legal 
para firmar los nuevos acuer
dos que van a reemplazar los 
acuerdos denunciados. 

Las empresas intentan aplicar 
unilateralmente una nueva or
ganizaci6n del trabajo redu
ciendo, en mucha, las manas. 

Oposici6n de los estibadores 
portuarios, que rechazan tra
bajar en estas condiciones. 
Las empresas estibadoras or
ganizan el desvfo de los bu
ques y cesan el trabajo. 

5/ 10/87: el conflicto toma su 
forma definitiva. El puerto de 
Fos, donde existen dos sindi
catos (uno de empresas esti
badoras y uno de estibadores 
portuarios CGT) diferentes de 
los de Marsella, continua tra
bajando porque tienen el con
venio hasta final de marzo del 
1988. 

En Marsella, dos empresas 
estibadoras que no forman 
parte del sindicato patronal, 
continua trabajando segun el 
antiguo Convenio. El trafico 
con C6rcega y Argelia es ase
gu rado. Por el hecho de estar 
trabajando estas dos empre
sas, los estibadores no estan 
legalmente en situaci6n de 
huelga sino de paro y reciben 
por tanto los 180 F por dia por 
salaria de asistencia (desem
pleo). 

Desde el punto de vista del 
trafico, el conflicto atane las 
dos terceras partes del trafico 
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de Marcella y cerca de un 3% 
del trafico total del complejo 
portuario. 

26/103/87: huelga nacional 
de los estibadores CGT en 
apoyo a los estibadores de 
Marsella. 

27/10/87: La federaci6n por
tuaria CGT y el secretario del 
sindicato CGT de los estibado
res de Marsella son recibidos 
por M. Guellec, secretario de 
Estado del Mar. Segun la pren-

4 sa, el clima del encuentro es 

bueno y parece pr6ximo el 
acuerdo. 

Del 28/10/87 al 27/11/87: in
tensificaci6n de las negocia
ciones. 

9/ 11 /87: la prensa local 
anuncia el acuerdo y la vuelta 
al trabajo para el dia 11. 

9/11/87 al mediodia: una 
gran mayorfa de estibadores 
portuarios aprueba el acuerdo 
a mano alzada. 

10/11 /87: vuelta al trabajo . 

• 
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Situacion actual 
de los estibadores 
en el Reino Unido 

SUELDO COMPLETO PARA 
LOS ESTIBADORES 
QUE NO TRABAJAN 

(Traducido de: 
The Sunday Times 
25-octubre-1987) 

Sesenta estibadores remolo
neaban en una sala victoriana 
en una atm6sfera de humo de 
tabaco el viernes en el muelle 
de Grimsby, golpeando en el 
suelo con sus botas de seguri
dad para sacudirse el trio. Al 
cabo de media ·hora, regresa
ron a sus casas con la certèza 
de que a pesar de que no 
habia bacalao para descargar, 
sus salarias estaban asegu
rados. 
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■ 
Euzkadi y mas alla 

Bajo este titulo, el viernes 
dos de octubre se celebr6 en 
los locales de la F.A.C. (Feder. 
Aut6noma de Colectivos) de 
Barcelona una charla-coloquio 
con tres compaf\eros militan
tes del "movimiento aut6no
mo" de Vitoria, Pamplona y 
Vizcaya. A lo largo de las tres 
intervenciones y posterior co
loquib se abordaron diversos 
aspectos de la realidad social y 
politica de Euzkadi. A desta
car, entre otros varios, el 
hecho de la favorable acogida 
que tendria entre la poblaci6n 
vasca una negociaci6n ET A/ 
Gobierno, que hiciera posible 
la liberaci6n de los 500 p'resos 
y el retorno de los mas de 
2.000 exiliados vascos. En este 
sentido, existen opiniones que, 
aun siendo favorables a la ne
gociaci6n, no dejan de recono
cer su inviabilidad, puesto que 
los términos en que se plantea 
por parte del movimiento aber
tzale resultan inaceptables pa
ra el gobierno de Madrid. 
(Ademas, el desencadena
miento de las acciones represi
vas y las deportaciônes de exi
liados vascos que esta llevan
do a cabo la policfa francesa a 
petici6n del gobierno espaf\ol, 
parecen alejar a(m mas cual
quier posible salida negociada 
a la situaci6n de Euzkadi) . 

Qued6, igualmente, patente 
la influencia y el papel hege
m6nico que juega Herri Bata
suna en los medios de la iz
quierda vasca. A este respec
to, si bien H.B. responde a un 
modelo de intervenci6n politi
ca, segun un modelo organiza
tivo de corte leninista clasico, 
ha conseguido articular y recu
perar para el movimiento aber
tzale la mayor parte de los mo
vimientos extraparlamentarios 
y las expresiones de descon
tento social (mujeres, j6venes, 
ecologistas, actividades cultu
rales, etc.). En consecuencia, 
la actitud de los militantes 

"aut6nomos" varia desde la 
"colaboraci6n critica y pun
tual" con H. B. hasta su recha
zo por la carga nacionalista de 
sus planteamientos y la verti
calidad interna de su organiza
ci6n. 

Por ultimo, se trat6 la cues
ti6n del movimiento obrero en 
Euzkadi, a partir de la expe
riencia de la lucha desarrollada 
en la fâbrica Mercedes Benz 
de Vitoria, en la cual fueron 
despedidos tres compaf\eros 
por encabezar una huelga con
tra un nuevo sistema de medi
ci6n de tiempos (M.T.M.). Las 
vicisitudes de la lucha llevaron 
a provocar enfrentamientos 
entre los propios trabajadores, 
ya que los 300 sancionados, 
en un principio, no encontra
ron respuesta solidaria en los 
1.600 trabajadores de la planti
lla que continuaron acudiendo 
a sus puestos de trabajo "mili
tarizados", protegidos por un 
impresionante despliegue poli
cial. Al final, la disgregaci6n y 
el desanimo fueron reduciendo 
la resistencia, resultando tres 
trabajadores despedidos. Tres 
militantes significativos del 
movimiento obrero que ya in
tervinieron en la huelga gene
ral de Vitoria del 3 de marzo de 
1976 que se sald6 con cinco 
muertos y varias decenas de 
heridos, por obra y gracia de 
Manuel Fraga, entonces al 
frente del Ministerio del lnte
rior del primer gobierno de la 
monarquia. 

Con ello, se puso de mani
fiesto la clara intencionalidad 
politica de los tres despidos, 
en un intento mas de reducir 
los nucleos de resistencia que 
aun quedan en las fabricas, al 
tiempo que uno de los prota
gonistas (despedido) de la 
huelga planteaba serios inte
rrogantes acerca de la pobre 
realidad que vive en la actuali
dad el movimiento obrero. 

■ 
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■ 
La represiôn del 

rnovimiento obrero: 
el caso de CNT·Vitoria 

Los hechos 

"El 27 de noviembre de 1984 
cinco compaf\eros son arran
cados de sus hogares por ins
pectores de policia. Luego les 
seguirfan otros ... " 

"Gracia:; a la Ley Antiterro
rista, sin duda la mas dura y 
represiva de Europa, votada en 
el Congreso de los Diputados 
por el rodillo socialista y el gru
po popular, permanecieron en 
las dependencias policiales 
nueve largos dfas en los que 
sufrieron toda clase de humi
llaciones, vejaciones y, por su
puesto, torturas mientras que 
con el mayor de los cinismos 
la inefable Alicia lzaguirre, go
bernadora ëcivil? de Vitoria 
prometfa trato de "guante 
blanco". ( Digamos a este res
pect 0, que en virtud de dicha 
ley Antiterrorista se producen 
una media de 150 detenciones 
al mes en Euzkadi, pasando a 
la Audiencia Nacional el 10% 
de los detenidos). 

Las denuncias de torturas 
presentadas ante el juzgado de 
Vitoria, Defensor del Pueblo y 
otros organismos internaciona
les son dificiles, pues no dejan 
huellas. A pesar de todo, y 
después de los catorce meses 
pasados en prisi6n la de Cara
banchel, continuaron las pre
siones sobre los inculpados 
para que retirasen tales denun
cias por torturas. 

"Ni el sensacionalismo de 
cierta prensa, ni el cumulo de 
puertas cerradas, entre ellas 

. las de Ramon Jauregui (Dele
gado del Gobierno en Euzkadi) 
consiguieron evitar una impor
tantfsima respuesta solidaria 
que nos atreverfamos a califi
car de ins61ita, de muchos tra
bajadores y ciudadanos de Vi
toria que con paros totales en 
Michelin, Cespa, Explosivos de 
Rio Tinto, etc. Las posteriores 
manifestaciones clarificaron 
hasta qué punto los luchado
res y sindicalistas de CNT, na
da tenfan que ver con activida
des violentas". 

Las imputaciones 

"Las detenciones de Vitoria, 
considerando los hechos y cir
cunstancias, qué duda cabe, 
son el montaje policial mas 
descarado e importante que el 
Estado y la Patronal han lleva
do a cabo contra la CNT des
de el caso SCALA de Barcelo
na." 

Asi, se comienza una campa
f\a por parte de la policfa y pa
tronal con motivo de un aten
tado frustrado contra el jefe de 
persona!, Sr. Casanova el 16-
5-80. El Comité de Empresa 
fue llamado a declarar conjun
tamente y, con posterioridad, 
se reclama en repetidas oca-

siones la presencia del repre
sentante de CNT. Nuevamen
te, con motivo del atentado en 
el que result6 muerto el jefe de 
persona! y mantenimiento téc
nico, Sr. Hergueta, el 25 de ju
nio de 1980, se vuelve a recla
mar la presencia de cenetistas 
en la comisarfa. El 13-3-82 en 
una Asamblea de Fabrica un 
miembro del sindicato patronal 
amarillo, correspondiente a la 
Candidatura de No-Afiliados, 
hiere con un arma blanca a un 
trabajador. El esquirol es ab
suelto, mientras que con las 
mismas pruebas se condena al 
representante cenetista en el 
Comité de Empresa por su
puestas amenazas a los amari
llos. La "guinda" del pastel la 
vino a poner la detenci6n de 
Merino Quijano, superviviente 
de la emboscada que los GEO 
tendieron a los Comandos 
Aut6nomos Anticapitalistas en 
el puerto de Pasajes. El hecho 
de su afiliaci6n a CNT permite 
a la policia cerrar el cerco y 

.. 

montar su pelicula inculpando 
a la organizaci6n sindical. To
do ello fue conformando las 
inculpaciones, aunque a lo lar
go de los tres af\os que median 
entre la fecha de las detencio
nes (1984) y la de los juicios 
(noviembre 1987) ha habido 
numerosas modificaciones en 
las acusaciones (colaboraci6n 
con grupos terroristas, atra
cos, cobros de "impuestos", 
agresiones a esquiroles ... ). Sin 
duda, hasta los mejores mon
tajes policiales tienen sus fa
llos ... Sin embargo, y aun a 
pesar de la imposibilidad de 
probar las inculpaciones, se 
solicita para los encausados un 
total de 155 af\os de condena. 

la empresa 

Michelin es una de las multi
nacionales que siempre se ha 
caracterizado rior su politica 
especialmente represiva, en lo 
que se refiere a las actividades 
sindicales de los trabajadores. 

.. 
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lncluso, entre las multinacio
nales resulta excepcional. Des
de la postguerra mundial, las 
empresas multinacionales han 
reconocido la funci6n que los 
sindicatos pueden jugar en la 
gestion econ6mica y de las re
laciones !aborales capitalistas 
los sindicatos y, en conse
cdencia, los han reconocido y 

aceptado. Sin embargo, Mi
chelfn siempre ha preferido 
instalarse en las zonas mas 
atrasadas, con menos tradi
ci6n de lucha y con menor ex
periencia en las organizaciones 
de clase ... y cuando sus pro
pias necesidades de produc
ci6n y comercializaci6n las ha 
llevado a implantarse en paises 

industrializados, con regime
nes democraticos y derechos 
reconocidos a los trabajadores 
de libre sindicaci6n, han favo
recido form·as de sindicalismo 
de empresa (amarillo) o, inclu
so, como ocurriera en su sede 
central de Clermont-Ferrand 
(Francia) ha llegado a ofrecer 
"gratificaciones" a aquellos 
trabajadores que renunciaban 
a afiliarse a los sindicatos tra
dicionales. Ademas, en su 
Consejo de Direcci6n de Vito
ria cuenta con un miembro de 
la O.A.S. (organizaci6n fascis
ta de los colonos franceses 
que se oponian a la indepen
dencia de Argelia). 

Pero la ofensiva de la empre
sa contra los trabajadores co
mienza en 1980. Es el ano mas 
duro, a nivel internacional, de 
la empresa. Ademas, la modi
ficaci6n de los sistemas de tra
bajo encuentra una fuerte re
sistencia entre los trabajado
res. Concretamente, su inten
ci6n de poner en marcha un 
sistema de trabajo continuado, 
levanta en la factoria de Mi
chelfn-Vitoria una frontal opo
sici6n entre sus asalariados. 
Dandose la doble circunstan
cia de que es la mayor empre
sa de Alava y de que su pro
ducci6n esta destinada en un 
80% a la exportaci6n. A(m 
hoy, no ha conseguido impo
ner el nuevo sistema de traba
jo. En consecuencia, la elec
ci6n de CNT, como objetivo 
de la empresa para intentar 
quebrar la resistencia obrera y 
la unidad dentro del colectivo 
de trabajadores, se explica en 
la medida que representa las 
posiciones mas intransigentes 
dentro del Comité de Empre
sa, respecta a los planes pa
tronales. 

La criminalizaci6n del 
movimiento obrero 

Pasada la transici6n demo
cratica bajo el signo del pacto 
social y de un fuerte proceso 
de reestructuraci6n industrial 
que encontr6 su victima propi
ciatoria en el movimiento obre
ro, la realidad del sindicalismo 
en Espana es, mas bien, pre
caria. Los sindicatos tradicio
nalmente pactistas - UGT y 
.CCOO- han ido perdiendo 
audiencia y credibilidad entre 
los trabajadores, como lo de
muestran las cifras oficiales de 
afiliaci6n sindical que son de 
las mas bajas de Europa (en 
torno al 12%). Por otra parte, 
los focos de resistencia a las 
agresiones gubernamentales, 
a(m a pesar de su aislamiento, 
se han caracterizado por una 
fuerte radicalidad ( Eskalduna, 
Naval de Gij6n, Puerto Real, 
Reinosa, las ocupaciones de 
fincas del SOC o el largo con
flicto portuario) . Y la represi6n 
de los mismos ha sido dura y 
sistematica por parte del go
bierno. Pero todo ello ha con
tribuido a poner de manifiesto 
la precariedad de las relaciones 
sociales ante cualquier situa
ci6n potencialmente conflicti
va. El gobierno se siente fuer
te, la prepotencia con la que 
impone sus dictados asi lo de
muestra; pero el empeno re
presivo que pone ante la mas 

minima contestaci6n a su polf
tica revela, igualmente, un 
margen de inseguridad trente 
a cualquier forma de oposici6n 
que le desborde desde la iz
quierda. 

De hecho, el montaje poli
cial-patronal contra la CNT se 
inscribe dentro de esta volun
tad gubernamental de eliminar 
los nucleos de resistencia pre
sentes en las empresas y de 
criminalizar las iniciativas aut6-
nomas de los trabajadores. En 
este sentido, se repiten una y 
otra vez los juicios contra jor
naleros que ocupan tierras y se 
sigue una politica de depura
ci6n y despidos, tanto de los 
militantes de la izquierda sindi
cal no pactista, como de los 
nucleos aut6nomos. Ademas, 
las discrepancias entre el go
bierno y la UGT amenazan con 
dejar a aquel, si no en una si
tuaci6n critica, si de relativo 
abandono ante el unico sector 
de la clase obrera que hasta 
ahora le es affn. No hay que 
olvidar que vivimos la era del 
"estado del control" y que la 
existencia de los aparatos sin
dicales inclinados al estableci
miento de pactos es una nece-
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sidad fundamental para el con
trai desde el interior del movi
miento obrero y la estabiliza
ci6n de las relaciones sociales, 
en general . 

Asi, por ejemplo, en la mis
ma Vitoria, en el presente ano, 
en la empresa Mercedes Benz, 
también con motivo de impo
ner un sistema de mediciones 
de tiempos (M.T.M.) se desa
rroll6 un conflicto del que re
sultaron despedidos tres des
tacados militantes del movi
miento obrero en Vitoria . Es 
esa busqueda del consenso a 
todos los niveles que garantice 
la paz social lo que lleva a go
bierno, patrona y a los mismos 
sindicatos a aliarse para des
bancar las posiciones de fuer
za que puedan provenir de 
otros sindicatos reacios al pac
to, como es el caso de CNT o 
de movimientos de base radi
cales. 

