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PROLOGO

"INFO" es una serie de publicaciones de1 InsEituEo Sindlcal

Europeo que se viene publicando desde Octubre de 1982.

cada numero de esta serle presenta, de forma concisa, un tema

ünlco, elegldo Por su actualldad innedlata o Por su slgnificado

intr{nseco.

El INFO constituye asl un medio informativo adiclonal del ISE

asl como un, instrumento üti1 para el, trabajo de formaci6n

sindlcal.

El presente nümero contlene una descripcldn de1 mor'lmlento

sindical en Espafra. Se Èrata del séptimo informe dedicado a

un movimiento sindical nacional. Ha sido eleborado por 1a

U.G.T. de Espafra en colaboraci6n con 1â ELA/STV del PaIs Vasco,

bajo la direcci6n del ISE.

Durante 1os prdxinos meses se publicarân en esta serie otros

nümeros describiendo las esËructuras sindicales de palses

cuyas organizaciones estân afiliadas a la Confederaci6n

Europea de Sindicatos. Estos lnformes tendrân una esËructura

similar, a fln de permitir una conparaci6n adecuada de las

situaciones en 1os dlstintos paises.

El Instltuto Sindical Europeo esPera contribuir asi a una

mejor comprensi6n de las posiclones slndicales de 1os paises

de Europa Occidental.

cünter rôPrE
Director de1 ISE

Bruselas, Junio de 1986
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1. CONFEDERACIONES

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)

San Bernardo, 20
28015 MADRID

Ifno: 252 71 00 Y' 252 72 00

Secretario General: Nicolâs Redondo

COMISIONES OBRERAS (CC.OO. )

Fernândez de Ia Hoz, 12

28010 MADRID

Tfno:419 17 50

Secret ario General : Marcel ino Camacho

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS (ELA-STV)

Euskalduna, 1 I

B I LBAO

Tfno: 444 25 54

Secretario General: Alfonso Etxebarria
Presidente: José Miguel Leunda

UNION SINDICAL OBRERA (USO)

Prlncipe de Vergara, 13

28001 MADRID

Tfno: 262 41 00

Secretario General: Manuel Zaguirre

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (ClT1

Magdalena,6
MADR I D

lfno: 227 96 08

Secretario General: Juan Gômez Casas
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2. HISTORIA

En el movimiento sindical espafrol pueden diferenciarse clara-
mente tres perlodos, acordes con la evoluciôn polltica del
pals:

a) 0rlgenes: de 1869 a 1939

Las primeras asociaciones obreras nacen en la primera mitad del
siglo xlx en torno a los nûcleos de la incipiente. industriali-
zaciôn: el textil de Catalufra, la siderurgia del pals yasco y
la minerla de Asturias. En 1869 se introducen en Espafra Ias doc
trinas de Bakunin, y dos afros mâs tarde Carlos Marx envla a

Paul Lafargue. A partir de ese momento se configura netamente
la polarizaciôn del movimiento obrero espafrol en dos tendencias:
Ia anarquista y la socialista, que dan origen a las dos grandes
organizaciones sindicales que dominan el panorama obrero de ese
perlodo. La UNION GENERAL DE TRABAJAD0RES (UGT) nace en agosto
de 1888 estrechamente vinculada al partido Socialista Obrero
ESpAfroI (PSOE), y Ia CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT),

de ideologla anarquista, celebra su congreso fundacional en sep
tiembre de 1911. Ese mismo afro, el 23 de julio, se aprobaron los
reglamentos de SOLIDARIDAD DE 0BREROs \/Ascos, organizaciôn que
posteriormente cambiarfa sus siglas por las actuales de ELA-STV.

Los primeros afros del siglo XX son de gran agitaciôn social
frente a gobiernos ultraconservadores apoyados en un capitalis_
mo caciquil incapaz de sacar adelante una revoluciôn industrial,
y frente a una desastrosa situaciôn econômica dependiente del
exterior. En los afros posteriores a Ia I Guerra Mundial se deba-
te en UGT y CNT la posibilidad de una fusiôn sin llegarse a un

acuerdo, pues las diferencias de concepciôn politica y de estra-
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tegia sindical eran muy grandes. El triunfo de la revoluciÔn

bolchevique y la III Internacional, sobre todo, dividieron a

las organizaciones obreras; mientras UGT optÔ por permanecer

en la II Internacional, Ia CNT prestÔ su apoyo en un primer mo-

mento a la III Internacional, aunque luego Io retirara. No obs-

tante, ello no fue Ôbice para la realizaciÔn de numerosas accio

nes conjuntas en Ios conflictos de mayor envergadura.

En 1923 se produce el golpe de Estado del general Primo de Ri-

vera y la implantacion de una dictadura que durarâ siete afros'

Ante esta nueva situaciÔn los dos sindicatos reaccionan de modo

distinto. La CNT, que en 1919 contaba con mâs de medio millÔn

de co+-izantes, tuvo que hacer frente en esos af,os a la acciÔn

combinada del Estado y de Ia patronal, asl como a una oleada de

asesinatos terroristas en catalufra. Desorganizada y debilidata

por Ia represiÔn, no logrÔ reaccionar con eficacia ante Ia dic-

tadura y pasÔ a la clandestinidad; se produjo entonces una cla-

ra politizaciÔn de la confederaciÔn, cuya ala mâs radical esta-

ba dominada por la FederaciÔn Anarquista Ibérica (FAI), auténti

ca organizaciÔn politica que participÔ en diversas conspiracio-

nes contra Ia dictadura. Por su parte, Ia UGT condenÔ el golpe

de estado de 1923, pero su temor a Ia desorganizaciÔn del sin-

dicato le llevÔ a un velado acatamiento de la dictadura y a ser

el ûnico sindicato que conservÔ la Iegalidad.

En abril de 1931 se proclama la II Reptblica tras Ias eleccio-

nes municipales que dan el triunfo al partido republicano de

corte burgués, y el rey Alfonso XIII se exilia. En ese momento

Ia UGT era el sindicato mâs influyente con un millÔn de afilia-
dos, y ta CNT creciÔ espectacularmente hasta contar con medio

millôn de miiitantes. Con el cambio de régimen se crearon gran-

des expectativas de mejoras sociales, acentuadas por la parti-
cipaciôn de los socialistas en el primer Gobierno republicano.

Sin embargo, la acciÔn de los ministros socialistas se vio enor
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memente restringida por el peso del partido burgués republicano,
y no se pudo evitar el creciente descontento de los trabajado-
res frente a las reformas exigidas y no satisfechas, ante Io
cual Ios socialistas se retiran del Gobierno. En 1934 Ia situa-
ci6n es especialmente grave, con un Gobierno de derechas que

cercena todas las iniciativas sociales tomadas por el anterior
gabinete, que congela Ia reforma agraria y que emplea duramente

la fuerza contra huelguistas y manifestantes. Se declara una

huelga general que prende en casi todo el pafs, sobre todo en

Asturias, creândose una situaciôn revolucionaria con Ia unidad
de acciôn de UGT y CNT que el Gobierno republicano reprime sal-
vajamente con el envfo de la Legiôn y una gran cantidad de muer

tes.

En el PaIs Vasco, a Io largo de todo el periodo republicano,
ELA/STV participa activamente en la lucha social y se consolida
como una gran fuerza sindical.

