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Congreso internacional 
de estibadores portuarios 

en Han,bu rgo (y 3) 
Con la publicaciôn de los informes de los puertos de 

AMBERES, MARSELLA y HONG KONG finalizamos la in
formaciôn presentada en el congreso de Hamburgo cele
brado en Septiembre de este ano. 

PUERTO DE AMBERES 

Puerto de Amberes 
Numero de trabajadores 
Numero de buques 
Transito de mercancfas 

importaciones 
exportaciones 
total 

ln 1989 las cifras bajaran. 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

1988 
7701 
16405 

57 832 265 
39 074 325 
96 906 590 

1987 
8013 

16046 

53 046 898 
38 054 117 
91 101 015 

Cronica de una 
huelga 

(Tan real como 
. la vida misma) 

Podemos ver en el relato del compaiiero Don Fitz, que ha 
visitado nuestros puertos repetidas ocasiones, las seme
janzas que esta huelga de los mineros norteamericanos 
guarda con nuestra historia reciente. La dureza de una re
estructuraciôn, el afân de destruir una organizaciôn que 
responde a la defensa de los intereses de los trabajadores, 
el papel de la prensa burguesa que ignora todo lo que 
atenta contra la dominaciôn capitalista e incluso los deta
lles tâcticos de una lucha que puede resultar aleccionado
ra y a la que c'omo internacionalistas nos sentimos solida
rios. Animamos a prestar el apoyo que el compaiiero nos 
pide al final de su crônica. A nuestros puertos puede estar 
llegando el carbôn de los esquiroles, que tan bien nosotros 
conocemos. 

la la pagina 3) 

1. Los proyectos de los 
patrones 

Exactamente como en los 
otros pafses europeos, los pa
trones tinen proyectos drasti
cos. Sobre todo: 

a. Modificaci6n de la ley Ma
jor, el estatuto del estibador. 

Esta modificaci6n tiene corne 
objetivo aceptar en los puertos 
a obreros que tienen salaries 
mas bajos que los estibadores. 
Los patrones quieren sobre to
do emplear a obreros mas ba
ratos en los almacenes. 

b. Reducci6n del numero de 
trabajadores a 5000 (o menas) 
en 1993-94. Pero en secreto se 
habla de 4000 o menos estiba
dores, la mitad del numero ac
tuai. 

Las propuestas nos condu
cen a situaciones inglesas, a 
condiciones del trabajo que el 
mas viejo estibador de .Aimbe
res nunca ha conocido. 

Siempre utilizan el argumen
to del reforzamiento de la po
sici6n de la competitividad en 
1992. Eso es también el resorte 
de las grandes concentracio
nes en los puertos. El 40% de 
las actividades portuarias son 
realizadas por las empresas fi
liales de la "Generale Maats
chappij" (sociedad general), 
controlada por la holding fran
cesa Suez. La filial CMB alcan
za beneficios de 2 mil millones 
de BF. 

Los patrones asaltan también 
en otros terrenos. 

c. Al nivel polftico se negocia 
de la reducci6n del derecho de 
la · huelga para los servicios 
portuarios importantes; son 
servicios municipales; la plan
tilla hace parte de los servicios 
publicos que realizaron mu
chas rnanifestaciones durante 
los ultimos anos en Bélgica. 

d. Actualmente el municipio 

Accidente n,ortal 
en Barcelona 

La peligrosidad del trabajo portuario se hace de nuevo pa
tente con la muerte en accidente de trabajo del companero 
Cecilio ~ravo lglesias, ca13ataz del puerto de Barcelona. El dfa 
4 de Enero, a las 16 horas, cuando se efectuaba la carga del 
V /Delffn del Egeo de la empresa Gerencia Marftima Frutera, 
una bobina,de cable de tres tons, se tumb6 atrapando·al com
paf\ero, que muri6 en el acta. Una nueva llamada de atenci6n 
sobre las medidas de seguridad en el trabajo en los puertos, 
que tan despreciadas se ven la mayorfa de las veces y que 
casi nadie se atreve a practicar plenamente aunque supongan 
un costo econ6mico para todos. 

Hamburgo 

esta responsable de la gestion 
del puerto, pero muchos polfti
cos quieren privatizar el puer
to. Una sociedad con repre
sentantes del municipio y del 
sector privado deberfa contro
lar las actividades portuarias. 
Los servicios portuarios impor
tantes (remolcadores, guarda
puentes, etc.) serf an efectua
dos por empresas privadas, 
donde las condiciones del tra
bajo y del salarie son malas. 

(a la pagina 8) 
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TERRORISMO DE ESTA-
DO EN EL INFORME 
AMNISTIA INTERNACIO-
NAL. ( Reproduccion del arti
culo de Joaquin Navarro, apa
recido en "El Periodico" 7.Xl.8 
89), 8.Xf.89 . . 

El ultimo informe de Amnis
tia lnternacional se centra es
pecialmente en la violencia 
ejercida desde los organos del 
Estado en todos los paises. Es
pana no queda libre de culpa, 
aunque en la reciente campa
na electoral no se ha tocado el 
tema. 

"Son 310 paginas por las que 
se pasean como en un "show" 
de terror y de vergüenza, el 
odio, la violencia y la aberra
cion. Con su acreditada obje
tividad, el lnforme.,,de Amnistia 
lnternacional sobre las viola
ciones de los derechos huma
nos en el mundo durante el 
ano pasado constituye una 
clamorosa denuncia, casi en 
forma de acta notarial, contra 
la mayoria de los Estados que 
en el mundo existen. Genoci
dios, "ejecuciones extrajudi
ciales" en mas de 12 paises, 
ejecuciones judiciales en 35, 
torturas en mas de la mitad y 
existencia de presos politicos 
en la mayoria. Este puede ser 
el resumen estadistico del in
forme. 

En todos los casos de "eje
cuciones extrajudiciales" (asi 
llama piadosamente el informe 
a los asesinatos cometidos por 
agentes gubernamentales) los 
Gobiernos responsables hicie
ron esfuerzos denodados por 
ocultar o destruir las pruebas 
de las muertes y sus propias 
responsabilidades. Los verdu
gos son, casi siempre, "ele
mentos incontrolados", oficial
mente ajenos a los aparatos de 
poder . Eligieron a sus victimas 
por motivos religiosos, étni
cos, politicos o, incluso, lin
güisticos; las apresaron, nor
malmente por la noche y en 
sus hogares, y las asesinaron · 
con una variada gama de téc
nicas ejecutoras que van des
de el envenenamiento hasta 
horribles mutilaciones de cuf\o 
medieval. En la mayoria de los 
casos, los presupuestos incon
trolados actuaban - como no, 
contra la insurgencia y el terro
rismo y, por supuesto, los res
pectivos Gobiernos mostraban 
su impotencia oficial para loca
lirnrlos y detenerlos. 

Algunos gobiernos (hasta 30) 
consiguieron ser o parecer 
mas habiles y el informe solo 
puede constatar "muertes en 
circunstancias sospechosas". 
Otros (hasta 35) fueron mas 
"legales" y se limitaron a la 
ejecucion de penas de muerte, 
tras el paso de las victimas 
ante los tribunales en forma 
mas o men6s "procesal". Se 
trata, obviarnente, de asesina
tos légales, furtivos y casi 
clandestinos, que se ejecutan, 
con preferencia, contra los 
muros de una carcel entre las 

tapias de un cuartel. 
En mas de la mitad de los 

pafses del mundo - inclufdo, 
claro esta, el "civilizado" - se 
practica la tortura en deteni
dos y presos y existe la repul
siva institucion del "preso po
lftico", en la que se encajan, 
con toda razon los objetores. 
Y aqui, en ambas vertientes, 
aparece Espana en el informe, 
del que, por desgracia, es ya 
vieja inquilina. 

Nuevamente la legislacion 
antiterrorista es considerada 
como foco o via que facilita la 
tortura. El informe de Amnis
tia lnternacional entiende que 
las reformas legislativas que se 
introdujeron el pasado af\o 
eran necesarias, pero también 
claramente insuficientes. Los 
detenidos siguen sin poder de
signar a su abogado y la Aq
diencia Nacional mantiene sus 
competencias en este campo, 
contribuyendo ambos factores 
a debilitar las posibilidades de 
control sobre la limpieza de los 
aparatos policiales. 

Curiosamente, el acortamien
to de la incomunicacion y de la 
prorroga de la detencion pare
ce haber influido en el cambio 
de los procedimientos de tor
tura: de los simples apalea
mientos se esta pasando a 
mas refinadas formas de tortu
ra (encapuchamiento de los 
detenidos, privacion de sueno 
y de alimentos, etcétera). Por 
lo demas, el informe insiste en 
la falta de colaboracion oficial 
- de las instituciones guberna
mentales - a la hora de res
ponder preguntas que se plan
tean en este campo y resalta la 
lentitud de la justicia y el nu
meroso archivo de diligencias 
por falta de pruebas, pese a la 
existencia, en muchos casos, 
de claras pruebas médicas. 

También es una ley, en este 
caso la de objecion de con
ciencia, la que ocasiona y pro
picia, en la gran mayorfa de los 
supuestos, la existencia de 
"presos politicos" en nuestro 
pais, que previsiblemente iran 
en aumento si se insiste en el 
escandalo pretorianista de ne
gar la objecion sobrevenida y 
de considerar la prestacion ci
vil sustitutoria poco menos 
que como una traicion a la·pa
tria que es preciso endurecer 
para "aviso a los navegantes". 

En definitiva, el informe es 
un documento de denuncia de 
la "razon de Estado", de la 
violencia institucional, C> por 
decirlo mas estrictamente, del 
terrorismo de Esta do. 

Pese a los optimistas augu
rios de tantas personas qe 
buena fe, la violencia y la po
litica siguen fluyendo herma
nadas por el mismo circuito y 
la barbarie - incluso la mas 
nauseabunda- continua ins
talada en el centra de la civili
zacion . 

Mientras tanto, en nuestro 
pais la campana electoral ha 
sido ajena a cualquier denun
cia significativa de los dere
chos humanos. Es de süponer 
que el Gobierno no salga de su 
sorpresa: ni tan siquiera el 
GAL ha sido mencionado en la 
campana. Ni los sacrosantos 
fondos reservados. Ni la tortu
ra . Asi da gusto. 

COLECTIVOS ECOLOGIS
TAS APOYAN A LA COOR
DINADORA ANTIAUTO
VIA. 31.10.89. CEL. "Colecti
vos ecologistas catalanes ex- · 
presan su apoyo a la Coordina
dora Antiautovia lrurzun-An
doain en su lucha contra la 
destruccion ecologica, apo
yando una solucion alternativa 
al proyecto de autovia de Lei
zaran y se manifiestan a favor 
de una moratoria. El CEPA 
( Centre d' ecologia i projectes 
alternatius), CEL (Col.lectiu 
ecologista llibertari de CGT), 
l'Equip d'anàlisi ecol6gics i el 
WAYS (Servicio mundial de 
informacion sobre energia) 
afirman que el autotitulado 
bloque democratico y las insti
tuciones vascas y espaf\olas 
deberian sufragar el proyecto 
planteado por la Coordinado- · 
ra, asi demostrarian que son 
democraticos. Por otra parte 
los grupos ecologistas mani
fiestan su preocupacion por el 
intento de criminalizacion de 
los ecologistas, conservacio
nistas y demas ciudadanos 
opositores al proyecto de la 
autovia". 

RECIENTES ENCUESTAS 
SENALAN QUE EL 44% DE 
LOS NEGROS DE EEUU SE 
SIENTEN MAS DISCRIMI
NADOS QUE HACE CINCO 
ANOS. EGIN. 16.Xl.89. La en
cuesta, que compara los datos 
obtenidos ahora con los de 
una consulta similar realizada 
en marzo de 1981, descubre, 
por ejemplo, que en cuestio
nes de educacion y vivienda 
concretamente, hoy en dia los 
ciudadanos negros afrontan 
mayores niveles de discrimina
cion que los· que soportaban 
hace ocho anos y medio. 

De acuerdo con los datos del 
sondeo, el porcentaje de blan
cos que viven en vecindarios 
exclusivos de su raza ha des
cendido del 47% en 1981 al 
35% actual. La proporcion de 
negros que residen en comuni
dades de color también es ac
tualmente inferior de lo que 
era en 1981, pues del 30% de 
entonces se ha pasado a un 
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19%. 
Sin embargo, la tercera parte 

de los blancos que responden 
a la encuesta piensan que los 
propietarios de casas y aparta
mentos deberian de tener el 
derecho a negarse a vender 
sus propiedades a personas de 
color. Hace ocho anos, los 
blancos que mantenian esa 
postura eran aproximadamen
te la mitad de los que contes
taron al sondeo. 

A - la vista de estos resulta
dos, Cheryl Miller, profesora 
de la Universidad de Maryland
Baltimore, sef\ala que mien
tras muchos estadouniden
ses parecen ser mas " flexibles 
y abiertos"· en cuestiones ra
ciales, muchas otros piensan 
todavia que los negros han ido 
"demasiado lejos" con sus 
progresos. 

A pesar de los avances hay 
aspectos que permanecen 
igual o incluso peor. Mas de la 
mitad de los negros encuesta
dos - un 52% - se sienten 
discriminados cuando buscan 
casa mientras que los que de
nuncian un trato peyorativo en 
este terreno en 1981 eran el 

42%. 
Asimismo, datos publicados 

por la Oficina de Supervision 
del Ahorro del Departamento 
del Tesoro indican que las en
tidades de ahorro y crédito de 
EEUU rechazan dos veces mas 
solicitudes cu rsadas por ne
gros que por blancos. 

Las quejas de la comunidad 
negra se extienden también a 
la educacion. Actualmente un 
37% de los negros se sienten 
perjudicados en cuanto a las 
posibilidades educativas, 
cuando en 1981 eran un 27% 
de los ciudadanos negros que 
respondian al sondeo. 

GRAN CONFLICTIVIDAD 
LABORAL EN EL CAMPO 
GUATEMALTECO. Los tra
bajadores del lnstituto Nacio
nal de Comercializacion Agri
cola (INDECA) de Guatemala 
declararon, el 17 de octubre, 
una huelga indefinida a nivel 
nacional por "las actitudes re-

presivas e intimidatorias de las 
autoridades de esta institu
cion". La huelga solo seria de
puesta cuando las autoridades 
se comprometieran a respetar 
el derecho de sindicacion de 
los trabajadores. 

En este orden de cosas, la 
Central de Trabajadores del 
Campo (CTC) exigio el 21 de 
octubre el cese de los asesina
tos, secuestros y amenazas 
que se han incrementado con
tra campesinos, sindicalistas y 
estudiantes. La CTC, al pedir 
al gobierno la toma de medi
das para detener la violencia y 
los abusas patronales que vio
lan el codigo de trabaj vigente, 
mostro su preocupacion por
que el incremento de la repre
sion pueda cerrar los espacios 
que han logrado. 

Por otra parte, 1200 trabaja
dores agricolas del sur del pais 
se declararon en huelga el 19 
de octubre, en demanda de 
mejoras salariales y prestacio
nes sociales. Los campesinos 
cobran actualmente 5 quetza
les (214 pesetas) por el corte 
de 45 kilos de café, con lo que 
no pueden cubrir los gastos 

minimas de alimentacion basi
ca. ENFOPRENSA/UPA. 

ANIVERSARIO DEL FUSI
LAMIENTO DE FERRER 1 
GUARDIA. 4.11.89. Alt. Ver
da. Con motiva del 80 aniver
sario del fusilamiento de Fran
cisco Ferrer i Guardia, Alter
nativa Verda solicita: 

- Rehabilitar el nombre y la 
persona de Francisco Ferrer i 
Guardia. 

- Colocar en Montjuic una 
copia de la estatua dedicada a 
Ferrer i Guardia como la que 
existe en la Universidad Libre 
de Bruselas. 

- Volver a dedicar las calles y 
plazas en Cataluna a Ferrer i 
Guardia. 

- Condenar · la întolérancia y 
el desprecio ha_cia 'la libertad 
de conciencia y el libre pensa
miento en los 80 anos en que 
el Estado fusilo al pedagogo 
Ferrer i Guardia. 



LA ESTIBA NOM ERO 52 DIC.ENERO 1990 

■ Ide la pagina il 

Cronica de una huelga 
(Tan real como la vida misma) 

·Podemos ver en el relato del compai'iero Don Fitz, que ha 
visitado nuestros puertos repetidas ocasiones, las seme
janzas que esta huelga de los mineros norteamericànos 
guarda con nuestra historia reciente. La dureza de una re
estructuraci6n, el afân de destruir una organizaci6n que 
rèsponde a la defensa de los intereses de los trabajadores, 
el papel -de la prensa burguesa que ignora todo lo que 
atenta contra la dominaci6n capitalista e incluso los deta
lles tâcticos de una lucha que puede resultar aleccionado
ra y a la que como internacionalistas nos sentimos solida
rios. Animamos a prestar el apoyo que el compai'iero nos 

. pide al final de su cr6nica. A nuestros puertos puede estar 
llegando el carb6n de los esquiroles, que tan bien nosotros 
conocemos. 

MINEROS DEL CARBON 
OCUPAN UNA PLANTA 
EN ESTADOS UNIDOS. 

Centenares de policfas vigi lan 
cada . movimiento que hacen 
los mineros del carb6n que se 
declararon en huelga en Virgi
nia. Cuando un grupo de huel
guistas sali6 desde el Moss n° 
3 Coal Processing Plant cerc;a 

1 de Carbo, Virginia, la policfa 
les sigui6. La policfa no hizo . 
caso a dos camiones de mu
danzas o al helic6ptero, alqui
lados por los mineros, que 
iban hacia la fabrica. 

Alrededor dè las cuatro de la 
tarde del 17 de septiembre los 
guardas de la fabrka salieron 
al ver c6mo un helic6ptero se 
cernfa sobre ellos en el exte
rior. Cuando los guardas sa
lieron, las puertas traseras de 
los camiones alquilados se 
abrieron y 98 mineros con tra
je de camuflaje y un clérigo 
corrieron al interior de la fabri
ca y cerraron las puertas a los 
guardas. . 

Otros vigilantes, trabajado
res no sindicados, y los geren
tes se refugieron en los despa
chos del interior hasta que los 
huelguistas les sacaron fuera 
de la planta. En pocos minutos 
200 mineros y mas gente que 
les apoyaban, rodearon la fâ. 
brica para impedir la entrada a 
la policfa. A la noche, un total 
de 2000 mineros y otros traba
jadores de estados colindantes 
impedfan el paso a la fâbrica. 
Era la culminaci6n de una 
huelga de mas de medio afio. 
Era la primera ocupaci6n de 
una industria importante en EE 
UU. desde los afios treinta. 

Pittston: una Compafiia 
Norteamericana de Carbon 

Esta industria es infame por 
dos causas: su peligro y la des
trucci6n del empleo por la me
canizaci6n. Cacia semana mue
re un minero norteamericano 
por término medio a causa del 
trabajo. Entre 1978 y 1986 se 
perdieron tres de cada cuatro 
empleos en las minas debido a 
la mecanizaci6n. 

Las empresas norteamerica
nas del carb6n pueden contar 
con un tercer elemento para 

aumentar sus ganancias: la 
mengua de los sindicatos. En 
1976 el 80% de los mineros en 
EEUU eran miembros del sindi
cato de Trabajadores Mineros 
Unidos de America (UMWA). 
En 1989 apenas la mitad de mi
neros son miembros del sindi
cato. 

No existe Compafüa con mas 
avaricia que la Pittston Coal 
Company, que opera principal
mente en el estado de Virginia . 
Pittston mantenfa una presa 
hecha con desperdicios de car
b6n en el rio Bufalo. A · princi
pios de la década de los seten
ta los que vivfan cerca de la 
presa denunciaban a menudo 
a Pittston que la presa era pe
ligrosa. Pittston no hizo caso a 
sus quejas. Cuando se rompi6 
en 1971, matando a 125 perso
nas y dejando a millares sin 
hogar, ios portavoces de Pitts
ton afirmaron que tal rotura 
era un "hecho de Dios". 

En la siguiente década su ne
gligencia en mantener ventila
ci6n adecuada provoc6 una 
explosion en la que murieron 
varios mineros. Se mult6 a la 
empresa con US $ 47.000. Es
ta multa era mucho menos del 
uno por ciento de los 30 millo
nes de d61ares con que los 
mismos juzgados penalizaron 
al sindicato por el crimen de 
sentarse en los caminos duran
te el afio 1989. 

Con los juzgados en el bolsi
llo y un aumento del 72% en la 
producci6n desde 1985, Pitts
ton crey6 que estaba en posi
ci6n de destruir la UMWA que 
representaba a sus trabajado
res. Durante los ultimos cinco 
afios, Pittston ha trasladado 
muchas de sus operaciones a 
empresas subsidiarias sin sin
dicatos para despedir a 4000 
de los 6000 mineros. 

Febrero, 1988 al 5 de abril, 
1989 

Casi todos los mineros del 
carb6n trabajan en varias mi
nas durante su tiempo de tra
bajo. Por lo tanto, convenios 
entre UMWA y BCOA (Aso
ciaci6n de Explotadores de 
Carbon Bituminoso) siempre 
incluyen la salud y las pensio
nes de los mineros sin hacer 

caso de donde trabajan. Cuan
do su convenio con la U MWA 
expiré en Febrero del 88, Pit
tston anunci6 que revocarfa su 
participaci6n en el programa 
de salud y pensiones del 
BCOA. Exigi6 que el sindica
to aceptara el trabajo en los 
domingos y un exceso de ho
ras extras y también que apro
bara el traspaso de mas em
pleos a empresas subsidiarias 
sin sindicatos. 

La empresa se neg6 a nego
ciar con el sindicato. A pesar 
de la tradici6n de la UMWA de 
no trabajar sin convenio, el 
sindicato pidi6 a sus miem
bros que permanecieran en el 
trabajo para obligar a la empre
sa a negociar. La respuesta de 
Pittston fue retirar los benefi
cios médicos para los mineros 
retirados, incapacitados y viu
das. Los casi 2000 mineros se 
negaron a trabajar el 5 de abri! 
de 1989. 

Pittston habfa alardeado de 
que entre el 40 y el 50 por 
ciento de los miembros del sin
dicato cruzarfan las lfneas de 
los huelguistas de inmediato. 
Por el contrario, después de 
seis meses, solamente dos mi
neras las atravesa ron. Pittston 
tuvo que traer esquiroles (ram
pehuelgas) desde otras es
tados. 

Nueva lucha, nueva tâctica 

La huelga duraba apenas una 
semana cuando un juez federal 
orden6 que la UMWA no usa
ra mas de 15 hombres por pi
quete en cada uno de los 17 
sitios. los mineras desafiaran 
esta orden muchas veces al 
reunirse trente a las minas y 
fabricas de pracesamiento 
(preparaci6n del carb6n) en 
grupos bastante numerosos 
para rebajar la praducci6n a 
mas de la mitad. 

Cuando el estado capitalista 
se ali6 con esta empresa tan 
poderosa los huelguistas en
tendieran enseguida que te
nfan que desarrallar una tacti
ca nueva. lnmediatamente em
pezaron a comparar su lucha 
con las manifestaciones de los 
derechos civiles, demostrando 
que los juzgados niegan los 
derechos humanos basicos de 
los trabajadores para prateger 
el derecho sagrado del benefi
cio. 

Una de las tacticas mas inno
vadoras de los huelguistas fue 
el usar ropa de camuflaje. A 
las pocas semanas del inicio 
de la huelga casi todos los sin
dicalistas y revolucionarios 
norteamericanos· supieron que 
su rapa de camuflaje era el 
sfmbolo de una batalla por la 
supervivencia, tanto de su sin
dicato cuanto de sus puestos 
de trabajo. Llevar camisetas de 
camuflaje de UMWA-Distrito 
28 (donde esta la central de la 
lucha) indica solidaridad con 

los mineros. 
Las esposas de los mineros 

formaron un grupo auxiliar de 
mujeres, que se !lama "Las Hi
jas de Mother Jones", en 
honor de una organizadora re
volucionaria que ayudaba las 
huelgas mineras hace 75 af\os. 
Las familias y otros grupos so
lidarios se unfan a los mineros 
en sus "sentadas" en los ca
minos a las entradas de las mi
nas. Durante los primeras me
ses de la huelga fueron deteni
das mas mujeres que hombres. 
Cuando los manifestantes eran 
llevados a la carcel, otros con
ducfan sus coches tan despa
cio como les era posible ante 
los camiones que salian de las 
minas de carb6n. La empresa 
estaba furiosa porque los con
ductores no podîan hacer las 
entregas puntualmente y acu
dfan a los jueces en busca de 
auxil io. 

Los juzgados siemprè quieren 
ayudar a los buenos sefioritos 
de los negocios y empezaron a 
dar penas de carcel por condu
cir despacio. Se sentenciaba a 
los manifestantes a 90 dfas de 
carcel por desobediencia. Las 
personas arrestadas dos veces 
tenfan que depositar una fian
za de 5000 d61ares. En pocos 
meses fueron mas de 3000 las 
detenciones, tanto que las car
celes cercanas a las minas no 
tenfan suficiente espacio para 
los presos. 

Un autobus lleno de mineras 
detenidos tenîa que buscar du
rante siete horas una carcel 
vacfa. La policfa dejaba que los 
perras de guardia bajaran para 
orinar pero no permitfa que los 
mineros lo hiecieran. Después 
de que los guardias rechazaron 
los ruegos de los mineros para 
usar un cuarto de bafio, estos 
esperaran a que el autobus ba
jara la pendiente de un camino 
y mearon en el pasillo de mo-
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do que la orina corri6 hacia de
lante del autobus donde esta
ba la policfa. 

El tiempo pagado a la policfa 
y el espacio ocupado en las 
carceles cuesta al estado de 
Virginia US $ 1 mill6n cada 
mes. Virginia no tiene bastante 
dinero para reparar sus escue
las o caminos, pero siempre . 

· encuentra suficiente para pro
teger a Pittston. 

Durante las primeras sema
nas de la huelga el juzgado tra
t6 de intimidar al sindicato con 
una multa por faltar al trabajo 
y luego el juzgado dobl6 la 
multa por cada dîa adicional 
que el sindicato .faltaba. En 
unas semanas la UMWA tenîa 
una multa mas grande que el 
producto interior bruto de to
dos los pafses del mundo. Na
die crey6 que esta multa fuese 
seria y los juzgados empezaran 
con nuevas multas que actual
mente se estiman en cerca de 
30 millones de d61ares. 

Hagan lo que hagan los juz
gados, los mineros estan re
sueltos a que los camiones de 
carb6n con conductores esqui
rales no circulen por los cami
nos de Virginia. Quienes con
ducen por las carreteras de 
Virginia tienen que cuidarse de 
los "jack rocks", que también 
se llaman "arafias de la mon
tafia". Son clavos doblados y 
soldados de modo que una 
punta siempre queda hacia 
arriba. Son bastante grandes 
para reventar la cubierta de un 
camion de carb6n. A veces un 
polida se para y trata de reco
gerlas y ve c6mo la arafia de la 
montafia huye como· si estu
viera adherida al extremo de 
un hilo de pescar. Entonces al
guien llevando camuflaje desa
parece hacia el bosque de Vir
ginia. 

A la pagina 10 
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■ 

Asa111blea General 
de pue rtos 

de Coordinadora 
Durante los dfas 19 y 20 de 

diciembre pasado se celebro 
en el Hotel Centra-Norte de 
Chamartfn en Madrid la Asam
blea General de Coordinadora. 
Asistieron los puertos de Bar
celona, Tarragona, S. Carlos, 
Maho, Ibiza y Castellon; Cadiz, 
Huelva, Almerfa, Malaga, Mo
tril, Sevilla y Algeciras; Valen
cia, Alicante y Aguilas; Teneri
fe, Las Palmas y El Hierro; Bil
bao y Gijon. Se llevaba la re
presentacion aunque no esta
ban presentes de S. Feliu, Pa
lamos; Burriana, Gandfa y Car
tagena; Melilla, Barbate y Pto. 
de Sta. Maria; Gomera, La 
Palma, Lanzarote y Fuerteven
tura. Asistieron también repre
sentantes de LA ESTIBA, de 
los censos de eventuales de 
Las Palmas, Algeciras y Motril, 
de los fijos de empresa de 
Contenemar de Tenerife y de 
Opesa de Algeciras. Los ase
sores: Lisardo, Victor, Gallisa, 
Enrique, Miguel, Leon y Pepe. 

Se inicio la Asamblea con un 
informe que se llamo "informe 
del Coordinador General" en el 
que se trata dé hacer un resu
men de los acontecimientos 
del af\o. No se debatio ni tam
poco se expuso a la aproba
cion en Asamblea.' A continua
cion las Zonas hicieron un in
forme de sus respectivas situa
ciones en estas momentos y 
que los publicaremos en la 
proxima ESTIBA. Se hizo 
igualmente un informe econo
mico por parte de los respon
sablea, que no se aprobo por 
incompleto ya que no se te
nfan todas las facturas de 
puertos, por loque el aumento 
de cuota propuesto quedo 
pendiente a la futura presenta
cion de este informe. 

Se debatieron a continuacion 
los puntos que propusieron los 
asistentes y de los que trans
cribimos los acuerdos: 

1. Zona norte 

1.1. Una comision de Coordi
nadora esta dispuesta a reunir
se con los delegados discon
formes con la firma del conve
nio. Previamente Isaac esta
blecera la posibilidad del en
cuentro. 

1.2. Los puertos de Bilbao y 
Gijon se han comprometido a 
reunirse periodicamente con el 
fin de coordinar e impulsar la 
zona 

1.3. Se acuerda visitar los 
pL.ertos de Vigo, Corur\a y 
otros doride no tengamos de
leg1dos, con f!I fin de m1c1ar la 

f1 cion entre las bases, i'lde 
pend ent merite de s sacamos 
o no de1 gados Prev1amerite 
Julian y Lisardo contactaran 
con dichos puertos. 

1.4. Enrique, revisara el bo-

rrador de convenio del puerto 
de Gijon. 

2. La Estiba 

2.1. Se empezara a redactar 
una nota para publicarla en La 
Estiba, como lfnea oficial de 
los organos que en cada oca
sion se reunan para actuar en 
nombre de la Coordinadora. 

2.2. Antes del 6 de febrero 
de 1990, las cabeceras de zona 
remitiran a La Estiba el nombre 
y el teléfono de un correspon
sal, como mfnimo, por puerto. 

3. Finanzas 

3.1. Al no poder tener un ba
lance actualizado al haber 
puertos que no han enviado 
las notas de gastos se acuer
da: 

a) Antes del 31 de diciembre 
de 1990 los puertos enviaran 
las notas de gastos pendientes 
hasta fin de af\o, como mfni
mo. 

b) Antes del 15 de enero de 
1990, Valencia envia•ra el ba
lance actualizado a todos los 
puertos. 

3.2. Bilbao y Gijon aclararan 
la deuda de la loterfa pasada y 
se le enviara el importe a Va
lencia. 

3.3. Se excluya de enviarles 
loterfa a Palma u otros puertos 
que no estan en esta asamblea 
ni representados por otros. 

4. Can Fullo 

4.1. La asamblea autoriza a 
que se continue con el proce
so ya iniciado y propane los si
guientes plazos: 

. Antes del 15 de enero, para 
el envfo de las ponencias aun 
no enviadas. 

. Los dfas 1, 2 y 3 de febrero 
para la celebracion del tercer 
encuentro en CAN FULLO. 

5. Reforma de estatutos 

5. 1. Se les encomienda a los 
asesores que redacten una 
propuesta de modificacion de 
estatutos, que permita la inclu
sion de otros colectivos que 
no estén efectados por el mis
mo convenio franja. Apuntan
dose la posibilidad de que pue
dan seguir manteniendo la au
tonomfa como colectivo que 
en muchas casas hoy disfru
tan. 

Se establece el plazo de la 
proxima reunion de zonas de 
febrero para discut1r estas pro
puestas 

6. Puertos confhctivos 

6.1. Ante el informe del pue 
to de Cartagena que presenta 
la cabecera de zona sobre la 
situacion de confusion a todos 
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los niveles, se acuerda enviar
le una carta para que aclare su 
postura con esta organiza
cion. 

6.2. Ante la situacion que 
mantiene el puerto de Palma 
con Coordinadora, se acuerda 
que Julian, aprovechando la 
visita a Mahon e Ibiza, pase 
por ese puerto a clarificar pos
turas. 

6.3. Ante la practica extin
cion de la plantilla del puerto 
de Motril, se acuerdan dar los 
siguientes pasos: 

- Los portuarios aventuales 

--
''î •'l ,yJi ~ 
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asistentes a esta asamblea en
viaran a los asesores la infor
macion mas completa posible 
sobre, nombres, antigüedad, 
documentas que lo acrediten, 
etc. 

- Los asesores con la anterior 
documentacion estudiaran ac
ciones legales y denunciar a la 
O.I.T. 

- Se solicitara entrevistarse 
con el Director Gral. de Puer
tos, para que constituya la 
S.E. y poder asf dar entrada a 
los eventuales. 

6.4. Se reitera el que se esté 

atento al boicot acordado e 
iniciado hace tiempo a los bar
cos que operan en burriana (y 
que se relacionan en La Estiba 
de cada mes) y que se esta 
convirtiendo en un puerto al
ternativo. 

7. lnactividad 

7. 1 . En todos los puertos en 
donde esta constitufda la S.E., 
se pasara a exigir el ingreso de 
los diferidos por los dfas de 
inactividad. 

Se le encomienda a Enrique 
un dictamen partiendo de las 
actas de la C. Mixta, Ordenan
za y convenios, con el fin de 
dar apoyo legal a la reivindica
cion sindical. 

Se acuerda asimismo que se 
solicite la convocatoria de la 
C. Mixta, asf como gestiones 
ante la administracion. 

8. Registras especiales 

8.1. Se considera necesario 
el que se promuevan en los 
puertos donde existan regis
tras de eventuales, la celebra
cion de asambleas para debatir 
sobre el ingreso y el derecho a 
percibir inactividad. 

8.2. En la lfnea anterior se 
potenciara el encuentro de re
presentantes de estas colecti
vos de los diferentes puertos. 

8.3. Coordinadora pedira en
trevistarse con el Director Gral. 
de Puertos y del INEM, asf co
ma incluir este punto en el or
den del dfa de la C. Mixta. 

8.4. Se recomienda en los 
convenios, pactar los criterios 
de ingreso de los registras es
peciales a la S.E. Advirtiendo 
la necesidad de ser muy cuida
dosos en este tema. 

Felicitaci6n de la Cooperativa "Tierra y Libertad ' del SOC (Sindicato Obrero del Campo) 

No somas aves para 111vir del aire, 
no somas peces p::Jra v,vir del mar. 
somas hombres para v,v,r de la t,erra. 

Sindicato Obrero del Campo de Andalucia 
c/Santas Patronas 24, 2°. 41001 Sevilla. Tel. (95) 4213259 

Cooperativa "Tierra y Libertad" Lista de Correos, El Bosque (Cadiz). Tel. (956) 716 287 
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■ 
Encuentros sobre 

transporte y puertos 
en el Mercado Ûnico 

Europeo 
Con el fin de analizar el futuro cercano en relaci6n con el 

Puerto y el Transporte, diversos Organismos del Puerto de 
Bilbo hem os organizado unas jornadas con la participaci6n 
de expertos en los diversos temas. 

Eckhard Kanzow manifesta
ba la importancia creciente del 
Sector del Transporte en la ca
dena econ6mica, con tenden
cia a un servicio exacto en los 
tiempos de entrega y contrai 
de las mercancias. Las Multi
nacionales de la producci6n 
han comenzado a invertir en el 
Sector del Transporte incre
mentando el tamafio y la acti
vidad global de estas empresas 
(transitarios). 

Por otra parte informaba que 
la rob6tica y la informatica se 
encuentran ya al frente de la 
transformaci6n de este sector, 
originando excedentes y una 

1 pérdida de contrai de los tra
bajadores sobre sus puestos 
de trabajo. 

Entre las innovaciones tecno-
16gicas se citaron la puesta en 
marcha en los Puertos de 
gruas que sobre las actuales 
suponen incrementar al doble 
el rendimiento. Utilizaci6n de 
camiones robotizados para el 
transporte de contenedores 
desde pie de barco a la estiba, 
con trastainers que trabajan a 
una velocidad de 4 m/segun
do. Detectores de posiciona
miento para barcos y camio
nes, los cuales permiten averi
guar en un instante determina
do en qué lugar del mundo se 
encuentra una mercancia que 
se esta transportando, ofre
ciendo un error maxima de 400 
m. y pretendiéndose por me
dia de un segundo satélite re-

ducir este margen a 10 m. 
En el analisis del Trâfico Ma

ritimo Mundial y a juicio del 
Ponente, las Multinacionales 
se dotaran de 10 puertos base 
como Centras de Distribuci6n 
de mercancias. Uno de estas 
Puertos debera situarse en el 
Sur de Europa y entre las can
didaturas se barajan BILBAO, 
LISBOA y TENERIFE. 

José L. Soldevila, expuso las 
novedades legislativas del 
Transporte, de donde se dedu
ce la intenci6n de ahogo para 
el Transportista Aut6nomo y la 
potenciaci6n de la Concentra
ci6n Empresarial en la misma 
t6nica que en la CEE. 

Asi, la propia representaci6n 
en el Departamento de Trans
porte de Mercancias va a ser 
copada por la Gran Patronal 
(CEOE) ya que los Aut6nomos 
van solo en el Transporte in
terna mantienen una mayoria 
del 85% de la Flota. 
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El Ponente que manifestaba 
que la actual estructura del 
Transporte es arcaica, deducia 
que la pr6xima politica preten
de obligar a la renovaci6n de 
las flotas; se desea que se in
vierta mas y se amortice mas, 
pero a su juicio el pequefio 
Transportista no puede sopor
tar esa carga financiera. 

La nueva Legislaci6n exigira 
una mayor capacidad econ6-
mica a los Transportistas; con 
este fin las Fianzas para la ad
quisici6n de autorizaciones de 
Transporte, pasaran de las 
100.000 ptas. actuales a 
500.000 pts. para cada una de 
ellas. Esto originara que mu
chas transportistas no podran 
concurrir a los Cupos, quedan
do por tanto el acceso abierto 
para las grandes empresas. 

El aut6nomo quedara para 
los Portes residuales y al pre
cio que le impongan. 

Sobre las Comercializadoras 
se dijo que seguiran el mismo 
régimen que las cooperativas, 
con participaci6n de socios en 
funci6n del numero de vehicu
los siendo obligada la posesi6n 
de la correspondiente autoriza
ci6n de Transporte Publico. 

La intervenci6n de Jesus M" 
Arambarri estuvo dedicada a 

disefiar la Empresa del 90 en el 
actual proceso de Globaliza
ci6n de la Economia e lnterna
cionalizaci6n de la competen
cia, con un mismo mercado de 
dinera e igual caste de materia 
prima y mano de obra. 

Nos dirigimos hacia una des
regulaci6n de la economia con 
maxima aceleraci6n del desa
rrollo tecnol6gico sofisticado, 
expansion internacional y di
versificaci6n de los productos. 

Las empresas domésticas ac
tuales dificilmente podran 
competir con las multinaciona
les, no siendo previsible un au
mento de la demanda en el vo
lumen del trafico pero si en la 
variedad. 

La futura empresa de trans
porte debera de reducir cos
tos, incrementar calidad, ofer
tar un servicio integral, (ligero 
y pesado) y decidir a qué clien
tes va dirigido, dado que el ac
tuai trâfico del Puerto puede 
pasar a Compafüas extran
jeras. 

Finalmente qued6 sobre la 
mesa la oferta de Eckhard 
Kanzow para la realizaci6n de 
un seminario con el fin de es
tudiar en profundidad cada 
uno de estas temas. 

■ 

5 



6 COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

■ 
Resun,en ano '89 

del puerto de Tenerife 
El ano 89 comienza para el 

puerto de Tenerife con el le
vantamiento el dia 14 de enero 
del cierre patronal, decretado 
el dia 15 de diciembre del ano 
anterior. 

El 13 de enero los estibado
res se encerraron para exigir la 
aplicacion de la resolucion de 
la Direccion Territorial de Tra
bajo que requerra el levanta
miento del cierre patronal. 

A partir de esto y al mante
ner los estibadores la huelga 
intermitente, son expulsados 
del recinto portuario con la ex
cusa de que existe incompati
bilidad del mantenimiento de 
la huelga con la declaracion 
del Conflicto Colectivo. 

Ante esto y al ponerse los fi
jos también en huelga intermi
tente, la Sociedad Estatal lia
ma a los portuarios a negociar. 

Corno resultado de esas ne
gociaciones, se establece un 
preacuerdo basado en cuatro 
puntos fundamentales: 

1 °. Sala rios garantizados pa
ra el persona! de rotacion. 

2°. Numero de ma nos que 
resulten en el Puerto de Las 

■ 

Palmas. 
3°. Noventa fijos de empresa 

cobrando segûn Convenio. 
4°. lndemnizaciones por jubi

lacion anticipada. 
Las empresas continuan pre

sionando para que se proceda 
a un nuevo cierre patronal, 
produciéndose también un es
tancamiento en las negociacio
nes debido fundamentalmente 
a la postura intransigente de 
las empresas. 

El 21 de febrero Fernando 
Palao viaja a Tenerife para lo
grar un preacuerdo. Tras las 
reuniones mantenidas; se deci
de por parte de los portuarios 
la suspension de la huelga has
ta el dia 31 de marzo. 

Esta suspension de la huelga 
es prorrogada hasta el 17 de 
abril con el fin de lograr una 
salida negociada al conflicto. 

Otro hecho destacable fue la 
suspension de la resolucion 
sobre reduccion de manos y se 
vuelve por tanto a contratar el 
mismo numero de trabajadores 
que antes del conflicto. · 

Otro hecho que desgraciada
mente hay que destacar es el 

Acuerdos 
para el convenio 

de Barcelona 
de 1990 

Después de las conversacio
nes mantenidas durante los 
meses de Noviembre y Diciem
bre se han llegado a unos 
acuerdos iniciales que entran 
en vigor a partir del dia 1 de 
enero y otros puntos que se 
continuaran debatiendo hasta 
el 31 de marzo proximo y otras 
peticiones que de ningûn mo
do se aceptaron. 

Entre los acuerdos ya alcan
zados y en vigor estan: 

- Aumento del 7% en todos 
los conceptos salariales. Ex
cepto en el Salario de Asisten
cia que se fijo en 5.100 pts., 
quinquenios en 5.700 pts., pa
gas extras en 190.000 pts. y 
Vacaciones 257.000 pts., to
das estas cantidades son bru
tas. 

- La prima par transporte se 
sube de 250 a 500 ptas. en las 
jornadas normales y 400 pts. 
en las intensivas. 

- Los trabajadores de bordo y 
tierra pasaran a ser cotizados 
par el grupo 8 en lugar del 9, 
par el que se les venfa cotizan
do. 

- Aumento de 5 dfas de vaca
ciones a salaria de asistencia 
para todos aquellos que las 

realicen tuera de los turnos es
tablecidos. 10 dfas de permi
ses no retribuidos al ano. 

- Revision de los salarios en 
buques rolones. Aumento de 
salario para los buques grane
leros, aunque rebajando el nu
mero de trabajadores que par
ticipan en la operacion. 

- Festividad del 6 de Julio, 
como patrona del mar. 

Pa"ra estudiar y cerrar el Con
venio el 31 de marzo quedaron 
los siguientes puntos: 

- Primas por especialidades 
para manipulantes. Estudio de 
un plan de pensiones. Revision 
de los capitulas de faltas y 
sanciones. Aclarar las funcio
nes y clasificacion profesional 
del persona!. Apertura del cen
so para el ingreso de un nume
ro aun por determinar de ma
nipulantes de medios mecani
cos. Las labores portuarias en 
las concesiones administrati
vas. Manipulacion de ordena
dores en las terminales que 
queda pendiente de formacion 
por Estibarna. Revision el sis
tema de cobra en vaciado y 
llenado de contenedores. Cla
rificacion de los centras espe
cificos de trabajo y otros pun-

accidente mortal que se pro
dujo el 24 de agosto del traba
jador Venancio lzquierdo Espi
nosa al caer sobre su costado 
las eslingas de una grua De
mag, falleciendo el 14 de sep
tiembre. 

También el dia 19 de sep
tiembre se reanudaron las ne-

tos de menor importancia. 
La patronal se nego a acep

tar y quedaron tuera de la ne
gociacion: 

- La implantacion de la jorna
da intensiva para todo tipo de 
trabajos. Reapertura y revision 
de la tercera lista o de perso-
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gociaciones, mientras se en
vfan cartas requiriendo perso-

. nal de la lista para que yayan 
como fijos de empresa, sobre- · 

. pasando el numero acordado. 
En octubre. se produce el 

despido de tres trabajadores y 
la sancion de suspension de 
empleo y sueldo sobre otros 
50. Uno de los trabajadores 
despedidos es miembro del co
mité de empresa como tam
bién lo es uno de los sancio
nados. 

Esto se produjo debido a que 
se pararon los barcQs que no 
llevaban grufstas de la rota
cion. Los despedidos serfan re
admitidos. 

nas que realicen labores por
tuarias sin ser del censo. 

Por lo que de continuar par 
buena vfa las negociaciones a 
partir de finales del mes de 
Marzo quedarfa el Convenio 
listo para su redaccion definiti
va y su firma. Entre las inten-

Durante este. mes de diciem
bre se ha producido la marcha 
con Ùn mes de vacaciones 
hasta que se arregle la jubila
cion anticipada de unos 200 

. trabajadores acogidos al Plan 
de Empleo. Estas jubilaciones 
estan condicionadas a que se 
retiren con el 100% de la jubi
lacion mas. 80 mil pesetas 
mensuales hasta que les llegue 
la jubilacion obligatoria . 

Esta es lo que a grandes ras
gos se ha producido durante el 
ano 89 en el Puerto de Tene
rife. 

S.C. de Tenerife 
12 de diciembre de 1989 

ciones de la patronal pero sin 
discutir en la Asamblea por
tuaria esta el que el Convenio 
tenga una vigencia. de dos 
anos. 

■ 

.., 
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■ 
. . 

·Registro Especia:1 . 
d_e -Tra·bajos _ Portua rios· 

(R .. E· .. T .P.) 
Puerto de La Luz . ' 

y de Las Palmas 
El registra especial del puerto 

de La Luz, continua a la espe
ra, debido a los continuos 
cambios que se estan produ
ciendo en las condiciones de 
trabajo, tanto en lo material, 
reducciones de mana, coma 
es ya sabido, y en el ambito 
temporal par las fluctuaciones 
de un puerto tan irregular co
ma es este, ya que al registra 
principalmente lo que mas 
ocupacion le da, es la pesca, y 
todos los camoios que se pro
ducen en ella nos afectan di
rectamente, coma ahora, debi
do al para producido par el 
mes de descanso biologico im
puesto par Marruecos a todos 
los barcos que faenan en el 
banco pesquero canario-saha
riano, manteniéndonos en una 
!fase de constante adaptacion, 
pues los cambios también lo 
son. También es de resenar 
que durante la inactividad que 
sufrimos par las causas antes 
citadas se han llevado una se
rie de pruebas, a peticion 
nuestra coma fue la de con
ductores, a las cuales acudie
ron todos los companeros que 
poseian el permise de condu-

■ 

cir, acudiendo gran numera de 
ellos, con lo cual se ha logrado 
repartir mucha mas el trabajo, 
ya que en estas fechas ya ha 
comenzado la zafra de la fruta, 
con el consiguiente aumento 
en la demanda de conducto
res, a lo que hay que anadir 
también el que se lograra que 
se pudiese trabajar de amante
ra par la categoria de capata
ces, pudiéndose en un futura 
ampliarlo a otras categorias, 
asi se llena un poco mas el 
vacio de puesto que ocupaban 
persona! de la calle cerrando 
mucha mas el camino al intru
sismo que tantos puestos nos 
hizo perder en el pasado, con 
esta y varias prayectos mas 
coma los mencionados, logra
remos aun mas profesionali
dad superandonos dia a dia y 
asi lograr el puesto que en jus
ticia nos corresponde, · no sin 
que las empresas no hayan in
tentado paner obstaculos, co
ma en el pasado 28 de diciem
bre, cuando par exigencia del 
trabajo se hizo necesario el do
blar turno, donde con una cla
ra maniobra desestabilizadora 
par parte de la empresa se in-

tentara ramper la rotatividad 
de las listas, lograndolo en un 
principio, pero con rapidez se 
.volvieron las aguas a su cauce, 
dando pie a unos momentos 
de confusion de los cuales las 
empresas no sacaran el fruto 
que esperaban, siendo prueba 
de ello los cambios originados 
en algunas empresas, recupe
rado el orden todo continua a 
la espera de que se desarrollen 
las nuevas medidas que para 
contrarrestar las nuevas accio
nes, no desechandose la posi
bilidad de tomar medidas de 
presion para impedir toda ma
niobra de las estibadoras y la 
misma sociedad estatal, que 
en la ineptitud de quienes tie
nen la obligaci6n de velar par 
los intereses de su empresa 
hacen la vista garda y permi
ten que se piedan muchas 
puestos par maniobras ilegales 
practicadas par las empresas 
estibadoras, casa que ya no 
estamos dispuestos a permitir 
que se sigan praduciendo. 

Las Palmas de Gran Canaria 
8 de enero de 1990 

Solidaridad con 
los ocasionales· 

del puerto d·e Avilés 
Hemos recibido a través de 

los companeros de Tarragona 
este articula publicado en "El 
Militante", que repraducimos 
integramente. En los proximos 
numeras de "La Estiba" inten
taremos recabar mas informa
cion sobre este tema. 

No nos dejan otra salida que 
luchar y resistir para defender 
lo que es nuestro y de todos 
los trabajadores: el puesto de 
trabajo". 

Asi habla un ocasional del 
puerto de Avilés, tras un mes 
de lucha defendiendo los pues
tas de trabajo. 

Ahora, después del pacto en
tre la empresa y la mayoria del 
comité de empresa, par el cual 
se acepta la reducci6n de plan
tilla y se aplazan temas decisi
vos como la definicion del am
bita de trabajo en el puerto, es 
decir, la cuestion de la zona 

portuaria hasta el 31 de di
ciembre, las condiciones en las 
que se desarralla la lucha se 
hacen mas complejas. 

Para un · ocasional, la reduc
cion de plantilla se traduce en 
la imposibilidad de tener algun 
dia un puesto estable de traba
jo. De esta forma se mantiene 
la condena de ir dia tras dia a 
los llamamientos del puerto en 
busca de un hueco para traba
jar. Muchas de ellos llevan 
mas de 9 anas en esa situa
cion con la esperanza . de su
mar el maxima de jornadas y 
de este modo llegar algun dia 
a ser fijos. 

Los planes de la empresa pa
san par recortar al maxima los 
puestos fijos. Una enorme ma
sa de ocasionales sirve mucha 
mejor a sus intereses pues 
constituye una mana de obra 
mas adaptable a ,las fluctuacio
nes del trafico portuario y mas 
desprategida ante los abusas 
patronales. 

El comité de empresa, con 
mayoria de UGT, tras firmar 
este pacto ha aceptado la logi-
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ca de los empresarios y de es
ta forma ha contribuido a divi
dir a los trabajadores fijos y 
ocasionales. Este pacto, solo 
tiene coma fin crear una ilu
sion en que las vias de nego
ciacion estan abiertas y que es 
necesario paner fin a las medi
das de presion de los oca?io
nales. De este modo la empre
sa, intenta salir del apura que 
le supone la acumulacion de 
trabajo en estas. dos ultimes 
meses del ana para lo cual ne
cesita que los ocasionales 
vuelvan al trabajo. 

Los ocasionales del puerto 
han desconvocado la huelga 

que mantenian durante 60 dias 
dando un plazo hasta el 1 de 
diciembre para prarrogar las 
garantias !aborales, que en 
principio se iban a mantener 
hasta el 31 de diciembre del 
presente ana. 

La apuesta es fuerte, lo que 
exige adoptar una tactica deci
dida que de un vuelco a la si
tuacion, lo que pasa en primer 
lugar par la extension de la lu
cha a los fijos del puerto, exi
giendo que en esta tarea cola
boren las federaciones de UGT 
y CCOO de Transportes, con
vocando una asamblea con los 
fijos para explicar el conflicto. 

Solicitar la solidaridad de los 
trabajadores de otras puertos, 
asi como ganar la simpatia y 
apoyo de los trabajadores y 
poblacion de Avilés. Par ulti
mo, formar una caja de resis
tencia que permita evitar que 
la situacion economica de los 
companeras mas necesitados 
afecte a su moral de lucha, asi 
coma disponer de medios para 
darla a conocer al resta de los 
trabajadores. 

Esta lucha s~ puede ganar a 
condicion de aplicar râpida
mente esta tâctica de lucha, 
unica capaz de derratar a la 
empresa. Mientras tas socialis
tas marxistas de El Militante, 
seguiremos prestando nuestra 
apoyo a la lucha de estas com
paneras. 

JPS. Avilés 

7 
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■ (de la ptlgina 11 

Congreso internacional 
de estibadores · portuarios 

en Hamburgo (y 3) 

e. Actualmente se negocia de 
la modificacion del sistema de 
contr_atacion. Se quiere flexibi
lizar aun mas el sistema de los 
jornaleros; si en un local de 
contratacion (el mercado de 
esclaves de Amberes) falta un 
solo trabajador el superviser, 
los otros pierden el derecho de 
recibir un subsidia de desem
pleo para aquel dia. 

Los dos grandes sindicatos 
estan de acuerdo con los pa
trones para proteger la compe
titividad, porque "eso crea em
pleos". En su opinion es su 
tarea para prepararse a 1992. 

T odo eso pasa en el momen
to donde se necesita LA SOLI
DARIDAD INTERNACIONAL 
mas que nunca. 

El presidente del CVD (de
partamento del ACK, sindica
to catolico), el Sr. Janssens, 
quiere participar en los proyec
tos de la reformacion del esta
tuto. 

El BTB (departamento del 
ABVV, sindicato socialista) to
davia no tiene una opinion so
bre el asunto. En el pasado el 
secretario, el Sr. Volder, ya di
jo que entendio que los patro
nes querrian contratar obre
ros mas baratos. El BTB si da 
su opinion sobre la modifica
cion del sistema de contrata
cion. Estan de acuerdo con la 
supresion del subsidia de des
empleo cuando faltan trabaja
dores, sin tener en cuenta que 
los estibadores dudan en acep
tar los trabajos mas duras. Es
te punto de vista es muy im
portante: el derecho.de recibir 
un subsidia de desempleo es la 
base del estatuto! Y esta base 
se pone en tela de juicio. 

Los dirigentes sindicales no 
han aprendido nada de los su
cesos en lnglaterra. Dijeron 
que estuvieron solidarios, pero 
no dieron informaciones sobre 
el contenido del conflicto, y hi
cieron todo lo posible para no 
deber organizar la solidaridad. 
Eso no sorprende, en su pro
pio pais estan dispuestos a 
destruir el estatuto. 

El sindicato no es un monoli
to .. Pero las voces criticas no 
son escuchadas. 

2. Los trabajadores 

Existe un clima de odio, de 
derrotismo, de antisindicalis
mo. Resulto en un desarrollo 
peligroso: la prosperidad del 
partido fascista VLAAMS 
BLOK. (20% de los_ votas en 
Amberes, con muchas partida
rios en el puerto). El Vlaams 
Blok no habla tanto del tema 
de los mig·rantes. Tienen te
mas econ6micos y sindicales. 
Su primera demanda: fuera los 
sindicatos corruptos. Piden 
comprension para las dificul
tades de los patrones, y dicen 

que todo cambiara "después 
de 1992". 

La clase obrera tiene grandes 
problemas. Pero todo puede 
cambiar. Estamos convencidos 
de que la resistencia vaya a 
reanimarse. 

Nuestras prioridades: 
SOLIDARIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
CONSERVACION DEL 
ESTATUTO 
CONSERVACION DEL 
EMPLEO 
CONTRA EL DESEMPLEO 
JORNADA SEMANAL DE 
32 HORAS/TURNOS DE 6 H. 

LOS ESTIBADORES DE 
MARSEILLE: DE LOS ANOS 
60 HASTA LOS ANO 80 

Desde 1966 el puerto de Mar
seille es una unidad economica 
y administrativa. Consiste de 
los puertos de Marseille, de 
Port de Bouc, Lavéra, Fos y 
Port Saint Louis du Rhône y la 
gestion esta en manas del Es
tado. Del punto de vista de la 
manutencion y de la mano de 
obra sin embargo, el puerto 
esta separado en dos partes: 

- Marseille-Este, es decir los 
puertos que se ubican en la 
ciudad misma. . 

- Marseille-Geste, que con
siste de los otros puertos: La
véra, Port de Bouc, Fos y Port 
Saint Louis du Rhône. 

Existen entonces dos BCMO 
(Oficina Central de la .Mano de 
Obra), organisme paritario (mi
tad patrones, mitad estibado
res) presidido por el director 
del Puerto · Autonome. Son 
responsables en cuanto a la 
organizacion de la contrata
cion. Existen también dos sin
dicatos de estibadores. y dos 
sindicatos de la manutencion. 

Un estibador de Marseille 
( Marseille-Este) no tiene dere
cho de trabajar en Fos (Mar
seille-Geste). También son di
ferentes los sueldos, las jorna
das y las condiciones del tra
bajo. Por eso es imposible es
cribir una historia sobre LOS 
estibadores del puerto de Mar
seille, porque hay dos histo
rias diferentes. 

Por supuesto, todo se desa
rrolla en el marco legislativo 
que no ha sido modificado 
desde 1947 y que se aplica a 
todos los puertos franceses, 
pequefios y grandes. 

Para dar un ejemplo de las 
diferencias entre los puertos: 
En Fos cambian los equipos de 
obreros, en Marseille no. Por 
consecuencia, hay trabajado
res que ganan la mitad de lo 
que otros ganan, porque son 
contratados muy poco. En Fos 
eso no es posible. 

Historia reciente de 
los estibadores de Fos 

Hasta 1968, los estibadores 
de la region de Fos estuvieron 
empleados en las pequefias 
instalaciones en Port de Bouc 
y en Port Saint Louis de Rhô
ne, donde transbordaron unos 
cientos de miles de toneladas 
por afio. Se trato de distintos 
productos, entre otros produc
tos a granel: madera, fosfatos, 
minerales. En àgosto de 1968 
se puso en uso el primer mue
lie del nuevo puerto de Fos. Es 
un muelle para recibir minera
les. Después empezo el desa
rrollo de las instalaciones de 
contenedores y el transborda 
pasa de O en 1970 a 5 millones 
de toneladas en 1988. Los esti
badores aprovechan de este 
aumento: la plantilla aumenta 
de 600 en 1975 a 900 en 1983 
(+ 50%). 

Un gran conflicto tuvo lugar 
en el puerto de Fos, en el cual 
se enfrentaron los estibadores 
a los patrones de una nueva 
industria siderurgica, donde la 
produccion habia empezado 
en 1974. Se trato del uso de 
los estibadores en los muelles 
privados donde la fabrica reci
be, durante todo el afio, los 
minerales ·de hierro y el car
bon. Los patrones de la indus
tria quisieron echar a los esti
badores y hacer descargar los 
buques por su propia plantilla. 
Los estibadores se opusieron a 
los proyectos. Después de 18 
meses delucha, un acuerdo se 
hizo, que determino que los 
estibadores trabajarian en los 
muelles, pero en turnos per
manentes (24 haras por 24 ho
ras durante todo el afio); ade
mas los equipos trabajarian un 
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afio y serian sustituidos des
pués. 

De 1983 a 1987, la ,plantilla 
fue reducida un poco, debido, 
de una parte, a la estabiliza
cion del trüfico de contenedo
res, y de otra parte a la desa
paricion c.:isi completa de los 
pequefios traficos tradiciona
les en Port Bouc y en Port 
Saint Louis de Rhône. No obs
tante, la reduccion de la planti
lla (10%) es menas que la re
duccion de los dias trabajados 
(20%). 

Después de un conflicto en 
1988, unos 100 empleos son 
suprimidos, por prejubilaciorT a 
los 51 afios, o por la salida an
ticipada con una prima · de 
200.000 FF. La·s empresas ob
tienen del sindicato concesio
nes con respecta al numero de 
obreros por turno y a la flexi
bilidad. 

Historia reciente de 
los estibadores de Marseille 

Los puertos de Marseille son 
bien diferentes y mas tradicio
nales: una masiva mano de 
obra en un puerto con un tra
fico de productos variados. 

Dos periodos se distinguen: 
de 1969 a 1981 /1982 el trafico 
aumenta de 50%, de 4 millo
nes de toneladas a 6 millones 
de toneladas. De 1982 a 1988 

el trafico se reduce debido a la 
depauperacion de los paises 
africanos y mediterrâneos, 
clientes tradicionales del puer
to de Marseille. 

No obstante, durante los dos 
periodos, la modificacion de 
las técnicas del transporte ma
ritime influye muèho en la vida 
del puerto y de los estibado
res. En 1969 llegan solamente 
barc·os convencionales. En 
1987 el trafico convencional re
presenta solamente el 20% del 
total, el trafico de contenedo
res (45%) y el trafico ??? re
presentan la mayor parte; re
dujo mucha el empleo de los 
estibadores. 

En 1969 la mano de obra por
tuaria era de 4700 personas, 
en 1981 3200, en 1987 2100. 

Esta baja importante (31 % 
de 1969 a 1981, 2, 6% por afio 

y 34% de 1981 a 1987, 5,7% 
por afio, el doble en el segun
do periodo es debido a la aja 
de trafico) se produjo de una 
manera especial que creo mu.
chas expectativas. 

La mano de obra portuaria 
consiste de tres categorias: 

1. Los permanentes, los an
cianos estibadores que traba
jan como asalariados pagados 
mensualmente en las empre
sas de manutencion donde tie
nen funciones especializadas 
(contrai de los cargos, supervi
ser, operadores de grua). 

2. Los estibadores "Tarjeta 
G", trabajadores irregulares, 
que tienen estatuto profesio
nal y el sueldo garantizado. 

3. Los "complementarios", 
que trabajan cuando hay tra
bajo y que reciben solo sueldo 
cuando trabajan. 

En 1969 hay 931 trabajadores 
permanentes, 2600 "Tarjeta 
G", es decir un permanente· 
sobre tres estibadores profe
sionales, y el trabajo de los 
complementarios representa el 
trabajo de 1200 obreros. 

c:.Oué paso entonces? Senci
llamente, la estrategia de la Fe
deracion de los puertos y de 
los dockes CGT era de prote
ger los empleos de los estiba
dores profesionales por hacer 
desaparecer las dos otras cate
gorias. El numero de perma
nentes baja de 82%, el nume
ro de los "complementarios" 
de 98%. E! numero de estiba
dores profesionales empieza a 
caer solamente a partir de 
1980 y solamente de 25%. 

Pero en 1987 esta estrategia 
sindical debe terminar, porque 
ias dos categorias que fueron 
victimas de la baja habian de
saparecido casi completamen
te. El conflicto del otofio de 
1987 era entonces el conflicto 
de los estibadores profesiona
les. 

Después de 6 semanas las 
empresas y el sindicato CGT 
se pusieron de acuerdo. El 
aèuerdo determina la salida de 
600 estibadores, de prejubila
cion a los 51 afios o de salida 
voluntaria con una prima de 
200.000 FF. De otra parte las 
CGT hizo concesiones impor
tantes en cuanto a los trabaja
dores de turnos y a la flexibili
dad. 

Los patrones alcanzaron casi 
todos los objetivos. 

Los estibadores de 
Marseille-Fos en La Historia 
Politico-social local 

Los estibadores desempefia
ron un roi muy importante en 
la historia social local de 1920 
a 1960, ligado al aumento del 
partido comunista y del CGT 
en la clase obrera de Marseille. 
Sin embargo, durante los ulti
mes veinte afios la importancia 
politica cayo aun mâs râpido 
que el numero de trabajadores. 

La lucha es una lucha econo
mica, el sindicato CGT quiere 
solamente proteger su roi de 

. vendedor de la manû de obra, 
y los estibadores se encuen
tran cada vez mâs marginali
zados del movimiento de la lu
cha de clases. Nunca accio
nes ·de solidaridad con otros 
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t rabajadores, ni siquiera con 
tos marineros o con los traba
jadores del puerto autonome, 
nunca huelgas politicas. Lu
chan solos, por sus propios 
problemas, y su nivel de cons
ciencia politica es reducido 
tanto que ahora sera uno de 
los sectores de la clase obrera 
mas influido por el eumento 
del Front National en Marseille 
en los a nos 1985-1987. 

Ès el producto triste del sin
dicalismo burocratico: los se
cretarios asalariados son los 
mejor pagados del puerto en
tero y la emancipacion de los 
trabajadores seria un desastre 
para ellos porque esa significa
ria su propia desaparicion. 

LA SITUACION EN EL 
PUERTO DE HONG KONG 

El desarrollo de la 
contenedorizaci6n. 
Los resultados para los 
trabajadores y las 
relaciones industriales en el 
sector del transporte 

Desde los af\os 80, la indus
tria del transporte de Hong 
Kong ha venido desarrollando
se: desde un alto indice de 
trabajo hacia un alto indice de 
tecnologia. Durante los anos 
50 y a mediados de los 60, 
antes de la época de la conte
nedorizacion, el transbordo de 
cargos fue un intensive trabajo 
de hombres. No existia una 
gestion acientffica o una tec
nologfa avanzada; entonces 
los beneficios economicos es
tuvieron bajos. 

Vista la tendenéia mundial de 
transporte en contenedores y 
el aumento del comercio de 
importacion y de exportacion 
en Hong Kong, el antiguo mé
todo de transborde ya no fue 
adecuado. Por eso, el gobier
no y los inversionistas dieron 
prioridad a la contenedoriza
cion. 

Sustituci6n de los 
estibadores 

Los trabajadores, que esta
ban acostumbrados al viejo 
trabajo, tuvieron que adaptar
se a un nuevo ambiente de tra
bajo. Los contenedores tienen 
la ventaja de la eficacia, el me
jor almacenaje y la economfa 
del trabajo humano. El proce
dimiento exige una buena 
coordinacion. Entonces, una 
cualificacion académica y la 
fuerza ffsica son las principa
les caracteristicas de los traba
jadores de esta industria. E'n el 
pasado, la posicion social de 
los estibadores estuvo baja 
(solamente era necesario ser 
fuerte ffsicamente). Ademas 
casi no habia legislacion so
cial. Los trabajadores dijeron: 
" Hay que trabajar hasta caer, 
y después mendigar para ga
narse la vida." 

Actualmente, muchos de los 
viejos estibadores han sido 
sustituidos por el hecho de no 
responder a las nuevas condi
ciones. 

Nuestras investigaciones in
dican que el 20% de ellos en
contraron otro empleo. Por 
falta de formacion cualificada, 
tienen que aceptar empleos 
mal remunerados. El 10% de 
este 20% tiene que vivir solo, 
o casarse muy tarde, porque 
es discriminado. 

Desarrollo de la 
contenedorizaci6n en 
los anos 80 

A causa de la polftica abierta 
de China a mediados de los 
80, Hong Kong entra en una 
nueva época. La expansion de 
las terminales de contenedo
res (organizadas por tres com
pafüas) es increible. De 1984 a 
1985 se transbordo una canti
dad media de 2.1 millones de 
contenedores, comparable con 
el transborde en Nueva York. 
En 1986, Hong Kong se puso 

----- - -----
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el segundo puerto mundial de 
contenedores, después de 
Rotterdam. En 1988 Hong 
Kong se puso el mayor puerto 
de contenedores. 

Sin duda, el desarrollo rapido 
de Hong Kong es debido a la 
sabiduria de los inversionistas 
y al apoyo del gobierno. Pero 
no hay que olvidar la contri
bucion y el trabajo de decenas 
de miles de trabajadores del 
transporte. 

Las condiciones del trabajo 
en el puerto de Hong Kong 

Las terminales funcionan 24 
horas por dia. Todos los traba
jadores (los funcionarios inclu
se) deberian trabajar en tres 
turnos. No obstante, en la 
practica trabajan en dos turnos 
(con excepcion de algunos 
funcionarios). La jornada se
manal es de 80 horas. Para 
reducir las costas de la planti
lla, no es excepcion que obre
ros trabajen 24 horas por dia. 
Estos obreros reciben un pre
mio. Todo eso vale solamente 
para las grandes empresas de 
transporte. Generalmente tie
nen mejores sistemas y pre
mios que las pequenas empre
sas. 

Los trabajadores mas explo
tados son los que trabajan en 
los buques, en el descargo de 
los contenedores. Solian tra
bajar como portadores. Toda
vfa tienen el mismo sistema de 
contratacion que antes: no 
son empleados regulares de 
una empresa; siguen los con
tratadores y son pagados co
mo jornaleros cuando hay tra
bajo. Aunque la legislacion !a
boral estipula mejor proteccion 
esos trabajadores no aprove
chan las leyes, porque la legis
lacion se aplica solamente a 
los trabajadores regulares. Re
ciben su sueldo a una base 
diaria y por eso no tienen los 
mismos derechos que los otros 
trabajadores Los contratado 
res t1enen derecho de emplea• 
el numero de trabajadores que 
necesitan y de adaptar el sue! 
do a la oferta de la mano de 
obra. Entonces, cuando estos 
obreros tienen trabajo, pueden 
perderlo al dfa siguiente. 

La seguridad industrial: 
mala planificaci6n 

Numerosos accidentes !abo
rales, debidos a la falta de se
guridad, llamaron la atencion 
del publico y del gobierno. Los 
sindicatos del transporte for
mularon propuestas para me
jorar la seguridad. Pero no hay 
una solucion facil. Los sindica
tos tienen que trabajar mucho 
para cambiar la situacion. El 
mayor problema es la falta de 
planificacion por parte del go
bierno y de los inversionistas 
para responder al aumento de 
la contenedorizacion en Hong 
Kong. Por ejemplo, no hay 
bastante terreno para construir 
las terminales. Por eso, el go
bierno tiene que buscar terre
nos agricolas para almacena'r 
temporalmente los contenedo
res. Por otra parte, los inver
sionistas no quieren _ gastar 
mucho , dinero en estos terre
nos . (para la nivelacion por 
ejemplo) porque el futuro no 
es seguro (Hong Kong sera 
restituida a China en 1997). 
Eso puede tener resultados 
graves para los trabajadores. 