(Este articula se hizo a partir 
del dossier de CNT "Los go
biernos cambian ... la represi6n 
continua" y de las propias de
claraciones y comentarios de 
los inculpados, con motivo de 
su visita a Barcelona.) 

3 



4 COOIIDINADORA: PUERTO$ EN MARCHA 

■ 
Reunion de 

la Zona 
de Andalucia 

El dia 5 de Noviembre se ce
lebr6 en el puerto de Huelva, 
la reuni6n de la Zona Andalu
za. Asistieron los representan
tes de los puertos de Huelva, 
Cadiz, Motril, Algeciras, Ma
laga y Sevilla. Solamente falt6 
A lmeria. 

Se inform6 de la situaci6n 
actual del conflicto, a partir del . 
Decreto, que nos enfrenta al 
gobierno y a la patronal. Un 
largo informe de la ultima reu
ni6n de zonas de Coordinado
ra en Barcelona, y de las nego
ciaciones que se llevan a cabo 
en este puerto con los repre
sentantes de la Sociedad Esta
tal. 

A continuaci6n cada puerto 
inform6 de la situaci6n de su 
colectivo y de los problemas 
que se plantean. La decisi6n 
de los puertos de iniciar la lu
cha si talla la negociaci6n es 
total. Todos los puertos estan 
persuadidos de que el Decreto 
puede representar el fin de los 
colectivos portuarios. 

Sevilla debate su ya tradicio
nal division entre Coordinado
ra y CCOO, mas grave en es
tos momentos en que CCOO 
participa en la Comisi6n Tri
partita y no apoya las acciones 
que se convocan. Los mas des 
preocupados aprovechan la si
tuaci6n y se provoca la indis
ciplina en el trabajo. 

En Huelva un grupo minorita
rio de UGT boicotea las inicia
tivas de Coordinadora; mien
tras el colectivo hace huelga, 
este grupo trabaja provocando 
una tensa situaci6n. En el 
puerto de Ayamonte la patro
nal intent6 trabajar con perso
na! no portuario y la acci6n de
cidida de los estibadores des
barat6, en esta ocasi6n, el in·
tento. 

Motril, un pequefio puerto 
con 20 trabajadores, de los 

que el 75% tiene la edad de 
jubilaci6n y los restantes la 
cumpliran en pocos afios. Ad
ministraci6n y patronal se nie
gan a admitir a los 12 o 15 
ocasionales que trabajan habi
tualmente en el puerto y esto a 
pesar de que esta aumentando 
el trâfico. De seguir asi, el fu
turo de Motril sera el puerto al
ternativo en la zona con graves 
consecuencias para Almeria y 
Malaga. i.Se creara la Socie
dad Estatal, o dependera de 

, algun puerto cercano? i.Se ex
tinguira la plantilla haciéndoles 
fijos de empresa? Una grave si
tuaci6n en la que Coordinado
ra debera actuar. 

Algeciras, por el contrario, 
avanza hacia la integraci6n de 
los ocasionales en la plantilla 
incluyéndolos en la rotaci6n 
junto con los ·fijos en condicio
nes de igualdad. También aqui 
la Administraci6n se niega al 
aumento de plantilla. Se ha 
producido la integraci6n de los 
eventuales incluso en la orga
nizaci6n portuaria, la Coordi
nadora. Un ejemplo a seguir el 
de este puerto. 

Otros problemas que preocu
pan en la Zona: el futuro de las 
plantillas de pesca, que el De
creto quiere elimiriar. Las con
dicîones en que se constituyen 
las sociedades estatales, hasta 
ahora paralizadas en espera de 
lo que ocurra en los grandes 
puertos; la pequefia empresa 
parece mostrar poco interés 
por su constituci6n. Situaci6n. 
de las jubilaciones obligatorias. 
Firma del Convenio marco. 

La reuni6n acab6 con el re
cuerdo de las acciones acorda
das por Coordinadora si la ne
gociac1on no prospera. Los 
puertos estan decididos a lie
varias a cabo con la aproba
ci6n de sus colectivos. 
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Siguen las -anomalias 
en Maritima Layetana. 

Haciendo un balance de las 
condiciones de trabajo de la 
empresa Maritima Layetaria 
desde el afio anterior hasta 
ahora, vemos que objetiva
mente nada ha cambiado, sino 
es para empeorar. 

Revisando el contenido de la 
carta mandada hace un afio a 
dicha empresa (carta que a 
continuaci6n reproducimos) 
en la que se denunciaban, en
tre otras cosas, el mal estado 
de la explanada, y los proble
mas existentes con las maqui
nas, como la limpieza de las 
cabinas para la perfecta visibi
lidad de los conductores, las 
luces de maquina, etc., y otros 
de indole diversa como el de 
megafonia, que hizo rozar el 
colapso de la terminal este ve
rano, vemos que toda esta 
problematica se ha agravado 
con el tema del servicio de 
mantenimiento. 

Este servicio de manteni
miento se ha deteriorado, su
friendo el colectivo innumera
ble cantidad de horas perdidas 
e incomodidades, por todo lo 
antes sefialado y por la ingente 
cantidad de averias sufridas 
por las gruas, los vancarriers, 
los trastainers y toda la maqui
naria operativa de la terminal, 
incluida también la empresa 
TERSACO. 

Dicho deterioro del serv1c10, 
observamos que coïncide con 
la creaci6n de la empresa Llo
bregat-Docks, encargada del 
mantenimiento de Maritima 
Layetana y Tersaco. 

Efectos de esta situaci6n ya 
denunciada es el hecho de 
haber tenido que contemplar: 

- tres de las cuatro gruas 
puente averiadas a la vez, 

- despachos de aduana en 
Tersaco realizadas con trastai
ner, por estar todos los eleva
dores de 30 toneladas, averia
dos, 

- la procesi6n de vancarriers 
averiados hacia el taller, 

- el haber en servicio sola
mente 1 6 2 de los 6 trastai
ners que tiene a su disposici6n 
Tersaco, por estar el resto ave
riados, 
- y todo un sinfin de incidentes 
analogos que seria larguisimo 
enumerar. 

Teniendo en cuenta que has
ta ahora la productividad de 
las terminales de Barcelona en 
cuanto a la estiba y desestiba 
de contenedores esta en los 
mismos o superiores niveles de 
cualquier terminal europea o 
mundial de parecidas caracte
risticas, debido a la calidad del 
servicio prestado por los esti
badores portuarios de Barcelo
na, vemos con preocupaci6n 
que se nos pueda achacar a 
nosotros, los estibadores, la 
critica situaci6n que estan pa
deciendo las terminales. 

Barcelona 

La disciplina del serv1c10 del 
estibador es practicamente im
pecable, por haber seguido 
prestando servicio en estas 
precarias condiciones de tra
bajo, llegando incluso al extre
mo de sancionar a compafie
ros por el hecho de no haber 
rellenado el parte de averias de 

B'arcelona 19-11-86 

Muy Srs nuescros : 

maquinas. 
Y como somos los patitos 

feos, no nos extrafiarfa que 
aun asf se nos imputasen una 
vez mas los males ajenos a 
nosotros. 

Asamblea de Delegados 
Barcelona 

Sr. Dit;ector de Marîtima Layetana 
Huelle Principe de Espafia 
Barcelona 

El motivo de la pr esente es qu e efl diversas asambleas de De l ega
dos se flan vertido quejas contr a la empre.sa que Vd dirige por diverses 
conceptos-., que a contïnuaciOn detallamos: 

- l a c a lefacciOn de las méquinas es insuficiente y mas a partir de estos 
momentos que entrarooa e.n là te.JUporada fria, asi como la iluminaciôn. 

- La l impieza de las miquinas deja mucho de desear ,estando las escaleras 
y las ca5inas- sucias de grasa impie ndo la (mena visién el ,conductor , cos a 
que a t e n t a gravement e a l a seguridad e liïgïene en el t ,rabajo . 

- El mantenimieoto general de l'as m3quinas es insuficiente haciendo caso 
omïao de todoa los par.tes que se est.in tiaciendo en esta terminal par 
parte de los medioa Hec&nic.oa. 

- El estado de laa m.iquinas pequenas no es el adecuado en cuanto hechan 
gran cantidad de humos que fiac.e i rres.pira&le el a mti ïente. 

- los bacfies en e l piso estin •in reparar desde liace muc.hisimo tiempo 
fiac.iendO de la -manipulac iôn de las -m3quinas un peligro c.onst.a:nte para 
el peraonal de las m,quinas. 

- La pintura de lae. c.allea no es correc. ta y llega hasts el punto que en 
muc.fu:>a s îtioa ni 11.e ve 

- Los- criatales de las mquinas- continuan siendo de plastico cuando por 
seguridad e fiigiene lîan de a-er de vidrio. 

- La marc.fla de los ct1rsos no _ea la adecuada, salümdo menas rnanipulantes 
c.ue · en anteriorea: cursos. 

- el cuarto de la Radio continua .conloa münnos pro&lemas denuncîados d esde 
hace tuuchiaïsmo tiempo no teniendo las- c.ondfciones de limpieza, espacio, 

Ll
•'"~ sil.las:, material de radio etc adecuadas para llevar un. tratiajo digno y 

~~ con las condicionea que la gente se merece. · 

i . 
, · por todo esto que fiacemo■ un l lamamiento, a esta empresa para que en 

:; n plazo D.reve de tie111po au&sane todas estas anomaliaa para que no nos 
.::i; s eamoa. e.n la oDligaci6;n de parar l a ter minal par cues:tiones de seguri

. ';_,,/ dad e Jiigfene en el trabaj o. 

Es perando ser atendidas nues: tras peticione a atentamente 

Par la 

Rifa 
El 22 de Diciembre tendra lugar el sorteo de nuestra RIFA, 

por loque se estan ya repartiendo las papeletas por todos los 
puertos. El primer premio sera un coche y dos millones de 
pesetas. Cien mil pesetas para l_as cifras anterior y posterior al 
primer premio, y 50.000 ptas. al numero que tenga las cuatro 
ultimas cifras del ganador. Y recordad también, que hay un 
premio de cien mil pesetas para el vendedor del primer pre
mio. 
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La Audiencia 
reconoce el derecho 

a indemnizacion de los 
jubilados forzosos 

Seg(m leemos en el diario LA PROVINCIA del 10/9/87, la 
Audiencia Territorial de Las Palmas acaba de reconocer el 
derecho de varias catedraticos y agregados de instituto, que . 
fueron declarados en situacion de jubilados forzosos, a for- i 
mular ahora la petici6n de solicitud indemnizatoria ante la Ad
ministracion. 

Es importante esta resoluci6n, de derecho a indemnizacio
nes a los jubilados forzosos-, para nuestro colectivo que cuen
ta con un buen numero de compaf\eros que estan en condi
ciones de jubilarse con el 100% pues ya tienen mas de 55 
af\os y mas de 33 de cotizaci6n. 

Octavilla distribuida 
durante la huelga de 

estibadores de Marsella 
Cuando un Transitario factura una tasa de almacenaje sobre 

i la explanada, que no le debe al Puerto Auton6mico, les el 
estibador portuario el que se forra? 

Cuando un agente maritimo factura 1.500 F. el transporte de 
un contenedor desde Fos a Marsella mientras que ha pagado 
por este transporte 500 F. al transportista de carretera, les el 
estibador portuario el que se forra? 

Cuando un empresario cambia cada ano el coche de la 
senora a cuenta de los gastos generales de la Sociedad, les el 
estibador portuario,el que se forra? 

Cuando el director del Puerto, inspector del trabajo de los 
estibadores cobra 50.000 F. al mes por predicar la sobriedad a 
los trabajadores portuarios, les el estibador portuario el que 
se forra? 

Los hecho: 
- La mensualidad media de un estibador en Marsella ha sida 

de 8.000 F. durante el 1986, después de haber bajado un 20% 
desde el 1985. 

- Las propuestas de los empresarios para la nueva composi
ci6n de manas disminuyen el numero de estibadores entre un 
50 y un 70%. 

Ante esta, las 400 jubilaciones anticipadas previstas no 
seran suficientes. Son 500 o 600 puestos mas que quieren su
primir. 

La mana para la estiba de contenedores con grua portico es 
de 11 estibadores segun el acuerdo de 1979, y la propuesta de 
los empresarios es de 4 estibadores. 

A 4 hombres par mana los empresarios de Marsella no se 
alinean con los de los puertos del Norte, sino que son los mas 

1 
voraces de Europa. 

Presentando a los estibadores coma a los responsables de 
las dificultades de las profesiones portuarias, anunciando para 
muy pronto medidas de para técnico, la patronal portuaria in
tenta enfrentar a los trabajadores uno~ con otros. 

Pero lqué ha hecho esta patronal para su propio persona!? 
Nada: 

- ni un Convenio Colectivo para los agentes maritimos, 
- desierto sindical en las transitarias junto a una represi6n 

permanente, 
- bajos salarias 
- no reconocimiento de las cualificaciones, 
- haras suplementarias a menudo no pagadas, 

- formacion profesional insuficiente. 
Si estas patrones creen que los parados en potencia de las 

transitorias, de las consignatarias, y de las otras profesiones 
del puerto van a ir a manifestarse contra otros parados en 
potencia: los estibadores, se enganan. 

Los verdaderos responsables son bien conocidos. Hacen 
cenas de negocio de 500 F. por persona para lamentarse de la 
situaci6n mientras fuman sus cigarros hacienda la digestion. 

Marsella, 9/10/1987 

COORDINADORA: PUERTO$ EN MARCHA 
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Situacion actual de los 

estibadores en -el Reino Unido 
El pago de los salarias a los 

estibadores por no hacer nada, 
cuando el estado del tiempo 
impide salir a la mar a los pes
cadores, ha supuesto para la 
Grimsby Landing Company 
una sangria de 140.000 libras 
esterlinas al ano. Pero las ca
sas no continuaran asi por mu
cha tiempo. La compaf\ia aca
ba de anunciar que cerrara el 
27 de noviembre. 

"Hemos llegado a una situa
ci6n en la que tenemos que 
pagar a los trabajadores por
que se queden en la cama ya 
que no hay trabajo para ellos", 
dijo Doug Hall, presidente de 
la sociedad. 

Los sesenta descargadores 
de pescado, miembros del 
Transport and General Wor
ker's Union, no sufriran en bal
de. Podran escoger entre una 
baja voluntaria con una indem
nizaci6n de 25.000 libras o en
trar a trabajar en otra empresa 
que opere en el muelle. 

Hall queria despedir a 20 des
cargadores de su plantilla. Pe
ro segun la normativa impe
rante en el contrai del empleo 
en la mayoria de los puertos 
britanico, hubiera tenido que 
pagar la mitad de las 25.000 
libras correspondientes a cada 
despedido, mientras que el go
bierno se hubiera hecho cargo 
de pagar la otra mitad. Pero 
esta su compania descargado
ra, con unas deudas de 23.000 
libras y la perspectiva de un in
vierno improductivo escasa
mente, no podia encontrar la 
manera de pagar las 250.000 li
bras necesarias para despedir 
a los 20 trabajadores. Tirando 
por la tangente, Hall deja en 
manas del gobierno el pago 
del total -de las indemnizacio
nes por despido. 

Entre tanto, en el mercado 
del pescado de Grimsby, en 
otro tiempo el primer · puerto 
pesquero europeo, se vendian 
cajas de pescado transporta
das por camion de otros puer
tas del pais. Solo una pequena 
carga de la empresa local esta
ba a la venta. 

50 millas mas al sur, en el 
puerto de Boston (Lincolnshi
re), el sindicato se jactaba de 
una nueva victoria. Terry Bow
ler habia tenido que reclutar a 
nueve hombres j6venes y sa
nas para su atareada empresa 
estibadora. El promedio de 
edad de los estibadores de 
Boston es de 53 anas y el sin
dicato insistfa en que Bowler 
habia de emplear primera a 
nuève miembros del censo de 
estibadores que, ocasional
mente habian trabajado en el 
puerto, aunque ninguno de 
ellos lo habfa hecho desde me
diados de los af\os 70_ 

En un determinado periodo 
de la disputa, Bowler consi
gu10 varias requerimientos 
contra algunos famosos repre
sentantes del TGWU para evi
tar que su carga tuera boico-

teada. "No hemos alcanzado 
un acuerdo amistoso", dijo la 
semana pasada. "No quiero 
calentar la situacion anadiendo 
algo mas". 

Los 10.000 estibadores cen
sados en el puerto de Grimsby, 
Boston y otros 61 puertos, in
cluyendo los de Londres, Li
verpool y Clyde, estan protegi
dos por lanormativa nacional 
del trabajo portuario, que el 
pasado mes cumpli6 los cua
renta anas y que les garantiza 
virtualmente un trabajo de par 
vida y el salaria cuando no hay 
trabajo. 