Trâs el levantamiento militar del general Franco en julio de 1936,

ios dos sindicatos, UGT y CNT, reforzaron su unidad de acciôn,
participaron activamente en la defensa de las principales ciuda
des frente al fascismo durante la Guerra Civil, y sostuvieron
Ia intervenciôn estatal en Ia producci6n industrial y agricola
con sus dos millones y medio de afiliados. Ante la gravedad de

la situaciôn, la CNT prescindiô de sus principios ideolôgicos
de negaciôn del Estado y participô con cuatro ministros en el
Gobierno para tratar de salvar la Repüblica frente al avance de

las tropas fascistas, al tiempo que propugnaba la revoluciôn so

cial inmediata mediante importantes colectivizaciones en Aragôn
y Catalufra.
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b) Dictadura franquista: de 1939 a 1975

En 1937 el general Franco pone fuera de Ia ley a todos los sin-

dicatos obreros democrâticos y Ies incauta sus bienes- Al afro

siguiente se crea Ia OrganizaciÔn Sindical Espafrola (OSE)' una

organizaciôn vertical que incluye a trabajadores, empresarios y

representantes del Gobierno, encabezada por el Ministro de Ac-

ciôn Sindical. Asl, los trabajadores pasan a estar sujetos a la

autoridad polltica con Ia obligaciÔn de estar sindicados. La Ley

establecia Ia subordinaciÔn de la OSE al partido ûnico del Go-

bierno (FET/J0NS), mediante unos principios basados en Ia jerar

qufa, autoridad, unidad y verticalidad. Tras ganar la Guerra

Civil en 1939, la dictadura franquista se dedica a diezmar sis-

tematicamente a los sindicatos y partidos democrâticos mediante

la eliminaciôn fîsica o el encarcelamiento de sus militantes'
que se ven obligados a exiliarse. Los militantes que permanecen

en el interior tienen que trabajar en una precaria y peligrosa

clandestinidad, y sus intentos de reorganizaciÔn son abortados

por la represiÔn una Y otra vez.

Pese a ello y a la total prohibiciÔn del derecho de huelga' du-

rante los aôos 50 y 60 no cesan los movimientos de protesta y

los conflictos laborales van cobrando fuerza. En algunos secto-

res de base de Ia Iglesia se produce un cambio progresista' y

en este entorno nace en 1960 la UNION SINDICAL OBRERA (US0)'

con una fuerte influencia cristiana y que después evolucionÔ

hacia un sindicato socialista y autogestionario.

A finales de Ios aios 50 comienzan a aparecer en las zonas in-

dustrializadas y mineras del norte de Espafia Ias Comisiones

0breras, como un movimiento espontâneo de elecciÔn de represen-

tantes en un centro de trabajo para una acciÔn concreta' conclui

da la cual desaparecia la ComisiÔn, de la que formaban parte
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todas Ias tendencias sindicales e ideolôgicas democrâticas. Sus

resultados eran eficaces y Ias Comisiones se extendieron a otras
regiones, al margen oel sindicato vertical y con un carâcater no

permanente. En 1964 se organiza en Madrid la Comisiôn Obrera pro

vincial del Metal, primero de los organismos estables de COMISIO

NES OBRERAS (CC.00.). Ya en estos afros el Partido Comunista de

Espafra (PCE) toma Ias Comisiones como plataforma de su acciôn

sindical, sentando las bases de la futura organizaciôn y contro-
lando los ôrganos de coordinaciôn del movimiento sociopolltico.
A partir de 1966, Ias Comisiones deciden infiltrarse en la maqui

naria del sindicato oficial para ejercer desde dentro una polfti
ca sindical democrâtica, y a tal fin empiezan a triunfar sus can

didaturas en las elecciones a delegados de personal en las empre

sas. La UGT y ELA, que jurrto con Ia CNT hablan suscrito la Alian
za Sindical, adoptaron la postura contraria y prefirieron abste-
nerse de participar en los sindicatos fascistas. Comisiones 0bre

ras no se constituyô como sindicato hasta 1976, no sin ciertas
tensiones por el recelo de parte de sus militantes a la crecien-
te influencia del PCE en el seno de la organizaciôn.

c) Democracia parlamentaria: de'1976 en adelante

Tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975 comienza

la democratizaciôn del sistema polltico espafrol en un proceso

al que contribuyeron activamente Ios sindicatos espaioles, que

tuvieron que enfrentarse a un doble reto. Por una parte, cons-

truir y fortalecer aceleradamente una estructura organizativa
muy precaria que estaba basada fundamentalmente en unas necesida

des muy diferentes, marcadas por Ia clandestinidad de Ia época

franquista, y todo ello ante un marco de relaciones laborales ca

si inexistente. En efecto, hasta 1977 no se aprueban las prime-

ras leyes reguladoras del derecho de huelga, conflictos laborales,
convenios colectivos, y despido, asl como la extinci6n de los
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antiguos sindicatos verticales; y en abril de ese ano se abre el

Registro de Entidades Sindicales con que se reconoce el derecho

de asociaciÔn y se legalizan los sindicatos. En 1979 el Parlamen

to aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que regula la acciÔn

sindical en la empresas y en 1985 Ia Ley orgânica de Libertad

Sindical, reguladora de Ia actividad y derechos de Ios sindica-

tos. Por otra parte, estos se plantean la necesidad de contri-

buir a Ia consolidaciÔn democrâtica del nuevo Estado. A tal fin,
IossindicatosespafroleSpasanaprotagonizarundilatadoproceso
de concertaciÔn social, no tanto como respuesta sindical frente

a la crisis econ6mica, slno como factor de raciona.lidad y esta-

bilidad en Ia difîcil transiciÔn politica de una dictadura a una

democrac i a .

En el plano estrictamente sindical, asistimos en esta época a Ia

prâctica desapariciÔn de la ConfederaciÔn Nacional del Trabajo

(CNT), que se escinde en dos ramas ante la disyuntiva de partici

par en las elecciones sindicales o seguir su vieja politica de

negarse a participar qn cualquier juego politico. Por otra parte'

Ia Uniôn Sindical Obrera (USO) experimenta un declive tras Ia in
tegraciôn en UGT, en diciembre de 1977, de la mayorla de la di-
recci6n del sindicato y una parte considerable de afiliados. To-

do ello, junto con Ia clarificaciÔn del mapa sindical tras las

A partir de 1979 los sucesivos Gobiernos se enfrentan a Ia nece-

sidad impostergable de renovar el obsoleto aparato productivo es

pafrol mediante una reconversiÔn industrial que afecta principal-

mente al sector metalÛrgico. De nuevo los sindicatos se ven obli

gados a mantener un dificil equilibrio entre su oposiciÔn a los

despidos masivos que supone el proceso de reconversiÔn indus-

trial y el reconocimiento de que ésta es imprescindible para Ia

supervivencia del aparato industrial.
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dos elecciones sindicales y la consiguiente desaparici6n de

multitud de pequefros sindicatos, hace que se produzca en Es-
pafra una polarizaciôn sindical en torno a las dos grandes or_
ganizaciones de trabajadores,: UGT y CC.00. En el pais Vasco

son tres las grandes organizaciones de trabajadores: ELA, UGT

y CC.00.