En los nuevos terrenos las 
condiciones del trabajo son 
mas primitivas. El trabajador 
tiene que estar encima del 
contenedor para fijar el conte
nedor a la maquina. Durante el 
transporte del contenedor, el 
trabajador se queda encima 
del contenedor para soltar el 
contenedor en el lugar justo. 
Los llaman: acrobatas volan
tes. El terreno no es nivelado, 
por eso los contenedores pue
den caer facilmente: los traba
jadores quedan heridos o 
muertos. 

Ademas, el ruido de las ma
quinas, camiones sobrecarga
dos, el contrai inadecuado de 
productos peligrosos o radio
activos son peligros para la sa
lud y la seguridad de los traba
jadores Tenemos que resolver 
los prob emas a través de ne 
gociaciones con el gob rno y 
con lm, capital! a 

Respuesta de los obreros 

Los sindicatos en Hong Kong 

son muy diferentes de los sin
dicatos de otros pafses: es de
cir que no tienen mucha in
fluencia en la gestion. La ma
yor razon es la falta de comu
nicacion entre los sindicatos. 
Los sindicatos en favor de Tai
wan o de Beijing toman deci
siones politicas y no entra en 
consideracion el bienestar de 
los trabajadores. Por eso, mu
ches trabajadores no se juntan 
a un sindicato. Durante los ûl
timos diez af\os, el desarrollo 
de los sindicatos independien
tes (es decir, que no son afi
liados a un partido polftico) 
han dado una nueva dimen
sion al movimiento sindical. 
Sin embargo se creo un nuevo 
problema; la competitividad 
entre los sindicatos de diferen
tes lineas politicas para obte
ner miembros. Asi nacieron 
conflictos internes entre los 
sindicatos; el problema mas 
urgente al cual los dirigentes 
sindicales tienen que enfren
tarse. 

Durante los ûltimos diez 
af\os, muchos problemas in
dustriales se crearon en la in
dustria de los contenedores. 
Habia quatro grandes huelgas, 
todas iniciadas por los sindica
tos independientes. 

El futuro de la industria de 
los contenedores parece bue
no. Pero para mantener la 
prosperidad, la mejora de las 
relaciones entre la gestion y 
los trabajadores se impone. 
Los sindicatos son los repre
sentantes de los trabajadores y 
entienden los problemas que 
t iene la gestion. Lamentable
mente, muchas empresas se 
niegan a reconocer a los sindi
catos y bloquean los medios 
de comunicacion innecesaria
mente. 

La industria de contenedores 
trajo enormes beneficios a los 
capitalistas y la prosperidad a 
Hong Kong. Esperamos que el 
d ro sea construido 
en el sufnm1~ de ,os traba
Jado•es. Merecen su parte de 
la pro pendad, qt.e deberia ser 
meJor proteg1da contra la ex
plotacion. 

Tsang Ping Fat 
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■ 
Cronica de una 

huelga 

Los trabajadores 
norteamericanos 

Al principio de la década de 
los treinta, el presidente de la 
UMWA dedic6 dinero de este 
sindicato para establecer el 
Congreso de Organizaciones 
lndustriales (CIO), que organi
z6 a las· industrias basicas de 
EE.UU., como la producci6n 
de autom6viles y acero·. Los 
fondos para estos sindicatos 
se originaron en los mineros. 
Hoy, otros trabajadores ameri
canos saben que ~s el tiempo 
de agradecérselo. 

Pronto, después del comien
zo de la huelga, llegaron a la 
central del sindicato tantas · 
·personas solidarias que alguien 
que trabaja en Moss N ° 3 Pre
paration Plant desde hace 26 
afios les ofreci6 hospedaje en 
un campo cercano. Los mine
ros cortaron la hierba de un 
metro y trajeron materiales: p_a- · 
ra construir un camino. Hicie
ron literas de made'ra para que 
las visitas durm"ieran. 

El campamento adquiri6 el 
nuevo nombre _.de "Camp Soli
darity". Ha hospedado visitan
tes de la mitad de los estados 
de EE.UU. Su cocinero dice 
que en su dia mas activo tuvo 
que freir 155 docenas de hue
vos para el desayuno. 

Cuando se llevaban dos me
ses de huelga, tres autoridades 
de UMWA fueron apresadas 
en una penitenciaria federal 
por el crimen de sentarse en 
un camino y negarse a pedir 
que los mineros vuelvan al tra
bajo. Corno respuesta, 43.000 
mineros en 10 estados aban
donaron su trabajo, causando 
la pérdida de producci6n de 
1,2 millones de toneladas de 
carb6n . Eso supuso una viola
ci6n de las clausulas que 
prohiben realizar huelgas en 
los contratos de los huelguis
tas. Con acciones tan fuertes, 
el estado puso en libertad a los 
tres el 19 de junio. 

Mas tarde, en èse mismo 
mes, piquetes con ropa d_e ca
muflaje fueron a la Freight Car 
Division de Bethlehem Steel 
en Johnstown, Pensylvania . A 
pesar de ser un "piquete se
cundario" e ilicito, los obreros 
del acero no trabajaron duran
te un turno. A mediados de 
Julio "piquetes errantes" se
mejantes pararon la produc
ci6n cerca de Pittsburgh, Pen
sylvania y paros similares ocu
rrieron en otras tres fabricas 
de acero en la parte oeste de 
Pensylvania, cerca de Virgi
nia. 

Mas y mas sindicalistas nor
teamericanos han empezado a 
pensar que no esposible desa
tender a los mineros de Pitts
ton. El 30 de Junio, el Consejo 
del Sindicato lndustrial de 
New Jersey vot6 unanime
mente para pedir a la AFL-CIO 
(Federaci6n de Trabajo Ameri-

cano- Congreso de Organiza
ciones lndustriales) que orga
nice un "paro de un dia" en 
solidaridad con los mineros. 

Uno de los actos de solidari
dad mas grandes fue una ma
nifestacf6n el 9 de septiembre 
que atrajo ·a 20.000 personas 
en solidaridad a Virginia. Una 
caravana de 218 coches de -los 
obreros_ de autom6viles de Mi
chigan .·trajo• donaciones por 
us $ l10.000. . 

Lideres norteame·ricanos 
del trabajo · 

Durant_e los primeros me·ses 
de la huelga, los _.bur6cratas . 
profesionales de AFL-ÇIO de~ 
saconsejaron el ·apoyo a los 
mineras de Virginia por su tac
.ticas exageradamente militan- · 
tes. En una carta escrita en Ju
lio a las Federaciones estatales 
y a los Co'ns~j9s centrales del 
trabajo les prevenian· contra la 

, participaci6n en acciones "ile
gales". 

f>ero · 1as acciones propias de 
sus · rniembros forzaron un 
cambio de actitud repentino 
en los jefes del trabajo. El 22 
de agosto, Lane Kirkland, el 
jefe de AFL-CIO, fue arrestado 
con otros diez grandes caci
ques del trabajo. Esta es la pri
mera vez durante la historia re
ciente que los lideres de esta 
federaci6n han sido detenidos 
por su apoyo a una huelga. 

Septiembre 17-21 

La Moss n° 3 ·Preparation 
Plant (fabrica de preparaci6n) 
se para y limpia todo el carb6n 
de Pittston que llega al suroes
te de Virginia. Al instante de la 
ocupaci6n la empresa supo 
que cada çlia de huelga le CO$

taria un mill6n de d61ares. Por 
eso la poliçia cerr6 los caminos 
a la fabrica para impedir que 
llegase mas apoyo. Pero los 
mineros co·nodan el bosgue al
rededor de la mina, y escondi
dos por su camuflaje, pudieron 
superar las lineas policiales. En 
poco tiempo el apoyo alrede
dor de ta fabrica creci6 de 200. 
a 2.000 y a 5.000 personas. 
Otras personas en Camp Solr
darity preparaban comida y la 
enviaban a los huelguistas to
dos los dias. 

Pittston rechaz6 hablar con 
los ocupantes diciendo que 
"nunca negociarian con terro
ristas". Todos eran mineros de 
Pittston, una empresa que re
gala una cci6n a cada emplea
do. Por tanto, los mineros de
cian a la prensa: "Corno accio
nistas tenemos derecho a exa
minar nuestra inversion. He
mos descubierto que los esqui
roles y gerentes han trastorna
do este lugar y estaremos aqui 
unos dias para evaluar el per
juicio". 

El 21 de septiembre fue claro 
que la compafiia buscaba un 

arreglo final violento. El gober
nador de Virginia del Partido 
Dem6crata mand6 que refor
zaran con nuevos grupos a los 
300 policias del Estado y 200 
guardé!s federales que ya ro
deaban la manifestaci6n. A las 
tres de la tarde un juez faderai 
orden6 que los mineros deso
cuparan la fabrica para las .Siec 
te de· esa tarde o afrontarian 
nuevas multas y el desalojo. · 
Con la inminente invasï6n 'de 
la policia, los partidarios se 
juntaron en ·masa tuera de la 
fabrica. A las nueve y media 
de la noche los 99 ocupantes 
salieron y se p'erdieron en la 
multitud. La policia Feélam6 
que las autoridades sindicalis
tas identificaran a. los que 
habian ocupado la pl.ànta. Ellos 
dijeron, . "Si. Los ocupantes 
son los que llevan camuflaje". 
Esto era un pequefio proble
ma, la mitad de la multitud lle
vaba camuflaje. Sin sabér qué 
hacer la policia esperaba 6rde
nes del juez. Este cambi6 re
troactivamente su ultimatum 
para las once de la noche y no 
hubo ningun arresto. 

El futuro de ta huelga 

!guai que nadie fue detenido 
en la huelga orteamericana 
mas importante del ultimo me
dio siglo, no hubo tampoco 
publicidad por televisi6n ni · 
prensa nacional. No es acci
dentai que ocurrieran ambas 
cosas a la vez. Los capitalistas 
estaban tan alterados por la 
solidaridad y la militancia que 
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a los diez dias de la ocupaci6n, ros ·calculan que sus recur.sos 
Jay Rockefeller, propuso leyes . .se acabaran después dé cuatro . 
federales para dotar de seguri- afios. Esta perspectiva supone 
dada los mineros de Pittston a · que-pùedan· continuar movién~ 
pesar del rechazo de la empre"- · dose mas·.râpido que los agen
sa a pari:icipar en el BCOA. La. · . tes: del gobierno que quieren 
ocupaci6n de Septieriibre for-· descubrir donde estân los fon
z6 también a Pittston ·a volver dos del sindicato. Aprendien-

. a la mesa dè negociaciones .: do trucos de los capitalistas, · 

. por_primera vez desde Julio, . · .los organizadores mineros po-
. A . la· clase dominante de EE. : nen los fondos de la hüelgà en 

. UU. le gustaria la destrucc.i6n varios b'aricos y los trasladan : 
de la UMWA: Tratar de tiacer- . de bar:ico ·a banco para que el 
lo es demasiado arriesgadd si · gobierno ·no sepa d6nde estân. 
su lucha-contra UMWA ayuda Probablemente Pittston pier-
a que otros · trabajadores de alrededor de un mill6n de 
aprendan de su capacidad para d61ares cada mes. Si la huelga 
controlar los medios de pro· continua p'or- muchas . meses, 
ducci6n. Si la policia hubiera en 1990 es posible que los mi-
atacado a los 99 ocupantes y neros de EE.UU. pidan un boî-
5.000 defensores, la matanzà cot internacional de. Pittstqn y 
(tanto de policia como de. ·mi- un rechazo al embarque y de- · · 
neros) que se habria produci- sembarque de su carb6n. Pit-
do, se hubiese convertido en ·tston es uno de los suministr.a-
acontecimiento para fa prensa dores mas irnportantes de car-· 
internacional. Cada norteame- b6n betuminoso de calidad a 
ricano habria tenido noticias Europa, · 
de la ocupaci6n dia a dia. ·co
mo ocurri6 no hay mucha gen
te que sepa que la ocupaci6n 
existi6, con la excepèi6r.i de 
los que leen la prensa radical o 
de los sindicatos. 

No hay limite para la avaricia 
de las empresas del carb6n y 
ninguna condici6n de trabajo 
es demasiado vil en su bus
. queda de ganancias·. Los mi
neros han jurado que preferi
rian morir a volver a vivir coma 
esclaves, como sus abuelos de 
generaciones pasadas. Al 
comparar las donaciones y los 
gastos de su fondo de huelga, 
los organizadores de los mine-

(Quien tenga i"formaci6n 
sobre el uso en Europa del 
carb6n de Pittston puede 
enviarla a la siguiente direc
ci6n: WD Press, P.O. Box 
24115, St. Louis MO 63130, 

· USA. Tanibién pueden 
mandar mensajes de apoyo 
a la siguiente central del . 
sindicato de mineros en 
huelga: UMWA District 28, 
P.O. Box 28, Castlewood 
VA 24224 USA. Tel. 703-762-
5537-.) 

Don Fitz, St. Louis MO USA 
November 1989 
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Poem as de Fernando Pérez 

Publicamos a continuaci6n unos poemas del compafiero FERNANDO PEREZ, de Tenerife. 

" .. . PUEBLO HOMBRE..._" 

Hoy. 
Cuando la amargura recorre las calles, 
hundiendo en grises nubarrones 
todo i.ntento de conciencia, 
cuando los que pien~an desesperan 
y se cansan 
cuando los que lloran 
agotan hasta la ultima lagrima 
jSuplicando! 

ïOUE ME DEJEN VIVIR! 
ïOUE ME DEJEN VIVIR! 

Todos duermen. · 
jlNERTES! 
en un mar de inconsciencia. 

Mientras tanto, 
algunos, 
Un pequefio pufiado tan solo, 
escupen muertos por la boca 
y rien, 
y gritan, 
y golpean su propia impotencia. 

Otros. 
jUn pequefio pufiado de hartos de sangre de pobre, 
sin patria conocida. 
Fabrican cadenas perpetuas, 
ordenan matar todo intento de esperanza, 
ordenan enterrar la vida en vida eterna. 
Al tiempo, 
las campanas se tornan agresivas, · 
repicando la muerte de un muerto cualquiera. 

Y mientras, 
En la cestita de mimbre de un ser de nombre comun, 
caen las migas en forma de sudadas pesetas. 

Y el director de un. hospital, 
da berridos groseramente lastimosos 
a una sefiora de limpieza: 

iEsto esta muy sucio! 
Y yo desenfreno mis limites 
mordiendo mi aliento, 

. y pienso: 

ïOUE ME DEJEN VIVIR! 
10UE ME. DEJEN VIVIR! 

Una vez mas la historia suena sus mocos, 
en la pasividad del pueblo hombre, 
que arrastra sus pies, aunque giman sus entrafias. 

Pero y usted, 
LPor qué no dice nada? 

En nombre del amor, 
jTe digo que despiertes! 

El hombre, 
· termina degollando al otro hombre 
vendiéndolo setenta veces siete 
y usted, 
Sigue ahf, 
Callado, 
jSIN DECIR NADA! 

Marzo 1980 

" .. . ESTA ES NUESTRA voz ... " 

Abiertamente, 
sin paliativos, 
alzamos nuestra palabra rota, 
desde la tierra dura y las raices. 

De cada golpe oscuro recibido, 
les damos testimonio. 

Es esta nuestra voz y nuestra lutha, 
nuestra sangre vertida, 
inevitable, 
como el sudor amargo de las horas 
que prescriben en la vida. 

No nos escuece la piel, 
esta segunda piel de hombre nocturno, 
que no surge desde la luz, 
sino desde la muerte, 
bajo la lluvia, 
el sol y el latigazo. 

No fueron tres tan solo, 
Nos quedamos todos sobre la tierra . 
sorprendida, 
descubriendo jde pronto! una vez mas, 
los ocultos designios del poder. 

Los hemos llorado, jEs cierto! 
Pero este dolor no nos cabe 
en las lagrimas desnudas. 

S6Io tiene lugar si es compartido 
por cada hombre, 
iY TRANSFORMADO EN ACTOS! 

Julio 1980 
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DESDE U.S.A. 

Ûltim a · hora 

Mineros U.S.A. 

Un compaiiero nos envia 
esta bonita .carta sobre la 
huelga de mineras junto 
con las expresivas fotos 
que se acompaiian. 

Estimados compaf\eras: 
Don Fitz me llam6 desde St . . 

Louis pari,l que le enviase estas 
totos para acomppiiar su ar
ticula sobre la huelga de car
b6n de Pittson. Soy miembro 
(20 af\os) de la I.W.W. y du
rante largo tiempo admirador 
de .vuestras esfuerzos en Espa
f\a. 

Pasé varias semanas en la 
huelga de Pittson y me traje 
estas totos conmigo de vuelta. 
Las totos significan mucha pa
ra mf. Por favor, devuélveme
las después que hayais acaba
do con ellas. Muchas de estas 
personas han sida grandes 
amigos mios. 

La huelga esta en praceso de 
normalizaci6n. Mis amigos mi
neras me dicen que todavia no 
saben los términos del contra- . 
to sobre el que van a votar, 
pera los altos bur6cratas "di
cen" que sera bueno. Lo du
do. Espero una claudicaci6n. 
En esta· huelga estaba la base 

Publicaciones recibidas 
periodicamente 

en La Estiba 1989 

Todos a Una. (Boletin de la Federaci6n Aut6noma 
de Colectivos) 

RESISTENélA OBRERA (Frente Auténtico del Trabajo, 
México) 

BARRICADA DE PAPEL (Comunicaci6n Libertaria y 
Anarcosindicalista de Andalucia) 

LA OVEJA NEGRA (C.G.T. - C.N .T. de Euskadi) 
CUL TURA LIBERT ARIA (Asociaci6n Isaac Puente, Vitoria) 
JOVENES (Juventud Obrera Cristiana) 
ROJO Y NEGRO (6rgano de la C.G.T. - C.N.T.) 
EUSKADI INFORMATION (Movimiento de Liberaci6n 

Nacional Vasco) 
IRAULTZEN (6rgano de L.A.B.) 
SOLIDARIDAD OBRERA (6rgano de la C.N.T. - A.I.T. 

de Catalunya) 
ENTAL TO (Colectivo unitario de trabajadores de TUZSA, 

Zaragoza) . . , . 
COMUNISMO (Grupo comunista lnternac1onahsta, Belg1ca) 
COMBATE SOCIALISTA (6rgano del Partido Obrero 

Socialista lnternacionalista) 
NOTIZIARIO U.I.L. (Transporti, ltalia) 
NOTIZIARIO C.D.P. (Centra de Documentazione Pistoia, 

ltalia) ' . 
LIBERTARIAN LABOR REVIEW (peri6dico Anarcosindicalista 
. de ldeas y Discusi6n, EE.UU.) · 
IDEAS & ACTION (6rgano de la secci6n A.I.T. de EE.UU.) 
INDÜSTRIAL WORKER (6rgano de lndustrial Worker of the 

World, EE.UU.) . 
L'INTERSYNDICALISTE (G.S.E.D. Marsella, Francia) 
COLLEGAMEI\ITI WOBBLI (Collegamenti perla organizacione 

diretta di clase, ltalia) 
WORKING PAPERS (lnstituto de estudios sociales de 

Holanda) 
FERROVIERI (Giornale per l'unita della categoria, ltalia) 
DIRECT ACTION (peri6dico anarcosindicalista, EE.UU.) 
ETCETERA (Correspondencia de la guerra social) 
AL TER NATIVE (puerto de Hamburgo, Alemania 
INTERNATIONAL TRANSPORT NEWS (Revista del 

transporte para el norte de Espaf\a) . 
STUDI E NOTIZIE ILRES (lnstituto ligure ricerche econom1co 

socieli, Genova, ltalia) 
PORT DEVELOPMENT INTERNATIONAL 
CONTAINERISATION INTERNACIONAL 
CARGOWARE INTERNATIONAL 
ROTACION . 
NOTICIAS OBRERAS (6rgano de la H.O.A.C.) 
AVANTE (6rgano del Sindicato Libre de la Marina Mercante) 
BOLETIN DE NOVEDADES (servicio de documentaci6n de la 

Fundaci6n Salvador Segui) 

militante que podia haber to
mado un gira revolucionario. 
La burocracia tuvo que bailar 
para contener la militancia y 
controlar la base. Las huelgas 
relampago a nivel nacional es
tan siempre en el horizonte. 

Desatortunadamente, la cla
se trabajadora U.S. tiene mu
cha que aprender. Lo que nos 
da coraje es el hecho que ellos 
(nosotras) estamos empezan
do a aprenderlas y la lucha 
esta mejorando. 

Buena· suerte para todos vo
sotros. Don nos mantiene in-

. tormados de vuestras esfuer
zos. Espero que un dia visite 
vuestra pais y estudie vuestras 
organizaciones de primera ma
na. Mi espaf\ol es, sin embar
go,•muy pobre. Espero que es
tas fotograffas os sean de al
gun uso. Devolvérmelas si po
deis. Si no, es mas importante 
que se compartan con otros 
trabajadores. 

Por favor, enviadme una co
pia del peri6dico en el que 
aparezcan. Me ayudaria (me 
torzar~ ) a practicar mi espa
f\ol. 

Solidariamente con vosotros, 

Gary Cox 

• 
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Our~'tt 
C(NJld be our futun·. 

COCINA MARINERA 

MERLUZA 
A LA ANDALUZA 

lngredientes: 

(Para 4 personas) 

1 kilo aprax. de merluza 
2 huevos 
3 dientes de ajo 
Un poco de perejil 

2 pastillas de caldo de pollo o 
de carne, segun gusto 

aceite y sal 
1 lim6n 
1 /2 cucharada de harina 

Preparaci6n 

Lavar la merluza, quitarle las 
espinas del centra, el lomo y el 
vientre, cortarla en filetes y 
paner un poco de sal. Paner 
un cazo con media litro de 
agua al fuego y echar las espi
nas y un poco de sal, cuando 
lleve 10 minutas hirviendo 

• apartarlo. Paner una sartén al 
fuego con aceite para freir, 
mientras se baten los huevos y 
rebozar el pescado, cuando el 
aceite esté caliente, empezar a 
freir y ponerlo aparte. En una 
cazuela o cacerala echar un 
vasito de aceite, cuando 
humee agregarle los ajos y el 
perejil muy picado, el zumo del 
limon, el caldo de haber coci
do las espinas, la harina y las 
pastillas de caldo, dejar que 
hierva cinco minutas y se le 
_incorpora el pescado, cuando 
rampa el hervor apartarlo. 
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Con,unicado de la reunion de zonas 
de Coordinadora 

Las zonas de Coordinadora se reunieron los dfas 30 y 31 de enero de 
1990 en Barcelona, en la primera reunién después de la Asamblea 
General ultima. Y dentro de la ejecucién de los acuerdos de aquella se 
ha discutido la reforma de los estatutos de Coordinadora con el fin de 
dar cabida a otros colectivos de trabajadores del puerto que realizan 
otros trabajos. La férmula que se encuentra mas cercana a los crite
rios de unidad y autonomfa manifestados por las partes interesadas, 
podrfa ser la de una Confederacién. Con el deseo de que todos los 
puertos aporten sus puntos de vista se ha enviado un informe escrito 
para que todos participeri en la discusién y se tenga decisién en la 
préxima reunién de zonas. 

lgualmente en la If nea de la Asamblea General se impulsé el primer 
encuentro de representantes de los registras eventuales que tuvo 
lugar coincidiendo con la nuestra de zonas permitiéndonos conocer la 
plataforma reivindicativa que presentan publicamente a los medios de 
difusién, entre los que se encontraba la ESTIBA. Las zonas han 
manifestado sus criterios sobre los registras creados en los puertos y 
que son coïncidentes con los hechos publicos por los protagonistas. 
De cara al futuro se ha acordado el seguir intercambiando puntos de 
vista y apoyando todas aquellas reivindicaciones en que se siga coin
cidiendo. 

nifestado que ahora le toca a las empresas poner su parte, las zonas 
acordaron anunciar a los responsables del estancamiento de la ne-go
ciaci6n, de que en el caso que la negociacién no se desbloquee en los 
préximos dfas, manifestaremos la solidaridad de los puertos de Coor
dinadora con esta situacién ante el trafico Canarias-Penfnsula. 

En el repaso de .la marcha de los convenios conocimos la ultimacién 
del plan de empleo de Algeciras y la ejecucién sin problemas del plan 
de empleo de Tenerife. Y el estancamiento en que se encuentra la ne
gociacién del convenio de este puerto. Y sobre esta situacién en 
donde hasta los representantes de la Administracién publica han ma-

Por ultimo se estuvo estudiando el programa de las IV jornada de 
Trafico Marftimo y manipulacién portuaria a celebrar a finales de mar
zo en Canarias por la J.O.P. de las dos provincias y en las que dos de 
las ponencias: "El universo del Contenedor" y "La reforma Portua
ria" nos hacen plantearnos el interés de posicionarnos ante ellas y el 
plantearnos la conveniencia o no de participar y en qué forma . 

El porqué de 
la huelga en 

'Naviera Guadiaro' 
El buque "Isla de Gran Cana

ria" se encuentra en situacion 
de huelga indefinida en el 
puerto de Barcelona, al igual 
que el buque "José Maria Ra
mon" en Santa Cruz de Tene
rife" (fondeo) i el "Pedro Ra
mirez" en el puerto de Vigo; 
todos ellos pertenecientes a 
Naviera Guadiaro S.A.; por la 
venta del primero, "Isla de· 
Gran Canaria", a la Naviera Li
neas Maritimas Hespérides, 
perteneciente al mismo Hol
ding y practicamente a los mis
mos propietarios, sin previa 
comunicaci6n al comité de 
empresa; todo ello a causa de 
que los salarios en Lineas Ma
ritimas Hespérid13s son un pro
medio de 60.000 ptas. netas, 
mas bajos que en Naviera Gua
diaro y el sueldo que cotiza a 
la Seguridad Social y Seguro 
desempleo es mas inferior que 
en dicha diferencia. 

ESTADO DE HECHOS: El 
dia 25 de enero se presentarbn 
dos listas con diez miembros 
de su tripulacion, cinco en ca
da una, para trasbordarlos a 
cada uno de los otros dos bar
cos, que todos sabemos que 
su destino final inmediato es el 
soplete y ademas ya estaban 
con su cuadro organico res
pectivo al completo. 

lnmediatamente se comunica 
al S.L.M.M. + C.C.0.0. en 
Las Palmas, cuyo maximo re
presentante Juan Valiente 
Martin, cursa preaviso de 
.Huelga Legal a las autoridades 
competentes por venta fraudu
lenta del citado Buque, no pu
diendo haber enroles ni desen
roles . 

El nuevo capitan de Lineas 
Maritimas Hespérides bajo su 
responsabilidad, desenrola al 

persona! interino y lo sustituye 
por fijos, e interinos de Lineas 
Maritimas Hespérides, estos 
ultimos sin contrato de ningu
na clase y sale del puerto de 
Las Palmas a pesar de la ad
vertencia de los practicos, pro
viniente de la Direccion Gene
rai de la Marina Mercante, de 
no tener permiso de salida. 

Cinco dias después el citado 
" Isla de Gran Canaria" llega al 
puerto de Barcelona donde a 
las 0815 del 31 de enero, una 
vez atracado, entra en Huelga 
Legal indefinida; no consin
tiendo todo el persona! de flo
ta ninguna negociacion parti
cular, sino a través de todo el 
Comité de empresa. 

Corno cualquiera puede ver 
hemos salvado el tipo gracias 
al preaviso presentado por el 
S.L.M.M. - C.C.0.0. de Las 
Palmas y al apoyo moral, ma
terial y técnico recibido de di
cho sindicato y todos sus re
presentantes en todos los 
puertos en que se encuentran 
los tres buques en huelga y a 
muchos compaf\eros mas que 
en su dia se les compensara; 
amor con amor se paga. 

Tripulaciôn 
"Isla de Gran Canaria" 

Eventuales 
Reunion en Barcelona 

Con fecha 30 de enero de 
1990 se reunen en los locales 
de la COORDINADORA DEL 
PUERTO DE BARCELONA, re
presentantes de los REGIS
TROS ESPECIALES DE TRA
BAJADORES PORTUARIOS y 
listas de EVENTUALES de di
versos Puertos de Espaf\a. 

Asisten representantes de los 
siguientes Puertos: 

Tarragona, Algeciras, Carta
gena, Mahon, Bilbao, Las Pal
mas. Excuso su asistencia ia 
representacion del Puerto de 
Gijon. 

Comenzo el encuentro expo
niendo cada representante la 
situacion de cada Puerto: 

Tarragona 
Hace un af\o que estan en 

funcionamiento. 
Esta regido por el INEM. 
Constituido por 127 trabaja

dores, plantilla actual 109 por 
existencias de bajas tempora
les. 

Afiliados a Coordinadora 80. 

Sistema de llamamientos 
rotativo. 

Media de turnos mensuales, 
seis. 

No se reunen en asamblea. 
Sistema de llamamiento: 1 ° 

el censo, luego dobla el mismo 
y seguidamente es nombrado 
el Registro Especial. 

Entrada del persona!. Para 
primeros de af\o se estima de 
42 a 45, cada ano habra revi
sion de plantilla cubriendo las 
vacantes que hubieran por Ju
bilacion. Se estima que en 
1992 esté integrado la totali
dad del R.E.T.P. 

la la pag. 4) 

2. A.N.A. ■ 3. Cerre
mos las nucleares. Hueiga 
de hambre hasta la muer
te. ■ 5. Sobre las re
gulaciones de empleo. ■ 
6. Los cambios del Este. 
■ 8. Ultima hora: Vigo. 
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MOVILIZACIONES ANTI
NUCLEARES. Tras el acci
dente producido en Vandellàs 
1 (el mas grave de una central 
en el Estado espaf\ol) numero
sos colectivos ecologistas y al
ternativos, grupos politicos y 
sociales, ayuntamientos y enti
dades de todo tipo se han pro
nunciado por el cierre definiti
vo de Vandellàs I y Il y, en nu
merosos casos de las demas 
centrales de las comarcas ta
rraconenses, Asc6. Ademas se 
han producido importantes 
movilizaciones anti-nucleares: 
Reus con mas de 1500 perso
nas el 30 de octubre, I' Atmella 
de Mar con 4000 y una huelga 
general ese mismo dia, Tarra
gona con 2500 personas el 3 
de noviembre y una concen
traci6n frente a la central de 
unas 1000 personas el 4 de no
viembre. Tarragona volvi6 a 
manifestarse el 9 de noviem
bre con 5000 y 3000 en St. 
Carles de la Ràpita el 11 de no
viembre. En el pueblo afectado 
de l'Atmella de Mar realizaron 
un referendum con participa
ci6n masiva cuyo resultado fue 
un 99% de votos por el cierre 
de las nucleares. Una respues
ta contundente. 

GREENPEACE INICIA 
UNA CAMPANA CONTRA 
LA INSTALACION DE NUE
VAS FABRICAS DE PASTA 
KRAFT EN GALIZA. En un 
documento titulado lmpacto 
Ambiental de las Celulosas en 
Galicia, dirigido a todos los 
partidos que se presentaron a 
las elecciones autonomicas, la 
organizacion ecologista Green
peace critica las repoblaciones 
forestales con especies de cre
cimiento rapido para abastecer 
la industria de pasta de papel. 
El apoyo a esta clase de desa
rrollo forestal es, segun Gp, el 
unico proyecto sacado a la luz 
para intentar la reconversion 
de un sector agricola en crisis. 
Los excedentes del campo en 
la CEE provocaron imposicion 

de cuotas, la retirada de sub
venciones para los productos 
en las que el Mercado Comun 
es excedentario y la potencia~ 
ci6n de los cultivos forestales 
para un mercado deficitario en 
pasta de papel. En este con
texto, la incorporaci6n a la 
CEE ha conducido al sector 
lacteo de Galiza y de la corni
sa cantabrica a una crisis que 
se agravara en un futuro pr6xi
mo. 

Aunque Gp admite que la ce
lulosa que el grupo Flick pre
tende instalar en As Pontes 
empleara la tecnologia mas 
avanzada, verteria entre 
150.000 y 300.000 kg de pro
ducto organo-clorado cada 
af\o en el rio Eume. Esta cifra 
puede triplicarse si la tecnolo
gia utilizada es la convencio
nal. Para la Junta Nacional 
Sueca de Medio Ambiente, los 
organo-clorados constituyen el 
grupo de sustancias potencial
mente mas peligrosas para el 
medio acuatico. Se acumulan 
en las grasas de los animales, 
son t6xicos para la vida y per
manecen durante largo tiempo 
en el entorno. 

Las Dioxinas. Dentro de los 
organo-clorados que producen 
las fabricas de papel, las dioxi
nas son un grupo de sustan
cias extremadamente toxicas 
tanto para personas como pa
ra animales. Las pruebas de
muestran que son el agente 
productor de cancer mas po.
tente que se conoce. Se sabe 

que daf\a el sistema reproduc
tor y que genera defectos de 
nacimiento y esterilidad. En las 
personas se dan por su causa 
alteraciones del sistema inmu
nol6gico y del funcionamiento 
del higado. Estudios realizados 
en EEUU mostraron la existen
cia de dioxinas en los vertidos 
de las celulosas y en los peces 
de los rios contaminados por 
fabricas de pasta Kraft, de la 
clase de la celulosa de Louri
zan. 

Corno salidas a esta opcion 
industrial que la Xunta propo
ne para As Pontes, la organi
zacion ecologista recomienda 
la elaboracion de papel con los 
excedentes de pasta celulosica 
que hoy estan siendo exporta
dos, asi como también la ela-

boracion de papel reciclado. 
Asi mismo propone la repobla
cion con especies autoctonas, 
con lo que se corregiria el dé
ficit de maderas nobles y se 
frenaria el expolio de los bos
ques tropicales, que al ritmo 
actual de explotacion habran 
desaparecido a comienzos del 
siglo XXI. / A NOSA TERRA. 

COSTA DE MARFIL: QUE 
CACAO! Ciudad de Marfil. Ci
daf / UPA. A precio real y com
parativo, el café y el cacao se 
cotizan hoy en el mercado in
ternacional a un 25% de_ su 
valor en 1978. Hasta ahora, los 
acuerdos internacionales am
paraban a los productores de 
café. Al liberalizarse este af\o 
el mercado, el agricultor marfi
lef\o recibia 100 CFA (forma de 
calcular un valor) en lugar de 
los 200 CFA de af\os anterio
res. Muéhos piensan abando
nar el cultivo de café. En cuan
to al cacao, era la Caja de 
estabilizacion Marfilef\a quien 
amparaba a los productores y, 
a pesar de los enormes exce
dentes en el mercado mundial 
(mas de un millon de tonela
das) y del descenso de los pre
cios (de 1300 CFA/Kg en 1985 
a 350 CFA hoy), en Costa de 
Marfil se le pagaba 400 CFA/ 
kg al productor. Las cajas del 
estado casi vacias y varios 
bancos en quiebra, una deuda 
externa de las mayores per ca
pita en Africa y los oidos sor
dos del capital occidental (se 

niegan a considerar a Costa de 
Marfil como "pobre" y perdo
narle la deuda, como a otros 
paises africanos ... ) han obliga
do a doblegarse a Houphonet
Boignga, dictador del pais 
(que ademas se esta constru
yendo en plena Selva una ré
plica exacta de la basilica de 
S. Pedro, sede del Vaticano). 

En adelante se pagara el Kg. 
de cacao a 200 CFA, medida 
que no convence al FMI para . 
que libere fondos destinados a 
Costa de Marfil. Pero la medi
da hara sufrir a tres cuartas de 
una poblacion de diez millones 
de habitantes, que en cientos 
de miles de pequef\as planta
ciones de escasa productivi
dad (a pesar de los esfuerzos 
del lnstituto del Café y del Ca-
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cao) producen el 80% del ca
cao y del café de Costa de 
Marfil. Para hacer la' pildora 
menos amarga, el gobierno 
promete "defender a los agri
cultores de los intermediarios 
que hasta ahora los explota
ban" y que con sus acciones 
fraudulentas han contribuido a 
la actual corrupcion del siste
ma financiero. Muchos de 
esos intermediarios pertenecen 
a la comunidad libanesa (unas 
150.000 personas), y tal vez 
ocurran disturbios en los proxi
mos meses. 

UNA MASCARADA PRE
TENDE OCULTAR LA DES
TRUCCION DE LA SELVA Y 
TRIBUS MALAYAS. TAS 
TAS. 28.Xl.89. Una Comision 
de la ITTO, organismo depen
diente de la ONU, visita desde 
este mes Sarawak, en Malasia, 
impulsada por la desforesta
cion que las industrias madere
ras estan causando en esta zo
na. Para las tribus que viven 
en la Selva, esta comision solo 
sirve para limpiar el nombre 
del gobierno malayo sin solu
cionar la indiscriminada explo
tacion que se esta llevando a 
cabo de sus bosques (tres hec
tareas de Selva se talan al mi
nuto, mas rapido que en nin
gun otro sitio). Los nativos 
que han visto negados sus de
rechos corren el riesgo de ser 
privados de sus bosques, y por 
lo tanto de sus casas y su me
dio de vida. Por causa de la 
codicia de las industrias made
reras se han visto desespera
damente obligados a enfren
tarse directamente a los laca
yos del gobierno, el cual ya ha 
arrestado y acusado a 180 na
tivos de varios delitos. En junio 
del 88 el Parlamento Europeo 
aprobo una resolucion en la 
que instaba a los Gobiernos de 
la CEE a prohibir la importa
ci6n de maderas duras de Sa
rawak hasta que exista cons
tancia de que las actividades 
madereras no causan daf\os 
ambientales innecesarios y no 
amenaza el modo de vida de 
las tribus. Una ley similar fue 
aprobada por el Senado USA. 

INCERTIDUMBRE DE LOS 
GRUPOS AUTONOMOS DE 
BERLIN OESTE ANTE EL 
ASUNTO DE LA REUNIFI
CACION. UPA. 7.Xll.89. Los 
colectivos autonomos de Ber
lin Oeste estan viéndose des
bordados por el tratamiento 
oficial de los hechos que estan 
sucediendo en los paises del 
Este, especialmente en lo que 
concierne a la A lemania De
mocratica. La presencia cons
tante en los medios de comu
nicaci6n oficiales de la reunifi
cacion entre las dos Alema
nias, sin mostrar los problemas 
que provocaron la existencia 
del muro y la separacion de la 
derrotada Alemania nazi, tiene 
casi paralizado al movimiento 
radical de alli. Corno forma de 
denuncia de esta manipula
cion, los colectivos autonomos 
de Berlin oeste convocaron 
una manifestacion el pasado 
dia 19 de noviembre, a la que 
acudieron 1.500 personas. En 
este mismo sentido, estos gru
pos de Berlin occidental estan 

preparando una manifestacion 
con la gente de la izquierda 
berlinesa oriental (principal
mente anarquistas) para las 
proximas semanas. 

La ultraderecha alemana, en 
especial el neonazi Partido Re
publicano, esta haciendo cam
paf\a en favor de la reunifica
ci6n alemana con las fronteras 
del 37, lo que supondria el re
clamar de nuevo para Alema
nia territorios de paises como 
Francia, Polonia,... En aquel 
entonces las anexiones impe
rialistas de Hitler fueron uno 
de los detonantes de la 2 3 gue
rra mundial. Durante estos ul
timos dias ya ha habido en
frentamientos entre grupos 
neonazis y antifascistas. 

DISCRIMINACION RA-
CIAL. Segun un informe pu
blicado por Prison Reform 
Trust (Organizacion por la Re
forma de la Prision) de Gran 
Bretaf\a, los negros de aquel 
pais tienen una probabilidad 
de ocho veces mayor sobre los 
blancos de ser condenados a 
prisi6n. Si los blancos de ser 
condenados en la misma tasa, 
la poblacion de las carceles ex
cederia de 300.000 personas. 
Ahora son unos 50.000 presos 
en Gran Bretaf\a, el numero 
mas grande de Europa en pro
porci6n a la poblacion. 

MARCHA A LA BASE 
YANKEE DE MORON. El dia 
3 se celebro la Ill Marcha a 
Moron, convocada por la 
Coordinadora contra la base 
yankee. Segun la tele hubieron 
unos 1.000 participantes, por 
lo que es de suponer que se
rian, como mfnimo, 2.000 las 
personas que acudieron a la 
convocatoria. No hubo inci
dentes, ya que no hubo provo
cacion por parte de los picole
tos; se supone que como me
dida de "lavado de cara" des
pués de las agresiones sufridas 
por los insumisos en Sevilla. / 
Autonomos/as Dos Hermanas 
Sevilla. 

EL 1er GRAN CEMENTE
RIO NUCLEAR ESPANOL 
SE CONSTRUIRA EN EL 
CERRO MORALES (EL CA
BRIL). La Empresa Nacional 
de Residuos Nucleares ha ele
gido el cerro de Morales como 
lugar idoneo para la instalacion 
del cementerio nuclear suya 
inversion asciende a 6.000 mi
llones de ptas. Las obras co
menzaron a principios de af\o 
y se acabaron en 18 meses. Si 
el Consèjo de Seguridad Nu
clear da· el "visto bueno" la 
empresa se pondra en marcha 
a partir de la 2a mitad de 1991. 
0 sea en el Cabril se ampliaran 
las instalaciones para llegar a 
acoger 250.000 bidones de los 
15.000 que podia almacenar 
hasta ahora. Por otra parte los 
ecologistas de AEDENAT han 
planteado su queja por la 
construcci6n del cementerio 
nuclear a la Comisi6n Europea. 

La empresa ENR.ESA no en
cuentra lugar donde almacenar 
los residuos de los pararrayos 
radioactivos debido a la I6gica 
oposici6n, locales o auton6mi
cas. llntentara colocarlos en el 
extranjero si puede? 
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■ 
Cerre111os las nucleares. 

Vandellos la pri111era 
El accidente del 19 de octu

bre en Vandel16s I ha puesto 
en marcha un movimiento an
tinuclear que tendria que con
ducir, por su propia dinamica, 
al cierre de todas las centrales 
nucleares del estado. Por pri
mera vez, la poblaci6n cercana 
a las centrales deja la expec
tante pasividad con que, en el 
pasado, contemplé c6mo és
tas eran puestas en marcha. 
La euforia de la solidaridad 
despertada por el movimiento 
hace retroceder esta vez las 
posiciones de los nuclearistas, 
que frente al clamor favorable 
al cierre se limitan, hoy por 
hoy, a gànar tiempo, a la espe
ra de que el impulso inicial se 
diluya en sus propias contra
dicciones o en el desanimo 
que suele seguir a toda reivin
dicaci6n que no encuentra so
luci6n inmediata. Mientras, 
para cuando esto ocurra, los 
mecanismos institucionales se 
preparan para recuperar, en 
favor de las empresas propie
tarias, la iniciativa perdida en 

: la confusion de los primeros 
momentos. 

En el fondo de este panora
ma de expectativas inciertas, 
hay una cosa clara, solamente 
una movilizaci6n popular tuer
te v decidida a no apartarse de 
sus objetivos sera capaz de lie
var a buen termina el desman
telamiento de Vandell6s 1, la 
paralizaci6n de las otras tres 
centrales catalanas y, mas alla 
de la actual moratoria, el cierre 
de las otras dos centrales de 
primera generaci6n ( Garona y 
Zorita) y el abandono definiti
vo del programa nuclear con
templado en el Plan Energético 
Nacional (PEN). 

La mayor movilizaci6n anti-
1 nuclear de la historia de nues

tro pais choca con los limites 

que le impone la unanimidad 
lograda. A nadie se le escapa 
la contradicci6n politica exis
tente entre los decididos posi
cionamientos antinucleares de 
la mayoria de los alcaldes de la 
zona y las posiciones nuclea
ristas de los partidos a los cua
les pertenecen, en la mayoria 
de los casos Convergencia i 
Uni6; tampoco su actitud se 
ha visto condicionada por el 
"dinero nuclear" que los con
sistorios han recibido de las 
compafiias eléctricas en con
trapartida por la obtenci6n de 
las correspondientes licencias 
municipales, que toman asi un · 
sentido inequivoco de auténti
cas practicas de soborno desti
nadas a corromper la sobera
nia municipal. 

En otro nivel, Generalitat y 
estado central, a través del go
bernador civil de Tarragona, 
Ramon Sanchez, libran una 
sorda polémica sobre las res
ponsabilidades, alcance y me
didas concretas contempladas 
en el Plan de Emergencia Nu
clear de Tarragona (Penta), 
que busca, de momento sin 

éxito, el consenso de alcaldes 
y poblaciones afectadas. Es 
obvio que en este momento 
critico el debate sobre las ca
racteristicas del Penta no pre
tenden otra cosa que ganar 
tiempo y desviar la atenci6n 
sobre los problemas de fondo: 
la inseguridad intrinseca de la 
energia nuclear, la voluntad 
popular contraria a las centra
les, la necesidad de fijar un 
programa de cierre y desman
telamiento progresivo de éstas 
y el establecimiento de un plan 
energético alternative que se 
podria basar en los estudios 
elaborados en el afio 1987 por 
las organizaciones ecologistas 
Greenpeace y Adena. El Penta 

nada mas es admisible sobre la 
base de la adopci6n de la nor
mativa de los Estados Unidos 
(en congruencia con el hecho 
de que la tecnologia de Vande-
116s Il y Asc6 1 y Il es Norte
americana) y durante el inevi
table periodo de transici6n 
previo al cierre de la ultima de 
las centrales hoy existentes. 

Ninguna de estas condicio
nes ha estado exigida hasta el 
dia de hoy por los partidos po
liticos que los ultimes dias se 
han declarado contrarias a las · 
centrales nucleares y a favor 
del desmantelamiento de Van
dell6s 1. lniciativa per Cata
lunya (lzquierda Unida), por 
ejemplo, ha olvidado a los po
cos dias su propuesta de movi
lizaci6n contra todas las nu
cleares y se limita de momento 
a reclamar el cierre de Vande-
116s 1. Por lo que respecta a las 
otras fuerzas politicas parla
mentarias no hace falta ni co
mentarlo: acabada la campafia 
electoral y celebradas las elec
ciones el problema estriba en 
la posibilidad de un consenso 
general en el que la central de 

Valdecaballeros, en la provin
cia de Badajoz, venga a reem
plazar el .lugar asignado por el 
PEN a Vandell6s 1. 

El actual movimiento antinu
clear en Catalunya no lo ha de 
permitir. Bien al contrario, se 
ha de plantear como propio el 
objetivo de desnuclearizar to
do el estado espaf\ol. No solo 
por solidaridad con los otros 
pueblos lbéricos, sino también 
como unica garantia de que 
los planes de nuclearizaci6n de 
nuestra tierra han estado defi
nitivamente vencidos. 

Col.lectiu ecologista 
llibertari (CEL) 

ALTERNATIYAS SOCIALES 

■ 
Huelga de h·ambre 

hasta la n,uerte 
tNos hemos fijado compafie

ros, c6mo en la medida en que 
se afianzan las democracias 
capitalistas, se afianzan tam
bién los sistemas de control y 
represi6n en nuestra sociedad? 
El sistema del capital se lo jue
ga todo, y cada dia que pasa 
es mas consciente, aunque pa
rezca contradictorio, de c6mo 
siendo mas dominador y apa
ratoso es a la vez mas fragil y 
con mas necesidad de prescin
dir de la raz6n. 

Las carceles son el instru
menta, son el escaparate real, 
donde se culmina el proceso 
de control-represi6n iniciado 
con la entrega del primer car, 
net de identidad a cada ciuda
dano/ a. En los paises donde el 
capitalisme es mas avanzado, 
en los que se han dejado atras 
sistemas de contrai masivos a 
través de dictaduras militares o 
de partido politico, se procede, 
como en el nuestro, a un siste
ma de represi6n mas selectivo, 
acompafiado de un bombar
deo aturdidor sobre los esta
dos anfmicos, inculcando co
ma normativa, la producci6n 
de bienes utiles - y sobre todo 
inutiles - , y el consuma de to
dos ellos, de manera tal que 
las personas valen por lo que 
tienen y llevan, no por lo que 
son o podrfan haber sido. La 
insumisi6n a esta norma, ema
nada en ultima instancia del 
estado, puede llevar a la car
cel. 

Toda ciudadano que no se 
doblega a los imperativos ex
pansivos y absolutos de este 
sistema de mover las cosas y 
las personas, resulta no renta
ble, en términos econ6micos, 
para el capital, y por tanto dig
no de sospechas ante las fuer
zas destructivas y represoras. 
Y si esta resistencia, rebeldfa, 
es organizada, entonces la ley 
lo prevee todo, incluse el mis-

AL EXTERMINiO DE LOS 
PRESOS POLITICOS-

mo exterminio, la aniquilaci6n, 
pero sin pena de muerte. 

La huelga de hambre de los 
GRAPO iniciada el 30 de no
viembre, reivindicando les sea 
levantado el régimen de total 
aislamiento y dispersion a que 
han sido sometidos, pone de 
manifiesto el carâcter fascista 
de esta represi6n. Lo que per
sigue en realidad el terrorisme 
de estado, es la destrucci6n sf
quica del individuo, el aniqui
lamiento de su conciencia, su 
anulaci6n -muerte siquica o 
ffsica- como persona. tC6mo 
explicar el tremendo numero 
de suicidios en las carceles? El 
aislamiento total (encerrados 
en celdas individuales las 24 
haras del dia, prohibici6n de 
mirar de frente a los funciona
rios, cacheos frecuentes y a 
cualquier hora, indefensi6n to
tal ante las palizas y torturas, 
etc ... ) pone de manifiesto un 
caracter sadico, planeado por 
las altas instancias -efevadas 
y concretas personas- y 
aplaudido por el entramado del 
dinero y el poder. La prensa, 
una vez mas, es la voz de su 
amo, y el amo quiere la men
tira y la muerte antes que la 
pérdida de su poder. 

3 
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Eventuales 
Reunion en Barcelona· 

Algeciras 
Trabajadores que vienen rea

lizando labores desde hace 
muchos afios. 

Estan regidos por el INEM, 
constitufdos por 75 trabajado
res. 

Afiliados a Coordinadora 
todos. 

Se reunen en asamblea pe
ri6dicamente. 

Sistema de llamamientos ro
tativos. 

Media de turnos. mensuales 
once. 

Sistema de llamamientos: 1 ° 
el censo, luego dobla el mismo 
y seguidamente es nombrado 
el R.E.T.P. . 

Entrada del persona! seis me
ses a la firma del Convenio, 
aproximadamente, el 1 ° de 
mayo. Para esta fecha, se es
tima que entran alrededor de 
cuarenta. 

Petici6n: entrada de todo el 
Registro, trabajo para todos. 

Cartagena 
Trabajadores que vienen rea

lizando labores desde hace 
muchos afios. 

No tiene constitufda la lista 
por el INEM, formado por 
unos cuarenta y cjnco hom
bres aproximadamente. 

Afiliados a Coordinadora, sin 
determinar. 

Sistema de llamamientos a 
dedo. • 

Sistema de llamamiento de la 
plantilla, 1 °, el censo, lu ego 
dobla el mismo y si queda al- . 
go, salen estos a trabajar. 

Realizan siete jornales al mes 
aproximadamente, durante la 
existencia de la O.T.P., lostur
nos se cotizaban normalmente 
con la creaci6n de la Sociedad 
Estatal, existen muchas irregu
laridades en las cotizaciones 
(el 60 por ciento de los turnos 
realizados, cobran sin nomi
nas). 

El INEM les ha pedido los tur
nos realizados durante la exis
tencia de la O.T.P:, con la pro
mesa de confeccionar una lista 
formai hasta ahora, ello no se 
ha hecho realidad. 

Mahon 
Trabajadores que vienen rea

lizando labores desde hace 
cuatro o cinco afios. 

No tiene constitufda la lista 
por el INEM. 

· Hay 22 trabajadores en el 
censo, ocho eventuales (cua
tro maquinistas y cuatro espe
cialistas), plantilla ideal 35 
hombres. 

Cobran igual que el censo. 
Afiliados a Coordinadora, 

ninguno. 
Realizan once turnos al mes. 
Sociedad Estatal creada en 

septiembre· de 1989. 
Sistema de llamamiento de la 

plantilla: 1 ° el censo, luego re
pite este, y luego es nombrada 
la lista eventual. 

Sistema de llamamiento de 

los eventuales; rotativo. 
Censo indiferente ante la en

trada de los eventuales. 

Alicante 
El censo esta realizando quin

ce jornadas mensuales. 
No hay eventuales estables a 

excepci6n de cuando hay tra
bajo que los contrata las em
presas directamente. 

Bilbao 
Constituidos en abril de 1989. 
Compuesto por 80 trabajado

res, regidos por el INEM. 
Han hecho 38 turnos desde 

el mes de abril hasta el dia de 
la fecha. 

Sistema de llamamiento del 
R.E.T.P. rotativo. 

El INEM ha impartido dos 
cursos para mayores de 25 
afios y uno para menores de 
esa edad. 

Tienen constitufda una comi
si6n constante, se reunen en 
asamblea casi todos los dfas. 

Afiliaciones a Coordinadora, 
ninguno. 

Del analisis general de la si
tuaci6n de los Registros, se 
esta de acuerdo que existen 
dos situaciones diferenciadas. 

1. Los puertos en los que se 
han constitufdo listas de even
tuales por necesidades reales 
de los puertos (Tarragona, Al
geciras, etc.). 

2. Los registros especiales 
que han sido creados artificial
mente, como instrumento para 
romper la capacidad de lucha 
de los trabajadores censados. 
(Las Palmas, Bilbao) en los pri
meros la entrada es facil, por 
interés de la propia empresa. 

3. En los segundos, la entra
da tendra que ser mediante un 
esfuerzo para conseguir la jus
ticia, ya que estos colectivos 
han sido creados por la estruc
tura empresarial, por su estra
tegia, y en su beneficio, por lo 
que es logico y justo que sean 
esos beneficiarios quienes so
porten la carga de la existencia 
de lo que ellos mismos han 
creado, con caracter general, 
todos estan de acuerdo, se 
evidencia que la situaci6n ge
neral no es justa, por lo que, 
esta situacion debe desapare
cer, integrandose los trabaja
dores en los censos, y como 
medida inmediata, el cierre de 
las listas en aquellos puertos 
en que la situacion de even
tualidad esta indefinida, some
tida al capricho de las empre
sas, se informa de la situacion 
de Cartagena donde no existe 
ningun Registro oficialmente 
reconocido, sino que las em
presas a capricho, contratan a 
"los muchachos que bajan" 
sin orden, preferencia e inclu
so irregularidades en la alta a 
la Seguridad Social, retribucio
nes, sin nominas, etc. Consi
guientemente, los pasos a dar 
en este puerto, en primer lu-

gar, la constituci6n de la lista, 
en segundo lugar, definirla y 
cerrarla, y en tercer lugar, en
trar en el censo. 

Los colectivos representados . 
se definen como unitarios, y 
como tal, el movimiento de 
coordinaci6n de los distintos 
colectivos, sin perjuicio de la 
afiliacion sindical de cada tra
bajador. El movimiento unita
rio acepta, solicita y admite la 
colaboracion y el apoyo de 
cualquier entidad sindical o de 
otro tipo que coincidan con las 
reivindicaciones del movimien
to de eventuales. 

Los representantes reunidos, 
agradecen las facilidades da
das por coordinadora, las posi
bilidades por propiciar este en
cuentro, facilitar los locales y 
servicios de comunicaci6n. 

Se debate el tema de salario 
de inactividad estimandose 
que los estibadores portuarios 
del Registro especial o registro 
de eventuales, tiene la obliga
ci6n de asistir a todos los lla
mamientos, forma parte de la 
estructura productiv_a del puer
to, por lo cual es justo que re
ciban una remuneracion co
rrespondiente a la disponibili
dad permanente y profesional · 
para las tareas del puerto. 
Siendo su preparacion profe
sional y su dedicacion igual 
que la de los trabajadores del 
censo, se estima justo que la 
retribucion sea igual a la que 
en cada puerto reciban los es
tibadores pertenecientes a las 
sociedades estatales o a la 
OTP, tanto el dia que trabajan 
con sus correspondientes pri
mas, etc. como la retribucion 
que perciban el dia que acu
diendo a los llamamientos no 
son destinados a trabajar. 

También se estima como 
punto fundamental reivindica
tivo, la rotatividad en los nom
bramientos, en los registros o 
listas de eventuales. 

Se trata el terna del doblaje y 
horas extras. Corno criterio ge
neral se estima que el trabaja
dor' tiene derecho a una retri
bucion digna sin necesidad de 
realizar horas extras ordinarias 
como forma habituai de traba
jo, y como medio ordinario de 
obtener esa retribucion. No 
obstante, por razones de la es
tructura especial del trabajo 
portuario, u otras circunstan
cias excepcionales y transito
rias a extinguir, podra admitir
se la existencia de tales horas 
o doblaje. 

Hay que distinguir los puer
tos en que la ocupaci6n supe
ra el 85% previsto en el acuer
do sectorial de 5 de febrero de 
1986. En tal supuesto lo que 
procede es el ingreso en la So
ciedad Estatal o la OTP como 
se prevé en tal acuerdo, supri
miendo el doblaje para hacer 
cumplir tal àcuerdo a ese res
pecto. 

En los puertos en que no se 
llega al 85%, loque procede y 
se acuerda reivindicar es que 
no salga doblado ningun tra
bajador permanente, sin que 
antes hayan salido a trabajar 
los profesionales especiales o 
eventuales. 

Profesionalidad portuaria. 
Ello supone responsabilidad en 
el trabajo, constante prepara-
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cion, exigencia de cursos y 
asistencia a los mismos, esme
ro en el trabajo y supresion de 
la intervencion en las tareas 
portuarias de quienes no sean 
profesionales. 

lgualdad de condiciones 
Por razones de justicia se rei

vindica las mismas condicio
nes !aborales que tienen los es
tibadores portuarios perma
nentes; salario, primas, pedi
dos, ropa, locales, aseos, sala
rios de inactividad, etc. 

Corno medida para aumentar 
el empleo mientras no se entre 
en la sociedad estatal, los tra
bajadoœs del Registro Especial 
de Las Palmas de Gran Cana
ria, expresan su aspiraci6n en 
el sentido de que en los saba
dos y festivos, se trabaje con 
los componentes del Registro 
Especial como hay por efecto 
en la Seguridad del puerto, los 
profesionales restantes de la 
plantilla consiguientemente, 
en tal supuesto, el trabajo a 
los del Registro Especial. Este 
punto reivindicativo esta pen
diente de ser consensuado por 
los intereses de los referidos 
colectivos, pero como tal, se 
propone el interés especffico 
del Registro Especial de ese 
puerto. 

Otra formula alternativa que 
propone la representacion del 
Registro de Las Palmas, seria 
que los trabajadores fijos no 
puedan realizar mas de 21 tur
nos al mes, mientras no haya 
completado esta cantidad los 
de la Sociedad Estatal y los del 
Registro Especial. 

Por el puerto de Bilbao la 
propuesta que se trae es que 
en los domingos y festivos so
lo trabaje el 25% que segun 
Convenio esta obligado, libran
do, consiguientemente, los 
restantes, sin que vayan a tra
bajar voluntariamente ningun 
estibador permanente, con lo 
cual se darfa ocupacion a los 
trabajadores eventuales. En la 
deliberacion, el criterio general 
es que la propuesta de las Pal
mas no es viable para los res
tantes puertos, porque en los 
Registros Especiales o lista de 
eventuales de la generalidad 
de los puertos, no tienen las 
categorfas adecuadas para cu
brir todas las necesidades de 
las tareas portuarias. Consi
guientemente, necesitan la pe
sencia de esos profesionales 
aunque fueran fijos. 

Del mismo modo, la propues
ta de Bilbao s6Io es valida para 
este puerto que es el unico en 
que existe tal previsi6n en su 
convenio. Se mantiene como 
criterio general no dobla nadie 
hasta que han salido a trabajar 
la totalidad de los trabajadores 
eventuales de la respectiva ca
tegorfa. 

Proxima asamblea general 
Se convoca en el puerto de 

Gijon para el proximo dia 23 y 
24 de marzo, en hora y lugar 
que se informara oportuna
mente. Se esta pendiente de 
concretarlo con los compafie
ros de este puerto. 

Se acuerda que para el pr6xi
mo dia -15 de febrero, cada 
puerto haga las gestiones que 
estimen oportunas en defensa 

de las reivindicaciones even
tuales, ~specialmente ingresos 
en las -sociedades estatales, 
OTP, y salario de asistencia. 

El lema sera "fin a los 1.000 
estibadores gratuitos", "no 
mas plantillas gratis". 

Se hara rueda de prensa y 
campafia de inforamci6n en 
todos los puertos. 

Hojas informativas, etc. con 
el fin de llegar a la opinion pu
blica el problema. 

LISTA 
Plataforma reivindicativa 

Se resume en los siguientes 
puntos: 

1. Cerrar las listas. 
2. Desaparicion de las listas 

por la integracion en las plan
tillas permanentes. 

3. Salario de inactividad. 
4. Rotacion. 
5. lgualdad de condiciones. 

Por razones de justicia se rei
vindica las mismas condicio
nes !aborales que tienen los es
tibadores portuarios perma
nentes, salarios, primas, pedi
dos, ropa, locales, aseo, sala
rio de inactividad, etc. 

6. Mientras no se ingrese en 
las listas permanentes, luchar 
por el aumento de los dias de 
ocupacIon. Evitar doblajes 
abusivos, luchar contra intru
sismo, horas extras innecesa
rias y otras medidas. 

Barcelona, 31-enero-1990 

Bilbao 
Nos ha llegado de Bilbao, 

otra nota de prensa, esta del 
diario EGIN, en la que se hace 
eco de la peticion de los even
tuales portuarios de ser homo
logados con el resto del colec
tivo portuario. 

EST A nueva figura de traba
jadores eventuales, que agru
pa a un total de 1.000 en todo 
el estado, ha surgido "por un 
intento del PSOE de romper la 
lucha de algunos puertos, por
que si bien en algunos casos 
pueden hacer falta mas traba
jadores, en otros como el de 
Bilbao, no hacen falta, como 
lo demuestra el que apenas 
hayan trabajado las 80 perso
nas que lo componen". Claro 
que con esto lo que pretenden 
es crear una plantilla de reser
va, para poder asf sustituir a 
los fijos en caso de conflictivi
dad. 

La pasada semana los traba
jadores eventuales mantuvie
ron una asamblea en Barcelo
na en la que se aprobo una 
plataforma reivindicativa que 
incluye el que se paralice los 
cursillos del INEM que dan ac
ceso a este colectivo hasta 
que haya necesidades reales, 
la absorcion por parte de las 
Sociedades de Estiba y Deses
tiba de este colectivo y que es
tos trabajadores tengan un 
sueldo compensatorio cuando 
no trabajan, o se les asegure 
unos dias de trabajo. 

Se anuncian movilizaciones a 
partir del dia 15 de febrero, si 
antes no se abre un proceso 
negociador con la Sociedad 
Portuaria, que en el caso de 
Bilbao se ha negado a hablar 
por tel.éfono con ellos. 

j 
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■ 
Para un debate sobre 

las regulaciones de en,pleo 
Durante el pasado mes de 

enero se acordo en Barcelona 
la firma del expediente de re
gulacion de empleo. Segura
mente en mas puertos se estén 
planteando este mismo tema 
por estas fechas. Nos ha pare
cido importante abrir un deba
te que ayude a clarificar una 
situacion tan polémica y com
prometida, a nuestro enten
der, por las repercusiones que 
tiene tanto a nivel de puerto 
como en la linea sindical de 
nuestra organizacion. 

Sin duda el Plan de empleo 
es uno de los puntos de impor
tancia que venia ·a imponer el 
famoso decreto socialista y 
que provoco nuestra frontal 
resistencia durante afîos. 
Cuando todavia nos resistia
mos a la aplicacion del Decre
to habiamos dicho sobre él 
que: supondria una drastica re
ducci6n de las 19lantillas por
tuarias y una constante ame
naza para la seguridad en el 
empleo de los estibadores. 
Frente a la realidad actual, na
die pondra en duda estos 
hechos. Corno primera conse
cuencia de este plan asistimos 
a la jubilacion forzosa de cien
tos de nuestros compafîeros, 
uno de los hechos mas contra
dictorios y controvertidos de 
nuestra historia reciente, que 
ha supuesto una drastica re
duccion de plantillas en los 
puertos. Otra grave conse
cuencia de este plan esta sien
do la reduccion de las "ma
nos" o grupos de trabajo. La 
tercera gran actuacion del plan 
es la firma de los expedientes 
de regulacion que permitan la 
financiacion de las Sociedades 
Mixtas mientras se adecuan 
las plantillas al nivel de em
pleo; aqui es donde hoy nos 
encontramos. 

Cuando hubo que aceptar la 
firma del Acuerdo del 5 de fe
brero del 88 se explicaba como 
un mal menor y para no conti
nuar una situacion de desgaste 
en una lucha que ya duraba 

► 
Las Palmas 
Los compafîeros pertene

cientes al registra especial de 
Las Palmas siguen luchando 
para ser incluidos en la planti
lla de SESTIBA que se en
cuentra incompleta, ya que 
suelen ser llamados asidua
mente a realizar labores por
tuarias cada vez que esto es 
necesario. Asi mismo recla
man se les pague el salaria de 
asistencia ya que es algo a lo 
que tien en perfecto derecho. 

Estos companeros estan rea
lizando acciones e incluso pa
rando el puerto, u obstaculi
zando faenas para hacer oir 
sus r~ivindicaciones. 

demasiado. El proyecto de 
Coordinadora era combatir 
desde dentro, poner dificulta
des que hicieran inviables los 
puntos mas negativos del De
creto, negociar y enmendar en 
la negociaci6n de los Conve
nios de puerto los puntos mas 
negativos en su aplicacion. 
Nadie se hubiese atrevido a 
manifestar entonces en las 
Asambleas que se habia asu
mido la reestructuracion del 
Gobierno. Hoy, al cabo de dos 
afîos puede que estemos lle
gando en algunas cuestiones y 
en algunos puertos mas alla de 
donde el acuerdo de febrero y 
los Convenios nos obligan a ir. 
El actual consenso con las ins
tancias de la Administracion y 
patronales pueden habernos 
llevado a asumir la 16gica de 
nuestros contrincantes. Por ra
zones de competitividad entre 
puertos, de financiacion y sol
vencia de las Sociedades Mix
tas, de mantenimiento del ac
tuai clima de aparente paz !a
boral, etc. estamos aceptando 
cosas que no solo estan en 
contradiccion con nuestro in
mediato pasado, sino con un 
mfnimo programa sindical, in
cluso con los intereses globa
les de nuestros propios colec 
tivos. 

lOuién pag6 hasta ahora el 
salaria de asistencia? Seg(m 
dicen las empresas no han pa
gado un "duro", habran he
cho valer el acuerdo del Go
bierno de que les costearia la 
reestructuracion de estos 5 
afîos. 

Si a esto se comprometio el 
Gobierno ... por qué hemos de 
pagar los trabajadores? 

Seria logico luchar por unas 
sociedades Mixtas fuertes y 
solventes, pero ... lCOmo po
demos hablar de una empresa 
fuerte si necesita para crear un 
fonda y financiarse del dinero 
del deser:npleo de los obreros?, 
i.. no es esto admitir su insol
vencia? Precisamente en el ex
pediente esta la denuncia de la 
fragilidad de nuestra empresa. 

El acuerdo · del 5 de febrero 
nos obliga a firmar "expedien
tes de regulacion temporal de 
empleo (suspension de contra
tos) necesarios hasta alcanzar 
el nivel optimo de empleo", 
este nivel optima de empleo es 
"el 75 por 100 del numero ma
xima de turnos realizables en 
cada puerto por los estibado
res portuarios". Hoy se acep
tan expedientes estando por 
encima del nivel de empleo 
que los Acuerdos califican co
mo optima. lOué razones pue
den haber para esto? 

Es evidente que firmar dias 
de "suspension de contratq" 
no es una amenaza inmediata 
para nuestra seguridad en el 
empleo, hay un compromiso 
escrito de que durante estos 5 
anos (de los que ya s61o que
dan tres) no habran extincio--

nes de contratos, pero sin du
da es un precedente de acep
taci6n de que nuestra empresa 
esta en crisis. Este es un argu
menta definitivo para la futura 
continuaci6n con estos expe
dientes cuando ya nadie ga
rantice nada. No tiene el mis
mo valor ni las mismas posibi
lidades de éxito un expediente 
con la aceptaci6n de la parte 
obrera que con su impugna
cion. 

Puede incluso que en aigu
nos puertos la aceptaci6n de 
unos meses de "desempleo" 
no tenga demasiado valor por 
lo ajustado de su plantilla a su 
nivel de trabajo; pero como 
Coordinadora estamos sentan
do un mal precedente al acep
tarlo, dada que en otros puer
tos habra que oponer una re
sistencia frontal por las drama
ticas consecuencias que el 
plan de empleo va a acarrear. 
lComo negarse a un expedien
te que la realidad puede justi
ficar plenamente cuando fir
mamos tan alegremente, con 
el consejo de nuestros aseso
res, los que podriamos impug
nar legitimamente? 

No se puede decir que en la 
OTP también cobrabamos 
"desempleo". Al men os no 
era el mismo desempleo que 
vamos a cobrar ahora. Aquel 
nunca estuvo sujeto al periodo 
de carencia, de haberlo estado 
algunos puertos hubiesen de
jado de cobrarlo hace mucha 
tiempo. Nosesabequétipode 
acuerdos tendria la OTP con 
Trabajo para liberar aquellos 
fondos, pero los estibadores 
nunca firmamos una suspen
sion de contratos. Garantizar 
(de palabra) que no se supera
ran los 7 meses de "paros" en 
5 anos es una total ligereza. 
Ouien esto promete no esta en 
condiciones de cumplirlo por
que ni su cargo lo -puede fiar a 
tan largo plazo. Pero sobre to
do porque esto supone que se 
mantengan unas constantes 
econ6micas que ni el econo
mista mas arriesgado se atre
veria a aventurar en estas 
tiempos: indices de manipula
ci6n portuaria, permanencia 
de lineas en puertos, impacta 
de nuevas tecnologias, etc. 
Hace afîos que preveiamos el 
amplio margen de maniobra 
que pueden tener ahora las 
Companias desviando tempo
ral o definitivamente sus lineas 
(recordemos Algeciras) inci
diendo definitivamente en el 
nivel de empleo de un puerto. 
Esto nos obligara a ser buenos 
chavales y a vigilar de cerca a 
la competencia. 