La normativa (el censo) es 
aplicada por los comités loca
les de gestion del trabajo por
tuario en el cual los sindicatos 
gozan de una representaci6n 
igual a la de los empresarios. 
El gobierno se ha echado para 
atras en varias ocasiones en 
sus intentas de imponer res
tricciones a este estado de ca
sas a causa de las amenazas 
de huelga nacional en los 
puertos. Asi, entre los llama
dos habitas espanples presen
tes en los puertos tenemos: 

Ghosting (el fantasmag6ri
co) . Si un empresario necesita 
un especialista para trabajar en 
el muelle -coma un conduc
tor de grua -ha de estar em
parejado a la contrataci6n de 
un estibador que, en teoria, 
esta presente y observa, pero 
en realidad, se queda en casa. 

Bobbing (el de "adorno"). 
Un numero de estibadores se 
asigna a una tarea. La mitad 
trabaja, la otra mitad "se lo 
monta". 

Moonlighting (de tapadillo) . 
Los estibadores que tienen ga
rantizado su salaria cuando no 
hay trabajo, ganan un dinera 
extra conducienda furgonetas 
o-despachando en puestos de 
venta. 

lmprevistos de ingresos. Los 
empresarios tienen que pagar 
una compensaci6n a cambio 
de la pérdida de los bonos de 
trabajo cuando un barco deja 
de atracar en el muelle o se 
cancela una carga. 

La semana pasada los des
cargadores en el puerto de 
Grimsby trabajaron un prome
dio de 26 haras. lncluso quie
nes hubieran trabajado menas 
haras recibieron el sueldo mi
nima garantizado de 137 libras. 
Muchas, en los puertos de ma
yor actividad ganan 500 libras 
o mas (a la semana). 

Ahora, el TGWU esta inten
tando conseguir, incluso, ma
yores poderes. Una circular 
confidencial ha circulado entre 
los representantes sindicales 
de los puertos tales, coma 
John lbbett en Grimsby y en
tre " las filas de los currantes" 
que integran los comités dé 
gestion local de los trabajado
res portuarios; una circular en
viada par John Connolly, un 
estibador de 55 anas que habia 
trabajado anteriormente en el 

n :,·n ;11\0 ha\·c mcmhcrs -
11,,:J , l>at·k npans1o n and în
li:•::·\ r n ci:, ~l11pp1ng com
p:,· ,,., h;l\ l' ru pay. 

:, al,o . in~·\ 11ably. puts 
1· . -, a" w; nurnh1:r'i of rqi.-
1,t.i : J 1'01 '-•'f\ - thl.'rc WC((' 
. ,1·: ) :-0.fJ(~ I - out of a ioh. 
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0
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.ition of Pon Employcrs 1s 
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puerto de Londres y que ahora 
es secretario del sindicato na
cional de estibadores, en la 
cual se urgia una aplicaci6n 
del closed shop (contrataci6n 
segun censo). Connolly, que 
habia dirigido en 1984 una 
huelga frustrada de los estiba
dores en apoyo de los mine
ras, pretende que s61o los 
miembros del sindicato pueden 
ser empleados, coma estiba
dores. 

El poder que tienen los sindi
catos en los muelles - la Ge
neral y Municipal y la National 
Union of Raylwaymen también 
son miembros- contienen la 
expension del sector e incre
menta los precios que las com
pafüas navieran han de pagar. 

Es igualmente inevitable des
pedir un numero creciente de 
estibadores censados -en un 
tiempo llego a haber 55.000-
aunque sea pagandoles las 
25.000 libras de indemnizaci6n 
por despido. 

El elevado caste de la norma
tiva de trabajo de los muelles 
ha estimulado el incremento 
del trafico en contenedores en 
los puertos no sindicalizados y 
con una normativa mas efi
ciente - aquellos de reciente 
creaci6n o los que se mantu
vieron al margen de la norma
tiva dictada por el Ministerio 
de Trabajo en 1947. 

Ahora la Asociacion Nacional 
de Empresarios Portuarios esta 
emplazando al gobierno para 
que ponga fin a la normativa. 

"Se esta yugulando el desa
rrollo en los puertos en los que 
existe el censo", dijo Nick Fin
ney, el director de la asocia
ci6n. "A los empresarios les 
gustaria sentarse con los sindi
catos y negociar la manera de 
acabar con la normativa ac
tuai". 

5 
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■ 

ALCOHOL = DROGA DURA 
ALCOHOLISMO ENFERMEDAD 

Los dias 3, 4 y 5 de agosto, tuvo lugar en 
Bilbao, el XVI Congreso Nacional de Al
cohélicos Rehabilitados. 

Durante el congreso se insisti6 en ver el 
alcohol como una droga y en considerar el 
alcoholismo como una enfermedad, una co
sa tan clara pero que a(m cuesta mucho re
conocer. Pensemos que, por ejemplo, toda
via el Estatuto de los Trabajadores, en su ar-

ticulo 547, dice que un empleado puede ser 
despedido por ir embriagado al trabajo, co
mo si una enfermedad pudiera ser causa de 
despido! 

■ 

La Asociaci6n de Alcoh61icos Rehabilita
dos del Hospital Clinico de Barcelona, nos 
hizo llegar su comunicaci6n a dicho congre
so, la cual a continuaci6n reproducimos. 

Alcoholismo curado, 
hombre feliz 

(La abstinencia, un nuevo estilo 
de vida p ositivo) 

La Asociaci6n de Alcoh61icos 
Rehabilitados del Hospital Cli
nico, en especial su Junta Di
rectiva y Comité Médico-So
cial y todos los colaboradores, 
Alcoh61icos Rehabilitados y fa
miliares, durante estos dos ûl
timos afios, han tenido diver
sas conversaciones y reunio
nes para intentar poner en cla
ro algunos aspectos de la re
cuperaci6n, rehabilitaci6n del 
paciente alcoh61iéo, que a mu
chas de nosotros nos habian 
llamado profundamente la 
atenci6n. 

Es necesario explicar que al
gunos de nosotros estamos en 
estos momentos actuando co
mo co-terapeutas y dirigiendo 
grupos, algunos en lnstitucio
nes de caracter religioso y 
otros desarrollamos una labor 
de ayuda y psicoterapia de 
grupo en centras privados. 
También alguno de nosotros 
colaboramos como co-tera
peutas en grupos dirigidos di
rectamente por los técnicos. 
En todos los casos, siempre en 
determinadas circunstancias y 
momentos, solicitamos la cola
boraci6n y asesoramiento de 
determinados técnicos. 

Cualquiera que sea nuestra 
circunstancia, hemos observa
do que en general al cabo de 
dos, tres o cuatro afios de abs
tinencia verdadera, han logra
do, no tan solo la abstinencia, 
sino rehacer plenamente una 
forma nueva de vivir sin al
cohol. Otros contrariamente y 
a pesar de ser verdaderamente 
abstinentes, no logran encon
trar en la "abstinencia", la ver
dadera rehabilitaci6n. Cuando 
decimos verdadera rehabilita
ci6n, queremos significar: 

a) No vivir la abstinencia co
mo un castigo, sino como una 
forma mas pos.itiva de ser uno 
mismo. 

b) Encontrar en la vida, que 
determinados valores (amis
tad, relaci6n con los hijos, ho
nestidad, amor, etc.), tienen 

valor por si mismos y no en re
laci6n con los desastres de la 
vida anterior. 

c) Se establecen unas nue
vas relaciones con la realidad a 
través de las cuales se tiene 
mayor capacidad de critica y 
mas ponderaci6n en la evalua
ci6n de los acontecimientos, a 
la vez que uno equilibra total
mente su sistema emocional. 

d) Se recuperan determina
dos intereses en relaci6n a las 
actividades !aborales y sindica
les, etc., y se tiene una actitud 
mas ecuanime ante las posi
bles consecuencias que en es
te terreno hayan podido tener 
el haber sido paciente alcoh6-
lico. 

e) Uno es capaz de vivir de 
una manera positiva y cons
tructiva sin citar continuamen
te - como punto de referen
cia - su anterior problema de 
a lcoholismo. 

f) Tener capacidad de en
frentarse a nuevos problemas 
y a nuevas situaciones (que 
todo el mundo tiene, alcoh61i
cos rehabilitados y no alcoh6-
licos), con los mismos aciertos 
y los mismos errores que el 
resto de la gente. 

g) Haber sufrido la enferme- · 
dad alcoh61ica y haberse reha
bilitado -excepto en alcoho
lismo- no da mas capacidad 
para juzgar o evaluar otros 
problemas humanos. 

T odo enfermo o enferma al
coh61ico curado, puesto que 
entendemos que un paciente 
esta curado cuando ha dejado 
de tener problemas persona
les, problemas familiares, labo
raies y sociales, al dejar de 
beber, tiene que pasar un pe
riodo de adaptaci6n en su nue
va situaci6n de abstinente, 
puesto que por vuestra propia 
experiencia sabreis que, dos 
afios de abstinencia, cuatro 
afios de abstinencia, seis afios 
de abstinencia y doce anos de 
abstinencia, son etapas en las 
que lenta, pero seguramente, 

se deberian cumplir lo que no
sotros pensamos que son las 
metas de una auténtica rehabi
litaci6n, por ello insistimos que 
todo alcoh61ico curado de to
dos los problemas y conflictos 
que le llevaron al tratamiento, 
abstinente y responsable, debe 
ser capaz de vivir y convivir 
con estimulo e ilusi6n a pesar 
de no beber. Cuando un al
coh61ico rehabilitado vive solo 
de su propio testimonio de de
sastre y no es capaz de encon
trar en la vida sin alcohol un 
cierto grado de felicidad, es 
probable que afiore aquella fal
sa alegria de la alteraci6n al
coh61ica. 

Para nosotros es importante 
no distinguir entre "no puedo 
beber'' y "no debo beber". 
Simplemente he escogido otra 
forma de vivir que beber, por 
lo tanto, es preciso que pueda 
vivir, sufrir, sentir y gozar sin 
necesidad de esperar continua
mente un premio extraordina
rio porque he dejado de beber. 

Conseguir este nuevo estilo 
de vida sin alcohol, no es evi
dentemente facil durante los 2 
6 3 primeras afios de abstinen
cia, pero después de este pe
riodo de tiempo, tiene que ini
ciarse necesariamente un pro
ceso de normalizaci6n sin al
cohol. l Qué entendemos por 
normalizaci6n? Entendemos, 
ser tan normales como cual
quiera de nuestros amigos o 
convecinos que no han sido 
alcoh61icos, que incluso son 
capaces de ser bebedores sin 
problemas de pequenas canti
dades de alcohol; que ello no 
nos haga mella y no les envi
diemos, puesto que hemos si
do capaces de aceptar una for
ma mas positiva de vida para 
nosotros y no correr los ries
gos que ellos corren. Envidiar 
a los amigos o conocidos que 
son bebedores moderados, es 
una de las formas tipicas del 
"bebedor seco" de erigirse en 
juez, cuand_o en realidad no ha 

sido capaz de juzgar las venta
jas de su propia abstinencia. 

La nueva situaci6n de absti
nente de la que hemos hecho 
menci6n con anterioridad, 
acarrea no pocas veces situa
ciones dificiles, que en un prin
cipio y a medida que se van 
sucediendo se nos antojan 
grandes obstaculos para seguir 
en sobriedad y aunque en mu
chas ocasiones se ha hablado 
de ello, pecando incluso a ve
ces de reiterativos, nunca es
tara de mas hacer un recorda
torio sobre el tema, ya que 
pensamos que no por haberse 
oido muchas veces, es siem
pre bien asimilado. 

El alcoh61ico rehabilitado, 
una vez superada la dependen
cia y conseguida la abstinencia 
total, terne que aquellos que le 
rodean o conviven con él, le 
puedan alguna vez, reprochar 
su conducta y las consecuen
cias que trajo consigo. Hay 
que pensar que el alcoh61ico 
rehabilitado, ha perdido "un 
gran amigo" que ademas de 
acompafiarle en sus horas de 
ocio (y casi en todas las de
mas) comprendia todos sus 
problemas y siempre le daba la 
raz6n. Es por ello que ha de 
sustituirlo por otro amigo y es
ta vez debe ser verdadero. Co
m r, ta I debemos considerar a 
la~ Asociaciones de Alcoh61i
cos Rehabilitados. Estas nos 
ayudan a ir remontando los di
ferentes peldafios, hasta recu
perar lo perdido, digno de ser 
recuperado. Diriamos que es 
imprescindible para una total 
recuperaci6n e integraci6n, el 
ingreso en la misma y su cola
boraci6n activa, de esta forma 
se ayuda y ayuda a los demas 
influyendo todo ello para su 
reinserci6n en la sociedad, ya 
que va adquiriendo lo mas pre
ciso. La fe en si mismo. 

La mayoria de las veces el 
paciente esta plenamente con
cienciado de que ha pasado 
una enfermedad (como es co
nocido, uno de los objetivos 
de la Terapia de Grupo es con
cienciarnos a nosotros y a 
nuestros familiares de que es
tamos enfermas y, de que la 
ûnica soluci6n del primer envi
te a nuestra enfermedad es la 
"abstinencia") y no una enfer
medad como otra cualquiera, 
sino mucho peor, puesto que 
no es asi respecta a todas las 
personas que se relacionan 
con el paciente. Estas, gene
ralmente, como hemos apun
tado con anterioridad, recuer
dan o lamentan situacions que 
pueden hacer mucho dafio y 
obstaculizar la curaci6n total 
del individuo. Por otra parte . 
tampoco es ocioso recordar 
que el propio enferma y su fa
rnilia, dado que el problema ha 
durado muchos afios, viven su 
conflicto alcoh6lico no como 
una enfermedad, sino como 

un v1c10, una inmoralidad, un 
suplicio, etc. y ademas la so
ciedad refuerza esta idea. 

En el aspecta relacional, des
tacariamos cuando el marido· 
estaba en activa, es decir, be
biendo y no podia ser en abso
luto responsable de su con
ducta y de sus obligaciones 
para con la familia. Fue enton
ces cuando la esposa se hizo 
cargo del gobierno y adminis
traci6n de la casa. Ella busc6 
trabajo, atendi6 la educaci6n 
de los hijos y se dedic6 a lle
varlo todo adelante, recayendo 
toda la responsabilidad en ella, 
que fue asumida plenamente. 
Esta circunstancia dur6 hasta 
que un dia el esposo consigui6 
curarse de su enfermedad. La 
duraci6n de esta circunstancia 
fue larga en la mayoria de los 
casos, habituandose la mujer a 
esta nueva forma de vida. 

Una vez recuperado el mari
do, éste vuelve a asumir su 
parte de responsabilidad en la 
familia y va adquiriendo paula
tinamente una dinamica que 
sorprende a muchas, incluso a 
la propia esposa. La mujer de
be volver a su parcela en la vi
da familiar y es ahi donde ge
neralmente suele aparecer el 
peligro de una asunci6n com
partida de responsabilidades. 
La mujer, que durante tanto 
tiempo se consider6 y actu6 
como "jefe de tribu", se ve 
ahora relegada a desempefiar 
nuevamente sus antiguas labo
res de casa, por otro lado, no 
esta demasiado convencida de 
la recuperaci6n del esposo, 
siendo ambos motivas los· que 
pueden hacer aparecer el rece
la, que facilmente hara presa 
en ella. 

Abordaremos someramente 
el problema de las relaciones 
sexuales. Estas, durante la en
fermedad_ del esposo, nos atra
veriamos a decir que sufrieron 
un deterioro bastante conside
rable. Recordemos que en mu
chas ocasiones, ademas del 
rechazo por motivos relaciona
les o psicol6gicos, el alcohol 
incapacita al var6n fisicamen
te, produciéndole impotencia, 
que por suerte desaparece en 
la mayoria de los casos, con la 
abstinencia. De otra parte la 
esposa, facilmente guarda ma
los recuerdos de la época an
terior y una vez recuperado él, 
ella es reticente en reempren
der una vida sexual normativa. 
La esposa encontrara mil pre
textos (ninguno valida, por su
puesto), para rehuir una rela
ci6n sexual normal. 

Si en una familia el enfermo 
fue la esposa, las cosas no se 
desarrollaron del mismo modo. 
Generalmente el esposo no se 
hizo cargo del gobierno de la 
casa (éste suele recaer en la 
madre, en alguna tia o herma
na de la paciente) como 
hemos visto anteriormente 
ocurri6 con la mujer respecto a 
la responsabilidad del marido. 
(Son bien conocidos los prejui
cios, incluso de los propios en
fermas alcoh61icos, del alco
holismo en la mujer). El espo
so fue rehacio y quizâ tard6 
mucho tiempo en aceptar la 
enferlT)edad de la esposa, por 
ello, seguramente, el ambiente 
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familiar se deterior6 todavia 
mas, si cabe, que en el caso 
anterior. 