3. REPRESENTATIVIDAD SINDICAL

No hay en Espafra datos muy fiables acerca de la tasa de afilia
çi6n pero sl parece incuestionable que cuando en 1977 se le-
galizaron Ios sindicatos se produjo una afiliaciôn masiva que

después ha ido a la baja con excepciôn de algunas zonas como

el Pals Vasco y Asturias, donde Ia tasa de afiliaciôn es mâs

estable. En 1980 se calculaba que el 27% de los trabajadores
eran miembros de algün sindicato, cifra que despûes ha ido des

cendiendo. Entre los varios factores que inciden en esta falta
de participaciôn activa podemos citar Ia inexistencia de una

cultura y tradiciôn sindical democrâtica debido a Ios 40 aios
de dictadura, con la consiguiente inexperiencia de organiza-
ciôn y libertad sindical.

Ademâs, la base tradicional de afiliaciôn sindical se estâ mo-

dificando radicalmente. En efecto, la crisis industrial ha re-
percutido sobre todo en las grandes empresas, sobre las que se

asentaba la fortaieza de los sindicatos espafroles,
mientras que en las medianas y pequef,as empresas la presencia
sindical siempre ha sido débil y dispersa. por otra parte, la
acciôn sindical se ha centrado casi exclusivamente en la nego

ciaciôn colectiva y los conflictos, descuidando Ia pr161166

de unas pollticas de salud, protecciôn social, formaciôn, lu-
cha contra Ias desigualdades, etc., en definitiva, la presta-
ciôn de unos servicios que son la base indispensable para una
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mayor afiliaciôn y fortalecimiento sindicales y para

Ies son necesarios unos medios econômicos y un ap0y0

cional que han sido escasos hasta ahora.

los cua-

i nst i tu-

Por otra parte, se plantea el problema de Ia representatividad

de los sindlcatos. A ia salida de la dictadura se produjo una

avalancha de sindicatos para ser legalizados: de 1977 a 1984

fueron legalizadas un total de 1.321 organizaciones de trabaja

dores de âmbito nacional, de las cuales el 79% lo fueron entre

1977 y 1980. Esto producla una confusa situaciôn a Ia hora de

establecer los interlocutores vâlidos para la negociaciÔn co-

lectiva y la representatividad sindical en instituciones ofi-
ciales. Asl, con el objeto de clarificar el mapa sindical' la

ley regula 1a participaciÔn de los trabajadores en la empresa

a través de sus ôrganos de representaciÔn (comités de empresa)

mediante elecciones. Se han producido tres procesos electora-

les, en 1978, 1980 y 1982, que han permitido saber la existen-

cia de ios grandes sincatos a nivel nacional (Comisiones 0bre

ras y Uniôn General de Trabajadores), y otros dos de nivel re-

gional (ELA/STV en el Pals Vasco y Ia Intersindical Gallega de

Galicia)
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RESULTAMS DE ELECCIO.IES A REPRESE{TAI'ITES tE LO§ TRPSANMRES

u.c.T. cc.m. u.s.0. I.N.T.G. Et-p/st-v
1978

Repreænlantes
PorcCItaæ

1980

kpresentantes
Porcentaç

19€,.
kpresentantes
Porcentaç

1978
Representantes
Porcentage

1980

Representantes
Porcentaç

1982

Representantes
Porcentaç

41.æ7

21,6ÿA

48.194
29,2n

NO

AFII-lAMS

35.000

18,1?/"

17.024
12,W

VARIOS

19.654
11,%%

12.238
8,6%

66.540

y,45%

50.817
30,86%

47.016
33,40%

7.474

3,87%

14-Æ
8,68fr

6.527
4,æ%

1.931

0,9e% (1)

.672

,01%

4.024
1) 2,44% (1)

1.651
1,1n ()

4.æ2
3,30% (1)

TOTAL

193.112

10G%

1N.n0
10ü/

96025

15

.270

,85%

40

20

1il.617
100%

Fuentes: Ministerio de Trabajo. El I.M.A.C. no realiz6 proclamciôn oficial de
resultados en las elæciones de 1978.

(1) Porcentage respectivarcnê en Galicia y en el Pals Vasco:

1978 1980 1%2

INIG

EWSTV

17,5n

25,65%

18,94:%

§,24%1 1 ,85%

51.672
36,71%
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Del anâlisis de estos datos pueden extraerse varias conclusiones:

- Se ha producido una gran disminuciÔn de los representantes no

afiliados, lo cual indica la creciente sindicalizaci6n de los

619anos de representaciôn.

- Ha habido un importante descenso del nümero total de delegados

elegidos (salvo en el Pals Vasco donde el descenso fue apenas

perceptible), asl como un escaso nûmero de delegados en rela-

ci6n con el total posible, lo que indica falta de capacidad de

los sindicatos para llegar a todos los sitios. En 1978' de un

total de 187.314 centros de trabajo se celebraron elecciones

en 60.017 (el ?%); en 1980, de 169.048 centros de trabajo hubo

elecciones en 62.585 (el 37%); en 1982 se celebraron elecciones

en 53.601 centros.

- La correlaci6n de fuerzas entre los dos grandes sindicatos ha

cambiado de modo significativo: Comisiones 0breras pasÔ de ser

el sindicato claramente predominante en 1978 a ser Ia segunda

fuerza sindical en 1982, dejando paso al triunfo de UGT en esas

elecciones. En el Pals Vasco, se acentÛa el claro predominio de

ELA sobre UGT y CC.00.

- Existe un amplio respaldo a los sindicatos de clase, que supera

con mucho el nivel de afiliaciÔn de estos.

Finalmente hay que afradir que tanto la participaciÔn sindical en

los organismos de Ia Administraciôn Ptblica como el reparto del

patrimonio sindical acumulado en los aflos de franquismo estân re

gulados en base a criterios de representatividad de los sindica-

tos mediante Ias elecciones: los sindicatos estatales deben con-

tar con un mlnimo de un 10% de delegados elegidos a nivel nacio-

nal, y los sindicatos regionales con un 15% a nivel de las Comu-

nidades Autônomas.
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4. UNION GENERAL DE TRABAJADORES

Es una organizaciôn autônoma de trabajadores, independiente de

los partidos politicos, del Estado y de Ia patronal, que se ri
ge ûnica y exclusivamente por la voluntad de sus afiliados ex-

presada en un marco de absoluta democracia interna. En su De

claraciôn de Principios establece la orientaci6n revoluciona-

ria de Ia lucha de clases y propugna crear las fuerzas de eman

cipaci6n integral de la clase obrera, a fin de asumir algûn

dla la direcci6n de la producciÔn y la distribuciÔn e inter-
cambio de la riqueza social.