En el supuesto de que no 
hubiese posibilidad de frenar el 
expediente, que no es el casa 
de Barcelona, habria que estar 
atento a muchas cuestiones 
para limitar al maximo sus re
percusiones sobre la plantilla; 
vemos que en nuestro caso no 
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se tendran muy en cuenta. Hay 
que limitar al maxima posible 
el numero de fijos de empresa 
ya que el aumento de estos 

. significa un doble aumento del 
desempleo para el turno de ro
tacion: uno porque resta jorna
les a repartir y en segundo lu
gar porque los jornales de los 
fijos no computan para fijar el 
nivel de empleo disponible. No 
es equitativo, va contra el 
acuerdo marco y aumenta el 
paro de un sector el que se 
deje fuera del desempleo a· to
do el grupo de los llamados 
"rojillos"; existen formas faci
les de solventar esta situacion. 
Ni que decir tiene que las re
ducciones de "manos", el in
trusismo, el trabajo en extras, 
repercuten sobre el desem
pleo. Si no vigilamos estas 
cuestiones puede ser grave, ya 
que la unica manera de redu
cir, por nuestra parte, el nu
mero de paros seria la dismi
nuci6n de la plantilla. No resul
taria nada agradable vernos 
implicados de nuevo en jubila
ciones obligatorias, no solo 
por el ingrato enfrentamiento 
con los compafîeros de planti
lla para la clase trabajadora, y 
no creemos que la Coordina
dora las apoye. 

Se ha pasado a firmar una 
autorizacion de cobro para la 
Empesa en la que el lnstituto 
Social de la Marina y el IN EM 
eluden toda responsabilidad. 
No sabemos cual puede ser 
ésta, pero logico es que cada 
parte asuma la responsabilidad 
que le toca, pero no descarar
se de ella en perjuicio del que 
firma sin verlo muy claro y qui
za mas desinformado que ria
die. De todas formas lo grave 
esta en la aceptaci6n y firma, 
por todas las partes, de este 
irregular expediente y no en 
esta autorizacion que es un 
simple tramite. 

Hubiese sida absolutamente 
logico la creacion de un fondo 
de choque para prevenir la po
sible caida del empleo en el 

puerto pero a costa de los 
usuarios del servicio. Nunca a 
costa de los que ademas de no 
tener trabajo cobran un sala
rio minimo por su disponibili
dad y asistencia dos o tres ve
ces al dia a su lugar de traba
jo. Visto asi este paro puede 
resultar una altruista donacion 
a unas empresas que atravie
san uno de sus mejores mo
mentos economicos. La esta
bilidad legal que hemos perdi
do con nuestras flamantes So
ciedades Mixtas (donde se han 
creado) la queremos suplir con 
unas peligrosas aportaciones 
obreras. Algo contradictorio 
desde el punto de vista de una 
politica auténticamente obre
ra. Cuando las empresas han 
aligerado de forma total su ni
vel de riesgo economico, los 
trabajadores deciden asumirlo 
a costa de su derecho al cobra 
del desempleo, si este se lle
gase a producir. Esto queda ya 
muy lejos de teorias y practi
cas que en otros tiempos no 
muy lejanos desarrollabamos. 
Ouiza si, quiza sea otra opcion 
politica u otro modelo de puer
to el que se esta configurando 
aqui, y del que sin darnos mu
cha cuenta estamos partici
pando. 

En consonància con el obje
tivo que la Coordinadora se 
marco cuando decidi6 firmar el 
acuerdo del 5 de febrero lo 16-
gico trente a regulaciones de 
empleo tan irregulares seria 
cuando menos la resistencia a 
firmarlas. Asi conseguiriamos 
que aflorasen las contradiccio
nes de unas empresas que nos 
fueran impuestas .por Decreto 
y que sea el Gobierno, que las 
creo, junto con su patronal, el 
que arbitre fondos para la fi
nanciacion de sus sociedades, 
sin comprometer aun mas la 
inseguridad en el salaria de los 
trabajadores. 

Comité de Redacciôn de 
La ESTIBA 

Barcelona 10-2-90 
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■ 
Los can,bios del Este 

1. Antecedentes histôricos 

El llamado socialisme real de 
los paises del Este no cumplfa 
ni mucho menos las aspiracio
nes de liberacion de los traba
jadores. Si el programa comu
nista prometfa pan, justfcia y 
libertad, en la practica las ne
cesidades materiales apenas 
estan cubiertas; las desigual
dades entre burocracia y tra
bajadores son totalmente in
justas; y las prisiones, la repre
sion de toda disidencia y el 
autoritarisme polftico nos 
hablan de muy poca libertad. 

Ya desde sus inicios, 1917, 
los bolcheviques ejercieron la 
represion contra los movimien
tos libres de los trabajadores al 
margen del partido · (ejemplo 
de Kronstadt) con tal de ase
gurarse un control absoluto en 
nombre de la revolucion. 

En los ûltimos tiempos, el so
cialisme real se ha desveléldo 
incapaz de evolucionar hacia el 
comunismo teorico, y no para 
de recibir crfticas de todos !a
dos. Asf vemos aparecer los 
calificativos de Capitalisme de 
Estado, o de Estado social fas
cista para definir el verdadero 
caracter del sistema estableci
do en la URSS y su orbita. 

Si algunos de los logros re
conocidos al socialisme real 
eran el pleno empleo, la edu
cacion y la asistencia sanitaria, 
la apertura informativa actual 
los desvela comoïneficaces. 

Tanto los dirigentes comu
nistas del Este, como los capi
talistas del Geste concidfan en 
identificar el socialisme real 
con el comunismo auténtico. 
Para la URSS, ella es la revo
lucion, y cualquier progresista 
occidental que no defienda la 
Patria del proletariado peca de 
contrarrevolucionario. Para el 
capitalisme, identificar la 
URSS con el comunismo sig
nifica desprestigiar a éste y 
apoyar la idea de que el capi
talisme es el mejor de los mun
dos. Tal vision maniquea del 
mundo ya no puede engaf\ar
nos por mas tiempo. 

2. Factores de cambio 

Ademas, en los ûltimos af\os, 
la situacion del socialisme real 
se ha caracterizado por la crisis 
economica y la creciente sepa
racion entre el poder politico y 
la sociedad civil. 

El analisis crftico por parte de 
un sector del propio grupo diri
gente, ha llevado a plantear la 
llamada Perestroika, que supo
ne una salida por la derecha, 
mirando a occidente. 

Ouiza la mas potente ratifica
cion de las crfticas anteriores, 
es la voluntad del pueblo de 
esos mismos pafses del Este. 
En cuanto sé ha debilitado la 
represion politica, la gente ha 
salido a la calle a pedir demo
cracia. Y eso serfa imposible 
en un mundo feliz. A esto se 
af\ade la desmoralizacion de 

los propios dirigentes de los 
partidos comunistas respecti
vos, que en lugar de enfrentar
se a los cambios, han dejado 
terreno libre por falta de con-

vencimiento en su propio sis
tema. 

También es preciso observar 
la evolucion internacional. Ya 
hace af\os que la URSS perdio 
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la batalla economica de ascen
der como superpotencia a pri
mer piano por encima de Esta
dos Unidos. La solucion de 
conquistar el imperio mediante 
la guerra tue descartada. Ello 
podrfa haber llevado a la 
URSS a pactar con EE.UU. Y 
los cambios vendrfan enmarca
dos en una propia reestructu
racion del capital a nivel inter
nacional. 

3. Consecuencias 

j_A donde van los pafses del 
Este? Se vislumbran cuatro 
posibilidades; dependiendo de 
la region, dada la heterogenei
dad de estos pafses, su tradi
cion social y la forma en que 
llegaron al "comunismo". 

- El retroceso a la dictadura 
comunista seria muy diffcil por 
su gran desprestigio y deslegi
timacion. Ademas el ejército 
siempre ha estado sometido al 
poder civil, lo que harfa dificil 
su intervencion. 

- La evolucion hacia el Capi
talismo puro y simple tendrfa a 
favor el descrédito economico 
y politico del comunismo, la 
presion occidental a cambio de 
ayudas econoMicas y la falta 
de amenaza ya de la URSS a 
los cambios. 

- Podria llegarse a un sistema 
hibrido con componentes tan
to del sistema anterior como 
del capitalismo occidental. Es
ta solucion tendria a favor el 
anticapitalismo de ciertos sec
tores sociales, el miedo de los 
nuevos gobernantes a retirar 
algunos derechos sociales, la 
resistencia de la burocracia, 
las difi~ultades intrfnsecas a la 
propia reforma economica y 

algunas ventajas del sistema 
anterior sobre el capitalismo. 
La economia se basaria en la 
ley del mercado para los bie
nes de produccion y en un 

. control social de los bienes de 
consumo. 

- El paso a una sociedad 
"igualitaria", o el rumbo hacia 
la izquierda tiene poqufsimas 
posibilidades, ya que resulta 
muy diffcil distanciarse a los 

ojos del pueblo del socialismo 
rea'i. 

En cuanto a las repercusio
nes en accidente, los partidos 
comunistas oscilaran entre el 
m_antenimiento de la tradicion 
(caso de Portugal o Francia) y 
la evolucion hacia la socialde
mocracia (caso de ltalia o Es
paf\a). 

En principio fortalecera el 
deanimo de la izquierda popu
lar, ya iniciado en la ûltima dé
cada. Per a la larga, los cam
bios del Este ponen fin al dog
matismo y nos hace a todos 
ser mas exigentes y crfticos 
para analizar el momento ac
tuai. Favoreciendo a los movi
mientos alternativos, no lastra
dos por el dogma y mas adap
tados al presente. Si el socia
lismo real ha fracasado, tam
bién fracasa el capitalismo, 
que promete la riqueza y el 
progreso de las naciones, y en 
cambio crea desigualdad y mi
seria del tercer mu ndo. 

Otra consecuencia . es la dis
tension militar, la polftica de 
bloques se ve cada vez mas 
deslegitimada, creando contra
dicciones entre EEUU y la 
CEE. 

■ 

1 



T 

LA ESTIBA NÛMERO 53 FEBRERO 1990 

■ 

Movimientos n,igratorios 
y nacionalisn,o 

en el caso de Alen,ania 
En lo siguiente se intenta es

bozar dos aspectos que no 
suelen aparecer en todas las 
discusiones alrededor de los 
cambios "espectaculares" en 
el Este: mano de obra barata y 
resurgimiento del nacionalis
mo. Dos aspectos que, a nues
tro parecer, en el caso de Ale
mania son muy virulentos. Pa
ra entenderlo mejor hay que 
hablar de la funcion ideologica 
del resurgimiento del "espiritu 
nacionalista aleman" y de los 
intereses (a menudo contradic
torios) que acarrean este feno
meno. En el caso concreto de 
Alemania se produce ademas 
la coincidencia con el proyecto 
europeo del 92 que en un prin
cipio supondria la eliminacion 
de las fronteras nacionales y 
con ello lei desplazamiento de 
la identidad nacional hacia la 
"identidad europeista" (si es 
que se incluyen mutuamente)? 

Durante el ultimo afio, mas 
de un millon de "transfugas" 
han pasado de la RDA a la 
RFA. Aunque este flujo remi
tfa un poco desde que fueron 
abiertas las fronteras, siguen 
pasando cada dia un millar de 
personas al otro lado de la 
frontera en busqueda de un 
"mayor bienestar". 

Durante décadas la gente de 
la RDA fue atiborrada de pro
paganda de la RFA, sea por la 
television occidental que se 
puede recibir en toda la RDA, 
sea a través de los turistas oc
cidentales en la RDA, Hungrfa 
o Polonia. ·y ahora vienen para 
consumir literalmente las "fru
tas prometidas". En cuanto a 
estas frutas, la RFA sabe de 
donde proceden: sean los pla
tanos de Surafrica, las naran
jas de Israel recogidas por los 
trabajadores palestinos ... 

Tres terceras partes de los 
transfugas es "gente joven y 
movil", muchos de ellos ven 
defraudada su esperanza de 
conseguir un trabajo bien re
munerado. La mayor demanda 
de mano de obra en la RFA se 
da en el sector sanitario (enfer
meras ... ) y en la gastronomia, 
es decir, en dos sectores que 
ofrecen unos horarios poco 
halagüefios y unos sueldos pé
simos. Ademas persiste cierta 
demanda de trabajos de arte
sania. Y por ultimo, se esta 
abriendo el mercado de t rabajo 
sumergido: los campos · de 
acogida se han convertido en 
uno de los focos mayores de 
esta actividad. 

El espectaculo montado por 
todos los medios occidentales 
alrededor de los "refugiados" 
de la RDA (hay que resaltar en 
este contexto que los transfu
gas no tienen que someterse a 
los tramites de los "asiliados", 
sino que reciben en seguida un 
pasaporte de la RFA, aparte 

de otras facilidades como vi
vienda, seguridad social, pen
siones, etc.) cumple. una fun
cion . ideologica parecida: por 
una parte sirve para elogiar el 
capitalismo, despreciendo el 
comunismo y todos los demas 
intentos de crear un tipo de 
sociedad "diferente"; por otra 
parte, la ideologia de la "iden
tidad nacional" y del "espiritu 
nacional" va de cofia para la 
marginalizacion del "extrafio", 
del otro, para fomentar el ra
cismo y el paternalismo ofre
ciendo "cabezas de turco" y 
tapando las condiciones reales 
en que se halla atrapado un 
"pueblo". En la RFA, este re
surgimiento del "espiritu na
cionalista aleman" coïncide 
con el aumento de las corrien
tes fascistas y xenofobias. Los 
éxitos de los Republicanos 
(Reps) que centran sus cam
pafias electorales en el paro, la 
vivienda y en la politica frente 
a los emigrantes y solicitantes 
de asilo politico son la muestra 
mas sonada de este fenome
no. Llamativo es que los Reps 
no solamente ganen votos en 
el ala mas derechista de los 
democrato-cristianos, sino que 
también · estan consiguiendo 
resultados electorales que a 
veces alcanzan dos cifras en 
regiones que tradicionalmente 
votaron a los socialdemocra
tas. Los votantes de los Reps 
tienen en comun una "adver
sion socio-cultural a todo ex
tranjero" que tienen la cu lpa 
de todo: el desempleo, la crisis 
financiera del Estado, la vivien
da, la degradacion de las gran
des ciudades y el aumento de 
la criminalidad. Para estos cir
culos incluso los transfugas de 
la RF A y la gente de descen
den cia alemana procedentes 
de los paises del Este forman, 
a veces, parte de este "extra
fio" amenazador. 

Para entender mejor el feno
meno de la migracion hay que 
esbozar brevemente la politica 
de inmigracion de la RFA, una 
politica del Estado heredero ju
ridico del Tercer Reich que se 
distingue de este solamente 
por sus medios aparentemente 
menos violentos. La capitula
cion del régimen nacionalso
cialista en el afio 1945 significo 
en el piano economico la 
transformacion de una econo
mia de guerra a una "econo
mia de paz". Los intereses he
gemonicos de los EEUU impi
dieron el desmantelamiento in
dustrial del perdedor de la gue
rra y el Plan Marshall suponia 
una inversion de capital de 
mas de mil millones de mar
cos. Las grandes oleadas de 
refugiados del Este, como se
cuala de la guerra perdida, su
ministraron mano de obra ba
rata; y debido a la destruccion 

del pais habia gran demanda 
de bienes de consumo y de 
equipo. 

Al principio de los afios 60, la 
mayoria de los emigrantes se 
componia de refugiados proce
dentes del Este y de emigran
tes italianos. La construccion 
del muro en 1961 supuso el fin 
de la migracion procedente de 
la RDA, provocando la situa
cion de que el capital necesita
ba de la movilizacion de mano 
de obra barata de las regiones 
mediterraneas para cubrir sus 
necesidades. Asf que se inicio 

un reclutamiento organizado 
en estos paises estableciendo 
los regimenes de "permisibi li
dad en la CEE", y firmando 
acuerdos bilaterales con paises 
como ltalia (1955), Espafia y 
Grecia (1960), Turquia (1961), 
Marruecos (1963), Portugal 
(1964), Tunis (1965) y Yugos
lavia (19~8). 

La condicion previa para rea
lizar esta ·"empresa" consistia 
en la "disposicion" a emigrar 
de partes de la poblacion en 
estos paises debido al hecho 
de que vefan reducidas sus po
sibilidades de subsistencia (de 
paso servian como valvula de 
escape para los sistemas dicta
toriales de Espafia, Portugal, 
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Grecia, etc.), y, por otra parte, 
en el progreso tecriologico 
habido en los pafses industria
lizados. Este "progreso" per
mitio dividir los procesos de 
produccion en produccion de 
piezas calificada y no califica
da. El periodo de formacion 
extremadamente corto garanti
zaba una optima absorcion de 
plusvalia. El trabajo no califica
do fue realizado mayoritaria
mente por los emigrantes, lo 
que suponia para ellos salarios 
minimos y riesgos !aborales 
maximos. 

Al principio de los afios se
tenta, cuando se estanco el 
desarrollo economico en la 
RFA, se hizo evidente que el 
concepto de la absorcion de 
plusvalia de mano de obra ba
rata solo habfa cuajado en par
te. Habian partido de la supo
sicion de que una recèsion 
bastarfa para que los emigran
tes volviesen a· sus paises de 
origen, exportando asf el de-

sempleo y garantizando la es
tabilidad politica. No ha sido 
asf: no solo que los emigran
tes no han vuelto a sus pro
pios paises -en gran parte 
porque ahora también serian 
extrafios en "su propia tie
rra" - , sino también que a lo 
largo de los afios en la RFA 
han adquirido cierta experien
cia de luchas obreras, coinci
diendo a menudo con los sec
tores mas radicalizados de la 
clase obrera alemana. De mo
do que las autoridades alema
nas iniciaron a partir de media
dos de los afios 70 una politica 
de restricciones y represiones 
para con los emigrantes que 

· incluia el fomento (a través de 

los medios de comunicacion) 
de la iricipiente xenofobia. 

En esta situacion se estaban 
produciendo los cambios en ~I 
Este y la llegada masiva de 

· nueva mano de obra barata. 
Hasta ahora estos emigrantes 
especiales han servido a agra
var la situacion esbozada arri
ba mas aun, ya que se consi
deran legitimados a vivir y tra
bajar en la RFA y las confron
taciones entre "emigrantes tra
dicionales" y fascistas occi
dentales juntos con transfugas 
estan extendiéndose cada vez 
mas (en el caso de los ultimos 
desde que el Occidente resulta 
cada vez menos paradisiaco) 
los ataques se hacen cada vez 
mas violentos, de modo que 
actuaciones de transfugas co
mo de entrar en una tienda 
llevada por turcos y exigir de 
ellos que se vayan porque "a 
partir de ahora llevamos la 
tienda nosotros ya que voso
tros ya no pintais nada aqui", 
resultan casi anecdoticas. 

En este panorama encaja 
perfectamente la creciente 
campafia de la reunificacion de 
Alemania: todos los partidos 
(excepto los verdes) la han in
cluido en su programa electo
ral, la RFA se retira paulatina
mente de algunos proyectos 
comunitarios, promueve la su
presion de subvenciones a re
giones "subdesarrolladas" 
dentro de la propia CE, esta 
echando a Sintis y Romas del 
pais, endurece aun mas las le
yes de inmigracion y vuelve a 
sonar con una Alemania unida 
y potente. Una Alemania uni
da que contaria con casi 80 
millones de habitantes un pro
ducto nacional bruto de ca. 
138 billones de pesetas y un 
mercado inmenso "delante de 
la puerta". A caballo de este 
resurgimiento del nacionalismo 
que - no solo en el caso ale
man - siempre se afirma elimi
nando lo extrafio, lo otro, se 
pretende modificar otra vez la 
correlacion de las fuerzas a fa
vor del capital y sus mayordo
mos. Debido a la envergadura 
del proyecto y a la crisis per
manente del propio sistema 
capitalista, esta transforma
cion se realizaracon la sangre 
de los mas débiles, de los ex
cedentes del propio sistema, . 
es decir, con la sangre de los 
emigrantes y refugiados en los 
pafses industrializados, los po
lacos, hungaros, rumanos ... Y 
el resurgimiento del nacionalis
mo tanto eri Alemania como 
en otras partes hacen de nue
vo el trabajo sucio para el bien 
del capital. Que al final parece 
ver cumplido su viejo suefio 
fascista de un gran espacio eu
ropeo bajo su dominio. ( Hasta 
qué punto el resurgimiento del 
nacionalismo puede suponer 
una traba para la "vocacion 
europeista" de los tecnocr'atas 
y el capital podria ser punto de 
partida de un debate mas am
plio. De todos modos, en Ale
mania Occidental, esta voca
cion se ha reducido considera
blemente.) 

Petra y Hortz 
Barcelona, enero 1990 
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■ Ûltima hora 

Vigo 
La Administracion 

prepara el despido de 50 
estibadores, 

segun la CXTG 

Reproducimos el articula 
aparecido el dia 27 de enero, 
en el diario "La voz de Gali
cia". En el que se ven las difi~ 
cultades par las que atraviesa 
este puerto ante la creaci6n de 
la sociedad de estiba y desesti
ba. 

La Administraci6n v los con
signatarios preparan en estas 
momentos la jubHaci6n forzo
sa de 50 estibadores del puer
ta de Vigo, seg(m datas facili
tados par la CXTG. La central 
nacionalista anunci6 ayer que 
recurrira ante Magistratura es
ta medida si no se conceden 
las indemnizaciones pertinen
tes v se manifesta en contra 
de la creaci6n de la Sociedad 
Estatal de Estiba v Desestiba. 
"Contribuira a empeorar la si
tuaci6n portuaria, va de par sÎ 
bastante deteriorada ". 

La CXTG culp6 ayer al PSOE 
del 'negasto Decréto-Ley' que 
pretende regular las activida
des de los trabajadores portua
rios y que contempla la crea
ci6n de la Sociedad Estatal de 
Estiba y Desestiba (SEED) en 
el puerto de Vigo. "Estamos 
en contra de estas sociedades 
que, par la experiencia obteni
da en otros puertos, son un 
rotundo fracaso a pesar del 
triunfalismo del director gene
ral de Puertos, Fernando Pa
lao. Una persona que hace 
aproximadamente un ana 
amenaz6 a Vigo con que si no 
se constituia la SEED cerraria 

■ 

el puerto puesto que a la Ad
ministraci6n socialista no le 
costaria nada". 

La central nacionalista mani
festé desconocer el interés de 
la Administraci6n y empresa
rios par la creaci6n de las so
ciedades de estiba, cuando 
"en toda Andalucia no esta 
constituida nada mas que una 
en Algeciras y no se atreven a 
tocar el resta de los puertos". 

La secci6n sindical de los tra
bajadores portuarios denunci6 
también que actualmente la 
Administraci6n y los consigna
tarios vigueses preparan la ju
bilaci6n forzosa de unos cin
cuenta estibadores. "Quere
mos precisar que nosotros 
también tenemos preparadas 
las demandas para presentar 
en Magistratura sino los in
demnizar puesto que entende
mos que son despidos impro
cedentes". 

Para los trabajadores, se tra
ta de una medida dirigida a 
disminuir el censo de la Orga
nizaci6n de Trabajadores Por
tuarios de Vigo y no de au
mentarlo, como prometi6 en 
su dia la Administraci6n. "De 
esta forma se encareceran to
davia mas los servicios del 
puerto de Vigo y vendran mas 
regulaciones de empleo y si no 
que se lo pregu nten a las em
presas que ya tieneri pérdidas 
alarmentes. 

La central sindical denunci6 
ademas que los cinco estiba
dores fijos del puerto de Ma
rin no estan cobrando los dias 
de inactividad que firmaron en 

Tenerife 
La conflictividad en el puerto 

âe Tenerife continua después 
de dos anas, sin haberse logra
do ningun acuerdo significati
ve. 

Después de dos anos de con
versaciones, conflictos, esfuer
zos, en torno a la "reforma 
Portuaria", ayer, 15 de enero, 
se rompe definitivamente y de 
forma unilateral la mesa de ne
gociaciones. 

Los trabajadores portuarios, 
en evitaci6n de la confusion 
que se creara al respecta quie
ren manifestar lo siguiente: 

1. Que estiman que el 90% 
de las bases de la reforma es
tan cumplidas o en marcha, 
siendo fundamental la rees
tructuraci6n de plantillas, en la 
que hemos hecho un gran es-

fuerzo con la jubilaci6n de 200 
estibadores voluntariamente y 
antes de cumplir su edad re
glamentaria. 

2. Que los costos de la refor
ma estan siendo compensados 
en las empresas par las institu
ciones competentes, mediante 
los mecanismos oportunos. 

3. Que a los estibadores no 
se les aumentan parte de sus 
salarias desde 1988, es decir, 
pasan ya dos anas sin que me
die los aumentos legales con
forme a las respectivas subidas 
del caste de la vida. A las em
presas si les han sida aproba
das las tarifas a los usuarios. 

4. Denunciamos enérgica-
mente la postura obstruccio
nista de empresas estibadoras 
que han estado jugando literai
mente con el puerto, con los 

sus contratos y que no se co
tizan a la Seguridad Social par 
ellos. 

"En el Real Decreto se fija 
que si los puertos tienen una 
ocupaci6n que pase del 85 par 
ciento tienen que aumentar los 
censos automaticamente. Esta 
es la realidad, a la que se pue
de anadir que en todas las so
ciedades de estiba creadas no 
entré todavia ningun estiba
dor". , 

Los trabajadores recordaron 
ayer que en estas momentos 
la constituci6n de la SEED en 

estibadores, y con la empresa. 
Sestiba, ademas de con los 
usuarios del recinto, creando 
falsas espectativas de acuerdo, 
cuando premeditadamente so
lo piensan en sus intereses 
particulares. 

5. Declinanios toda respon
sabilidad en torno a lo que de 
ahora en adelante suceda en el 
puerto. No descartamos nin
guna medida legal de presi6n, 
pues nos sentimos enganados 
y de alguna manera, instru
mentalizados. Las empresas 
han conseguido lo que que
rian: Reducir plantilla en 200 
trabajadores, beneficiarse de 
ello, y a cambio no tener que 
desembolsar cantidad alguna, 
y es que es muy facil adminis
trar finanzas ajenas. 

6. A pesar de todo, por esta 
parte, no se pondra en juego 
bajo ningun concepto, los la
gros de la "reforma portuaria" 
a pesar de que, de momento la 
sociedad en general sigue al 
margen y sin beneficiarse de 
ella. 
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Vigo seria ilegal ya que el pla
zo establecido en el Real De
creto fija un tiempo maxima 
de un ano para la creaci6n y 
ya han pasado tres "por lo que 
dudamos de su legalidad. 

La CXTG exigi6 finalmente la 
elaboraci6n de otro Decreto y 
se mostr6 contraria a la postu
ra adoptada por la secci6n sin
dical de UGT en el puerto de 

COCINA MARINERA 

PESCADILLA EN BLANCO 

lngredientes 
(para 4 personas) 

1 kilo de pescadilla 
1 kilo de patatas 
1 cebolla mediana 
2 pimientos verdes pequenos 

Vigo, que asegur6 estas dias 
que apoyaran la creaci6n de 
esta organizaci6n. "Debe ser 
porque los unicos puestos de 
trabajo que crearan seran di~ 
rectivos y todos sabemos que 
los cargos de presidentes y ge
rentes solo corresponderan a 
UGT y PSOE". 

1 cuarto kilo de tomates 
maduros 

1 dl. de aceite de oliva 
3 o 4 dientes de ajo 
1 limon, agua y sal. 

• 

Limpiar el pescado y cortarlo 
a rodajas, quitarle la parte de 
los dientes a la cabeza y cortar 
por la mitad. 

Pelar las patatas, !avarias y 
cortarlas en rodajas o a trozos, 
pelar y picar la cebolla, los pi
mientos, los tomates y los 
dientes de ajo. 

Poner una cacerola al fuego, 
echar el agua, cuando esté ca
liente se le agregan las pata
tas, el aceite, la cebolla, los to
mates, los pimientos y el ajo, 
cuando lleve 10 minutas hir
viendo se le anade el pescado 
y la sal. 

Al servir se puede paner zu
mo de limon al gusto. 

Tiempo de cocci6n: 20 o 25 
minutas. 

Acorta tus deseos y alargaras 
tu salud. 

1. 
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Firn,ado el convenio 
del puerto de Tenerife 

La firma de este convenio puede significar la paz laboral 
después de anos de conflicto portuario y servir de pauta en la 
negociaci6n de los convenios de los otros puertos canarios. 

Finalmente y después de una 
lucha de anos se ha firmado el 
Convenio de este puerto. El 
Comité considera que es uno 
de los mejores acuerdos firma
dos hasta el momento en este 
puerto, ya que se recogen los· 
puntos fundamentales acorda
dos por la Coordinadora. Con
diciones de trabajo para los fi
jos de empresa iguales a las 
del turno de rotacion, tanto en 
régimen de trabajo como retri
butivas. Se recoge todo lo re
ferente al centro especifico de 
trabajo de los estibadores de 
cara a proximas elecciones sin
dicales. Nadie puede trabajar 
en tareas portuarias sin ser es
tibador. Dieta para la repeti
cion de turnos. Los dfas de 
inactividad para los fijos de 
empresa. 

Otro punto importante es el 
conseguido en cuanto a jubila
ciones anticipadas: la percep
cion del cien por cien de la 
pension que le hubiese corres
pondido por su edad al mo-

mento de su jubilacion. Ade
mas de 80.000 pts. por mes de 
los que les faltan para la jubila
cion forzosa. Esté's cantidades 

. las cobraran en dos veces: el 
primer plazo del 50% ya lo han 
cobrado al salir jubilados y el 
otro 50% lo cobraran el proxi
mo mes de junio de este ano. 
El acogerse a esta forma de 
jubilacion ha sido voluntario. 

Se han acordado los siguien
tes aumentos salariales sobre 
salarios, primas y pluses: con 
caracter retroactivo para el 
1988 el 5.8%, para el 1989 el 
7.7% y para el presente ano 90 
el 8%. El presidente de la So
ciedad Mixta ha firmado un 
documento comprometiéndo
se al pago de los atrasos antes 
del 31 /3/90. 

Hay que resaltar el acuerdo 
de pagamos 78.000.000 ' pts. 
por el pasado cierre patronal y 
desistiremos del juicio que 
habfamos interpuesto contra la 
Sociedad y las empresas. Esta 
cantidad se pagarfa también 
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La bancarrota del 
''socialisn,o real'': 
el fin de un n,ito 

Los regimenes estalinistas del Este de Europa han alcanzado su 
techo hist6rico y, en su derrumbe van arrastrando las viejas 
creencias de las organizaciones porrticas de la izquierda, colabo
radora del Capital en la administraci6n de la fuerza de trabajo en 
los paises occidentales. 

La debacle 

Desde finales del pasado 
ano, y. coincidiendo con la 
apertura del Muro de Berlin, 
los acontecimientos en los paf
ses del Este europeo se han 
venido sucediendo en cadena. 
El monopolio del poder que re
presentaba la burocracia de los 
partidos comunistas en los di
ferentes pafses del llamado 
"socialismo real" se esta des
moronando al ritmo que mar
can los movimientos sociales. 

lncluso ei proceso de cambio 
controlado desde arriba, inicia
do en la Union Soviética por 
medio de la perestroïka de 
Gorvachov, corre el peligro de 
verse desbordado por explo
siones sociales de muy distinta 
naturaleza (huelgas, naciona
lismos, revueltas de los ham
brientos). 

La descomposicion del blo
que soviético, por otro lado, 
parece un hecho irreversible. 
A juzgar por los acontecimien
tos todo indica que se quiere 

antes del 31 de Marzo y se re
partirfa por partes iguales entre 
todos los estibadores, menos 
los esquiroles como se puede 
suponer. 

Corno un logro a tener en 
cuenta se ha de mencionar el 
haber ganado todos los juicios 
de los trabajadores sanciona
dos cuyos salarios se nos han 
abonado. Esto supone una in
yeccion de moral al ver reco
nocido que tenfamos razon. 

Hay que resaltar que en las 
ultimas luchas que se han 
mantenido en el puerto de Te
nerife no solo se han solidari
zado casi todos los fijos de 
empresa sino que los camione
ros que operan en el puerto 
también han efectuado un boi
cot no permitiendo la descarga 
y carga de sus vehfculos; estos 
estan solicitando asesoramien
to para afiliarse a nuestra orga
nizacion. Los pequenos agri
cultores han presionado tam
bién de alguna manera a las 
empresas portuarias al amena
zar con no cargar la fruta 
mientras no se llegase a una 
solucion definitiva del con
flicto. 

■ 

sustituir la burda dictadura de 
la burocracia del Partido Co
munista por las formas mas o 
menos dulces que imperan en 
los llamados pafses libres: es 
decir, las democracias capita
listas de Occidente. 

Son varias las vfas para llegar 
al supermercado de Occiden
te. En Polonia, por ejemplo, la 
alianza de los viejos estalinis
tas y los nuevos burocratas del 
sindicato Solidaridad, con la 
ayuda de la CIA norteamerica
na, Walesa y el Vaticano, ya 

se han comprometido con las 
potencias de Occidente para 
sabotear los movimièntos so
ciales "desde dentro" y hacer 
todo lo posible por restablecer 
la paz social. Una paz social 
necesaria para poder hacer 
trente a la devolucion de la 
deuda externa que los anterio
res gobiernos polacos contra
jeron con los bancos occiden
tales. 

En la URSS, Bulgaria, Repu
blica Democratica Alemana o 
Rumanfa, son los propios 
hombres del aparato del Esta
do quienes se han comprome
tido a llevar al redil de Occi
dente a sus respectivos pafses; 
eso sf, mediante una opera
cion de imagen que incluso les 
ha llevado a sacrificar a su pro
pio benefactor, como ha ocu
rrido en Rumanfa. 

De todos modos, una cosa 
parece ponerse de manifiesto: 
el estrepitoso fracaso de un 
modelo economico y social, 
que en nombre de la emanci
pacion de los trabajadores, ha 
construfdo un sistema de ex
plotacion y opresion de los 
mismos con caracterfsticas di
ferentes, pero con unos resul
tados similares a los imperan-

tes en la explotacion de la 
fuerza de trabajo en los pafses 
occidentales. 

Aparte de otras consideracio
nes, nos hallamos ante la crisis 
de un modelo economico
social que, setenta anos des
pués de la Revolucion de Oc
tubre, no ha conseguido satis
facer las minimas necesidades 
polfticas y materiales de la po
blacion. 
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Ouien es "Smurfit" y 
qué busca "carton de 
Colombia? 

Se trata de una empresa 
multinacional, dominada en su 
casi totalidad por una sola fa
milia. Ocupa el séptimo lugar 
entre las productoras de car
t6n y papel en el mundo, y el 
primero en papeles de empa
ques. Tiene su sede en Dublfn 

y en una oficina principal en 
St. Louis, Missouri. 

Fue fundada en 1905, en 
Dublfn, Republica de lrlanda, 
por John Jefferson Smurfit, 
coma pequef\o negocio pape
lero, que ya en 1964 tenia el 
puesto 60 entre las compaf\fas 
de ese pais. Pero su crecimien
to acelerado se inici6 en 1970, 
cuando se lanzo a comprar 
una empresa tres veces mas 
grande, el grupo Healey, la 
mayor de su género, en lrlan
da, en ese momento. Dos 
af\os después compr6 otra em
presa de cart6n, esta vez in
glesa, la W.J. Noble; y ya en 
1974, atraves6 el océano para 
adquirir la Times Industries, 
otra· papelera, de Chicago, en 
Estados Unidos. 

A la muerte de su fundador, 
en 1977, la compaf\fa qued6 
en manas de sus cuatro hijos, 
de nombres Michael, Jeffer
son, Alan y Dermot. Fueron 
ellos quienes, después de dos 
af\os mas, iniciaron la compra 
de otras empresas papeleras. 
C6mo lo lograron? Aprove
chando la mala situacion que 
esas empresas pasaban en 
esos tiempos, a causa de la 
recesi6n econ6mica. Pagaron 
por ellas precios 'de quema', 
muy por debajo de su valor 
real. Y las pusieron a marchas 
a menores costos, tecnifican
do la producci6n y liquidando 
trabajadores que consideraban 
inutiles. 

Esta polftica de agiganta
miento llev6 a los hermanos 
Smurfit a aliarse con otra so
ciedad, la Morgan Stanley Le-

veraged, para compar en 1986, 
al gigante norteamericano de 
la produccion cartonera y pa
pelera: la compaf\fà Container 
Corporation of America, que 
hasta entonces pertenecia a la 
Mobil. Esta compra gigante se 
hizo por 1200 millones de d6-
lares. Asi, con este negocio, 
Smurfit se convirtio en una de 
las papeleras mas grandes de 
Norteamérica, de donde saca 
el 70% de sus ingresos mun
diales. Y no obstante estar 
agrandandose, pudo por en
tonces tener utilidades por 
mas de 202 millones de dola
res. 

En el mundo del capital este 
veloz crecimiento y enriqueci
miento de Smurfit causa admi-

rac1on. Las revistas especiali
zadas destacan con qué efi
ciencia ha logrado tragarse a 
sus competidores y disminuir 
sus deudas; al mismo tiempo 
que la valorizacion de sus ac
ciones e inversiones causa en
vidia entre muchas. 

Asi, pues, en el af\o 1987-88, 
el grupo SMURFIT estaba pre
sente en 13 paises de 4 conti
nentes con 288 fabricas: de 
pape!, cajas de carton corruga
do o plegable, empaques in
dustriales, recuperaci6n de 
sub-productos y... 405.000 
hectareas de tierras con bas
ques. 

Pero estas éxitos en la con
centracion de riqueza no pare
cen ser suficientes para los 
hermanos Smurfit; ni el hecho 
de que sus molinos y fabricas 
estén trabajando al 97 por 
ciento de su capacidad instala
da. Se preocupan por agran
darse mas y mas. En mayo de 
1988, compraron la mas gran
de industria papelera espaf\o
la, la INPACSA. Fue su primer 
pie en Europa, que también 
aspira a dominar, para redon
dear su imperio mundial. En 
marzo del presente af\o, 1989, 
anuncio en Canada, la implan
tacion de una fabrica de car
t6n especial en el Quebec, en 
asociaci6n con la "Tambec 
Inc." de Montreal, por 259 mi
llones de dolares. 

Pero donde la expansion ha 
sido mas espectacular ultima
mente ha sido en América La
tina. Con la compra de Contai
ner, el antiguo duef\o de Car
t6n de Colombia, pusieron su 

pie en nuestro pais, lo mismo 
que en México y Venezuela. Y 
mientras en Estados Unidos, 
se ufanan de que la mitad de 
la materia prima que usan es 
pape! de desecho, y en Colom
bia difunden como suya la 
imagen de que "defienden por 
naturaleza", en realidad, aqui 
acabaron con los basques de 
Calima y estan hacienda lo 
mismo en el rio San Juan. Y 
no piensan detenerse: desde 
mayo de 1988, Carton de Co
lombia anuncio un proyecto de 
inversion de 52 millones de d6-
lares para la produccion de pa
peles especiales hechos de 
pulpa " de madera a partir de 
variedades tropicales". Ya no 
sera el pino de sus reforesta-

ciones el que asegurara la ex
pansion. Seran las "variedades 
tropicales"... especialmente 
abunantes en la vertiente del 
Pacifico, coma sabemos los 
colombianos. 

Corno piensan SMURFIT
CARTON DE COLOMBIA de
fender las selvas de la Cordille
ra Occidental y la Costa Pacifi
ca? Corno piensa INDERENA y 
la CVC asegurar para los co
lombianos de las cuencas y el 
Litoral Pacifico su futuro "de
sarrollo": apoyando a SMUR
FIT-CARTON? Sera que se va 
a repetir en el NA Y A lo que ya 
paso en el Bajo Calima sin que 
nadie intervenga? 

La sola Carton de Colombia 
en el af\o de 1988 aumento su 
patrimonio del 56% pasando 
de 12.263 millones a 19.072 
millones de pesos. 0 sea cre
cieron en un 77%, colocando 
a esta Compaf\fa entre las mas 
rentables de Colombia. 

Entonces, qué representa pa
ra CARTON DE COLOMBIA o 
para SMURFIT las 1200 ha. de 
tierras que pretenden no ven
der al INCORA para que sean 
entregada_s a la Comunidad de 
la Paila? 

Una bicoca en términos de 
valor o rentabilidad inmediata. 
Pero para el futuro? Pero lo 
que Vd. debe saber, porque el 
Cabildo lndigena y Carton de 
Colombia lo saben, es que la 
Comunidad . de la Paila esta 
ubicada a la entrada del Naya. 
Lo que esta en juego para el 
pais es realmente eso: la puer
ta de entrada a la CQsta Paci
fica y sus basques milenarios. 
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La cuestion es, entonces, se
guiran los indios y colonos en
t rando y saliendo del·Naya por 
su cuenta, o tendran que 
hacerlo coma peones o contra
tistas de Smurfit-Cart6n de 
Colombia, que segun lo ha · 
confesado, se apresta a su 
nueva "expansi6n" tipo Bajo 
Calima? 

Miranda esas miseras 1200 
has. de tierras rojizas, reclama
das por una pobre comunidad 
indigena de 205 familias, nadie 
entenderia que el poderoso Im
peria de SMURFIT-CARTON 
DE COLOMBIA se ensaf\e af\o 
tras afio a destruir las cose
chas de la gente indigena; y . 
que se empef\e en convencer a 
los funcionarios del INCORA, 
a las autoridades regionales y 
a los jueces de que alli no hay 
indios ... si no fuera porque alli 
se juega un proyecto mil veces 
mas importante para la multi
nacional - y para todos los co
lombianos: la explotaci6n sal
vaje de los basques tropicales. 
Aunque dificil de creer, la ira 
que manifiestan publicamente 
los altos funcionarios de Car
t6n cuando se enfrentan a la 
Comunidad y a su Cabildo 
puede provenir de esa espina 
que se atreven a ponerle al 
gran coloso multinacional un 
puf\ado de indigenas .. . 

El apoyo que requiere la co
munidad indigena de la Paila 
para que sea respetado su de
recho a existir en estas tierras 
de América, hoy y maf\ana, es 
urgente. 

CN. Octubre 25 de 1989 

LIBERT AD PARA LEONARD 
PELTIER. Leonard Peltier es 
un preso indio condenado a 
dos cadenas perpetuas, acusa
do de dar muerte a dos agen
tes del FBI durante unos en
frentamientos en la Reserva de 
Wounded Knee a mediados de 
los seténta, en los que fue ase
sinado un indio y muchas 
otros resultaron heridos. 

Desde entonces Leonard se 
encuentra encarcelado y aun
que la "justicia" estadouniden
se reconoce que el proceso es
tuvo manipulado, se niega a 
darle una segunda oportuni
dad. 

Recientemente el libro de Pe
ter Mathjessen "En el espiritu 
de Crazy Horse", que trata so
bre la lucha de los Sioux y so
bre Leonard en particular, fue 
retirado del mercado por el go
bierno de Dakota del Sur. 

Del 26 al 29 de abril del af\o 
pasado tuvo lugar en Nueva 
York una serie de conferencias 
en torno a la figura de Peltier, 
bajo el lema "La verdad, la jus
ticia y los indios de América" . 
El objetivo era conseguir su li
beracion. Organiz6 los actas el 

Centra Cultural Americano de 
N.Y. , ademas de otros grupos, 
como Alianza para la educa
ci6n y el bien de los demâs y el 
Movimiento lndio Americano. 

Del cacao 
al chocolate 

Cada dia decenas de miles de 
productos de chocolate salen 
de las fabricas de Mars en 
Holanda. Todas las posibilida
des de la nueva tecnologia son 
usadas para ofrecerles un 'Rai
der' o un 'Mars' a los millones 
de consumidores. Pero qué 
significa esta manera avanzada 
de producir para los trabajado
res? Para la satisfacci6n al tra
bajo, para la salud y para el 
sueldo? Son cuestiones de las 
que se ocupan los sindicatos 
europeos: los intereses de los 
trabajadores. 

Pero coma se explica a un 
brasileiro que trabaja en las 
plantaciones los problemas de 
los trabajadores holandeses? 
No es fâcil. Las diferencias en
tre las dos situaciones son 
enormes. 

En la época de la recolecta 
miles de trabajadores tempora
les trabajan en las plantaciones 
de cacao en Brasil. Sudando 
debido al intenso salor, trans
portando cargas pesadas, ro
deados por serpientes. Es un 
trabajo muy pesado. Y qué 
significa este trabajo para la 
salud, el sueldo? Cuales son 
los derechos de los trabajado
res brasileiros, que estan a 
merced de los latifundistas? 
Estos son los problemas coti-

dianos de los sindicatos brasi
leiros. Pero coma se explica a 
un trabajador holandés de la 
industria de chocolate los pro
blemas de los obreros brasilei
ros y malayos, la situaci6n de 
los pequef\os campesinos de 
Ghana? Parece imposible. 

La cadena de producci6n 
del cacao 

Sin embargo, forman todos 
parte de la misma cadena. Son 
dependientes del mismo pro
ducto: el cacao. Es muy dificil 
explicar los intereses comunes 
de las personas de la misma 
cadena. Las diferencias son 
demasiado grandes. Gué es 
exactamente el trabajo en la 
plantaci6n, en la fâbrica? Sin 
embargo, es muy importante 
reconocer la situaci6n de los 
otros trabajadores de la misma 
cadena para entender. los pro
blemas. Por ello deberiamos 
acercar estas dos mundos, ha
cerlos mas palpables. Asi no 
s61o la cabeza, sino también el 
coraz6n entiende la vida y el 
trabajo de cada uno de la ca
dena. 
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■ 

Elecciones en Nicaragua 

Las noches nicaragüenses 
son invariablemente armoniza
das por miles de gallos que 
cantan desde el atardecer has
ta la nueva aurora; pero la no
che del 25 al 26 de febrero, no 
cantaron los gallos en Nicara
gua, y desde el amanecer al 
cielo fue plomo que durante 
todo el dia pes6 sobre la ciu
dad de Jalapa. Mientras, al filo 
de las 6 de la mafiana, el presi
dente Daniel Ortega Saavedra 
pronunciaba el discurso de la 
dignidad, recorriendo la histo
ria sandinista desde los afios 
veinte hasta nuestros dias 
- "nunca hemos estado afe
rrados al poder, nacimos po
bres y pobres moriremos" - , e 
insistiendo en que ning(m sa
crificio del . pueblo fue vano 
- "siempre nos acompafiara la 
sangre de nuestros Martires y 
Héroes" - , en la irreversibili
dad de la Revoluci6n Sandinis
ta -j''Patria o muerte!" - , en 
la aceptaci6n de los resultados 
electorales -"doy las gracias 
a mis familiares, a mis compa
fieros de lucha, al pueblo" - , 
y en el inicio de una nueva 
época que no puede suponer 
un paso atras, ni renuncia al
guna del pueblo de Nicaragua 

a su Soberania. Cualquier pa
labra errada del lider hubiera 
supuesto un drama. 

Ouizas la historia, pasados 
los afios, juzgue que la mayor 
aportaci6n del FSLN a Nicara
gua, fue haber propiciado la 
democracia en aquel pais, po
sibilitando por primera vez en 
su historia unas elecciones li
bres y limpias, que han sido 
las mas vigiladas del mundo 
por observadores internaciona
les que siem~re recibimos to
das las atenciones y facilida
des para seguir la jornada en 
cualquier mesa electoral donde 
quisimos entrar. Quizas, esta 
sola aportaci6n llegue a justifi-

car -veremos los aconteci
mientos- tanto sacrificio, tan
ta sangre, tanta violencia y 
tanta ternura. 

En este analisis de urgencia 
es necesario preguntarse què 
ha pasado para que una me
diocre dama propietaria de un 
mediocre peri6dico, se alzase 
victoriosa ante el FSLN y su 
brillante y her6ico lider Daniel 
Ortega. 

1. El tema de la guerra es, sin 
lugar a dudas, el mas sentido 
por el pueblo, victima real de 
la misma; por tanto, parte del 
electorado, especialmente j6-
venes en edad militar y ma
dres, se han decantado por la 
opci6n que aparece como la 
mas apta para la desmoviliza
ci6n inmediata de la Contra. El 
FSLN podria haber "negocia
do" la paz, mientras que la 
UNO nutre sus filas con ex je
fes de la Contra y ex guardias 
somocistas, a la vez que tanto 
los unos como los otros estan 
financiados por EE.UU. Por 
tanto, el razonamiento popular 
identifica UNO, Contra y Yan
kis; y el corolario de tal razo
namiento es que si son los 
mismos, al ganar, dejaran las 

armas. No ha sido en vano 
que la Contrarrevoluci6n ha 
seguido emboscando y asesi
nando hasta el mismo dia de 
las elecciones, amenazando 
que seguirian en armas si ga
naban los sandinistas, pospo
niendo su desmovilizaci6n pa
ra después de las mismas y en 
estos momentos para después 
del cambio de gobierno. En to
do caso, no habra entrega del 
gobierno sin el previo desame 
y desmovilizaci6n de los con
trarrevolucionarios. 

2. La misma guerra financia
da y el bloqueo econ6mico im
puesto por la Administraci6n 
Yanki, no ha permitido al 

FSLN mejorar la economia del 
pais, llevando a los nicara
güenses a un verdadero esta
do de penuria, que ha provo
cado un excesivo desgaste del 
gobierno sandinista. Valga re
cordar que este modo de gue
rra, "la Guerra de Baja lntensi
dad", fue especialmente dise
fiada por los cerebros de la 
CIA y el Pentagono para ser 
aplicada en Nicaragua. De esta 
manera el Cacique del Norte 
condenaba a todo un pueblo a 
la miseria y la inanici6n. Mien
tras tanto, se financiaba y asis
tia a un ejército de miles de 
mercenarios en las fronteras 
de Nicaragua, entrenados por 
veteranos yankis de la guerra 
de Vietnam. 

3. Las debilidades ideol6gi
cas y organizativas del FSLN. 
Los sandinistas, por necesidad 
y tradici6n del tiempo de la 
guerrilla,- son capaces de crear, 
dar nombre y siglas a un orga
nismos y con cinco personas 
(basta leer a algunos de sus 
mejores narradores para darse 
cuenta de que esto es asi) 
montan un aparato burocrati
co excesivo para los objetivos 
que se le asigna, de manera 
que los documentos y la mis-

ma vida cotidiana de los nica
ragüenses estan plagados de 
siglas que s61o entienden los 
avezados en el tema y asiala 
estos mismos organismos del 
pueblo llano al que no se les 
explica, o se les explica poco, 
las decisiones que las institu
ciones van tomando; dando 
lugar a una excesiva ideologi
zaci6n de los dirigentes y a 
una organizaci6n popular dé
bil, cuando no ficticia; de ma
nera que, en muchos casos, 
(cooperativas, comunidades, 
organismos del Estado y hasta 
la misma organizaci6n de _ma
sas que se pretende que sean 
las CDS) es mas el ruido que 

las nueces lo que hay en la ta
lega. 

4. El papel de la lglesia, re
presentada por el Cardenal 
Obando, que ha mantenido un 
enfrentamiento continuado 
con el gobierno sandinista, a 
pesar de los esfuerzos concilia
dores del FSLN, y un pueblo 
profundamente cat61ico que 
asisti6 al espectaculo de la vi
sita del Papa Woitila y vio c6-
mo le renia a alguno de los sa
cerdotes que forman parte del 
gobierno revolucionario. 

5. Las vinculaciones Yankis 
con la UNO, que la cre6, la 
sostuvo y la financi6; tal como 
hizo con la Contra, brazo ar
mado de la UNO, llevandola a 
la victoria para que sea el ga
rante de sus intereses en aquel 
pais. 

Estas pueden ser algunas de 
las causas de la derrota del 
FSLN, y en un analisis mas 
reposado que propongo haga
mos conjuntamente cuantos 
estén interesados, podran sur
gir muchas mas. 

El pueblo de Nicaragua se 
enfrenta a partir de ahora con 
una nueva situaci6n tal como 
dijo Daniel Ortega en la larga 
madrugada del 26 de febrero. 
Una situaci6n que ni el pueblo 
nicaragüense que ha votado 
mayoritariamente a la coalici6n 
UNO se esperaba, ni se la es
peraban los mismos vencedo
res del acontecimiento electo
ral. Sera una situaci6n com
pleja en la que no dejara de in
fluir el tradicional sentimiento 
antiimperialista de Nicaragua, 
y en la que no se puede des
cartar la violencia y la guerra si 
la UNO se empefia en la apli
caci6n estricta de su progra
ma, quitandoles las tierras a 
los campesinos pobres y a las 
cooperativas para devolvérse
las a sus antiguos duefios que 
formaban parte de la oligar
quia somocista; y en desarmar 
al ejército y la policfa sandinis
ta, el ejército y la policia cons
titucionales de Nicaragua, 
abriendo la puerta para la in
corporaci6n de la Contra, en
trenada por asesores yankis, a 
un ejército revolucionario sur-

ALTERNATIVAS SOCIALES 

gido de la guerrilla y de extrac
ci6n eminentemente popular; 
lo que seria mezclar el fuego 
con la p61vora. 

Por· otra parte, es bastante 
probable que la coalici6n UNO 
dure poco debido a la hetero
geneidad politica de las fuerzas 
que la componen; pues esta · 
integrada por catorce partidos 
que representan todo el abani
co ideol6gico, desde los co
munistas y los socialistas has
ta la extrema derecha repre
sentada por los somocistas 
asesinos de Pedro Joaquin 
Chamorro, esposo de Dfia. 
Violeta Barrios de Chamorro. 
En buena parte dependera 
también de la capacidad nego
ciadora del FSLN en la Asam
blea Nacional con cada uno de 
ellos a fin de decantar posturas 

determinadas trente a las pro
puestas que supongan un re
troceso de las conquistas revo
lucionarias. 

De cualquier forma, la reali
dad es que se inicia una nueva 
época en que el FSLN tendra 
que cambiar su practica politi
ca y su trabajo de masas. Una 
nueva época que parte de esta 
noche sin el canto de los ga
llos, no ya en Nicaragua, sino 
en toda América Latina, desde 
esta plomiza niadrugada en 
que también "hoy, el amane
cer dej6 de ser una tentaci6n. 
Mariana, algûn dia, brillara un 
nuevo sol que habra de ilumi
nar toda la tierra" que sera 
nuevamente cobijada por la 
ancha sombra del ala del som
brero sandino. 

La ûltima noche que pasé en 
Managua, transcurri6 platican
do con algunas compafieras 
hasta altas horas de la madru
gada, sentados en la puerta de 
la casa. Sali6 la luna, en ctJar
to creciente, y a pesar de los 
lamentos, todos pudimos ver 
que, en Nicaragua, la luna aûn 
crece desde abajo. 

EloyJurado 
En Jalapa el 26 del 2 
Sobre el Atlantico el 

28 del 2 y en 
Sta. Coloma el 1 /3/90 
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4 COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

■ 
Reunion de zona 

canaria 
En La Palma se va a negociar 

el Convenio el sabado dia 18 
de marzo y se pretende que 
sea el mismo que el de Tene
rife, recogiendo las especifica
ciones de a quel puerto. 

En el puerto de Las Palmas 
sigue sin llegafse a un acuerdo 
en el Convenio y continua tan- . 
to por parte de Sestiba como 
de las empresas la agresi6n al 
colectivo portuario. Se han 
perdido todos los juicios sobre 
faltas. El colectivo esta un po
co desmoralizado pero se si
gue la lucha con el impulso del 
grupo de compaiieros que per
cibe con claridad su situaci6n. 

Los compaiieros de los puer
tos de Lanzarote y Fuerteven
tura estan teniendo problemas 
con la empresa de las lfneas 
marftimas Hespérides, opera 
con buques rolones y pretende 

■ 

reducir las manos o grupos de 
trabajo y no respeta los acuer
dos en vigor. 

Respecto a los puertos de La 
Gomera y Hierro se tiene el 
acuerdo verbal con Guillermo 
Bencomo de asimilar el conve
nio de dichos puertos al de Te
nerife en la parte econ6mica, 
ya que en cuanto a manos, 
cada puerto tiene sus propios 
acuerdos negociados. 

En cuanto al aumento de 
cuota de Coordinadora se 
acord6 plantear a la Organiza
ci6n que se aclare c6mo en 
Asamblea General se habia in
formado que no era necesario 
el aumento y en reuni6n de 
zonas se acuerda. 

Estos fueron los temas trata
dos en la reuni6n de zona Ca
naria que se efectu6 los dfas 
13 y 14 de Marzo. 

Cartagena 

Ante la confirmaciç,n del pre
acuerdo del Convenio de Car
tagena, se toma la decisi6n en 
la reuni6n de zonas de Coordi
nadora de expulsar é:le la Orga
nizaci6n a quienes ratifiquen 
dicha plataforma, por conside-

■ 

rar que contraviene en la ma
yor parte de su contenido los 
puntos fundamentales por los 
que se ha venido luchando en 
los puertos, con el desconoci
miento· de esto por parte de 
Coordinadora. 

Valencia 
El 23 de marzo las empresas 

estibadoras valencianas solici
taron del turno de rotaci6n 74 
estibadores para cubrir plazas 
de fijos de empresa. Por acuer
do en Asamblea General, has
ta el dia de hoy, ning(m estiba-

■ 

dor ha aceptado el ir de fijo a 
ninguna empresa al no admitir 
éstas las condiciones de traba
jo exigidas por los portuarios y 
que intenta negociar su comi
té. 

Bilbao 
Los sindicatos CCOO, UGT y 

ELA-STV, han planteado con
flicto colectivo ante la Socie
dad de Estiba y Desestiba del 
Puerto de Bilbao. Por conside
rar que en el convenio colecti
vo, firmado para este aiio, hay 
acuerdos y artfculos que estan 
en contradicci6n con el estatu
to de trabajadores, ya que ante 
la inexistencia de calendario !a
boral y la obligatoriedad de tra
bajos en nocturnos y festivos 
se contradice con las normas y 
cumplimiento del preceptivo 
descanso entre jornales que 
contempla el Estatuto de los 
trabajadores. 

Por otra parte nos han llega-

do noticias de que los eventua
les de este puerto han recibido 
una carta en la que se les co
munica que no vuelvan al tra
bajo hasta el mes de Julio. 

De un articulo del Correo Es
paiiol de Bilbao recogemos la 
noticia de que los estibadores 
jubilados anticipadamente de 
este puerto piden que se revi
se su situaci6n, de jubilados 
forzosos y sin previo aviso, asi 
mismo piden la negociaci6n 
del fondo de asistencia social 
voluntaria creada con las apor
taciones de todos los trabaja
dores, que en aquella fecha 
contaba con activo superior a 
los cien millones de pesetas. 
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■ 
lnfluencia de las 

nuevas bases 
de cotizacion a 

la Seguridad Socia~ 
de los puertos 

En el Consejo de Ministros 
del pasado 23 de febrero se 
aprob6 el · Real Decreto por el 
que se establecen las normas 
basicas de cotizaci6n a la Se
guridad Social, desempleo, 
fondo ·de garantia y Formaci6n 
Profesional en 1990. 

La novedad en lo que con
cierne a los estibadores estriba 
en: 

- asciende los topes de coti
zaci6n del grupo 9 (Bordo y 
Tierra) al grupo 8 (medios me
canicos). 

- asciende al tope maximo de 
cotizaci6n el grupo 4 (capata
ces y confrontas). El pasado 

■ 

aiio habia ascendido a este to
pe el grupo 3 (encargados). 

Estas nuevas bases dividen el 
colectivo portuario en dos 
grandes grupos: Las catego
rias 3 y 4 que estarian al tope 
maximo de las 291.540 pts. 
mensuales (o 9.585 diarias) y 
las categorias 8 y 9 que para 
las prestaciones de accidente 
estarian a estos mismos topes 
y para las contingencias gene
rales su tope asciende a las 
5.615 pts. (base que se aplica 
para las prestaciones de bajas 
por enfermedad y jubilaci6n). 

La repercusi6n de estos as
censos afecta enormemente a 

Ondarroa 
Los veinticinco trabajadores 

portuarios de Ondarroa, se en
cuentran en conflicto laboral, 
en reivindicaci6n de la craci6n 
de una sociedad de estiba y 
desestiba, que supla a la extin
ta O. T. P. a la que pertenecian, 
ya que al desaparecer esta y 
no crearse la nueva sociedad, 
se encuentran en una situaci6n 

de lo mas an6mala y a merced 
de la arbitrariedad de los arma
dores, al ser este un puerto 
eminentemente pesquero don
de la patronal y las autoridades 
se resisten a la creaci6n de la 
nueva Sociedad que regule el 
trabajo de estos compaiieros 
que seguiran presionando para 
ser oidos. 

■ 

los capataces y confrontas y 
en menor cuantfa a los de bor
do y tierra. Bajando al mundo 
de lo real el salario de acciden
te diario una vez descontada la 
cuota obrera y un 20% de 
IRPF un estibador cobraria 
aproximadamente 5.300 . pts 
netas para todas las catego
rias, en contra de las 5.000 
pts. del 89. En cambio en las 
prestaciones por baja de enfer
medad las diferencias se acen
tûa n llegando a ser de 1.700 
pts netas diarias en los 20 pri
meros cjfas entre los dos gru
pos y de unas 2.200 pts. netas 
diarias a partir del dia 21. Ès 
decir mientras unos cobraran 
4.000 y 5.100 otros 2.300 y 
3.000 respectivamente. 

Los salarios para la jubilaci6n 
no se disparan a los topes de 
cotizaci6n para los grupos 4 y 
3 al poner el gobierno un tope 
de 203.280 pts. mensuales bru
tas. En este sentido el gobier
no se ahorra dinero ya que co
tizando al tope maximo de las 
291.540 pts solo podran perci
bir un maximo de 203.280. 
Aûn asi las diferencias entre 
los dos grupos de categorfas, 
el 3 y 4 con el 8 y 9 es enorme. 

Una vez analizado lo que di
ce el decreto nos ha de quedar 
claro que estas diferencias no 
las marcamos los trabajadores 
ni son pactadas por los comi
tés de empresas, sino que nos 
vienen impuestas por decreto 
a través del gobierno. Aunque 
si bien es verdad que en los 
dos ûltimos aiios se han igua
lado las cuatro primeras cate
gorias y que la categoria 9 lo 
ha hecho con la 8, la diferen
cia entre ambos grupos es 
fuerte. 

Estas medidas desequilibran 
los intentos de muchos comi
tés en intentar igualar o si mas 

. no disminuir las diferencias sa
lariales, llevandonos a la div
si6n del colectivo, cosa que 
hemos de evitar cueste lo que 
cueste. Ante estas medidas 
nos hemos de plantear estu
diar a fondo e imaginar las me
didas correctoras que como 
colectivo hemos de encontrar 
para que estas diferencias no 
se acentûen. El divide y vence
ras ha sido el lema por el que 
se ha guiado y seguira guian
dose el capi~al y la sociedad de 
consumo para sacar mejores 
beneficios. Nuestra finalidad 
es abolir en cuanto odamos 
estas diferencias. La soluci6n 
no sera facil ya que el proble
ma que se nos ha planteado es 
complejo porque incide en los 
aumentos de los costes y en 
los intereses egoistas de los 
grupos. 

Asimismo este conjunto de 
estibadores, · afectados por la 
jubilaci6n anticipada, manifies
tan que solicitaran la revisi6n 
del real decreto que se negoci6 
a espaldas de los trabajadores 
y del congreso de diputados, 
en mayo de 1986, cuando las 
camaras habian sido disueltas. 
Este decreto tiene una vigencia 
de cinco aiios, por lo que exis
te el temor entre los portuarios 
en activo de estar incluidos en 
las pr6ximas listas de jubilacio
nes forzosas. 

Sentencias 

En Vigo ha salido sentencia 
favorable a CNT que impugna
ba las elecciones sindicales de 
aquel puerto por no haber in
clufdo en el censo a los traba
jadores eventuales. 

En el puerto de Pasajes sali6 
sentencia declarando nulos los 
despidos de los fijos disconti
nuos que habia efectuado la 
empresa de aquel puerto en 
Agosto del 89. 
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■ 
Reunion de 

la con,ision n,ixta 
Reuni6n de la comisi6n mixta 

del acuerdo portuario de 5 de 
febrero 1988, celebrada en Ma
drid el 8 de marzo de 1990, en 
la que participaron la totalidad 
de las organizaciones integran
tes de la misma. (Administra
ci6n, Empresas y Sindicatos) 

Por parte de las organizacio
nes sindicales se expuso que 
por el tiempo transcurrido des
de la fecha del Decreto y la fir
ma del Acuerdo Portuario, tras 
haber firmado los convenios 
colectivos en los puertos prin
cipales, y la experiencia tenida 
en la aplicacion prâctica de tal 
normativa que ha propiciado 
unas vias negociadoras, se 
hace oportuno afrontàr los te
mas pendientes del acuerdo, 
reservados a la competencia 
de la comision Mixta, instru
menta que en todo casa ha de 
ser util para crear condiciones 
mas homogeneas en los puer
tos y facilitar la paz !aboral. 

En este sentido se aportaron 
tres documentas, que contie
nen el trabajo elaborado por 

las organizaciones sindicales, 
que sirva"n de documenta de 
discusi6n con el fin de llegar a 
un acuerdo con los siguientes 
temas: 

- Clasificacion profesional 
- Eventuales 
- Reglamento para el ascenso 
y criterios en orden a la forma
cion. 

Por las empresas se coincidio 
en la oportunidad y necesidad 
de desarrollar el acuerdo en 
sentido de homogeneizar crite
rios respecta al empleo, las 
clasificaciones profesionales, 
la formacion profesional y el 
acceso al trabajo portuario, se 
comprometieron a estudiar la 
documentacion presentada y 
responder por escrito en la pri
mera semana de abril, expo
niendo las modificaciones que 
etimen oportunas. 

Ouedando convocadas las 
partes a volverse a reunir el 
proximo dia 20 de abril, con el 
fin de perfilar un acuerdo con
junto. 

Adios 
con,paneros 

Murio en Sevilla en el mes 
de febrero el compaf\ero Jo
sé Garda Guio. Fue durante 
muchas af\os miembro del 
Comité por Coordinadora y 
se distinguio par su seriedad 
y honestidad en el trabajo 
sindical. 

En Algeciras ha muerto 
también en los primeras 
dias del mes de marzo, otro 
significado compaf\ero del 
Comité y gran defensor de 
Coordinadora, Miguel Mata 

Cordoba, de historiai inta
chable. 

Ambos compaf\eros han 
sido grandes luchadores 
que han marcado una déca
da dificil para los colectivos 
de estos puertos, siempre a 
la cabeza de las reivindica
ciones mas justas de los tra
bajadores portuarios. Am
bas pérdidas merecen un 
agradecido recuerdo de par
te de todos los portuarios 
espaf\oles. 

. COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

Mis apuntes 
De todos es conocida la ca

pacidad de lucha, que en reite
radas ocasiones hemos de
rriostrado, todos los que perte
necemos a esta plantilla, siem
pre que las Autoridades de tur
no, han intentado erosionar 
nuestros legftimos derechos, y 
siempre en menor o mayor 
cuantfa, hemos conseguido 
parte de nuestras reivindica
ciones, claro esta que nada 
nos ha sido regalado. 

Sin embargo ahora, esas 
mismas Autoridades, nos aca
ban de asestar un golpe bajo, 
sin ni siquiera ruborizarse, ·y lo 
lamentable es que de nuestros 
propios representantes, solo 
·hemos recibido de momento, 
la promesa de que estudiaran 
lo que se puede hacer. 

Si no me equivoco en una de 
las ultimas asambleas que se 
convoco, se nos coment6 que 
el cambio de categorfa profe
sional era muy complejo, y 
que aunque se consiguiera al
go, ni mucho menos consegui
riamos que todos los Portua
rios, llegaramos a ser conside
rados en la de Encargado Ge
neral, puesto que eso seria del 
todo imposible, no era ni mu
cha menos estas las aspiracio
nes de los M.M., pero si que 

ESTIBADOR DE HONG KONG 
EN EUROPA 

Se llama Tsjang. Trabaja co
mo chofer de camiones de 
contenedores y forma parte de 
los 2,5 millones de obreros de 
Hong Kong que normalmente 
no salen en la prensa occiden
tal si ella describe Hong Kong. · 
Por primera vez s·ale de su pais 
para reunirse con sus colegas 
europeos, obreros portuarios 
que se reunen en Hamburgo, 
en septiembre de 1989. Quiere 
aprender todo sobre las condi
ciones de trabajo y de los éxi
tos de la clase obrera en los 
puertos de Europa. 

Ademas, Tsjang dedica mu
cha tiempo al informar a sus 
colegas sobre las condiciones 
del trabajo en el "paraiso del 
capitalismo". 

En el puerto de Hong Kong, 
que es el maypr puerto de 
contenedores del mundo, cada 
obrero trabaja 80 horas medias 
por semana.. . Una vez por 
mes los obreros tienen que tra
bajar 24 haras seguidas para 
reducir los gastos salariales. 

por lo menos se consigùiera el 
reconocimiento de nuestras 
especialidades, en forma de 
aumento de la categorfa, aun
que por lo visto lo han conse
guido todas las secciones es
cepto la nuestra, porque hasta 
la seccion de bordo ha subido 
de categoria, y no digamos la 
de confrontas, sobordistas y 
capataces, que por lo visto, 
son las unicas que han podido 
·acceder a un aumento real de 
la categorfa. 

Ahora, si los M.M. a los que 
se les ha exigido, la moderni
zacion en su trabajo, por me
dia de cursos de capacitacion 
a las nuevas tecnologias, y a 
los que se les dice que somos 
el futuro, se nos reconoce eso 
si, que somos los cimientos 
sobre los que edificar este nue
vo Puerto que aspira, a colo
carse a la altura de todos los 
Puertos Europeos, y se nos lie
na de lisonjas, por lo bien que 
lo estamos hacienda y todas 
esas zarandajas, yo y como yo 
muchas de mis compaf\eros, 
creemos que todo eso es DE
MAGOGIA, ya que todos han 
mejorado escepto nosotros. 