En cuanto a las relaciones se
xuales, deberiamos decir que 
en muchos casos, se cre6 una 
circunstancia especial, en la 
cual el marido adopt6 un pa
pel de companero meramente 
pasivo, y justific6 esta actitud, 
con el alcoholismo de ella, 
buscandose un paraiso emo
cional y sexual al margen de la 
esposa. Deduciremos por esta 
breve explicaci6n, que si en el 
caso del marido, tue dificil re
hacer la vida familiar, lo tue 
mucho mas en el caso de la 
mujer alcoh61ica. 

Después de lo anteriormente 
expuesto, sera mucho mas fa
cif adivinar y entender el par
qué se es tan reiterativo en 
aconsejar la asistencia de la 
pareja a las terapias de grupo, 
no s61o del enferma. La pareja 
debe ayudarse· mutuamente, 
para conseguir una curaci6n 
total y absoluta. 

Los razonamientos · expues
tos lo han sido en base a eda
des comprendidas entre los 35 
y 50 anos aproximadamente. 
En las parejas de las actuales 
generaciones, es factible que 
estas relaciones no lleguen a 
deteriorarse en la misma inten
sidad, debido, en parte, a que 
hay un mayor conocimiento de 
la enfermedad (aunque sea mi
nima), posibilidad de trata
miento, de recuperaci6n, (se 
evidencia en los enfermas y fa
miliares que acuden para infor
marse, coma igualmente en 
los que acceden a la consulta), 
ya que son mas j6venes que 
anos atras e innegablemente 
han cambiado las "formas" o 
normas en la vida matrimonial 
y familiar. 

En cuanto al apartado de los 
hijos, citaremos textualmente 
unos parrafos de la ponencia 
"Trastornos de comportamien
to en hijos de padres-alcoh61i
cos", que tan brillantemente 
se trat6 en el IX Congreso de 
Alcoh61icos Rehabilitados de 
Espana, celebrado en Alcoy en 
1980. 

"Las repercusiones del alco
holismo de los padres sobre el 
desarrollo de los hijos, puede 
tener lugar en distintas vias. 
En primer lugar debemos tener 
en cuenta la reJaci6n deteriora
da con el padre o ·la madre al
coh61icos, enmarcada en una 
alteraci6n general de la dina
mica familiar. Comunmente, el 
padre alcoh61ico permanece 
poco tiempo en casa; cuando 
estâ, no conversa, no ejerce la 
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autoridad cuando es necesa
rio; no tol~ra los juegos de los 
ninos, ni les acompana en 
ellos. Al contrario, les rine a 
destiempo y frecuentemente el 
castigo fisico inconsecuente, 
atemoriza, no s6Io a los ninas, 
sino también· a la madre. Va 
perdiendo gradualmente el 
prestigio y la autoridad, fun
ciones que en parte son tras
pasadas al c6nyuge no alcoh6-
lico y en parte a los hijos ma
yores. El alcoholico se acuesta 
lo mas temprano posible para 
evitar al maxima el contacta 
intrafamiliar. Senalemos que si 
los ninas superprotegidos pre
sentan una serie de trastornos, 
y los que son objeto de un 
trato excesivamente rigido, 
otros, aquellos que lo son de 
ambos alternativamente son 
los que tienen los trastornos 
cualitativa y cuantitativamente 
mas graves. Por otro lado, di
gamos, que los hijos mayores 
con frecuencia se enfrentan al 
padre, a menudo abandonan 
prematuramente el hogar, ca
sandose en ocasiones dema
siado tempranamente y s61o 
para huir de casa". 

Es sencillo comprender que 
una vez producida la rehabili
taci6n es arduo recuperar el 
terreno perdido en el campo 
de la educacion y relaci6n. Es 
par ello que se debera hacer 
una intensa labor que tendran . 
que llevar a cabo las dos par
tes interesadas. Padres e hijos. 

Otro apartado que merece 
especial atenci6n, es la "des
confianza". La desconfianza 
de los familiares, amigos, 
companeros de trabajo, etc., 
cuando se da cualquier cir
cunstancia, excitaci6n, mal
humor, alegria injustificada 
(para ellos) que pueda recor
dar una situaci6n analoga a 
cuando se estaba enferma. Es 
en esos momentos en que 
aparecen las miradas de reojo, 
la vigilancia a hurtadillas, las 
sospechas infundadas, o en 
los casos de mayor valentia la 
pregunta Lhas bebido? Estos 
hechos, que el enferma perci
be inmediatamente, son perni
ciosos para él, pues engendran 
una desconfianza hacia aquel 
o aquellos que han creado ta
les situaciones. Esta descon
fianza puede también conducir 
a un sentido de culpabilidad 
cuando se oye alguna manifes
taci6n como: jCuando estuvis
te enferma/a ... ! jSi no hubie
ras contraido esa enferme
dad . .. Si no hubiésemos teni
do esa desgracia ... etc. etc. 

Durante 16s primeras 2-3 
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anas, la desconfianza también 
se hara patente en el campo 
laboral y aun suponiendo, en 
el mejor de los casas, que el 
trabajo no llegara a perderse, 
se presentaran muchas cir
cunstancias, sobre todo al 
principio, en las cuales los 
companeros y particularmente 
los superiores, estaran recelo
sos de su comportamiento, 
hasta que comprendan que su 
capacidad actual y su respon
sabilidad, es bastante superior 
a la de antes. 

Socialmente diremos que 
cuando el alcè>h61ico ha estado 
en "activa", se ha ido sepa
rando de las amistades (o és
tas lo han rehuido) y ha toma
do otros contactas o ninguno. 
Una vez recuperado, si inten
ta volver a ellas éstas ya lo han 
apartado de su entorno y se 
encuentra, a(m sin quererlo, 
desplazado. Ouiza le compren
dan e incluso le admiren par 
su "fuerza de voluntad", pero 
no intentan nuevamente su 
absorci6n porque ellos no han 
cambiado, continuan hacienda 
su propia vida . La mayoria be
bian poco o mucho y conti
nuan haciéndolo, par lo tanto 
se encuentran inc6modos en 
su presencia, temen hacerle 
sufrir o quizas sufran ellos. 
Creen que les miras de forma 
acusadora,. LES posible que se 
sientan un poco culpables? 
LPor qué los familiares, casi 
siempre, siguen tomando alco
hol después de que éste ha 
sida la causa de todos los pro
blemas habidos? 

Tomemos coma ejemplo 
cualquier acta tipicamente so
cial o familiar: comidas de tra
bajo, inauguraciones, bodas, 
bautizos, etc. Todos consu
men alcohol, porque desgra
ciadamente en nuestra cultura 
si no hay_ alcohol, ya no hay 
fiesta, y a cuanta mas canti
dad y variedad de bebidas de 
mayor categoria y graduacion 
haya, mejor sera la fiesta. 

Todas estas circunstancias, 
si el enferma no tiene bien 
asumida su situaci6n, seg(m 
los conceptos citados con an
anterioridad al principio de es
te trabajo, se vera coma algo 
que no encaja en la sociedad, 
y como fatalmente las perso
nas nos movemos muchas ve
ces simplemente por mimetis
mo, por imitar lo que -hacen 
los demas, podria fâcilmente 
llegar a una recafda si el alco
h61ico/ a no se vive curado po
sitivamente. Pero si el alc"Oh6-
lico es responsable y si tiene 
asumida su situaci6n, sabe 
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perfectamente que tiene que 
ser abstinente, haber cumplido 
su Terapia de Grupo en plena 
abstinencia y conocer no tan 
solo su experiencia individuali
zada y personalizada, sino ser 
capaz de comprender y enten
der que esta experiencia per
sona! es la expresi6n de un 
conjunto de experiencias que 
se dan simultaneamente, que 
se han iniciado en circunstan
cias equivalentes y parecidas a 
las suyas, que permiten preci
samente que ser alcoholico no 
sea un VICIO, no sea un PE
CADO, sino una circunstancia 
de relaci6n con el alcohol, en 
una Sociedad dada, en la que 
llegar a ser alcoh61ico es un 
proceso de interaccion social 
que se da en multitud de ca
sas, al parecer en mas de tres 
millones de casas. El alcoh61i
co, si es responsable, su pri
mera cualidad debe ser la de 
poder explicar su enfermedad 
alcoh61ica coma un casa parti
cular del gran conflicto social 
que es el alcoholismo. 

El alcoh61ico responsable, 
tiene que ampliar sus conoci
mientos sobre el alcohol y el 
alcoholismo, trascendiendo su 
experiencia persona!, tiene que 
informarse, leer y tener un am
plitud de miras, paralela a la 
profundidad de la maduraci6n, 
que supone no vivir la absti
nencia coma un castigo, sino 
como una forma mas positiva 
de ser uno mismo. 

El compromise social del al
coh61ico, si es responsable, 
viene determinado par su ca
pacidad de reinserci6n y reha
bilitaci6n social, su desarrollo 
coma persona en el grupo fa
miliar, laboral y social, con una 
evidente y notable diferencia 
en su anterior situaci6n de al
coh61ico activo dos, tres o 
cuatro anas antes y todo ello 
necesariamente, con la capaci
dad de expresar su nombre, 
apellidos y profesi6n cuando 
publicamente actue. 

Llegar a ser alcoh61ico reha
bilitado, es un proceso socio
terapeutico, complejo, que es 
el resultado de la acci6n médi
ca, la Terapia de Grupo, el 
Equipa Terapéutico, los miem
bros de la Asociaci6n que reci
ben y aconsejan en una prime
ra visita, etc. El alcoh61ico re
habilitado en consecuencia, ha 
resuelto su problema a nivel 
individual y familiar, ha logra~ 
do la abstinencia y un grado 
elevado de maduraci6n acep
table persona! y a nive familiar. 

Una vez el enferma alcoh6li
co ha sicfo rehabilitado, dadas 

las caracteristicas de la enfer
medad alcoh61ica, es evidente 
que pueden abrirse otros eau
ces a su proyecci6n y a su vi
sion de la realidad social, si 
ello es asi, inmediatamente 
tendra conciencia, que la Sa
lud no tan s61o es un estado 
de bienestar individual, sino de 
su propio grupo familiar, de las 
otras familias, las de sus ami
gos e incluso las de sus con
ciudadanos absolutamente 
desconocidos. Su enfermedad 
alcoh61ica, la terapia de grupo, 
el equipo terapéutico y el al
coholico que le orient6 y gui6 
en el Dispensario, en la Sala o 
en el Grupo, le han ofrecido 
una vision distinta de su con
flicto, por ello, todo lo que sea 
objetivar su abstinencia y faci
litar el contrai de la misma, lo 
interpreta coma positiva y 
cumple las indicaciones técni
cas en cada caso. 

Los familiares muchas veces, 
y a pesar de haber asistido a 
los Grupos de Terapia e inclu
so estar convencidos de que el 
alcoholismo es una enferme
dad, si ahondaramos, o mejor, 
si ahondaran en su interior, a 
tuer de sinceros tendrian que 
reconocer que en ocasiones se 
lamentan y dicen: "Si él o ella 
hubiera querido ... ", "si su 
fuerza de voluntad hubiera si
do suficientemente fuerte ... ", 
no habrfa llegado al extrema 
de convertirse en una persona 
distinta. Hubieran preferido 
que tuera "un poquito alcoh6-
lico", sin pensar que esto es 
imposible. Corno imposible es 
que una mujer esté un poquito 
embarazada; o se esta o no se 
esta; o se és alcoh61ico o no 
se es. 

Después del tiempo de absti
nencia que en repetidas oca
siones hemos citado, nuestra 
experiencia es, que todo alco
h61ico rehabilitado y curado, 
no tiene que sentirse ni vivirse 
coma ciudadano de segunda, 
a quienes los otros compade
cen y de los que él espera 
equivocadamente protecci6n; 
quisiéramos que tuera capaz 
de tener una actitud por la que 
se le acogiera coma persona 
responsable y que por lo tanto, 
tenga aquellas oportunidades 
y trato que le llevaran a ser 
una persona libre y en conse
cuencia, incluso, libre de vivir 
sin el resabio continuo de su 
antiguo alcoholismo, puesto 
que ha alcanzado la abstinen
cia como opci6n de su propia 
libertad. 

• 
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8 CORRESPONDENCIA 

DESDE LA CARCEL DE CARABANCHEL 
- - - - -- -

Carabanchel, 27-X-87 

Apreciados compaf\eros de La 
Estiba: 

Ante todo me voy a presen
tar, pues me imagino que de 
golpe os sorprendera esta car
ta. Soy una presa politica de 
los GRAPO, que me encuentro 
encarcelada en la prisi6n de 
mujeres de Carabanchel, y es
toy aquf con otro grupo de 
compaf\eros, también del 
PCE(r) y de los GRAPO, pues 
me supongo que por la prensa 
estareis interados de que a fi
nales de julio trasladaron a 

compaf\eros a otras carceles. 
Bueno, el motivo de esta car

ta es para pediros que nos en
v1e1s gratuitamente (pues 
nuestros medios son precarios) 
vuestra revista "La Estiba", 
pues al estar encarcelados 
nuestra (mica forma de estar al 
corriente de la realidad de la 
calle, y la (mica forma de ram
per el aislamiento que nos in
tentan imponer nuestros car
celeros es recibiendo noticias 
del exterior, y vuestra revista 
serfa una pequef\a muestra pa
ra poder comunicarnos con lo 
que pasa en la calle. 

DESDE LA CARCEL DE CASTELLON 

Caste116n, 8-11-87 

Hola compaf\eros: 
He leido en la revista "Area 

Crftica" vuestra direcci6n, y 
me he decidido a escribiros pa
ra pediros que, si os es posi
ble, nos la hagais llegar. 

Soy una de las dos presas 
politicas de los GRAPO, que 
fuimos trasladadas en julio pa
sado a la prisi6n de Castell6n, 
dentro de la polftica de disper
sion y aislamiento que esta po
niendo en practica el Ministe
rio del lnterior con los presos 
politicos que ni nos arrepenti
mos, ni renunciamos a seguir 
defendiendo y haciendo oir 
nuestras ideas, aun desde la 
carcel. 

Si siempre, en los 9 af\os que 
llevamos en prisi6n, hemos 
procurado estar al dfa de lo 
que va pasando tuera, ahora, 
que nos han llevado lejos de 
nu est ras compaf\eras, de 
nuestras familias y amigos y 
que quieren con ello aislarnos 
aun mas, que el simple hecho 
de estar presas, nosotras nos 
empef\amos con mas fuerza 
también en romper ese aisla
miento y en abrir brechas que 
nos sigan acercando a la gente 
en la calle y a los aconteci
mientos de cada dia. 

Por eso, seria muy importan
te para nosotras que nos en
viarais la revista, o incluso que 
alguno os animarais a escribir-

nos y contarnos c6mo os van 
las cosas, qué objetivos te
néis ... no sé, cualquier cosa 
que se os ocurra . Nosotras 
también os contestariamos y 
os acercariamos un poco este 
mundo de las "carceles de la 
democracia", y nuestras espe
ranzas y anhelos. 

T'·-z~: 
j~i)~ ~ ~· 
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Por otro lado, nosotros aqui 
en la carcel llevamos una vida 
organizada de estudio, de dis
cusi6n de los acontecimientos 
politicos, !aborales y sociales 
del Estad y tanto las revistas, 
como los peri6dicos, o los li
bros nos favorecen esta impor
tante y necesaria tarea. 

Esperamos, pues, que nos 
podais complacer en tener a 
nuestras manos vuestra revis
ta. 

Hasta entonces, un saludo 
de 

Mercé 

Nada mas compaf\eros. Es
perando tener noticias vues
tras, me despido en nombre 
de mi compaf\era y mfo y os 
envfo un abrazo solidario. 

Eva Alonso Arce 
Prisi6n Provincial 

Crtra. de Alcora Km. 10 
12071 CASTELLON 
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COCJNA MARINERA 

ROLLITOS DE PESCADO 

Plata elegante, festivo, de la 
"nueva cocina" 

Hervimos en una.cazuela con 
agua, vino blanco y algunas 
verduras de caldo, pescados 
de roca, como por ejemplo lu-

Crucigrama 
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cernas, cabrillas, sargas, pa
geles ... 

Cuando han hervido unos 10 
minutas los dejamos enfriar, 
bien escurridos. 

Con esta misma agua hervi
remos hojas de lechuga bien 
limpias también durante unos 
10 minutos. 