A. Composiciôn y estructura

a) Est!!!!qq pplq! . La base es la secciôn sindical de

empresa, compuesta por todos Ios trabajadores de una misma em-

presa afiliados a Ia UGT. Las secciones se integran en el sIn-

dicato comarcal o local, constituido por los trabajadores de

una misma actividad que estân afiliados a las distintas seccio

nes sindicales de empresas, y su âmbito corresponde a una zona

o comarca. EI siguiente nivel Io constituye la Federaciôn de

Industria Provincial , que reagrupa a los sindicatos comarca-

les de su misma rama de actividad en el âmbito provincial. La

reciente organizaciôn del Estado espafrol en Comunidades AutÔno

mas ha llevado a la UGT a estructurar también las Federaciones

Regionales de Industria que estân basadas en las comarcas. EI

mâximo nivel profesional es la FederaciÔn Estatal de Industria,

integrada por los sindicatos de su misma rama de actividad en

sus distintos âmbitos territoriales, y que cjisfruta de autono-

mla para estructurarse como mejor convenga a sus fines sindica

Ies. Entre sus funciones se destaca la elaboraciÔn de las poli

ticas generales de la acciÔn sindical en su sector, Ia negocia



- 19 -

ciôn colectiva de âmbito estatal, y la representaci6n del sec-

tor a nivel estatal, e internacional a través de su vinculaciôn

con Ios Secretariados Profesionales Internacionales. Actualmen-

te hay 15 Federaciones Estatales de Industria:

FederaciÔn de TransPortes

Federaciôn de Industrias Quimicas y Energéticas

Federaciôn de.Trabajadores de la Tierra

Federaci6n de Madera, Construcci6n y Afines

FederaciÔn de Trabajadores dê la Enseflanza

FederaciÔn de Servicios PÛblicos

Federaciôn de Al imentaci6n

Federaciôn de Comunicaciones, Espectâculos y 0ficios Varios

FederaciÔn de Comercio

Federaciôn de Metal

Federaci6n de Banca, Seguros y 0ficinas

Federaciôn de Pensionistas y Jubilados

Federaciôn de Minerla

FederaciÔn de Hosteleria

FederaciÔn del Textil

b) Estructura territorial. Difiere de Ia profesional en que su

principal objetivo es cohesionar Ia organizaciôn y coordinar

las actividades que afectan a todos los sindicatos, estudiar y

ofrecer soluciones a los problemas comunes de éstos (paro, sa-

nidad, etc.), asl como ofrecer 'servicioscomunes (cooperativas,

turismo social, etc.). El primer escalÔn lo constituye Ia uniÔn

comarcal o local, integrada por todos los sindicatos existentes

en una misma comarca o localidad; después estâ la UniÔn Provin-

cial, formada por todas las Uniones Comarcales y por las Fede-

raciones Provinciales de Industria; y finalmente Ia UniÔn Regio-

nal o de Nacionalidad, constituirta a su vez por Ias Uniones Prq

vinciales y las Federaciones de Industria de su zona
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c) Uniones de la Emigraciôn. Desde los afios 50 aumentô verti-
ginosamente la emigraciôn espaflola hacia los paises europeos

con una gran demanda de mano de obra por su râpipa expansiôn

econômica. En 1963, Ios militantes de UGT en el exilio empeza-

ron a estructurar las Uniones del Exterior, que actualmente e§

tân implantadas en Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica-
Luxemburgo, México, Inglaterra, Argelia y Dinamarca. Se compo-

nen de todas las secciones y/o Federaciones de Industria de su

misma demarcaciôn, y estân representadas en el Congreso Confe-

deral y en el Comité Confederal. EI Consejo de la Emigraci6n

es el ôrgano encargado de reagrupar y coordinar Ias Uniones del

exter i or.

d) La Confederaciôn. Representa Ia uniôn de todas las Federacio

nes Estatales de Industria y las Uniones Territoriales mediante

unos estatutos. Estâ dirigida por unos ôrganos permanentes que

conservan su autonomla y que describimos a continuaciôn.

B.0rganos directivos

a) Congreso Confederal. Es el ôrgano supremos de Ia UGT que con

trola la gestiôn de los demâs organismos, elige a los miembros

de estos organismos, y define Ios principios y Ia linea sindi-
cal y politica que desarrollarâ Ia UGT en el siguiente mandato.

Su periodicidad es trienal: el XXXIV Congreso se celebrô en

Madrid, en Abril de 1986. También estâ prevista Ia celebraciôn

de Congresos extraordinarios para tratar asuntos especiales de

carâcter monogrâfico. EI nûmero de delegados es proporcional a

la media de los afiliados de la estructura profesional y terri
torial al corriente de pago de cuotas a Io Iargo de 12 meses.

La Comisiôn Ejecutiva Confederal, la Comisiôn Confederal de

Conflictos, la Comisiôn Revisora de Cuentas y tres delegados
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c)

del ccmité confederal participan en los debates con voz pero sin voto.

b) csnité confederal. Es el nrâxino Ôrgano de direcciÔn decisorio efltre corglq

so y corgreso, y sus funcimes y atrih.rciores son similares: discutir y deli-

berar sobre Ia politica gereral de la w en el marco de las resolrciores cq
gresuales, fiscalizar la labor de Ia ccmisiÔn Ejecutiva, separar de su cargo

a cualquier mi$bro de ésta, cubrir las psibles vacantes de los dsnâs organi§

trDS, y Cmvocar Co.EreSoS extraordinariOS. Se reurp Cada æiS reæS Cm CarâC

ter ordinario, y estâ corp.rcsto por la ccmisiÔn Ejecutiva confederal, el secre

trio geeral y otros tres representantes de cada FederaciÔn Estatal de Indus-

tria, el særetario gereral de las uniores Regicnales de cada thiÔn Provirrcial'

y el secretario gereral de cada thiÔn del Exberior con mâs de 100 afiliados.

Ccmision Ejecutiva Confederal. Qrganisrn pernnnente de direcciÔn' debe desa

rrollar Ias lineas establæidas por el Cugreso y el Ccmité Confederal, asi

corn decidir las nedidas necesarias para su ejecrriÔn. Sl respnsabilidad es

colegiada, sin qæ ello exinn a cada uno de sus miqbros en sus funciorEs es-

pecificas. Estâ corpæsta de ocho secretarios confederales (que ctbren las

âreas de organizaciÔn, aÛninistraciÔn, acciÔn sirdical, acciÔn institrrcional'

relaciorBs intærnacionales, inngen, fornucifn y enigraciÔn), dos secretarios

adjuntos y el secretario gereral de Ia ConfederaciÔn.

d) La Ccmisiôn Revisora de cræntas. Integrada pr cinco misbros ccn rnâs de

dos aios de afiliaciÔn a la UGT, debe corprobar el fuen funcionaniento aÛni-

nistrativo ê la organizaciÔn, asl com de cualqrier operaci6n finarciera.

fu fr-rrcionaniento es aut6ruro, y para realizar su furrciÔn de control hace re-

visiones periôdicas de las cræntas y anite inforres al Ccmite Confederal, asl

cqrD al Corçreso.

e) Ccmisiôn Confederal de Conflictos. Ejerce funciones de co.rciliaciÔn y arbi

traje entre tos afiliados y las organizaciones internas, e irpore sanciones

disciplinarias qJe van desde el apercibimiento privado a la expulsiÔn defini-

tiva. Tiene sus propios estatulos pr separado dorde se detallan minuciosa-

nente las facultaês y procedimientos disciplinarios.
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C. Financiaciôn

La fuente principal de financiaci6n de Ia UGT son las cuotas de
los afiliados, cuyo valor se fij6 en 275 pesetas en el fltimo
congreso, pero que las Federaciones de Industria tienen capaci-
dad de aumentar o disminuir si lo estiman oportuno. El reparto
de las cotizaciones se hace de la siguiente manera: 10% para la
comisiôn Ejecutiva confederal, 40% para la uniones Territoria-
Ies, y 50% para las Federaciones Estatales de Industria.