Sin embargo, no dudo ni por 
un momento, que si nos plan
tamos y decimos basta, todos 

Prestaciones por enferme
dad, subsidias de desempleo o 
derechos sindicales no existen 
en Hong Kong. Faltan medi
das de seguridad; por ello ocu
rren muchas accidentes de tra
bajo. En el trasbordo de con
tenedores por ejemplo, el 
obrero tiene que estar encima 
del contenedor para fijar los 
colgadores de la maquina en el 
contenedor. 

Durante el transporte, el tra
bajador tiene que quedarse en
cima del contenedor para des
hacer los ganchos cuando el 
contenedor llegue al lugar ade
cuado. El trabajador se en
cuentra entonces en una altura 
de decenas de metros, sin cin
turon de seguridad. Se llama a 
estos trabajadores: los acroba
tas volantes. Elsuelo es muy 
desigual, lo que causa muchas 
accidentes. Los trabajadores 
caen de los contenedores o los 
contenedores caen ello"s mis
mos. Esta es la realidad que se 
esconde detrâs de las cifras 
simples que muestran que 
Hong Kong ha superado a 
Rotterdam con respecta al 
trasbordo de contenedores. 

Durante mucho tiempo los 
obreros no tenian ganas de or
ganizarse en una de las dos 
centrales sindiales politicas. La 
lucha politica entre la central 
pro Pekin y la central pro Tai-

sin escepcion, se nos hecha
rfan encima, criticando cual
quier tipo de accion que trata
ramos de emprender, y que 
claro esta, nadie apoyaria, por
que los unicos perjudicados 
somos los de siempre, los M. 
M., aunque, claro, solo pue
den acceder a un reconoci
miento aquellos a los que no 
tienen nada para que se les re
conozca, y ahora es cuando 
me pregunto, de qué sirven los 
cursos que hemos hecho, de 
qué sirve ser especialista, solo 
para ser los ultimos de la lista 
y para que a la hora de jubilar
nos, seamos los que menos 
cobremos a cambio de ser los 
que mas hayamos trabajado, 
aunque ya se sabe, el que mâs 
pone mas pierde y si no que se 
lo pregunten a los M.M., no 
nos queda nada mâs que to
mar una decision y es que a 
partir de ahora; sean los de 
mâs alta categoria los que tra
bajen, mientras nosotros nos 
reimos de su ineptitud, lastima 
que eso es solo un triste y la
mentable premio a nuestra de
dicacion. 

Jaime 

wan enajen6 los obreros de los 
sindicatos que no respondian a 
los problemas cotidianos de 
los obreros. Sin embargo, en 
la onda del nuevo sindialismo 
en el tercer mundo, que en 
muchas casos resulto en la 
creacion de federaciones radi
cales e independientes, se han 
producido cambios en Hong 
Kong. Corno en Corea del Sur 
muchas sindicatos indepen
dientes fueron formados a ba
se de las experiencias de los 
obreros. Por ejemplo, una gran 
huelga en International Termi
nais Group (HIT) en 1983, re
sulto en la creacion de un sin
dicato independiente en el 
HIT. La tarea de los militan
tes sindiales progresistas, en 
Hong Kong, es de coordinar 
estas diferentes experiencias 
en una federacion poderosa 
que sea capaz de defender los 
int_ereses de los obreros contra 
la represion capitalista y contra 
el despotismo de China, que 
controlarâ Hong Kong a partir 
de 1997. 

Cuando vuelva a Hong Kc;mg, 
"mister Tsjang" utilizara sus 
experiencias europeas para 
fortalecer la lucha de los obre
ros portuarios y del transporte. 
Continuarâ el contacta con 
sus colegas en Europa. El pri
mer pas esta hecho. 

5 



6 

/ 

DOCUMENTACION/ ANALISIS/DEBAT:!S 

■ Ide la pagina i) 

~La bancarrota del ''socialisn,o 
real'': el fin de un mito 

/ 
Crisis econom1ca y moral 

agravada, ademas, por la tra
dicional corrupcion de la buro
cracia dominante -la llamada 
nomenklatura - y la presion 
militar del imperio de Occiden
te (OTAN, Estados Unios). 
Obligados a seguir la carrera 
armamentista, los gobiernos 
de Europa Occidental, han 
destinado cada vez mayores 
recursos a sus gastos militares 
en perjuicio de la produccion 
de bienes de consumo, aca
rreando una situacion de de
gradacion en las condiciones 
de vida que han alcanzado un 
nivel insostenible. 

Corno buitres 

El desmoronamiento del blo
que oriental ha levantado la 
veda para los capitales occi
dentales, que se han lanzado 
como buitres sobre un espacio 
geogrâfico hasta ahora cerra
do, en busca de nuevas opor
tunidades de negocio. 

El capital transnacional, so
bre todo los agentes financie
ros europeos, ya han ofrecido 
su apoyo si los nuevos manda
tarios que salgan del proceso 

de transicion son capaces de 
garantizar la estabilidad politi
ca suficiente a fin de que · 1as 
futuras inversiones sean renta
bles. lncluso el canciller ale
man Kôhl ha insinuado la ne
cesidiid de poner en marcha 
un nuevo "Plan Marshall", si
milar al que los norteamerica
nos aplicaron en la reconstruc
ci6n de los pafses de Europa 
Occidental al finalizar la Il Gue
rra Mundial. 

Apenas comenzaron los pri
meros sfntomas del cambio 
polftico en los paises del Este, 
los lfderes polfticos y econ6mi
cos occidentales no ocultaron 
su jubilo ante la posibilidad de 
contar en los pafses vecinos 
con un mercado de 400 millo
nes de consumidores. Desde 
luego, para los pafses hegem6-
nicos en la Comunidad Econo
mica Europea, y especialmente 
para la Republica Federal Ale
mana, la oferta de una mano 
de obra disciplinada y barata, 

como la que pueden ofrecer 
los pafses del Este, tiene un in
dudable atractivo. 

Sin embargo, tal opcion no 
esta exenta de contradicciones 
ya que también es cierto que 
la desviacion de las inversiones 
hacia el Este contribuirfa a in
crementar los desequilibrios 
regionales en el seno de la 
CEE, entre los pafses ricos y 
pobres, lo que repercutira ne
gativamente sobre la estabili
dad social y economica en el 
sur de Europa. 

llna alianza de intereses 

A finales del pasado ano, 
Gorbachov y Bush, llevaron a 
cabo en la isla de Malta lo que 
parece ser la version actualiza
da de la Conferencia de Yalta, 
en la que las potencias vence
doras de la Il Guerra Mundial 
se repartieron sus respectivas 
esferas de influencia. 

La conferencia de 1989 en la 
isla de Malta ha querido poner 
fin a la "guerra fria" y estable
cer un nuevo reparto de pape
les entre los representantes del 
estado ruso y norteamericano 
dentro de una nueva estrategia 

de dominacion polftica interna
cional. Uno de los aspectos 
mas relevantes de la perestroï
ka es que, con los cambios 
que pretende introducir en el 
bloque soviético, los intereses 
de la clase dominante en am
bas superpotencias convergen 
en un mismo sentido: el de ga
rantizar la acumulacion de ca
pital en el contexto de un mer
cado mundial. 

En este sentido se mueven 
las iniciativas de los reforma
dores del Este. Los gobiernos . 
que surjan del proceso de libe
ralizaci6n en esos pafses, legi
timados por las formas demo
craticas capitalistas, habran de 
acometer una profunda rees
tructuracion del aparato pro
ductivo, de manera que en un 
breve plazo se homologue con 
el modelo productivo y !aboral 
de occidente. 

Los reformistas del Este se
rian los encargados de iniciar 
una especie de acumulacion 

primitiva de capital que prepa
re las bases para conseguir un 
mercado solvente, capaz de 
responder a las necesidades 
del capital occidental. Necesi
dades que no solo se refieren a 
la obtencion de una de obra a 
buen precio, sino también a la 
posibilidad de contar con un 
mercado cuya demanda de . 
bienes de consumo suponga 
una via de salida al problema 
de sobreproduccion que afecta 
a las empresas transnacionales 
de los Estados Unidos, Japon 
y la CEE. 

En el piano polftico, los bene
ficios también son importan
tes. Los gobiernos occidenta
les encuentran en esta "con
version de los comunistas" a 
la religion de la economfa de 
mercado una manera de refor
zar y legitimar su instrumento 
de domunacion por antonoma
sia: la democracia representa
tiva. 

Ademas, la desaparicion de 
la alternativa que hasta ahoa 
parecia representar el "socia
lismo real" frente a las formas 
de dominacion capitalista, ace
lera la reconversion de_mocrati
ca de los partidos comunistas 
occidentales que, como ya en 
los anos cincuenta hicieran los 
partidos socialistas, se habian 
adelantado a la perestroika 
con el invento aquel del Euro
comunismo. 

Asf las cosas, los partidos 
comunistas que monopoliza
ron la representacion polftica 
de la izquierda en Occidente 
durante las ultimas décadas se 
ven desenmascarados en su 
verdadero caracter capitalista . 
De ahf que su opcion se incline 
cada vez mas en la reafirma
cion del Pacto Social dentro 
del nuevo estado corporativo 
que caracteriza la actual fase 
de dominacion polftica del Ca
pital. Es decir, buscar el com
promiso con los representan
tes del capital (empresas) y de 
la administracion publica (Go
bierno), mediante la imposi
cion de su control y gestion 
sobre la fuerza de trabajo, de 
acuerdo a las necesidades de 
la acumulacion capitalista. 

El final de un mito 

Una de las consecuencias 
mas sobresalientes de todo el 
desbarajuste que tiene lugar 
en los pafses del Este, es la 
instrumentalizacion ideol6gica. 

Ademas de las posibles opor
tunidades comerciales, el fra
caso del socialismo real rinde 
un ultimo servicio a la ideolo
gfa de Occidente: la de inducir 
en la conciencia de los trabaja
dores de todo el mundo la im
posibilidad de emanciparse de 
la realidad impuesta por el ca
pital. A la luz de lo que acon
tece, cunde la desmoralizacion 
y el ultimo espejismo de la 
emancipacion se disipa como 
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humo de pajas ante el escapa
rate del supermercado. Aque
llo que millones de trabajado
res creyeron durante anos que 
era todo (la llamada patria so
viética, como ejemplo de la 
emancipac1on revolucionaria 
del movimiento obrero), resul
t6 ser nada. 

Y realmente era nada; o mas 
bien, era el gran engano, co
mo muy pronto se pusiera de 
manifiesto. Ya en los meses 
que siguieron a la Revoluci6n 
de Octubre, la masacre de 
Cronstadt y la represi6n de la 
Oposici6n Obrera llevada a ca
bo por el Partido Bolchevique 
fueron los primeros sintomas 
de las formas totalitarias que 
nacian en nombre de una su
puesta emancipaci6n de los 
trabajadores. 

Del caracter contrarrevolu
cionario de la ideologia leninis
ta y de su nefasta influencia 
sobre el movimiento de eman
cipacion de los trabajdores en 
occidente también tenemos 
sobrados ejemplos. Baste re
cordar, a este respecto, el so
metimiento de las organizacio
nes obreras a las directrices 
polfticas de las burguesfas na
cionales respectivas, mediante 
la formula de los Frentes Po
pulares, recomendados desde 
la llla. lnternacionàl. 

En la propia experiencia his
torica espanola podemos en
contrar otros muchos argu
mentos que demuestran el ca
racter reaccionario de las orga
nizaciones que se reclamaban 
inspiradas en el llamado "so
cialismo real". La represi6n es
talinista sobre las colectiviza
ciones, el asesinato de militan
tes revolucionarios (anarquis
tas y del POUM) durante 1936-
39, y, mas recientemente, el 
papel jugado por el Partido Co
munista en los anos de la 
"transicion democratica" hi
cieron patente la naturaleza 
real de una ideologia siempre 
abierta al pacto con las fuerzas 
"progresistas" (eso si) del ca
pital. .. 

Y decimos esto, no por unir 
nuestras voces al coro de hip6-
critas, arribistas y conversos al 
liberalismo que celebran la 
apoteosis de la ideologia mer
canti! capitalista, sino para 
avanzar en la critica de los pre
juicios burgueses camuflados 
en las teorfas pretendidamente 
revolucionarias. Y lo hacemos, 
ademas, desde la legitimidad 
hist6rica de la tradici6n prole
taria que a lo largo de este 
siglo ha mantenido su oposi
ci6n activa tanto a las formas 
de dominaci6n burguesas, co
mo a las de la burocracia leni
nista. U na corriente historica 
que abarca desde la izquierda 
marxista germano-holandesa, 
hasta el POUM, pasando por 
el movimiento anarquista . 

No descubrimos, pues, nada 
nuevo. Tampoco hay nada de 
qué lamentarse. Se desvanece 
un mito, una supersticion que, 
en nombre de una pretendida 
emancipaci6n de los trabaja
dores, ha contribufdo a su so
metimiento tanto en el Este, 
como en Occidente. Muere 
una superstici6n y con ella el 
viejo movimiento obrero ... 

Parece, pues, llegado el mo
mento de enfrentarse crftica
mente y sin tapujos a lo que 
ha sido nuestra propia historia 
y acabar con todos los prejui
cios y mitos surgidos en torno 
a los proyectos de emancipa
ci6n de los trabajadores que 
movilizaron a la clase obrera 
en el pasado. Para ello solo 
podemos partir de una consta
taci6n fundamental: la expe
riencia cotidiana de nuestra 
condicion proletaria en la nue
va fase de dominaci6n del Ca
pital. 

A partir de ahi, s61o una cosa 
parece clara (una vez barridas 
de la escena social las institu
ciones del viejo movimiento 
obrero y las tutelas ideol6gicas 
que impedfan la afirmaci6n 
aut6noma del proletariado), 
que todo depende de noso
tros. Unica y exclusivamente 
de nosotros ... 
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■ 
l Qué representa 
la Barcelona '92? 

Barcelona es una ciudad donde, para la mayoria, cada vez es 
màs dificil vivir. 

Una ciudad cara, una ciudad insolidaria, una ciudad privatiza
da, una ciudad controlada y represiva. 

El 92 es la fecha mitica que alimenta las estadisticas y los 
discursos. Detras de estas dos cifras nos presentan una mirada 
de progreso y modernidad, con el circo olimpico como telôn de 
fondo. 

Barcelona: un escaparate 

Cada dia nos repiten insisten
temente que Barcelona es una 
gran ciudad y què s61o hay 
que abrir los ojos para darse 
cuenta de eso. Mas plazas pu
blicas que nunca, mas espa
cios verdes, en definitiva: 
"Barcel6na ponte guapa". Pe
ro la limpieza de las fachadas 
de las casas, trabajo en el que 
estan tan empefiados, es el 
mejor ejemplo del modelo de 
ciudad que nos quieren impo
ner. Se limpian las fachadas, 
pero el interior de la casa, la 
mayor parte de las veces, que
da igual. Se avanza asi hacia 
una ciudad escaparate en la 
que unos se enriquecen y en la 
que cada dia es mas dificil vi
vir. 

Una ciudad que es capital del 
disefio y de la post-moderni
dad, en la que la mayoria de 
los proyectos que se proponen 
son los que fomentan una cul
tura elitista en la que se bene
fician s61o los nueve comisa
rios culturales, sin otro objeti
vo que la promoci6n publicita
ria de la ciudad convertida en 
escaparate y espectaculo (Bie
nal, Construimos Catalufia, 
etc.). 

Por otro lado, se fomenta la 
producci6n de una cultura mi
serable, de masas, concebida 
como un espacio ludico donde 
desviar y controlar la agresivi
dad social. Un espacio ludico 
hacia el quai se pretende re
conducir cualquier forma de 
sociabilidad, reproduciendo en 
ella comportamientos pasivos. 
En esta· Barcelona escaparate, 
s61o nos dejan ser meros es-· 17 

pectadores y cuando quere
mos entrar en el juego reba
sando las normas impuestas 
por el poder, entonces nos en
contramos con la represi6n 
mas descarada. 

Barcelona: un projecto de 
modemizaciôn capitalista 

La transformaci6n acelerada 
del area metropolitana de Bar
celona esta inscrita en el pro
yecto post-industrial europeo, 
es decir, dentro de la redistri
buci6n internacional del traba
jo. Asi, Barcelona ha de asu
mir el papel de uno de estos 
centras de producci6n, como 
ciudad centrada en el sector 
terciario. Este hecho exige una 
adecuaci6n del espacio urba
no. Por eso se pretende repro
ducir sobre el piano de la ciu
dad una distribuci6n de la po-

blaci6n segun el estatus social 
y la posici6n concreta que cual 
ocupe en la nueva jerarquia 
determinada por este proceso 
de terciarizaci6n. 

Eso supone, en primer lugar, 
la desintegraci6n de los focos 
de poblaci6n marginal, tradi
cionalmente adscritos a la peri
feria, que con su presencia po
drian desestabilizar el conjunto 
de la poblaci6n metropolitana 
(es muy ilustrativo lo sucedido 
con el caso del barrio de La 
Mina). 

Ademas, se procura "liberar" 
espacios de lujo para el espar
cimiento del turismo y de la 
clase acomodada barcelonesa, 
para lo cual hay que desplazar 
el centro hist6rico, como se ha 
hecho en Bolonia, Paris y se 
intenta hacer en los "dock
lands" londinenses, limpiando
los de poblaci6n indeseable 
(inmigrantes, viejos, margina
dos y otros damnificados en la 
lucha cotidiana por la vida). 
Con eso, la Rambla de Catalu
fia, el Paseo de Gracia, Las 
Ramblas y El Muelle Espafia, 
se convertirian en un centra 
comercial y de ocio acotado, 
lo cual representa un claro in
tento de "privatizaci6n" del 
espacio urbano abierto, que 
siempre han sido Las Ramblas 
y sus alrededores. 

Barcelona: un proyecto de 
normalizaciôn represiva 

La utilizaci6n propagandisti
ca de la "inseguridad ciudada
na" promocionado directa
mente desde el poder, esta sir
viendo para poner en marcha 
todo un plan de contrai social 
basado en una distribuci6n 
"mas racional" de comisarias 
y de otros dispositivos represi
vos. A las 15 ya existentes se 
afiadiran 3 mas en Nou Barris, 
Ciudad Meridiana y Barcelone
ta. lgualmente, se ha inaugu
rado un nuevo centro del Ser
vicio Regional de lnformatica, 
conectado a la base de datos 

de El Escorial, que centraliza 
actualmente la informaci6n 
policial de todo el estado espa
fiol. 

Con todo este montage se 
quieren establecer, como en el 
resto de Europa, dos catego
rias de ciudadanos: el "buen 
ciudadano" que colabora en el 
funcionamiento de la ciudad y 
el "marginado social", cuyo 
comportamiento pone en duda 
las reglas del juego democrati
co. 

En este sentido, el volunta
riado que presta su colabora
ci6n gratuita en el montaje 
olimpico, representaria un pri
mer ensayo de participaci6n 
de los buenos ciudadanos en 
una empresa pretendidamente 
colectiva. La funci6n mas ob
via de estas peones, aparte de 
reducir los gastos, consiste en 
el hecho de prestar una ima
gen de juventud, belleza y par
ticipaci6n altruista. Pero, tam
bién, han de servir para impul
sar un ambiente propicio para 
la creaci6n de tropas de volun
tarios que se dediquen. a "tra
bajos sociales". 

Dado el incremento de las 
necesidades en el sector del 
que se han visto proyectados 
tuera de lo que se denomina .la 
vida colectiva, el voluntariado 
social vendria a cumplir una 
funci6n cada vez mas impor
tante dentro de la configura
ci6n de las sociedades moder
nas, tanto en los aspectas 
econ6micos, como en los 
ideol6gicos: "nos civilizamos 
sirviendo a los pobres que son 
demasiado deficientes para 
poder llevar a cabo una vida 
tan estupenda como la nuestra 
y a los que el estado abandona 
a su suerte". 

Y para los que no quieren 
normalizarse pasando por los 
aros olimpicos y rechazan este 
modelo de participaci6n y de 
vida, se les réserva eso que el 
poder siempre ha destinado a 
los rebeldes: la prisi6n, el ma
nicomio, la droga y todas las 
demas formas de anular la 
subjetividad. 

Los JJOO, lQUé son? 

Los JJOO se insertan clara
mente dentro de todo este 
proceso de modernizaci6n de 
Barcelona. La olimpiada seria 
el ritual que abriria la puerta de 
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una nueva etapa de acumula
ci6n de capital, con el soporte 
de todas las fuerzas politicas. 
No en vano, con la escusa de 
los JJOO se han acelerado las 
obras de infraestructura, la in
troducci6n de nuevas tecnolo
gias informaticas, etc ... 

Un gran negocio 
para unos cuantos 

Aunque pueda parecer sim
plista, hay que afirmar que el 
verdadero significado de los 
JJOO es el de un espectaculo 
deficitario que tenemos que 
pagar entre todos (subida de 
las tarifas e impuestos munici
pales, especulaci6n inmobilia
ria, etc ... ). No obstante, los 
juegos olimpicos son un nego
cio. Lo son para unas cuantas 
empresas multinacionales (de 
la informatica y telecomunica
ci6n, de la alimentaci6n, de la 
ropa deportiva, inmobiliarias, 
empresas prestamistas !abora
les, etc .... ). De hecho, la 
Olimpiada es una simple ma
niobra para generar una de
manda de bienes y servicios 
que incrementen la acumula
ci6n privada de capital, trans
ferido desde el fondo publico 
que reduce sus prestaciones 
sociales. Ni la falsa esperanza 
de los puestos de trabajo que 
se generen puede disimular 
que se trata de ocupaciones 
precarias, temporales, en pési
mas condiciones de trabajo y 
salario. Ademas supone un 
fuerte déficit para la ciudad 
(segun las previsiones oficia
les, el déficit que corresponde
ria pagar a Barcelona seria de 
diez millones de pesetas, eso, 
siempre que todo vaya bien). 

Promociôn del 
deporte-espectâculo y de élite 

Mientras persiste la deficien
cia de instalaciones deporti
vas, de uso publico, sè incre
menta la construcci6n de esta
dios y vila olfmpicas de utiliza
ci6n restringida a la élite del 
deporte de competici6n. Un 
deporte que, detiatizado por 
los intereses comerciales de 
las entidades patrocinadoras, 
se profesionaliza a la vez que 
nos presentan como héroes a 
deportistas que se ven conver
tidos en maquinas de compe
tir cargados de anabolizantes. 

Creaciôn de 
un sentido colectivo 

Los juegos olimpicos apare
cen en un momento en el que 
los grandes proyectos de 
transformaci6n social se han 
derrumbado. Solo queda el lla
mado canvio, cuyos limites ya 
se han hecho evidentes. En es
te horizonte de no~futuro, los 
JJOO se ofrecen como una es
peranza colectiva. Gracias a 
ellos nos podremos identificar 
con nuestra ciudad, con nues
tro equipo ... Ante la dureza de 
la vida cotidiana, nos venden 
una raz6n de existir. lncapaces 
de ser nosotros mismos, inca
paces de romper nuestro pro
pio aislamiento, nos ofrecen 
una ilusi6n a que agarrarnos. 
Pero los JJOO son una falacia, 
un espectaculo que niega en si 
mismo la participaci6n, una 
euforia artificial en la que no 
existe vida real. 

Los JJOO del 92 representan 
para Barcelona el vestido largo 
de un modelo de ciudad "mo
derna", fruto de una determi
nada. idea de progreso. No 
obstante, mas alla de todo res
plandor publicitario y del lujo, 
en la realidad cotidiana aflora 
la miseria: los marginados, los 
parados, los pensionistas em
peoran cada vez mas su situa
ci6n y aumentan sin parar. La 
especulaci6n inmobiliaria des
pierta de su latencia y vive una 
efervescencia paredda a la del 
porciolismo de los afios 60. 
Todas las previsiones apuntan 
hacia un modelo de ciudad du
ra, insolidaria y centralista res
pecto a la periferia metropoli
tana. Asi, Barcelona, gracias a 
los JJOO, se convertira en una 
ciudad elitista y cara, recupe
rada para los privilegiados. 

Creemos que, de la misma 
forma que para el capital los 
JJOO son un momento impor
tante, también para los que es
tamos en su contra, pueden 
constituirse en objetivo de lu
cha. Tenemos que àtrevernos 
a romper con el aislamiento. 
Los juegos olfmpicos son una 
oportunidad unica para experi
mentar imaginativamente nue
vas formas de oposici6n y de
nuncia, para unirnos, para reir
nos ... para decir que no esta
mos muertos. En definitiva, 
para gritar bien fuerte que hay 
otros barceloneses. 
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■ 

lnformacion sobre 
la Cooperativa 

'Tierra y Libertad' 
De nuevo nos ponemos en 

contacto con vosotros, para 
explicaros el desarrollo de la 
cooperativa "Tierra y liber
tad". Ya han pasado casi 10 
meses desde que se puso en 
marcha el proyecto y los avan
ces logrados han sido muchos. 

Desde luego, no hubieran si
do posibles sin el apoyo, la so
lidaridad y la ayuda de voso
tros. Aunque todavia estamos 
lejos de asegurar que la Coo
perativa esta consolidada y en 
pleno rendimiento. Aûn las di
ficultades son muchas y mu
chos objetivos deseados estan 
todavia sin alcanzar. 

Ganaderia 

Ahora mismo contamos con 
104 ovejas, que estan pariendo 
por estas fechas. En los ûlti
mos 4 meses, hemos pasado 
de tener 60 cabezas a tener 
104. Los zorros y jabalies, han 
atacado varias veces al rebano 
y han matado 3 corderos. Es
tamos intentando construir un 
recinto ganadero para evitar la 
acci6n de estos animales sal
vajes. 

También hay 80 pavos, 50 
gallinas, patos, ocas, conejos 
y otros animales. Con estos 
animales, nos prciveemos de 
carne y huevos y también so
bra pequenas cantidades para 
vender, sobre todo queremos 
vender unos 60 pavos, aprove
chando las fechas de la Navi
dad. La venta la hacemos no
sotros directamente a amigos 
y companeros. 

Al principio, compramos una 
vaca, que se nos muri6 y aho
ra tenemos otra que ha parido 
a principios de diciembre, un 
ternero. 

Contamos también con 13 
cerdos pequenos, ya que la 
cerda pari6 11 crias. 

lnfraestructura 

La Cooperativa hizo un pozo 
manualmente, que ya esta ter
minado. Nos cost6 2 meses de 
duro trabajo, pero ahora esta 
lleno de agua y pensamos que 
con este pozo de 13 metros de 
profundidad, hemos resuelto 
el prob1ema del agua para el 
consumo de la casa. 

Hay ya 3.000 metros de fin
ca, con una cerca nue.va. Este 
espacio cercado es el que va
mos a destinar a cultivos, oli
var, frutales, huerta y la casa. 
0 sea, la zona que tenemos 
que aislar de los pastos, pues
to que el ganado al andar suel
to por la finca, habia que im
pedir que entrara en los sem
brados y zonas de cultivo. Aûn 
nos queda por cercar 3.000 
metros mas para evitar que las 
ovejas se metan en las fincas y 
sembrados de los vecinos. 

El camino de entrada, hubo 
que darle un ligero arreglo, pa-

ra evitar quedarse aislado 
cuando lloviera, como sucedi6 
el invierno pasado. Se han 
hecho trabajos de nivelaci6n y 
compactado, pero es insufi
ciente, puesto que no se hizo 
el trabajo de rellenar y com
pactar de nuevo que es funda
mental para evitar su rapido 
deterioro. Este trabajo es ur..; 
gente hacerlo. 

Cultivos 

En octubre se empez6 a plan
tar una huerta en la orilla del 
rio El Bosque, pero por las 
abundantes e inesperadas llu
vias, que ha habido en Anda
lucia, en los meses de noviem
bre y diciembre, el rio se ha 
desbordado y ha arrasado la 
huerta. 

Ahora estamos sembrando 
nuevamente en otro lugar. 

Para este ano, hay prepara
das unas 15 Ha. de tierra, las. 
mas fértiles para sembrar ce
reales y pastos para el ganado 
y cultivos para el autoconsu
mo: garbanzos, habas, ajos, 
etc. Las lluvias continuas no 
nos dejan sembrar, porque el 
terreno esta muy embarrado y 
no es posible hacerle ninguna 
labor. 

Al olivar, se le recogi6 las 
aceitunas y han dado 700 ki
los, que lo hemos cambiado 
por 100 kilos de aceite de oli
va. La producci6n de aceituna, 
ha sido muy baja, ya que el 
olivar estaba muy abandonado 
cuando se compr6 la finca. Es
te olivar, puede dar en los pr6-
ximos anos, entre 6.000 y 
8.000 kilos de aceitunas, pero 
necesita mas labor y tiempo 
para recuperarlo. 

La maquinaria utilizada, ha 
sido arrendada a campesinos 
de la localidad, porque la Coo
perativa no dispone hasta la 
fecha de maquinaria suficiente 
para ello. Gracias a las aporta
ciones econ6micas de varias 
colectivos, hemos podido 
comprar una mula mecanica, 
para la huerta y un generador 
de corriente · para disponer de 
luz en la casa de la finca. 

Visitas y solidaridad 

En agosto, visitaron la coo
perativa varios campesinos 
franceses, que nos ayudaron a 
hacer el pozo en los dias que 
estuvieron aqui. 

En octubre, varios compaf\e
ros de Castro Urdiales (Canta
bria) y de Madrid, convivieron 
unos dias con nosotros, reali
zando diversos trabajos y traje
ron herramientas, ropa, calza
dos y otras muchas cosas que 
estan siendo de gran utilidad. 

También en noviembre, estu
vieron en la Cooperativa varios 
compaf\eros, pertenecientes a 
una Cooperativa Agricola simi
lar a la nuestra, asentada en el 

norte de Francia. 
En los meses de Octubre y 

Noviembre, un grupo de 17 in
gleses, de varias ciudades, 
convivieron con nosotros du
rantè 6 semanas. Los trabajos 
realizados en la Cooperativa 
por este grupo son inestima
bles. Ademas de la aportaci6n 
moral y solidaria que nos hicie
ron a cada uno de nosotros. 
Las relaciones sociales y per
sonales que se han establecido 
entre ambos grupos y entre 
cada persona, han sido impor
tantisimos. A pesar de vivir en 
muy malas condiciones, ya 
que la casa no permite, por el 
momento, vivir a muchas· per
sonas. La convivencia ha sido 
solidaria, colectiva y muy posi
tiva. 

En noviembre, también un 
grupo de sindicalistas, de sin
dicatos aut6nomos nacionalis
tas y autogestionarios, visita
ron durante un dia la Coopera
tiva, en este tiempo, se les ex
plic6 los objetivos del proyec
to, quedando muy interesados 
en él. 

En estos meses, también nos 
han visitado diversidad de 
compaf\eros y colectivos. Es
tuvieron un grupo de sindica
listas del sindicato vasco ESK
CUIS, que posterior a su visi
ta, organizaron en el Pais Vas
co una campaf\a de solidari
dad. 

Compaf\eros del movimiento 
verde aleman, campesinos 
franceses, companeros de la 
HOAC y de la Federaci6n Au
t6noma de Colectivos (FAC) 
de Cataluf\a. Miembros de una 
Cooperativa y de un Centro 
Cultural de San Pere de Ribas 
(Barcelona). 

En los ûltimos dfas del mes 
de diciembre, estuvieron una 
delegaci6n de 6 nif\os Saha
rauis, que pasaban unos dfas 
de vacaciones en El Coronil, 
invitados por el SOC. Estos ni
nos, pertenecen al Frente Poli
sario Y. viven la Guerra de Libe
raci6n ·que sostiene su pueblo 
contra el invasor Marroquf, 
que invade las mejores tierras 
de su patria. Con estos ninas, 
se han establecido unos lazos 
solidarios muy fuertes que es
peramos fortalecer en el fu
turo. 

HEMOS RECiBiDO 

El Bosque, diciembre de 1989 

A nuestros amigos/as, 
companeros/ as: 

Desde la constituci6n de la 
Cooperativa "TIERRA Y LI
BERT AD" hace ya casi un 
ano; uno de los objetivos prio
ritarios ha .sidq lograr la sufi
ciente financiaci6n para la ins
talaci6n de la luz eléctrica o 
una energia alternativa para la 
casa-. 

A mediados del ano 1989 nos 
acogimos auna Ley de la Con
sejerfa de Trabajo de la Junta 
de Andalucia, en la que se da
ban subvenciones para llevar 
la energfa eléctrica a las zonas 
rurales aisladas que carecian 
de ella. A través de esta Ley se 
present6 una solicitud para ob-
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tener estas ayudas y ahora nos 
han respondido desde la Junta 
de Andalucfa que nos conce
den una parte del proyecto: 
1.243.000 ptas. El proyecto to
tal y real esta presupuestado 
en 3.400.000 ptas. 

En diciembre de 1988 tam
bién se solicit6 un préstamo al 
Fondo lnterdiocesano de Cari
tas Espanola para invertir en 
infraestructura necesaria de la 
Cooperativa. Ahora nos han 
comunicado que nos conce
den un préstamo sin intereses 
y a devolver a largo plazo de 
1.000.000 ptas. que hemos de
cidido af\adirlo al proyecto pa
ra instalar la luz eléctrica. Con 
esta cantidad contamos ya 
con 2.243.000 ptas. pero aûn 
nos falta 1.157.000 ptas. Este 
dinero no lo tiene la Cooperati
va para realizar el proyecto, 

COCINA MARINERA . 

SOPA DE MARISCO 

lngredientes: 

Para 4 personas: 1 cuarto kilo 
de gambas, 1 cuarto kilo de al
mejas, 1 docena de mejillones, 
1 docena de ostiones, 100 grs. 
de arroz, 1 pieza de pan, pe
quef\a, 1 dl. de aceite, 1 cebo
lla pequena, 1 tomate media
no, 1 pimiento verde de freir, 4 
o 5 dientes de ajo, agua y sal. 

pero hay que conseguirlo an
tes de 3 meses, tiempo esta
blecido para realizar las obras. 

Os hacemos un llamamiento 
para que ap6yeis esta campa
na de recogida de este dinero 
necesario para instalar la luz 
eléctrica en la Cooperativa, pa
ra que contribuyais econ6mi
camente en 1a·medida de vues
tras posibilidades. 

Agradeciendo de antemano 
vuestro apoyo os saludamos. 
Salud. 

Cuenta bancaria 
Sociedad cooperativa 
andaluza "Tierra y Libertad" 
Banco Espanol de Crédito 
Oficina de El Coronil 
Nûmero de cuenta 336-271 
El Coronil (Sevilla) 
ESPANA 

Primero Java muy bien el ma
rismo, luego acerca una olla al 
fuego con 2 litros y medio de 
agua, cuando esté caliente 
echa el marisco y un poco de 
sal, darle un hervor hasta que 
se abran los moluscos, y apar
tarlo. 

Sacar el marisco y pelarlo, en 
otra olla pasar el caldo por un 
colador, luego agregar el ma
risco, los mejillones y ostiones 
si son grandes, un poco pi
cados. 

Picar la cebolla, el pimiento, 
los dientes de ajo, el tomate 
pelado y la pieza de pan corta
da en taquitos pequenos. 

Poner una sarten al fuego 
con el aceite, cuando humee 
freir el pan sin pasarlo, sacarlo 
y ponerlo en los platos. En los 
mismo aceite freir la cebolla, el 
pimiento, los dientes de ajo, y 
luego el tomate también pica
do, cuando esté el sofrito 
hecho, se le agrega al caldo. 
Paner la olla al fuego y al co
menzar a hervir echar el arroz 
y dejarlo 12 o 14 minutos. 

El marisco se puede variar. 

(Sa/iente la comida 
y frfa 'fa bebida) 
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AL TERNATIVAS SOCIALES 

Cronica · con,entario de la 
lucha de autobuses de Madrid 
Los trabajadores de la empresa municipal de los autobuses de 

Madrid ( EMT) han terminado una huelga de 22 dias que ha 
paralizado enteramente la villa de Madrid en apoyo de unas 
justas reivindicaciones. 
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El Plan para 
la Con,petitividad: 
un salto cualitativo 
en la estrategia de 
la concertacion (1) 

La propuesta realizada por el Gobierno a los sindicatos con el 
fin de dar a la concertaci6n social un contenido claramente 
orientado a mejorar la productividad de las empresas ( Plan para 
la Competitividad) al tiempo que revela la necesidad de proseguir 
con la politica de reestructuraciôn del aparato productivo, pone 
de manifiesto una estrategia encaminada a consolidar un modelo 
de estado neocorporativo, en el que sindfcatos, go6ierno y re
presentantes del capital ( patronal) se encargarân de gestionar la 
explotaciôn de la fuerza de trabajo en las nuevas condiciones 
impuestas por la constituci6n del mercado (mico europeo a partir 
de 1993. 

(a la pagina 101 

Para nosotros esta lucha tie
ne gran importancia tanto por 
sus reivindicaciones como por 
su organizaci6n asamblearia, 
similar a la nuestra. Organiza
ci6n y lucha que han puesto 
contra las cuerdas al ayunta
miento de Madrid, como a la 
comunidad aut6noma, a los 
partidos politicos y al mismo 
comité de empresa formado 
por los sindicatos mayoritarios. 
Han intentado no reconocer al 
comité de huelga que ha repre
senado en todo momento al 
colectivo de los 7000 trabaja
dores de la EMT que estan 
agrupados en 6 centros de tra
bajo. Un comité de huelga que 
tenia en la ASAMBLEA el 6r
gano de discusi6n y decisi6n. 
Por este delito se les ha inten
tado marginar y no ~econocer 
a lo largo de los 22 dias. 

Durante los 22 dias de huelga 
los companeros de la EMTde 
Madrid, se reunian asamblea
riamente y su comité de huel
ga sacaba el "Boletin diario de 
huelga" en el que se explicaba 
los hechos ocurridos el dia an
terior y se daban las propues
tas que se discutirian en la 
asamblea. Se repartian unos 
6.500 ejemplares a las cinco y 
media de la mai'iana. lntenta
remos explicar esta lucha en lo 
posible con sus mismas pala
bras. (a la pagina 21 

. -

Nuevo accidente 
n,ortal en el puerto 

de Tarragona 

El pasado dia 10 de abril muri6 en accidente !aboral el 
estibador del registro especial del INEM, Sebastian Vizcaino 
Jiménez. Mientras realizaba las labores de limpieza de una 
bodega de granel result6 alcanzado por la cuchara de la grûa 
causandole la muerte. Nueva victima del trabajo a destajo y 
del incumplimiento de las normas de seguridad que en los 
puertos deberian exigirse por mas que éstas afecten a los 
rendimientos. 
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Apuntes sobre 
el con,plejo n,undo 

portuario 

Reproducimos el articulo del compaiiero Fernando, asesor de 
la Coordinadora en Tenerife, aparecido en el DIARIO DE AVI
SOS de aquella capital. En él trata de la compleja reestructura
ci6n portuaria que en aquel puerto ha supuesto una reducci6n 
de plantilla de 650 trabajadores en dos aiios. Se reclama que la 
reducciôn en los costes de la operativa portuaria sea repercutida 
sobre la poblaciôn por la baja en el precio de los articulas. Aboga 
por la competitividad empresarial a la que los estibadores apor
tan su profesionalidad y apuesta por el diâlogo en la nueva etapa 
para evitar la conflictividad. 

(a la pagina 7) 

2. Agencia de Noticias Alternaiva. ■ 4. Firma de un nue
vo convenio para los mineros norteamericanos. Boicot al 
café salvadorei'io. ■ 5. lPortuarios de segunda7; El Regis
tro Especial de T rabajadores Portuarios ( R. E. TP.). La otra 
cara de la reforma portuaria en el Puerto de la Luz y de Las 
Palmas. ■ 6. Una nueva asociaci6n patronal: Fedetramar; 
Desde Algeciras: OPESA; Continua la agresi6n patronal en 
Las Palmas; Tarragona: ampliaci6n de plantilla en Estarraco. 
■ 8. Coordinadora, nueva época; Desde Barcelona. ■ 9. 
Bomba t6xica en Sabii'ianigo. ■ 12. Reestructuraci6n por
tuaria en Portugal. 
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L.S. PARAD.S CONTRA 
LAS MESAS DE CONTRATA
C_ION. La asamblea de Traba
jadores en Paro de Bizkaia, 
que agrupa a las Asambleas 
del Gran Bilbao, esta desarro
llando desde enero una cam
pana de movilizaciones contra 
la patronal, el gobierno, el 
INEM, porque ademâs de que 
sigue aumentando el paro han 
creado un mecanismo, "las 
mesas de contrataci6n" o Co
misi6n de seguimiento de la 
obra publica, que discrimina 
doblemente en el acceso a un 
puesto de trabajo. 

En esta campafia han queri
do denunciar también a los di
rigentes de los · sindicatos 
UGT, CCOO y ELA-STV por 
haber firmado el acuerdo (18 
de julio del 89) en el que se 
constituy6 dicha comisiôn; en 
este sentido explicaban el en
cierro, con desalojo policial, 
que mantuvieron el jueves 
22./3 en la sede de CCOO en 
Bilbo. Ademâs han solicitado 

el apoyo de otros sectores a su 
problemâtica y fruto de él se 
convoc6 a una manifestaci6n 
en Bilbo para el viernes 23/3, 
firmada por los sindicatos LAB 
ESK-CUIS, STEE-EI -LAS, 
CGT, SINTRABI y CNT y va
rios partidos. 

Para la Asamblea de Para
dos, mientras que los sindica
tos y patronal dicen que las 
mesas de contrataci6n son pa
ra mejorar la transparencia del 
proceso de contrataci6n, la 
realidad es que se trata de eli
minar la organizaci6n de los 
trabajadores en paro, y asi lo 
dice, por ejemplo, el Director 
Gerente de la patronal vizcaina 
-Centro lndustrial y Mercan
ti! de Vizcaya - , Javier Urizar, 
en una circular enviada a los 
concejales de todos los muni
cipios de Bizkaia. Los parados, 
siendo parte afectada en la 
contrataci6n, no disponen de 
ningun cauce de participaci6n. 
Se han dirigido al INEM para 
protestar por la faltà de listas 
publicas y la falta de criterios 
justos de selecci6n. Ademâs, 
sin haber sido elegidos, son 
los sindicatos los que ejercen 
la representaci6n de los pa
rados. 

La Asamblea de Parados da 
por finalizada con la mencio
nada manifestaci6n · Ia primera 

fase de concienciaci6n de la 
opini6n publica sobre este pro
blema que desde diciembre se 
ha acuciado. Después de valo
rar los resultados continuarân 
su labor en los pueblos y a 
nivel provincial, no descartân
dose la posible radicalizaci6n 
de la lucha ante la falta de 
perspectivas · y la negativa a 
dialogar con las Asambleas de 
Parados. Las lfneas reivindica
tivas: contra el empleo preca
rio, por la reducci6n de la jor
nada laboral, desaparici6n de 
las horas extras y por el dere
cho a participar en todos los 
organismos donde se discuta 
el problema del paro. 

1992: 500 ANOS DE MENDI
CIDAD. 3.000 personas, 'en 
nombre de sectores margina
dos de todo el Estado y de 8 
millones de pobres espafioles" 
se concentraron en Madrid del 
29 al 31 de marzo para pedir 
"justicia social", informar a la 
poblaci6n y denunciar a los 
poderes publicos "por su falta 
de politica social". La concen
traci6n, la primera de este ti
po, fue convocada por unas 60 
organizaciones "sensibiliza
das por los problemas y la 
marginaci6n que sufren mu
chas personas", y clausurada 

el sâbado 31 en la Puerta del 
Sol. 

La primera jornada de la 
campana "1992: 500afios de 
mendicidad" se realiz6 con 
normalidad durante el jueves 
29. Las acciones comenzaron 
hacia las 10 de la manana, con 
una concentraci6n en la lglesia 
de Guadalupe, a la que acudie
ron alrededor de 3.000 perso
nas y donde se ultimaron to
das las convocatorias estable
cidas. 

En torno a las 2.000 personas 
se reunieron posteriormente 
trente al Ministerio de Asuntos 
Sociales, donde los manifes
tantes dieron varias vueltas a 
la manzana en demanda de 
una politica "social mas justa" 
e informaron sobre "las condi
ciones de pobreza". No hubo 
incidentes de ningun tipo. 

Posteriormente, los asisten
tes a "las jornadas callejeras" 
comieron en un parque cerca
no al museo de Ciencias Natu
rales y se apostaron en los se
mâforos de las principales ca
lles madrilefias para "denun
ciar la injusta distribuci6n de 
los recursos". 

Ya por la tarde, unas 2.500 
personas realizaron una cade
na humana alrededor del Cen
tro de lnternamiento de Ex
tranjeros. Las principales con-
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Cronica • comentario de la 
lucha de. autobuses de Madrid 

Previamente aclararemos que 
la composici6n sindical en la 
EMT antes de la huelga estaba 
formada mayoritariamente por 
CCOO y UGT. En agosto de l 
1988 unos pocos compafieros 
fundaron la "Plataforma sindi
cal" constituido ç;omo sindica
to al ver que las reivindicacio
nes que el colectivo creia fun
damentales asi como la mane
ra de llevarlas a cabo no tenian 
·cabida en las mencionadas 
centrales sindicales. Veian c6-
mo ano tras afio los trabajado
res perdian poder adquisitivo a 
través de sus convenios y que · 
la voz de los trabajadores no 
era tenida_ en cuenta: Por ta~-l 
to se creo esta nueva organi-
zaci6n que tenia en la asam
blea al 6rgano de discusi6n y 
decisi6n. · 

Una vez finalizadas las nego
ciaciones del convenio entre el 
ayuntamiento y las entrales 
sindicales mayoritarias para 
1990 y ver que lo que se habia 
obtenido era un aumento sala
rial del 3,5%, la Plataforma 
Sindical present6 un preaviso 
de huelga en defensa de la pla
taforma sentida par la mayoria 
del colectivo y se constituy6 
un comité de huelga de 7 com
paneros. Se aglutin6 el colecti
vo en torno a: 

- 25.000 pts. lineales men
suales de aumento para com
pensar la pérdida del poder ad
quisitivo de los salarias de los 
ultimos afios (esta cantidad as
ciende al ano a 1.800 millones 
de pts.) 

- aumento del 7,5% en todos 
los conceptos. 

- 2 dias libres a la semana y 
semana laboral de 38 haras. 

- Ayuda para pensionistas. 
- Readmisi6n de 2 despedi-

dos de 1989. 

El sueldo medio que sa gana 
oscila alrededor de las 80.000 
pts. mensuales. -

signas gritadas por los asisten
tes fueron "ley de extranjeria 
para la monarquia", "No esta
mos todos, faltan los presos", 
"abajo los muros de las prisio
nes", "solidaridad con los emi
grantes". Al término de esta 
concentraci6n se ley6 un co
municado de "solidaridâd con 
las person,:is mas machacadas 
y explotadas" y se denuncia
ron cuestiones como la "gravi
sima deficiencia de la sanidad 
publica ... los altos niveles de 
fracaso escolar... y la escasa 
atenci6n a los ancianos" . En el 
manifiesto titulado "La pobre
za, unico derecho de los inmi
grantes", se sefiala que de los 
850.000 "extranjeros" que vi
ven en el Estado, la gran ma
yoria tiene que optar "por la 
mendicidad, la economia su-

A partir de esta plataforma el 

1 
16 de marzo de 1990 se va a la 
huelga habiéndolo decidido 
democraticamente en asam
blea entre todos para enfren
tarse a los planes de la patro
nal y a la connivencia de los di
rigentes de Ccoo y UGT. La 
clave para acabar ganando es
ta lucha, decian en el primer 
boletin de huelga diario, "esta 
garantizando el para total y la 
asistencia masiva a las asam
bleas para que todos vayamos 
decidiendo". En el numero 2 
explicaban que la mejor garan
tia para no bajar la guardia era 
"estar a pie de cocheras, acu
dir a las asambleas y seguir los 
planes de lucha planteados por 
el comité de huelga". En este 
boletin clasificaban la jornada 
de paro total del dia 16 como 
que "pasarâ a la historia de la 
lucha del Movimiento Obrero 
de nuestro pais". En la Asam
blea del dia siguiente estaban 
todos: Administrativos, con
troladores, conductores, me
canicos, inspectores. .. "hasta 
un grupo dejubilados que emo
cionados le decian a los miem
bros del comité de huelga: so
mas losjubilados de la EMT, 
hemos venido a apoyaros, no 
queremos seguir recogiendo 
cartones y papel para vivir". 

Desde el principio de la huel
ga este boletin defiende a la 
asamblea y a los compafieros 
elegidos desde ésta para la ne
gociaci6n del convenio: "Que 
tomen buena nota porque esta 
vez van a tener que negociar y 
firmar un convenio, no con los 
que negocian de noche y fir
man a espaldas de los trabaja
dores, sino con la Plataforma 
Sindical, con los que han sida 
elegidos por sus compafieros y 

. van a llegar tan lejos coma 
todos los trabajadores quera
mos llegar con la lucha". Ante 
la amenaza de sanciones y 
despidos contestan "que lo 

mergida y la indocumenta
ci6n", cuando vienen huyendo 
de una situaci6n "insostenible 
de miseria y pobreza en sus 
pa[ses de origen". "Europa 
contesta a esto - sefiala el 
manifiesto - con medidas ca
da vez mas duras, los emigran
tes reciben represi6n policial y 
peores condiciones de vida", 
ademas de que "los estados 
europeos fomentan la insolida
ridad entre el colectivo de ex
tranjeros y los marginados de 
cada uno de estos estados". El 
manifiesto concluye con "No 
mas expulsiones, apertura de 
las fronteras para el tercer 
mundo, una vida digna, dere
cho a residir y a trabajar para 
los extranjeros y el ciere de la 
carcel de Moratalaz". Por la 
noche grupos de teatro esceni-

hagan, pero que digan al pue
blo de Madrid que los trabaja
dores hemos anunciado que si 
hay despido en la EMT van a 
funcionar s6lo 5 autobuses, 
los que conduzcan el Sr. Le
guina (presidente Comunidad 
aut6noma), el Sr. Larraz (con
cejal de transporte del ayunta
miento), el Sr. Sahagun (alcal
de de Madrid, del CDS), el Sr. 
Burgaleta y el Sr. Rabenga 
(gerente del consorcio regional 
del transporte del PSOE)". 

El Sr. Larraz explic6 por la 
radio durante el 2° dia de huel
ga que éstas nunca "son inde
finidas, después de dos dias al 
tercero se vienen abajo". La 
asamblea le contest6 que "los 
que hagan falta para ganar ... 
que se vaya preparando a te
ner huelga en la EMT para ra
to, si sigue obstinado en no 
negociar con el comité de 
huelga." En el boletin n° 3 
anuncian que el lunes ocupa
rân Madrid con las mujeres y 
nifios e informarân a cuantos 
centros de trabajo que estén 
en huelga es decir: "LES VA
MOS A SACAR EL CONFLIC
TO A LA CALLE". 

En el boletin n° 5 del mismo 
lunes dia 19 publican una carta 
al Sr. Sahagun recordandole 
que aun no ha dado respuesta 
a una carta que le hablaba de 
los sueldos de 80.000 pts. 
mensuales, de las condiciones 
de trabajo, de la petici6n de 
las 25.000 pts. para jubilados, 
de las enfermedades de pr6s
tata, de columna, cervicales 
que produce este oficio, su ne
gativa a negociar con los re
presentantes de los 7 .000 
obreros elegidos en asamblea 
repudiando a los "sindicalis
tas" oficiales, de los trabajado
res que provoca la huelga de 
autobuses. La carta termina 
diciendo "En fin Sr. Alcalde, 
sea comprensivo, reuna a 
nuestros verdaderos represen-

.....,._ 

ficaron en la Plaza Mayor. La 
mayoria de los asistentes a las 
jornadas durmieron por las no
ches en subterraneos publicos 
(los mas sanos), mientras que 
los mas mayores pernoctaron 
en albergues y locales. 

El viernes por la mafiana se 
concentraron ante el Ministerio 
de Justicia, a lo que sigui6 
otra jornada de informaciones 
a ciudadanos y representacio
nes de teatro callejero. El sa
bado tenian previsto concen
trarse ante la carcel de Cara
banchel y por la tarde manifes
tarse en la Puerta del Sol, don
de informar[an sobre el resulta
do dê las jornadas. 

Todas las actividades se or
ganizaron en la calle, "unico 
espacio que le resta a mucha 
gente". 
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t antes, y atienda nuest ras peti
ciones. No se empeiie en ser 
recordado coma el alcalde res
ponsable de la huelga de auto
buses mâs larga de la ciudad". 

El Sr. Larraz contesta en el 
diario independiente que "el 
ayuntamiento s6Io negociara 
en I EMT con el comit é de 
empresa, a pesar de no haber 
sida este el convocante de la 
huelga". De esta manera se 
explicaba el pacto mantenido 
dias atras y publicado por el 
diario 16 entre ei alcalde Sr. 
Sahagun, el secretario General 
de CCOO de Madrid Sr. Beni
to y el secretario general de 
UGT de Madrid Sr. Daza, de 
no negociar con el comité de 
huelga de la EMT. Ni la admi
nistraci6n ni las propias buro
cracias sindiales pueden admi
tir que se ha puesto en marcha 
un modela sindical nuevo en 
las que las decisiones se to
ma n de forma democratica en 
asambleas y que puede ser un 
ejemplo para muchas trabaja
dores. 

El rotundo éxito de la mani
festaciôn del lunes de la plaza 
de los Cibeles a la plaza de la 
Villa, da moral y fuerza en un 
proceso de lucha ascendente 
"se ve en las guardias perma
nentes en las cocheras, en las 
asambleas diarias, en el entu
siasmo con que se recibe este 
boletin" . Se valora que "nos 
hemos metido en una lucha 
muy dura porque no se trata 
de nuestras justas reivindica
ciones sino también del cues
tionamiento de los mejores 
aliados que ha tenido la em
presa, CCOO y UGT". El Sr. 
Larraz ante el para total dice 
que se coacciona a la gente y 
que el conflicto es polftico y 
Ginés de CCOO que se esta 
engaiiando a la gente. Ni la 
empresa ni los sindicatos pue
den permitir que "la Platafor
ma Sindical gane esta lucha 
que seria un ejemplo ante mi
llones de trabajadores de la 
nueva opci6n sindical de lucha 
y decisiones entre todos". 

Para el viernes se organiza 
otra manifestaci6n que quiere 
ser mas numerosa aun que la 
del lunes dia 19. En su boletin 
de huelga diario del miércoles 
dia 21 proclaman "el anuncio 
esta hecho o ceden el viernes 
o a partir del ahi que se vayan 
preparando porque vamos a 
por Madrid entera" . Piden que 
los compaiieros se desafilien 
de CCOO y UGT porque los 
bur6cratas sindicales se han 
puesto en contra de la plata
forma sindical. El Sr. Larraz se 
mantiene en no querer nego
ciar "ni con nuestra represen
taci6n real ni con nuestra pro
puesta por considerarla desca
bellada." 

Se organizan charlas en los 
barrios y se intensifica los con
tactas con los medios de co
municaci6n informando que se 
quiere negociar para desblo
quear la situaciôn y darle una 
salida al coriflicto y se hacen 
gestiones con los grupos poli
ticos dels ayuntamiento y de la 
Comunidad de Madrid para 
que se les reciba. 

Al 8° dia de huelga la empre
sa acepta la negociaci6n con 
la plataforma a través de un 

mediador, y en el boletin n° 8 
salen las tres condiciones para 
ello : "PRIMERA es que aqui lo 
que se negocia es la tabla rei
vindicativa que present6 la pla
taforma y ratificaron las asam
bleas; SEGUNDA es que no se 
desconvoca nada hasta que no 
tengamos la firma en el bolsillo 
y TERCERA es que haya sido 
la asamblea quien lo haya de
cidido". 

La manifestaci6n del viernes 
es un gran éxito aunque el 
ayuntamiento.se obstine en re
cibir al comité de huelga a pe
sar del grito unanime de "éste 
es nuestro comité" . La divi
sion en el ayuntamiento salta 
con las declaraciones enfrenta-

. das de Barranco (ex-alcalde) y 
Larraz. En el Boletin n° 10 ex
plica que la raz6n se va impo
niendo citando las siguientes 
declaraciones: "Alvarez del 
Manzano, teniente alcalde del 
ayuntamiento decia al diario 
VA que el comité de empresa 
no representa a los trabajado
res de la EMT, Apolinar Rodri
guez secretario de organiza
ci6n de la UGT reconocia en 
una asamblea de afiliados uge
tistas que cada vez eran mas 
los trabajadores que apoyaban 
la huelga y las reivindicaciones 
y que habia pues que hablar 
con la plataforma; Juan Ba
rranco, senador y concejal del 
ayuntamiento decia en EL 
PAIS que el equipo de gobier
no deberia negociar con la Pla
taforma Sindical" . Por otra 
parte la UGT empieza a acep
tar que el preacuerdo " resulta 
totalmente insuficiente y no 
soluciona el desfase sindical. 
Este preacuerdo fue firmado el 
pasado dia 18 (dos dias des
pués de empezar la huelga) y 
fue presentado lo maxima que 
se podia alcanzar. En este pre
acuerdo se pact6 una subida 
de un 9% a todos los concep
tos y un 3,5% para diversos 
conceptos extras asi como dos 
dias libres a la semana con re
ducci6n de 25 haras anuales y 
repartir 150 millones lineales. 
Luego para 1991 subir 2 pun
tos del IPC y repartir unos 900 
millones en cuatro aiios. 

En el boletin aparecido en el 
11 dia de huelga comenta que 
durante el dia de ayer en una 
reunion mantenida en el ayun
tamiento con la ausencia de la 
plataforma sindical se habian 
puesto sobre la mesa una nue
va oferta: "12% de aumento 
mas 5000 pts. lineales, dos 
dias libres a la semana, 245 
millones para repartir lineal
mente etc." . Esta nueva oferta 
se considera que "abre la posi
bilidad de una negociaci6n pa
ra solucionar cuanto antes el 
conflicto, pese al desaire que 
vuelve a suponer al reunirse 
todos los sindicatos, dejando 
tuera quién ha convocado la 
huelga y a quién apoyan los 
trabajadores". En este mismo 
boletin se lanza la idea de pre
parar una manifestaci6n desde 
la cibeles a la plaza de la villa 
para el miércoles dia 28. 

El martes dia 27 CCOO y 
UGT convocan a los trabaja
dores para explicarles la situa- · 
ci6n y poder refrendar sus po
siciones. En un principio La 
Plataforma sindial habia pro-

puesto boicotear no asistiendo 
a dicha asamblea pero a ultima 
hora se dio la consigna de asis
tir y en la que se abarrot6 el 
local y se abuche6 el compor
tamiento de estas centrales 
hasta tal punto que Apolinar 
Rodriguez acept6 la no validez 
del preacuerdo y que habla 
una deuda social aceptando la 
negociaci6n con la plataforma 
sindial. 12 dias de huelga cost6 
tal reconocimiento. En el bole
t fn del n° 13 comenta que se 
estan reuniendo y que " el 
hecho de reunirse abre un ca
mino de esperanza .. . y desea
mos que por este camino se 
llegue a un final feliz" . Los 
acuerdos de principio alcanza
dos en los locales de UGT son 
los siguientes: "reconocimien
to de la deuda del poder ad
quisitivo, la justeza de recono
cer la deuda que tenemos y el 
transmitir estas inquietudes al 
ayuntamiento." Se acuerdna 
concentraciones para el dia 30 
delante de la sede del CDS 
pidiendo la dimisi6n de Larraz 
y para el dia 31 delante de la 
Comunidad de Madrid, el dia 2 
delante de la sede del PP, el 

go lo consideramos chanchu
llero y por esto decimôs NO 
por las siguientes razones: no 
incluye la recuperaci6n desde 
1990, se firma por dos aiios, 
se olvida de los dos dias libres, 
se olvida de la prima por com
pensaci6n a la jubilaciôn, olvi
da hablar de los dos despedi
dos, olvida exigir que cualquier 
acuerdo debe incluir que no 
exista ninguna sanci6n o des
pido". 

Las centrales sindicales in
tentan organizar un referen
dum que finalmente no hacen 
por miedo al fracaso mientras 
la Plataforma Sindical anuncia 
una asamblea para el pr6ximo 
dia 6 de abril, viernes, propo
niendo lo siguiente en el bole
tin n° 22 del dia 6: " Lo que 
hay encima de la mesa en este 
momento es el 12,5% del pre
acuerdo, 900 millones para el 
91 y 600 millones para el 92. 
Una ultima noticia que nos lle
ga y que en el momento de 
cerrar este boletin hay miem
bros del comité de huelga con
firmandola, es que el ·ayunta
miento mantendria esta oferta 
y ademas, si se desconvoca la 

PARQUE MOVIL DE LA EMT: 1.743 VEHICULOS 
75 AUTOBUSES SON OAF, EL RESTO, PEGASO 

(CON CUATRO MOOELOS OISTINTOSI 

VIAJEROS TRANSPORTAOOS A DIAAIO: 1.500.000 

e LINEAS EN FUNCIONAMIENTO: 166 

dia 3 !:)ncierro en el centra cul
tural de la Villa. 

El boletin n° 17 del domingo 
1 de abril explica la reuniôn 
mantenida por el comité de 
huelga y el Sr. Revenga, ge
rente regional del transporte 
en la que "se dieron las bases 
de c6mo entendemos que se 
debe dar salida al conflicto, és
te trasladara la oferta al Sr. 
Sahagun y Larraz" ya que éste 
no tiene poder de ejecuci6n. 
Luego se reuni6 con CCOO y 
UGT y ambos sindicatos "se 
comprometieron a presionar al 
ayuntamiento para que acepte 
las pretensiones de los huel
gu istas". El boletin del martes 
dia 3 informa del nuevo acuer
do que CCOO y UGT llegaron 
con el ayuntamiento el pasado 
sabado dia 31 por la noche. 
"El acuerdo establece que en 
el afio 90 se nos aumentaria el 
salaria en 12;5%, en el 91 se 
nos aumentaria lo que marque 
el IPC mas la distribuci6n lineal 
de los 900 millones y en el 92 
se negociaria un nuevo conve
nio y ademas se pagarian 600 
millones mas de forma lineal. 
Nosotros pensamos que este 
nuevo acuerdo es una buena 
base y que estas 1500 millones 
que se aiiaden al tristemente 
acuerdo han sido arrancados 
con nuest ra lucha . Sin embar-

huelga, estarian dispuestos a 
dar adelantos desde ya, de es
tas 900 millones del 91. Ade
mas los minimas establecidos 
se quedan en 134 coches. El 
comité de huelga valorando 
todos los pros y los contras es
timamos que en estas momen
tos hay dos salidas. La primera 
es no respetar los minimas y 
continuar la huelga como has
ta ahora, con todas las impli
caciones, que eso llevarfa. La 
segunda es aceptar loque hay, 
el preacuerdo, los 900 millo
nes, los 600 en el 92 y el anti
cipa para este aiio sin sancio
nes ni despidos. Estas son, 
compaiieros, las dos opciones 
que hay encima de la mesa". 
Termina diciendo que "a las 8 
de la maiiana el comité de 
huelga se presentara a la em
presa para que se nos entre
gue un compromiso escrito, 
antes de la Asamblea, en las 
condiciones anteriores." La 
asamblea esta convocada para 
las 11,30. 

En el ultimo boletfn el n° 23 
del sabado dia 7 lo encabeza el 
t ftulo "volvemos a trabajar . .. 
CON LA CABEZA MUY AL
TA" resumiendo la decisi6n 
con las siguientes palabras 
"Sin duda, con la verdad por 
delante que no hemos conse
guido todo lo que pedfamos, 

que hemos tenido que tragar 
con un convenio por 2 aiios, 
sin duda que no es todo lo que 
queriamos. Pero la asamblea · 
por aplastante mayoria resolvi6 
que hemos dado todo lo que 
tenfamos, que de ese 3,5% 
que habfa encima de la mesa 
cuando un 4 de marzo la plata
forma resolvi6 pedir huelga, 
hasta hoy ha llovido mucha. 
Hemos plantado cara al Go
bierno Municipal, a los parti
dos polfticos mayoritarios de 
este pais, a las instituciones, a 
la empresa, y a las burocracias 
sindicales. Durante 22 dfas la 
capital del reino ha estado sin 
autobuses, sin minimas inclui
dos. Hemos salido a la calle, 
hemos hecho nuestras asam
bleas diarias, hemos tenido 
nuestro peri6dico dia rio... Y 
todo eso, incluido el tener 
contra las cuerdas a los de en
frente, es una experiencia que 
nadie nos paga ni con oro ... 
Lo que hemos hecho compa
iieros, lo hemos decidido jun
tos al empezar y juntos al ter
minar, sin sanciones, sin des
pidos y si no con todo lo que 
queriamos, si con bastante 

mas en el bolsillo de lo que 
sindicatos y empresas estaban 
dispuestos a dar, cuando se 
inici6' la huelga el 16 de mar
zo ... Hoy compaiieros volve
mos al trabajo CON LA CABE
ZA MUY ALTA, SOMOS DE 
LA EMT, los que hemos plan
tado cara a todos, los que vol
vemos intactos a nuestro tra
bajo, los que hemos dado una 
lecci6n de dignidad como tra
bajadores" . 

Para termihar hay que resal
tar la importancia de las muje
res en esta huelga que en todo 
momento la estuvieron apo
yando y organizando actas de 
apoyo. 

Desde nuestra experiencia 
portuaria nos cabe decir a es
tas valientes compaiieros que 
tengan suerte y valor en poder 
extender su propia experiencia 
en otras ciudades espaiiolas 
para crear como nosotros una 
organizaci6n en todo el estado 
espaiiol que aglutine y coordi
ne a los autobuses publicos 
del estado, para que este nue
vo sindicalismo en el carte y 
en el tajo se vaya extendiendo 
en detrimento del sindiato cla
sico de las burocracias sindi
cales. 

Santi 
(Barcelona) 
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■ 
Firma de un nuevo 

convenio para los n,ineros 
nortean,ericanos. 

Boicot al café salvadoreiio 
1) La firma de un nuevo acuerdo por parte de los mineros nor

teamericanos y la empresa Pittston, un paso adelante. 
2) El boicot al cafê salvadoreno como medida de presiôn contra 

las ayudas econômicas del gobierno de los EEUU a El Salvador. 

La prensa sindicalista norteamericana publicô recientemente 
dos informes que pueden resuttar de interés para los lectores de 
"La Estiba", uno sobre el acuerdo de los huelguistas de Pittston 
(11 y otro sobre el boicot al café proveniente de El Salvador, por 
parte de los estibadores de la costa oeste de los EEUU (2) . 

11 Los mineras han atajado 
airosamente el ataque de Pitts
ton, un ataque que podrfa 
haber sida el primer paso para 
destruir los sindicatos del car
b6n y, probablemente, el mo
vimiento sindicalista norteame
ricano. 

El 19 de febrero, miembros 
de la Uni6n de Trabajadores 
de las Minas de América 
(UTMA) votaron, 1247 votas a 
favor y 734 en contra, para 
aceptar un acuerdo que les 
permitia ganar la mayor parte 
de los grandes conflictos con 
Pittston. 

El acuerdo puso fin a casi un 
ana de paros que conllevaron 
centenares de detenciones y 
de huelgas de solidaridad lle
vadas a cabo par mas de 
40.000 mineras. 

La compafiia de carb6n retro
cedi6 en su intenta de eliminar 
los planes de pension y de sa
nidad para todo el sector del 
carb6n. Pittson estaba de 
acuerdo en pagar su parte al 
fonda de pensiones para la in
dustria y los miembros del sin
dk:ato recibiran el 100% de las 
prestaciones sanitarias ya exis
tentes antes de la huelga. 

El mayor cambio que se ha 
producido es una deducci6n 
médica par valor de 500$, que 
la compafiia pagara mediante 
cheque a cada trabajador. Si el 
sindicalista gastase menas de 
la cantidad establecida para 
gastos médicos se le puede re
tener el resta del importe. 

Resulta obvia que la campa
nia trata d coaccionar a los sin
dicalistas que no reciban trata
miento, pero los miembros del 
sindicato estan convencidos 
de que esta trampa no funcio
nara. 

También consigui6 el sindi
cato un aumento que significa
ra 1,20$ de incremento par 
hora, después de mantenerse 
el salaria invariable durante 
tres anas. 

Pero el logro mas importante 
obtenido con este acuerdo es 
el que hace referencia al em
pleo de trabajadores auxiliares 
no pertenecientes a la UTMA: 
el acuerdo exige que los miem
bros del sindicato obtengan 4 
de cada 5 puestos de trabajo 

auxiliar. Asimismo requiere a 
las companfas que subcontra
ten trabajo desde Pittston a 
cubrir 19 de las 20 vacantes 
con sindicalistas despedidos. 

La empresa obtuvo el dere
cho a emplear cualquiera de 
los siguientes turnos: 

1) El tradicional sistema de 8 
haras, 5 dfas a la semana. 

2) 4 turnos semanales de 10 
haras. 

3) "Flex time" (horario flexi
ble), turno de rotaci6n cada 28 
dfas. 

El "flex time" permite que las 
minas permanezcan abiertas 
todo el tiempo, rompiendo la 
tradici6n sindicalista de no tra
bajar los domingos. Muchas 
miembros del sindicato pien
san que el "flex time" es un 
paso atras significativo. 

Aparte de no aceptar el siste
ma "flex time", el 37% de los 
mineras votaron "no" al 
acuerdo porque el pacto con
firma que 13 sindicalistas estàn 
suspendidos de empleo de for
ma indefinida. 

El acuerdo permite que un 
"juez-àrbitro neutral" determi
ne si estas sindicalistas recu
peran su puesto de trabajo. A 
pesar de la pérdida de estas 
puestos, las concesiones de 
Pittston acaban con el intenta 
mas importante durante los ûl
timos anas, par parte de una 
empresa norteamericana, de 
destruir un sindicato en los 
EEUU. 