Con los pescados sin espinas 
ni pieles y una chanfaina que 
habremos preparado mientras 
tanto lo mezclaremos bien, en
rollaremos las hojas de lechu
ga alrededor de este relleno 
formando rollitos. En una ban
deja untada con mantequilla 
depositaremos los rollitos, ver
tiendo por encima una becha
mel que habremos hecho con 
una parte de leche y la otra 
con el agua de hervir los pes
cados y la lechuga. Lo coce
remos hasta que quede do
rado. 

Por encima también pode
mos ponerle queso. En vez de 
bechamel podemos ponerle 
salsa de tomate. 
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HORIZONTALES: 1. Lugar donde se 
amarran los barcos. / 2. Metal de celer 
blanco de plata que flota sobre el agua. Al 
revés, muy grande, enorme. / 3. Asi em
piezan muches cuentos ... El inicio de un 
intercambio. / 4. Hay quienes dicen que 
en estes lugares se rehabilita a los margi
nados. Consonante. / 5. Le pasé a otro 
un trabajo incômodo. Nombre de chica. / 
6. Antigua moneda romana de plata. 
Cien. / 7. Realtza. Asi empezaba la Ninfa 
que vivia en el agua. / 8. La segunda. Al 
revés remolcaré una nave. Existe. / 9. 
Frutos del Levante. Mil. / 10. Matricula 
gallega. Al revés, percibia con el oido. 
Embrollo, enredo. 

Soluci6n al nùmero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Dromedario. / 2. 
Ea. ONU. Ene. / 3. Llamada. VL. / 4. 
Gerifalde. / 5. AAAAA. Tina. / 6. DRGS. 
Resto . 17. O. O. Karpov. / 8. Anti. nàrA. 
/ 9. ÉI. éllaR. R. / 10. S. Programa. / 

■ 
·. 

' .. ■ 
■ 

VERTICALES: 1. Guisado sazonado con 
el higado del salmonete. Hierba segada y 
seca que sirve de pasto para el ganado . ./ 
2. Mirador. Vez de mande. / 3. El ocaso 
del dia. / 4 . Estantes triangulares para los 
angulos de las habitaciones. / 5. Al revés, 
que da consejo. Cariiiosamente, nombre 
de mujer. / 6. Vocal. Al revés, pequeiio 
mecanismo que en electricidad y electr6-
nica tiene muchas aplicaciones. En la ca
ra. / 7. Nota. Vocal. Letra griega. / 8. 
Puede ser radiofônica. Sociedad Limita
da. / 9. Repetido, sonido moleste. 'Letra 
vigésima segunda. Preposiciôn. Une. / 
10. Exilio, aislamiento. 

VERTICALES: 1. Delgado. Es. / 2. Ra
lear. Al. / 3. O. Aragôn. P. / 4. Momias. 
Ter. / 5. énafA. Kilo. / 6. Duda. rA. LG. / 
7. A. Alterna,. / 8. Re. Diapara. / 9. 
Inventer. M. / 10. oel. Aovara. / 
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Asa111blea 
de los estibad·ores 

portuarios de 
L·as · Palmas 

La X Asamblea General de la 
ASEP de Las Palmas, celebra
da el pasado 28 de noviembre 
en el patio del edificio de la Or
ganizaci6n de Trabajos Portua
rios, cont6 con la asistencia de 
500 socios, una comisi6n de 
estibadores del puerto de San-

ta Cruz de Tenerife, dos dele
gados de los puertos ingleses, 
Jimmy Noland y Tony Roach, 
y una representaci6n de la 
Confederaci6n Aut6noma Na
cionalista Canaria (CANC). 

(a la pag. 51 
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ln,presiones 
de una visita al 

Reino Unido 
Coordinadora viene de refor

zar _sus lazos solidarios con los 
estibadores de Reino Unido. 
Francisco Ramos, como repre
sentante de lnternacional de 
Coordinadora, Pepe Marreno 
en representaci6n de Las Pal
mas y Enrique Gonzalez como 
asesor, asistieron el 21 de No
viembre en Liverpool a la reu
ni6n de la National Dock Shop 
Stewards Asociation. 

Posteriormente una represen
taci6n de los estibadores brita
nicos estuvo en las asambleas 
de Tenerife y Las Palmas don
de informaron sobre la situa
ci6n de los puertos y de los es
tibadores en el Reino Unido, 
informaci6n necesaria contra 
las mentiras de la prensa como 
veiamos en esta misma pagina 
en la ultima LA ESTIBA. 

la la pagina 61 
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El Sahara: todo un pueblo 
en el exilio 

El sâbado 21 de noviembre -
de 1987 llegaba a El Aai(m (ca
pital de la antigua colonia es
pafiola del Sahara) la comisi6n 
técnica representante de la 
ONU que, como ocurre con 
tantas representaciones diplo
maticas, nunca se sabe muy 
bien qué misi6n tienen que 
cumplir. Una muestra del inte
rés que muestran estos bur6-
cratas internacionales por los 
problemas que se supone es 
de su competencia la tenemos 
en el hecho de que uno de los 
integrantes de dicha represen
taci6n diplomatica de la ONU 
confundiera la comisi6n de re
cepci6n montada por el go
bierno de Marruecos con 
miembros del Frente Polisario. 

El Exilio 

Corno quiera que sea, la 
cuesti6n es que el problema 
del Sahara sigue pendiente de 
resoluci6n. El lamentable papel 
que jug6 el gobierno espafiol 
en 1975, cuando se llev6 a ca
bo el llamado proceso de des
colonizaci6n, hizo posible que 

en virtud del Tratado de Ma
drid, firmado ese mismo afio 
por los representantes de los 
gobiernos de Marruecos, Mau
ritania y Espafia, las · autorida
des espafiolas se desentendie
ran de la ex-colonia y los otros 
dos paises se repartierél'l el te
rritorio del Sahara. Con el pos
terior cambio de forma en el · 
régimen politico espafiol, o 
sea, con la democracia, los 
errores tampoco se subsana
ron. Los partidos que en el 
afio 1975 estaban en la oposi
ci6n a la dictadura franquista, 
denunciaron el tratado como 
lo que era, un pacto entre po
tencias "imperialistas" que le 
era impuesto al pueblo saha
raui y que, en consecuencia, 
se vefa privado de voz y voto 
en la determinàci6n de su fu
turo; con lo cual, se vio obliga
do a abandonar su territorio. 
Posteriormente, las casas no 
mejoraron, sino que empeora
ron, hasta el extrema de que el 
gobierno PSOE -un partido 
que diez afios antes habla ma! 
nifestado su "solidaridad" con 
el pueblo saharaui -seria 

quien llevara a cabo la expul
sion de los representantes de 
la Republica Arabe Saharaui 
Democratica que mantenian 
abierta una oficina diplomâtica 
en Madrid (ver LA ESTIBA, 
octubre 1985). 

1, 

(a la pagina 31 
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■ 
Alen,ania. 

lLos autonon,os 
en,piezan 

a disparar? . 1 

No hace mucho que en todos 
los medios de comunicaci6n 
sali6 la noticia de que habian 
matado a dos policias y que 
otros cinco fueron heridos por 
disparos de bala durante una 
manifestaci6n en Frankfurt. Se 
comunicaba, igualmente, que 
la manifestaci6n habia sido 
convocada por "aut6nomos", 
a raiz del sexto aniversario de 
la inauguraci6n de una pista 
adicional al aeropuerto de 
Frankfurt. Horas después, la 
policia efectu6 registros en 
mâs de cincuenta pisos de to
do el distrito de Rin-Meno 
(Frankfurt, Weisbaden, Offen
bach y Hanau) y lquién lo 
hubiera pensado?, dio con la 
pistola con la que fueron eje
cutados sus colegas. T odos 
los registros se dirigieron con
tra personas conocidas como · 
"aut6nomos" y, asi mismo, el 
presunto autor de los disparos 
estaba fichado, segun la ver
sion oficial, como manifestan
te violento;vinculado a los cir
culos aut6nomos. 

Pero, lestos aut6nomos 
quiénes son? Resulta mâs fâcil 
determinar lo q'ue no son. No 
constituyen un partido, ni una 
organizaci6n sindical. Recha
zan tanto a los verdes, como 
al movimiento por la paz. Dis
ponen solo de algunas revistas 
y de algunos locales publicos. 
Se consideran a sf mismos, 
como anti-jerârquicos, anti-im
perialistas y libertarios, en el 
sentido mâs amplio de la pala
bra. Después de la derrota del 
movimiento de los "_squatters" 
en que por vez primera apare
cieron los aut6nomos, como 
ala radical de este movimiento, 
entendiéndolo como un movi
miento de acci6n directa con
tra el estado y una anticipaci6n 
de la vida futura sin propiedad 
privada. Sus manifestaciones 
polfticas vinieron reduciéndose 
cada vez mâs a manifestacio
nes militantes, a raiz de acon
tecimientos mâs o menos ex
cepcionales, como las mani
festaciones contra la visita de 
Reagan o Bush o las habidas 
después del accidente de 
Chernobyl. 

Sin embargo, y a pesar de su 
falta de vision politica, las filas 
de los llamados aut6nomos 
iban engrosândose, cada vez 
mâs, especialmente después 
de Chernobyl. Hasta llegaron a 
establecerse co_mo la unica 
"fuerza negativa"; o sea, co
mo la encarnaci6n del crecien
te malestar social en el estado 
econ6micamente mâs potente 
de Europa. Su aceptaci6n en 
Wachusdorf ( 1) lleg6 hasta el 
extremo de que toda una re
gi6n se solidariz6 activamente 

con los aut6nomos, durante 
las manifestaciones violentas 
contra esa instalaci6n. 

Al mismo tiempo se entabla 
en los circulos aut6nomos una 
reflexi6n a fondo sobre sus 
formas de actuar y sobre su 
evidente carencia de alternati
vas politicas prâcticas. A raiz 
de ello, se celebr6 el primer 
congreso nacional de aut6no
mos y libertarios en la prima
vera pasada, al cual acudieron 
entre 2000 y 3000 personas. 
Dada la difusa ideologia de los 
aut6nomos no se obtuvo nin
gun resultado concreto, aun
que se sac6 la conclusion de 
pasar de los enfrentamientos 
ritualizados contra la pasma a 
emprender acciones y activida
des que estén mâs relaciona
das con el malestar social coti
diano y de buscar caminos que 
puedan llevar a establecer un 
verdadero contrapeso politico 
y social contra la alianza de las 
multinacionales, del Estado y 
de los mass-media. 

De ahi que los grupos aut6-
nomos se vieran obligados a 
distanciarse rotundamente de 
los acontecimientos durante la 
manifestaci6n de Frankfurt. 
Por otra parte, todas las ver
siones acerca de los aconteci
mientos son visiones oficiales; 
es decir, resultados de las pes
quisas policiales y todavia ca
be la posibilidad de ·que toda 
esta historia tuera manejada, 
por lo menos en parte, por los 
servicios secretos. No seria la 
primera vez en la historia que 
las fuerzas estatales recurrie
sen a medidas algo "oscuras" 
para reforzar el consenso so
cial perdido. Sobre todo, te
niendo en cuenta que la histo
ria reciente de la Republica Fe
deral Alemana estâ marcada 
por un fuerte desgaste de to
dos los partidos politicos (los 
verdes incluidos) y de las orga
nizaciones establecidas. Ello se 
debe a la persistencia de la cri
sis econ6mica para la "clase 
baja" y a los continuos escân
dalos politicos ("caso Flick'.', 
"caso Baschel", etc.). 

La composici6n de los pro
pios aut6nomos configura un 
fiel trasunto de la creciente di
sidencia y delincuencia en un 
Estado (de control) informati
zado posindustrial; en sus filas 
se encuentran toda suerte de 
-segun la terminologia del 
sistema - "gente fracasada"; 
o sea, desde los parados, los 
trabajadores no cualificados, y 
los llamados académicos pro
letarizados hasta los emplea
dos de banca hartos de la con
tfnua tomadura de pelo y de la 
inhabitabilidad de_ esta socie
dad. Todos ellos solo se -han 

unido hasta ahora para mani
festar su rechazo y su desen
gaf\o frente al sistema de la 
rentabilizaci6n maxima de to
dos los valores y recursos 
humanos. 

Los disparos de Frankfurt de-

■ 
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berian marcar un hito llevando 
a toda esta gente a cuestionat 
su actual prâctica politica, bas
tante reducida. Claro que sin 
volver al estrecho marco de le
galidad fijado por los intereses 
del estado. lntereses que estân 

contrapuestos a los de la gen
te que quiere liberarse del pro
pio estado. 

(1) Un pueblo afectado por la 
instalaci6n de un almacén de 
residuos radioactivos. 

CNT·Vitoria: primeras 
in,presiones sobre el juicio 
en la Audiencia Nacional 

El dia uno de diciembre tuvo 
lugar en la Audienci'a Nacional 
de Madrid la primera vista del 
juicio · contra los sindicalistas 
de CNT acusados de interito 
frustrado de asesinato del jefe 
de persona! de la empresa Mi
chelin (Vitoria), sef\or Casano
va, el 16 de abril de 1980 (ver 
LA ESTIBA n° 31, noviembre 
1987). 

A lo largo del juicio, que se 
prolong6 en dos sesiones mâs 
durànte los dias 3 y 9 de di
ciembre, se puso de manifies
to la total carencia de pruebas 
por parte de la acusaci6n. To
do ello vino a demostrar, en 
opinion de los propios sindica
listas encausados, que si son 
condenados conforme a las 
peticiones fiscales la condena 
obedecerâ a un carâcter emi
nentemente politico. Ademâs, 
se da la circunstancia de que 
la sentencia se harâ publica al 
cabo de diez dias, cuando lo 
normal es que la demora sea 
de cinco dias. 

La estrategia de la defensa se 
orienté, precisamente en este 
sentido, llamando a declarar 
como testigos al alcalde de la 
ciudad de Vitoria, al jefe de 
Conciliaci6n del Departamento 
de Trabajo del Gobierno Vasco 
y hasta el propio gobernador 
civil de laprovincia, que excu
sé su presencia (como se pue
de ver, los testigos de la de
fensa fueron escogidos, preci
samente, entre aquellas perso
nalidades que no son en abso
luto sospechosas de simpatias 
cenetistas). Con ello se puso 
de relieve que lo que se estaba 
juzgando era la actividad sindi
cal de los encausados. 

El intento frustrado de asesi-

nato, por el cual el fiscal solici
ta 15 af\os de reclusi6n para 
cada uno de los· siete acusa
dos, se reve16 como un nion
taje politico-policial. Después 
de las declaraciones de quie
nes habian sido acusados y 
procesados con anterioridad 
por este mismo hecho y que 
habian sido absueltos, todo 
viene a confirmar que se trata 
de un montaje urdido a partir 
de enero de 1984 y que encon
tro en la detenci6n de Merino 
Quijano (unico superviviente 
de la emboscada tendida por 
los GEO a los Comandos Aut6-
nomos Anticapitalistas en Pa
sajes) en marzo de 1984, la 
pieza clave necesaria para hil-' 
vanar las imputaciones contra 
CNT. Asi, las detenciones de 
los sindicalistas se producen 
cinco af\os después de los 
hechos que se les imputan. 

Las torturas 

Otro aspecto que cabe subra
yar es la constataci6n de las 
torturas sufridas por algunos 
de los encausados durante el 
tiempo de incomunicaci6n en 
la comisaria, en virtud de la 
aplicaci6n de la Ley Antiterro
rista aplicada en el momento 
de su detenci6n y de las cuales 
les han quedado secuelas fisi
cas. El informe médico-policial 
en el caso de uno de los acu
sados, Collado, manifestaba 
que las lesiones se debian a un 
accidente de trâfico (una rotu
ra de metacarpianos de la cual 
ya habia sido dado de alta) y 
que el resto habian sido auto
provocadas. La defensa des
barat6 esa pere.grina argumen
taci6n, aunque lo mâs relevan-

te del caso es que este tipo de 
juicios se celebren al cabo de 
un tiempo en el que es casi im
posible demostrar las secuelas 
de las torturas. Precisamente, 
ahora estamos asistiendo a la 
celebraci6n del juicio contra 
los funcionarios de Caraban
chel responsables de la muerte 
por apaleamiento del preso li
bertario Agustfn Rueda. jDiez 
af\os después de su asesinato! 
Pero la tortura en cârceles y 
comisarias es un tema tabu en 
la llamada Espaf\a democrâ
tica. 