El presupuesto globat de Ia UGT para t9g4 ascendiô a 2.400 mil_
lones de pesetas, de las cuales 947.604.000 correspondieron a

la comisiôn Ejecutiva confederal. En este presupuesto se conta-
biliza el cobro permanente de 800.000 cuotas mensuales de un

promedio de 300 pesetas cada una, mâs 475 millones de pesetas
de subvenciôn estatal a cuenta del reparto del patrimonio sin-
dical acumulado en los 40 afros de franquismo. Estas subvenciones
las distribuyô el gobierno ünicamente de 19g2 a 19g4 entre los
sindicatos mâs representativos del pals como adelanto de dicho
patrimonio que tiene que devolver a las organizaciones democrâ_

ticas de trabajadores por los bienes acumulados por los sindica
tos fascistas durante la dictadura del general Franco.

D. Servicios

Ademâs de los servicios técnicos de asesoramiento a los afilia-
dos (equipo de abogados, economistas, técnicos en seguridad e

higiene, documentaciôn, etc.), la UGT cuenta con instituciones
autônomas para cubrir otras necesidades de los trabajadores. La

Fundaciôn para el Desarrollo det Cooperativismo y Ia Economla

Social (FUNDESCOOP) ofrece cursos y servicios técnicos de coo-
perativismo y gesti6n; la Fundaciôn del Tiempo Libre presta ser
vicios culturales y de turismo social, asl como una agencia de

viajes; la Fundaci6n Largo Caballero es una instituci6n que rea
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Iiza una labor principalmente formativa, pero también de inves-

tigaci6n en ciencias sociales y econ6micas'

E. Af i I iaciôn internacional

uGT fue en 1949 fundadora de la confederaciÔn Internacional de

organizaciones sindicales Libres (cIosL). También ha sido fun-

dadora de la ConfederaciÔn Europea de-sindicatos Libres (CES) en

1973. En ambas confederaciOneS ocupa un puesto en su comisi6n

Ejecutiva. Todas las Federaciones Estatales de Industria son

miembros de los correspondientes secretariados Profesionales

(SPI),siendoenmuchoscasosfund,adorasdelosmisnlos.Asimis-

mo, UGT forma parte del TUAC, comité sindical consultativo de

la OCDE.

F. Relaciones con Parlilg§ po liticos y sindicatos

Desde su nacimiento, la uGT ha mantenido estrechos vînculos con

el partido socialista obrero Espafrol (PSoE), siempre en el con

texto de una independencia. cuando este partido llegÔ al poder

enoctubredelgS2,laUGTapoyÔabiertamentesuprogramade
gobierno al aportar no sÔlo su esfuerzo militante sino también

numerosos cuadros del sindicato en las taras gubernamentales.

No obstante, el sindicato era consciente del riesgo que asumla

al respaldar al partido del Gobierno en un momento de grave

crisis econ6mica que hacla presuponer la adopciôn de pollticas

restrictivas e impopulares frente a los trabajadores; de hecho,

este respaldo se ha traducido en situaciones de acentuado en-

frentamiento con el PSoE. Ante este reto, el sindicato decidi6

apoyar las medidas gubernamentales que redundaran en interés

de los trabajadores y expresar su rechazo a las que considerara

perjuoiciales. Esta dificil situaci6n ha originado a veces fuer

tes tensiones entre el PS0E y Ia UGT, cuyo punto mâs âlgido fue
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la enérgica oposici6n sindical al proyecto gubernamental de re
forma de pensiones.

En cuanto a las relaciones con el otro gran sindicato, Comisio

nes 0breras (CC.00.), siempre ha mantenido la postura de reali
zar acciones conjuntas en aquellos asuntos de interés comtn.

Sin embargo, las relaciones han sido diflciles por los lazos

de ambos sindicatos con partidos'pollticos de distinta concep-

ciôn ideolôgica y estrategia polltica (socialista y comunista)

en un contexto de pluralidad sindical. De hecho, tras Ia victo
ria electoral del PSOE en 1982, CC.00. realizô una oposiciôn

casl total contra el gobierno socialista y, en consecuencia,

contra la UGT, lo que llevô a un serio deterioro de sus rela-
ciones.

G. Programa y pollticas

En el ültimo trienio la politica econômica del Gobierno se ha

centrado en la reducciôn de Ia inflaciôn, acompafrada de un sa-

neamiento drâstico de los sectores lndustrial y financiero, con

las consecuencias negativas de una fortlsima calda del empleo

y un bajo consumo interno. UGT considera que no puede proseguir

se por esa vla y que'es imprescindible la creaciôn de empleo a

corto plazo como objetivo prioritario. Para ello reivindica Ias

siguientes I lneas de DO I itica econômica

- un mayor crecimiento econômico ac ompafiado de una politica de

consumo.

- una combinaciôn de politicas de ofel:t! JllellgmllllÈ, para me-

jorar o como mlnimo mantener el poder adquisitivo global de

los trabajadores, y al mismo tiempo mantener las prestacio-

nes sociales.

- una mayor inversiôn pûblica y privada, con una politica de

concertaciôn que asegura la canalizaciôn de Ios excedentes em
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presariales hacia Ia inversiÔn generadora de empleo, y una

empresa püblica eficaz que sea motor de innovaciÔn y desarro

IIo en los sectores estratégicos de futuro.

- un comPromi so en Ia lucha contra la inflaciÔn mediante una

polltica de concertaciÔn social que posibilite el sosteni-

miento de la demanda y evite el aumento de la conflictividad.
Para ello, Ia UGT propone seguir negociando Ias subidas sala

riales sobre la inflaciÔn prevista con clâÛsula de revisiÔn

anual, y eliminar la distribuciÔn desigual de Ias rentas y

la riqueza a fin de mantener el poder adquisitivo global de

los trabajadores.
- un compromiso de afrontar la problemâtica de la economla su-

mergida, mediante el desarrollo de una digna protecciÔn por

desempleo y diferentes medidas de apoyo social '

-unaampliaciÔndelosFondosdeSolidaridadconparticipaci6n
ycontrolsindical,afindefomentardeterminadasactiVidg
des econÔmicas y desarrollar actividades en las zonas mâs de

primidas.

-UnareformaenprofundidaddelaformaciÔnprofesional,con-
trolada por las fuerzas sociales, como un instrumento de Iu-

chacontraeldesempleoylosaltoslndicesdeparojuvenil.
- una reducciÔn generalizada Y flexible de la jornada Y del

tiempo de traba j o , para contrarrestar Ios efectos negativos

de las nuevas tecnologlas sobre el empleo'

- una reestructuraciÔn de la presiÔn fiscal que reduzca la car

ga sobre las rentas salariales, al tiempo que una lucha con-

tra el fraude.

- una planificaci6n de Ia reindustrializaciÔn del aparato pro-

duct i vo .