La ideologfa capitalista posee 
gran fuerza entre los trabaja
dores norteamericanos: inclu
so los sindicatos progresistas, 
coma la United Auto Workers, 
obtienen el consentimiento de 
la mayorfa de sus miembros 
para la campana "Buy Ameri
can" (Campra americano). 

La ideologfa oficial del sindi
cato dice que se pueden salvar 
gran nûmero de puestos de 
trabajo si se unen con las em
presas de autom6viles en con
tra de los japoneses. Es muy 
diffcil convencer a algûn sindi
cato norteamericano para que 
actûe en favor de la solidari
dad internacional en el trabajo. 

Este es el motiva par el que 
la actuaci6n, en el pasado mes 
de febrero, de la International 

Longshoremen and Ware
housemen's Union (ILWU) tu
vo tanta importancia. 

Cuando el buque Ciudad de 
Buenaventura, de la empresa 
Gran Colombiano, atrac6 en el 
puerto de San Francisco el dia 
9 de febrero, hacfa trente a los 
piquetes "neighbour to neigh
bour"; este grupo promueve el 
boicot del café salvadoreno, 
ya que el gobierno de El Salva
dor utiliza gran parte del 
1.500.000 $ que recibe a diario 
coma ayuda par parte del go
bierno de los EEUU para matar 
sindicalistas. Este gobierno de 
"escuadrones de la muerte" 
obtiene una tercera parte de 
su moneda de cambio interna-

LA ESl1BA NÜMERO 55 ABRL/MAYO 1990 

cional par media de l.a venta 
de café. 

Cuando los miembros de la 
ILWU hablaron con los pique
tes "neighbour to neighbour" 
se descarg6 todo el café de la 
bodega excepta los 34 toneles 
que procedian de El Salvador. 
El buque lleg6 al puerto de 
Vancouver (Canada) el 13 de 
febrero y miembros de la 
ILWU se negaron a descargar
lo. El siguiente puerto en que 
atracaron fue Seattle, y, al 
igual que en las dos ocasiones 
anteriores, los trabajadores se 
negaron a descargarlo. 

Pensando en la solidaridad 
con los capitalistas salvadore
nos, los exportadores trataron 
de descargar el café par cuarta 
vez, el 17 de febrero, en el 
puerto de Long Beach, pr6xi
mo a Los Angeles. 

Al negarse los miembros de 
la ILWU a descargarlo, los ex
portadores decidieron que no 
valia la pena un nuevo intenta 
y trasladaron de nuevo el café 
a El Salvador. El departamento 
de Estado de los EEUU estaba 
intranquilo par lo que podia re
presentar para el "mundo li
bre" el bloqueo al café salva
doreno y remiti6 un escrito a 
diversas empresas para incitar-

las a continuar la compra del 
café procedente de El Salva
dor. 

Sin duda, gobierno, empre
sas y "jueves-arbitros neutra
les" presionaran a los sindica
tos para que abandonen el boi
cot. 

Si algûn sindicalista desea 
apoyar la decisi6n de los esti
badores de la costa oeste de 
los EEUU puede mandar sus 
mensajes de solidaridad a: 

I.L.W;U. Local 10, Port of 
San Francisco, Oaskland 
400 Northpoint St. 
San Francisco CA 94133 EEUU 

I.L.W.U. Local 13, port of 
L.A. Long Beach 
231 W. "C" St. 
Wilmington CA 30744 EE.UU. 

I.L.W.U. Local 19 Port of 
Seattle 
3440 E. Marginal Way, South 
Seattle WA 98134 EE.UU. 

I.L.W.U. Local 500 
111 Victoria Drive, Ste. 100 
Vancouver, B.C. 
V5L 4C4 Canada 

Don Fitz 
St. Louis. Missouri 

Marzo 1990 
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■ 
lPortuarios de segunda? 

Transcurridos cerca de dos 
af\os, desde que se nos convo
c6 para dedicar nuestro traba
jo a las tareas del puerto, con
viene que dejemos claro cual 
ha sido y es nuestro posiciona
miento, evitando, que por el 
cansancio o deterioro, se nos 
vaya llevando a una situaci6n 
de dependencia y marginaci6n 
perpetua. 

1. Se nos llam6 para trabajar 
en el puerto, con plena, total y 
profesional dedicaci6n a tales 
tareas. Para ello se hicieron los 
oportunos cursos, y para ello 
hemos estado y estamos obli
gados a acudir diariamente a 
los llamamientos. 

Pero esa situaci6n de plena 
disponibilidad, no se corres
ponde con una seguridad en el 
puesto de trabajo, igualmente 
estable y digna. 

Se nos quiere llevar a una si
tuaci6n de PARADOS A PER-

■ 

PETUIDAD. 
Es ello, algo rechazable des

de todo punto de vista, con
trario al Convenio lnternacio
nal 137 de la OIT; contrario a 
las promesas que se nos hicie
ron desde el principio; y con
trario en definitiva a la digni
dad humana. 

Reivindicamos, nuestro 
puesto de trabajo estable que 
no tiene otra traducci6n que la 
entrada en la Sociedad Estatal 
de Estiba y Desestiba, como 
tantas veces se nos ha prome
tido. 

2. Han sido jubilados, . FOR
ZOSAMENTE unos TRES
CIENTOS profesionales traba
jadores del puerto, . "justifican
dose" esta medida que no es 
otra cosa que un despido gra
tuito, por una supuesta "poli
tica de empleo". La realidad es 
que en la practica lo que se 
esta hacienda es una "politica 

El Re·gistro Especial 
de Trabajadores 

Portuarios (R.E.T.P.) 
La otra cara de 

la reforma portuaria 
en el Puerto de la Luz 

y de Las Palmas 

Hace cerca de tres af\os se 
puso en funcionamiento 
RDL2/86 de 23 de Mayo, esta 
algo lejos ya la resonancia en 
la prensa de la puesta en mar
cha de "LA REFORMA POR
TUARIA", y en los recuerdos 
de cada uno la noticia que mas 
le haya impresionado. 

lQué es lo que ha quedado 
después de tres af\os? 

El puerto en alguna medida 
ha dejado de ser noticia, han 
desaparecido las fotograffas en 
primera plana de huelguistas, 
botes de humo, coches de po
licfa, etc ., o titulares de heri
dos, huelga, etc., titulares 
alarmantes sobre ruinas y pér
didas astron6micas. 

lQué es lo que queda en la 
actualidad?, seria conveniente 
que se hiciera un balance, des
de los distintos angulos. 

Si vemos "el asunto" desde 
el punto del consumidor, del 
ama de casa, no vemos que la 
cesta de la compra se haya 
abaratado ni un solo céntimo. 

Datos al canto: En el af\o 
1988 el IPC en Canaries fue del 
4% al af\o siguiente, en fun
cionamiento Sestiba, su "Re
forma portuaria" el IPC 
aument6 7,4% el IPC en Cana-

rias es notablemente superior 
a la media nacional. Si lo ve
mos desde el punto del traba
jador, es el siguiente nûmero 
de jubilados: Jubilados forzo
sos, cerca de 300 trabajadores. 

Nûmera de trabajadores pa
rados que han ingresado para 
ocupar los puestos dejados va
cantes: NINGUNO, téngase en 
cuenta que estos parados for
zosos estan recibiendo unas 
pensiones a la mitad de lo que 
percibian como retribuci6n co
mo salarial por su trabajo. 

lQuién se beneficia del aho
rro de 300 trabajadores elimi
nados de la plantilla del puer
to, sin que haya costado un 
solo dura de indemnizaci6n?, 
no es el ama de casa, no es el 
consumidor, que es el que pa
ga el elevado IPC que ha au
mentado mas con IFt reforma 
portuaria "no son los trabaja
dores los que se han beneficia
do? 

lQuién se ha beneficiado? 
Para justificar la reforma por
tuaria se nos decfa y se nos 
dice que la economia Canaria 
depende del puerto en un 
90%. Si eso es asi habria que 
decir que el encarecimiento de 
la vida en Canarias se debe en 

de desempleo". 
Reivindicamos los puestos de 

trabajo de los que han sido ex
pulsados, nuestras compaf\e
ros obligados a irse para sus 
casas sin indemnizaci6n al
guna. 

3. En el acuerdo sectorial 
portuario de 5 de febrero de 
1986, las partes contratantes 
entre ellas îas Sociedades Es
tatales, y concretamente SES
TIBA de Las Palmas, se oblig6 · 
a admitir en la Sociedad Esta
tal los trabajadores que fueren 
precisos para alcanzarse un ni
vel de empleo, que se estima 
adecuado cuando la desocu
paci6n de los trabajadores de · 
SESTIBA alcance un 15% de 
los turnos de trabajo del puer
to. Estimandose asi mismo co
ma aceptable una desocupa
ci6n de un 25%. 

Aqui, en este puerto, la ocu
paci6n es tal que los trabaja-

un 90% a la reforma portuaria. 
No sera que la reforma por

tuaria no tendria nada que ver 
ni con el abatamiento del puer
to, ni con el beneficio del pue
blo?, no sera que el objetivo 
de esa refor~y es otra? 
Si lo miramos los resultados 
desde el punto de vista de los 
estibadores portuarios, el re
sultado que tenemos el ultimo 
convenio colectivo que se fir
m6 fue el 1987. Posteriormen
te las empresas no han tenido 
que llegar a acuerdo alguno, 
han obtenido todo lo que han 
querido a cambio de nada, las 
condiciones de trabajo han si
do modificadas por resoluci6n 
de · la autoridad laboral como 
en algùnos lfderes de prestigio 
artifices de là dignificaci6n de 
la condici6n prafesional de los 
estibadores, mediante un sis
tema, que se llama "jubilaci6n 
forzosa" pero que equivale a 
un espido gratuito. Y para 
completar la reforma se ha 
puesto a disposici6n de las 
empresas el llamado ·registra 
especial de trabajadores com
puesto de 279 trabajadores 
que estan obligados a asistir a 
los llamamientos por la mafia
na y por la tarde, por si hubie
se trabajo para ellos.. . si no 
hay trabajo para ellos, media 
vuelta y para casa con las ma
nos en los bolsillos. 

Si faltan a los llamamientos 
mas de tres veces incuren en 
falta que les hace el cese en 
ese registra especial, en defini
tiva, la reforma es el Desidera
tum de las empresas, tener 
una lista en reserva a su dispo
sici6n todos los dias, si les ne
cesito les cojo y les pago y 
cuando no, los dejo y en paz, 
algo asi como el que tiene un 
mueble o una _maquina; con la 
ventaja de tener un objeto hay 
que pagar -su precio o el man
tenimiento . Por . el contrario, 
un trabajador del registro es
pecial se le tiene a disposici6n 
gratuitamente. · 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

dores permanentes, con mu
cha frecuencia hace doble o 
repetici6n de turnos. 

Se pretende instrumentalizar
nos, diciéndonos que se nos 
admite cuando se firme el con
venio. 

Es inadmisible que se nos 
haga esa pramesa cuando es 
la propia Administraci6n la que 
empieza por no cumplir lo pac
tado el 5 de febrera. La argu
mentaci6n habrfa que formu
larla en sentido inversa, es de
cir, habra condiciones para fir
mr un convenio ... cuando la 
Administraci6n y las empresas 
empiecen por cÙmplir el ya fir
mado. 

4. La postura de la Adminis
traci6n va siendo poco a poco 
la de relegarnos en el olvido: 

Nuestras reivindicaciones rei
teradamente formuladas, en
trada en la Sociedad Estatal, 
salaria de asistencia, condicio
nes de trabajo para todos los 
prafesionales del puerto, ves
tuario, pase de lista, aseos, 
etc., se van demorando en un 
olvido sin medida. 

5. Es necesario que manten
gamos nuestra moral profesio
nal, sin abandonar en ningûn 

Pero es que ademas a estos 
trabajadores, se les ha hecho 
acudir a cursos de capacita
ci6n prafesional, pagados con 
fondas publicos; se les ha pro
metido el oro y el moro, pero 
en definitiva no es otra cosa 
que carne de caf\6n gratuita y 
disponible en definitiva a 
lquién beneficia la reforma? si 
no es al trabajador, no es al 
pueblo, s6Io quedan las em
presas, no obstante hemos de 
decir, no todas las empresas. 

La reforma exige que la tarta 
portuaria para repartirsela se 
ha de tener ciertos requisitos, 
{Que no es coincidencia, con
sisten en tener mas), mas me
dios materiales, mas medios 
humanos, en definitiva, mas 
capital, mas acumulaci6n de 
dinera y poder. 

En definitiva, se benefician 
los mismos ... 

Porque estas empresas que 

momento nuestro objetivo de 
entrar en la Sociedad Estatal y 
ser reconocidos como trabaja
dores pertenecientes a la es
tructura !aboral del puerto, y 
consiguientemente a su planti
lla . 

SE NOS LLAMA, SE NOS 
UTILIZA PARA REESTRUC
TURAR EL PUERTO, Y UNA 
VEZ "REESTRUCTURADO" 
(LEASE UNA VEZ DESPEDI
DOS LA GENTE.QUE NO LES 
INTERESA), SE NOS DEJA 
EN LA EST ACADA COMO 
MATERIAL DE RESERVA PA
RA CUANDO LES HAGA 
FALTA, DE LA MISMA MA
NERA QUE SE ALMACENAN 
CARR.ETILLA, PICOS Y PA
LAS EN LOS ALMACENES ... 

CONTRA LA FAL TA DE SO
LUCION, UNIDAD DE 
ACCION. 

CONTRA LAS MENTIRAS 
DEL GOBIERNO, 
MOVILIZACION 

NO ASUMAS EL SER UN 
PARADO MAS, 
JUNTOS PODEMOS 
ENTRAR . .. 

R. E. T J>. de Las Palmas 

van quedandose resulta que 
coinciden con los intereses re
lacionados con el transporte, y 
concretamente en Canarias 
con los fletes. Y en la medida 
que queda el monopolio es 
aûn mayor. 

Por qué no hacemos una re
forma en toda la isla, serfa el 
paraiso terrenal para algunos, 
se jubila forzoso a todo el 
mundo, se constituyen unos 
registras de parados a disposi
ci6n de las empresas, se exige 
para ser empresarios tener un 
capital de unos cuantos cien
tos de miles de millones, o pa
ra dejar las cosas mas senci
llas: se despiden a todos los 
trabajadores de las islas y se 
exige para ser empresario ser 
due.no de todas las islas y se 
autoriza de esta forma se con
sigue el ideal de la reforma 
portuaria. 

■ 

5 
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Una nueva 
asociacion patronal: 

-Fedetran,ar 

Desde Algeciras: 
conflicto aûn quedan _ vias 
abiertas para retomar la nego
ciaci6n pero claro, cualquier 
posible soluci6n a este conflic
to_ que no parta de este impre
sentable comité que estan an
teponiendo sus intereses a los 
intereses de los trabajadores 
no la aceptan y siguen enga
fiando a todo su colectivo. 

OPESA 

Resattamos la noticia de la _creaci6n de una nueva Asociaci6n 
Patronal. que nace en competencia con la ya existente ANESCO, 
ante la necesidad de ser oidos y sentirse presentes en las activi
dades del sector. 

Me es grato poner en su co
nocimiento, que a partir del 
dia primero del presente mes 
de enero, inici6 su actividad la 
FEDERACION DE ASOCIA
CIONES DE EMPRESAS DE 
TRAFICO MARITIMO Y MA
NIPULACION PORTUARIA 

ETRAMAR", que agrupa 
a las Asoc1ac1ones 
riales de Consignatarios de Bu
ques de Barcelona, Castell6n, 
Valg_ncia,' Cartagena, Algeciras 
-Ba h1aae-eacttr,-asf-eomo las 
Asociaciones de Empresas Es
tibadoras Portuarias de la ma
yoria de ellos. 

FEDETRAMAR nace como 
una necesidad imperiosa senti
da desde hace anos por las 
Asociaciones de estar repre
sentadas como tales, a nivel 
Nacional, participar y colabo
rar en la toma de decisiones 
por parte de la Administraci6n 
en temas que afectan a los 
puertos y por ende a las Em
presas, tanto Consignatarias 
de Buques como Estibadoras 
Portuarias, integradas en sus 
respectivas Asociaciones Pro
vinciales, ejemplo no muy leja
no, fueron las conversaciones 
que motivaron el Real-Decre
to-Ley 2/1986, de 23 de mayo, 
sobre el Servicio Pûblico de 
Estiba y Desestiba de Buques, 
en las que las Asociaciones 
Empresariales de los puertos 
no tuvieron participaci6n, por 
falta de legitimidad. 

ticipaci6n con los Departa
mentos y demas Entes de la 
Administraci6n asi como Orga
nizaciones Empresariales afi
nes, para un mayor conoci
miento de nuestra problemati
ca, aportando informaci6n 
complementaria y criterios · que 
faciliten la adopci6n de medi
das id6neas que con la repre
sentatividad que ostentamos, 
permita asimismo un dialogo 
mas fluido y ûtil en la consecu-

ci6n de posibles acuerdos. 
Con el mayor respeto y con-

■ 

Juan Combalia Torras 
Presidente 

La situaci6n en la empresa 
OPESA de Algeciras se resu
me en dos palabras, PROT A
GONISMO y DESIMFORMA
CION, posturas que junto a la 
obcecaci6n y la insolidaridad 
han colocado al colectivo de 
esta empresa en una peligrosa 
situaci6n que puede desembo
car en la pérdida del puesto de 
trabajo para algunos de sus 
miembros. 

Entendemos que cualquier 
colectivo para conseguir cual
quier reivindicaci6n tiene que 
exponer y la consecuci6n de 
esos objetivos casi siempre 
van en la capacidad de aguan
te que dicho colectivo tenga. 

Pero para ello es necesario 
que la representaci6n de estas 
trabajadores sean lo suficiente
mente abierta para mantener a 
todo el colectivo informado de 
la situaci6n desde el primer dia 
y no hacer de esos objetivos 
una simple CABEZONADA 

FEDETRAMAR, desea afron
tar con ilusi6n, no exenta de 
preocupaci6n, el importante 
reto que representa la integra
ci6n de Espana como miembro 
de pleno derecho en la COMU
NIDAD ECbNOMICA EURO
PEA (CEE), por tanto intentara 
tener acceso a Organizaciones 
Empresariales de ambito supe
rior, incluso a nivel europeo, 
que le permita defender, coo
perar y actuar en la toma de 
decisiones que tengan reper
cusi6n en nuestra actividad 
empresarial en los Puertos. 

Continua la 
agresion patronal 

en Las Paln,as 

FEDETRAMAR, se propone 
cumplir los objetivos que tiene 
marcados en su constituci6n, 
para el fomento y defensa de 
los intereses y derechos de las 
Asociaciones Federadas, asi 
como mantener el prestigio 
profesional de las Empresas 
que forman parte de las mis
mas. 

FEDETRAMAR, en su nom
bre, como Presidente que ha 
asumido la misi6n de llevar 
con buen rumbo esta recién 
constituida Federaci6n, desea
mos a través de la presente, 
transmitirle nuestro ofreci
miento de colaboraci6n y par-

Los companeros del puerto 
de Las Palmas han recibido 
once expedientes de sanci6n 
contra otros tantos estibado
res del Comité. A tres compa
neros se les sanciona con el 
despido por considerarseles 
reincidentes, a seis con dos 
meses de suspensi6n de em
pleo y sueldo y a dos mas con 
un més de suspensi6n. La cau
sa de la sanci6n esta segûn la 
empresa Sestiba, en la presen
cia de estas trabajadores en un 
buque que trabajaba sin esti
badores portuarios para parar 
su qperativa, como seria 16gi
co. La empresa defiende las 
s,mciones econ6micas contra 

sus empresas. Hace unos me
ses una empresa fue sanciona
da con 500 mil pesetas, multa 
que no llega a suponer ni lo 
que se ahorra en jornales de 
estibadores y multas que se 
duda que las einpresas lleguen 
a pagar. Mas posible seria que 
Sestiba trate de llevar a la fir
ma del Convenio que se pro
pane a los companeros a base 
de presi6n. Estos se niegan a 
negociar mientras no se cum
plan los acuerdos anteriores y 
todavia en vigor. Seria lamen
table que la lucha de los com
paneros se debilitase por tener 
que luchar en solitario. 

■ 

persona!. 
El primer fin de semana que 

el colectivo de OPESA se neg6 
a realizar haras extraordinarias, 
la empresa acudi6 a la lista de 
rotaci6n de SESTIBALSA y 
nombr6 varios conductores, 
los cuales y solidarizando:;e 
con los compafieros de OPE
SA se negaron a trabajar pro
vocando la parada en las ope
raciones de descarga de un 
buque de NOSA. A pesar de 
ello ni el comité de empresa ni 
ningûn afiliado a CCOO se 
acerc6 al filo del muelle a su
marse a la protesta. A esta ac
ci6n solidaria se nos respondi6 
al dia siguiente con un extenso 
articula aparecido en la prensa 
local, que recogia el sentir de 
este comité en boca de Miguel 
Alberto Diaz. Secretario co
marcal de CCOO. "Estoy muy 
ocupado para perder el tiempo 
en hablar con COORDINADO
RA". 

A pesar de existir en esta 
empresa una secci6n sindical 
de COORDINADORA el presi
dente del Comité de Empresa 
con un afan de protagonismo 
que ralla el fanatismo se niega 
a colabroar con nosotros en la 
bûsqueda de soluciones que 
desbloqueen la negociaci6n 
del convenio. 

Se nos cuestiona la presen
cia como tal secci6n sindical 
en la asamblea de trabajadores 
a pesar de contar con mas del 
35% de afiliados, a nuestros 
afiliados se les tiene totalmen
te desinformados de la nego
ciaci6n a pesar de todo los 
afiliados a COORDINADORA 
siguen siendo solidarios con la 
decisi6n que en su dia tom6 
este comité de no echar haras 
extraordinarias en contra de su 
criterio ya que consideran que 
con esta medida la empresa no 
tiene ningûn problema y la si
tuaci6n se podria mantener 
durante mucha tiempo con el 
consiguiente desgaste para los 
trabajadores. 

Entendemos que en este 

■ 

· Alguno de estas engafios po
drian ser los siguientes: 

Cuando este "comité" deci
de no echar haras extraordina
rias la empresa por su parte 
deja de pagar el plus de activi
dad. 

Para contentar a los trabaja
dores se les die que la supre
si6n de dicho plus no importa
ba demasiado ya que se acudi
ria a la via judicial y en tan solo 
unos dias el Magistrado de 
Trabajo condenaria a la empre
sa al pago ya que su sindicato 
que es muy influyente interce
deria para que el juicio tardara 
s61o unos dias, ya han pasado 
mas de dos meses y ni siquie
ra sabemos si se ha metido la 
demanda. 

Pero lo mas grave fue que en 
esta asamblea dîcho elemento 
que se denomina "SINDICA
LISTA" reconoci6 que durante 
el convenio colectivo del puer
to habian estado aliado con las 
empresas para que la ENTRE
GA y RECEPCION no fuese 
considerada en este convenio 
como tarea de servicio pûblico 
alegando ademas que en los 
futuras negociaciones hara lo 
posible para que sea reconoci
da como tal. Creemos que lo 
que dicho sefior hizo no tiene 
CALIFICATIVO y después de 
que todos lo hayamos sabido 
no creemos que tenga valor 
para presentarse como interlo
cutor social en una negocia
ci6n en la que participe COOR
DINADORA. 

Con toda este serie de casas 
que estan sucediendo en este 
colectivo les esta poniendo en 
una situaci6n de insolidaridad 
y desconcierto de todo el co
lectivo que s61o beneficia a la 
empresa por lo que no es de 
extranar y que ojala nos equi
voquemos que al final tengan 
que aceptar las condiciones 
que la empresa quiera no 
habiendo servido pues para 
nada el sacrificio econ6mico 
de los trabajadores. 

■ 

Tarragona: 
an,pliacion de 

plantilla en Estarraco 
En los ûltimos dias del mes 

de mayo se estan efectuando 
las pruebas de calificaci6n pa
ra la ampliaci6n de la plantilla 
de este puerto con cuarenta y 
cinco nuevos estibadores por
tLÎarios fijos. Este persona! se 
selecciona de entre los even
tuales del INEM que desde 

tiempo atras vienen realizando 
trabajos de estibadores e~ el 
puerto. Esta previsto que para 
la primera quincena del mes de 
junio estén cubiertas estas pla
zas del censo en Tarragona. 
Sin duda una noticia tonifican
te en los tiempos que corren. 

■ 
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Apuntes sobre 
el cornplej~ rnundo 

portuario 
En torno al mundo del puer

ta gira tal actividad economica 
que cualquier tratamiento que . 
se de al tema, debe ser medi
tado detenidamente, pari;) no 
caer en el error de la trivializa
cion. Desde esta actitud va
mas a tratar de construir esta 
aportaci6n. Lo haremos si
guiendo de forma tematica los 
asuntos: 

1. La historia 

No se puede entender el pre
sente sin hacer un pequeno re
corrido par la historia pasada. 
lCon qué finalidad nace la or
ganizacion de Trabajos Portua
rios? (OTP). Contestar este 
primer interrogante supone ac
ceder a la primera clave que 
nos permitira tener una vision 
mas global del mundo portua-

! rio. 
Veamos: Después de pasada 

una década de la Guerra Civil 
Espanola, el anterior régimen 
se plantea dos objetivos priori
tarios respecta a los puertos; 
el primera de ellos respondia a 
la necesidad de obtener un 
contrai politico de los mismos; 
el segundo, un contrai de la 
actividad economica que ge
neraban. En el primer caso era 
necesario controlar, par una 
parte, a un colectivo explosi
vo, constituido en gran parte 
par sectores marginales de la 
sociedad y par otra disminuir 
en la medida de lo posible los 
efectos propagandisticos ne
gativos que respecta al régi
men circulaban hacia el exte
rior, hacia el mundo interna
cional. 

En el segundo casa es obvia 
que la OTP, constituida en or
ganismo autonomo del Minis
terio de Trabajo controlaba, al 
propio tiempo que se benefi
ciaba y beneficiaba a_ terceras, 
con los enormes presupuestos 
que manejaba. En la logica del 
antiguo régimen, este esque
ma funcionaba al pleno gusto 
de Giron de Velasco que fue 
su principal ideologo. Las em
presas que operaban en los 
puertos no sufrian ning(m de
trimento porque las plantillas 
estuvieran desproporcionadas 
y fomentaron un modela de 
contrataci6n, digamos "como
do", al que recurrir solo cuan
do necesitaban operarios. El 
resta del tiempo, los trabaja
dores pasaban desempleo y 
era el Estado el encargado de 
sufragar esos costos. 

Pues bien, este modela em
pieza su agotamiento a finales 
del 79, principios del 80. Las 
OTP comienzan a ser abando
nadas y los estibadores se or
ganizan en una Coordinadora 
de ambito estatal y elaboran 
su propia alternativa de Em-

presa Publica contestando el 
intenta de privatizacion mas o 
menas encubierta del decreto 
2302/80. 

Y es precisamente desde el 
80 hasta finales del 89 cuando 
la conflictividad en los puertos 
es casi permanente. Y aqui 
hay opiniones para todos los 
gustos. La mayor parte de las 
veces llenas de topicos lejanos 
a la verdadera naturaleza del 
problema: Privatizaci6n si o 
Privatizacion no. Con el Acuer
do Marco Sectorial de 5 de fe
brero de 1988, se llega a un 
consenso que ha permitido el 
nacimiento de las Sociedades 
Estatales creadas y la firma de 
los distint os Convenios Colec
tivos, diffciles todos ellos, por 
ser los que conforman un nue
vo modela de Relaciones La
borales. 

2. Reestructuraci6n del 
puerto de Tenerife 

En los dos ultimos anas ha 
tenido lugar una reestructura
cion en el puerto cuyas conse
cuencias s61o se podran apre
ciar en los aiios venideros. 
Aclarar que ésta reestructura
cion de momento ha afectado 
a los estibadores portuarios y a 
las empresas que realizan esta 
actividad. Queda pues pen
diente el ver qué pasa con el 
resta de agentes sociales que 
par distintas razones operan 
alrededor de la estiba de bu
que. Los distintos Ministerios, 
los transitarios agentes de 
aduanas, remolcadores, Jun
tas de Puertos del Estado, 
consignatarios, etcétera. 

Asi que, volviendo a los por
tuarios hay un data de suma 
importancia a tener en consi
deracion: a mediados del aiio 
1988, la plantilla de estibado
res era de 1.100 personas. En 
el momento de esc·ribir este ar
ticula hay en activa 444 traba
jadores entre fijos y de rota
cion . Con estas numeros en la 
mana obtenemos una dismi
nucion de 650 trabajadores en 
dos anas. Ocultar o no valorar 
suficientemente este hecho 
objetivo solo es propio de per
sonas que actuan con vehe
mente mala fe o bien que sus 
preocupaciones estan mas cer
ca de pensar en ''.pajaritos pre
nados" y otras huidas de la 
realidad. 

Aunque valoramos todos los 
esfuerzos que se estan hacien
da y sabemos que no es tarea 
facil, no podemos callar . algo 
que nos preocupa profunda
mente. Ademas no nos preo
cupa s61o ahora. Quien haya 
seguido nuestras manifestacio
nes publicas, se percatara en
seguida que es de tiempo 
atras . Nos referimos a la di-

mension social que toda rees
tructuracion debe tener. Y es 
que· es imposible pensar que 
una reduccion de plantilla tan 
enorme, y lo que es mas im
portante llevada a efecto en 
tah poco tiempo, no redunde 
en un cierto abaratamiento de 
la "cesta de la compra", por
que o bien se mentia cuando 
se decfa que los portuarios 
eran los que encarecfan las 
mercancfas, o si se decfa la 
verdad ha llegado el momento 
de la coherencia y alguien tie
ne que asumir alguna respon
sabilidad en esta historia. Si 
los estibadores eran culpables, 
ya han pagado su pecio, y co
ma lo han pagado con creces, 
tienen derecho a resarcirse de 
la "leyenda negra" que en tor
no a ellos se ha ido tejiendo. 
Recordamos con tristeza (por 
supuesto asumiendo la propia 
responsabilidad y sin escurrir 
el bulto) cuando en los mo
mentos de conflictividad, y 
exagerando un poco, se rom
pia un plato a una senora del 
barrio de Santa Clara y lCUl
pable? coma no, la huelga de 
portuarios. A un senor, dueno 
de una tienda, se le ocurria 
subir un diez par ciento cual
quier articula, y c6mo no, la 
coartada era perfecta: La huel
ga de portuarios. Y asi la huel
ga de portuarios, se ha con
vertido durante bastante tiem
po, en base a esa leyenda ne
gra de que hablabamos, en la 
justificacion de un monton de 
historias que probablemente 
nada tendrian que ver. Bien, 
pero dejemos lo pasado. Lo 
importante ahora es recondu
cir el beneficio hacia la socie
dad. Hayquedartiempo, p~o 
en ningun casa hay que aban
donar ese reto en cualquier es
quina del camino. Quien tenga 
que hacerlo, que lo haga. 

Otro tema que respecta a la 
reestructuraci6n es necesario 
resaltar, es el esfuerzo econo
mico de inversion que alguna 
empresa esta realizando. Des
graciadamente no todas estan 
en este camino. Pero las que 
lo estan hacienda, estan cum
pliendo con su parte de corn- . 
promiso para con el uerto 
CA~SA es un ejemplo de ello. 
Y faltariamos al rigor si siquie
ra no lo enunciamos. Proba
blemente competitivos y que 
contribuiran a que nuestro 
puerto funcione con las mini
mas cotas de profesionalidad 
exigibles. Los estibadores es
tan par la via de la formacion 
profesional. Los estibadores 
quieren formarse, su inversion 
es su total disponibilidad para 
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ello siempre, dentro de los li
mites de la Seguridad e Higie
ne en el Trabajo. Quiere esta 
decir que la formacion debe 
contribuir a la desaparicion del 
alto indice de accidentes mor
tales y de invalideces que se 
vienen produciendo: mas de 
trece muertos en accidentes 
de trabajo en los ultimos diez 
anos. El sistema de trabajo a 
destajo, en algunas ocasiones 
la vejez de la maquinaria, y 
también por qué no decirlo, el 
descuido de algun companero, 
trae coma consecuencia lo 
que después se convierte en 
irreparable: la muerte. Contra 
esta se lucha con la formacion 
profesional y sus complemen
tos. En este reto hay que valo
rar los esfuerzos del presidente 
de SESTIFE, que ya estan 
dando sus frutos. 

3. El papel de los consejos 
de usuarios y de COPECAN 

En el mundo portuario no po
demos pasar por alto el papel 
que juegan estas y otros agen
tes en razon de la funcion que 
desempenan. 

La conferencia de Fletes Pe
ninsula-Canarias, cuya razon 
de ser, descansa en su funcion 
monopolistica (aunque lo nie
guen )·, sigue siendo un ele
mento de distorsion econ6mi
ca sobre todo para los intere
ses de los consumidores f.ina
les. Y sobre esto ya nos hemos 
pronunciado en otras ocasio
nes. Es licita que cada cual se 
asocie con quien quiera. Tam
bién es licita ejercer la critica 
firme par parte de los que no 
estamos de acuerdo con su 
existencia. Es muy dificil res
ponder a una serie de interro
gantes al respecta. Al menas 
aigu nos de ellos: l Corno con
trolar las continuas subidas de 
fletes, cuando este concepto 
en la factura final es el de ma
yor incidencia? lQuién lo ha
ce? l Con qué criterios de valo
racion? El usuario se puede de
fender cargando en los p_ro
ductos que comercializa este 
costo .. . Pero lY el consumidor 
final coma se defiende? Reco
nozco que son preguntas inco
modas para algunos. Adelan
tamos que las seguiremos 
hacienda. Alguien se interro
gara que quienes somas y con 
qué legitimidad las formula
mos. La respuesta · es sencilla: 
la de también formar parte de 
la masa de consumidores fina
les, que ademas estamos im
plicados en la vida portuaria. 

Respect a los Consejos de 
Usuarios, mas concretamente 

referidos al de Tenerife tene
mos que valorar lo siguiente: 
Su labor es globalmente positi
va. Ejercen una cierta funci6n 
fiscalizadora que desde nues
tro punto de vista, asi debe · 
ser. Lo que ocurre es que 
cuando el Consejo de Usuarios 
usa la descalificaci6n para 
hacer valer sus argumentas, o 
se cree en la obligacion de opi
nar sobre todo, o adopta una 
postura redentorista respecta 
al puerto y sus problemas, se 
aisla de la efectividad que po
dria tener una funcion tan im
portante coma lo es, en pala
bras de Pedro Duque, defen
der al "paganino". Pero en fin 
esto no es una cuestion a la 
que se deba dar excesiva im
portancia. Lo cierto es que, su 
tarea es necesaria porque ade
mas son los que protagonizan 
gran parte de la vida economi
ca del puerto y les correspon
de un l6gico protagonismo ... 
Lo que seguimos sin entender, 
y lo decimos con el debido 
respeto a su persona, es que el 
presidente del Consejo de 
Usuarios ostenta, también la 
Vicepresidencia de la confede
racion de Empresarios, cues
tion que nos parece absoluta
mente incompatible par el do
blaje de papeles a que puede 
llevar. 

4. Final de la pelicula 
lSiempre a la grena? 

Pedir que en un sector donde 
se movilizan infinidad de inte
reses no haya algun grado de 
conflictividad, es tan poco ren
table coma "matar muerto". 
Sentada esta premisa, si tene
mos que decir que tampoco ·es 
positiva "estar a la grena" por 
cualquier motiva. 

Los estibadores portuarios, 
organizados en la CANC, en 
su Federaci6n de Puertos, es
tan por aportar, asumiendo su 
responsabilidad, los grados de 
racionalidad de que sea capaz .. 
La racionalidad no es patrimo
nio solo de una parte. Nuestra 
modela sindical trata de hacer 
compatible, en la medida de lo 
posibie, los intereses de los 
trabajadores que defiende, y al 
mismo tiempo los generales. 
Ello redundara en la construc
cion de un sistema de dialogo 
(que ya esta en marcha des
pués de firmado el Convenio) 
que reducira la conflictividad a 
los limites normales. Cuando 
hay tantos intereses de terce
ras en juego, la confrontacion 
no debe convertirse en "lo 
habituai·" . Dicho esta, anadir: 
No solo depende de los estiba
dores el que esta se !ogre. De
pende tatnbién de la profesio
nalidad y lealtad a los pactos 
par parte de las empresas. 

En el puerto los nuevos hori
zontes estan abiertos ya, aun
que algunos · "agoreros" se 
empenen en lo contrario. 

El esfuerzo ha merecido la 
pena. De todas formas, sera el 
futuro el que de o quite raz6n 
a uno o a otros. 

Fernando Pérez 
Portavoz del 

comité de estibadores 
del puerto tinerfeiîo 

1 
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■ 
Coordinadora, 
nueva época 

La famosa firma del 5 de fe
brero de 1988 marca un cam
bio de rumbo en las relaciones 
!aborales de los puertos de 
nuestro pais. La aceptaci6n de 
aquel Decreto no s61o compor
ta grandes cambios en la or
ganizaci6n del trabajo, a los 
que ahora estamos asistiendo, 
sino un nuevo tipo de relacio
nes con las instancias de po
der, Adminisfracion-Empresas. 
La firma de la Coordinadora 
inaugura una etapa de consen
so para un nuevo modelo de 
puerto. Unos puertos mas pri
vatizados donde las grandes 
multinacionales del transporte 
puedan por fin liquidar la com
petencia de la pequefia empre
sa· e imponer unas condiciones 
tecnol6gicas y de disciplina 
que les disminuyan el costo de 
la fuerza de trabajo y aumen
ten la productividad. Esta poli
tica exige también un nuevo 
comportamiento sindical en 
los puertos, una nueva practi
ca en la negociaci6n de las 
condiciones de t rabajo. Esta 
reforma se hubiera hecho difi
cil, si no inviable, sin la cola
boraci6n de los trabajadores. 
De hecho en los puertos don
de esta colaboracion no se 
asaba de consolidar la rees
tructuracion anda coja, p.e. 
Las Palmas. 

Una vez aceptados los gran
des cambios estructurales, 
presentes en el Acuerdo: dras
ticas reducciones de plantilla, 
jubilaciones obligatorias, re
ducciones de "ma nos", expe
dientes de regulacion, conten
cion de salarias cuando no dis
minucion, nuevos sistemas de 
cobro, separacion y aumento 
de los fijos de empresa, crea
cion de los censos especiales 
del IN EM, reduccion de las 
faenas consideradas portua
rias, division y privatizacion de 
la empresa de la mano de 
obra, aumentos de rendimien
tos, etc., una vez aceptado es
to solo es cuestion de detalle, 
ir adoptando las formas mas 
adecuadas a cada puerto para 
realizar lo que ya estaba firma
do. Es extrafio que todavia 
haya entre los compafieros 
quien se sorprenda frente a los 
actuales acontecimientos. Si 
habiamos consensuado lo mas 
traumatico porqué no vamos a 
seguir consensuando las cues
tiones. de forma. Por esto era 
equivocada la tactica de opo
nernos a la hora de puesta en 
prâctica del Decreto, cuando 
su firma ya era una colabora
ci6n. El Gobierno tiene dema
siado claro lo que quiere para 
dejarse sorprender en el cami
no y nuestro gesto de buena 
voluntad no le va a ablandar 
en absoluto. El Gobierno ha 
logrado disciplinar a las empre
sas para que sus inmediatos 
intereses y a veces contradic
torios no les hagan desistir de 

su autént ico objetivo. Esta vez 
han puesto cabeza y riendas a 
su proyecto. 

Esta etapa de consenso ha 
impuesto unos cambios en los 
comportamientos sindit;ales. 
Estos comportamientos son 
los logicos en una organiza
ci6n que se estanca y busca 
sobre todo su estabilidad y 
permanencia en el panorama 
sindical. Estos comportamien
tos son los 16gicos en unos 
comités que no se renuevan; 
la antigüedad en los cargos de 
los compafieros que juegan un 
papel mas relevante en la Or
ganizacion acaba por ser una 
carga para el desarrollo colec
tivo. Estos se encuentran cada 
vez mas legitimados para ac
tuar por su cuenta interpretan
do el interés colectivo, cada 
vez hay mas informaciones re
servadas lo que contribuye a la 
desin.formacion general y por 
tanto a la inhibicion, cada vez 
se cree mas en la propia ges
tion que en la fuerza del colec
tivo. La aplicacion de las medi
das y acuerdos adoptados a 
raiz del Decreto, la mayoria de 
ellos impopulares, han exigido 
un rearme ideol6gico por parte 
de los representantes para jus
tificar su conveniencia. Se ha 
emprendido entre nosotros el 
discurso de la "competitivi
dad", "productividad", "pro
fesionalidad", "rentabilidad 
del trabajo", "disciplina", etc. 
ldeologia que aunque muy 
propagada en este momento 
por la clase dirigente en todo 
el pais no esta exenta de inte
rés por parte de los auténticos 
beneficiarios del trabajo ajeno 
y no nos es nada propia a los 
trabajadores. Por aqui hemos 
entrado en una concepcion 
que convierte en altruistas a 
los patronos porque nos dan 
trabajo y a los trabajadores 
que no aceptan las condicio
nes cada vez mas precarias de 
este en desagradecidos sabo
teadores que no saben valorar 
lo que tienen. El excesivo y 
constante contacto de los re
presentantes con asesores, 
autoridades, empresarios, la 
participaci6n con éstos en el 
estudio de grandes planes y 
medidas les acaba por conven
cer de que sus actuaciones 
son las mejores y las (micas 
posibles. Asi el que se opone 
no sabe lo que quiere y esta 
contra el interés general. Los 
trabajadores hemos asimilado 
el papel de promotores del 
puerto ofreciendo como garan
tia nuestro buen comporta
miento, abligândonos a ceder 
frente a la presi6n patronal por 
necesidades de la competitivi
dad y buena imagen del puer
to. Llegamos incluso a partici
par en la financiacion de nues
tras empresas mixtas a través 
del desempleo. 

Los acontecimientos que se 

suceden en los puertos, las 
transformaciones de las condi
ciones de trabajo y la forma en 
que se estan llevando a cabo 
estan creando un distancia
rriiento entre el comité y el co
lectivo, entre los representan
tes y la Asamblea que invita a 
reflexionar. La gente, por la 
impopularidad de los acuerdos 
que se toman con la empresa, 
se siente cada vez mas desvin
culada de estas decisiones y 

· por tanto de los representan-
tes que las adoptan. El alto 
prestigio que asiste a los repre
sentantes en nuestra organiza
ci6n y el miedo de la mayoria a 
enfrentarse al grupo que domi
na la situaci6n hace que la 
oposici6n no se manifieste y 
no encuentre vias de expresar
se organicamente sin levantar 
recelos. Esto provoca la desilu-. 
cion, el desencanto, la des
confianza, la crftica solapada y 
si no la franca oposicion si la 
asistencia o resistencia pasiva, 
que puede ser _mas grave por
que supone la fa lta de fe en 
cualquier alternativa. Es cuan
do se abandona la Asamblea 
porque "no hay nada que 
hacer", "siempre deciden los 
mismos", "ya me lo haran 
otros", etc. ( Los representan
tes cada vez mas lejanos por 
su practica y por la disidencia 
colectiva legitiman su actua
ci6n con su alto sentido de la 
responsabilidad general y arro
pados por su grupo de afini
dad que les apoya incondicio
nalmente marchan seguros 
aunque a veces les oculten la 
realidad. El grupo, a la defen
siva frente al entorno se cohe
siona cada vez mas y cada vez 
mas se aisla. Esta defensa su
pone un ataque contra el per
sona! que "no saben lo que 
quieren", "siempre critican en 
las pozas", "boicotean al co
mité", etc .. ) · Asf nuestras 
asambleas y reuniones estan 
alar111antemente vadas. Y este 
es un lujo que no puede per
mitirse una organizaci6n como 
la nuestra que se define frente 
a las demas precisamente por 
esto, la participaci6n, la infor
macion, la diversidad de opi
niones, el cambio constante 
de los delegados, etc. Si no 
salvamos esta diferencia no 
solo hemos matado nuestro 
pasado sino que malograre
mos el futuro de nuestra expe
riencia. 

Esta espiral acompafiada de 
sus controversias, desinforma
ciones, incumplimientos y ma
los entendidos nunca definiti
vamente aclarados, desarrolla 
un proceso de distanciamiento 
en el que unos no salen de su 
papel de vfctima colectiva inte
resadamente engafiada y otros 
se alejan en su liderismo, que 
por ciego, puede acabar en je
fatura si se sigue pensando 
que "somos los (micos", .,'la 
gente no quiere saber nada", 
"el colectivo no responde", 
"no hay mas cera que la que 
arde", etc. Se ha de asumir el 
trauma de que nuevos delega
dos, de entrada mas inexper
tos, asuman la representativi
dad de una Asamblea que se 
ha de sentir mas responsable 
de su destino y no delegar sus 
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decisiones. La revocabilidad 
de los delegados s6ro tiene 
sentido si se practica, si no ... 
son bonitas frases escritas en 
un papel. No se puede conti
nuar con la amenaza de dimi
si6n que nunca se llega a con
sumar, porque entonces lo 
que se pretende es el apoyo 
incondicional para continuar 
en el-cargo, 

Si el proceso de distancia
miento entre delegados y 
asamblea no se frena y reme
dia a tiempo la reforma que el 

HEMOS RECiBiDO 

Decreto pretende habrâ conse
guido su ultimo y gran objeti
vo; liquidar una forma de orga
nizaci6n de los trabajadores 
que ha demostrado su validez 
durante afios y ha conseguido 
que la_ voz de los estibadores 
espafioles sea escuchada por
que cuando se expresa lo hace 
con toda la fuerza de su colec
tivo. 

F. Aroca 
Barcelona 

Desde Barcelona 
Me ha costado mucho deci

dirme a escribir estas lineas, 
pues no es en modo alguno mi 
intencion iniciar desde aqui, y 
mucho menos continuar, cual
quier tipo de debate pues, a 
diferencia de otros compafie
ros, creo que siguen siendo las 
asambleas los mejores 6rganos 
de debate y discusi6_n. 

Pero una vez decidido, quie
ro manifestar la profunda tris
teza que me produce la lectura 
de algunos de los escritos aquf 
publicados. En primer lugar, 
quiero hacer notar la falta de 
coherencia y sensibilidad que 
se realiza por el comité de re
dacci6n de La Estiba, que par 
una parte firma escritos de 
opinion ("para un debate so
bre el Plan de empleo") en los 
que, de forma reiteradamente 
repetitiva, se hace una lectura 
mas o menos confusa sobre 
los hechos mas dolorosos de 
nuestra historia reciente, 
hechos vividos y conocidos 
por todos los estibadores y 
que en estas paginas adquie
ren tintes tragicos y lo que es 
peor, son presentados tenden
ciosamente. Par otra parte, en 
segundo lugar, dicho comité 
de redaccion permite la publi
cacion de otros escritos de 
opinion tristemente recorda
dos ("Feliz Estibarna" n° 46 
abril 89 y "Mis apuntes" n° 54 
marzo 90) en los que se ridicu
liza e insulta directamente a 
nuestros compafieros del Co
mité de Empresa, llegando 
mas alla de la critica, que 
aunque escabrosa y a veces 
hasta balbuceada (sobre todo 
en "Mis apuntes"), deberia ser 
siempre constructiva, o mejor 
aun sustituida par la participa
cion directa, aunque ya sabe
mos que es mas facil tirar la 
piedra y esconder la mana, 
que colaborar asistiendo a las 
asambleas en la construccion 
del modelo de puerto por el 
que estamos luçhando. Pero 
ademas no s61o estamos fal
tando al respeto a los compa
fieros del comité sino también 
a nuestros compafieros de las 
secciones de capataces y con
frontas, a los que se cuestiona 
gravemente en la cantidad y 
calidad de su trabajo, que ya 
es una ofensa, sino que ade
mas se han convertido en reos 
de las iras de los no beneficia-

dos en el ultimo affaire de este 
nuestro gobierno "socialista" 
relacionado con las cotizacio
nes a la Seguridad Social. 
Hemos de entender, o asf lo 
entiendo yo, que en el puerto 
se realiza un trabajo de equipo 
y que ninguna de las partes 
realiza una labor mas despre
ciable que las demas, sino que 
todas son necesarias y se com
plementan, pues verlo de otro 
modo es ajustarse a 16gicas de 
operativa capitalistas que en el 
fondo s61o pretenden la divi
sion de los trabajadores y en 
este caso de nuestro colectivo, 
en el que parece haber compa
fieros que creen ser el ombligo 
del mundo. 

Corno medio mecanico, no 
puedo sentirme menos que 
muy orgulloso del altfsimo gra
do de profesionalidad y espe
cializacion de mi seccion, que 
se ha conseguido gracias a un 
proceso de formaci6n iniciado 
hace ya casi 10 afios y que 
permite que la contratacion de 
especialistas (vancarristas, ma
fistas, trastaineros, camione
ros, elevadores . de 30 tns; pa
leros, etc.) se haga desde el 
turno de rotaci6n. Pero el altf
simo nivel conseguido, com
parable con el de los mejores 
puertos europeos, no es Hcito 
ni honesto el utilizarlo como 
arma arrojadiza, ni como argu
menta con oscuros fines para 
ofender y despreciar tan gra
vemente al resto del colectivo, 
que he de recordar siempre 
son otros trabajadores y, por 
afiadidura, mis compafieros. 

Para finalizar, quiero aclarar 
que no pretendo en modo al
guno que se establezca un sis
tema censor por parte de La 
Estiba sino tan solo proponer 
como elemento constructor de 
esta publicacion a la reflexi6n, , 
reflexi6n que creo que se esta 
haciendo muy necesaria para 
todos (y me incluyo) los que 
nos acercamos a estas paginas 
porque seria muy doloroso y, 
lo que es peor, dafiino para el 
colectivo, estar actuando con 
una ligereza que se ha conver
tido en un ejercicio de irres
ponsabilidad publicà. 

Carlos Martinez 
(Media Mecânico 

de Barcelona) 
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■ 
Bon,ba toxica 
en Sabiiianigo 

Espana, el delfin del tinglado de los EEUU de Europa esta 
sacando constantemente buenas notas: el FMI acaba de aprobar 
la porrtica de austeridad y de restricciones sociales del Gobiemo 
Gonz.lllez; Espana curnple como nadie todas las medidas represi
vas adoptadas por la supraestructura (p.e. el numero de identi
dad fiscal y el nuevo carnet de identidad, que - manejando un 
c6digo central para toda la poblaci6n- suponen el punto de 
partida para poder establecer un retrato robot de los movimien
tos y de las presuntas necesidades de toda la sociedad); el 
gobiemo ofrece toda clase de facilidades financieras y adminis
trativas para la inversi6n extranjera ... Esta linea de actuaci6n que 
corresponde al papel del Estado espanol como zona periférica 
del centro se prolonga en el tipo de empresas que se pueden 
instalar aqui, por ejemplo, empresas que son sumamente pemi
ciosas para la salud de las personas y el medio ambiente. El 
ejemplo mas sonado de este tipo de actividades ha sido el acci
dente de Vandell6s, pero hay otros casos no menos graves. Por 
ejemplo, estàn a punto de poner en funcionamiento en Sabina
nigo en los Pirineos Aragoneses una "nueva" planta de reciclaje 
de productos quimicos que arroja como residuos la sustancia de 
dioxina causante del famoso accidente de Seveso. 

Desde 1978, la empresa ex
plotadora, lndustria Ouimica 
del Noroeste (lnquinosa), esta 
especializada en la producci6n 
de la sustancia hexaclorociclo
hexano (HCH) que sirve como 
base para la producci6n de la 
insecticida lindano. Esta insec
ticida se emplea contra piojos, 
hormigas, insectos, etc. La pe
ligrosidad de la sustancia (el 
veneno se acumula en la grasa 
humana) hizo que p.e. en Ale
mania fuese prol;libido su uso 
en almacenes de trigo, molinas 
y silos de harina. Actualmente, 
las autoridades de este pais es
tan sacando un proyecto ley 
que prohibe el uso de todas las 
pesticidas que contengan lin-

Vertederos con bidones. 

dano, precisamente por el 
hecho de que el proceso de 
elaboraci6n pueda producir 
dioxinas (que pueden ser hasta 
mil veces mas eficaces que 
cianuro de potasio y que, 
aparte de enfermedades, pue
den llevar a modificaciones en 
la estructura genética). 

A este respecto hay que se
nalar que, clesde hace diez 
anos, los productores de linda
no (BASF, Boehringer, Rhône
Poulenc, etc.) encuentran en 
sus respectivos paises cada 
vez mas trabas administrativas 
para poder seguir produciendo 
y vendiendo este producto. 

Ahora bien, coïncide que en el 
momento en que las multina
cionales alemanas productoras 
de lindano empezaban a tener 
dificultades con la administra
ci6n de la RFA, lnquisona 
cuadruplic6 su capital social; 
la empresa que actualmente 
tiene una facturaci6n anual de 
unos 1,5 mil millones de ptas. 
exporta la mayor parte de sus 
productos a América del Sur y 
del Norte, y un 7% de sus ven
tas totales van a Alemania. En 
este contexto llama la aten
ci6n, la manera casi clandesti
na del registro de la empresa. 
Asi que su accionista principal, 
la empresa "Valdecorros" con 
sede en Madrid, Avenida del 

Valle, 15, se dedica exclusiva
mente a negocios inmobiliarios 
y a la explotaci6n de hoteles. 
Todo esto hace pensar que 
hay gato encerrado en la his
toria (las dificultades de las 
multinacionales quimicas euro
peas de seguir produciendo y 
vendiendo lindano). 

Pues bien, como la suerte de 
cada buena empresa esta en 
su expansi6n, en marzo del 
ano pasado, volvieron a 
aumentar su capital social : La 
empresa habla iniciado la ins
talaci6n de una planta de des
composici6n (Cracker) con la 
que se pretende reciclar los re-

La fabrica de Sabinanigo. 

siduos acumulados en la pro
ducci6n de HCH transforman
dolos en otros productos qui
micos industriales como triclo
robenceno y acido clorhidrico . 
La maquinaria de esta planta 
procede de una fabrica des
mantelada de Boehringer en 
Hamburgo que fue cerrada 
porque en el reciclaje de linda
no realizado en esta planta se 

habfa producido la dioxina de 
Seveso (2, 3, 7, 8 -TCDD). 
Ahora los de aquf pretenden 
reanudar este mismo trabajo 
no solo reciclando los residuos 
de HCH que estan almacena
dos en los alrededores de la fâ
brica lnquisona en Sabinânigo 
sino también el lindano que 
suministran las grandes em
presas europeas del sector co
mo Rhône-Poulenc. 

Seg(m calculos del World 
Wide Fund for Nature (WWF), 
en esta instalaci6n pueden lle
gar a producirse 1,8 kg de dio
xinas y furanos. En la explo
si6n de Seveso bastaron unos 
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cientos gramos para hacer in
habitable una zona de 87 hec
tareas. Para activar este proce
so quimico basta un fuego en 
las instalaciones. 

Hasta ahora, lnquisona (ubi
cada llamativamente en la Ca
rretera de Explosivos) ha luci
do un trato sumamente sofisti
cado con los residuos: desde 
1984 ha tirado mas de 33.000 

toneladas de HCH en el verte
dero municipal, otros 80.000 
toneladas fueron depositadas 
sin mas enfrente de la fabrica, 
en las orillas del rio Gallego. 
Esta p61vora blanca que con
tiene varios is6meros de este 
pesticida es llevada por la llu
via al rio que desemboca en el 
Ebro con cuyas aguas se riega 
la amplia zona de cultivos que 
existen ahi. 

Ya en 1985, un estudio reve-
16 que las truchas del rio Galle
go estaban altamente contami
nadas con HCH; en varios paf
ses de Europa del Norte ya se 
empieza a advertir del consu-

mo de productos de la zona 
del Ebro. Asf no es de extranar 
que lnquinosa tiene pendiente 
un juicio en el Tribunal Euro
peo en que esta acusada de 
seis delitos contra las directri
ces de medio ambiente de la 
CE. 

A pesar de todo, el gobier
no central autoriz6 la puesta 
en funcionamiento de la insta
laci6n. Y esto que sabian de 
estudios paraoficiales que re
velaron su peligrosidad (defi
ciencia de las medidas de se
guridad, contaminaci6n del 
medio ambiente funcionando 
~ormalmente) y que contradi
jèron rotundamente a los estu
dios "elaborados" por empre
sas como Atochem de Madrid 
(propiedad de la petroquimica 
francesa Elf) y Celamerck de 
Bilbao (Boehringer y Shell), 
que servian de base para la au
torizaci6n de la nueva planta. 

Los estudios dieron lugar a 
que se formara una comisi6n 
dentro de la CE. Cuando una 
delegaci6n de esta comisi6n 
quiso inspeccionar las instala
ciones, los responsables del 
gobierno central hicieron una 
cosa inédita hasta ahora -y 
muy renida con su vocaci6n 
europeista-: le prohibieron el 
acceso a la planta y la inspec
ci6n de los documentos a los 
representantes de la comisi6n. 

Para redondear este cuadro: 
hay gente entendida que dice 
que este procedimiento de 
producci6n de lindano puede 
servir para la producci6n de 
gases t6xicos como .Lost y Sa
rin. 

( Datos extrafdos de Der 
Spiegel, 15, 1990) 

J. 

9 
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El Plan ·para la Con,petitividad: 
un salto cualitativo 

en la estrategia 
de la concertacion (1) 

Acuerdo gobierno/ sindicatos: 
del " giro social" a la 
Plataforma Sindical Prioritaria 

A finales de enero pasado la 
prensa se hacia eco del acuer
do alcanzado entre los lideres 
sindicales (de UGT y CCOO) y 
el gobierno, representado por 
el ministro de Economia y 
Hacienda, Carlos Solchaga. 
Después del aparente divorcio 
que existia entre los sindicatos 
y el gobierno desde la hLielga 
del 14 de diciembre de 1988, el 
acuerdo suponia el restafia
miento de las heridas y·, lo que 
es mas importante, un primer 
paso en la estrategia guberna
mental que persigue un pacto 
de solidaridad nacional al estilo 
del Pacto de la Moncloa; esta 
vez bajo la denominacion de 

:Pacto para la Competitividad . 
Dejando a un lado el rocam

bolesco proceso de las conver
saciones que desembocaron 
en el acuerdo gobierno/sindi
catos de enero (ver La Van- . 
guardia de 31 de enero de 
1990), los términos de dicho 
pacto se referian, entre otras 
cuestiones, a las prestaciones 
familiares y a las pensiones no 
contributivas; es decir, aigu
nos de los aspectos integran
tes de la llamada "deuda so
cial" que sirviera de excusa a 
los dirigentes sindicales para 
llevar a cabo la convocatoria 
de la huelga del 14 de diciem
bre (en adelante, 14-D). En 
cualquier caso, las concesio
nes son algo puramente testi
monial. Con el acuerdo de 
enero, el gobierno se ha limi
tado a poner sobre la mesa la 
oterta que ya hiciera antes del 
14-D. La gran preocupacion 
del gobierno que preside Feli
pe Gonzalez, que es la reduc
cion del gasto publico y la ga
rantia de continuar con el pro
ceso de acumulaci6n de capi
tal, quedaba a salvo con la tir
ma del citado acuerdo. 

Asi, a finales de enero, tal 
como anunciaba la prensa 
(ver, por ejemplo, La Vanguar
dia de 31 de enero), el gobier
no se comprometia con la 
CEOE a no elevar las cuotas 
que los empresarios pagan a la 
Seguridad Social. Obviamen
te, cualquier mejora en las 
prestaciones familiares o en la 
retribuci6n de las pensiones 
siempre repercute sobre los 
presupuestos de la Seguridad 
Social. Si, por un lado, el go
bierno se mentiene intransi
gente en cuanto al incremento 
del gasto publico, mediante el 
incremento del presupuesto de 
la Seguridad Social a cargo de 
los Presupuestos Generales del 
Estado, y por otro lado, se 

compromete a no subir la cuo
ta empresarial a la Seguridad 
Social, esta claro que habran 
de ser los asalariados quienes 
paguen las mejoras pactadas. 

Un mes después, el 24 de fe
brero, el B.O.E. hacfa publico 
un Decreto-Ley segun el cual 
se incrementaba la base de co
tizacion de los trabajadores 7I 
la Seguridad Social. Tal medi
da supone una reduccion (va
riable en tuncion de la catego
ria profesional) de los salarios 
reales de los trabajadores. Es 
una habil triquifiuela para ti
nanciar los gastos que ocasio
nen las mejoras en las presta
ciones familiares y en las pen
siones contempladas en el 
acuerdo de enero. A todo es
ta, Redonda y Gutiérrez, que 
habian negociado con Solcha
ga en enero, nada dijeron. iÜ 
acaso ya se habia negociado 
en enero esta maniobra para 
descargar sobre los asalariados 
la factura de las mejoras eco
nomicas pactadas? 

Un acuerdo necesario 
para gobierno y sindicatos 

Después de las elecciones 
generales de octubre de 1989, 
el PSOE pudo constatar un 
sustancial descenso en sus vo
tantes que, en parte al menos, 
se debieron a la falta de un 
respaldo explicito de la buro
cracia del sindicato (UGT) y a 
la mala imagen que el partido 
socialista "obrero" ofrecia, 
con actitudes arrogantes y 
despectivas hacia los sindica
tos por parte de los tecnocra
tas que controlan los ministe
rios (y en particular, Solcha
ga). Ademas, la gravedad de 
la coyuntura econoniica espa
fiola, como veremos a prop6si
to del "plan de competitivi
dad" hace necesario el concur
so de los sindicatos. 

Por su parte, los sindicatos 
después del 14-D se quedaron 
en una situaci6n sumamente 
contradictoria. La convocato
ria de la huelga tue un éxito, 
pero los resultados, nulos. El 
gobierno se mantuvo en sus 
trece y los sindicatos se limita
ron a hacer declaraciones de 
autocomplacencia en lo que 
consideraron su éxit o, mien
tras dejaban extinguirse la 
chispa del 14-D. Se limitaron, 
pues, como siempre, a desmo
vilizar y a dejar correr el tiem
po. Convocar otra jornada de 
huelga hubiera sido contrapro
ducente para sus intereses sin
dicalistas, ya que signiticaria 
capitalizar un descontento so
cial generalizado (como se pu
so de manifiesto en el 14-D) 
que podria desbordar sus plan-

teamientos y su concepcion de 
la huelga como simple acto ri
tuai. 

En cualquier caso, la radicali
dad de los sindicatos no iba 
mas alla de las palabras y, por 
si aun habia alguna duda al 
respecto, renunciaron al "giro 
social" para presentarse a ne
gociar con el gobierno en tor
no a una "plataforma sindical 
prioritaria". Habia que alejar el 
fantasma del 14-D y para ello 
era necesario borrar la consig
na reivindicativa de entonces 
(el "giro _social" con el fin de 
aparecer con un nuevo espiritu 

de negociacion ante el gobier
no y la opinion publica. 

Pero el acercamiento en las 
posiciones de sindicatos y go
bierno se explica también por
que los sindicatos son institu
ciones y ademas no solo por
que los sindicatos son institu
ciones necesarias dentro del 
aparato de poder capitalista, 
con una tuncion determinada 
en la gestion y control de la 
tuerza de trabajo, sino por ra
zones internas de las propias 
centrales sindicales. Tanto 
UGT como CCOO reciben .sub
venciones a cargo de los pre
su puestos generales del Esta
do. El mantenimiento del apa
rato burocratico de ambas ins
tituciones exige sumas cre
cientes de dinero que, dada la 
escasa atiliacion sindical, pro
cede de las arcas del Estado. 
Por eso durante este afio, am
bos sindicatos recibiran la ma
yor parte de los 2.492 millones 
de pesetas destinados por el 
gobierno a_l mantenimiento del 
engranaje sindical. Ademas, la 
situacion f inanciera de los 
grandes sindicatos es desas
t rosa; UGT, por ejemplo, cerro 
su balance correspondiente a 
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1989 con una deuda de 1.600 
millones de pesetas. 

Las casas estân peor 
de lo que parece 

Con motivo de la presenta
cion de los presupuestos gene
rales del Estado de este afio y 
el comienzo de una nueva le
gislatura para el gobierno so
cialista, los portavoces del go
bierno hicieron un llamamiento 
en el sent ido de obtener un . 
consenso de todas làs t uerzas 
politicas y sindicales en torno 
a un "P~ de~ jQra de la 
competit1vidad de la industria 
espafiola". 
'Tal propuesta no podia dejar 

de sorprender, ya que venia a 
poner de manifiesto (aunque 
no reconocido oficialmente) 
un agravamiento de la situa
cion economica. Y sorprendia, 
sobre todo, después de la arro
gancia con que Solchaga unos 
meses antes habia manifesta
do que Espafia era el pais de 
Europa con mejores oportuni
dades de negocio (y tenia ra
zon) y recomendaba a los ban
cos que no hicieran publicos 

sus beneficios ya que podrian 
inducir el escandalo entre la 
opinion publica. Sin embargo, 
las cosas no son lo que pare
cen. La euforia consumista y 
la fuerte penetracion de capital 
especulativo procedente de 
Europa no ha contribuido, ni 
mucho menos, a estabilizar y 
fortalecer la estructura econ6-
mica y productiva espafiola. 

Por si ello fuera poco, los 
acontecimientos que tienen lu
gar en el Este de Europa ha 
despertado un nuevo foco de 
atraccion para las inversiones 
capitalistas en los paises del 
hasta ahora llamado "socialis
mo real". La hegemonia que 
representa la Republica Fede
ral Alemana dentro de los do
ce paises comunitarios, asi co
mo la inminente · unificàcion 
con la Republica Democratica 
Alemana ltCuarto Reich?) ha 
hecho bascular la orientacion 
de la polit ica y, sobre todo, de 
los fondos de ayuda comunita
rios hacia el Este. Por ejemplo, 
Jacques Delors, presidente de 
la Comision Europea, manifes
taba al diario francés Le Figaro 
(1 1-marzo-1990) que la reuniti
cacion alemana costaria al pre-

supuesto comunitario entre 
1.500 y 2.000 millones de Ecus 
(en . torno a los 200.000 millo
nes de pesetas). Por otro lado, 
los ministros de Hacienda de la 
CEE han asignado entregar a 
los paises del Este, en concep
to de ayuda, 2.050 millones de 
Ecus (250.000 millones de pe
setas) desde ahora hasta 1993. 

Todo ello ha contribuido a 
que el presupuesto previsto 
por el Fondo Social Europeo y 
el Fondo para el Desarrollo de 
las Regiones en un principio 
destinado a Espafia se haya 
visto recortado. Ademas, nu
merosos informes elaborados 
por organismos comunitarios y 
la CEOE auguran malos tiem
pos para la economia espafio
la . Pero sobre todo ha sido el 
extenso informe encargado 
por la Comision Europea a la 
Universidad de Lovaina, en 
donde se analiza la situacion y 
las perspectivas de las regio
nes industriales europeas, el 
que ha venido a acabar de en
sombrecer el panorama. Las 
conclusiones de este informe 
declaran simple y llanamente 
"la muerte de las regiones in-

dustriales espafiolas" ( Catalu
fia, Pais Vasco, Asturias, Can
tabria). Sin duda, el hecho de 
que _la economia espafiola 
haya tenido la mayor tasa de 
crecimiento de todos los pai
ses de la CEE en los ultimos 
afios ha servido de muy poco 
a la hora de recuperar el retra
so economico, tecnologico e 
historico que el capitalismo es
pafiol padece respecto al capi
tal centroeuropeo. 

La politica disefiada por los 
tecnocratas del PSOE, que 
contaba con la afluencia del 
capital exterior y prevenir o 
atajar los desequilibrios socia
les con los fondos europeos, 
no parece viable a la luz de los 
acontecimientos antes enume
rados. Por eso se hace necesa
rio cerrar filas. Buscar el con
senso de todas las fuerzas po
liticas y sindicales, que garan
ticen el control social necesa
rio para proseguir - incremen
tandola - la tasa de acumula
cion de capital . A ello respon
de el llamado "Plan para la 
Competitividad", que no en 
vano ha obtenido la bendici6n 
del Fondo Monetario lnterna
cional (verdugo del Tercer 
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Munda - recordemos la re
vuelta del hambre de Argelia, 
Marruecos, Venezuela- y 
fuente de inspiraci6n de todas 
las polfticas econ6micas en los 
paises occidentales). 

La propuesta gubernamental 
se inscribe en unos objetivos 
similares a los que legitimaron 
el Pacto de la Moncloa que, 
no olvidemos inaugur6 una fa
se de acumulaci6n acelerada 
de capital que hizo descender 
los salarias reales y las condi
ciones !aborales por debajo del 
nivel que existia en los ultimes 
anas de la Dictadura, cuando 
el movimiento obrero negocia
ba sus convenios desde posi
ciones de confrontaci6n y 
atendiendo a los intereses es
pecificos de clase y no a los de 
la "economfa nacional". 

\ 

Pues bien, ahora, con el Plan 
de Competitividad otra vez se 

ï/ hace necesario el esfuerzo de 
"todos". Es decir, que los sa
la rios se moderen y la produc
tividad se incremente . Puesto 
que el gobierno se ve incapaz 
de controlar la inflacion, hay 
que penalizar a los salarias. 
Esa es la logica imperante en 
el ministerio de Economia y en 
los consejos de Administracion 
de las empresas. Poco importa 
la nefasta gestion de los em
presarios, ni que los beneficios 
generados hayan ido a parar al 
consuma privado y al lujo, a 
las maniobras especulativas en 
Boisa o simplemente al extran
jero (Espafîa cuenta con la le
gislacion mas relajada en cuan-

to a transferencia de benefi
cios de toda la CEE). 

Nada de todo eso importa, ni 
que los gastos militares sigan 
ascendiendo .. . , la culpa de to
do la tienen los trabajadores ... 

Hace tiempo que el partido 
socialista aposto por la defen
sa a· ultranza del sistema capi
talista y, ademas, en su ver
sion mas dura. De lo que se 
trata, pues, es de dar una 
vuelta de tuerca mas en la ex
plotaci6n de la fuerza de traba
jo; incrementar la tasa de be
neficio mediante la intensifica-

cion del proceso de ·trabajo (o 
sea, mejorar la productividad). 
0, dicho de otro modo: hacer 
que los asalariados. trabajen 
mas y cobren menas. 