En este senti do, cuando se 
trata de arrojar luz sobre el 
trato que reciben los presos y 
los detenidos, la "raz6n de es
tado" hace cerrar filas a todo 
el aparato institucional represi
vo, desde sus estamentos mâs 
bajos hasta las mâs altas cotas 
de las magistraturas y organis
mos polfticos. Con todo, en el 
juicio de los sindicalistas de Vi
toria qued6 clara constancia 
de las torturas sufridas por los 
detenidos y la total falta de 
pruebas tanto testificales, co
mo periciales, de la acusaci6n, 
por lo cual la defensa solicit6 
la absoluci6n. Sin embargo, 
por tratarse de un proceso 
eminentemente polftico en el 
que loque se juzga y criminali
za es una determinada concep
ci6n de la acci6n sindical, es 
imposible prever cuâl serâ la 
sentencia que pronuncie la 
Audiencia Nacional. En opi
nion de los propios trabajado
res existe el temor de que si no 
son absueltos, se haga firme la 
petici6n fiscal de 15 af\os para 
cada uno de ellos, debido a la 
gravedad de las imputaciones 
que se les hacen. 

j 
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El Sahara: 
todo un pueblo 

en el exilio 

Acto seguido de la firma del 
Tratado de Madrid, los ejérci
tos de Marruecos y Mauritania 
ocuparon el Sahara. Entonces 
comenz6 una verdadera dias
pora de todo el pueblo saha
raui (de las diferentes tribus 
que lo componen) que huy6 a 
través del desierto para buscar 
refugio en las inmediaciones 
de la ciudad de Tinduf, en el , 
sur de Argelia. 

Desde entonces, abandona
do el Sahara a su suerte, que 
es la suerte impuesta por la 
dominaci6n militar de Marrue
cos, nos hemos ido alejando 
no solo del pueblo saharaui, 
sino de la responsabilidad his-

t6rica que hacia é1 tienen el 
gobierno y el pueblo espafiol. 
Pues no se trata solo de un de
ber de solidaridad testimonial 
hacia un pueblo que, a pesar 
de todo, ha adoptado, como 
lengua oficial el castellano y . 
aun alienta la esperanza de 
que el gobierno de Madrid 
apoye en los organismos pollti
cos internacionales las aspira
ciones de paz e independen
cia de la Republica Arabe Sa
haraui Democratica. Ademas, 
es necesario que asumamos 
nuestra responsabilidaèl ante 
los "errores", chanchullos y 
traiciones que los gobiernos 
franquistas y postfranquistas 

han ido acumulando contra el 
pueblo saharaui. 

La guerra 

Una vez en el exilio, los saha
rauis comenzaron la lucha por 
la recuperaci6n del territorio 
contra Marruecos. lnstalçidos 
sus campamentos en el territo
rio del Sahara fronterizo con 
Argelia y con la puesta en pie 
de guerra de todos los recur
sos humanos disponibles (no 
olvidemos qûe se trata de un 
pueblo que no llega al medio 
mill6n de habitantes) constitu-
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yeron la Republica Arabe Sa
haraui Democratica de la que 
el Frente Polisario es su brazo 
armado -un ejército en eLqûe 
no existen jerarquias de man
do. Mauritania, por su parte, 
al poco tiempo de ocupar la 
parte de territorio que le co
rrespondia en el . tratado de 
Madrid, se retir6 ante la impo
sibilidad de mantener un trente 
de guerra contra el F. Polisa
rio, que lleg6 a atacar, incluso, 
Nuatchock, la capital del pais. 
De esta manera, con la retira
da de Mauritania, Marruecos 
se qued6 como unico ocupan
te del Sahara. A lo largo de 
estos doce afios que dura la 
guerra, Marrueç:os ha venido 
sufriendo serios descalabros 
militares. A pesar de contar 
con uno de los ejércitos mejor 
dotados de Africa, no ha con
seguido derrotar al Frente Poli
sario en la confrontaci6n mili
tar directa. El intento de ocu
paci6n militar del desierto su
puso para el gobierno de Has
san Il millares de victimas y 
cuantiosas pérdidas en mate
rial de guerra: Por eso, ha op
tado por cambiar de tactica. 
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Sin embargo, la capacidad 
operativa, la movilidad de los 
saharauis en el desierto, su te

. rreno natural en el que siempre 
han desenvuelto su vida, mul
tiplica la capacidad operativa 
-de los polisarios a pesar de su 
menor dotaci6n en recursos 
humanos y técnicos. 

De ahi q\Je Marruecos haya 
optado por intentar "cortar" el 
paso a las incursiones de las 
patrullas polisarias, mediante 
la construcci6n de un muro de 
varios cientos de kil6metros, 
protegido por campos de mi
nas y destacamentos militares. 
Todo ello, con el fin de prote
ger, a su vez, la zona ocupada 
por el ejército marroqui. El pri
mero de esos muros fue total
mente destruido por las accio
nes de sabotaje del Frente Po
lisario que, incluso, llega a 
aprovecharse de las minas y 
armamento capturado al ene
migo. En la actualidad, Ma
rruecos esta construyendo una 
segunda mural.la, aunque el 
hostigamiento de las patrullas 
guerrilleras polisarias y la des
moralizaci6n del propio ejérci
to invasor hace pensar que 
acabara como el anterior. 

Con la construcci6n del mu
ro, Marruecos, pretende la de
fensa de la explotaci6n de los 
yacimientos de fosfatos de Bu
craa, que son de los mas im
portantes del mundo y cuyo 
minerai encuentra su via de sa
lida en el puerto de El Aaiun, 
en donde se realizan las obras 
oportunas para acondicionarlo 
con este objetivo. Por otra par
te, el recinto amurallado per
mitiria controlar el importante 
banco pesquero sahariano, en 
donde faenan muchos barcos 
espafioles bajo bandera marro
qui (que es la condici6n para 
que los guardacostas de ese 
pais no ataquen a los barcos 
que pescan en esas aguas), al 
tiempo que evitaria el acceso 
del Frènte Polisario al mar. 

Es dificil saber los entresijos 
del Tratado de Madrid en el 
que, ademas, se adivina la ma
no de USA. Pues a la metr6-
poli de occidente le interesaba 
que el territorio del Sahara pa
sase al control de Marruecos, 
con lo cual quedaria bajo la or
bita de influencia de la OTAN 
toda la regi6n costera del Afri
ca noroccidental (ya que si tu
viese lugar la independencia 
de la Republica Saharaui Ara
be Democratica, debido a su 
vinculaci6n con Argelia, "des
compensaria" los intereses 
geoestratégicos de los Estados 
Unidos en esa regi6n . Eso mis
mo es lo que explica ·el hecho 
de que Marruecos mantenga 
esta larga y costosa guerra. 
Aunque la riqueza pesquera y 
los yacimientos de fosfatos 
son la raz6n fundamental, jun
to a los intereses estratégicos, 
del aliado de USA en el Mo
greb, en las cqndiciones ac
tuales es imposible su explota
ci6n y, de hecho, la situaci6n 
seria insostenible para Marrue
cos si no contase ccin los mi
llones de d61ares que la admi
nistraci6n de Washington des
tina a mantener sus posiciones 
en el Sahara . 

• 
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■ 
Movida en el 

barrio-portuario 
de ·Han,burgo 

Hace unas semanas, la com
paf\fa Thyssen, propietaria de 
varios centros de trabajo en el 
puerto ha anunciado el cierre 
de uno de sus muelles lo que 
supondra el despido para unos 
1.500 trabajadores. 

Mientras el pasado mes de 
octubre los jefes mantenfan 
una reuni6n para ultimar esta 
decisi6n, un pequeno grupo de 

aprend ices irrumpi6 en la sala. 
Una vez am, presentaron sus 
ideas y reivindicaciones, que 
basicamente fueron las si
guientes: 

- Que la producci6n esté 
orientada hacia el bien com(m. 
O sea, que no sea producci6n 
para la guerra y que no tenga 

■ 

repercusiones ecol6gicas ne
gativas. 

- que cada nuevo trabajador 
conozca y tenga una clara 
comprensi6n de las razones, 
medios y técnicas del proceso 
de producci6n global y no solo 
de algunas de sus partes, co
mo comprobar o manejar algu
nas maquinas. 

Este grupo de aprendices es 

solo un pequeiïo nucleo de los 
1.500 trabajadores que se ven 
amenazados por el despido. 
Sus ideas son el resultado de 
discusiones y consultas con 
todo un amplio abanico de 
grupos sociales, politicos y 
ecologistas. Fueron estos mis
mo_s j6venes trabajadores quie-

Marsella - Fos 
Una vez iinalizada la huelga 

en el puerto de Marsella duran
te la cual, segûn las autorida
des portuarias subrayan que 
no se vio sustancialmente 
afectado el trafico de contene
dores de la terminal de Fos, 

que absor.be el 90% de este 
trafico, han comenzado las ne
gociaciones del nuevo conve
nio para .la terminal de Fos, 
con el fin de revisar el conve
nio actualmente vigente y cuya 
validez expira en junio de 1988. 

nes primero se unieron a la 
gente de la tristemente famosa 
calle de casas ocupadas, Haf
fenstrasse, que queda justa
mente detras de los muelles. 
Elaboraron un panfleto junto 
con los squatters (ocupadores 
de casas) diciendo que ambos 
luchaban contra un mismo 
enemigo. 

La solidaridad es mas fuerte 
de lo que parece. Las autorida
des tienen previsto construir 
un parque de atracciones so
bre los solares de los muelles 
derribados. Tales planes for
man parte del llamado "Ham
burgo 2000". Desean restaurar 
el 'area ocupada por los mue
lies para habilitçirla como zona 
de concentraci6n de la indus
tria de tecnologfa punta y cen
tro- financiero, asf como area 
de esparcimiento y demas. En 
este sentido, el parecido con 

lo que se quiere hacer de los 
alrededores de los muelles del 
puerto en el Este de Londres 
es mas que una mera coinci-
dencia. . 

A continuaci6n de la parte 
"ocupada" de la Haffenstrasse 
se construyen nuevos bloques 
de apartamentos de lujo y las 
obras de construcci6n parecen 
destinadas a continuar. 

De hecho, esta zona supone 
un problema para las autorida
des municipales. Un problema 
considerable, aun teniendo en 
cuenta la influencia de sus 
agentes y el poder econ6mico 
que proporciona la prostitu
ci6n, la extorsion y el trâfico 
de drogas. 

Pero el actual caracter de es
ta zona esta cambiando poco 
a poco. Se esta convirtiendo 
en algo mucho mas respeta-
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ble, caro .y exquisito. Quiza.s, 
para el ano 2000 la vieja repu
taci6n del barrio sera .simple
mente un recuerdo y un gan
cho publicitario para acomoda
dos y especuladores. 

(El 31 de octubre, 20.000 per-

■ 

Hacia un 
nuevo rumbo 
Segun informaciones recibi
das, el conocido profesion::il 
Jorge Juan Torres, hasta e, 
presente director en Barce
lona de la Compaiifa Naviera 
Marasia ha dejado de desem
perïar dicho cargo. 
Segûn parece, Jorge Juan 
Torres, Capitan de la Marina 
Mercante hara un pequerïo 
paréntesis de descanso antes 
de continuar sus actividades 
profesionales. 

Hace unos dfas que de buena 
fuente sabfamos que al "cono
cido profesional" Jorge Juan 
Torres, Director en Barcelona 
de la Cia. Naviera Marasia, lo 
habfan echado a la calle, lo 
cual nos extraiïaba porque es 
o era un hombre empresa y un 
hombre que habfa estado en la 
mesa negociadora del conve
nio luchando por los intereses 
de là patronal, no podfa ser, 
pero sf, sf era. Entonces al po
co tiempo leo en Diario Marfti
mas que "ha dejado de de
sempeiïar dicha cargo", qué 
pasa, les que no pueden decir 

■ 

sonas -de las que 2000 iban 
enmascaradas- se manifesta
ron en Hamburg0 en apoyo de 
los squatters de la Haffesn
trasse) . 

(Artfculo extrafdo de Coun
ter /Information n° 17. 

Noviembre/Diciembre 1987) 

Jorge Jua1: Torres. 

que lo han echado a la calle 
para que el resto de compaiïe
ros directores y hombres de 
empresa abran los ojos y se 
den cuenta de que a ellos tam
bién los echan? 

Ya sabeis companeros direc
tores y jefes, cuando vayais 
hacia un nuevo rumbo (léase 
oficina del paro) acordaros de 
que podfais haberlo evitado y 
recordad .también que cuando 
llameis a la puerta de O.T.E. B. 
se os abrira. 

SABRINA DE OTEB 

LIVERPOOL. Museo que contiene la historia de la estiba. 

Barcelona 
Muchas veces hemos habla

do entre nosotros de recupe
rar, de no perder, nuestro pa
trimonio colectivo del trabajo 
de estiba. Ahora, desde estas 
paginas de LA ESTIBA hace
mos un llamamiento a todos 
los que tengais, o veais la ma
nera de recuperar herramien
tas utillajes antiguos, ganchos, 
parpalinas, ropa de trabajo, to
tos ... etc., os pongais en con-

tacto en el local de la OEPE en 
San Pedro Pescador. Un gru
po se cuidara de ir recogiendo 
todo, pensando a la larga en 
habilitar un espacio propio so
bre nuestro trabajo de estiba 
en el MUSEO MARITIMO o 
habilitando exprofeso un tin
glado para ello, como han 
hecho por ejemplo en LIVER
POOL. 
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■ (de la pAgins 11 sarios. puerto de destino. 

Asamblea de los estibadores 
portuarios de Las, Paln,as 

lnsisti6 de nuevo el compa
nero inglés en estrechar aun 
mas, los vfnculos de solidari- · 
dad entre los estibadores por
tuarios de Europa como unica 
forma de obtener resultados 
positivos en la lucha. Para de
mostrarlo, Jimmy Noland ase
gur6 que la fruta embarcada 
en cualquier puerto del Archi
piélago Canario, con destino al 
Reino Unido, que no haya sido 
atendida por persona! de la 
OTP no sera descargada en el 

La visita de los representan
tes de la Asociaci6n Nacional 
de Delegados de Puertos del 
Reino Unido, Jimmy y Tony, a 
las lslas Canarias finaliz6 el 
miércoles 2 de diciembre des
pués de su participaci6n en la 
Asamblea General de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Entre los puntos del orden 
del dfa, se hizo incapié en el 
analisis de la situaci6n actual 
por la que atraviesan los puer
tos espanoles, haciéndose un 
repaso de los acontecimientos 
ocurridos desde la aprobaci6n 
del nuevb Decreto que regula 
las tareas de estiba y desesti
ba. En la intervenci6n se resal
taron los cambios sufridos por 
los trabajadores a raiz de la 
creaci6n de las sociedades es
tatales y de c6mo éstas articù
lan las labores en el puerto. 
Unos cambios que pueden ser 
mermados si se consigue y 
mantiene la unidad sindical de 
todos los sectores que trabajan 
en el recinto portuario. Ante 
esta nueva situaci6n que se le 
plantea al colectivo de estiba
dores, se propuso a los asis
tentes de la asamblea introdu
cir cambios en los estatutos de 
la ASEP, propuesta que fue 
aceptada por la mayoria abso
luta. 

Posteriormente se trat6 la si
tuaci6n econ6mica actual de 
Cbordinadora, una organiza
ci6n que al no recibir subven
ciones del gobierno como los 
grandes sindicatos no puede 
mantenerse con las cuotas que 
hasta ahora se venfan pagan
do. Al referirse a los grandes 
sindicatos se puntualiz6 que 
estas suvenciones son la com
pra de su silencio reivindicati
vo. Corno medida para contra
rrestar la situaci6n econ6mica, 
se propuso mantener la rifa 
anual, igual que en anos ante
riores. 

Se valor6 muy positivamente 
el puesto ganado por Coordi-

nadora en la lucha sindical, 
consolidada como la primera 
fuerza en todos los puertos es
panoles, oponiéndose frontal
mente al Gobierno y a la patro
nal, e intentando consolidar la 
unidad de todos los estibado
res europeos. 

Por ultimo, se informa a los 
companeros alli reunidos que 
se siguen manteniendo en Bar
celona las negociaciones sobre 
el convenio que .puede ser el 

. marco por el cual se puedan 
regir todos los puertos espano
les. No se descart6 la posibili
dad de que estas negociacio
nes puedan romperse, por lo 
cual estaremos de acuerdo, en 

todo momento, con los plan
teamientos de lucha que mar
que Coordinadora. 

El pasado 28 de noviembre la 
Asociaci6n Sindical de Estba
dores Portuarios de Las Pal
mas celebr6 su X Asamblea 
General. Una reuni6n anual 
que se vio enorgullecida por la 
asistencia de dos miembros de 
excepci6n, representantes de 
la National Dock Shop Ste
ward: Jimmy Noland, su presi
dente, y Tony Roach. Su visita 
al Archipiélago Canario, con 
escala en Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife, ha tenido 
por objeto el analisis de la ac
tuai situaci6n que acosa al co
lectivo europeo de estibadores 
portuarios, sometidos a las 
transformaciones que origina 
la. introducci6n de las nuevas 
tecnologias en las operaciones 
de carga y descarga en los 
puertos. 