Respecto de la negociaciÔn colectiva' UGT se ha fijado como

neas principales de su estrategia

1i
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a) Ampliar el âmbito de la negociaciôn a los trabajadores de

la Administraciôn Ptblica cuyas condiciones laborales siguen

estando regidas por decreto ley.

b) Lograr una mej or articulaclon de la negociaci6n en dos ni-
veles: convenios sectoriales estatales que concentren Ios pro-

blemas comunes del sector correspondiente a modo de acuerdos

marco; sin entrar en excesivos detalles puntuales que quiten

incentivos a la negociaci6n en escalones inferiores; y conve-

nios de empresa dinâmicos que rompan la repeticiôn mimética

de los convenios de âmbito superior y que se centren en aspec-

tos claves para la vida del asalariado, como son la productivi

datl, condiciones de trabajo, horario, democracia industrial,
etc.

c) Enriquecer el contenido de Ia negociaciÔn mâs allâ de los

aspectos puramente salariales para cubrir temas como Ia salud

laboral y condiciones de trabajo, reforzamiento de Ios derechos

sindicales, aplicaciôn de Ias nuevas tecnologlas, productivi-

dad no como rendimientos sino como una variable en'la que in-
tervienen todos los aspectos de la vida de la empresa. Respec-

to de los salarios, se propone una normalizaciÔn a base de ln-
tegrar Ios complementos en el salario base, la universalizaciÔn

de la clâusula de revisiôn anual y la aplicaciôn de los incre-
mentos sobre la masa salarial.

Ante los ataques conservadores'que tratan de desmantelar el

"Estado bienestar", UGT defiende el incremento de la protecciÔn

social para evitar que el peso de la crisis recaiga sobre Ios

grupos sociales mâs desfavorecidos. En materia de seguridad so

cial, propone una reforma en profundidad que se base en crite-
rios de solidaridad y redistribuciÔn: mayor aportaciÔn estatal

a la financiaciôn, lucha contra el fraude en las cotizaciones,

elevaciôn de los gastos sociales hasta alcanzar la proporciÔn
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respecto del PIB existente en los palses de la CEE, inclusiÔn

obligatoria en la seguridad social de todos los colectivos ac-

tualmente excluidos, asistencia sanitaria ptblica y gratuita

para todos Ios cuidadanos con cargo a los Presupuestos Genera-

les del Estado, garantîa de que las fÔrmulas privadas de previ

siôn jamâs lleguen a sustituir a Ia seguridao social oÛblica'

y desarrollo de mecanismos asistenciales de lucha contra la po

breza. Asimismo, propone ampliar la cobertura del subsidio de

desempleo, del 32% actual al 48% a finales de 1986'

H. Publ icaciones

"Uniôn", quincenal, de distribuciÔn gratuita, es el Ôrgano de

la ConfederaciÔn.

"CIaridad", bimensual , revista especial izada'

"Técnicos y cuadros", mensual.

"InformaciÔn sindical", quincenal'

"ComunicaciÔn Internacional", cada dos meses'

5. COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)

La confederaciÔn Sindical de comisiones obreras es un sindica-

to que se orienta hacia Ia supresiÔn de la sociedad capitalista
y Ia construcciÔn de una sociedad socialista. Mantiene de forma

prioritaria un carâcter plural y unitario, democrâtico e inde-

pendiente, participativo y de masas, sociopolltico e interna-

cionalista.

A. Composiciôn y estructura

El sindicato provincial o comarcal es la estructura sindical

y organizativa fundamental, a partir de la cual se conforman
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las Federaciones Estatales (o de rama), y las Confederaciones

de Nacionalidad y Uniones Regionales. En el âmbito de rama, lo:
sindicatos provinciales o comarcales son parte integrante de

las Federaciones de Nacionalidad y de Regiôn , que a su vez se

agrupan en las Federaciones Estatales. En cuanto al âmbito ter
ritorial, las Confederaciones de Nacionalidad y Uniones Regio-
nales estân integradas por las Federaciones y sindicatos y por

las Uniones de su âmbito respectivo.

Las actuales Federaciones Estatales son ZZ

Federaciôn de Actividades Diversas

Federaciôn de Al imentaciôn

Federaciôn Estatal de Banca y Ahorro

Federaciôn Estatal de CC.00. del Campo

Federaciôn Estatal de Comercio

Federaciôn de la Industria de Construcciôn
Federaciôn de Energla

Federaciôn de Ensefranza

Federaciôn Estatal del Espectâculo

Federaciôn de Hostelerla
Federaciôn Estatal de Madera y Corcho

Federaciôn del Mar

Federaciôn del Metal

Federaciôn Sindical Minera

Federaciôn del Papel, Artes Grâficas y Comunicaciôn Social
Federaciôn Estatal de Pensionistas y Jubilados
Federaciôn Estatal de Industrias Qulmicas y Afines
Federaciôn de Sanidad

Feoeraciôn Estatal oe Seguros

Federaciôn Texti I -Piel
Federaciôn Sindical de Ia Administraciôn

Federaciôn de Transportes y Comunicaciones
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Todos estos organismos tienen personalidad jurldica propia, au-

tonomfa de gestiôn econ6mica y de patrimonio en sus âmbitos de

actuaciôn, y autonomla administrativa, sin mâs limitaciones que

el cumplimiento de los acuerdos que adopten los Ôrganos compe-

tentes de la Confederaciôn. Tienen el deber y el derecho de par

ticipar en la elaboraciÔn de la polltica sindical de CC.00. a

través de los ôrganos de direcciÔn estatales, asl como en la a-

plicaciôn de estas polfticas en la rama o âmbito territorial
respecti vo.,

En el interior de Ia Confederaci6n pueden existir corrientes sin

dicaies que durante Ia fase de debate tienen plena capacidad de

expresiôn pûblica y pueden defender internamente sus posiciones;

tales posiciones pueden ser tenidas en cuenta sobre Ia base de

formulaciones expresas siempre que cuenten al menos con el 10%

de los afiliados del âmbito correspondiente. La existencia de

una corriente sindical se aprueba por decisiÔn de un Congreso,

previa propuesta favorable de la mayorla simple del Consejo Con

federal o del 25% de las Federaciones Estatales o de las Confe-

raciones de Nacionalidad y Uniones Regionales. Las corrientes no

deben constituir estructuras paralelas a las de Ia ConfederaciÔn'

ni estar organizadas como una organizaciÔn dentro de otra. Tampo

co deben atentar contra Ia unidad, principios, estatutos y pro-

grama de la ConfederaciÔn. Comisiones Obreras cuenta con una sola

corriente en su seno denominada Corriente Socialista Autogestio-

naria, que se integr6 en 1980 procedente de una escisiÔn de USO;

recientemente una parte de esta corriente decidiÔ autodisolverse

por encontrar dificultades para su acci6n independiente.