De ahi la necesidad de contar 
con la colaboracion de los sin
dicatos. Y en este sentido, el 
acuerdo alcanzado con el go
bie~ pasado repre
sentaba urrtruën presagio para 
los planes gubernamentales y 
un aval para el gobierno con el 
que poder presentarse ante el 
Parlamento para solicitar el be
neplacito de los partidos alli re
presentados y de la patronal. 
Se habia pues superado el es
colla entre el partido "obrero" 
y los sindicatos, oficialmente 
representantes de los "obre
ros" ... de este modo las frac
ciones del capital mas reticen
tes a la hora de comprometer
se con los planes del gobierno 
ya no tenian razones para des
confiar, puesto que la tecno
cracia del partido habia hecho 
"entrar en razon" a la burocra
cia de los sindicatos. 

Para que el Pacto de 
competitividad sea posible 
es necesario que los 
sindicatos lo rechacen 

De la funcion que correspon
de a los sindicatos en las so
ciedades capitalistas, en tanto 
agentes de sometimiento de la 
fuerza de trabajo a las necesi
dades de la acumulacion de 
capital, tenemos suficientes 
ejemplos en la historia. Del pa-

pel jugado los llamados sindi
catos mayoritarios (CCOO y 
UGT) en la reciente historia de 
Espafîa, cualquiera que desee 
conocerlo le bastara con que 
haga un pequefîo esfuerzo de 
memoria. Ellos (CCOO y UGT) 
fueron quienes avalaron el 
Pacto de la Moncloa, que incli
n6 la balanza entre los salarios 
y los beneficios en favor de és
tos; ellos contribuyeron "des
de dentro" a aniquilar el movi
miento obrero surgido de las 
luchas autonomas durante la 
Dictadura; ellos colaboraron 

decisivamente en la ejecucion 
de la reestructuracion acometi
da por el PSOE (reconversion 
industrial) ... , ellos fueron en 
fin quienes dieron la cara (Ca
macho, Redondo) en la divul
gacion del mensaje de sacrifi
cio de los trabajadores en aras 
de la "economia nacional". 

Pues bien, ahora nuevamen
te se requieren sus servicios. 
Después de las disputas que 
precedieron al 14-D, la frac
cion del PSOE que pretendia 
prescindir de los sindicatos, ha 
tenido que reconocer su preci
pitacion. Con la coyuntura 
economica y social que Espa
fîa tiene actualmente, seria 
una imprudencia prescindir de 

la acc1on policial y de encua
dramiento que desempefîan 
los sindicatos sobre los traba
jadores. Sin duda, algunos de 
los tecn6cratas del PSOE se 
habian creido el latiguillo publi
citario de la postmodernidad y 
dieron en pensar que ya no 
habia proletarios, ni lucha de 
intereses (de clase), ni nada; 
es decir, que no existia mas 
realidad .que la de la pacifica 
naderia revestida de celofan 
que es la Economia de Merca
do. 

Sin embarg, los hechos han 
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venido a dar la razon a quie
nes dentro del propio partido 
en el poder consideran que es 
necesaria la funci6n de los sin
dicatos. Ante un plan coma el 
presentado por el gobierno pa
ra impulsar la ac.umulacion de 
capital, el control sobre la 
fuerza de trabajo, desde el te
rreno mismo de la empresa, es 
algo fundamental. Porque es 
en el terreno concreto de la 
empresa donde el Plan global 
dê competitividad del PSOE 
cobrara realidad, mediante la 
i~g_osici6.Œ._ _<:l~ sistemas de 
contratacion, organizaci6n y 
rifmo de trabajo, etc., que 
hagan mas productiva la tuer-· 
za de trabajo. Y es en este 
punto donde el sindicato juega 
su papel, ya que seran los sin
dicatos los encargados de 
hacer "comprender" a los tra
bajadores que, una vez mas, 
hay que arrimar el hombre pa
ra salvar las dificultades por las 
que atraviesa la "economia na
cional". 

La comedia de la negociacion: 
la negativa actual de los 
sindicatos, harà mas eficaz 
la firma posterior del Pacto 

A finales del mes de marzo 
los sumos pontifices del sindi
calismo ( Redonda y Gutiérrez) 
recibieron la esperada carta del 
presidente del Gobierno para 
reanudar la segunda fase de 
las negociaciones para la con
certacion social (la primera fa
se habia conclufdo con el 
acuerdo de enero). Tal y coma 
era de esperar -porque asi lo 
exige el reparto de papeles en 
la comedia democratica - los 
sindicatos manifestaron su 
desconfianza acerca del Pacto 
de Competitividad. Una vez al
canzados Jos acuerdos de ene
ro, los sindicatos necesitan re
valorizar su imagen negociado
ra en defensa de los intereses 
de los trabajadores y recobrar 
un prestigio ante su potencial 
clientela con una cierta radica
lidad verbal. Los sindicatos 
son débiles (hablan incluso de 
obligarnos a pagar una cuota 
sindical obligatoria, como con 
Franco) y el Pacto de Compe
titividad exige un amplio mar
gen de consenso entre los tra
bajadores. A diferencia de co
ma ocurriera cuando el Pacto 
de la Moncloa, los sindicatôs 
en la actualidad no tienen su-

ficiente audiencia. Necesitan 
por tanto ganar en presencia y 
prestigiar su imagen. Tiene, 
pues, que ganar tiempo. 

La negociacion servira para 
desde la TV, la prensa, la ra
dio, los lideres sindicales vuel
van a cantarnos la vieja can
cion de que no cederan ante 
las pretensiones de la patronal 
y el gobierno y, coma ya ha 
empezado a decir Nicolas Re
donda, "que hay que repartir 
la riqueza" y que ellos practi
can un sindicalismo "respon-

A able", etc. Mientras tanto los 
mamporreros de los sindicatos 
haran su trabajo a ras de sue
lo: en las fabricas, oficinas, ta
lleres . .. alli donde cuenten con 
una minima audiencia se esfor
zaran para preparar la opinion 
de los trabajadores y hacernos 
comprender la necesidad de 
"pactar", aunque haya que 
negociar los términos del Pac
to de competitividad y bla, bla, 
bla, bla. En fin, nos contaran 
la pelicula de siempre para 
acabar firmando y justificando 
aquello que ya esta previsto y 
decidido desde el principio. 

Que nadie se llame a engafîo. 
La negativa de los sindicatos al 
plan de competitividad presen
tado por el gobierno no es mas 
que una maniobra tâctica para 
hacer valer ante los trabajado
res su capacidad negociadora. 
Para los sindicatos la cuesti6n 
esta muy clara: conseguir un 
equilibrio entre la apariencia 
radfoal de sus palabras, que les 
permita encontrar una cierta 
audiencia entre los asalariados, 
y la sumision real a los dicta~ 
dos de la acumulaci6n de capi
tal, en este casa camuflada en 
los ·términos del Plan de com
petitividad. Pero para que el 
pacto tenga una legitimidad 
democratica, es necesario 
cumplir con la formalidad de 
las conversaciones y de las 
amenazas de ruptura de las 
mismas. Es decir, es necesario 
desplegar todo el espectaculo 
y los golpes de efecto que ca
racterizan el teatro democrati
co, para que las imposiciones 
derivadas de · 1as necesidades 
del capital aparezcan como el 
resultado del dialogo y la ne
gociaci6n democratica entre 
los administradores del Estado 
y los representantes de los 
trabajadores. 

Remigio Cienfuegos 
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12 CORRESPONDENCIA 

■ 
-Reestructuracion portuaria 

en Portugal 

Nos ha llegado una not1c1a 
fechada el 13 de abril del pre
sente aiio, procedente del dia
rio "Economia" de Lisboa, en 
la que se comenta la reestruc
turacion que esta sufriendo ac
tualmente los puertos portu
gueses. 

Corno veremos, par la lèctu
ra de este articula, estamos 
asistiendo al mismo proceso 
de reestructuracion que se ha 
llevado a cabo aqui y en otros 
paises. El paralelismo se da en 
la privatizacion de los puertos, 

pasando estas a manas priva
das, con la financiacion del Es
tado y cambiando las organi
zaciones y modos de trabajo 
tipicamente portuarias. 

Hacen especial hincapié en la 
desaparicion de los colectivos 
portuarios, donde a las empre
sas les era muy dificil controlar 
el proceso operativo, y donde 
los trabajadores representan 
una importante gestion. Estos 
colectivos tienen actualmente 
un protagonismo de los traba
jadores mayor que el que se 

Adios 
con,paneros 

Murio en Sevilla en el mes 
de febrero el compaiiero Jo
sé Garcia Guio. Fue durante 
muchas anas miembro del 
Comité par Coordinadora y 
se distinguio par su seriedad 
y honestidad en el trabajo 
sindical. 

En Algeciras ha muerto 
también en los primeras 
dias del mes de marzo, otro 
significado compaf\ero del 
Comité y gran defensor de 
Coordinadora, Miguel Mata 

José Garcia Gufo 

Miguel Mata 

Cordoba, de historiai inta
chable. 

Ambos compaiieros han 
sida grandes luchadores 
que han marcado una déca
da dificil para los colectivos 
de estas puertos, siempre a 
la cabeza de las reivindica
ciones mas justas de los tra
bajadores portuarios. Am
bas pérdidas merecen un 
agradecido recuerdo de par
te de todos los portuarios 
espaiioles. 

A MIGUEL MATA 
Amigo y companero 

Le6n, rat6n, 
gladiador, martir, 
fortaleza, teson, 
corazon fragil. 

Hijo, hermano, esposo y padre 
y otra vez padre ... 
qué nombre diste con orgullo 
de tus rosales 

al mas lindo capullo. 

Amigo y compaiiero 
graduado a golpes de trabajo 
dispuesto a noble lid coma el 

primera 
que igual dabas la cara 

en la pelea que en el tajo. 

quiere imponer. 
La creaci6n de este nuevo 

marco jurfdico, tiene· ademâs 
conio objetivo, el de reducir 
las plantillas y la media de 
edad de los trabajadores por
tuarios. En una primera fase se 
alcanzo un acuerdo tripartito 
entre empresarios, represen
tantes del Gobierno y de los 
distintos sindicatos implicados 
en el sector. 

Este primer acuerdo redujo a 
la mitad las plantillas existen
tes en los puertos de Lisboa y 

Fanatico de ser obrero 
preferente. 

y luchador infatigable 
de vanguardia 

cual novio de la muerte, 
que nunca volviste 

las espaldas. 

PORTUARIO fue nombre 
del que tu hiciste bandera, 

blanco y verde 
-NOBLEZA Y ESPERANZA

sobre tus hombros llevaste 
la seiiera 

con el orgullo y valor 
de los hombres de tu raza. 

Al regreso de dejar tu cuerpo 
en el mundo del silencio y 

del olvido, 
eché una mirada hacia 

"tu puerto" 
y no pude reprimir de 

admiracion silbido, 
pues igual que tu 

ïESTABA MUERTO! 

Reflexioné por s61o 
unos momentos 

rememorando tiempos 
convividos, 

la mirada desvié hacia 
el monumento 

que simboliza en UNO, 
a muchas que se han ido. 

BARRERO, CONTRERAS, 
BATTUG ... 

entre otros buenos portuarios 
que han ido formando 

las cuentas del rosario 
al que ahora de repente, 

aiiades tu la Cruz. 

"Le6n y cola de raton" 
"Genio y figura 

hasta la sepultura" 
"Padrino del derecho y 

· la raz6n" 
y otras_frases llenas 

de amargura 
se oyeron el dia de tu adios, 

mas hubo un compaf\ero 
que compungido y plaiiidero 
dijera la mejor: 

"MIGUEL, hasta después 
de muerto, 

fuerza has tenido 
para parar EL PUERTO!! 

ESTIDA D'OR 
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Leixoes, afectando a 1.200 tra
bajadores en Lisboa y 500 en 
Leixoes. 

Mientras entra en vigencia la 
nueva disposici6n legal, lo_s 
centras de coordinacion de los 
trabajados portuarios pasan a 
ser dirigidos par las _empresas 
operadoras. 

Aunque el 5 de abril se hizo 
publico un decreto ley que ex
tinguia los centras de coordi
naci6n de los trabajos portua
rios, el proceso de privatiza
ci6n ha encontrado nuevas re
sistencias. Esta vez, por parte 
de la Asociacion de las Empre
sas usuarias (Siderurgicos, 
graneles, etc.), esta Asocia
cion ha presentado un recurso 
de inconstitucionalidad contra 
el decreto ley, ya que se les 
imposibilita la utilizaci6n de 
sus propios recursos, inclufdo 
su propio persona!. 

Par lo que se refiere a los 
efectos que este Decreto Ley 
tiene en los portuarios, pode-

COCINA MARINERA 

PESCADILLA EN BLANCO 

/ngredientes (para 4 personas) 

1 kilo de pescadilla 
1 kilo de patatas 
1 cebolla mediana 
2 pimientos verdes pequeiios 

mos destaèar que a partir de 
ahora las ocho haras de la jor
nada, ya no estarân dedicadas 
a realizar una tarea especifica, 
es decir, existe una polivalen
cia total en cuanto a la faena y 
persona!. Un trabajador puede 
ser utilizado en su jornada, en 
la faena que mas interese a la 
operativa, incluyendo la poli
valencia entre categorias. Du
rante los meses de febrero y 
marzo del presente aiio, las ac
tividades portuarias se vieron 
afectadas por una serie de 
huelgas que tuvieron inciden
cia en los puertos de Leixoes y 
Lisboa. 

Par su parte los empresarios 
de la Asociacion Nacional de 
Operadores Portuarios de Lis
boa (ANEE) manifestaron su 
descontento con el Gobierno, 
por su incapacidad para abrir 
un proceso de negociacion 
con los Sindicatos que evita
ran las huelgas. 

1 /4 kilo de tomates maduros 
1 dl. de aceite de oliva 
3 6 4 dientes de ajo 
1 limon 
agua y sal 

Preparaci6n 

■ 

Limpiar el pescado y cortarlo 
a rodajas, quitarle la parte de 
los dientes a la cabeza y cor
tarla par la mitad, pelar las pa
tatas, !avarias y cortarlas en 
rodajas o a trocitos, pelar y 
picar la cebolla, los pimientos, 
los tomates y los dientes de 
ajo. 

Paner una cacerola al fuego, 
echar el agua, cuando esté ca
liente agregarle las patatas, el 
aceite, la cebolla, los tomates, 
los pimientos y el ajo, cuando 
lleve 10 minutas hirviendo se 
aiiade el pescado y la sal. 

Al servir se puede paner zu
mo de lim6n al gusto. 

Tiempo de cocci6n: 20 6 25 
minutas. 

Acorta tus deseos y alargaras 
tu salud. 
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El Plan para 
la Competitividad: 
un salto cualitativo 
en la estrategia de 
la concertacion (2) 

La propuesta realizada por el Gobierno a los sindicatos 
con el fin de dar a la concertaci6n social un contenido 
claramente orientado a mejorar la productividad de las 
empresas (Plan para la Competitividad) al tiempo que 
revela la necesidad de proseguir con la poHtica de 
reestructuracl6n del aparato productlvo, pone de manl
fiesto una estrategia encaminada a consolldar un mode
lo de estado neocorporativo, en el que sindicatos, 
gobierno y representantes del capital (patronal) se 
encargaran de gestionar la explotaci6n de la fuerza de 
trabajo en las nuevas condiciones impuestas por la 
constituci6n del mercado (mico europeo a partir de 
1993. 

(a la pagina 10) 

El puerto al romper el alba. Barcelona 1981. Joan Fontcuberta 

edacciôn: c/. del Mar, 97 • 08003 Barcelona 
. 

r 

La Coordinadora 
a Revision 

Publicamos dos documentos que como propuestas de dis
cusi6n se aprobaron por la asamblea de Zonas de los dias 29 
y 30 de Mayo en Valencia. Seria de gran lnterés su dlscusl6n 
y aportar propuestas ya que con estos documentos se preten
de marcar el fut uro fu ncionam iento de Coordinadora. Hublese 
sido interesante que estos documentos respondiesen a un 
amplio proceso de debate colectlvo. 

Documento de analisis 

1. lntroducci6n 

En las jornadas de can full6 
se discutieron temas de funda
mental interés para todos. Pero 
si hay que resaltar aigu no por el 
tiempo que se le dedic6, y las 
horas de debate que lleva gas
tadas en la organizaci6n, ese 

es el referido a la firma del 
Acuerdo Marco Sectorial de 5 
de febrero de 1988. 

Y es que dicho acuerdo se 
convierte en forzoso punto de 
referencia entre el ayer y el 
maflana de Coordinadora, y su 
quehacer sindical en los puer
tos. 

la la pagina 6) 



2 AL TERNATIVAS SOCIALES 

■ 
El HORNITO tiene 
derecho a la vida 

El Hornito es una poblaci6n 
semirural de 2.500 habitantes, 
enmarcada en una superficie 
de 100 hectâreas, situada en la 
parte Nororiental de las orillas 
del Lago de Maracaibo, y al Sur 
del enclave industrial petroquf
mico "El T AB LAZO" Hoy dirigi
do por PEOUIVEN, filial de Pe~ 
tr61eos de Venezuela (PEDE
VESA). 

Esta poblaci6n, tradicional
mente compuesta por agricul
tores y pescadores, contaba 
antes de la instalaci6n de la 
petroqufmica con 1.703 hectâ
reas de espacios habitaciona
les y productivos, y mâs de 20 
hectâreas de manglar que pro
porcionaban sitio de desove a 
las especies que asegu raban el 
cumplimiento de un ciclo natu
ral favorable al esfuerzo pro
ductivo de los pescadores y un 
aporte a la economfa regional. 

Cuando los requerimientos de 
las transnacionales concertaron 
fa decisi6n del gobierno vene
zolano de expandir la industria 
petroqufmica, iniciada en Ve
nezuela en 1953 (MORON), se 
promueve la instalaci6n de las 
plantas en el Estado Zulia, apro
vechando la gran cantidad de 
materia prima existente (gas na
tural) . Su localizaci6ri en la bahf a 
de El Tablazo ocasion6 los 
peores perjuicios a la ecolog fa 
del lago, atentado contra la vida 
de los luzianos, a pesar de la 
opinion de expertos que previe
ron las graves consecuencias 
de esta decisi6n. 

En 1968, se produce el desa
lojoforzosode 1.000 habitantes 
de El Hornito, quienes perdie
ron en este suceso 848 hectâ
reas que representaban el grue
so de sus tierras de cultive y crfa 
y la totalidad de sus orillas, con 
lo cual desapareci6 la sustenta
ci6n agrfcola inicial de su modo 
de vida y la porci6n mâs impor
tante de su actividad pesquera. 

Para 1978, el dragado de las 
orillas comenz6 a inundar las 
viviendas de los pobladores, 
como signo brutal del nuevo 
desalojo que la petroqufmica 
impulsaba para beneficio de sus 
instalaciones; de este modo se 
acababa con el principal medio 
de subsistencia de los pesca
dores, pues se cegaron 20 hec
târeas de manglar y mâs de 2 
kil6metros de orilla que brinda
ban acceso al Lago de Maracai
bo para la pesca. 

Fue una larga década de 
despojo y destrucci6n de una 
comunidad cuya existencia 
transcurri6, segun la tradici6n, 
a orillas del lago por mâs de dos 
siglos; y convertfa a sus miem
bros en una agrupaci6n huma
na sometida al desempleo, al 
estrés y a la contaminaci6n. 

El Hornito fue siempre un 
conjunto de familias en armo-

niosa convivencia con el am
biante natural que ocupaba, su 
alimentaci6n derivaba de una 
pequefla actividad de subsis
tencia y, en parte, del comercio 
de algunos frutos locales. La 
dieta familiarse vefa favorecida 
con un apropiado balance nutri
tive, que resultaba de la combi
naci6n del pescado con lâcteos 
y carne, no faltando nunca las 
frutas y tubérculos que cultiva
ban. 

Una muestra de la laboriosi
dad de esta poblaci6n se dio 
con el desarrollo de actividades 
que requerfan su creatividad y 
empeflo, conociéndose entre 
ellos la pequefia industria de 
extracci6n de mate rias tint6reas, 
curtiembres, talabarterfa y alfa
rerfa. 

La organizaci6n del espacio 
comunitario expresaba la esca
la humana de su modo de vida, 
de manera que la cotidianidad 
de El Hornito, sin exageracio
nes idflicas, transcurrfa en un 
ambiente en el cual se respira
ba la pacffica solidaridad del 
trabajo y la tranquilidad de los 
hogares. 

Esta economfa desarrollada 
localmente lleg6 a comerciali
zar productos como leche, 
queso, tanino, correas, cueros, 
pescado y carnes, en diferen
tes localidades del Zulia, sin 
transtornar la vida de la cornu ni
dad. De manera que, si algo 
describfa esa comunidad era la 
vida sana, el trabajo productive 
y una recreaci6n unida a la na
turaleza. 

La decisi6n de localizar el 
Complejo lndustrial Petroqufmi
co en la Bah fa El Tablazo, llen6 
de estupor a las personas que 
llegaron a considerar las con
secuencias ecol6gicas que esto 
traerfa, debido a los factores 
atmosféricos y de corrientes 
lacustres que incidirfan en el 
esparcimiento de sustancias 
contaminantes, poniendo en 
peligro la salud de la poblaci6n 
zuliana. 

Es bien conocido por todos el 
régimen de vientos y mareas en 
el Estado Zulia, los primeros 
penetran por el golfo, por la 
boca de la barra y se reparten 
por el Lago de Maracaibo y las 
poblaciones zulianas, de norte 
a sur, precisamente El Tablazo 
es la puerta de entrada de estos 
vientos al lago, y el lugar en el 
cual las corrientes lacustres 
pasan y ocasionan un efecto 
similar en las aguas. 

El acto de colocaci6n de la 
primera piedra por el Dr. Raul 
Leoni en este sitio, en 1968, se 
convirti6 en la set'lal del comien
zo de una nueva era de conta
minaci6n y destrucci6n ambien
tal. A las alteraciones causadas 
por la industria petrolera se 
sumaban nuevas formas de en-

venenamiento de la tierra, el 
agua y el aire zulianos, pues la 
versatilidad de la industria pe
troquf mica agregarfa a la at
m6sfera los nocives derivados 
del benceno, amonfaco, cloro y 
otros; el agua recibirfa las des
cargas mercuriales, pol fmeros 
del benceno, tetrâmeros del pro
pileno, detergentes, sal, lastres, 
etcétera; y la tierra también par
ticiparfa de toda esta contami
naci6n al caer los efluentes ga
seosos sobre ella. 

Los estudios realizados por 
instituciones serias (entre ellas 
la Universidad del Zulia), sobre 
las distintas formas de contami
naci6n causadas por el Com
plejo Petroqufmico sontestimo
nio fehaciente del carâcter 
nocivo de esta industria para el 
ambiente de la regi6n. 

Las consecuencias de este 
proceso en las inmediaciones 
del enclave, es decir, sobre las 
poblaciones de Altagracia y 
otras, no pudieron ser mâs fu
nestes, especialmente para los 
horniteros. 

Balance de una década de 
violencia ambiental 

El optimisme que caus6 la 
propaganda oficial acerca de 
los beneficios que traerfa la 
petroqufmica, fue cediendo, 
para todos, ante la evidencia de 
los perjuicios que e lla ocasion6; 
especialmente para los habi
tantes de El Hornito signific6 la 
pérdida de sus condiciones de 
vida mâs apreciables, tanto 
materiales como espirituales, 
ligadas al entorno. 

El primer desalojo en 1968, 
fue cumplido prâcticamente cual 
amenaza de guerra de extermi
nio, sin consultas a la comuni
dad ni miramientos que hicie
ran pens_ar en reconocer la dig
nidad de los . habitantes. La 
expulsion se cometi6 bajo los 
hechos cumplidos de destruc
ci6n de la sede de sus hogares 
con el peso de los tractores de 
oruga o la bola de demolici6n, 
utilizados para amenazar a los 
vecinos. Mâs de uno vio perder 
su hogar, sencillos enseres y 
hasta ropas, por mantener su 
negativa a la transacci6n; mu
ches recibieron humillantes 
sumas por abandonar lo suyo. 

lgual suerte corrieron algu
nas embarcaciones pesqueras 
que fueron enterradas por las 
operaciones de dragado para 
cegar las orillas. De esta mane
ra, se estaba dando cumplimien
to a los planes de "desarrollo" 
dirigidos a "elevar las condicio
nes de vida del pueblo". La uti
lizaci6n de estos métodos opre
sivos, represivos e inhumanos 
evidenciaban el verdadero ca
râcter de una de las democra
cias mâs promisorias del conti
nente. No hubo obstâculos que 
no pudieran ser derribados, ni 
humanos ni materiales, socia
les o ambientales, para quienes 
cumplfan los designios de la 
Kellogs Panamerican Corpora
tion, UnionCarbide, Girdler Inc., 
B.F. Goodrich y del estado 
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venezolano, entre otros. 
No hubo planes de reubica

ci6n ni alternativas a la comuni
dad que ofrecieran salidas a 
sus necesidades vitales. 

El Hornito, siendo un grupo 
humano con un nucleo de iden
tidad fuertemente arraigado a 
la zona, se resisti6 a abandonar 
loque siempre consider6 suyo, 
y se asienta en la zona conti
gua, al Sur. 

La Guardia Nacional se en
carg6 de cumplir la orden supe
rior de terminante prohibici6n 
de pescaren las inmediaciones 
del Complejo. 

La Bahfa de El Tablazo fue 
una zona de natural desove y 
protecci6n de alevines y peque
fios camarones, hasta que fue
ron cegadas las orillas y esta 
funci6n fue drâsticamente anu
lada. Y si desde 1955 la Com
pat'lfa Shell de Venezuela ha
bfa iniciado, con sus derrames 
de petr61eo y lastre, los dese
quilibrios de la flora y fauna 
lacustre, con la construcci6n de 
Puerto Miranda, El Tablazo 
aportarfa su nefasta contribu
ci6n a la devastaci6n de una de 
las fuentes de agua dulce mâs 
importantes del mundo, que a la 
vez constituye un reservorio 
para la Naci6n venezonala en 
cuatro protefnas de alta cali
dad. 

Hay serios estudios que per
miten responsabilizar a la in
dustria petroqufmica de la vir
tual extinci6n de la lisa y de la 
notable disminuci6n de la corvi
na, especies de gran demanda 
en la regi6n zuliana. Evidente
mente, las consecuencias eco-
16gicas y econ6micas de la 
contaminaci6n petroqufmica de 
El Tablazo desbordan las fron
teras del Estado Zulia. 

El espacio ocupado por El 
Hornito estaba reducido ya a 
casi la mitad de su ârea original. 

Después de haber perdido sus 
casas, debieron construir ran
ches y reiniciar sus vidas en las 
nuevas condiciones. Set'lales 
hermosas que acompafian la 
salud del hombre, empezaron a 
desaparecer, no mâs el olor 
fresco de la playa, el canto de 
los pâjaros, el azul puro del cielo, 
el sonido buc61ico de la natura
leza, ni el inocente retozo de los 
nifios en las orillas. Desde 1969, 
la dura estructura metâlica del 
mechurrio de olefinas comenz6 
a arrojar sus efluvios de gases 
t6xicos y ruidos estresantes. La 
prueba de la condena que pes6 
sobre la naturaleza, incluyendo 
al ser humano, tuvo una dura 
expresi6n en la desaparici6n 
total de iguanas, ese sobrevi
viente a las glaciaciones, ser 
prehist6rico que con ello mos
tr6 su gran poder de adapta
ci6n, sucumbi6 a la petroqufmi
ca. El significado que esto aca
rrea para el hombre lo conocen 
de sobra los ec61ogos. 

Desde entonces, los hornite
ros se vieron obligados a subir 
el tono de la voz, el volumen de 
radios y televisores. En la es
cuela, el esfuerzo de la concen
traci6n hubo de ser mayor, y no 
en pocas ocasiones se ha im-

puesto el ruido del mechurrio. 
En El Hornito, la noche dej6 

de ser hegemonizada por el 
silencio. 

Transcurrieron diez at'los en 
los cuales la comunidad mir6 
con inocencia el despliegue de 
la industria, y sin suspicacia trat6 
de acostumbrarse a las nuevas 
condiciones, sin sospechar la 
presencia de los enemigos que 
encubrfan la intoxicaci6n del aire 
con aromas que asustarfan a 
quien conociere su verdadero 
poder enfermante. 

Causan asombro las expre
siones de ingenuidad de quie
nes hablaban de los olores a 
pera, a cambur, a frutas ... con 
despreocupaci6n, ignorando la 
terrible potencialidad patogéni
ca de los derivados del petr6-
leo. 

Recordamos con angustia los 
testimonios acerca de un es-tu
dio epidemiol6gico realizado por 
la antigua Direcci6n de lnvesti
gaciones de la Contaminaci6n 
Ambiental (DISCA), adscrita al 
Ministerio del Ambiente, reali
zada en El Hornito, y cuyos 
anâlisis hematol6gicos arroja
ron un espeluznante resultado: 
LEUCEMIA causada en nifios 
horniteros por emanaciones de 
un gas desecho de la planta de 
olefinas, el DRIPOLENO, cuya 
estructura bencénica garantiza 
sus letales efectos a nivel san
gufneo. 

Resulta definitivo que el res
peto a la vida humana no figura 
en laconciencia dequienes han 
tenido la responsabilidad de 
nuestro desarrollo socioecon6-
mico, y que el principio de amor 
a la humanidad también falta en 
aquellos que, a nivel oticial, han 
ocultado estas informaciones. 

A pesardetodol la "vida" en El 
Hornito continua ... 

El problema del Dripoleno se 
convirti6 en set'lal oculta de lo 
que significaba para la pobla
ci6n el nuevo desalojo reciente
mente sufrido. Con este desalo
jo El Hornito se recluy6 en el 
espacio que ocupa actualmen
te, apenas 100 hectâreas. 

El pueblo, de magnfficos 
espacios que le brindaron una 
vida de trabajo armonioso, aire 
puro, sano esparcimiento y si
tios de encuentro, que contigu
raban un habitat que satisfacfa 
su modo de vida, se vio reduci
do en el lapso de diez at'los a 
una estrec.ha porci6n de tierra 
en cuya reclusi6n ha sido objeto 
de las agresiones ambientales 
que aun hoy subsisten. 

La primera sensaci6n del 
habitante fue de encierro, el 
hornitero debi6 comenzar a 
recomponer su percepci6n y uso 
del espacio, pues la nueva si
tuaci6n le obligé a "guardar" los 
viejos hâbitos de libertad. 

La ultima década ... 

Actualmente, El Hornito con 
respecte a los servicios publi
cos s61o le faltan cloacas, telé
fono y aseo urbano; hoy cuen
tan con viabilidad, alumbrado, 
canchas, iglesia, centro cultural 
y servicio médico ambulatorio 
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una vez a la semana. 
Causa perplejidad observar 

c6mo se han desarrollado dos 
mundos que se enfrentan en lo 
esencial y reflexionar si tue 
necesario estabilizar un pueblo 
con sus servicios publicos y a la 
vez convertirlo en un campo de 
concentraci6n y laboratorio para 
cultivar enfermedades petroqui
micas, sin la mas leve sospe
cha de sus victimas. 

Hasta alli el "progreso" de El 
Hornito. 

La imagen de "campo de 
concentraci6n" no es del todo 
adecuada para describir ese 
pequeno pueblo, puesto que, si 
en los verdaderos campos de 
concentraci6n someten a los 
reclusos a encierro forzoso, 
torturas y crueldades, en El 
Hornito la situaci6n es diferen
te. No ha necesitado cercas que 
impidan la salida de sus habi
tantes, pues, la falta de vivien
da, el desempleo y ausencia de 
recursos de inversion, son una 
verdadera "alambrada de puas" 
que obstaculiza la libertad de 
elecci6n; y si aca faltan planes 
para ensayar organizadamente 
experimentos en seres huma
nos, la vida de los horniteros de 
veintiun anos para aca los ha 
convertido en "ratones" de un 
"laboratorio a cielo abierto" que 
podrîa pasar a la historia como 
un proceso de genocidio de lento 
desarrollo y fatales consecuen
cias para actuales y futuras 
generaciones de horniteros y 
zulianos en general. 

Para aquell9s a quienes es
tas palabras luzcan exagera
das o que inocentemente ha
yan aceptado la petroqufmica 
como signo de progreso para 
nuestros pueblos, es necesario 
dar una explicacion apropiada, 
a manera de e lemento de ju icio, 

que permitan hacer un razona
miento sensato sobre la situa
cion. 

Damos por supuesto que esta 
argumentacion no sera tomada 
en cuenta por aquellos que 
estén interesados en el rendi
miento economico de las inver
siones extranjeras y nacionales 
a expensas de la salud de los 
venezolanos. 

Los modos a través de los 
cuales la petroqu fmica ha afec
tado y afecta a todo aquel a 
quien alcance con sus emana
ciones y desechos son varia
dos, y su radio de accion involu
cra desde el ambiente interno 
de sus instalaciones, afectando 
en primertérmino a sus trabaja
dores y empleados, y paulatina
mente a las poblaciones que las 
circundan hasta llegar a las mas 
lejanas localidades donde el 
viento o la mare a transporta sus 
nocivos efluentes. 

El ambiente interno del com
plejo esta compuesto por las 
siguientes plantas: Cloro-soda, 
Olefinas, Fertilizantes, Cloruro 
de Polivinilo, materiaprima para 
detergentes y otras. 

Si bien en todas las plantas se 
generan sustancias toxicas, 
queremos resaltar especialmen
te tres casos de gran potencial 
toxicologico, es decir, aquellos 
procesos en loscuales se entra 
en contacto con dripoleno u 
otros derivados del benceno, 
cloruro de polivinilo (PVC) y 
mercurio. 

El dripoleno, comprobado leu
cemiante, es un gas pesado 
que contiene gran cantidad de 
benceno, utilizado como com
bustible en las calderas de la 
planta de amonfaco y urea 
desde 1980. Antes de esa fe
cha era quemado al aire libre. 
Este gas esta presente en el 
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aire respirado permanentemen
te por el persona! petroqufmico. 

El (PVC), es el agente del 
denominado hemangioma he
patico, un tipo especial de can
cer contraido por trabajadores 
u otras personas que estén en 
contacto prolongado con ese 
producto cuyos elementos toxi
cos penefran en el cuerpo a 
través de la piel, vfas respirato
rias o por ingestion. 

Otro mortifero contaminante 
es el mercurio, el mas conocido 
y de menor malignidad, quizas 
el que mas miedo causa porque 
sus efectos son mas visibles: 
pérdida del apetito, insensibili
dad en la extremidades, sabor 
metalico, diarrea, problemas de 
visi6n, del habla y oido, pérdida 
de la dentadura y el cabello, 
inestabilidad mental y locura. 
De acuerdo a la concentracion 
de mercurio en el cuerpo, los 
sfntomas mencionados se van 
presentando en los trabajado
res afectados gradualmente, 
hasta que sobreviene la muer
te. Se ha determinado, ademas, 
que el mercurio produce altera
ciones en los cromosomas, cau
sando retrasos mentales con
génitos y posibles paralisis ce
rebrales en el feto, lo cual pro
duce gran preocupacion por la 
descendencia. 

Se tienen testimonios direc
tos acerca de las constantes 
burlas que las empresas petro
qufmicas cometen a las normas 
de seguridad y proteccion in
dustrial, muy contrariamente a 
loque puede leerse en los folle
tos y revistas de publicidad ofi
ciales en torno al asunto. 

Resulta comprensible que el 
manejo de esta informacion no 
llegue a ser denunciado publi
camente por los mismos traba
jadores afectados, debido a la 
preocupacion de mantener a 
asegurado el empleo. Nos pre
guntamos por el momento en 
que el Sindicato de Trabajado
res Petroqufmicos promueva un 
estudio o investigacion cientf fi
ca independiente, que arroje re
sultados confiables sobre la ver
dadera situacion o estado de 
salud de los trabajadores, de lo 
que todas las personas vincula
das al complejo conocen en voz 
baja: la contaminacion del per
sona! por mercurio, benceno, 
PVC y otros. 

No solo los operarios directos 
son los unicos afectados. Tam
bién las areas administrativasf 
y de control son vfctimas poten
ciales de los efectos contami
nantes. 

Seguidamente, el area mas 
inmediata de afectaci6n es la 
que ocupan las poblaciones 
vecinas al complejo, El Homito, 
Haticos- del Norte Los Puertos, 
y, paando el lago, Santa Rosa, 
Isla Dorada, etcétera. De este 
grupo es innecesario decir que 
a El Hornito le ha tocado la peor 
parte. 

Mientras se habita en El Hor
nito se espera con angustia la 
llegada de la nube acida, la 
agonia de la niebla de cloro, el 
"shock" de amoniaco o la lluvia 
negra. 

La primera vez que se experi
mento la lluvia negra, como la 
llama este pueblo, causo gran 
consternacion; llovfa un lfquido 
muy oscuro y caliente, la gente 
corri6 asustada a sus casas y 
observo una precipitacion que 
tenfa con un negro borroso las 
paredes y la ropa tendida, 
manchando la vegetacion con 
el mismo aspecto. 

La incertidumbre sobre los 
efectos que pudiera causar 
semejante fenomeno fue el prin
cipal motivo de angustia para 
todos. La singular lluvia fue 
producida realmente, cuando, 
al cambiar la direccion del vien
to, el denso humo de la chime
nea de ofelinas cubrio el cielo 
del poblado, y, al comenzar a 
llover, se precipito junto con el 
agua una mezcla de particulas 
solidas (hollf n) y gases en sus
pension, que, al llegar a ellos, 
causo el panico de la poblacion. 

Este fenomeno ha sucedido 

en varias ocasiones, causando 
pérdidas materiales y temor. 

Otra agresion que viaja en el 
aire, de la Petroquîmica a El 
Hornito, es la nube acida. Sin 
previo aviso la nube se presen
ta causando un gran ardor en la 
piel y la sensaci6n de quema
dura en la boca, en la nariz y en 
los ojos. Al dia siguiente apare
cen las erupciones cutaneas. 

Con el cloro y el amoniaco se 
producen crue les experiencias. 
Con el cloro la gœnte comienza 
a asfixiarse y a sentir un deses
perante dolor estomacal, sien
ten ahogarse si no logran alcan
zar un lugar ventilado y libre 9el 
gas. La ultima vez, febrero 1990, 
la nube de cloro invadi6 el pue
blo durante cuat-ro horas. 

El propio relato de los vecinos 
senala lo que ocurri6 en sep
tiembre de 1987: 

"( ... ) en horas de la manana 
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se levant6 una nube blanca que 
invadio la comunidad y donde 
pasaba quemaba todo lo qûe 
encontraba a su paso; las siem
bras de yuca se quemaron, los 
frutos se ennegrecieron en los 
arboles y cafan de los mismos 
como quemados. Los cocales 
quedaron completamente ama
rillos ( ... ) La gente, en cambio, 
se desespero y corri6 en cual
quier direccion presa del pani
co, ante la realidad cruda de 
nuestra indefension ... Busca
mos ayuda y ningun agente 
oficial, fu ncionario o pol îtico vil'lo 
a auxiliar ( ... )" 

Este pueblo escribio Hablar 
de El Hornito no es fâcll, testi
monio historico de sus viven
cias, cuando se hacen cons
cientes de su destino inmedia
to: un nuevo desalojo. El trozo 
citado es una pequefla muestra 
de loque aun pesa sobre sus 
vidas. 

Otra vivencia se tiene con el 

• 

amoiïîaco, se siente un esta Ili- -
do en la nariz y un fuerte "golpe" 
en la cabeza. 

A cualquier hora puede pre
sentarse uno de estos sucesos, 
obligando a madres y padres de 
familia a recoger niflos y ancia
nos para huir transitoriamente. 

En la huida aigu nos se dirigen 
hacia la parte baja buscando 
aire mas puro, cercano a las 
orillas del lago, donde los detie
ne la cerca del complejo. Otros 
corren fuera del poblado. Es 
desesperante observar esa 
movilizaci6n masiva de gente 
que despierta; y, en medio de la 
confusi6n general, logra reunir 
la familia para abandonar sus 
hogares y luego hacer la vigilia 
para el regreso. 

Entre una y otra de estas si
tuaciones, los horniteros cavi
lan la sospecha que ciernen 
sobre los olores que todos los 

3 
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di as se desprenden de las plan
tas del complejo. 

Debe decirse que cada vez 
son menos los olores que dis
tingue el olfato de los poblado
res. Ellos hanperdido lacapaci
dad de percibir olfativamente 
los peligros que se les acercan, 
gracias a la exposici6n perma
nente a los gases que han lesio
nado su sentido olfatorio. 

Vale la pena reflexionar a 
estas atturas sobre algunos 
casos que han ocurrido en otros 
paises. A un profesor de la 
Universidad de Nueva York se 
le ocurri6 someter a analisis una 
tata de atun, encontrando que 
su contenido presentaba una 
concentraci6n de mercurio 
superior a 0.5 ppm, inmediata
mente el gobierno norteameri
cano orden6 el retiro y destruc
ci6n de mas de doce millones y 
medio de latas de atun (varios 
miles de toneladas) tratando de 
poner a salvo la salud de la 
poblaci6n norteamericana. 

Alrededor de diez aflos de 
investigaci6n sobre mercurio en 
el Lago de Maracaibo, presen
tados en mas de quince infor
mes cientificos, han demostra
do las elevadas concentracio
nes de mercurio que ingieren 
todas aquellas personas que 
ir.icluyen en su dieta lo que se 
pesca en el Lago de Maracaibo. 
Se han detectado concentra
ciones muy altas de ese metal. 
La ingesti6n de mercurio a tra
vés del pescado contaminado 
no parece preocupar a las auto
ridades sanitarias y ambienta
tes de Venezuela. Una verda
dera preocupaci6n por la salud 
pubtica llevaria a estas autori
dades a emular ta actuaci6n de 
gobiernos extranjeros en defen
sa de la salud de sus ciudada
nos, como es el caso citado de 
la destrucci6n del atun contami
nado que en Nueva York provo
c6 medidas de urgencia. 

En cuanto a El Hornito, el 
mercurio no s61o llega a través 

del pescado -uno de sus platos 
preferidos- sino que llega tam
bién, a través del agua de coco, 
las frutas, el aguacate y otros 
alimentos. Asimismo, de la la
guna de contenci6n, destinada 
a recibir de manera regular los 
efluentes de las plantas, se ori
ginan vapores t6xicos de todo 
tipo entre ellos el mercurio, los 
cuales, por efecto de los vien
tos, llegan a ta pobtaci6n. 

Digamos de una vez, que esta 
taguna, lejos de cumplir la fun
ci6n de tratamiento de efluen
tes, se ha convertido en un foco 
de envenenamiento atmosféri
co, cuyo contenido va a parar 
durante 365 dias al aflo, a las 
aguas del lago. 

Ese estanque esta situado a 
escasos cincuenta metros de la 
primera vivienda de El Hornito. 

Si se escarba hasfa llegar a 
conseguir agua, los manantia
les esconden el mercurio, ihO
rrendo crimen contra la humani
dad el envenenamiento de las 
aguas!, que maflana podrian 
servir a las futuras generacio
nes, a la agricultura, la ganade
ria, en usos domésticos y hasta 
industriales. Los responsables 
de la industria conocen este 
colosal envenenamiento de los 
acufferos. Por supuesto, allf 
continua el mercurio para ser 
detectado. 

Para 1987, El Hornito tuvo 
sus propias "pipas de la muer
te", como lo resefl6 en varias 
ocasiones la prensa regional. 
Mas de dos aflos permanecie
ron cerca de 10.000 pipas de 
soda caustica (unas dos mil 
toneladas de esa sustancia al
tamente corrosiva, utilizada para 
remover residuos en la indus
tria por su gran poder destructi
vo y usado domésticamente 
para destapar caflerias) a lo 
largo de la cerca del Complejo, 
a unos 50 metros del pueblo. 
Mucho de su contenido lleg6 a 
escaparse. 

Aunque el principal efecto de 

EN ilAR CART A O TELEGRAMA al Fiscal General del Estado 
de Venezuela y a la Organizaci6n Mund1al de la Salud. 

ENVIAR CARTA CERTIFICAD/.. ç la Embajada o Consulado de 
Venezuela interesandonos por el problema y su solucion, y 
pidiendo contestacion. 

LLAMAR POR TELÉFONO A LA EMBAJADA de Venezuela 
interesandonos por el asunto. Cuanta mas gente mejor. 

De estas acciones es muy conveniente ENVIAR COPIA al 
Comité de Solidaridad de EL HORNITO. Para ellos es importan
te el estar al corriente de los apoyos que reciban. 

DIRECCIONES: 

FISCAL GENERAL DE LA 
REPUBLICA 
Dr. Ram6n Escovar Salom 
Mauduca a Ferrequin 
Edificio Ministerio Publico,p 22 

Caracas - VENEZUELA 

DIRECTOR GRAL. 
ORGANl?ACION MUNDIAL 
DE LASALUD 
Avda. Appia 1211 
GINEBRA 27 - SUIZA 
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este veneno tue una gran mor
tandad de peces que cubri6 las 
orillas y merm6 la producci6n 
pesquera, los pobladores tam
bién sufrieron la dermatitis, 
conjuntivitis y ciertas quemadu
ras difusas. El viento ayud6 a 
esparcir todas estas cosas. 
Cada vez que estallaba una de 
estas pipas, parte de su conte
nido viajaba en la atm6sfera, 
agravando el conjunto de sufri
mientos respiratorios y derma
tol6gicos, que desde hace mas 
de dos décadas se ha venido 
desarrollando dentro del cua
dro sanitario de la poblaci6n. 

La verdadera preocupaci6n 
sobre la vida y destino de los 
horniteros y toda la comunidad 
zuliana, va mas alla de los 
cuadros anecd6ticos, cuyos 
principales episodios son viven
ciados por los vecinos del 
complejo petroquimico; es ne
cesario, entonces, manejar las 
estadfsticas existentes de mor
talidad. 

Por ahora, se puede afirmar 
que durante la década 60-70, la 
mortalidad por bronco-neumo
nf a y cancer sum6 25.6% del 
total de muertes, teniendo can
cer el 5.6% del total. 

En la década 71 -80 la tasa de 
mortalidad por bronconeumo
nf a subio a 23.4%, mientrasque 
la de cancer aument6 a 29%, o 
sea, ;el cancer se dispar6 en 
mas de un 400%! 

Las cifras de mortalidad por 
vejez pasan, de la década 60-
70 a la 70-80, de 8.8% en la 
primera, a 23.4% en la segun
da. La triplicaci6n de esta mor
tal idad especffica manifiesta el 
comportamiento de un grupo 
etario utilizado como indicador 
especial de bruscos cambios 
ambientales. 

Los modelos de analisis mas 
avanzados de calidad de vida 
manejan la mortalidad por can
cer, entertnedades cardfacas y 
locura, como también la morta
lidad de grupos de alto riesgo 
(niflos, viejos y enfermes cr6ni
cos) para medir los trastornos 
que sufren las poblacîones en 
la satisfacci6n de sus necesida
des espirituales y materiales 
ante la degradaci6n de sus 
cond1ciones de vida, por lo que 
resulta evidente la necesidad 
de conocer las cifras menciona
das y hacer investigaciones mas 
profundas. 

De acuerdo a la Constituci6n 
venezonala, una de las mas 
avanzadas del continente, se
flala que corresponde al estado 
velar por la salud de la familia 
venezonala y proveer las condi
ciones que garanticen la satis
facci6n de sus elementales 
derechos. 

Por otro lado, Venezuela 
posee un conjunto de leyes 
ambientales, de protecci6n y 
seguridad indu striai y sanitarias, 
que resaltan por el celo de su 
letra en defender la vida huma
na. 

En· el caso de El Hornito, no 
puede decirse que el gobierno 
ha sido indiferente, pero su 
conducta deja traslucir su com
plicidad. 
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En junio de 1988, el MSAS 
comenz6 un estudio e instal6 
equipos para evaluar la calidad 
del aire de El Hornito. Seis 
meses después, en el mes de 
diciembre, el Ministerio del 
Ambiente llev6 otro equipo con 
el objetivo de hacer determina
ciones sobre el acido sulfurico y 
otros, en la atm6sfera. Los 
aparatos fueron ubicados en los 
alrededores del centro cultural. 

Todo el equipo tue desmonta
do y retirado y, al igual que el 
estudio epidemiol6gico que 
demostraba la presencia de 
leucemia en niflos de El Horni
to, sus resultados (adversos a 
la imagen publicitaria de PE
OUIVEN, filial de Petr61eos de 
Venezuela, PEDEVESA) fueron 
ocultados con la intenci6n de 
obviar las responsabilidades de 
semejante crimen de lesa 
humanidad. 

El Concejo Municipal, 6rgano 
natural de la comunidad, célula 
de la democracia, ha sido testi
go casi presencial del drama de 
los horniteros, y due le decir que 
también ha sido complice de los 
intereses que se articulan alre
dedor de los capitales inverti
dos en la Petroquimica, enva
necidos por los planes de "des
arrollo" que convertirian a la 
costa mirandina en un "nucleo 
urbano modelo, de gran impor
tancia para el futuro del pais y 
eiemolo oara otras comunida
des", segun reza en los planes 
de desarrollo urbano elabora
dos a rafz de la instalaci6n del 
Complejo Petroqufmico El Ta
blazo, por el M.O.P. y una firma 
norteamericana, en 1969. 

Resulta una grave irrespon
sabilidad sostener que no es 
necesario, en la actualidad, lie
var a cabo el estudio médico 
que establezca con mayor exac
titud el verdadero estado de 
salud de los vecinos que habi
tan cerca del Complejo, pues, 
hablando en términos cientffi
cos, lo mas apropiado es partir 
de informaciones firmemente 
establecidas a través de la in
vestigaci6n cientffica por un 
equipo interdisciplinario para 
poder hacer un seguim1ento de 
las secuelas de la prolongada 
exposici6n a los contaminan
tes. 

En el resarcimiento del costo 
humano y social que significa 
esta larga agresi6n ecol6gica, 
debe incluir ese estudio que 
garantice la mejor atenci6n y 
contribuya a establecer para
metros a partir de los cuales se 
luche por la cal id ad de la vida de 
quienes han sido sus vfctimas, 
tomando como ejemplo aque
llos paises que detectando 
problemas similares y asumien
do las responsabilidades, han 
desarrollado investigaciones a 
lo largo de muchos aflos para 
asegurar la posibilidad de trata
miento médico y asistencia 
social a aquellos que hubieren 
resultado afectados. 

La lucha por una reubica
cl6n adecuada 

En 1988, el pueblo recibi6 la 

noticia de los nuevos planes de 
expansi6n de la Petroquimica, 
miles de millones de bolivares 
serfan invertidos en la amplia
ci6n de sus instalaciones. El 
Hornito debia "salir" de nuevo. 

Hasta 1990, el comportamien
to de la Petroqufmica no vari6; 
las sacudidas que los gases 
provocaban en niflos, adultos y 
ancianos no cesaron; e! 12 de 
febrero se iba a convertir en una 
jornada inolvidable para etos 
singulares vecinos que lo unico 
que comparten es el aire conta
minado que respiran, la cerca 
de "cicl6n" que los separa y los 
deseos de desprenderse el uno 
del otro. A las 10.45 horas de la 
mat'lana una gran explosion 
estremeci6 con violencia al 
Complejo y a sus vecinos; la 
detonaci6n tue ofda a varios 
kil6metros a la redonda. Varias 
explosiones hicieron una cade
na de sucesos que convirtieron 
"el cielo en un infierno ... y la 
candela al rojo vivo conform6 
una enorme bola de fuego o un 
hongo que se elev6", segun 
cuentan los periodistas que 
reset'laron el suceso. 

Los pobladores de El Hornito 
contaron lo sucedido como algo 
espansoso, que provoc6 la 
desesperaci6n de la gente, que 
no encontraba en et momento, 
para ir y escapar "de la bola de 
fuego que les venia encima". 

Grandes titulares sobre el 
siniestro llamaban la atenci6n 
en los peri6dicos: un muerto y 
pérdidas millonarias. La comu
nidad, porfin, entendi6 la nece
sidad de la reubicaci6n, y la 
significaci6n de las dos déca
das de exposici6n a los peligros 
de la Petroqufmica en cuanto a 
su salud y, mas aun, la posibili
dad de un siniestro como el 
que, en Tacoa, maté a mas de 
cien personas. El incendio de 
VENOCO ese dia puso al des
cubierto la negligencia de 
PEQUIVEN de no mantener las 
condiciones de seguridad apro
piadas para enfrentar este tipo 
de accidentes, que prevenga 
de males a sus trabajadores y 
empleados y deJe a salvo la 
poblac16n aoyacente 

El Hornito, juntocon sus6rga
nos naturales de representa
c1on, se ha comenzado a movi
lizar para lograr una reub1ca
ci6n acorde con las caracterfs
ticas hist6rico-culturales y ne
cesidades sociales, que, ade
mas de proveerle la restituci6n 
de tas condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus dere
chos a la vida productiva, como 
agricultores, pescadores y tra
bajadores, mejore la calidad de 
vida en su futuro emplazamien
to. lgualmente han exigido que 
se realice un estudio epidemio-
16gico confiable que determine 
las secuelas que los contami
nantes de la Petroquimica las 
haya causado o puedan apare
cer después de su reubicaci6n. 

Haydee Alvarez 
Jorge Hlnestroza 

Universidad del Zulia 
Maracaico (Venezuela) 
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■ 
El pogrom de Vic: 

deportaci6n 
de trabajadores 

• marroqu1es 

A finales de mayo una brillan
te accion policial daba corne 
resultado la urgente deporta
cion de casi un centenar de 
trabajadores marroquies "ilega
les" que vivfan -o lo intenta
ban-- en la comarca barcelone
sa de Vic. Los trabajadores de 
la fabrica textil Puigmer6 fueron 
literalmente cazados por sor
presa y embarcados en sendos 
autocares œue, bajo estricta 
vigilancia policial, los transpor
taron hasta Algeciras; desde 
donde fueron devueltos a su 
pafs de origen. Ni Hitler ni Stalin 
hacfan las cosas mejor, solo en 
mayores proporciones. 

Pero la deportacion (conse
cuente aplicacion de la llamada 
"Ley de Extranjeria"), tuvo su 
contrapartida en uno de los 
gestos demagogicos mas ras
treros que quepa imaginarse: 
mientras los marroquies eran 
acarreados hacia Algeciras, 
otros tantos andaluces de la 
comarca de Osuna (especial
mente castigada por el paro), 
circulaban en sentido contrario 
para cubrir las vacantes deja
das por los marroquies expul
sados. Unos parias sustituian a 
otros en un infame trafico de 
carne humana. 

El Ministerio del lnterior pue
de estar satisfecho por haber 
restaurado el orden y el dere
cho democraticos de los traba
jadores de "nuestro" pais. Nues
tras autoridades tienen motivos 
para estar orgullosas porque 
han encontrado el camino de la 
xenotobia democratica. Y poco 
importa que los renovados ai-

res de xenofobia que recorren 
la democratica Europa apesten 
a las viejas sinrazones del na
cional-fascismo. Ese que hala
ga los of dos y aturde el entendi
miento con la monserga de lo 
"nuestro": "nuestro" pais, "nues
tros" puestos de trabajo (que 
nos quieren quitar los africa
nos), "nuestra" tierra, etc. 
jNuestras mentiras! iNuestras 
mezquindades ! 

Preparando la Europa 
sin fronteras 

La elaboracion y puesta en 
practica de la desgraciada "Ley 
de Extranjeria" por parte del 
Estado Espaliol era una de las 
condiciones juridicas dictadas 
por la Comision Europea, con el 
fin de cerrar el "flanco sur" de la 
Europa Comunitaria a la pene
tracion de trabajadores "ilega
les" procedentes de los paises 

· africanos. La abolicion de las 
fronteras en la Europa demo
cratica presupone el endureci
miento de las condiciones de 
entrada para los extranjeros (o 
sea, africanos, asiaticos, lati
noamericanos). Y a nosotros, 
dignisimos sl.ibditos de la Espa
na moderna y democratica, eu
ropeos de Liltima hora, nos co
rresponde el muy notable papel 
de hacer de policias de la fron
tera sur europea. Lo acontecido 
con los trabajadores marroquies 
en Vic es solo el boton de mues
tra de lo que ya es y continuara 
siendo la polftica xenofoba de la 
Espana europeizada. 

■ 

Sentimentalismo no; asco 

Pero no; nada importa. Tarn
poco que siglos de colonialis
mo, imperialismo y post-impe
rialismo hayan esquilmado . 
ecologica, economica y huma
namente Asia; Africa y América 
del Centro y Sur, en aras de la 
"noble, cuita, rica, libre y feliz" 
Europa. Esta Europa que ya no 
necesita "trabajadores invita
dos". Nada importan las res
ponsabiiidades hisiôricas y ac
tuales de los humanitarios y 
democraticos gobiernos euro
peos ... Claro, que a lo peor 
alguien piensa que todo esto es 
samtimentalismo ... 

Y no, no se trata de senti
mientos. 0 puede que si, pero 
de un solo sentimiento: el del 
asco. Ante hechos como los 
perpetrados por el Ministerio del 
lnterior en Vic, los sentimientos 
se nos vuelven confusos para 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

quienes SOMOS fundamental
mente tuerza de trabajo. Y nos 
embarullamos con preguntas 
absurdas sobre si "somos" 
marroquies, espalioles, dane
ses, catalanes o turcos. Por eso, 
todos nuestros sentimientos se 
nos han resumido en el senti
miento del asco. Un profundo, 
sincero e incontenible asco ante 
la ignominiosa aplicaci6n de la 
"Ley de Extranjeria". Porque en 
el pogrom de Vic todos fuimos 
humillados en nombre del "es
piritu nacional" y del derecho al 
trabajo en "nuestra" (?) patria. Y 
es por eso, porque me tengo 
por "bien nacido" que me cago 
en la Patria que me pario. 

Celestino Ramirez 

Cuando la raz6n de Estado 
son las razones del · 

Ministerio del lnterior 

Una vez mas el Ministerio del 
1 nterior protagoniza la polémica 
en el alicaido panorama polftico 
espaliol. En un paraje de la 
provincia de Navarra una patru
lla de la Guardia Civil sorpren
di a a un comando de ETA y, a 
consecuencia del tiroteo, un 
sërgento de la Benemérita re
sulta muerto y un etarra herido. 
Al dia siguiente, otros dos miem
bros del comando son hallados 
"suicidados" cerca del lugar del 
enfrentamiento. No es cuestion 
de entrar aqui a dilucidar las 
circunstancias de tan insolito 
hecho (los etarras parece ser 
que se suicidaron con la pistola 
arrebatada al sargento que 
mataron el dia anterior) ni si los 
etarras, llevados de la mistica 
ancestral de los guerreros ibéri
cos, prefieren el suicidio antes 
que la rendicion. 

Lo sorprendente tue que a las 
pocas horas de hallarse los 
cadaveres de los etarras "suici
dados", el Ministro del lnterior 
excluyera cualquier otra hipote
sis o version de los hechos que 
no tuera el suicidio de los eta
rras, tal y como se ponia de 
manifiesto en la nota emitida 
por la Guardia Civil. Ademas, el 
presidente del Gobierno espa
liol, Felipe Gonzalez, corrobo
raba desde Dublin la version de 
los hechos segun lo explicado 
por el Ministerio del lnterior. 
Desde luego, no deja de ser 
sorprendente la - digamos
unanimidad del aparato de es
tado ante unos hechos insufi
cientemente investigados. 

A la sorpresa se sumo la logi
ca policial del ministro Corcue
ra. Tal como sucediera con su 
predecesor en el cargo (hoy 

ministro de Transportes) en el 
tristemente célebre "caso" 
Zabalza, el selior Corcuera tue 
concluyente: quien no esté con 
el Ministerio del lnterior, es 
complice de los terroristas. Pues 
bien, selior ministro, eso se lia
ma criminalizacion. Criminaliza
ciôn de las opiniones y puntos 
de vista que, sin compartir los 
planteamientos etarras, tampo
co estan dispuestos a avalar la 
polftica emanada desde el Mi
nisterio del lnterior. 

Su suponia, por lo demas, 
que en un régimen democratico 
la depuracion de responsabili
dades en los hechos delictivos 
corresponden a las autoridades 
judiciales. En fin, si se quiere 
guardar las formas. 

Sin embargo, para los admi
nistradores de la democracia 
espafiola la razon de Estado 
queda reducida a las razones 
del Ministerio del lnterior. Ahora 
bien, cuando el monopolio de la 
verdad lo tienen las comisarias, 
entonces las dudas se orientan 

sobre la (supuesta) naturaleza 
democratica del régimen polfti
co imperante. 

Estamos acostumbrados a co
mulgar con ruedas de molino, 
pero existen demasiados "ca
sos" en nuestra historia recien
te (desaparici6n del "Nani", 
Agustin Rueda, Arregui, "caso" 
Almeria) en los que las institu
ciones encargadas del orden 
publico han puesto su credibili
dad en entredicho. Por supues
to que no es la primera vez que 
los terroristas se suicidan. 
Recordemos, a modo de ejem
plo, c6mo tue precisamente en 
las carceles mas sotisticada
mente tecnificadas de la Repu
blica Federal Alemana, y con un 
régimen penitenciario de vigi
lancia intensiva durante las 
veinticuatro horas del dfa, don
de Andreas Baader y Ulrike 
Meinhoff resultaron sorprenden
temente suicidados. 

Celestino Ramlrez 
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■ Ide la pagina 7) 

La Coordinadora 
a Revision 

Para unos el 5 de febrero se 
convirti6 en la causa de la gran 
mayoria de los males de la 
Organizaci6n. Este hecho, 
segun los que sostienen esta 
postura, afect6 y afecta decisi
vamente a la unidad del colecti
vo portuario. Parecfa mejor la 
estrategia de hacer una lucha 
frontal al Real Decreto Ley 2/ 
86. Antes todos estabamos 
unidos para conseguir dicho 
objetivo. 

Para otros, el hecho de la 
firma del 5-F, signific6 bordear 
el decreto, y por qué no decirlo, 
aceptar alguna de sus partes. 
Los partidarios de esta postura 
pensaban que una lucha frontal 
contra el decreto, conllevaba 
un enfrentamiento con todo el 
aparato del Estado. 

Adoptar esta postura era 
sencillamente anticipar un fra
caso, maxime cuando dicha 
lucha exigia una fuerte concien
cia sindical, entrenamiento y 
:capacidad de lucha que no exis
tia en los puertos. 

Este debate se viene produ
ciendo desde la firma del men
cionado acuerdo. Parece razo
nable pensar, que no es una 
cuesti6n que deba seguir abier
ta permanentemente, y en este 
sentido este documento preten
de ser una aportaci6n de con
senso en tal sentido. Sincera
mente creemos que perpetuar 
esta discusi6n conduce a un 
agotamiento masoquista. 

Y decimos esto porque el 
centro que situa el debate no 
tiene una soluci6n practica, pues 
se trata de responder a una 
pregunta propia de "pitonisas": 
;,OUÉ ERA LO MEJOR? Este 
tipo de preguntas nunca se 
puede ·responder con certeza, 
porque aqué nadie es adivina
dorde futuro. Locierto es que el 
acuerdo del 5-F se firm6 y esta 
funcionando. Corno todo tiene 
aspectos positivos y aspectos 
negativos. · 

Es por ello que este docu
mento pretende aportar un 
analisis, donde esta cuesti6n 
quede cerrada, y se comience a 
pensar en el futuro. La proxima 
década, va a ser decisiva. Y 
una Organizaci6n como Coor
dinadora, con la presencia sin
dical que tiene en los puertos, 
no puede seguircaminando con 
estrategias confusas o sin defi
nir. 

Estamos a las puertas del alio 
2000. Observamos todos los 
dfas los cambios vertiginosos 
que se van produciendo ;,por 
qué no pensar que para noso
tros las cosas también cambian? 

Las elecciones sindicales 
estan a la vuelta de la esquina y 
tenemos que ir pensando si 
sigue siendo valida la estrate
g ia llevada hasta ahora. 

ïVAMOS A SEGUIA IANCLA
DOS EN EL TODO O NADA? 
Cuando se juega a esto sin una 
articulacion sindical adecuada, 
el resultado final casi siempre 
suele ser ïEL NADA! 

En la introduccion que hemos 
hecho ha quedado planteado el 
problema. lncluso han sido 
apuntadas algunas reflexiones 
que pueden servir como orien
tacion para tomar una postura. 
Pero lo dicho no es bastante. 
Hay que hacer un recorrido 
historico, que nos de claves que 
nos ayuden a decidir loque sea 
mejor para la organizacion en 
su conjunto, y no para un sector 
de ella. Las decisiones que 
atectan a todos, hay que tomar
las en funci6n de la mayorfa, y 
sobre fodo, si esta mayoria se 
ha contrastado suficientemen
te. 

Por lo tanto, ahora analizare
mos la realidad tomando como 
elemento divisorio la firma del 
5-F. Veremos primero lo ocurri
do antes de ese acontecimien
to. Luego nos aaentraremos en 
lo que ha sucedido después, y 
en su caso, apuntaremos algu
nas previsiones para el futuro. 

2. Periodo anterior al 5 de 
febrero-88 

Para explicar este periodo, 
consideramos oportuno dividir
lo entres etapas suficientemen
te significativas, a saber: 

Una primera etapa que po
drf a situarse alrededor de los 
alios 77-78 y 79. 

U na segu nda etapa que trans
curre desde el alio 1980, en que 
se publica el primer Decreto 
(2302/80), hast a el alio 1986 en 
que se da curso al segundo (2/ 
86) . 

Por ultimo una tercera etapa 
que comprende el periodo 1986-
1988, fecha en que se firma el 
Acuerdo Marco Sectorial. 

2.1. Primera etapa 

En esta primera etapa, los 
colectivos de los puertos esta
ban encuadrados en la OTP. El 
esquema sindical de funciona
miento era muy simple: se sol
ventaban los te mas en base a la 
habilidad de los lfderes. Estos 
lograban loque querian, jugan
do con la postura paternalista 
de los gestores de la OTP. Esta 
instituci6n, sin esquema de 
empresa, viviendo en parte de 
los presupuestos del Estado, 
realizaba una politica, cuyo 
objetivo principal era lograr que 
no hubiera conflictos, ademas 
de seguir sobreviviendo. 

Ademas, los colectivos solo 
estaban organizados en sus 
sindicatos particulares, lo que 
impedia tener una vision mas 

globalizadora de la realidad de 
otros puertos. También se es
tabsaliendo a formas sindicales 
nuevas con la desaparici6n de 
la antigua CNS. 

Con esta situaci6n como te
I6n de fondo, el sindicalismo 
que se practicaba era UN SIN
DI CA LIS MO PURAMENTE 
INDIVIDUALISTA, de gestion 
personalizada en los lfderes, 
poco participativo, pero que en 
el contexto de entonces daba 
sus resultados. 

Es hacia el alio 1979, cuando 
Coordinadora comienza su 
andadura. Al principio de forma 
rudimentaria, pero poco a poco 
se va consolidando. Es en este 
momento cuando se comienza 
a tomar conciencia de que algo 
va a cambiar, y se empieza a 
formular la alternativa de EM
PRESA PUBLICA. 

Justo en este momento se 
oyen los rumores de que va a 
salir un decreto, pero esto per
tenece a la siguiente etapa. 

2.2. Segunda Etapa 

Si la etapa anterior se distin
gu îa por un sindicalismo indivi
dualista, poco participativo, de 
gestion personalizada, con el 
nuevo marco que se inicia con 
el Decreto de UCD, dicho mo
delo comenzara su agotamien
to: los pasillos empiezan a ce
rrarse, a no dar resultados, la 
gestion persona! a fracasar, y 
por lo tanto, se vela necesidad 
de ir hacia otros esquemas sin
dicales mas utiles. 

Y es justo cuando se perfila 
un modelo sindical de confron
taci6n, pero que en muchas 
ocasiones hemos de reconocer 
era puro fuego de artificio. 

En esta etapa se suceden 
acontecimientos de trascenden
tal importancia para la vida de 
los colectivos. Es una pelea 
continua. Se acaba una, empie
za otra. No hay respiro. Pero 
esta pertectamente redactado 
en el libro publicado por Coordi
nadora "Historia de una Déca
da", por loque aquf no lo vamos 
a repetir. 

EL MODELO DE CONFRON
TACION que en esta etapa se 
practicaba, tenia su fundamen
to en las permanentes agresio
nes de empresas y administra
cion para conseguir su objetivo 
de "modernizaci6n" (para noso
tros privatizaci6n). 

Pero ademas hay que aliadir, 
que este modelo se sustenta 
'ENLAFUERZASINDICAL'que 
se tenga. Tratarde plantear una 
lucha de confrontacion sin fuer
za para sostenerla, es sencilla
mente un suicidio. Dicho de otra 
manera. el todo o el nada.....s.i!J. 
fuerza para el todo, al final es el 
Il.aQa. 

Pero ;,Con esto qué intenta
mos decir?, sencillamente, que 
los modelos que usamos para 
la lucha, son medios, y no fines 
en si mismos. No se es mas o 
menos progresista en funci6n 
del modelo de lucha que se use. 
fiay que usar el que mejores 
resultados de en cada momen
to o circunstancia. 
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Esta reflexi6n se ampliara en 
el segundo periodo. 

2.3. Tercera Etapa 

Es la mas corta en tiempo, 
pero no por ello deja de tener 
importancia, puesto que los 
acontecimientos se suceden de 
forma vertiginosa. Es una etapa 
muy dura. El modelo de con
frontacion aqui se vuelve mâs 
radical si cabe. 

Los acontecimientos a que 
nos referimos son: 

- Se gana la bat alla del Decre
to 2302/80. 

- Marzo Abril del 86: Los 
puertos colapsados. 

- Se promulga el Real Decreto 
Ley 2/86. 

- Se lleva a cabo el desarrollo 
del mismo. 

- Se firma el Acuerdo Triparti
to por CCOO y UGT. 

En diciembre de 1987, se 
vislumbra en la administraci6n 
una postura mâs abierta. Es la 
antesala del Acuerdo Marco 
Sectorial. 