En su intervenci6n ante la 
asamblea de la ASEP, el porta
voz de los estibadores ingleses 
explic6 a los companeros alli 
reunidos la importancia de lo
grar la unidad de todos los 
puertos europeos a través de 
la solidaridad, de la consolida
ci6n de un frente com(m con 
el que ofrecer una alternativa 
obrera. Jimmy Noland expuso 
la importancia de la tecnologfa 
para el beneficio de la humani
dad y puntualiz6 que los pro
blemas que origina esta tecno
logia al colectivo de trabajado
res vienen dados por el mal 
uso que se hace de ella. 

Para una mejor comprensi6n 
de lo que significa la reestruc-

turaci6n de puertos, la aplica
ci6n de las nuevas tecnologfas 
en las labores de estiba y des
estiba, Jimmy hizo un breve 
repaso de la huelga que efec
tuaron los 64.000 estibadores 
ingleses en el ano 67, un co
lectivo que se ha visto reduci
do en la actualidad a un censo 
total de 11.000 trabajadores. 
Para llevar a cabo esta reduc
ci6n de plantilla, las autorida
des inglesas han aplicado las 
jubilaciones anticipadas volun
tarias, nunca de caracter for
zoso, a las que se ha incenti
vado con una indemnizaci6n. 
Jimmy critic6 esta medida por 
considerar que no es la mejor 

forma de solucionar los proble
mas que plantea el uso de los 
avances tecnol6gicos, siempre 
en contra de los trabajadores y 
en beneficio de los empre-

■ 

A.S.E.P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

2 de diciembre de 1987 

El puerto de La Luz en 
Las Paln,as quedo paralizado 
El viernes 27 de Noviembre, 

al empezar el segundo turno, 
el puerto qued6 paralizado al 
no designar la OTP las dos 
manos para descargar un bar
co en el muelle de ARGUINE
GUIN. Estimaron, los compa
neros estibadores, que esto 
debia hacerse extensivo al 
Puerto de La Luz, y que la or-

den dictada por el director eje
cutivo de la OTP, Angel Del
gado, para que no accedieran 
al puerto de Arguineguin con
tradecfa el Convenio que dice 
que todos los trabajadores por
tuarios pueden trabajar en to
dos los puertos de la isla de 
Gran Canaria. 

Al dfa siguiente la normalidad 

El puerto estuvo ayer-· 
tarde paralizado 

Un total de 16 barcos.entre los que . 2 0 fJQV 1987 
habia Ires unidades fruteras, no pu- 1 , , 
dieron hacer operaciones de carga Y· ·en dicho lugar. 
descarga, a partir de las dos de la Esta decisi6n trajo como co nse
tarde de ayer en cl puerto de La Luz, cuencia que ·no se hicieran los nom
al no aceptar la O.T.P. un pedido de bramientos para los barcos que lo 
persona! para el puerto de Arguine- . habian solic itado en los turnos de 14 
guin. a 20 ho ras y desde las ocho de la . 

De forma inesperada el puerto ' noche a las dos de la madrugada de 
qued6 paralizado cua nd o se iniciaba · hoy, al no designarse el correspqn

.el segundo turno ya que la O .T.P. no · diente persona! debido a que no .se 
acept6 un pedido de estibado res para atendi6 el primer pedido para el_ bar-_ 
.ttabajar en el puerto de Arguincguin, . • 

2 
O l.lQV, 

1987 alegando que no estaba cubicrto con 
11 el seeuro de accidentes nara o oerarÎ · 

qued6 restablecida, dialogan
do el presidente de la Asocia
ci6n de Consignatarios con ·el 
comité de empresa y no hubo 
sanciones. 

Ver mas informaci6n en la 
prensa local que reproducimos 
a continuaci6n. 

co de Arguincguin. 
Los antecedentes del tcma hay que 

encontra rlos en un pedido inicial que 
si acept6 la O .T.P. para trabajar en el. 
barco panamei\o «Viola», atracado 
en el muelle de Arguineguin. cl mar
tes de la pasada scmana solicitado 
par la empresa G uille rmo Sintes con 
el fin de descarga r arena procedente · 
del Aa iû n. Pero al tener conocimien
to los estibadores de que el citado 
ba rco no termin6 el martes, sino q ue 

. utiliz6 persona! ajeno ël miércoles 
para terminar la descarga, se le exigi6 
a la ci tad a empresa, como figura en 

· convenio, el abono de las ma nos de 
. trabajadores q ue no solic it6. De a hi_ 
que en la tarde de ayer presentara

1 ante la O.T.P., como se hace en caso5i 
'similares, el corresp ondiente pcdido-1 para cumplir con las exigencias del ' 

1 
actual convenio. Pedido qùè, Corno: 
decimos, no fuè aceptado por la,' 
O.T.P. ' 
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ln,presiones de una visita 
al Reino Unido 

lnvitados par la Asociaci6n 
Nacional de Delegados Sindi
cales de los puertos (National 
Dock Shop Stewards Asocia
tion), que tuvo lugar en Liver
pool el pasado sabado dia 21 
de Noviembre, tuvimos la 
oportunidad y suerte de asistir 
a la misma, sacando de ella y 
de los diversos contactas man
tenidos, unas impresiones que 
queremos poner a disposici6n 
de los companeros. 

Subrayamos que son unas 
impresiones muy personales, 
muy discutibles, y en gran par
te, con toda seguridad err6-
neas o al menos parciales e in
suficientes, pero aun as[, cree
mos que puede ser de alguna 
utilidad. 

Reuniôn de los 
Shop stewards 

Corno hemos dicho, tuvo lu
gar en Liverpool. La reuni6n 
comenz6 algo después de la 
una de la tarde hasta las cua
tro y media. Al comienzo de la 
misma los asistentes nos servi
mas una comida en la propia 
sala, autosirviéndonos ·del buf
fet instalado a la eni:rada. 

Asistieron unos veinte y pico 
delegados de diversos puertos 
(Londres, Hull, Bristol, Dublin, 
Liverpool, Tilbury y otros puer
tas mas pequefios). También 
asistieron delegados de una 
empresa de Manchester, C.ol
mar, creo que del ramo del 
metal, que se encontraba en 
una dura lucha y solicitaban 
solidaridad. Excus6 su ausen
cia la representaci6n de Sout
hampton, motivada por pro
blemas internas que surgieron 
el dia anterior. Se not6 la 
ausencia también de Felixs
towe. 

La reuni6n comenz6 con la 
exposici6n y debate de la · pro
blemâtica presentada por los 
representantes de Colmar. En 
el debate de la asamblea, se 
via la dificultad de apoyo fi
nanciero, dada que son mu
chos los que acuden a Liver
pool y los recursos son limita
dos. La unica posibilidad es el 
ejercicio de acciones de solida
ridad relacionadas con el trafi
co de mercancias producidas 
por Colmar, cuesti6n bastante 
dificil y problemâtica. No obs
tante se tom6 una decisi6n en 
este ultimo sentido, que los re
presentantes del colectivo en 
lucha agradecieron. 

Luego expusieron la proble
matica de los puertos espano
les, los delegados de este pais, 
hacienda una exposici6n de 
los acontecimientos desde 
hace diez anas, los objetivos y 
estrategias .del capital y la al
ternativa de la Coordinadora. 

La muerte del dictador, signi
fic6 la sustituci6n de un siste
ma de dominaci6n de clases, 
dictatorial por otro de carte li
beral "democrâtico". 

Eso, entre otras cosas, impli
caba la puesta en marcha de 
una serie de mecanismos den
tro de la filosofia, la estructura 
del mercado comun, la Otan, 
etc. a través de sucesivos pa
sos: La Constituci6n, el esta
tuto contra los trabajadores, el 
acuerdo marco, la ley de "li
bertad" sindical, etc. 

Para ello se puso en marcha 
los mecanismos apropiados: 
partidos, centrales sindicales, 
etc. y todo ello dentro de un 
proceso de desmantelamiento 
de las organizaciones obreras 
y populares de los anos 60 y 
70, en el marco de lo que se 
ha venido llamando "la crisis" 
con las consiguientes reestruc
turaciones sectoriales, "racio
nalizaci6n", para, etc. 

En el mundo portuario, la 
ofensiva capitalista se llam6 
par parte de los empresarios, 
"racionalizaci6n", y por la par
te obrera la llamamos "privati
zaci6n". 

En el fondo es una lucha por 
el poder, que a veces tiene · 
manifestaciones periféricas, 
problemas tange11ciales o par
tkulares y otras que es una 
auténtica lucha a muerte que 
del lado de los obreros no es 
ninguna metafora (tenemos 
muchos muertos por la codicia 
del interés en el trabajo a des
tajo sin las suficientes medidas 
de seguridad; y tenemos inclu
so la muerte de una hija de un 
estibador en una manifesta
ci6n pacifica en defensa del 
puesto de trabajo de su padre). 

Durante la dictadura, la do
minaci6n de la clase obrera se 
hacia mediante el encuadra
miento de los estibadores en 
una entidad publica, la OTP, 
con poder de organizaci6n y 
disciplina absoluto. Cuando en 
los anas primeras de la demo
cracia los estibadores consti
tuidos en organizaci6n sindical 
aut6noma aprovecharon esa 
misma estructura unitaria, pa
ra defenderse, la gran patronal 
decidi6 transformarla, adap
tandola a sus intereses. En el 
ano 1980, el entonces gabier
no de UCD, de derechas, dict6 
un decreto en virtud del cual la 
OTP· se definia en "oficina es
pecial de empleo", lo que abria 
el cauce para considerar a los 
estibadores pertenecientes a la 
misma, coma trabajadores pa-

. radas a disposici6n de la con-· 
· trataci6n caprichosa por parte 

de las empresas. 
La lucha fue fuerte y frontal 

en defensa de las condiciones 
de trabajo existentes, recogi
das en un ·convenio colectivo 
marco, cuya firma hubo de ser 
arrancada a las empresas una 
a una. 

El decreto fue anulado cinco 
anos mas tarde por el Tribunal 
Supremo, pero entre tanto, en 
aplicaci6n del mismo, la OTP 
fue siendo paulatinamente 
desmantelada, abandonando 

sus funciones y consiguiente
mente dejando desatendidos a 
los estibadores portuarios. En 
el ano 1986 el gobierno del 
PSOE fue mucho mas alla. El 
23 de Mayo de dicho ano, dic
t6 un Real Decreto Ley por el 
que se preve la definitiva ex
tinci6n de la OTP. El objetivo 
no es otro que la destrucci6n 
de la unidad de los estibado
res. Las tareas definidas como 
portuarias se reducen a la mi
tad. Se preve la reducci6n del 
colectivo en un futuro a la mi
tad mediante procedimientos 
tales como la jubilaci6n obliga
toria o expedientes de reduc
ci6n de plantilla por decisi6n 
administrativa. Se determina la 
distribuci6n de los estibadores 
profesionales entre las empre
sas, se legaliza la situaci6n de 
los intrusos, o sea los trabaja
dores que ilegalmente venian 
hacienda trabajos registrados. 
Se preve la realizaci6n . . . de 
trabajo portuario por trabaja
dores de la oficina de desem
pleo, o incluso en ultimo caso, 
por trabajdores libremente ele-

gidos por las empresas. En de
finitiva se emplean formulas lo 
suficientemente ambiguas y 
contradictorias, para la desa
parici6n del estatuto profesio
nal portuario. 

Ahora bien, el ataque de la 
patronal en Espana no es un 
hecho aislado y desconectado 
de la estratgia del capital a ni
vel mundial. · 

Las multinacionales del trans
porte (Sealand, Maersks, Uni
ted Lines, Evergreen, YTC) ne
cesitan un trafico fluido e inin
terrumpido alrededor del mun
do, para lo cual les es necesa
rio disponer de unas terminales 
interoceanicas en el Mediterra
neo, desde las cuales puedan 
redistribuir las mercancins en 
distintos paises. Pero es fun
damental que ese trâfico y 
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esas terminales se rijan bajo la 
ley inexorable de la 16gica 
computerizada sin margen al
guno ni fuerza de ninguna es
pecie que pueda interferir su 
funcionamiento mecanico, pa
ra ello necesitan unas estruc
turas de producci6n, protegi
das por unas estructuras admi
nistrativas y juridicas totalmen
te sumisas a la il6gica raciona
lidad del sistema. 

La confrontaci6n es a nivel 
mundial, si bien la mayor insis
tencia es en los puertos y en 
los momentos actuales en el 
Mediterraneo. 

Reducir y destruir la coordi
nadora de los estibadores por
tuarios de Espana forma parte 
de la estrategia de destrucci6n 
de toda oposici6n a la maqui
naria del transporte interna
cional. 

El capital usa como arma de 
su estrategia la competencia 
entre los puertos, desviando el 
trâfico de unos a otros, con 
arreglo a sus calculas e inte
reses. 

Los trabajadores tenemos 
que emplear en nuestra tactica 
nuestra unica arma que es la 
solidaridad. Contra competen° 
cia, cooperac1on. Debemos 
comprender que el ataque a 
un puerto, a un solo portuario 
en el mundo, es un ataque a 
todos los portuarios del mun
do. Porque cada puerto es un 
eslab6n imprescindible de la 

cadena de solidaridad de todos 
los puertos. 

IMPRESIONES 
PERSONA LES 

Lo que viene a continuaci6n 
es solo eso, "impresiones per
sonales". Consiguientemente 
solo tiene un valor subjetivo y 
relative. No obstante, en la 
medida en que puedan servir 
para contrastar o confirmar 
otras impresiones, las expon
go, consciente y hacienda ad
vertencia de que se trata s61o 
de impresiones, conjeturas, 
suposiciones. 

El sindicalismo inglés 

· Existe una estructura unita
ria, la "Trade Unions" organi-

zada por sectores de la pro
ducci6n. Entre estos, el sindi
cato minero, el sindicato del 
metal e imprenta i el sindicato 
del "transporte y trabajadores 
en general" (Transport and 
General Workers Union), que 
mas nos concierne. 

La "unidad" sindical, tradi
cionalmente confiri6 a los sin
dicatos ingleses una gran fuer
za y aun hoy dia la tienen, 
dentro del aparato del estado. 
Ahora bien, esa unidad, defen
dida como independencia de 
cualquier partido (que ello lo 
expresan coma independencia 
de la "politica"), asi como 
ideas religiosas, racistas, etc. 
Tiene como contrapartida un 
debilitamiento ideol6gico que 
se t raduce en lo siguiente: 
- Reduccionismo a lo exclusi
vamente "sindical" que a su 
vez va reduciendo sus conteni
dos a lo econ6mico, la contra
taci6n colectiva, que va redu
ciéndose a su vez a la actuali
zaci6n salarial. . 

- Burocratizaci6n de los sin
dicatos, al quedar los mismos_ 
en manos de los "officer", li
berados en la prâctica con ca
racter vitalicio. 

- Debilitamiento ·en el plai:,o 
precisamente "polftico", me
diante los mecanismos "demo
crâticos", tales coma la politi
ca legislativa del gobierno con
servador (ley sindical restricti
va el derecho de huelga), y el 

sistema econom1co liberal ba
sado en la libre competencia, 
contando para ello con un ejér
cito de reserva de parados (en 
Liverpool) llegan al 37%) y el 
enervante apaga fuegos de la 
politica del "bienestar social". 

Con todo ello se llega a una 
situaci6n en la que se da la pa
radoja de que es dificil encon
trar a una persona que esté de 
acuerdQ con la situaci6n, pero 
al mismo tiempo también es 
dificil encontrar . una. persona 
que tenga la sensàci6n de que 
lo que esta hacienda conduce 
a cambiar esa situaci6n no 
querida. 

- ëHay contestaci6n al actual 
sindicalismo? 

lntentamos dentro de la limi
taci6n de tiempo y de movili
dad, en las conversaciones a 
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nuestro alcance, adivinar o in
tuir por donde van las fuerzas 
alternativas. 

Tuvimos noticias de un sindi
cato "independiente" formado 
por los trabajadores de un 
puerto cercano a Liverpool. Se 
trata de un sindicato amarillo, 
corporativo. 

Hasta hace unos ocho anos, 
existio un sindicato de los esti
badores portuarios, con mar
cada ideologia obrera, de ten
dencia comunista (amalgama
tes estivadores union). Este 
sindicato, también llamado 
"azul" que abarcaba una mi
noria entre los estibadores por
tuarios del Reina Unido, termi
no integrandose en el sindica
to del transporte, también lla
mado "blanco". 

La experiencia de los "dock 
shop sterward", es original en 
el sindicalismo inglés. Consiste 
en una asociacion de delega
dos portuarios, que aun perte
neciendo al sindicato del t rans
porte, constituyen desde hace 
unos veinte anos una asocia
cion nacional autonoma. Se 
reunen casi todos los meses, y 
toma decisiones no siempre 
coïncidentes con la linea y los 
acuerdos del sindicato . 