B.0rganos directivos

a) Co4gre5g lCoqleqelql. Es el mâximo ôrgano deliberante y deci so

rio. Se compone a partes iguales por representantes de las Fede-
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raciones Estatales por una parte, y de las Confederaciones de

Nacionalidad y Uniones Regionales por otra. en proporciôn al nû-

mero de cotizantes. Al III Congreso, celebrado en Madrid Ios dla
21 a 24 de junio de 1984, acudieron 495 delegados por las Federa

ciones y otros 495 por las Confederaciones y Uniones. Con carâc-
ter ordinario se convoca cada tres afros, y con carâcter extraor-
dinario cuando asl lo apnuebe el consejo confederal por mayoria
de dos tercios. sus funciones son determinar la IInea general, r,
actividad sindical, la polltica cie organizaciôn y finanzâs y la
politica internacional; aprobar el .programa y los estatutos de

Ia confederaciôn, asl como la composiciôn del consejo confeoeral;
elegir al secretario general, a Ia Comisiôn Ejecutiva, a la Comi-

siôn de Control Administrativo y Finanzas y a Ia Comisiôn cie Ga-

rant f as.

b) Consejo Confederal. Es el mâximo ôrgano de direcciôn y repre-
sentaciôn entre dos Congresos. Estâ compuesto a partes iguales
por miembros provenientes de la estructura de rama y de territo-
rio, asl como por el secretario general, los miembros de Ia Comi

siôn Ejecutiva, los secretarios generales de las Confederaciones

de Nacionalidad y Uniones Regionales y Provinciales. Los Conse-

jos ordinarios se convocan cuatro veces al afro.

c) Comisiôn Ejecutiva Confederal. Es el ôrgano de direcciôn que

aplica las decisiones y directrices adoptadas por el Congreso y

el Consejo. Funciona colegiadamente con reuniones ordinarias una

vez al mes como mlnimo, y consta de 50 miembros elegidos propor-

cionalmente a los votos de Ias distintas Iistas que se presentan

en el Congreso para ser elegidas.

d) Secretariado Confederal. Es el ôrgano que lleva a la prâctica
Ias decisiones de la Comisiôn Ejecutiva y responde de su gestiôn

ante la misma. EI nûmero de miembros del Secretariado estâ fija-
do por la Comisiôn Ejecutiva Confederal, que e,lige a sus compo-
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nentes. Actgalmente estâ compuesta ppr las siguientes secreta

rlas: organizaciôn,finanzas y administraci6n, informaci6n y

publicaciones, formaciôn, relaciones internacionales, coordi

naciôn de acci6n sindical, muier, emigraci6n, cultura, empleo'

Juventud, técnicos y profesionales, El Secretariado se reune

una vez por semana. La condiciÔn de miembro es incompatible

con el desempefro de cargos electos de la administraciôn local,

del Parlamento nacional o parlamentos regionales, de cargos

de designaci6n directa en'el Gobierno del Estado o de las Co-

munidades Autônomas, y de Ia secretarla general u otra de un

partido politico.

e) Conferencia Confederal. Cuando se considera oportuno' y a

propuesta de la Comisiôn Ejecutiva, el Consejo puede convocar

conferencias confederales para debatir y establecer la posi-

ci6n de la Conferencia;tienen carâcter de decisiones y n0 pug

den contradecir los acuerdos del Congreso.

f) Comisiôn de Garantlas. Se compone de cinco miembros que no

pueden ocupar cargos directivos en los demâs Ôrganos de Ia Con-

federaci6n, y que son elegidos por el Congreso. Sus funciones

son intervenir en las reclamaciones de miembros u ôrganos con-

tra acuerdos y actuaciones que los afectados consideren que vul

neran los estatutos, asl como entender de cualquier recurso de

carâcter sindical. Sus resoluciones son de carâcter definitivo
y ejecutivo.

s) Comisiôn de Control Administrati vo y Finanzas. El egida por

el Congreso, se compone de cinco miembros que no pueden ocupar

cargos directivos, y cuya funciÔn es controlar la marcha admi-

nistrativa y financiera de los distintos Ôrganos de la Confede

raciôn.
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C. Financiaciôn

La fuente principal reconocida de los ingresos de CC.00. son

las cotizaciones de sus militantes. La cuota mlnima mensual

equivale al 1% del salario mfnimo interprofesional del afro pa

sado, es decir,375 pesetas en la actualidad, con excepciones

para pensionistas, jubilados y desempleados. Esta cuota se li
quida con arreglo a los siguientes baremos: 10% para Ia Comi-

siôn Ejecutiva Confederal, 10% para las Federaciones Estatales,

40% para Ia estructura de rama y 40% para Ia estructura terri-
torial. En cuanto al nûmero de cotizantes, en junio de 1984 se

declarô un total de 756.616.

EI presupuesto de la ComisiÔn Ejecutiva Confederal para 1985

contabilizô unos ingresos de 121,9 millones de pesetas y unos

gastos de 147,2 millones, lo cual arroja un déficit de 25,3 mi

llones de pesetas.

Por otra parte, el total de dinero recibido del Estado a cuen

ta de Ios Presupuestos Generales en concepto de adelanto por

el patrimonio sindical acumulado ha sido de 1,529 millones de

pesetas desde 1982 hasta 1985' y para 1986 se espera una can-

tidad en torno a Ios 425 millones. A ello hay que sumar las

cantidades percibidas por Ia part.icipaciÔn de Comisiones en

Ios distintos organismos institucionales del Gobierno' que

sôlo sumaron 70 millones de pesetas en 1985.

D. Servicios

0frece a los afiliados servicios de turismo social a través de

la agencia Tulsa. Ademâs, dispone de gabinetes de asesoramien-

to jurldico, fiscal y en materia de seguridad e higiene del

trabajo, asl como negociaci6n colectiva, de carâcter gratuito

para Ios afiliados.

E. AfiliaciÔn internacional

comisiones obreras no estân afiliadas a ninguna organizaciôn

internacional.
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F. Programa y pollticas

Para Comisiones Obreras sigue teniendo vigencia su Plan de So-

tidaridad Nacional contra el paro y la crisis, que lanzô en

l98l con Ia intenciôn de cambiar las relaciones de poder en el

seno de la sociedad en un sentido favorable a los trabajadores.

Su primer objetivo es Ia opo siciôn a la pol ltica eco@m:ica del

Gobierno Socialista, por entender que éste se ha alineado con

la patronal y las fuerzas del capital que realiza una polltica

antisocial y antisindical, mediante la movilizaci6n de los tra-
bajadores. Los eies bâsicos del Plan de Solidari.dad son: la in-
tervenciôn estatal en la planificaci6n econ6mica de acuerdo con

los trabajadores, la potenciaci6n de Ia empresa ptblica y la am

pliaci6n de sus âmbitos a nuevas qctividades, la mayor calidad
y cobertura de las prestaciones sociales, una fiscalidad progre

siva que disminuya las cargas sobre Ias rentas salariales, la -
nacionalizaci6n progresiva de Ia banca y el control püblico del

crédito, una reforma agraria integral, un proceso de reindustria
lizaciôn del sistema productivo con la participaci6n directa y

activa del Estado.

Respecto de Ia concertaciôn social, Comisiones Obreras no Ia rq

chaza pero mantiene una postura ambivalente: por una parte admi

te que es un instrumento que asegura una influencia en la s-itua

ciôn econômica y que permite una mejora de Ia clase trabajadora

en su conjunto; pero por otra parte critica Ia poca influencia
que ejercen estos acuerdos sobre la polltica del Gobierno, sostie
ne que la negociaciôn colectiva se vuelve rutinaria y que muchos

colectivos de trabajadores se alejan del sindicato por ello. Su

estrategia frente a los acuerdos sociales que considera muy der

favorables es restarles âmbito de aplicaci6n en la negociaciôn

posterior de los convenios colectivos, para Io cual propugna una

estrategia de negociaciôn colectiva diversificada y descentral i
zada. Respecto de los contenidos de Ia negociaci6n, se plantea
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como objetivos la creaciôn de empleo, la estabilidad en el em-

pleo; una serie de medidas de reparto del trabajo que incluyen

la reducciôn de horas extraordinarias y la prohibicidn estric-
ta del pluriempleo; el mantenimiento global'del poder adquisi-
tivo del conjunto de la clase obrera mediante unas reivindica-
ciones salariales que incluyen incrementos equivalentes a la
tasa de inflaciôn media durante Ia vigencia del convenio, ela

borada a partir del indice de precios al consumo pasado y pre-

visto, y clâusulas de rev,isiôn semestral

G. Relaciones con partidos pollticos y otros sindicatos

Comisiones 0breras naci6 como un movimiento espontâneo fuerte-
mente respaldado por el Partido Comunista de Espafra (PCE) cuyos

militantes fueron tomando posiciones hegemônicas en el seno del

sindicato. Incluso otras corrientes de Ia izquierda marxista

presentes en CC.00. (como Ia 0rganizaciôn Revolucionaria de los

Trabajadores, el Movimiento Comunista, el Partido del Trabaio

de Espafla o la Liga Comunista Revolucionaria) se marcharon o

fueron expulsadas hacia 1976, y fundaron otros sindicatos como

Ia Confederaciôn Sindical Unitaria de Trabajadores o el Sindi-

cato Unitario. Al mismo tiempo, se ha producido una presencia

grande de dirigentes de Comisiones obreras en los Ôrganos di-
rectivos del PCE.