En los primeros dias de febre
ro, después de una ruptura de 
las negociaciones, se alcanza 
el acuerdo; se le pasarâ a las 
centrales, y el 5 de febrero de 
1988, se firmarâ el ACUERDO 
PORTUARIO que dejarâ sin 
efecto real al que habfan firma
do las centrales en solitario ... 

Es justo en este momento 
cuando se acaba este primer 
periodo, comenzandode hecho 
a percibirse un nuevo modelo 
de Jucha sindical, aunque no se 
explicita te6ricamente si se 
constata en las distintas prâcti
cas. Pero esto serâ asunto a 
tratar en el siguiente epfgrafe. 

3. Periodo posterior al 5 de 
febrero 

Cuando se habla de perio
dos, no se hace de forma mecâ
nica e inflexible. Cuando he
mos dicho que el ACUERDO 
MARCO SECTORIAL DE 5-F 
es el punto de referencia que 
marca dos periodos diferentes 
en el quehacer de Coordinado
ra, intentamos significar que, 
de hecho, ha habido una forma 
distinta de plantear las cosas. 
Esta distinta manera de plan
tear las cosas, a>nlleva una 
nueva madurez sindical que en 
absoluto hay que despreciar, al 
contrario hay que valorar como 
positiva. Todosindicalismocuyo 
quehacer esté unicamente 
basado en la confrontaci6n, ha 
quedado en el siglo pasado, y 
tarde o temprano pagara un alto 
precio, y por una cuesti6n muy 
sencilla: cuando un modelo 
sindical descansa solo en la 
"emocion" y desprecia la "ra
zon", sus dias estân contados. 

Lo mismo ocurre cuando las 
dinamicas sindicales, se pre
tenden imponer desde postu
ras te6ricas racionalistas, es 
decir, coherentes en la cabeza 
pero imposibles en la practica. 
Decir esto no se debe interpre
tar como que se esta propug
nando un posibilismo de "reba
jas" o barato. Se trata de situar-

se con madurez y responsabili
dad ar:uc la realidad. Con los 
pies muy en la tierra. Cuando se 
administran intereses colectivos 
desde una postura de clase, no 
se · deben correr "aventuras". 
Eso habria que dejarlo para los 
amantes de los "safaris". 

Bien, dicho todo esto es opor
tuno analizarcon el mayordete
nimiento lo que ha pasado 
después de la firma del 5-F. 

En estos dos ultimos al'los, se 
ha llevado a cabo la constitu
ci6n de las Sociedades Estata
les mas importantes. Y sin 
avanzar una let ra mas destacar 
unos datos: los puertos que han 
optado por un modelo de con
frontaci6n directa con Adminis
tracion y Patronal "han meado 
sangre", y por ello no han con
seguido mâs estabilidad o me
jores convenios. Ouienes han 
conjugado Negociacion-Con
frontaci6n/Raz6n-Emoci6n y 
todos los duos que se quieran, 
han obtenido mejores resulta
dos y a la vista estan. Sabemos 
que hacer estas valoraciones 
puede ser discutible. Pero lie
var a cabo un analisis sin entrar 
en estos detalles, es absoluta
mente ocioso, no sirve absolu
lamente para nada. 

En la primera etapa de la 
puesta en marcha del 5-F se 
desarrollaron luchas muy difici
les. Se sufrieron toda clase de 
percances. La transicion OTP
SE, fue para muchos puertos 
muy amarga. Por una parte, la 
Administraci6n aliada con la 
Patronal, estaba reticente a 
cumplir lo firmado en el 5-F. Por 
otra parte Coordinadora trataba 
de hacer cumplir al pie de la 
letra dicho acuerdo. 

La Administraci6n pone en 
marcha todo tipo de argucias 
legales y no legales. Los objeti
vos estaban claros: meter en 
cintura a Coordinadora y de 
paso, contentar la racionalidad 
de las empresas. Se suceden 
un cumulo de Resoluciones 
Administrativas que nadie se 
creîa, cambiando las condicio
nes de trabajo "por la cara". Se 
producen violentos "Cierres 
Patronales" en Canarias y otras 
historias que mas vale olvidar. 

Mientras estas situaciones se 
contestaron con un modelo de 
confrontaci6n que no estaba 
amparado en una "fuerza sindi
cal real, se fueron perdiendo 
batallas una tras otra. La Admi
nistraci6n se sentia "ganado
ra". 

Esta situaci6n fue remitiendo 
de forma graduai. Se entr6 en 
una etapa en la que un nuevo 
modelo sindical aparece y 
comienza a dar resultados. Va 
no se juega AL TODO O NADA, 
se cede, se negocia, se con
fronta, se pide, se da, un poco 
atras, otro poco hacia adelante, 
se espera, se empuja, se va 
deprisa, se va despacio, etc. 
etc. 

iESTO NO SE DICE, PERO 
SE HACE! Y es a esta manera 
de hacer a la que venimos en 
llamar"nuevo modelo sindical". 
Hasta ese momento funciona
mo$ en forma de "pil'l6n fijo". Se 
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mete lacuarta, ydaexactamen
te igual que el coche suba una 
pendiente o que baje una cues
ta. Y no es que este nuevo 
modelo haya sido ya asumido ni 
muchfsimo menos. Pero desde 
nuestro punto de vista es de
seable, por necesario, que se 
haga. 

No se nos esconde ademâs, 
que aparecerân nuevos retos. 
De hecho nos tememos que el 
pr6ximo sea el de querer desa
parecer las SE. (Sociedades 
Estatales). Bueno, pues este y 
otros retos que vendran, hay 
que afrontarlos desde perspec
tivas distintas a las del "piMn 
fijo". 

En esta situacion estamos 
hoy. La pregunta que surge de 
forma inmediata es lOUE 
HAREMOS MANANA? 

Para responder a esta pre
gunta consideramos que hay 
que fijar UNA SERIE DE OBJE
TIVOS Y T AREAS que de ser 
aceptados habrâ que ir desa
rrollando con el mayor rigor y 
diligencia posible: 

1. Organizacion Confederal 
(Confederacion de Trabajado
res del Mar) respetando la auto
nomfa de los colectivos. Al pro
pio tiempo fomentar la apertura 
hacia otras organizaciones afi
nes. Para ello es necesario la 
rev1si6n de los estatutos de 
Coordinadora. También se 
aportan elementos que figuran 
en la ponencia de "Revisi6n de 
Organos y Aparato". 

También abrirse al Tercer 
Mundo a través de los puertos, 
teniendo en cuenta la experien
cia vivida a nivel Europeo. 

2. Revisi6n y/o Desarrollo.del 
acuerdo 5-F. 

Esto conlleva las siguientes 
cuestiones: · 

2.1 . Retomar el trabajo en la 
Comisi6n Mixta, en torno a 
Formaci6n Profesional, Ascen
sos, Registros Especiales, etc. 

2.2. "Estudiar la conveniencia 
de ira un Convenio Marco que 

unifique al colectivo y que ac
tualice los objetivos pretendi
dos con el 5-F. 

2.3. Potenciar las Socieda
des Estatales, en el sentido de 
su viabilidad empresarial, para 
no favorecer los posibles inten
tos de reducirlas a meras com
parsas o incluso su desapari
ci6n. En esta lfnea es un objeti
vo lograr participar en sus 
Consejos de Administracion 
coruo consejeros de los mis
mos. De igual forma, potenciar 
que las S.E. consigan ingresos 
afines procedentes de la Admi
nistraci6n de locales u otras 
actividades en orden a que 
adquieran una mayor forta!eza 

empresarial en la lfnea antes 
apuntada. 

3. Ternas a considerar para 
futuras Negociaciones de Con
venios. 

Ya encargada a los asesores 
la tarea de Valorar comparati
vamente los distintos Conve
nios firmados, es oportuno 
también senalar algunas cues
tiones susceptibles de incluir en 
los pr6ximos que se vayan 
negociando. 

3.1. Mantener el Ambito Sec
torial. 

3.2. Atrcintar el reto que signi
fica el asumir las "tareas com
plementarias" dentro de las difi
cultades que impone el marco 
competitivo del mercado de 
trabajo. 

3.3. Contemplar el derecho 
de "traslado" de los trabajado
res entre las diferentes socie
dades. 

3.4. Posibilitar la integraci6n 
en las Sociedades Estatales de 
los gruistas de las Juntas de 
Puertos. 

3.5. Trabajar en la consecu
cion del derecho a conocer la 
mercancf a que se manipula. 

Con respecto a algunos te
mas que estan ubicados en el 
marco sindical, reset'lariamos 
los siguientes: 

4. lmplantaci6n Sindical en el 
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Sector(desde la perspectiva de 
CTM). 

4.1. Trabajar en la linea de 
conseguirun acuerdo marco por 
puerto. 

4.2. Potenciar en las empre
sas los Organos de Represen
tacion Unitarios (Comités de 
Empresa), aunque ello no obs
ta para poner en marcha las 
Secciones Sindicales. 

5. Objetivo Gestoria. 
Nos parece necesario el aten

der una serie de servicios que 
se van demandando cada dia, 
entre los que destacamos los 
siguientes: 

■ 

5.1. Fondos de Pensiones. 
Experiencia ya puesta en mar
cha en algunos puertos de for
ma mancomunada que permite 
incrementar los beneficios eco
nomicos y sociales. 

5.2. P6Iizas (Vida, acciden
tes, invalidez permanete, muer
te, etc.) 

5.3. El manejo de nuestros 
recursos de forma bien orienta
da generarfa unos beneficios 
que aliviaria los costos de la 
organizacion. Esto requiere un 
asesoramiento por especialis
tas financieros. 

Todo ese beneficio solo se 

Propuesta de Modificacion 
en el funcionamiento 

organizativo de 
"COORDINADORA Il 

1. lnstaurar la figura del 
Congreso en Coordinadora 

El realizar esta propuesta 
viene motivado por el hecho 
que, en Coordinadora no hay 
un espacio de reflexi6n ideolo
gica y organizativa. Es impor
tante garantizar la realizacion 
de esta iniciativa. Para ello 
proponemos que en un plazo 
no muy lejano (podria ser pos
terior a las elecciones sindica
les) se celebre el primer con
greso. Para ello se aprovecha
ria todo el material y el debate 
de Can Fullo. 

2. Asamblea general de 
representantes 

2.1 . Se reitera "un puerto, un 
voto''.. 

2.2. Los participantes asisti
ran con acreditacion del colecti
vo sindical del puerto aportan
do acta de acuerdo para tal fin. 

2.3. Se celebrara como mfni
mo una al ano. Con caracter 
extraordinario a peticion de una 
o mas zonas. 

2.4. Se presentara informe de 
gestion que sera debatido y 
votado (se entiende que lo hara 
quien lleve la responsabilidad 
de la gesti6n). 

3. Zonas (cabeceras) 

3.1. Reuniones mensuales 
como mfnimo. Asistira el puerto 
que lo desee. 

3.2. El responsable de cada 
zona comunicara a cada uno de 
los puertos de su zona el "Or
den del dia" a tratar y recogera 
las sugerencias si las hubiere. 

4. Reuni6n (con sus respec
tlvos puertos) 

4.1. Nombrar responsable 
para responsabilizarse de la 
coordinaci6n entre los puertos 
de la zona. Se observa que este 
es un 6rgano fundamental y 
poco atendido. 

4.2. De las reuniones de zona 
se levantara acta y se remitira a 
Coordinadora. 

5.Puerto 

5.1. La asamblea general de 
puerto, no puede limitarse a 
habladas informativas. Debe 
estar articulada, con un orden 
del dia, con actas al final, con 
nombramiento de comisiones 
de trabajo, en definitiva que esté 
articulada como tal asamblea. 
Es conveniente fijar su periodi
cidad como mfnimo una ordina
ria anual. Se remitira acta a 
Coordinadora. 

5.2. Se opta por los 6rganos 
de representaci6n unitaria 
(Comités de Empresa). 

5.3. Donde los Comités son 
mixtos, crear la Seccion Sindi
cal y nombrar un representante 
de cara a la Organizaci6n. 

5.4. En el caso de que haya 
un puerto donde no tengamos 
presencia en el Comité, debe 
organizarse la Secci6n Sindical 
de Coordinadora y el funciona
miento de esta. Hay que supe
rar el esquema actual de que 
solo tenemos presencia en 
aquellos sitios donde tenemos 
delegados. Hay que fomentar 
la afiliacion en estos puertos. 

5.5. Las reuniones deberan 
realizarse tuera de las horas de 
trabajo para facilitar la asisten
cia. 

5.6. La elecci6n de los Dele
gados Sindicales para el Comi
té de Empresa se realizara en 
asamblea general con elecci6n 
previa, donde todos son candi
datos y electores, por medio de 
listas abiertas (donde cada cual 
vota a quien quiere) y coloca
mos en orden alfabético en la 
lista resultante. 

5. 7. Donde seamos mayorita
rios, las reuniones de los 6rga
nos unitarios seran abiertas, 
asistiendo con voz y voto todo 
el que quiera (Delegados del 
Comité, Delegados del sindica
to, y otros trabajadores portua
rios que lo deseen). 

puede manejar legalmente a 
través de.Uf.lf instituci6n. El tipo 
de instituriè1.,t:10s pertinentes para 
viabilizar estas cuestiones, se
ria una Fundaci6n. 

Todas las cuestiones plantea
das en este documento que 
pretende ser de consenso, no 
son mas que propuestas abier
tas a nuevas aportaciones. 

Con ello se pretende tener un 
instn:imento que guie las actua
ciones en el NUEVO ESCENA
RIO que se nos presenta. 
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5.8. Donde no seamos mayo
ritarios, por un lado las seccio
nes y por otro lado los comités. 

5.9. La elecci6n de los repre
sentantes de la secci6n sindical 
se realizara en la asamblea de 
afiliados. 

5.1 O. Criterios que deben 
asumir los representantes de 
Coordinadora: 

a) Tendra que asistir al traba
jo al menos la mitad de los tur
nos que hagan sus compane
ros de lista. Podran hacerse 
excepciones cuando haya si
tu acio nes extraordinarias 
(Negociacion, viajes, etc.). 

b) Las reuniones de los dele
gados se realizaran: Una men
suai durante todo el dia. Tres 
semanales a partir de las 19 
horas. 

c) Las gestiones se realizaran 
en los dias que haya inactivi
dad. Si no la puede hacer el 
responsable, y es urgente, la 
encargara a otro companero que 
esté en inactividad. 

6. Coordinador general 

6. 1 . Representa a la Organi
zacion cuando no estan reuni
dos los organos. 

6.2. La duracion del mandato 
sera por periodos de dos at'los, . 
mas otra reeleccion con la posi
bilidad, de que transcurridos 
est os periodos sea revisado por 
la asamblea General y ratifica
do en su caso, por mayoria 
absoluta de esta. La eleccion 
del cargo sera efectuada en 
as amble a general de Coordina
dora. 

7. Centro de datos 

Fi jar banco de datos en Tene
rife por ser el lugar donde con
fluye la mayor parte de la infor
macion. 

8. Comlsiones de trabajo 

Se enumeran las que pare
cen mas operativas y necesa
rias, a las que habria que adju
dicar responsables. 

-
a) Finanzas 
b) Convenios 
c) Acci6n Sindical 
d) Formaci6n-Elecciones-Vi

sitas 
e) lnternacional 
f) Seguridad e Higiene y SS. 
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■ 
La situacion actual 

de Coordinadora 

Informe por zonas 

ZONA ANDALUCIA: Se han 
constituido ya las sociedades 
en Algeciras y Huelva. Se esta 
pendiente de firmar el contrato 
en Sevilla. 

Se esta negociando el conve-
nio en Huelva y se ha firmado 
en Algeciras. 

Los asesores han enviado a 
Motril la demanda contra la OTP 
para que los eventuales pue
dan adquirir la pertenencia defi
nitiva al censo. 

Almerfa ha puesto en conoci
miento de la Coordinadora las 
graves irregularidades que se 
vienen produciendo en este 
puerto. La petici6n la hacen un 
grupo de afi liados por medio de 
una carta firmada. 

ZONA CANARIA: Faita por 
constituir las sociedades en Lan
zarote, Fuerteventura, Gomera 

■ 

y El Hierro. 
Se ha firmado convenio en 

Tenerife y est'pa pendiente de 
firmarse en La Palma. 

En Lanzarote la empresa y 
naviera ARMAS esta creando 
conflictos para forzar el que se 
le rebaje la mano de rolones de 
nueve hombres. En el resto de 
los puertos canarios trabaja con 
cinco; pero en este puerto aun 
no se han sentado las empre
sas a negociar el convenio. 

ZONA LEVANTE: Faita por 
constituir la sociedad en Gan
dia. 

Se tiene convenio en Valen
cia, aunque se sigue sin encon
trar salida a la negociaci6n de 
los fijos; siguiendo la misma 
situaci6n de la OTP. 

En Alicante se estâ negocian
do el segundo convenio de la 
SE y se estâ atascado en el 
âmbito provincial y en el salario 

regulador. 
El puerto de Sagunto cada 

dia estâ operando mâs y tiende 
a · convertirse en una seria 
amenaza para los puertos veci
nos. 

ZONA CAT ALANA: Todas las 
sociedades estân constituidas. 
Se siguen dando pasos para 
que se constituyan en los puer
los que no son de interés gene
ral. Se estan haciendo gestio
nes para ver si se arranca en 
Villanueva a partir de una em
presa que estarra interesada. 

Se estâ negociando el segun
do convenio en Barcelona. 

En Tarragona la pr6xima 
semana empiezan a trabajar, 
previo contrato indefinido con la 
SE, los 45 eventuales. 

ZONA NORTE: Faita por 
constituir la SE de Vigo. Se estâ 
negociando el segundo conve
nio en Pasajes con conflictivi
dad y paros debido a la preten
si6n de rebajar manos y llevar 
fijos. lgualmente se sigue nego
ciando en Gij6n y Avilés. 

Preocupa el puerto alternati
vo de Bermeo. 

Nuevos incumplimientos 
del decreto. 

Las sociedades de alquiler 
En los ultimos dias de mayo 

nos enterâbamos por la prensa 
que los edificios de la OTP eran 
traspasados a los Puertos Au
t6nomos y no a las Sociedades 
Mixtas de cada puerto como 
preve fa el Decreto Ley. Segun 
esta ley el Estado participarra 
en las empresas de los portua
rios con un 51 % del capital y su 
aportaci6n serran los edificios. 
lncumpliéndose esta ley no se 
ha hecho asr, los edificios se 
han cambiado por una aporta
ci6n en metâlico. En el caso 
concreto de Barcelona ésta ha 
sido de 31 millones mientras los 
edificios estaban valorados en 
mas de 500 millones. lmagina
mos que en todos los puertos 
habra ido la cosa por el mismo 
camino. 

Esto no serra mâs grave si 
estuviésemos en una empresa 
de economra saneada y con 
prometedor futuro. Pero si 31 
millones es el 51% imagrnense 
cual es el capital de nuestra 
empresa. Desde luego que el 
valor de los edificios de la 
QTP era una aportacion· 
excesiva si, como se barrunta 
por ahr, las empresas estiba
doras, el otro accionista, no 
han entregado ni un céntimo 
a ésta Su Sociedad. Esto da 
una idea de la credibilidad que 
los accionistas, Gobierno y 
Patronal, conceden a su 

empresa. Hasta ahora los 
unicos "paganos" y mantene
dores de làs Sociedades de 
Estiba serramos los trabaja
dores que con los irregulares 
expedientes de regulaci6n de 
empleo, adjudicândonos mâs 
d f as de los que efectivamente 
permanecemos en paro, es
tarramos creando unos fon
dos que ojala no sean "perdi
dos". 

La patronal sabe d6nde no 
ha de poner su dinero y uno 
de esos lugares es en una 
empresa que estâ en regula
ci6n de empleo. El Gobierno 
sabe que puede verse com
prometido si la crisis de esta 
empresa va a mas y tiene depo
sitado en ella un capital inmobi
liario. Por eso mejor de jar la So
ciedad en la absoluta insolven-

cia para no tener que responder 
econ6micamente trente a na
die, si llegara el naufragio, y 
poder mientras justificar cuan
tos expedientes se proponga 
con garantf as de aprobaci6n. Si 
la jugada es ésta, jenhorabue
na!, sres. de la Administraci6n. 
Habéis conseguido unas em
presas para los portuarios de 
este pars en las que ni los bolf
grafos son de su propiedad. Esta 
debe ser "la seguridad en el 
empleo" a la que el Decreto y el 
Acuerdo Marco que se firm6 se 
referfa. Por cierto, nuestros re
presentantes de Coordinadora 
todavra no se han manifestado 
sobre este tema. 
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■ 
Sanciones 
y despidos 

en Las Palmas 

El colectivo esta muy dividi
do; fijos de Contenemar nego
ciaron su propio convenio. En el 
colectivo existe muy baja moral 
de lucha; obligando al comité a 
llevar ademas de las iniciativas 
las ejecuciones de las reivindi
caciones. Ante esta situaci6n el 
comité es continuamente san
cionado. Actualmente han vuel
to a despedir a un compal'iero y 
sancionar a otros once desde 
quince dras hasta dos meses. 
Hay que resaltar que algunos 
de los delegados ya han acu
mulado la tercera sanci6n gra
ve. 

■ 

En estas circunstancias la 
Sociedad Estatal no cumple el 
convenio vigente y pretende 
negociar uno donde consoli
de los incumplimientos actua
les y las diferencias creadas 
entre fijos, rotaci6n eventua
les e intrusos. 

Ante esta anâlisis las zonas 
coinciden en que para conse
guir una negociaci6n acepta
ble es preciso reequilibrar las 
fuerzas, loque pasa necesa
riamente por recomponer la 
unidad y la disciplina en el 
colectivo portuario. 

Tenerife: 
las empresas no 

respetan el convenio 
En el puerto de Tenerife, a 

pesar de la firma del Convenio, 
las empresas estibadoras es
tan empeliadas en no respetar
lo. 

Actualmente hay seis trabaja
dores a los que se les han en
viado propuestas de sanci6n 
consistentes en suspension de 
Empleo y Sueldo y otros cuatro 
con propuestas de despido. 
Estos hechos ocurrieron el 
pasado mes de mayo cuando 

los trabajadores, al ver que la 
mano estaba incompleta, se 
negaron a realizar_las operacio
nes. 

A esto, las empresas respon
den con amenazas de .despido 
y sanciones, s61o porque se pide 
por parte de los trabajadores 
portuarios que se cumpla loque 
esta recogido en el Convenio, y 
es que las empresas no qu ieren 
tirar abajo este Convenio. 

j 
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■ 
Por una asamblea 

libre y participativa 
en el puerto 

de Barcelona 

Quizas muchosospreguntéis 
por qué este encabezado, les 
que acaso nuestra asamblea 
no cumple con estas premisas?, 
a mi entender no, e intentaré 
explicarme. 

En los ultimos tiempos del 
Franquismo, cuando el sindica
to vertical impuesto por la dicta
dura daba sus ultimos coleta
zos, los estibadores de Barce
lona, a raiz de la huelga de 21 · 
dias (12 de noviembre de 1976) 
empezamos a poner en practi
ca la asamblea como medio de 
discusi6n, debate y de decisi6n, 
ello nos llev6 a crear una orga
nizaci6n sindical propia, a la 
que definiamos en nuestros 
estatutos como asamblearia. 

querer engaliarnos. 
Y no hablemos de la claca 

(por llamarlos de alguna mane
ra) ese grupo que no opina, 
pero que con su actitud, risas, 
murmullos y ruidos y en algun 
caso hasta amenazas, coartan 
la libre expresi6n. Por ello 
mantengo que ahora nuestra 
asamblea ya no es libre, son 
asambleas informativascon una 
votaci6n final. 

iA quien beneficia la situa
ci6n actual de nuestra organi
zaci6n? indudablemente que al 
colectivo portuario no, la asam
blea de Barcelona es el reflejo 
del grado de desilusi6n, de 

■ 

desencanto y desconfianza que 
vivimos. Hay que analizar fria
mente, sinapasionamientosqué 
nos ha llevado a esta situaci6n. 
iCulpables?, en cierta medida 
lo somos todos los integrantes 
del colectivo, aunque la respon
sabilidad recae en mayor grado 
en los que tienen actualmente y 
desde hace alios a su cargo la 
gestion. 

Si recuperamos una asam
blea viva, participativa y libre 
volveremos a dinamizar una 
organizaci6n que nos ha de
volveremos · a dinamizar una 
organizaci6n que nos ha de
mostrado su validez durante 
alios y en situaciones muy criti
cas. 

Si no somos capaces, nues
tro colectivo portuario (tal como 
nosotros lo entendemos) esta 
abocado a la desaparici6n y 
habra fracasado una experien
cia sindical diferente y lejana al 
sistema, que habiacreadocier
tas expectativas en el descom
puesto y cautivo movimiento 
obrero de este pais. 

Antoni Valero 

Durante estos afios nuestra 
mejor arma ha sido la unidad 
del colectivo en torno a la asam
blea, todos podemos recordar 
las masivas reuniones en elcine 
Princesa o en los locales de la 
AISS, en ellas aprendimos no 
sin dificultades, a participar, a 
dialogar y discutir con un anirno 
constructivo, a aceptar las deci
siones que alli sur€}ian, nadie 
podia negar la validez de unas 
decisiones que alli surgian, 
nadie podia negar la validez de 
unas decisiones en las que 
participabamos la practica tota
lidad del colectivo. 

tLos gruistas 

En la actualidad, esto no 
ocurre, si repasamos las actas 
de las asambleas de los ultimos 
dos afios, veremos que la parti
cipaci6n ha descendido a cotas 
inimaginables, la media de par
ticipaci6n podria estar en unos 
60-70 compalieros. 

Yo me pregunto, t,esque una 
minona que roza el diez por 
ciento de la plantilla, puede 
decidir por todo el colect1vo? 
l tendrân respaldo y aceptaci6n 
loque alli se acuerde? es por 
ello que mantengo que nuestra 
asamblea ya no es participati
va. 

Tampoco es libre, pues la 
gente no se manifiesta, hay 
miedo a discrepar, opinar de 
diferente manera que los dele
gados crea recelos, cuantas 
veces hemos visto c6mo una 
opini6n diferente a las propues
tas de la comisi6n, es revatida, 
no por un miembro de la mesa, 
sino por varios reiteradamente 
y èn algunos casos con gran
des dosis de crispaci6n. Opinar 
diferente, creer que las cosas 
se pueden hacer de otra mane
ra, y proponerlo es sano y nece
sario, hay que desterrar la idea 
de que el que no piensa como 
yo esta en contra de mi. 

Llevar las discusiones a en
frentamientos personales es 

del Puerto Autonomo 
de Barcelona 
a Estibarna? 

A primeras del mes de Julio 
se acord6 por el Consejo de 
Administraci6n del Puerto Au
t6nomo de Barcelona el pase 
de sus Gruistas a Estibarna. 
Este hecho ha caido como un 
jarro de agua tria sobre los tra
bajadores afectados porque al 
parecer no se les habia infor
mado de nada de su posible 
cambio de empresa. A los por
tuarios ya nos habfan dado 
nuestros representantes algun 
"macutazo". La noticia merece
ria bastante debate pero ahora 
ya, como en demasiadas oca
siones, habra que conformarse 
con un comentario y rendirse 
trente a los hechos consuma
dos. 

1. Desde el punto de vista de 
los gruistas resulta incompren
sible que se presten a pasar a 
una empresa que esta someti
da a un plan de empleo que 
nadie puede fiarles donde para
ra. Es de imaginar que si vienen 
a nuestra empresa también a 
ellos les afectarâ el expediente 
de regulaci6n. Sin duda en 
Estibarna no hay la seguridad 
que hasta ahora les da el Puer
to Aut6nomo, empresa solven
te y con verdaderas expectati
vas. P'ero algunos de estas tra
bajadores pueden verse encan
dilados por unos: è~stajos que 
cada dia mas son 1-••• el ciento 
volando". Otros, los mas viejos, 
pueden aceptarsu traspaso con 

el seliuelo de acogerse al bene
ficio del coeficiente reductor y 
poderse jubilar unos afios an
tes, pero no se si esta cuesti6n 
ha quedado suficientemente 
aclarada 'con todos los que en 
ella han de intervenir, por ejem
plo el lnstituto Social de la 
Marina, régimen especial para 
el que ellos no han cotizado 
Vale la pena que se informen de 
alguna sentencia conseguida 
por el Norte segun la cual les 
serf a de apl1caci6n esta reduc
ci6n en la jubilaci6n sin neces1-
dad de este trasvase De 
momento el pase es voluntario, 
no puede ser de otra forma, y 
parece que la mayorfa se opo
ne al cambio de empresa, en la 
medida que la unidad se rompa 
empezaran las coacciones. 

2. Desde el punto de vista de 
los estibadores portuarios el 
pase de estos compafieros a 
nuestra empresa serf a un moti
vo de alegria ya que siempre lo 
habfamos deseado, pero en las 
actuales circunstancias nos 
tememos que viene trucado. 
Este pase que para nosotros 
tenfa el interés de reunir en 
nuestro colectivo toda la opera
tiva portuaria ha pe_rdido interés 
en la medida que las gruas del 
PAB han caido en desuso a 
favor de las rn6viles y la mayo
ria de gruîstas estan parados la 
mayoria de di as del mes; ahora 
ya no vienen con el pan debajo 
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del brazo sinoque por el contra
no habremos de repartir los 
escasos jornales portuarios por 
loque aumentara el desempleo, 
con lo que esto hoy significa, y 
bajarân las percepciones. 
iC6mo es posible que una 
empresa que esta sometida a 
un expediente de regulaci6n de 
empleo aumente su plantilla? 
Pero una cuesti6n mas diffcil de 
explicar serf a ... c6mo vamos a 
admitir y a repartir nuestro 
empleo escaso, que estamos 
manteniendo a costa de jusbilar 
forzadamente a cientos de 
compalieros a los 55 alios, con 
los compafieros de gruas que 
muchos de ellos superan esta 
edad y hasta los 60 alios? Esto 
no es un aumento de plantilla 
en Estibarna sino la eliminaci6n 
de la plantilla de gruistas del 
PAB, agravando la situaci6n 
actual de los estibadores por
tuarios. Algo a lo que siempre 

se neg6 el PAB mientras las 
gruas fueron rentables no pue
de hacerlo ahora sin una torcida 
intenci6n. Muchas mas cosas 
se habrîan de hablar, tanto de 
las ventajas que pierden los 
gruistas al abandonar su actual 
empresa como de los déficits 
que provocan y asumen al lle
gar a Estibarna. Nuestros re
presentantes y asesores ya 
conocîan este tema antes de 
que se consu mase ya que acon
sejan a los colectivos portua
rios que faciliten este trasvase, 
sus razones tendran y desea
mos que no se equivoquen. 

3. Desde el punto de vista de 
los Administradores del Puerto 

· Aut6nomo la intenci6n esta 
clara, ahora que los gruîstas 
trabajan poco porque las gruas 
portuarias se contratan poco 
ahora que nos ha quedado un 
colectivo inc6modo y caro, 
ahora que estamos por una 
polîtica de conces1ones sin 
asumir riesgos de persona! ni 
de infraestructura, ahora que lo 
que importan son las com1s10-
nes netas ... limpias de polvo y 
paja, qué hacer con estos tra
bajadores? No serfa facil em
barcarse en un proceso de re
conversi6n en el Puerto Aut6-
nomo y comportarfa conflicto. 
Es mas facil, sobre todo si nos 
dejan, utilizar la puerta ancha 
de Estibarna para acarrear hacia 
allf, con la zanahoria del desta
jo, a estos buenos muchachos; 
una vez allî ya veremos hacia 
d6nde los conducimos. 

De cualquier _ manera, por 
nuestra parte, bienvenidos se ais 
a Estibarna si asf lo decidîs, 
esperamos reir mas si mas 
somos, pero este proyecto que 
puede disfrazarse como de 
uni6n puede resultarde agonfa 
comun. 

Comité de redaccl6n 
LA ESTIBA 
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■ (de la p/jgina 11 

El Plan para la Competitividad: 
un salto cualitativo 

en la estrategia 
de la concertacion (2) 

Una primera consecuencla 
del Plan de competltivldad: la 
llmltacl6n del derecho de 
huelga 

Corno es natural, uno de los 
aspectos que mas pueden da
nar la competitividad de las 
empresas son las huelgas. Va 
hace tiempo que desde el go
bierno se ha lanzado la campa
na en el sentido de ir preparan
do a la opini6n publica sobre la 
necesidad de llevar a cabo una 
revisi6n (o sea, una reducci6n) 
dëïâerecho de huelga. Las ulti
mas huelgas han puesto de 
manifiesto, incluso en las con
vocadas legalmente desde los 
despachos sindicales, una falta 
de respeto a la disciplina que 
impone el eu mplimiento de unos 
servicios mf nimos (por ejem
plo, en el caso de los servicios 
de limpieza del aeropuerto de 
Madrid o en la huelga del trans
porte urbano o en la huelga de 
los conductores de autobuses, 
ambas también en Madrid, du
rante el mes de abril). 

En cualquier caso, la concer
taci6n social (o corno quiera 
llamarse el acuerdo gobierno/ 
sindicatos) incluye la revisi6n y 
restricci6n del derecho de huel
ga. De ahi que el Pacto de 
Competitividad no sea solo una 
maniobra de orden econ6mico, 
que pretenda rebajar los sala
rios para incrementar la tasa de 
beneficio. El Pacto de compati- --J 
tividad va mas alla: tiene un 
alcance también · politico. Asi 
como el Pacto de la Moncloa 
persiguiera la estabilizaci6n del 
sistema democratico bajo los 
auspicios de la fracci6n hege
m6nica del capital (transnacio-

1 

nal) y la banca, aliados con las 
fuerzas politicas y sindicales 
(PSOE, PCE, UGT y CCOO), 
con el Pacto para la Competiti
vidad se pretende alcanzar ·1a 
normalizaci6n democratica 
dentro de un espacio econ6mi
co, social y politico europeo. 

Una vez superada la fase de 
estabilizaci6n democratica y de 
reestructuraci6n del aparato 
productivo gracias al acuerdo 
institucional (Pacto de la Mon
cloa), ahora se entra de lie no en 
la fase de normalizaci6n. 0 si 
se prefiere, de consolidaci6n de 
la dominaci6n del capital dentro 
de un sistema que reproduzca 
en Espana el modelo imperante 
en la Repµblica Federal de 
Alemania: ese modelo de dicta
dura tan perfectamente articu
lada y tan cientfficamente fun
cional que ha merecido el una
nime reconocimiento como sis
tema democratico. 

Hacia el estado neocorpo
rativo 

Pues bien, en ese sentido, 
apunta el contenido politico del 
Pacto para la Competitividad. 
Las democracias surgidas des
pués de la Il Guerra Mundial se 
articularon en torno a una forma 
de Estado neocorporativo, en el 
que gobierno (formaciones po
liticas), capital financiero e in
dustrial y sindicatos asumian 
un compromiso comun (Pacto 
Social) para salvaguardar la 

se preven diffciles, cada vez 
mas diffciles para el capital (los 
mismos representantes estata
les reconocen que las empre
sas espafiolas no podran so
portar el impacto de 1993). En 
este sentido, reducir y eliminar, 
en la practica, el derecho de 
huelga no es sino una conse
cuencia 16gica para intentar 
evitar que los intereses de los 
trabajadores puedan perjudicar 
los llamados "intereses nacio
nales"; esa socorrida canci6n 
para tiempos de crisis a la que 

nos tienen acostumbrados los 
agentes econ6micos, politicos 
y sindicales del capital. 

acumulaci6n de capital durante 
los afios de reconstrucci6n 
(posguerra) y, mas tarde , con 
motivo de la generalizaci6n de 
la crisis en los afios setenta. ... Y después del 12 de 
Ello exigia -y exige- al tiempo Mayo ... 
que un estricto control por parte 
de los sindicatos sobre el movi- Que nadie se llame a engalio. 
miento obrero, una limitaci6n Y menos aun después de la 
de los derechos democraticos, puesta en escena de los sindi-
en general, y del derecho de catos con motivo de la celebra-
huelga en particular, asi como ci6n del 12 de Mayo. Porque 
una criminalizaci6n y represi6n s61o de un golpe de teatro se 
abierta de toda conducta que se pueden calificar las palabras de 
salga de los limites marcados los representantes de los dos 
por la Ley o Constituci6n. sindicatos mayoritarios en la 

En una coyuntura como la manifestaci6n de Madrid, cuan-
presente en Espalia, la necesi- do advertf an al gobierno que 
dad de llegar a una concerta- ''ya no nos vamos a dejar enga-
ci6n o pacto social no es solo nardenuevoconviejosydesfa-
una necesidad puntual para sados rnodelos de pacto". 
resolver los problemas de la Desde luego, no deja de ser 
acumulaci6n de capital, sino una sorprendente. Ahora resulta que 
condici6n fundamental para los bur6cratas sindicales duran-
consolidar el rnodelo de estado / 1 te los doce anos que van desde 
neocorporativo que gestione 1a1 el Pacto de la Moncloa hasta el 
explotaci6n de la fuerza de tra- propuesto Pacto para la Com-
bajo en unas condiciones que petitividad (pasando por el AES, 
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AMI, etc.) se "han dejado enga
nar". Cabe, pues, preguntarse 
qué clase de idiotas son estos 
que se dicen representantes de 
todos los trabajadores y se de
jan enganardurante doce afios. 
Si realmente se dejaron enga
fiar durante este tiempo, ya nos 
han demostrado sobradamen
te su incompetencia ... 

Pero no, ni se engaliaron 
entonces, ni se engafian ahora 
que vuelven a ponerse del lado 
del gobierno y lanzan su verbo
rrea contra la CEOE. Sin duda 
es una buena maniobra de dis
tracci6n. De este modo, el dis
curso sindical adopta una for
ma radical en las palabras con
tra un enemigoficticio: laCEOE. 
i,A quién se le puede ocultar 
que detras del gobierno esta 
precisamente la patronal ( o sea, 
la CEOE) y que desde el minis
terio de Economfa y Hacienda 
se defiende precisamente la 
acumulaci6n de capital? Ade
mas, el hecho de que la CEOE 
se resista a sumarse a los pac-

tos alcanzados entre gobierno 
y sindicatos contribuye a presti
giar la imagen de los sindicatos 
y a revalorizar su prestigio rei
vindicativo. Por tanto, las de
nuncias de la CEOE juegan a 
favor de las instituciones sindi
cales. 

Claro esta que habra empre
sarios que se veran perjudica
dos por los pactos firmados 
entre el gobierno y los sindica
tos, ya que entre las diferentes 
fracciones del capital las em
presas de mayores dimensio
nes (transnacionales) y sus alia
das son las que dominan el 
mercado y absorben o aniqui
lan a los pequel'los empresa
rios: son las leyes de la compe
tencia capitalista. Pero ese no 
es nuestro problema. Detras de 
toto ello esta una estrategia 
encaminada a proseguir con el 
deterioro de las condiciones 
!aborales (precarizaci6n) de 
contrataci6n, trabajo, servicios, 
etc., con el objetivo de dar un 

golpe de mano sobre los sala
rios reales, de modo que la 
disminuci6n de las rentas de los 
trabajadores se traduzca en un 

. incremento de las rentas del 
capital. Todo lo demas es filfa. 

iNegoclar desde nuestras 
proplas poslclones o ilego
clar desde las poslclones del 
capital, asumldas por los 
slndlcatos? 

A la luz de nuestra reciente 
experiencia, ya sabernos loque 
podemos esperar del compa
dreo pactista que se traen entre 
manos gobierno y sindicatos. 
Corno hemos visto en los parra
fos anteriores, la coyuntura que 
atraviesa el capital en Espana 
hace necesaria una vuelta de 
tuerca en la explotaci6n de la 
fuerza de trabajo. De nadie 
depende, sino de nosotros 
mismos, de nuestra capacidad 
de resistencia y de claudicaci6n 
ante los chantajes sindicales y 
ante los planes de salvaci6n 

dela "economia nacional". 
Todo depende de hasta don

de estemosdispuestos aceder. 
A seguir cediendo. 0, por el 
contrario, si estamos dispues
tos a recuperar la dignidad y la 
capacidad de intervenci6n que 
dejamos en manos de los sindi
catos durante la transici6n 
democratica. Unacapacidadde 
intervenci6n desde nosotros 
misrnos, llevada a cabo por 
nuestros propios medios y se
gun nuestra propia 16gica. No 
hay que olvidar que fue precisa
mente esa intervenci6n aut6no
ma de los trabajadores desde 
las asambleas y comités cons
tituidos en los procesos de las 
luchas reivindicativas loque hizo 
posible que los salarios. y las 
condiciones !aborales fueran el 
resultado de una confrontaci6n 
real de intereses entre el Capi
tal y el Trabajo. Y tue entonces, 
desde finales de los anos se
senta hasta la firma del Pacto 
de la Moncloa en 1978, cuando 
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los incrementos salariales se 
negociaban desde las necesi
dades reales de los trabajado
res y no desde las cifras dicta
das por el indice de precios al 
consumo manipulado por el 
Gobierno. 

Entonces no se solicitaba un 
reparto de los beneficios entre 
el capital y los trabajadores, 
como ahora reclaman los diri
gentes sindicales, sino que el 
reparto se realizaba en la prac
tica. Era nuestra propia accion 
la que determinaba la negocia
cion en unos términos que res
pondfan a nuestra situacion 
objetiva de asalariados en la 
fabrica, la oficina, el taller, etc. 
De modo que los incrementos 
salariales eran la respuesta a 
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nuestras necesidades reales 
concretas y no a las de la acu
mulacion del capital o a los de la 
"economfa nacional", como 
ocurre en la negociacion por 
arriba realizada por los sindica
tos. 

Existe una experiencia polfti
ca y de lucha en nuestra propia 
historia reciente, en la que la 
afirmacion autonoma de los 
trabajadores ( contra la tutela de 
los sindicatos), hizo posible 
generar "otro espacio de nego
ciacion" con otra metodologfa 
de negociacion (las asambleas) 
y otra logica a la hora de abor
dar las reivindicaciones {i,por 
qué aceptar el tope de incre
mento salarial que marca el 
ministerio de Economfa en fun
cion del fndice de precios al 
consumo?). 

Es en este sentido en el que 
cabrfa abrir una profunda refle
xion, noya acerca de los planes 
de competitividad del capital, 
sino sobre la definitiva liquida
cion de expresiones organizati
vas y reivindicativas (sindica
tos) que solo han contribufdo a 
sabotear los planteamientos 
realmente reivindicativos y 
acordes con las exigencias de 
los trabajadores. Unas exigen
cias reivindicativas que han de 
adecuarse a las nuevas condi
ciones de explotacion (recon
version), con la ayuda de la 
tecnologfa electronica y la reor
ganizacion territorial del proce
so de trabajo. 

La experiencia aut6noma de 
los trabajadores era una puerta 
abierta a la ruptura de las limita
ciones, de los lfmites de la re
presentatividad burocratica de 
los sindicatos y de la logica de la 
"productividad" impuesta por el 
capital. 

Y que nadie entienda en es
tas palabras ninguna nostalgia 
del pasado, recuperar el senti
do de una experiencia hist6rica 

como la vivida en los ultimos 
ar1os de la Dictadura por el 
movimiento obrero es s61o un 
elemento mas para romper la 
ceremonia de la confusion y la 
desmovilizacion a que han 
conducido las tacticas sindica
les. 

Desde luego plantearse des
bordar la concertacion social 
desde distintos frentes (romper 
los topes salariales, autonomia 
negociadora, ruptura de la logi
ca de la negociacion en funcion 
del "fndice de precios al consu
mo", etc.) es un acto de irres
ponsabilidad hacia los intere
ses de la "economfa nacional". 
Pero es que llegados a este 
punto, una cuestion es clara: o 
nos responsabilizamos de la 
economfa nacional; es decir, de 
los intereses economicos del 
capital representados por el 
Pacto para la Competitividad, o 
nos responsabilizamos de nos
otros mismos. Lo cual no quiere 
decir ni mas ni menos que nos 
responsabilizamos de nuestros 
especfficos intereses que deri
van de nuestra condici6n de 
asalariados. 

La segunda fase de la nego
ciacion entorno al Pacto para la 
Competitividad se ha abierto y, 
después de todo lo dicho, pare
ce claro que lo que esta en 
juego es mucho mas que unas 
simples pesetillas. Por eso, no 
estarfa de mas que, paralela
mente a la farsa de la negocia
ci6n representada por los pro
fesionales del gobierno y los 
sindicatos, se abriera un deba
te real desde la base misma de 
los trabajadores que evalue la 
dimension real de tal Pacto y 
sacara sus propias consecuen
cias. 

Remigio Cienfuegos 
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12 CORRESPONDENCIA 

HEMOS RECIBIDO 

Cooperativa 
11 Tierra y Libertad 11 

Desde la constituci6n de la 
Cooperativa 'TIERRA Y LIBER
T AD' uno de los objetivos mas 
importantes fue la rehabilitaci6n 
y arreglo de la vivienda, pues la 
que hay esta casi en ruinas y 
eso impedfa por un lado el vivir 
adecuadamente los objetivos 
basicos del proyecto, el que sea 
un lugarde encuentro, de deba
te, de formaci6n para mucha 

■ 

gente. Sin vivienda estos obje
tivos er~n imposibles. 

Mientras tanto se arrend6 una 
casa en el pueblo de El Bosque, 
para desde allf poder desarro
llar y centralizar las actividades 
de la Cooperativa y sobre todo 
para poder facilitar que los ni
f'los pudieran vivir decentemen
te y asistieran a la escuela. 

El Sindicato de Obreros del 

Campo (SOC) inici6 unas ges
tiones en el Ayuntamiento de El 
Bosque y se logr6 que a través 
de él se solicitara una subven
ci6n en el Gobierno Andaluz 
para arreglar la vivienda y tam
bién para construir un almacén 
en donde guardar la maquina
ria, herramientas, instalar un 
pequef'lo taller y que también 
sirviera de granero. Después 

. Desde Barcelona 

Compaf'lero, a tf te ha costado 
mucho hablar pero a mf me 
cueta mas callar, porque ya es 
hora de que los mudos hablen. 

Con respecto a las Asambleas 
diré que antes, hace af'los, se 
escuchaba la voz de los estiba
dores o mejor dicho el pueblo y 
ahora solo se escucha "la voz" 
pero sin pueblo. La prueba esta 
en que casi nadie menos los 
adictos van a las asambleas. 

lPorqué nadie va a las asam
bleas?, pues por lo anteriormen
te dicho. Esta pregunta os la 
tendrfais que hacer vosotros. 
La rnayorfa de portuarios sabe
mos la respuesta aunque voso
tros la ignoréis. Las asambleas 
ya no tienen sentido porque s6Io 
se aprueba lo que "la vo'l!' dice 
pero no lo que los estibadores 
quieren y esperan. 

Y siguiendo con tu escrito me 
da un no sé qué eso de la aper
tura capitalista. Recuerdo pac
tos como el de los coches, por 
ejemplo, en los que poco nos 
separamos de la propuesta de 
la patronal. Si me dices que se 
adopt6 en asamblea y demo
craticamente te diré que no se 
par6 de insistir hasta el agota
miento del persona!. Espero que 

pongais democraticamente 
vuestros cargos al veredicto de 
los portuarios en las pr6ximas 
elecciones, pero os pediré que 
sea democraticamente (sin 
chapuzas) . Tantas cosas ha
beis hecho mal que ya me es 
imposible enumerar1as y no es 
que un hombre se equivoque 
porque esto es comprensible y 
humano sino porque ya no ser-

vfs a quienes os dieron su con
fianza para protegerlos del 
capitalismo salvaje. 

Corno dice la Biblia, por sus 
hechos los conocereis, no por 
loque dice "la voz", eso es mfo. 

"Chlspa" 
J. Dlez 

M.M. Barcelona 
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de varios meses se consigui6 
una subvenci6n que cubre un 
60% del coste total de las obras 
a realizar. El resto del dinero 
pensabamos aportarlo en parte 
con nuestra mano de obra y la 
de compaf'leros de algunos 
pueblos. 

Hace poco mas de un mes 
que comenzaron las obras. 
Hemos tenido que contratar 3 
oficiales de albaf'liles y la mano 
de obra no especializada la 
ponemos nosotros. El Arquitec
to Director que redact6 el pro
yecto lo hizo de manera solida
ria y el Arquitecto Técnico que 
la dirige también. 

El almacén que se ha cons
tru fdo ya, tiene una superficie 
de 200 m2 y la casa sera de 383 
m2, suficiente para poder alber
gar y realizar actividades para 
unas 25-30 personas. Corno 
veis por los pianos, la casa es 
de una sola planta, ya que el 
terreno no permite rnas altura y 

■ 

de construcci6n muy simple 
pero fuerte. Las duchas y la 
cocina ira con un sistema de 
energfa de lef'la de la que hay 
en abundancia en la zona. Toda 
la construcci6n estara termina
da seguramente antes de que 
comience el pr6ximo invierno. 

Sin embargo necesitamos 
1.500.000 pts. mas para poder 
cubrir todos los gastos de la 
construcci6n y poder terminar 
las obras. Por eso os damos a 
conocer este problema surgido 
para que nos ayudeis a solucio
narlo. 

Un saludo 

CUENTA BANCARIA: 

COOPERATIVA TIERRA 
Y LIBERTAD 

Banco Espano! de Crédite 
Oficina de El Coronil 

Numero de cuenta 336-271 
EL CORONIL (Sevilla) 

ESPANA 

Comunicado 
de prensa 

Desde la A.I.T. 

Por el presente comunicado 
denunciamos la muerte de Ptr 
Petrovlch Siuda, militante de 
53 af'los en KAS, organizaci6n 
anarcosindicalista en U.R.S.S. 

Petr Siuda fue encontrado 
muerto fuera de su piso en la 
ciudad ucraniana de Novocher
kask el df a 5 de mayo. Su cabe
za estaba completamente cu
bierta de sangre. 

Mientras que las autoridades 
mantienen que haya muerto de 
una hemorragia, sus camara
das aseguran que ha sido gol
peado hasta morir. 

Anteriormente, Petr Siuda 
habia pasado 6 af'los en la car
cel por haber intentado organi
zar trabajadores de forma inde-

pendiente. Actualmente estaba 
tomando parte en investigacio
nes sobre huelgas y sobre el 
levantamiento en Novocherkask 
de 1962, el cual fue reprimido 
por la fuerzade los fusiles. lgual
mente estaba preparando la 
edici6n de un libro sobre este 
tema. Se comenta que Petr 
Siuda encontr6 pruebas de que 
la KGB (servicio secreto sovié
tico) era responsable de las 
matanzas de 1962. Su muerte 
se produjo poco después de 
una llamada telef6nica a un 
peri6dico moscovita. 

Pedimos una investigaci6n 
publica y a fondo en el caso de 
la muerte o posible homicidio 
de Pétr Siuda. 
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Coordinadora viaja 
a Latinoamérica: 
Informe sobre la 

visita a los puertos 
de Chile y Brasil 

Durante los primeros dias del pasado mes de julio 
una delegaci6n de la Coordinadora visité los princi
pales puertos de Brasil y Chi le. Estaba formada por 
Julian Garcia, coordinador general, y dos asesores, 
Victor Diaz y Francesc Gallisa. Asistieron a invita
ci6n de Alvaro de Augustinis, director presidente de 
TALISMA, una de las empresas que encuadra mano 

1de obra portuaria en el puerto de Santos. Este es el 
interesante informe de su visita. 

(a la pagina 2) 

Algunos elementos 
para entender la 

llamada crisis del 
Golfo Pérsico 

La invasi6n de Kuwalt por las tropas lraqufes ha venldo a 
penurbar las vacaciones de los mandatarlos de Occldente, 
aparentemente sorprendidos por la rebeli6n de uno de sus 
aliados de los ultimos aflos en la compleja geograffa politlca 
del Medio Oriente. Porque Saddam Huseln, el ahora llamado 
dictador de Bagdad, fue capaz de poner en pie su potente 
ejército gracias a la ayuda de las potenclas occidentales. 
Fueron éstas quienes penrecharon al gobierno lraquf con el 
mas moderno armamento, lncluidas las armas qufmlcas, para 
que rindiera un servlclo a Occldente, enfrentandose al "pell
gro chiita" procedente de Iran. 

(a la pagina 6) 
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■ 
.Coordinadora viaja 

a Latinoamérica: 
Informe sobre la visita -a los 

puertos de Chile y Brasil 

Informe sobre la vl_slta a los 
puertos de Chlle y Brasll 

Sin duda, el conocimiento de 
las situaciones que viven los 
compat'leros portuarios de otros 
paf ses y puertos del mundo nos 
ayuda a comprender, mas ple
namente, la situaci6n que 
hemos pasado en la denomina
da "reforma portuaria espal'lo
la", al tiempo que profundiza
mos nuestra convicci6n de la 
necesidad de articulr modelas 
de coordinaci6n internacional 
de los trabajos portuarios, en 
los que la solidaridad preside 
las relaciones entre la clase 
obrera. 

Una experiencia que desea
mos transmitir, y que estima
mos necesario que presida este 
informe es el encuentro éon un 
compat'lero brasilet'lo, estibador 
portuario del Puerto de Santos, 
dirigente sindial durante los 
at'los 1936 y siguientes, el ami
go Oswaldo Pacheco. Convo
c6, conjuntamente. con sus 
compafieros, una huelga de 
solidaridad contra la dictadura 
de Franco y en solidaridad con 
los trabajadores del estado 
espafiol que le ocasion6 la 
carcel y represion en Brasil. 
Hoy, aunque jubilado, continua 
en la accion sindical e insiste 
-con acierto- a todos los que le 
quieran oir sobre lo injusto de 
un sistema social que ''vive la 
opulencia" sobre el hambre, el 
analfabetismo, el chabolismo, 
la insalubridad, la ausencia de 
asistencia sanitaria de millones 
de personas (hombres, muje
res y nil'ios) y, en definitiva, la 
ausencia de libertad de millo
nes de seres humanos. Esta es 
la situaci6n de Bras il y, en otras 
proporciones, de Chile. 

Lo hemos visto: la opulencia 
sobre la indigencia. Sin duda, 
estamos en el primer mundo y 
la exigencia de solidaridad con 
los pueblos latinoamericanos, 
quiza mas a nuestro nivel, con 
los compafieros portuarios lati
noamericanos es un compro
miso de justicia. 

Poslcl6n de la delegaci6n 
de la CEEP en los contactos 
mantenldos: 

Conforme lo acordado por la 
organizaci6n, la delegaci6n 
tenfa como objetivos y posicio
namientos los siguientes: 

1. Contactar con represen
tantes sindicales de los puertos 
de Chile y Brasil, al objeto de 
conocer "in situ" la situaci6n de 
los portuarios de esos paises y 
abrir vf as de comunicaci6n es
tables para futuros contactas. 

2. lnformar de la situaci6n de 
los puertos del estado espal'lol 
y Canarias y de la experiencia 
de la "reforma portuaria" espa
l'lola y europea en general. 

3. Ofrecer y solicitar el inter
cambio de informacion sobre 
todo lo referente a la actividad 
portuaria y sindical. 

4. Ofrecer la posibilidad de 
celebrar en Espafia una reu
ni6n internacional de represen
tantes de puertos europeos y 
latinoamericanos en el que se 

. analice la situaci6n de los mis
mos, se intercambie informa
ci6n y se estudie la posibilidad y 
conveniencia de establecer una 
coordinaci6n permanente, no 
burocratizada entre los puertos 
asistentes. 

Breve descrlpcl6n del sis-

TERMINOLOGIA 

lo distribuyen, etc., al tiempo 
que, dada la insuficiencia de 
servicios sociales publicos, 
realizan prestaciones propias de 
seguridad social a sus afiliados: 
ayudas, pensiones, asistencia 
médica, ... cada uno en funci6n 
de sus recursos econ6micos y 
conforme a las decisiones adop
tadas. Para elle cuentan con 
medios persona les ( empleados 
que realizan las liquidaciones, 
los nombramientos, etc.) y 
materiales (locales, vehfculos, 
aigu na maquinaria y, en ocasio
nes incluso hospital propio), 
siempre en funcion de sus re
cursos economicos. 

2. Los sindicatos estan orga
nizados por !'categorfas profe
sionales"; es decir, de "estiba
dores portuarios" (encargados 
de la estibay desestiba a bor-

Obviamente, la terminologfa empleada en cada pars es 
distinta, incluse entre los que tenemos el mismo idioma, por 
ello, a los efectos del presente informe utilizaremos la siguien
te: 

Portuario: todo trabajador-independientemente de su cate
gorf a profesional- que realiza las "labores portuarias", bien 
sean trabajadores eventuales (de rotacion); fijos de empresa 
o empleados de la Junta del puerto. 

Boisa de Trabajo: listfn de trabajadores organizado por una 
empresa o, frecuentemente, por varias de ellas, con el fin de 
evitar la contratacion de trabajadores a través de los sindica
tos. Los trabajadores integrados en 'las Boisas de Trabajo 
suelen tener una garantfa minima de turnos aunque, tal 
garantf a, no existe en todos los casos. 

Convenio de provisi6n de puestos de trabajo: Acuerdo 
suscrito entre los sindicatos y las empresas _mediante el cual 
estas garantizan la retribuci6n de un numero de turnos es muy 
pequefio (3-6 al mes) y la cantidad garantizada escasa. 

tema portuarlo de los paises 
vlsitados: · 

Al objeto de hacernos emen
der, la delegaci6n de la CEEP 
estima necesario describir, aun 
con brevedad, las caracterfsti
cas basicas del sistema portua
rio de los paf ses visitados en lo 
referente a loque en los puertos 
del Estado espafiol denomina
mos "labores portuarias". 

Son notas comunes, aunque 
en cada puerto -y aun mas en 
cada pafs- se precisan puntua
lizaciones, las siguientes: 

1. Los sindicatos son los 
encargados de gestionar la 
mano de obra portuaria, por 
entendemos, son la OTP. Es 
decir, reciben los pedidos de 
persona! de las empresas esti
badoras, nombran al persona!, 

do), de "portuarios" (persona! 
de tierra), de "apuntadores y 
encargados", etc. L6gicamen
te, la denominaci6n cambia de 
un pais a otro. lncluso, en Bra
sil, por ejemplo, se une a ellos, 
los empleados de las "Juhtas 
de Puertos" que también reali
zan labores portuarias, asi como 
los bomberas, mecanicos, etc. 

3. En consecuencia, los sindi
catos, conjuntamente a la acti
vidad sindical que les caracteri
za tienen asociada la gestion de 
los servicios y recursos econo
micos loque, obviamente, les 
condiciona en su acci6n al tiem
po que constituyen, especial
mente en Brasil, estructuras 
econ6micas con cierta solidez 
que hacen mas laborioso el 
proceso de coordinacion y uni
ficaci6n sindical. 
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4. En Chile, la dictadura utilizo 
la propia estructura del sistema 
descrito para desarticular a los 
sindicatos. Con la argucia de la 
"libertad sindical", se autorizo a 
la constitucion de cuantos sin
dicatos se quisieran en los 
puertos, todos con los mismos 
derechos a la colocacion de 
mano de obra. Asi, se multipli
caron los sindicatos de la mis
ma categoria profesional y, por 
ejemplo, existen puertos en los 
que existen mas de 1 O sindica
tos de estibador~s portuarios. 

La consecuencia fue que cada 
grupo de trabajadores, para 
intentar sobrevivir, ofreci6 tra
bajar por menos dinero y en 
peores condiciones y, ademas, 
los sindicatos mas reivindicati
vos fueron postergados por las 
empresas en beneficio de los 
mas "amarillos" o "baratos". l No 
les recuerda algo el intenta de 
la Administraci6n y Empresas 
Espafiolas de dividir a los traba
jadores de rotacion de los fijos 
de empresa? 

5. La necesidad de hacer un 
trente comun trente a la Patro
nal y a la Administracion, ha 
provocado la formacion de 
Federaciones de sindicatos por 
ramas de un mismo o diverses 
puertos. Sin embargo, tal arti
culaci6n ha sido aun débil e 
inéficaz, sin perjuicio del nota
ble esfuerzo que, én estos 
momentos se esta realizando 
en tal sentido. 

6. Los Sindicatos y las Fede
raciones de Sindicatos se inte-

grari en la Confederacion de su 
eleccion, tipo Central Sindical, 
aunque, la mayorfa no esta 
confederada. Es mas, en Bra
sil, la àdscripcion a una Confe
deracion cambia cuando los 
dirigentes del sindicato elegi
dos pertenecen a otra distinta o 
no estiman necesaria estarcon
federados. Es decir, aunque 
formalmente la decision corres
ponde a los afiliados, en la prac
tica tal resolucion la adoptan 
-sin que suela afectar al funcio
namiento del sindicato- los 
propios dirigentes. 

7. En Chile, la gestion de los 
puertos esta encomendada a 
una empresa nacional "Empre
sa Portuaria de Chile" pero que 
no tiene relacion !aboral con los 
trabajadores portuarios, aunque 
es la propietaria del material. 

En Brasil, existen empresas 
dependientes del Gobierno 
Federal (Brasilia) encargadas 
de la Administraci6n de cada 
Puerto. Tienentrabajadoresque 
realizan labores portuarias en 
tierra y gruistas. 

CHILE 

Tras el desconcierto inicial, 
nos encontramos solos en el 
Aeropuerto de Santiago de 
Chile, superado gracias a la 
acogida de una familia de emi
grantes espat'loles. 

Después de una insistente 
presencia en el puerto de Val
paraiso, contactamos con tra
bajadores de los puertos chile-
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· nos y representantes de los 
sindicatos implantados en el 

· sector. 
A partir de ese momento, los 

contactos, las reuniones, y la 
natural hospitalidad de los tra
bajadores chilenos se sucedie
ron con una tremenda intensi
dad. 

1. Sltuacl6n general: 

CONTACTOS Y REUNIONES 

chilenos y, aunque con un nota
ble esfuerzo persona! de los 
dirigerites sindicales, la esca
sez de medios materiales, la 
desarticulaci6n social, la divi
si6n sindical, el temor a la radi
calidad en la transici6n, la re
presi6n sindical durante la dic
tadura, el amarillismo de aigu
nos dirigent es sindicales duran
te la dictadura y la "reforma 

La delegaci6n de CEEP visit6 exclusivamente el puerto de 
Valparafso, sin duda el mas importante de Chile. 
Se establecieron los contactos y conversaciones institucio-
nales siguientes: · 

- Federaci6n de Sindicatos Profesionales de Estiba y Deses
tiba Maritimos de Chile. 

- Confederaci6n de Gente del Mar, Portuarios y Pesqueros 
de Chile. 

- Asistencia a una Asamblea de representantes de Sindica
tos de Estibadores Portuarios (categorfa profesional) de 
Valparaiso y otros pu ertos chilenos, en un inte nto de u nif icar
se. 

- COMACH, Confederaci6n Maritima de Chile. 

- Contactos con responsables de la CUT Chilena (Central 
Unitaria de Trabajadores) en Valparaiso. 

- Contactos con responsables de la Confederaci6n Demo
cratica de Trabajadores (CDT). (Valparaiso). 

- Sindicato de Trabajadores Transitarios y Estibadores Por
tuarios de Valparaiso, incorporado a la Confederaci6n 
Democratica de Trabajadores, aunque esta en discusi6n. 

- Federaci6n de Tripulantes de Chile (FETRICH). 

La situaci6n polftica y sindical 
esta caracterizada por la "tran
sici6n democratica", en la que 
el "modelo espanol", incluido 
los Pactos de la Moncloa han 
sido vendidos como referencia 
imprescindible. A ello, habria 
que anadir que la transici6n 
democratica se intenta con el 
dictador vivo, con un fuerte 
respaldo electoral (con signifi
cativos apoyos en las clases 
medias y sectores marginados) 
y, 16gicamente, con el poder de 
las armas. 

Desde el punto de vista eco
n6mico Chile, que goz6 durante 
un periodo de la dictadura de 
Pinochet de una cierta bonanza 
- la consciencia de sectores 
poblacionales es que tuvo la 

· mejor situaci6n econ6mica de 
latinoamérica-, sufre las con
secuencias de una cierta rece
si6n econ6mica coyuntural pro
vocada en parte por la inactivi
dad econ6mica del "miedo" de 
los enriquecidos por la dictadu
ra. En todo caso, el pr.ograma 
econ6mico neoliberal de la 
Dictadura provoc6 la destruc
ci6n de importantes sectores y 
subsectores industriales en 
favor de los productos nortea
mericanos,' incrementando el 
paro y la marginaci6n social de 
significativos sectores de la 
clase obrera organizada sindi
calmente. 

La situaci6n descrita se refle
ja en el estado de los portuarios 

portuaria" realizada de "hecho" 
durante la dictadura, mantiene 
al colectivo de trabajadores 
portuarios en una notable situa
ci6n de explotaci6n social y 
econ6mica. 

Aûn asi, los trabajadores 
portuarios, organizados en 
numerosisimos sindicatos 

~egûn su propia valoraci6n
estan en proceso de reorgani
zaci6n al objeto de dotarse de 
estructuras sindicales mas s6Ii
das, mas unitarias y, en definiti
va, mas eficaces para hacer 
trente a las deterioradas condi
cion~s de trabajo y de vida. 

-
3. Co"!dlciones de trabajo 

de los portuarlo~ . . · ., 

Tal como hemos indicado 
anteriormente, las condiciones 
de trabajo y de vida .estan tre
mendamente deterioradas. En 
general, por los informes recibi
dos pôdemos destacar. to si- . 
guiente: 

12
• Las empresas han incor

porado a sus plantillas a traba
jadores para la realizaci6n de 
sus labores fijas (fijos de em
presa). Ademas, suelen tener 
una boisa de eventuales para 
atender sus necesidades pun
tas. S6Io, en ûltima instancia, 
cuando necesitan mas perso
na!, las empresas recurren a la 
contrataci6n mediante pedido a 
los sindicatos (trabajadores de 
rotaci6n). Nos informan que la 
principal dificultad son los tra
bajadores fijos que han consti
tu ido sus propios sindicatos. 

22• En general, salvo los tra
bajadores fijos de empresa que 
suelen tener un sueldo mas los 
complementos de productivi
dad, los trabajadores de la bol
sa de eventuales de las empre
sas y de los sindicatos no perci
ben _cantidad alguna por el dia 
de inactividad. Tampoco se 
retribuye por desempleo. 

Algunos sindicatos han con
seguido pactar con las empre
sas la garantf a de un nûmero 

minimo de turnos al mes pero 
que, en èasi todos los casos, es 
tan "minima" que siempre tie
nen mas ocupaci6n. · 

32• Comprobamos la exposi
ci6n de los pedidos de persona! 
en la vitrina o ventanas de la 
calte en algunas empresas. 

42• La retribuci6n media es de 

1.000/1 .500 pesos chilenos. Los 
fijos ganan unos 200.000 pesos 
mensuales. 

52• Las jornadas pueden ser 
intensivas de 8 horas, o parti
das. El trabajo se realiza duran
te 24 horas al dia. 

. 62• Por las condiciç>nes _des
. critas,- el puerto esta lleno de 
"intrusos" . . . , 
'}: _ .. ,• .. ·. .. . ,. •, .-, ,· . . . ~ : , . ' 

---·4; caràcteristlcas del trafl-
co maritimo 

El -trafico principal se realiza 
con Estados Unidos, Alemania 

· y Sudâfrica y es realizado, desde 
Valparaiso, porempresas agru: 
padas en un Consorcio (Confe
rencia Eurosal}:' 

Las empresas son: COSEM 
(que, al parecer es la Sudame
ricana de Vapores); ULTRA
MAR ( empresa de capital ale
man) y AG USA (capital nortea
mericano-chileno -Vapores ln
teroceanico). 

La mercancia exportada es, 
fundamentalmente, fruta, mine
rai, pesca (de un importante 
desarrollo y con presencia de 
empresas vascas que recha
zan la contrataci6n de trabaja
dores sindicados) y madera. 

5. Caracterfstlcas de los 
principales puertos . 

Arica: Importante; trabajado
res 800/900; 7 sinçiicatos de 
eventuales; 1 sindicato de fijos 
de empresa (COSEM con unos 
300 trabajadores). 

Iquique: Existe Boisa de tra
bajo; convenio de provision de 
puestos de ·trabajo que garanti
za un nûmero minimo de tur
nos; 5 sindicatos j,Con influen-

cia patronal?; nûmero de traba
jadores: 400. 

Antofagasta: Boisa de traba
jo de las grandes empresas; 
nûmero de trabajadores: 300; 
algunos trabajadores eventua
les: 150. 

Tocopllla: 7 sindicatos de 
eventuales; contrato de provi-
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si6n de puestos de trabajo de 7 
turnos garantizados al mes; 
nûmero de tr.abajadores 120. 

Cal'\aral: Solo trabaja minerai 
de cobre, 3 sindicatos (marine
ros, estjbadores y lancheros); 
tiene · unos 100 · trabajadores 
eventuales. 

Caldera: 2.'sindicatos de esti
badores; muy poca carga. 

·C(>qulm~o: Poco trabajo; 1 
·sindicato ûnico de estibadores; 
150 trabajadores eventuales; 
trabaja fruta en z~fra y materia
te·s pesados. · ;; .-.: 
· Vàlpàrafso: 16 sindicàtos de 
estibadores portuarios eventua
les; existen cuatro grupos en el 
orden de trabajo: 1. contrata
dos por las empresas (fijos); 2. 
lista de suplentes de los fijos 
con garantfa de algunos turnos 
de trabajo (algo parecido a los 
fijos dis·contfnuos); 3. boisa de 
trabajo de las Empresas (espe
cie de rotaci6n que gestionan 
las propias empresas al mar
gen de los sindicatos -suele 
tener sindicato "amarillo"-; 4. 
sindicatos eventuales (lo que 
aqui podriamos estimar como 
de rotaci6n). 

Los trabajadores .tienen que 
ofrecerse a las emprèsas pues 
s6Io las empresas pequenas 
piden al sindicato. No existen 
manos. 

3.500 trabajadores eventua
les, que hacen 2-3 tumos men
suàles; mas 1.000 · fijos de 
empresa. Mueven unas 400.000 
cajas de fruta. 