Su lucha se ha ido formando 
paralelamente a la aparicion e 
incremento de los puertos no 
registrados y la reduccion de la 
plantilla de los puertos (mas de 
60.000 .a finales de los anos 
cincuenta, y unos 15.000 en la 
actualidad, de los cuales 4.000 
son no registraçlos). 

El movimiento de los "rank 
and file" se ha venido consoli
dando en los l'.lltimos anos, te
niendo actualmente centras en 
todas las ciudades y un organo 
de coordinacion en Londres 
con reuniones periodicas y 
habituales. 

Se trata de un movimiento 
de base dentro y paralelo a la 
estructura sindical unitaria. 
Mantiene una fuerte contesta
cion a las cuspides burocrati
cas, pero al mismo tiempo, 
presumimos que se mueve 
dentra de las reivindicaciones 
en las estructuras praductivas, 
o sea, en el espacio "sindical" 
y consiguientemente, duda
mos mucho que sea la expre
sion de una auténtica alternati
va global del sistema. 

LA EXPERIENCIA DE 
INGLATERRA. 
VALORACION DE 
CONJUNTO 

Aun consciente de que es 
una temeridad, casi infantili
dad, pretender hacer una valo
racion de lo que lnglaterra sig
nifica en el momento historico 
actual del mundo, nos atreve
mos a exponer nuestra parti
cular impresion, por si ello 
puede servir al menos como 
puntos de reflexion o referen
cia para analizar nuestra propia 
situacion. . 

Da la impresion · de que el 
Reina Unido, COl")10 expresion 
acabada de la trayectoria del 
antiguo mundo, de la raciona
lizacion europea, ha llegado a 
un punto de conservadurismo 
extremo. Es decir, que los me
canismos de asimilacion de las 

propias contradicciones, hacen 
muy dificil, casi imposible, la 
articulacion de una fuerza de 
cambio significativa a nivel del 
sistema. 

Los servicios del "bienestar 
social" llegan a unos niveles 
de desarrollo capaces de con
tener todos los descontentos, 
sin que ello signifique que se 
afronten las raices o causas de 
tales insatisfacciones. 

D'e otra manera, no se expli
caria como Liverpool, con un 
37% de parados en la pobla
cion activa, no viva una situa
cio_n revolucionaria, antes al 
contrario, las mas contradicto
rias ideologias y posiciones so
ciales, conviven en una "fle
matica democracia". 

Me llamo mucho la atencion 
la existencia en el centra de Li
verpool de un centra social, 
patracinado conjuntamente 
por la Organizacion de Parados 
y el Sindicato del Transporte y 
trabajadores en general, el sec
tor sindical mas poderoso en el 
reino unido. Estas organizacio
nes patracinaran una funda
cion que obtuvo de la adminis
tracion de Liverpool la conce
sion de un antiguo y enorme 
edificio, unos cuarteles que 
habfan sido de la policia, para 
instalar en el mismo un centra 
social, en el que se da alber
gue a las mas diversas organi
zaciones e iniciativas sociales y 
populares. Efectivamente, en 
ella tienen su sede o espacio 
unas sesenta organizaciones 
de base que disfrutan de los 
servicios comunes tales como 
salas de reunion, lugares de 
ocio y esparcimiento, guarde
ria, cursiilos de formacion, tea
tro, etc. 

La fundacion esta regida por 
un consejo rector y desarralla 
una intensa actividad de la que 
se benefician muchas miles de 
asistentes o participantes en 
sus actividades (cerca de cinco 
mil a lo largo del ano). Cuenta 
co11 un persona! especializado, 
catorce con plena dedicacion 
(monitores de la formacion, 
persona! del servicio de bar, 
limpieza, etc.). Por sus aulas, 
centras, encuentras, fiestas, 
etc. pasan varias miles de per
sonas al ano. El centra esta 
mantenido por suscripcion de 
sus socios, que también son 
muchas miles por una cuota 
de veinte peniques a la sema
na (cuarenta pesetas), téngase 
en cuenta que un salaria nor
mal de un trabajador no cuali
ficado en lnglaterra esta alre
dedor de unas ciento cincuen
ta libras netas semanales. 

Los cursos de formacion son 
de una parte los clasicos de los 
centras sindicales: historia del 
mov1m1ento obrero, legisla
cion, estructura, etc. y de 
otro, actividades formativas 
para el ocio: teatro, mûsica, 
etc. 

Me llamo la· atencion que no 
se hicieran actividades forma
tivas en la linea de dinamica de 
grupo, pera lo mas interesante 
fue ei intenta de valorar esta 
experiencia, expuesta con or
gullo y como modela del desa
rrollo social. 

Recogi tres opiniones muy 
diversas: 

- Una, de un dirigente sindi-

cal liberado que hacia grandes 
-elogios: la obra sigue adelante 
pese a la falta de apoyo del 
gobierno. Mas aûn, los plan
teamientos y acciones sociales 
.que maduran en Liverpool 
ocasiona que en la distribucion 
de los presupuestos del gobier
no conservador, Liverpool 
quede relegado, con lo que se 
agrava la crisis y el desempleo. 
Los sesenta grupos que se al
bergan en la casa, a través de 
su consejo directivo, llevan 
una dinamica democratica, sin 
que las posibles diferencias 
ideologicas perturben la mar
cha del centra. 

- Opinion de uno de los pro
fesores del centra: la obra 
marcha, aunque con las natu
rales dificultades logicas por la 
existencia de distintos grupos, 
intereses y tropiezos en los 
centras de poder. 

- Opinion de un exiliado poli
tico sudamericano. En el fondo 
es un montaje dentro del siste
ma porque aquf en lnglaterra 
todo el mundo es conservador, 
incluso las llamadas izquierdas. 

lÛuien tiene razon? 
Aunque nuestro recorrido 

por lnglaterra fue muy superfi
cial, tiene uno la impresion de 
que en este pais, como en los 
paises "avanzados" eurapeos, 
se dispone de un gran poder 
instrumental (casas, institucio
nes, organizaciones ... ) pera 
falta alma, falta garra y sangre 
renovadora. Muchas veces da 
la impresion de que estamos 
viendo piezas de museos, unas 
muertas, como los monumen
tos, y otras vivas como las per
sonas que hablan un lenguaje 
que suena a libros viejos, a 
ideas que hay que repetir y 
pronunciar en voz alta, para 
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ver si asi nos las creemos. 

LA SITUACION EN 
LOS PUERTOS 

Al cumplirse el vigésimo ani
versario de la fundacion de la 

· National Dock Shop · Sterwar 
Asociation, el balance resu
men puede ser el siguiente: 

- El nûmera de estibadores 
registrados en lnglaterra se ha 
reducido de sesenta y pico mil 
a once mil registrados, exis
tiendo actualmente ademas 
unos cuatra mil no registrados. 

- Se ha logrado mantener el 
esquema (la ordenanza) evi
tando su derogacion, si bien el 
desarrollo de los puertos no re
gistrados, en los que no rige el 
esquema, ha debilitado el po
der de los primeras. 

- Se ha logrado asimismo im
pedir la jubilacion forzosa, si 
bien la jubilacion incentivada 
ha praducido la drastica reduc
cion de plantilla expuesta ante
riormente. El incentivo para la 
jubilacion voluntaria consiste 
en 35.000 libras esterlinas 
(unos siete millones de pese
tas), ademas de la pension vi
talicia (entre cincuenta · a 
ochenta libras esterlinas sema
nales, segûn el tiempo de coti
zacion, cargas familiares, u 
otras circunstancias). 

- El principal problema que 
tienen los puertos esta en el 
desvio de los barcos de los 
puertos mas• combativos ( Li
verpool, Tilbury, o en otra 
tiempo Londres) hacia puertos 
no registrados, y sin tradicion 
sindicalista (New Haven, Felix 
-stowe). En lnglaterra hay mas 
de doscientos puertos y una 
desarrallada red viaria que per
mite un facil trafico de mer-

cancias. 
- La N.D.S.S.A. se mantiene 

con reuniones casi todos los 
meses, y sigue significando 
una fuerza con autonomia y 
decisiones no siempre coïnci
dentes con el sindicato. 

El trâfico frutero 

Existe un praceso de concen
tracion del trafico frutero en 
los puertos de Southamton y 
Felixsote en detrimento de Li
verpool, Houll y Tilbury. 

De hecho ya se han desviado 
varias lineas y estan en ejecu
cion en Southampton frigorifi
cos y otras instalaciones para 
ampliar las terminales fruteras 
en este puerto. 

El motiva es, aparte de la 
conflictividad de los puertos 
de origen, la facilidad que ofre
cen los estibadores de los nue
vos puertos (horarios mas am
plios, compromiso de terminar 
el barco ... ) asi como reduccion 
de costo (disminucion de ma
no y de salarios). 

En la reunion tenida con los 
Shop Stewards en Liverpool a 
la que asistieron delegados de 
Espana, y que fue devuelta por 
una delegacion de aquellos 
s.s. a las asambleas de Las 
Palmas y Tenerife as[ como re
cogiendo sugerencias y dispo
nibilidades en las visitas de los 
puertos de Hull y Tilbury, y 
luego de diversas conversacio
nes y reuniones, se llego al si
guiente acuerdo: 

1. Reforzar la solidaridad en
tre los puertos relacionados 
con el trafico de frutas. 
. Se es consciente de la diver

sidad de situaciones, posibili
dades de accion, teniendo en 
cuenta la diversidad de legisla
cion, y fuerza sindical. 

2. Ofrecer un trente comûn 
ante las navieras, representa
do a las mismas la representa
cion conjunta de estos puer
tos, tanto para ofrecer mejor 
servicio, como para exigir el 
cumplimiento de las obligacio
nes !aborales. 

En este sentido, se acuerda 
en concreto visitar a las sedes 
de la empresa Frucasa, Olsen 
Line y Mavacasa. 

3. Mantener la informacion 
de los puertos, de los proble
mas, reclamaciones, situacion 
y acciones. 

4. De un modo especial, se 
es sensible y se plantea como 
objetivos a alcanzar los si
guientes: 

"Boicot de cualquier barco, 
empresa o naviero, cuyas mer
cancias fueren operadas por· 
esquirales en el caso de huel
ga. Por supuesto que se exigi
ria que el puerto de proceden
cia del barco, hubiere ejercita
do toda su capacidad de lu
cha. 

- El cumplimiento de los con
venios colectivos en los puer
tos, por parte de -los agentes, 
empresas estibadoras o con
signatarias con los cuales ope
rasen las navieras expresadas. 

- El mantenimiento de las ac
tuales lineas, y en su caso, dis
cusion razonable con la repre
sentaci6n conjunta con los tra
bajadores de los puertos afec
tados. 

• 

7 



8 CORRESPONDENCIA , 

DESDE VALENCIA 

A todos los compafieros, 
estibadores portuarios, 

y 8! ,l,a «;>pinion pub~ica en general 

El dia 16 de Octubre de 1986, 
sin lugar a dudas fue un dia · 
triste para los estibadores por
tuarios. 

La empresa "CONTENEMAR 
S.A." en Valencia, presionada 
por la Delegaci6n del Gobier
no, y este a su vez por el de 
Madrid, hace caso omiso a los 
derechos legales de los traba
jadores. En consecuencia el 
estibador portuario se ve obli
gado a pararle los pies a las 
aberraciones ilegales cometi
das por dicha empresa. 

Resultado: 10 compafieros 
detenidos, y posiblemente, 
acusados de delitos tales co
ma, desacato a la autoridad, 
manifestaci6n ilegal, dafio, 
etc. Asi es coma la "justicia" 

DESDE LONDRES 

lo ha dispuesto, "juzgar" a es
tas 10 compafieros por los te
rribles delitos antes menciona
dos y motivados por "defen
der su puesto de trabajo". Co
rno veis esto es gravisimo, 
pues resulta que a los trabaja
dores que defienden sus pues
tos de trfibajo y sus derechos 
!aborales se les procesa, y mas 
con la agravante de que estas 
10 compafieros, se encontra
ban trabajando en los barcos 
atracados en los muelles colin
dantes sin tener ninguna inter
venci6n en los hechos. 

Después de soportar tantos 
absurdos y gravisimos "erro
res" por parte de la Adminis
traci6n en su nefasta politica 
de empleo, nada bueno se 

puede esperar, si no otra cosa 
que una chapuza mas de las 
que nos . tienen acostumbra
dos. 

Pero en eso estamos, hemos 
pasado una "Republica" con 
todas sus dificultades, también 
una dictadura idem de idem, y 
ahora un . . . . . . . . . "socialismo" 
después lquién sabe?, noso-

. tros aqui estaremos. 
En estas momentos nos en

contramos pendientes de la 
"CALIFICAC!ON DEL FIS
CAL" (se les puede pedir con- · 
dena con penas de hasta afios 
de prisi6n). 

Valencia, noviembre de 1987 

Campana de solidaridad 
con Moses -Mayakiso 

Estimados compafieros, 

Muchas gracias por haber 
publicado en La Estiba nuestra 
llamamiento a solidaridad con 
el sindicalista sur-africano Mo
ses Mayakiso. · 

Miles de organizaciones 
obreras han sefialado su apoyo 
a la campafia, y a nosotros les 
gustariamos informarles que la 
campafia ha conseguido su 
primer victoria. 

. 
i .,\ 
' . . ~ ... _ 

-

Cuando el juicio de Moses 
abri6 en Johanesburgo, el juez 
anunci6 que Moses no sera su
jetado a la pena de muerte. 
Pero todavia esta amenazado 
con afios de encarcelamiento, 
y para evitar eso, Moses va a 
necesitar el apoyo de todo el 
movimiento obrero internacio
nal. 

La direcci6n de la campafia, 
se quieren enviar mensajes de 
solidaridad, es; Friends of Mo-

ses Mayakiso, Acorn House, 
314-200 Grays Inn Road, Lon
dres WC1X 8DP, lnglaterra. 

en solidaridad, 

Wayne A, Daisy D, Miguel C, 
Chris D, Dixie D, 
(Friends of Moses Mayakiso) 

PS: favor de perdonar los erro
res en el castellano. 
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Crucigrama 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 ■ 
4 

5 ■ 
6 

7 

8 ■ 
9 ■ 

10 ■ 

HORIZONTALES: 1. lndividuo victima 
del vino. / 2. Lugar en los cementerios 
donde se ponen los cadâveres. Animales 
salvajes muy parecidos a los bisontes. / 3. 
Ciento cincuenta y uno. Consonante re
petida. Nombre femenino. / 4. Uno que 
hace, actùa. Pronombre persona!. / 5. 
Cero, nada. Se dice de los politicos. / 6. 
Nombre masculino. Letra décimosexta del 
abecedario. / 7. Que echa anis al agua. 8. 
Alcanzando con la vista alguna cosa. / 9. 
Al revés, la hembra del mico. Andador. / 
10. Fruto de un ârbol de la familia de las 
palmas. Alabarâ. / 

Soluci6n al nùmero anterior: 

HORIZONTALES: 1. Amarradero. / 2. 
Litio. omuS. / 3. Eranse. lnt. / 4. Cérce
les. R. / 5. Endosé. Isa. / 6. Denario. C. / 
7. Hace. Ondi. / 8. E. éraoT. Es. / 9. Na
ranjas. M. / 10. OR. siO. Lio. / 

6 

■ 

■ 

el Maresme, Matar6 

cazuela freimos con 
os de rape a poder 
sco. Fritos los tro

el mismo aceite 

7 8 

■ 
■ 

■ 

· de ajo, ce-

cho, 
los 

9 10 

■ 

VERTICALES: 1. Boquer6n. Negaci6n, 
al revés. / 2. Color morado claro. Tela 
que como falda usan algunas indias de 
América . / 3. Todo romanos. / 4. Excla- · 
maci6n. Dicese del nùmero indeterminado 
de veces que se repite una cosa . / 5. Pais 
cuyo gobierno apoya a la Contra nicara
güense. / 6. La cuarta. Media noticia. "--
para cual" . / 7. Matricula de una provin
cia gallega. Natural de una regi6n espaîio
la famosa por sus vinos. / 8. Furia, vio
lencia. Cincuenta. Camina. / 9. Puede ser 
de 20 TEUs, de 40 TEUs, ... / 10. Os atre
véis. Novena. / 

VERTICALES: 1. Alece. Heno. / 2. Mi
randa. Ar. / 3. Atardecer. / 4. Rincone
ras. / 5. rosesA. Ani. / 6. A . éleR. Ojo. / 
7. Do. E. Iota. / 8. Emisi6n. SL. / 9. Run. 
S. De. 1. / 10. Ostracismo. / 