Poco trafico de contenedo
res, tienen gruas de gancho y 1 

· de spreader semiautomatica. 
San Antonio: 230 trabajado

res fijos; boisa de trabajo de 3 
empresas con 200 trabajado-

res (garantizan 3 tumos al mes); 
650 eventuales qlle, segûn di
cen, no han sido contratados 
nunca por las empresas, cree
mos entender que en el ultimo 
ano. 

·Talcahuan y San Vicente: 
2.500 trabajadores; 1 sindicato 
mantiene el 80% del trabajo y 
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CONTACTOS Y REUNIONES 

- Visita oficial a CODESP - CIA DOCAS DO EST ADO DE SAO 
PAULO (Administradora do porto de Santos). 

- Reuni6n con la Alcaldesa de Santos (Telma de Souza) 

- Visita a las empresas de los trabajadores del Puerto de 
Santos: 

Talisma, SA Empreendimientos e particiones. 
Talismar, Agencia Maritima Ltda. 
Talistur Turismo Ltda. 
Taliscom Comercial e lnformatica Ltda. 
Serena Corretora de Seguros e Consultoria Ltda. 
Talispark Estacionamento e SeNicios Ltda. 
CCP -Centro Comercial Portuario de Productos Alimenti

cios. 
ATAPESP -Asociaci6n-de los trabajadores eventuales de 

los Puertos del Estado de S. Paulo. 
Porto Novo. 

- Visita a las sedes y reuni6n con los representantes de los 
sindicatos de Santos, siguientes: 

Sindicato dos Conferentes (apuntadores y encargados). 
Sindicato dos Estivadores. 
Sindicato dos Operarios Portuarios. 
Sindicato dos Vigias. 
Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos 

Portos do Estado de S. Paulo. · 
Sindicato dos Guindasteiros (gruistas). 
Sindicato da. Administraçao Portuaria. 
Sindicato dos Maritimos. 
Sindicato do Rodoviarios. 
Sindicato do Bioco. 
Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos 

Portos do Estado do Rio de Janeiro. 
Sindicato do Portuarios de Rio de Janeiro. 
Visita al Puerto de Rio de Janeiro. 
Conferencia-cqloquio de Julian Garcia y la delegaci6n de 

la CÉEP sobre la situaci6n de los puertos del Estado 
Espaflol. , , 

Entrevistas en diversos medios de comunicaci6n social de 
Santos. 

Reuniones en Rio de Janeiro con sindicalistas de otros 
sectores en el centro del CEDAC de Rio de Janeiro. 

Entrevista con los responsables del CEDAC en Rio de 
Janeiro (Centro dedicado al trabajo social en Favelas y 
a la formaci6n de militantes del movimiento vecinal y sin 
dical). 

Entrevista con responsables sindicales del sector metalur
gico de la zona de Santos. 

Visita al Hospital de los Estivadores do Porto do Santos. 
Confederaci6n Nacional de los Trabajadores de Transpor 

tes Maritimos, Aereos y Fluviales de Brasil. Entrevista . 
con el Presidente y Secretario General. 

tiene convenio de provisi6n de 
puestos de trabajo; Boisa de 
trabajo con 300 trabajadores, 
30-35 turnos mensuales; los 
sindicatos una media de 12 
turnos. 

Penco: Muelle granelero; 2 
sindicatos de estibadores (1 
buque para cada uno). 

lllrquen: 1.500 trabajadores; 
14 sindicatos; puer:to privado; 
tienen convenio de provisi6n de 
puestos de trabajo. 

Corral: No tienen trabajo, 
salvo en diviembre que hacen 
madera; 70 trabajadores y 2 
sindicatos. · 

Chalten: Puerto nuevo, no 
han llegado por fait a de medios; 
trabajan minerales y congela
dos; los trabajadores no estan 
organizados. 

Alcen: 1 O trabajadores. 

Puerto Natales: Sindicatos 
tradicionales; algunos intrusos 
de la nueva legislaci6n; 120 
trabajadores. 

Puerto Arena: 5 sindicatos 
eventuales; 300 trabajadores. 

Quintero: un solo sindicato 
que agrupa a todos los trabaja
dores. 

6. Evolucl6n y situaci6n ac
tuai 

La dictadura respet6, en una 
primera fase, la situaci6n del 
sector portuario y de los sindi
catos con presencia en la orga
nizaci6n del trabajo en los puer
tos chilenos. 

Nos informan que los sindica
tos portuarios no realizaron 
ninguna acci6n en solidaridad 
con los sindicatos represalia-

dos. Esta actitud supuso un 
aislamiento de los sindicatos de 
puertos. Hasta ese momento, 
existî an sindicatos por cada una 
de las cuatro categorias: esti
badores, cuidadores (guardia
nes), empleados de bahias 
(apuntadores) y amanteros 
auxiliares (cubierta). 

El 21 de septiembre de 1981 
se aprob6 la Ley numero 18032 
y mas tarde la Disposici6n legal 
numero 18462 que posibilitaron 
la constituci6n de cuantos sindi
catos se quisieran en el sector y 
la libre contrataci6n de trabaja
dores. Tal situaci6n provoc6 la 
pérdida de capacidad de la 
negociaci6n colectiva, y la re
presi6n se increment6, liqu idan
do fîsicamente a varios d irigen
tes sindicales. 

En 1985, se organiz6 una 
huelgaque, aunquecon proble
mas de falta de coordinaci6n, 
se valora como positiva. 

En 1986, empiezan a organi
zar los Consejos Maritimes. 

Con motivo de la aprobaci6n 
de la disposici6n Legal 18.462, 
se organizan marchas a Santia
go de Chile, con familias de 
portuarios. La represi6n es 
grande y los "Pacos" (asi se les 
llama a la policia) cargaron 
contra los manifestantes, muje
res y niflos. Hubieron auténti
cas batallas campales. 

Dada la importancia del patri
monio de los sindicatos, duran
te la dictadura, los "dirigentes 
hipotecaron los locales y las 
viviendas que tienen los sindi
catos para ceoer a 10s respon
sables nacionales en Vina del 
Mar (no estan en zona residen
cial sino en un nucleo obrero) 
con objeto de comprar maqui-
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naria a una empresa norteame
ricana que estaba en quiebra. 
Hoy la situaci6n es desespe
rante porque no disponen del 
citado patrimonio y estan a punto 
de perder las casas. Una ley de 
restituci6n del patrimonio sindi
cal no les es de aplicaci6n por
que no tue incautado sino hipo
tecado. Han perdido todos los 
juicios y pendientes de nego
ciaci6n con los Bancos para 
intentar rescatar unos terrenos. 

Se plantean la consecuci6n 
de los siguientes objetivos: · 

1. Unificar los diversos sindi
catos. Estan en ello aunque, 
como hemos indicado, tienen 
sus dificultades. De todas for
mas, estuvimos presentes en 
una reuni6n de 16 sindicatos de 
eventuales y 6 sindicatos de 
fijos de empresa en un intente 
de unificaci6n. 

2. Cerrar los censos. 
3. Constituci6n de Comisio

nes Tripartitas (Administraci6n, 
Empresas y Sindicatos) para la 
negociaci6n y ejecuci6n de 
acuerdos. 

4 . Establecer la garanti a sala
rial (salarie de inactividad). 

BRASIL 

Nuestra llegada al Aeropuer
to de Sao Paulo cont6, a dife
rencia de Chile, con el agrada
ble recibimiento de Lucia y Al
varo de Agustini, quienes nos 
esperaban provistos de medio 
de transporte para desplazar
nos a Santos. 

Santos es el puerto mas im
portante de Brasil y, posible
mente, de Latinoamérica, ocu
pa a 20.000 trabajadores y 
mueve 30 millones de tonela- . 

das al ano. Es un gran puerto, 
dotado de alta tecnologfa (ter
minales de. contenedores, con 
gruas portainers automatizadas, 
silos con chuponas de aspira
ci6n neumatica, instalaciones 
para buques rolones, etc.). 
· En general, la intormaci6n 

sobre los puertos visitados de 
Brasil (Santos y Rio de Janeiro) 
esta ampliamente documenta
da lo que posibilita remitirnos a 
ello y emitir el informe con mayor 
brevedad. 

Condlclones de trabajo 

1. Aunque, basicamente, la 
estructura de funcionamiento 
del sistema de contrataci6n de 
mano de obra portuaria es simi
lar a la de Chile, sin embargo, 
en· los puertos visitados de 
Brasil, en especial en Santos, 
los sindicatos estan fuertemen
te consolidados, con medios 
personales y materiales abun
dantes y -en general, con bue
nas relaciones entre ellos. A lo 
anterior hay que afladir que, en 
cada puerto, no existe "sino" un 
sindicato para cada categoria 
profesional, lo que sin duda 
contribuye al establecimiento de 
mejores condiciones de traba
jo. 

2. Existen dos tipos de traba
jadores: los del Estado, que 
realizan los trabajos de tierra; y 
los que trabajan en los buques 
(avulsos 

-eventuales- rotaci6n). 
3. No se abona salario por los 

Clias Cie 1nact1v1C1aC1 a los trat>a
jadores de rotaci6n. 

4. El ingreso en el puerto se 
produce a través de los sindica
tos y en elles, por orden depen- . 
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,diendo del numero de horas de 
·trabajo realizadas. 

5. También existen trabaja
dores fijos de empresas y termi
nales a las que no tienen acce
so di recto ~os sindicatos, si bien 
el numero de aquellos no es 
alto en rel.aci6n con los 20.000 
trabajadores contratados en el 
puerto. 

6. Tienen importantes proble
mas de seguridad e higiene en 
el trabajo que, se agudiza en 
puertos corno Rfo de Janeiro, 
debido a la estrategia de la 
Administraci6n Portuaria de 
dejarlo deteriorar todo para 
justificar la privatizaci6n. 

Evolucl6n y situacl6n ac
tuai 

Brasil, por su extension, es un 
continente. Describir la situa
ci6n del pais tan corn pie ja como 
variopinta es una vana preten
si6n, maxime si quiere tener 
corne fundamento el viaje reali
zado. Renunciamos portante a 
ello , sin perjuicio de lo cual, 
estimarnos necesario transmitir 
algunas de nuestras impresio
nes. 

El pais se debate, también 
sobre la transici6n democrati
ca. La presencia la ostenta el 
centro-derecha polftico aunque, 
corne es habituai, popul ista. 
Corno alternativa mas pujante 
- a punto de ganar las eleccio
nes presidenciales- se presen
ta el Partido del Trabajo (PT) 
cuyo lider el Lula, un metalurgi
co de la zona industrial situada 
entre S. Paulo y Santos. El PT, 
se presenta corrio una organi
zaci6n de izquierda, plural, 
apoyada por intelectuales y 
sectores de la iglesia cat6Iica 
progresista, con base sindical 
(CUT). Tiene una amplia im
plantaci6n municipal y, por ejem
plo, ostenta los gobiernos 

municipales de S. Paulo (18 
millones de personas) y Santos 
(500.000 habitantes). 

En lo que a los puertos se 
refiere, el pais se encuentra en 

· un proceso tenso de "reforma" 
con fuerte presi6n . de las' em
presas multinacionales de pri
vatizar las actividades mas 
rentables y sustraerse a la 
presencia de los . sindicatos o, 
en otro caso, impuI$ar sindica
tos "amarillos", 

El exceso de la.mano de obra 
producida con la tecnificaci6n 
motiva que los sindicatos "bus
quen" actividad en el retropuer
to o zona de influencia (dep6si
tos comerciales, llenado y va
ciado de contenedores, etc.) 
que, corne en todos los puertos 
del mundo mal gestionados 
pretenden ser sustrafdas del 
recinto portuario. · 

Corno con?ecuencia de los 

proleg6menos de la ·reforma 
"privatizadora" que propugna el 
Gobierno de centro derecha, los 
sindicatos convocaron y reali
zaron en toda la Republica con 
éxito una huelga general los 
dfas 1 a 8 de junio de 1990. No 
nos enteramos en el reste del 
.mundo pero el pafs tuvo parada 
toda la actividad portuaria. Sig
nific6 unos 80.000 trabajadores 
en huelga contra el despido y la 
privatizaci6n. 

El resultado de la acci6n sin
dical fue positivo pues paraliz6 
el proyecto gubernamental y se 
han iniciado, aunque ·con ten
siones, conversaciones sobre 
la reforma portuaria. 

En este sentido, el puerto de 
Santos por el volumen de la 
mano de obra,. el peso especffi
co econ6mico del Estado de S. 
Paulo al que sirve, la fuerte 
organizaci6n sindical y la mani-

fiesta voluntad del Ayuntamien
to de participar en las conversa- . 
ciones y busqueda de alternati
vas desde una perspectiva 
social y progresista, es una 
experiencia a seguir muy de 
cerca. 

A lo dicho hay que afiadir que, 
en el puerto de Santos, se esta 
desarrollando, por un sector 
-proporcionalmente aun peque
flo-de trabajadores portuarios, 
una experiencia de colectiviù
ci6n de parte de sus retribucio
nes diarias y mensuales al obje
to de capitalizarla y reinvertirla 
en actividades relacionadas con 
el puerto o con servicios socio
econ6micos de necesidades 
basicas. En ese sentido, las 
empresas de maquinaria, eco
nomatos, agencia de viajes, 
consignataria, informatica, se
guros, dep6sitos para consoli
daci6n de carga, etc. (Taliman, 

ALTERNATIVAS SOCIALES 

etc ... ). La implicaci6n econ6mi
ca y la existencia de alternati
vas sociales a las posiciones 
empresariales, al parecer, les 
ha resultado interesante, por lo 
que la experiencia merece es
tudiarse con mayor detalle. 

El esfuerzo sindical esta cen
trado, fundamentalmente, en 
establecer procesos de coordi
naci6n, federaci6n y confedera
ci6n, para hacer trente a las 
actuaciones del Gobierno y de 
la Patronal. Siempre hay que 
tener en cuenta que, en el sec
tor portuario, los trabajadcires 
estan afiliados a los sindicatos 
portuarios pero, en general, 
estes no estan integrados en 
ninguna. de las dos grandes 
centrales existentes: la CUT (de 
clase) y la CGT (a la que la 
atribuyen tendencia mas cen
trista). 

En el puerto de Santos hay 
una experiencia "Foro Sindical" 
que agrupa a diversos sectores 
(metalurgicos, petroleros y por
tuarios) que actua por mecanis
mos de solidaridad ante la pro
blematica de cada uno de elles. 

La alternativa formulada por 
los sindicatos portuarios y apo
yada por el Partido del Trabajo 
es la gestion tripartita de los 
puertos (Administraci6n-inclui
do el municipio- , Patronal y 
Sindicatos); concepci6n de 
servicio publico y no privatiza
ci6n en la versi6n que conoce
mos en Espafia. 

Compromlsos contraidos 
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1. Mantener las relaciones y 
concrètar fecha de una posible 
reuni6n de puertos de Europa- ' 
Latinoamérica. 

2. Remitir material y publica
ciones sobre · las · siguientes 
materias: publicaciones de la 
CEEP; lnstrumentos de carga
descarga (nueva técn'ologfa); 
Revistas lnternacionales; Co
lecci6n de fotograffas de apare
jos. 

Ag radecimientos 

La acogida de los trabajado
res y sindicatos en Chile y, sin
gularmente, en Brasil (Santos y 
Rio de Janeiro) a la delegaci6n 
de la Coordinadora Estatal de 
Estibadores Portuarios del Es
tado Espafiol harfa necesaria 
una larga lista de agradecimien
tos. Corno no es caracterfstica 
de los trabajadores portuarios 
la manifestaci6n excesiva de 
gratitudes y tuvimos ocasi6n de 
expresarlas en nuestra despe
dida de cada uno de los compa- . 
t'ieros que nos informaron y aten
die ro n, s61o es necesario ahora 
-<:on la distancia del "chaco por 
medio"- confirmar nuestra sin
ceridad: Nos sentimos entre 
compat'ieros y compafieras. 

Sin embargo, es de destacar 
la especial atenci6n de Carmen 
(Valparafso), de Lucia y Alvaro 
de Agustinis (Santos), y de 
Angelina (R fo de Janeiro). Sin 
elles, nuestro viaje no hubiera 
sido tan fructffero y agradable. 

■ 
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■ 
Algunos elementos para 

entender la llamada crisis del 
Golfo Pérsico 

La lnvasl6n de Kuwait por las tropas iraqufes ha venldo a 
perturbar las vacaclones de los mandatarios de Occldente, 
aparentemente sorprendldos por la rebell6n de uno de sus 
allados de los ultlmos anos en la compleja geografia politica 
del Medlo Oriente. Porque Saddam Huseln, el ahora llamado 
dlctador de Bagdad, fue capaz de poner en pie su potente 
ejérclto gracias a la ayuda de las potenclas occidentales. 
Fueron éstas qulenes pertrecharon al goblerno lraqui con el 
mâs moderno armamento, lnclufdas las armas quimicas, para 
que rlndiera un servlclo a Occldente, enfrentândose al "peli
gro chiita" procedente de lrân. 

Petr61eo: un valor 
estratéglco 

El petr6Ieo constituye un pro
ducto con un valor estratégico 
en las actuales condiciones de 
la economfa mundial; es decir, 
en la economfa dominada por 
los intereses de los pafses 
capitalistas desarrollados. Asi
mismo, para los paf ses asocia
dos en la OPEP (Organizaci6n 
de Paises Exportadores de 
Petr61eo), el petr61eo represen
ta su t:mica riqueza y- al me nos, 
en la teorfa, que la realidad es 
otro cantar- la unica baza a 
jugar en el mercado internacio
nal para conseguir unas condi
ciones de solvencia que, gra
cias a los ingresos obtenidos de 
las exportaciones de crudo, 
permita hacerfrente a las nece
sidades de los propios pafses 
productores. 

Sin embargo, la riqueza po
tencial que representa el petr6-
leo no ha servido sino para 
perpetuar la dependencia eco
n6rnica ytecnol6gica e, incluso, 
para agravar las condiciones 
de penuria (hambre) en la mayor 
parte de los pafses producto
res. La estrategia desplegada 
por las potencias occidentales 
como respuesta a la crisis del 
petr61eo de 1974 y la escisi6n 
en el seno de la propia OPEP 
(donde hay pafses totalmente 
alineados con Occidente, como 
Arabia Saudi o Kuwait, y paf ses 
que pretendfan utilizar el arma 
del petr61eo para conquistar una 
reiativa independencia respec
ta a la hegemonfa occidental), 
acabarfa por hacer que los 
precios del barril de petr61eo 
descendieran de los 40 d61ares 
de 1974 hasta los 15 d61ares 

· que costaba en julio pasado 
(antes de producirse la ocupa
ci6n de Kuwait). 

Obviamente, esto significa 
para los paf ses productores una 
brutal disminuci6n de sus ingre
sos al tiempo que un incremen
to general de-la deuda externa, 
ya que son paises que s61o tie
nen petr61eo, teniendo que 
importartodo lo demâs y pagar
lo a los precios impuestos por 
occidente. 

Saddam Husein, un 
expanslonlsta con 
armas qufmicas 

Con la hipocresfa que carac
teriza a las autoridades de 
Occidente y sus medios de 
comunicaci6n, la ocupaci6n de 
Kuwait por las tropas iraqufes 
supuso un generalizado ras
garse las vestiduras ante se
mejante atropello al derecho 
internacional. (Por supuesto, 
las intervenciones en Afganis
tan, Granada, Panama, el 
sabotaje de la Nicaragua san
dinista por los yankis y sus alia
dos o la ocupaci6n de Palesti
na por Israel son el homenaje 
que rinden al derecho interna
cional las potencias hegem6ni
cas en el mundo). 

Por contra, se oculta que 
fueron precisamente los paf
ses occidentales quienes ar
maron a Saddam Husein du
rante sus ocho alios de guerra 
contra lrân. En ese periodo, 
que se extendi6 durante la 
década pasada, Irak servfa de 
muro de contenci6n ante el 
"peligro chifta" alentado por el 
iman Jomeini desde Iran y nadie 
regate6 esfuerzos a la hora de 
enviar todo tipo de armamento 
al gobierno de Bagdad. Ade
mas, la guerra entre Iran e Irak 
ofrecfa buenas oportunidades 
de negocio para las empresas 
occidentales, inclufdas las 
espal'lolas, que también saca
ron tajada vendièndo compo
nentes para la fabricaci6n de 
armas qufmicas, caliones y 
munici6n. Quién se preocupa
ba, entonces, de que tales 
armas qufmicas -prohibidas 
por una de esas inutiles con
venciones internacionales
sirvieran para bombardear a 
las minorfas kurdas y a la po
blaci6n civil irani, ocasionando 
decenas de miles de muertes y 
lisiados? 

Sf, tienen raz6n quienes cali
fican a Saddam Husein como 
el Hitler del Golfo Pérsico; pero 
no hay que olvidar que, como 
Hitler, también el tirano de 
Bagdad ha sido un producto de 
los intereses capitalistas occi
dentales que hasta el mes de 
julio pasado ha contado con la 
legitimidad y el respaldo diplo-

matico de la comunidad demo
cratica internacional. 

Irak, un pais hlpotecado 

Con una deuda exterior de 
65. 000 millones de d61ares, una 
economfa exclusivamente de
pendiente del petroleo (cuyo 
precio ha estado descendiendo 
desde 1974) y la maquinaria de 
guerra mas numerosa y mejor 
dotada del Oriente Medio (ex
ceptuando el ejército de Israel), 
la tentacion de la aventura 
guerrera de Husein no es sim
plemente una locura. Ya se sabe 
que historicamente la guerra ha 
servido a los gobiernos para 
hacer trente a graves situacio-
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nes de crisis interna. En este 
caso, la huida hacia adélante 
que parece haber emprendido 
Husein se da en un contexto de 
convulsion en la comunidad 
arabe cuya rentabilidad politica 
pretende capitalizar el gobierno 
de Bagdad. 

Recuperar el mensaje 
panarabista 

Aparte las razones de natura
leza estrictamente economica 
(contrai sobre el petroleo), la 
ocupacion de Kuwait responde 
a una estrategia politica enca
minada a movilizar las fuerzas 
islamicas en torno a una alter
nativa comun trente a las poten
cias occidentales; es decir, una 
disposici6n de las contradiccio
nes internacionales segûn la 
disposici6n Norte/Sur. Con su 
repentinodesempolvamiento de 
la fe coranica, Husein, pretende 
jugar el papel que en su tiempo 
representara Nasser y que no 
ha tenido continuador, ya que ni 
Gaddafi, ni Jomeini han sido 
capaces de asumir un liderazgo 

real eri la comunidad islamica 
mundial. 

Pero la comunidad arabe in
ternacional se encuentra mal
trecha econornica y moralmen
te por el sometimiento post
colonial a Occidente, y profun
damente dividida, coma se puso 
de manifiesto en las recientes 
cumbres de la "Liga Arabe", en 
la que las oligarqufas pro-occi
dentales gobernantes en los 
paf ses islamicos condenaron la 
invasion de Kuwait. Sin embar
go, ello no impidi6 que en mu
chas de esos pafses, oficial
mente alineados con las poten
cias occidentales (Jordania, 
Egipto), surgieran movimientos 
populares de simpatfa, dispues
tos a engrosar las filas del ejér
cito de Husein. 

Los desequilibrios entre unos 
paf ses y otros son enormes y la 
utilizaci6n demagogica de esta 
situacion es una de las opcio
nes con que cuenta Husein para 
legitimar la anexion de Kuwait y 
la extension de su proyecto 
polftico entre las masas popula
res islâmicas. Hay que tener en 
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cuenta, ademas, que el incum
plimiento en las tasas de pro
ducci6n fijadas en las reunio
nes de la OPEP, por parte de 
Kuwait y el resto de paises del 
Gotto Pérsico ( Emiratos Arabes 
Unidos, Qatar, Arabia Saudi, 
Oman, Bahrain) ha sido el cau
sante de la reducci6n del precio 
del barril de 22 d6Iares que 
costaba en enerb a los 15 d6Ia
res de julio. Por otro lado, las 
oligarqufas de estos pafses 
cuentan con inversiones en 
occidente que se elevan a 60 
billones de p~setas! 

El mledo a la recesl6n 
mundlal 

La posibilidad de que las tro
pas iraquies penetren en Ara
bia Saudf ha provocado por 
parte de la Administraci6n nor
teamericana la orden de inter
venci6n -y ocupaci6n inmedia
ta del pais Saudf. Con la ocupa
ci6n de Kuwait Irak controla el 
20% de las reservas mundiales 
de crudo. Si ademas, Husein 
llegara a invadir Arabia Saudi, 
pondrfa el dedo en la llaga mas 
sensible de los intereses no"rte
americanos: el pais Saudi cuen
ta con el 25% de las reservas, 
es el principal productor de 
petr6!eo (y causante, por tanto, 
de la evoluci6n de los precios) y 
abastece el 20% del petr6Ieo 
consumido en los Estados Uni
dos. 

Y detras de Estados Unidos 
fueron todos. El miedo a la re
cesi6n que pudiera ocasionar 
una subida generalizada del 
crudo ha puesto a todos los 
paises occidentales en pie de 
guerra. Desde luego, todos tie
nen intereses en una zona tan 
neurâlgica como es el Gotto 
Pérsico, manantial petrolero por 
excelencia, cuya desestabiliza
ci6n ha conducido a las triunfa
listas autoridades econ6micas 

de Occidente a revisar a la baja 
las previsiones de crecimien
to ... 

Espafla, tamblén en guerra 

La descarada apuesta del 
gobierno socialista espafiol por 
el alineamiento con las poten
cias econ6mico-militares de 
Occidente, hace inevitable la 
contribuci6n de la flota espafio
la al bloqueo econ6mico de Irak 
decretado por los "grandes" en 
la defensa del derecho interna
cional y los precios reventados 
del petr6Ieo. 

Una vez legitimado por la 
decisi6n del Consejo de Seguri
dad de la ONU, loque los Esta
dos Unidos habfan establecido 
de hecho: el bloqueo econ6mi
co de Irak, el presidente del 
gobierno espaf'lol, cumpliendo 
con los compromisos derivados 
de la integraci6n en la OTAN, 
también ha que
rido contribuir a 
la intervenci6n 
occidental. Ridi
culo comparsa 
en una probable 
guerra de impre
decibles conse
cuencias, Felipe 
Gonzalez ha 
decidido meter a 
Espafia en una 
tardfa aventura 
colonial. 

Si en un princi
pio, la posibilidad 
de un conflicto 
armado inmedia
to no se contem
pla, de mantener
se el bloqueo 
econ6mico a Irak 
por parte de los 
ejércitos occi
dentales no ca
bri a otra alterna
tiva. Irak es un 
pais que depen-

. DOCUMENTACION/ANALISIS/DEBATES 

de para la ali
mentaci6n de 
la poblaci6n 
en un 80% de 
las importacio
nes, y entre 
sus principa
les proveedo
res estan Ja
pon, la Repû
blica Federal 
Alemana y 
Francia. Es 

•· facil, pues, 
pensar en la 
inevitabilidad 
de una guerra 
a corto plazo, 
si las autorida
des de Bag
dad no estan 
dispuestas a 
retirarse del 
territorio ocu
pado, (cosa 
improbable, ya 

. {?l,ÇO,: que un decre
to del gobier-
no de Husein 
acaba de con
vertir a Kuwait 
en provincia 
de Irak), que 
es la condici6n 
impuesta por 

el mando norteamericano para 
levantar el bloqueo. 

Ahora bien, en lo tocante a 
Espafia, es decir, a la decisi6n 
del presidente del gobierno de 
enviar una representaci6n de la 
armada al bloqueo, lqué inte
reses son 1os que se defien
den?, llos consistentes en 
participar en el expolio de los 
paises coloniales, aprovechan
donos de los precios baratos 
del petr6Ieo? Y lqué ocurrirfa si 
por meternos en camisa de once 
varas resultara que los coman
dos islamicos tomasen como 
objetivo de sus operaciones el 
territorio espafiol? Al fin y al 
cabo, en la guerra cada conten
dientè se apafia con los medios 
de que dispone. 

ïHasta d6nde estaria dis
puesto a llegar el presidente del 
gobierno y la camarilla gober
nante, en la aportaci6n de efec
tivos materiales y humanos si 

se desatasen las hostilidades 
en el Golfo Pérsico? Desde 
luego, loscompromisosobligan. 
Y mas atm, si, como en este 
caso, estan en juego intereses 
entrefuerzas armadas imperia
listas (Irak y Estados Unidos). 
Decir que hubiera sido mas 
razonable dejar que sean ellos 
quienes arreglen sus diferen
cias, serfaestûpido. Elgradode 
complicidad adquirida por los 

oligarcas espafioles en el orden 
econ6mico-militar de Occiden
te comporta la defensa del de
recho (internacional) a partici
par en el ex polio colonial. Y, 
llegados a este punto, hay que 
ser consecuentes. 

Remigio Cienfuegos 

7 



8 COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

■ 
Ultima hora 

AVANCE DE LOS PRIMEROS RESULTADOS 
DE LAS ELECCIONES SINDICALES EN LOS PUERTOS 

Detegado Votas 

Huelva 2 UGT UGT 33 
7 Coordinadora ccoo 6 

Coordinadora 99 

Fuerteventura (OTP) · 

1 delegado COORDINADORA 

Hierro 1 delegado COORDINADORA 

Tenerife: 

Empresas 

ANTONIO ARMAS 1 delegado COORDINADORA 
(fijo de empresa) 

UNESCA 1 delegado COORDINADORA 
(fijo de empresa) 

LA CANDELARIA 1 delegado COORDINADORA 
(Contenemar) (fijo de empresa) 

CONSIGNAT ARIA 1 delegado COORDINADORA 
INSULAR (Pinillos) (oficinas) 

·. 

UNESCA 1 delegado COORDINADORA 
(oficinas) 

RETRASUB 1 delegado · COORDINADORA 
(oficinas) 

■ 

El cierre patronal en 
el puerto de Vigo: 
perjudica a 15.000 

trabajadores 

cial, también se ha hecho ex
tensive al pesquero, de tal for
ma que permanecerân parados 
unos 15.000 trabajadores, lo 
que se utiliza como llamada de 
atencion a la administracion 
central. 

En respuesta a este pero pa
tronal, publicamos a continua
cion una carta que nos ha remi
tido el secretario ge·neral de TMT 
de la COTG (sindicato mayori
tario en el puerto de Vigo). 

Esta jornada de paro de la 
actividad portuaria se !leva a 
cabo por iniciativa de la Asocia
ci6n de Consignatarios, Explo
taciones Frigorificas, Recepto
res de Frutos de Canarias, Em
presarios industriales metalur
gicos, Comercializaciones de 
pescadofresco, Cooperativade 
Armadores, Federaci6n Galle
ga de transportes de mercan
cias y Colegio de Agentes de 
aduanas, que firmaron un escri
to en el que se hace referencia 
a la ca6tica situaci6n laboral 
que se esta viviendo desde hace 
tiempo y que hace imposible la 

realizaci6n pacffica y producti
va de las labores portuarias; la 
improcedencia del manteni
miento de la OTP y la inviabili
dad de la reforma a través de la 
Sociedad Estatal de Estiba, y el 
deficiente funcionamiento de la 
administracion de Aduanas, lo 
que desemboca en su opinion, 
en un considerable desvfo del 
trafico portuario para no sopor
tar las graves consecuencias 
econ6micas motivadas por la 
fait a de paz social, asf como por 
la deficiente agilidad aduanera. 

Si bien en principio el paro iba 
a afectar s6Io al muelle corner-

Despois de ter leido nos 
medios de comunicaci6n a noti
cia dunha convocatoria de folga 
patronal no Porto de Vigo para 
o pr6ximo dia 9 de octubre, o 
T.M. T. (Sindicato de Transpor
tes, Mare Telecomunicacions 
da CXTG) quere manifesta, o 
que segue: 

1. Que, independentemente 
da coincidencia nalguns aspec
tas de analisi que fan os convo
cantes sobre a situaci6n no porto 
de Vigo as solucions necesa
rias requiren medidas mais 
profundas que unha simple 
convocatoria oportunista de 
paro, fundamentada en decla-
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■ 

Sentencias de los 
tribunales de trabajo 

Nos parece de interés gene
ral el dar cuenta de las senten
cias que sobre temas y compa
fleros portuarios vayan apare
ciendo en los diferentes puer
tos. Algunas de ellas podrfan 
tener un gran interés colectivo 
aunque solo sean de aplicacion 
en el âmbito para el que fueron 
dictadas. 

VIGO: Un portuario que ya 
habfa informado de su riesgo a 
trabajar a bajas temperaturas 
en câmaras frigorfficas sufre 
mientras trabaja en una de ellas 
una "angina vasoespâstica" y 
es dado de baja por enferme
dad, consigue que se le consi
dere accidente de trabajo ya 
que habfa informado de su 
problema para este tipo de fae
nas, y que se le considere en
fermedad profesional ya que hay 
relacion de su dolencia con el 
trabajo que realiza. 

TENERIFE: Tres fijos de 
empresa de este puerto que 
fueron jubilados forzosos por 
haber llegado a los 55 at'los han 
sido considerados despidos por 
la Magistratura y obliga a su 
readmision. Lo fundamenta en 
que la plantilla del puerto estâ 
por debajo de los 450 trabaja
dores, numero optimo al que se 
comprometian por convenio; 
que no estân dirigidas a crear. 
nuevos puestos de trabajo ni 
tampoco estân encaminadas a 
una "polftica que direct a o inme-

racions demag6xicas. 
2. Que non entendemos por 

que non foi comunicado nada 
os Comités de Traballadores 
do Porto de Vigo, e demais 
colectivos afectados, nin os 
sindicatos representativos, 
cando a mais elemental norma 
de educaci6n esixe que como 
parte afectada se nos dean 
explicacions o razons. 

3. Non podemos menas que 
protesta, enerxicamente par 
afirmacions e insinuacions in
sidiosas que afectan a nosa 
profesionalidade e a nosa ho
norabiiidade coma persoas. 

E simplemente MENTIRA 
que os costos das cargas e 
descargas no Porto de Vigo 
estean daterminados polos 
salarias dos estibadores e po
los nosos rendementos de tra
ballo. 

Se acaso, terfamos que dicir 
que a verdadeira pretensi6n 
patronal é imponer a contrata
ci6n a dedo, o que nos remite a 
épocas s·uperadas en calquera 
Estado civilizado. 

lgualmente, non· podemos 

diatamente transforme relacio
nes jurfdicas inestables y dis
contfnuas en contratos de tra
bajo estables e indefinidos". 

BARCELONA: Un encarga
do, jubilado forzoso por llegar a 
los 55 aflos, consigue que le 
sea reconocida la base regula
dora de cotizacion como encar
gado los 30 dfas del mes y no 
solo los dfas trabajados como 
se le habfa calculado en su 
pension, por lo que Estibarna 
ha sido condenada a pagar la 
cotizacion como encargado que 
dejo de cotizar la OTP por ha
berse subrogado de todas las 
obligaciones de esta y el I.S.M. 
a pagarle la pension sobre la 
base de encargado todos los 
dfas del aflo. 

CADIZ: Se condena a la OTP, 
ya que en aquel puerto todavia 
no hay Sociedad Estatal, apagar 
los dfas en que los trabajadores 
tenfan desempleo durante la 
huelga que efectuaron en los 
meses de Noviembre y Diciem
bre del aflo 1988, ya que ad mite 
que el derecho a la huelga se 
ejerce cuando el trabajador es 
destinado y decide no trabajar, 
por tanto si no se le da trabajo 
no hay tal huelga. 

admitirque se nos apunte como 
PROFES!ONAIS DA AMENA
ZA; esiximos datos concretos 
para entende, as acusacions 
publicas verquidas polas aso
ciacions empresariais conv0-
cantes, xa que da contrario 
podemos entende, que existe 
calumnia interesada e pedimas 
unha retractaci6n tamén publi
ca. 

Finalmente, queremos deixar 
claro que estamos dispostos a 
discutir con seriedade o futuro 
do Porto de Vigo, se ben temos 
que manifesta, que os "argu
mentas" patronais non axudan 
a crear o clima necesario para 
aunar esforzos. 

Luis Burgos Diaz 
Secretario Xeral do 

T.M.T. CXTG 
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■ 
Resumen del acta 11 _O 
de la reunion de zonas 
celebrada en Madrid 

en julio del 90 

• Comlsl6n mlxta 
- INEM-Eventuales 
- Banco de Santander 

Comlsl6n mlxta 

Cabe destacar, la presenta
ci6n de un documento elabora
do por Anesco, en el que desde· 
su 6ptica empresarial, argumen
ta que el desarrollo del artfculo 
62 del acuerdo para la regula
ci6n de las relaciones !aborales 
portuarias. Que hasta ahora, se 
han lirnitado a cumplir con el 
mandato de jubilaciones antici
padas y a recortar en algunos 
casos, las cornposiciones de los 
equipos de trabajo obligatorio. 
Total mente desproporcionados 
a las necesidades reales. 

Por lo que condicionan la 
supervivencia de las Socieda
des Estatales a temas como: 

La adecuaci6n de los equipos 
de trabajo a las necesidades 
reales y técnicas_ de la operati
va. 

Mayor polivalencia entre los 
distintos grupos profesionales. 

Posibilidad de ocupar plena
mente a los estibadores a lo 
largo de toda la jomada de tra
bajo. En lo que denominan la 
ocupaci6n real y efectiva . 

INEM-Eventuales 

Publicarnosa continuaci6n un 
informe complementario al 
emitidoel 16defebrerode 1990. 
Publicado en LA ESTIBA n2 53 
del mes de febrero del 90. 

Con posterioridad anterior al 
expresado informe, se han pro
ducido los hechos siguientes: 

CARTAGENA: 

Se ha confeccionado una lis
ta, siendo admitidos 67 trabaja~ 
dores de los 107 solicitantes. 
De esas cifras se han producido 
algunas bajas, quedando en la 
actualidad la lista integrada por 
50 trabajadores. 

Hacen una media de 9 turnos 
al mes. 

A partir del dia 15 del presen
te mes comenzara a pasar lista 
de los mismos un empleado del 
INEM. 

Se ha exigido para ser admi- · 
tido en el Registro Especial 
haber realizado un mfnimo de 
40 turnos con anterioridad en el 
puerto. 

Los integrados en el Registro 
Especial entienden que no se 
ha conclufdo con esto su reivin
dicaci6n, interesando, de una 
parte que ingresen con plenos 
derechos en SESTIBA aquellos 
que proceda, y en todo caso 
que se les garantice un rnfnimo 

de tumos o retribuci6n con arre
glo al Convenio lnternacional y 
demas derechos y reivindica
ciones de los restantes regis
tros del Estado espaflol. 

ALGECIRAS: 

Se incorporaron en la Socie
dad Estatal 40 trabajadores. 

TARRAGONA: 

Entraron en la Sociedad Es
tatal 45 trabajadores de la lista 
de eventuales. 

BILBAO: 

Hacia el mes de abril fueron 
retirados del servicio del puerto, 
diciéndol.es que volverfan a ser 
llamados hacia el mes de julio. 

Lo curioso es que mientras 
estuvieron retirados han per
manecido barcos sin trabajar, 
teniendo que quedar de esta 
manera hasta el dfa siguiente. 
. Han sido reincorporados de 
nuevo al puerto el dfa 11 de 
julio. Es. una arbitrariedad dis
poner a los trabajadores al an
tojo de las empresas. 

TARRAGONA: 

Se .esta produciendo una po
lftica del INEM, conducente en 
definitiva a la supresi6n del 
Registro especial, en contra del 
espfritu y raz6n de se®de dicho 
registro, efectivamente aquellos 
trabajadores que perciben pres
taciones de desernpleo, se les 
llama para trabajar en tareas 
ajenas al puerto, de forma que 
si se niegan pierden la presta
ci6n, y si la aceptan se distan
cian del puerto, de este modo 
su profesionalidad se deteriora, 
diluyéndose el registro espe
cial, con perspectiva en definiti
va de su desaparici6n. 

Es evidente, que la raz6n de 
serde los registros especializa
dos, es la preparaci6n de un 
colectivo de trabajadores pre
parados profesionalmente para 
las tareas portuarias, y con una 
vocaci6n de dedicaci6n perma
nente a la misma, con su ingre
so futuro en las Sociedades 
Estatales, con arreglo a la pro
gresiva racionalizaci6n de las 
tareas. 

MOTRIL: 

Hay 9 fijos en la OTP. 
Quedan 12 eventuales tuera 

de la OTP. 
De los 9 fijos, 6 tienen la edad 

para ser jubilados forzosamen
te. 

Los trabajadores de la OTP 

hacen un promedio de 20 tur
nos mientras que los eventua
les hacen 14 o 20 turnos. 

En un futuro pr6ximo, practi
camente todas las tareas del 
puerto seran realizadas por 
eventuales, lo cual es un absur
do y contradicci6n con la propia 
naturaleza y raz6n de ser con la 
eventualidad. 

La administraci6n pretesta 
que aun no se han creado las 
sociedades estatales, pero eso 
no puede ser motivo para que la 
propia administraci6n incumpla 
las obligaciones que le compe
ten, bien sea por las socieda
des estatales, bien sea por las 
existentes OTP. 

GANDIA: 

Hay 23 fijos de la OTP, pero al 
misrno tiempo hay 123 even
tuales, sin que exista un control 

de la lista y sin que se respete la 
rotatividad. 

CORUNA: 

Hay 101 eventuales, y 120 
fijos en la Sociedad Estatal. 

Los fijos realizan una media 
de 60 turnos mensuales, pu
diendo llegar en ocasiones a 
superar dicha cantidad montan
dose en 70 turnos al mes. 

Los eventuales realizan una 
media de 20 turnos mensuales. 

Se da por entendido que los 
fijos sobrepasan con creces el 
85% de ocupaci6n anual, tanto 
por ciento 6ptimo para abrir el 
censo. 

Solicitamos: que se lleve a 
cabo el estudio que se crea 
oportuno y que se incorpore en 
plantilla tantos eventuales como 
sean necesarios para estable
cer el 75% de ocupaci6n a la 
plantilla del puerto. 

COORDINADORA: PUERTOS EN MARCHA 

VIGO: 

Hay 112 eventuales, a los 
cuales les pasa lista un funcio
nario del INEM, sin que por este 
motivo dichos eventuales per
tenezcan àl mencionado esta
mento. 

Los eventuales realizan una 
media de 10 turnos mensuales. 

Los trabajadores fijos una 
media de 20 turnos al mes. 

Dada la situaci6n ambigua en 
que se encuentran los eventua
les de Vigo, y la media de turnos 
realizados tanto por fijos corno 
por eventuales; solicitamos: 

Que se normalice la situaci6n 
de los eventuales, incorporan
dolos como fijos de plantilla en 
laOTP. 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA: 

Las jubilaciones forzosas han 
llegado a cerca de 300 trabaja
dores sin que haya sido admiti
do ni un solo trabajador del 
Registro Especial. Se sobrepa
sa en exceso el 85% de ocupa
ci6n previsto en el acuerdo de 5 
de febrero de 1988. 

Mientras no se hacen cursos 
de gruistas pese a la insistencia 
del registro especial, tue crea
do, ello a propiciado que se 
haya contratado persona! ajeno 
al registro para la rnanipulaci6n 
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de gruas, de forma que. en la 
actualidad se pretende in_cluir a 
estos en el registro para luego, · 
desde aqu f, pasarlos a la Socie
dad Estatal, posponiendo a los 
profesionales de Registro que 
llevan en el mismo 2 aflos. 

Realizada la informaci6n por 
los trabajador.es del Registro, 
se af'laden las siguientes 

PETICIONES 

1. Que las comisiones ejecu
tivas del INEM, de cada provin
cia donde e1<ista constituido un 
registro especial o lista oficial 
de eventuales, se incluya la 
presencia de un representante 
de los rnismos en aquellas reu
niones en las que se vayan a 
tratar o decidir cuestiones que 
afecten a los trabajadores. 

2. Se insiste en el reconoci
miento de la profesionalidad con 
todas sus consecuencias. 

Los trabajadores del registro 

especial son trabajadores -es
pecialmente motivados en su 
dedicaci6n a las tareas del 
puerto por lo que solicitan y 
exigen que se lleven a cabo los 
cursos de formaci6n precisos 
para adquirirtodas las especia
lidades y polivalencias que se 
necesitan en los puertos. 

3. Se recuerda una vez mas el 
derecho a unas garantfas.mfni- · 
mas'de acuerdo con lo dispues
to en el Convenio 137 de la 
O.I.T. 

4. Del mismo modo se insiste 
en las integraciones en las 
sociedades estatales u OTP, 
con arreglo a las necesidades 
objetivas, en muchos casos 
evidentes, y en todo caso con 
los indices previstos en los 
acuerdos de 5 de febrero de 
1988. 

5. Asi mismo, la confecci6n 
definitiva de las listas evitando 
situaciones ambiguas y confu
sas. 

6. Por otra parte, solicitamos 
que en los diferentes puertos 
donde existan eventuales, es
tos pasen a formar parte de los 
censos electorales para elegir a 
los representantes sindicales. 

Banco de Santander 

Se esta negociando con el 
Banco de Santander, la crea
ci6n y gestion de un fondo de 
pensiones que se realizarfa a 
·través de una fundaci6n que 

también hay en proyecto crear 
por parte de Coordinadora. 

Se dispone ya de una oferta 
por parte del Banco que se esta 
considerando. 

Confederacl6n de Trabaja
dores del Mar (C.T.M.) 

Se ha presentado y promovi
da por COORDINADORA, la 
C.T.M. con el afande agruparlo 
maxirno posible a todos los 
colectivos y trabajadores que 
inciden y coinciden con noso
tros en un rnedio que nos es 
comun, como es el transporte 
marftimo, y con ello hacer posi
ble la defœnsa coordinada de 
los intereses de todos desde 
una estrategia unitaria y solida
ria. 

Los estatutos de esta Organi
zaci6n ya han sido presentados 
y suponemos sœ esta a la es
pera del congreso constituyen
te que la haga realidad. 
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■ 
Accidentes mortales 

en el puerto de 
Barcelonà. 

' E! dia 3. de setiembre. muri6 muri6 al ser .golpea~o en la 
· atropellado en la explanada de · · cabeia por la ma nivela . de la 
contenedorès por un elevador , tnaquiriilla de bordo el jefe de 
de gran tonelaje el patr6n del . rnaquirias del buque Uralar Ill 
buque Arketas de la empresa de la niisma empresa, Jesus 
Transbalear, Ricardo Saleta Romar Amengenda. Sin duda 
Varela, en sus 26 al'los de ser- estan de mala suerte pero es 
vicio para esta empresa se habfa una nue va llamada de atenci6n 
distinguido por su natural ca- para revisar las medidas de 
maraderia con sus compal'le- seguridadeneltrabajoquetanto 
ros y con los estibadores por- se desprecian mientras funcio-
tuarios. A la semana siguiente na la producci6n y el destajo. 

■ · 

Tenerife: 
se readmite 
al despedido 
del comité 

Las empresas Sestiba y 
Capsa cambiaron la sanci6n de 
despido por una de suspensi6n 
de empleo de dos meses con la 

■ 

que se evita llegar a juicio y se 
reconoce la improcedencia del 
despido. 

Malaga: 
otro despido 

Un compal'lero del Comité de 
Empresa permanece despedi
do por la OTP (ya que en este 
puerto todavia no se constituy6 
la Sociedad de Estiba) por una 
disputa provocada por el Ge-

■ 

rente. Corno vemos las condi
ciones de autoridad y disciplina 
se endurecen en los puertos 
por orden de la Administraci6n 
Centrai, 

Anulada 
la propuesta 
de despido 
en Tenerife 

En conversaciones manteni-
- dad por el Comité de Tenerife y 

la patronal portuaria se acord6 
canviar el despido del compa
nero Eifrain del comité de aquel 
puerto por una sanci6n de se-

senta dias de suspension de 
empleo y sueldo; asf coma _ 
anular las sanciones menores 
propuestas a otros compal'le
ros del comité. 
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■ 
· Accidente mortal 

en Santa Cruz 
de ·la Palma 

El 23.de agosto se produjo un 
accidente ·cfü trabajo a conse~ 
cuencia del cual muri6 el com-

. panero Francisco Pérez Martin. 
En marzo y abril se produjeron 
diferentes accidentes con diver
sas lesiones graves. Esto ha 
provocado la constante denun
cia del grave estado en que se 
encuentran en este puerto las 
maquinas, muelles, gruas y 
buques. Por el Comité de este 
puerto se exige la creaci6n del 
Comité de Seguridad e Higiene 
en el trabajo pero la empresa 
mixta ESTIPALMA se sigue 
negando, despreciando las 
condiciones de absoluta preca
riedad con que se desarrolla el 
trabajo portuario con riesgo de 
la propia vida. 

El Puerto de Santa Cruz de La 

■ 

· Palma se ~a·ractérizaentre-otras 
cuestiones . importantes, por 
osté.ntar.un consid.erable grado 
de INSEç;URIDAD. Esuriasun

.to que viene preocupando a los 
· trabajadores, sobre todo desde 

la constituci6n de La Sociedad 
Estatal, en que el abandono de 
esta màteria raya casi el caos. 
Las denuncias presentadas 
ante ESTIPALMA son varias y 
variadas. Los accidentes de 
Trabajo ocurridos son muchas 
y graves. Uno de ellos con re
sultado de muerte. Esta ~itua
ci6n se hace insostenible, por lo 
·que esta abierta una polémica 
que en materia tan delicada no 
deseamos. Tampoco vamos a 
callar de forma que estas cues
tiones queden en casa. Esta 
actitud es precisamente la que 

Parte de los 
gruistas del 

Puerto Autonomo 
de Barcelona 

pasaron a Estibarna 

A primeros del mes de octu
bre unos 45 gruistas del Puerto 
Aut6nomo de Barcelona pasa
ron a depender de Estibarna; 
otros 30 de la misma plantilla se 
han negado a pasar quedando
se en su empresa aunque sin 
gruas y sin su tradicional traba
jo en esperà de ver cuales son 
las intenciones de su empresa 
respecta a ellos. De momento 

■ 

han recurrido a los Tribunales 
para tratarde defender su pues
ta de trabajo. Hicieron unos df as 
de huelga y movilizaciones en 
los que reivindicaron la nego
ciaci6n de todos los puestos de 
trabajo tanto de los que se fue
ron coma de los que se queda
ron. A los que pasaron a Esti
barna les garantizan un salàrio 
anual de tres millones y media o 

nos ha llevado a sacar a la luz 
publica la situaci6n que se vive. 

Es cierto ademas que la pro
pia Sociedad Estatal no ha 
puesto demasiado interés en 
afrontar este grave asunto. A 
veces nos parece que lo utiliza 
coma tema de negociaci6n sin
dical. Y si esto es asf, y a los 
hechos nos remitimos, ·1a situa
èi6n puedê dèsembocar en un 
callej6ti dé müy diffcil ~·alida. En 
muchas ocasiônes nos asalta 
una doble impresi6n: 0 bien el 
ïnterés por arreglar es~os pro
blemas de segùridad en el tra
bajo es poco, o bien se retrasan 
las soluciones argumenfando la 
firma final del convenio colecti
vo (1g de la reforma portuaria) 
con lo que queriendo o no se 
convierte en un punto mas del 
convenio. Y cuando esta suce
de, objetivamente la Seguridad 
e Higienè se. redi.Jce a un ele
mento de Negociaci6n en ma
nos de la empresa. Temeria
mos mucha una situaci6n pare
cida a la siguiente "Cambiamos 
seguridad e. Higiene por tal o 
cual casa". Triste paradoja si 
estas temores finalmente se 
confirman. 

cuatro y media, segun actuen o 
no en las terminales de conte
nedores, para esto han de asis
tir a todas lascontrataciones de 
noches y festivos siempre que 
les sea posible, les mantienen 
todas las ventajas que tenfan 
en su antigua empresa en cuan
to a vivienda, médicos, etc. y 
durante cinco al'los les permi
ten el volver a reintargrarse a su 
antigua empresa. En Estibarna 
se han de someter a cursos de 
formaci6n ya que han entrado a 
la secci6n de medios mecani
cos y deberan ser polivalentes. 

De momento se ha operado la 
division en este colectivo al 
quedar un buen grupo que no 
ha querido pasar a Estibarna y 
se abren serios interrogantes 
en la plantilla portuaria en cuan
to a la edad de jubilaci6n de 
este grupo, c6mo les afectara la 
regulaci6n de empleo, si a to
dos nos garantizaran el mismo 
~alario, etc. 

Las 
la 

Palmas: continua 
grave conflictividad 

Todavia el Convenio sin fir
mar desde el 88, se suceden las 
abusivas ofertas de la empresa 
queriendo ramper las condicio
nes de trabajo garantizadas por 
los anteriores convenios. Con 
prepotencia se siguen rompien
do acuerdos y se sanciona 
contf nuamente a los trabajado
res. Las ultimas sanciones y 
despidos se ganaron en Magis
tratura por lo que quedaron 

nulos. Un grupo de unos 25 
grufstas pasaron a pertenecer 
al censo portuario con el consi
guiente malestar del Censo 
Especial de Trabajadores Por
tuarios que continuan protago
nizando encierros y manifesta
ciones en reivindicaci6n de su 
ingreso a la plantilla de la em
presa estatal, por el cobra del 
desempleo, etc. De nuevo la 
empresa Contenemar despide 

a un compal'lero del Comité que 
en su trabajo de Capataz se 
opuso a que un trabajador no 
cualificado y sin la categoria 
profesional adecuada conduje
se una maquina de gran tonela
je, esta empresa continua la 
provocaci6n, actitud que ya la 
distingue en los ambitos por
tuarios de todo el pais. 
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■ 
Como·· me siento. al 

estar parada 

· Mis primeras reflexiones fue
ron ;,es posible acabar con la 
f_ortaleza, en apariencia inago
table, del desempleo? ;,Entre 
las personas perjudicadas, jun
to con las solidarias, podemos . 
hacer desaparecer el paro? 

Estar en una larga cola 
de parados-as en 
un pals occidental 

Cuando entras a formar parte 
del grupo de personas paradas 
se desencadenan fuertes y 
contradictorias emociones: te 
sientes a disgusto contigo mis
ma, notas que las energfas se 
van lejos, piensas que dejas de 
tener lmportancia como perso
na, que lo perdido no volveras a 
recuperarlo jamas ... 

Corno mujer que me esta 
tocando pasar por este tr~nce, 
necesito inyectarme dosis de 
vitalidad para seguir luchando 
contra las injusticias que se 
cometen diariamente y, ade
mas, hacerlo desde la soledad, 
ya que te han desplazado por la 
fuerza de un espacio, el !aboral, 
en el que podfas hacerlo colec
tivamente. 

Se abre una frontera casi in
franqueable entre quienes es
tan trabajando y los que han 
perdido su puesto de trabajo o 
los que no han conseguido 
tenerlo nunca. 

Somos marginadas-os de 
esta sociedad, los que cobra
mos sin trabajar, y, lo que es 
peor, los propios trabajadores y 
trabajadoras todavfa con un 
puesto de trabajo también 
manifiestan estos mismos pen
samientos: el o la trabajadora 
que cobra sin trabajar es por
que es un vago y ivaya vida que 
se dan! 

Estar parada es ir muriendo 
poco a poco. Desaparecen las 

■ 

ga"!aS de vivir, no se tiene·n ilu- , 
siones. 

;,A quienes les ·puede intere
sar que nos volvamos paraliti
cos, atrofiados, en estado de 
somnolencia permanente, hu
ranos, depresivos, claustrof6-
bicos? Esta invalidez mental y 
ffsica nos dificulta unirnos y 
romper en pedazos esta situa
ci6n vejatoria e inhumana, im
puesta contra la propia volun
tad. 

Corno ex-trabajadora de Bru
guera entre mis compafleras
os he visto que alguna-o se ha 
ido abandonando y finalmente 
se han suicidado con 40 y 50 
al'los. 

A mi misma me he ido dicien
do que no podfa llegar a ese 
If mite y que para ello debia lu
char, no encerrarme. Lo he 
pasado muy mal y mi modo de 
ser ha cambiado. 

No obstante, he ido asimilan~ 
do mi nueva situaci6n porque · 
me han ayudado las compatie
ras y compal'leros de la Federa
ci6n Aut6noma de Colectivos 
(FAC). He tenido suerte de es
tar vinculada a esta organiza- , 
ci6n porque la relaci6n con las 
personas que for,man parte dè 
ella da moral, alegrfas y ganas 
de seguir luchando. 

Adeinas, à pesar -de haber 
perdido el puesto de trabajo, los 
ex-trabajadores y trabajadoras 
de Bruguera que seguimos lu
chando finalmente hemos visto 
recompensado en parte nues
tro esfuerzo ganando el juicio 
en los tribunales laborales-so
ciaies. 

El fallo de la sentencia de la 
magistratura decfa que la pa
tronal debf a optar entre reingre
sarnos en nuestros puesto de 
trabajo o indemnizarnos con 
dinero y la empresa decidi6 
recurrir ante el Tribunal Supre-

mo. 
Este recurso ha supuesto 

esperar tres aflos una resolu
ci6n definitiva, pero cobrando 
mensualmente como si estu
viéramos en la n6mina de la 
empresa. Finalmente, el fallo 
judicial ha sido que nos indem
nizaran a cada uno con 45 dfas 
por aflo trabajado y a continua
ci6n pasar" al paro cobrando el 
subsidio que corresponde por 
ley. Luchar nos sirvi6. 

El entorno laboral 

Mi memoria me traslada a los 
tiempos en que trabajaba en 
Bruguera y recuerdo mis actitu
des rebeldes con los jefes cuan
do querfan imponer situaciones 
injustas. Siempre intenté que 
no me pisaran. 

Cuando acordabamos hacer 
huelga yo era una mas entre las 
personas activas. Siempre es
tuve codo con codo con las 
personas que intentabamos 
abrir caminos fraternales, soli
darios, igualitarios ... 

A las compafleras de la em
presa Componentes Electr6ni
cos que desde hace un tiempo 
estan pasando de una regula
ci6n a un expediente siempre 
les digo: luchad ahora que es
tais dentro, una vez fuera y 
aisladas os sera muy dificil, casi 
imposible, romper el aislàmien
to, encontrar otro trabajo. 

Hoy en dfa la tarjeta de pre
sentaci6n son las apariencias y 
los tftulos, aunque el trabajo 
sea llevarle el desayuno o bebi
das a los jefes. Los contratos de 
trabajo se mueven permanen
temente er:i la temporalidad. 

Y para acabar mi deseo seria 
que quienes lean este escrito 
sepan valorarlo y si se encuen
tran en una situaci6n parecida 
les de fuerza y moral para lu
char. 

iNos venceran, pero no nos 
convenceran ! 

Una parada 
de la desaparecida 

Bruguera 

■ 

Afirma un portuario 

Treinta al'los de estibador 
portuario y sigo siendo un apren
diz. Pienso que todos mis com
paneros han observado las 
inismas anomalfas que yo en el 
comportamiento de algunos de 
los empleados de la contrata
ci6n en Estibarna. Cuando se 
intenta hablar con el jefe de la 
contrataci6n no atiende a dialo
gos ni a razones. A veces se 
actua con "preferencias entre 
unas especialidades u otras. 
Cuando hay unos examen es de 
cursos se aprueba a los que 
caen mas simpaticos y los que 
nos tienen que detender parece 

que lestengan miedo para poner 
algunas cosas claras que nos 
interesan a todos. Cuando se 
pide un permiso inesperado 
parece ser que se tenga que 
solicitar seis meses antes para 
que te lo concedan en el mo
mento necesario. 

Cuando se intenta hablar con 
el jefe de la contrataci6n facil
mente se pone en un tono pro
vocador e insultante a pesar de 
que tu vayas con toda educa
ci6n. Este tue el caso en Agosto 
de un compal'lero que se en
contraba indispuesto para el 
trabajo y asf lo tue a manitestar, 

al final todo acab6 en gritos, 
amenazas y Hamada por parte 
de Estibarna a la Policfa Nacio
nal, con loque se organiz6 un 
gran revuelo en el que nos vimos 
implicados desagradablemen
te todos los que alli estabamos. 
Todo por talta de calma y habi
lidad del jefe de la contrataci6n 
de Estibarna. 

Se habrfa de intervenir contra 
el abuso de autoridad de aigu
nos tuncionarios. 

José 
Manipulante de Barcelona 

CORRESPONDENCIA 11 

■ 
Comunicado de la 

A.I.T. 

"uni6n Sovlétlca·: répresi6n · 
contra slndlcato 
lndepenètiente· 

., 

Por medio de la agencia 
SMOT en Parfs recibimos un 
llamado urgente pidiendo ayu
da referente a un nuevo caso de 
represi6n contra el trabajo sin
dical libre en la URSS. 

El 5 de agosto Victor Kassat
kin tue despedido de su trabajo 
en el taller ferroviario de Tosno 
(Leningrado) por haber organi
zado un sindicato independien
te. Perdi6 igualmente su vivien
da de terroviario y sus tarjetas 
de racionamiento (una gran 
cantidad de alimentes de pri
mera necesidad como carne o 
manteca estan sometidos a 
racionamiento en Leningrado). 
Sin trabajo, vivienda y alimen
tos, Victor Kassatkin comenz6 

■ 

•-.una huèlga de hambre que esta 
entrando ahora en la séptima · . 
semana. - . 

Por favor, envien cartas o te
legramas de protesta a la si
guiente direcci6n: 

LENGORSOVIET 
Mr. Sobcâk / Mr. Rybakov 
Leningrad 
URSS 

Copias por favor a SMOT: 
Lev Volochonskij, Moskovskaja 
Oblast 142784, Leningradskij 
Rajon, Pos. Moskovskij, dom 
32, kv. 73. 

Secretariado de la A.I.T. 
Brigitte Czyborra 

■ 

La Estiba y 
las asambleas 
en el puerto de 

Barcelona 

Es lamentable y triste leer La 
Estiba ultimamente. Los escri
tos internacionales son aburri
dos, sosos y de dificil compren
si6n para la mayorfa de estiba
dores del pais. Cuando los 
temas quieren ser agresivos y 
polémicos, solo consiguen ser 
insultantes y de mal gusto, 
ademas, el comité de redacci6n 
de La Estiba con sus escritos 
pretende ser la voz de la con
ciencia de Coordinadora, son 
los asambleistas puros, la revo
luciôn pendiente, creo que si 
quieren cambiar cosas hay que 
presentarse a delegado y tra
bajar mucho en las asambleas 
de "todos" los lunes, participan
do y tomando decisiones. Enci
ma ya no hay la receta de coci 
na que era de lo poco salvable 
del Boletfn, en fin, La Estiba no 
esta ejerciendo la funciôn para 
la cualfue creada porCoordina
dora. 

Respecte a las asambleas en 
el Puerto de Barcelona le ocu
rre un poco como a La Estiba, 
desde el famoso acuerdo del 5 
de febrero de 1988, las asam
bleas generales en el Puerto de 
Barcelona son un mon61ogo 
entre Paco y la mesa que presi
de la asamblea, mon61ogo que 

la mayorfa que estamos allf no 
entendemos, lo cual hace las 
asambleas insoportables, pues 
bien, ahora resulta que para 
nuestro compal'lero Antoni Va
lero {<,confronta?) los pocos que 
vamos no somos representati
vos y nos clama CLACA que 
solo rie las gracias de los dele
gados. Por suerte, en el Puerto 
de Barcelona, durante diez al'los 
han ocurrido muchas situacio
nes que nos han hecho cono
cernos a todos y a los 70/80 que 
ahora llama claca son los mis
mos que estaban en M. LAYE
T ANA, CEOSA, MAPOR y 
CONTENEMAR en el tiempo 
de los esquiroles y en todas las 
manifestaciones luchando para 
tener un puesto de trabajo esta
ble. 

Siento que el compal'lero 
;,confronta? Antoni Valero por 
aquel tiempo de lucha estuviera 
"enfermo" y no pudiera vivir 
aquellos momentos, quiza por 
eso ahora se permite llamar 
CLACA a unos estibadores 
portuarios. 

Josep Puig 
Confronta 
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DESDE CADIZ 

Entrega de trofeos 
VIII Juegos "Virgen del 

Carmen" 

Corno ya es tradicional por estas fechas y con motivo de la festividad de nuestra patrona la "Virgen 
del Carmen" hemos cele~rado los VIII Juegos recreativos y deportivos en los que han participado la 
mayor,a obreros de este puerto, del Puerto Santa Marfa y compat'leros de Agencias Marîtimas. 

Entrega de trofeos 
VIII Juegos "Vlrgen del Carmen" 

Actividad Subcampe6n Campe6n 

Domin6 Rafael Beardo Pérez Miguel Jiménez Gutierrez 
Juan Domfnguez Herrera Agustfn Benitez Bast6n 

Mus Tomas· Morillo Fuentes Miguel Moncayo Lastostres 
Miguel Jiménez Gutierrez Agustfn Benftez Bast6n 

Parchfs Tomas Veiga Ouir6s Miguel Moncayo Lastostres 
Antonio Bermudez Caballero Juan Cuesta Martfnez 

Billar Angel Agraso Puyana Rafael Espinosa Rodriguez 
José de la Cruz Soto Miguel Dominguez Cote 

Futbol Sala 
Grupo B "En familia" "Los atrasos" 
Grupo A "CON CASA' 'Los millonarios" 

Trofeos por su participaci6n a los siguientes equipos: 
"Los marchosos" • "Los Bumers" • "Los mataos" 
"Los loros" - "Los que no fueron a ltal ia 90" 
"Los artistas" - "Los corebesaos" -
"G.E. Plo. Sta.Maria" 

Trofeo al Habichuela de Cadiz por su ausencia obligada 
en los VII Juegos 
Trofeo al Sr. Nunez, el arbitro mas pesao de Cadiz 

Dar las gracias al Banco de Andalucfa por su gran colaboraci6n en estos juegos, los cuales han 
estado dedicados ,ntegramente al mismo. 

También dar las gracias a la pena "El NORAY" por su colaboraci6n en esta entrega de trofeos. 

Soy "PACO GARF/O;', portuario del mont6n y toa 
la via pisando mue/les. Harto de estar de oreja y de 
torcer el morro se me ha soltao la lengua para decir 
la mfa sobre t6 y sobre toos. 

A ver si con el cachondeo mas respetable hago 
que se traguen mejor este ladrillo de LA EST/BA y 
me gano una poltrona en primera pagina pa Jas 
pr6ximas elecciones. 

Aunque mi creador es "calvo", y a mucha honra, 
se admiten soplones que me ayuden a baquetear 
al persona/. Estoy dispuesto a cambiar de nombre 
(si alguien me coloca uno mejor) pero no de 
camisa, asi que no amenacen. 
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DESDE EEUU 

Comunicado de 
lndustrial Workers of 

the world (IWW) 

. Los miembros de IWW Judi Bari 
y Darryl Cherney fueron heridos 
seriamente el 24 de mayo cuando 
una bomba explot6 en el coche de 
Bari durante una gira por el area de 
la Bahia de San Francisco con el fin 
de organizar el apoyo de los activis
tas de la zona para parar la destruc
ci6n de los pocos bosques de Se
coyas que quedan en el norte de 
California. La industria maderera 
ya ha destrufdo la mayoria de los 
bosques de secoyas que cubrian la 
regi6n destruyendo fragiles ecosis
temas y lanzando a decenas de 
miles de nuestros compafleros al 
paro. Los miembros del IWW en las 
industrias madereras estan traba
jando junto con grupos locales de la 
organizaci6n ecologista Earth First! 
y han pedido a los companeros de 
trabajo que paren definitivamente y 
pasen a defender el crecimiento de 
los arboles. Este es el unico cami
no para preservar los bosques de la 
reg i6n, los empleos y la comuni
dad. 

La bomba del 24 de mayo lue el 
segundo atentado en menos de un 
aflo para asesinar a estos compa
fleros. El pasado verano un camion 
maderero atac6 su coche destro
zandolo y causando varias heridas 
a Bari, Cherney, el activista de Earth 
First Pam Davis y los cuatro hijos 
de Bari y Cherney. Desde entonces 
Bari ha recibido docenas de ame
nazas de muerte. Las leyes locales 
rechazan realizar cualquier tipo de 
investigàci6n a menos que haya un 
asesinato. En el mas reciente ata
que Bari sufri6 fractura de pelvis, 
heridas en su pierna derecha, cara 
y 6rganos internos. Ella permane
ce en una gravedad estacionaria 
en el Oakland's Highlands Hospi
tal. Cherney sufri6 una fractura de 
brazo y heridas en su ojo derecho 
por la explosion. En vez de buscar 
el autor/es del atentado, la policia 
de Oakland arrest6 a Darryl Cher
ney cuando este sali6 del hospital, 

le sometieron durante la noche a 7 
horas de interrogaci6n antes de 
permitirle contactar con su aboga
do o amigos. La policia dej6 clara 
su postura de arrestar a Bari, tan 
pronto se encontrase lo suficiente
mente bien como para dejar el hos
pital. Aunque el fiscal todavia no 
habfa presentado cargos, Cherney 
lue liberado bajo una fianza de 
100.000 d61ares. El procesamiento 
por los cargos de posesi6n y trans
porte de explosives lue pospuesto 
hasta el 18 de junio, momento en el 
cual los fiscales indicaran si pien
san proseguiro no con este monta
je. 

Por favor, envi ad carias pidiendo 
que se retiren los cargos, y que se 
abra una investigaci6n para aclarar 
el atentado al Alameda County 
District Attorney (1225 Fallon; 
Oakland, CA 94612; USA) y a la 
oficina de . Oakland del Faderai 
Bureau of lnvestigarion (1 Kaiser 
Plaza; Oakland, CA 94612; USA). 
Por favor enviad copias al IWW. 

Ademas, los grupos de IWW 
estan hacienda un llamamiento para 
una manifestaci6n internacional de 
apoyo a Darryl y Judi, y del movi
miento por la conservaci6n de los 
basques de secoyas para conse
guir la union de acci6n de los traba
jadores madereros y los conserva
cionistas contra su enemigo co
mun. Ladelegadadel IWWde Ukiah 
(norte de California), Anna-Marie 
Stenberg anota, "La responsabili- · 
dad de esta violencia recae sobre 
los hombres de las Empresas 
madereras americanas y su mana 
derecha, las fuerzas del orden. Los 
trabajadores madereros y fabriles 
son igualmente victimas de esta 
violencia". 

lndustrial Workers 
of the World 

Jeff Ditz 
Secretario General-T esorero 