Esta situaciôn ha evolucionado a partir de las elecciones de

1982, en el sentido de una mayor separaciÔn entre partido y

sindicato. Ello se ha debido en parte a la preocupaciÔn exis-

tente en Comisiones Obreras por el traslado al sindicato de las

divisiones internas del partido'comunista.

En cuanto a sus relaciones con el otro gran sindicato, UGT' Co

misiones siempre se ha declarado a favor de Ia unidad de ambas

organizaciones, aunque muchas veces en la prâctica haya seguido
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una polltica contraria.

H. Publ icaciones

"Gaceta Sindical", bimensual, es el ôrgano del sindicato.

"Técnicos, Profesionales y Cuadros", mensual, es una revista

especializada.

6. EUZKO LANGILLEEN ALKARTASUNA/SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES

VASCOS (ELA/STV)

Es una Confederaciôn sindical cuyo âmbito territorial se cir-
cunscribe a las provincias de AIava, Guipüzcoa, Vizcaya y Na-

varra, y que basa su acciÔn en las reivindicaciones laborales

y en la lucha por Ia consecuciÔn de una sociedad justa' En su

declaraciôn de principios, ELA/STV dice estar en desacuerdO con

Ios mecanismos capitalistas y trabajar por una sociedad de hom-

bres y pueblos Iibres y responsables, realizable en un socia-

lismo en el que los medios de producciÔn' de consumo y de cul-

tura estén en manos y al servicio de los trabajadores.

A. Composiciôn y estructura

Su organizaciÔn se basa en una doble estructura: profesional y

geogrâfica. En el nivel profesional o de rama la base es la sec

ciôn sindical, formada por los afiliados de cada empresa; den-

tro de cada actividad estas secciones se organizan en Federa-

ciones Comarcales Profesionales, y en el âmbito de Ias cuatro

provincias se constituyen Ias Federaciones Profesionales Nacio-

nales. ELA/STV otorga gran importancia a las Federaciones Pro-

fesionales en el sindicalismo moderno; como funciones mâs espe-

clficas tienen el estudio de Ia situaciôn de cada sector produc
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tivo, y especialmente la negociaciôn colectiva y todo lo rela-
cionado con ella. Cada Federaciôn tiene amplia autonomla en sus

cometidos, y agrupa a todos los trabajadores de los sectores o

sector correspondiente. Tiene sus propios estatutos y elige a

sus responsables sindicales. EI nûmero de Federaciones Profesio
nales Nacionales es nueve:

Federac i ôn

Federac i ôn

Federac i ôn

Federac i pn

Federac i 6n

Federac i ôn

Federac ipn

Federac i ôn

Federac i ôn

del Metal

de Qutmica, Energla y Textil
de Construcci6n y Madera

del Transporte

de Empleados y Técnicos

de Servicios Ptblicos
de Enseiianza

de Informaci6n, Papel y Artes Grâficas

de Alimentaciôn y Hostelerla

No obstante ser autônomas, tanto las Federaciones como las Unio

nes deben informar a la Confederaciôn de las modificaciones de

sus estatutos y reglamentos, de la Composiciôn de sus ôrganos

rectores y de las decisiones adoptadas, asl como remitir a Ia
Confederaci6n sus publ icaciones.

En el nivel geogrâfico, los afiliados constituyen las Uniones

Comarcales Interp!^ofesionales. Estas estén compuestas por los

trabajadores sindicados de un ârea geogrâfica determinada, cual
quiera que sea Ia rama, sector u oficio en el que desarrollen
su vida profesional. EI nûmero de Uniones Comarcales es de 19,

y cada una de ellas dispone de un local atendido permanentemen-

te. Cada Uniôn Comarcal se divide a su vez en Uniones Locales

Interprofesionales. Cada Uniôn Comarcal funciona autônomamente,

aborda los problemas de tipo global en su âmbito y asume tareas

como la administraciôn, Formaciôn y asesorfas.
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B.0rganos dtrectivos

a) Colglglg_CoÉgqqg!: asamblea plenaria constituida por Ios

representantes de las Asociaciones Profesionales adheridas a

la Confederaciôn. La representaciôn de los afiliados se arti-
cula de forma paritaria respecto de la doble estructura; asl,

se compone de 300 delegados de representaciÔn profesional ele-

gidos por Ias Federaciones Profesionales Nacionales' y 300 dele

gados de representaciôn territorial elegidos por las Uniones

comarcales Interprofesionales. Los miembros del comité Nacional

saliente tienen condiciÔn de delegados con derecho a voz y

voto. El Congreso se reune cada tres af,os; el ûltimo se celebrô

en Abril de 1986. Sus principales atribuciones son: determinar

la orientaciôn general de la ConfederaciÔn, fijar las bases de

Ia cuota confederal, elegir el Comité Nacional, modificar los

estatutos y aprobar los presupuestos trienales. EI Comité Nacio

nal, previa conformidad del Consejo Nacional, puede convocar

Congresos extraordinarios de tipo monogrâfico.

B) Consejo Nacional: se compone de 40 representantes designados

por las Federaciones Profesionales Nacionales y 40 representan-

tes designados por Ias Uniones comarcales Interprofesionales y

por los miembros del comité Nacional. El mandato de sus miembros

tiene como duraci6n el perlodo comprendido entre dos congresos

ordinarios. Est6 previsto que el consejo Nacional celebre como

mlnimo tres reuniones al af,o, y sus atribuciones son: controlar

la actividad del comité Nacional, establecer y modificar los Re

glamentos de la confederaciÔn, fijar las tasas de cotizaciÔn

confederal, aplicar Ias distintas partidas presupuestarias de ca

da anualidad conforme al presupuesto trienal, comprobar el ba-

lance anual del Tesorero Confederal y nombrar una comisiÔn de

control financiero, proveer las vacantes que se puedan producir

en el Comité Nacional.
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c) Comité Nacional: es el egido por el Congreso y se compone de

l2 miembros propuestos por Ias Federaciones Profesionales Nacio

nales, 12 miembros propuestos por Ias Uniones Comarcales Inter-
profesionales, y 12 miembros propuestos por el Comité Nacional

saliente. El Comité se debe reunir dos veces al mes. También

ejerce funciones de conciliaciôn y arbitraje entre organizacio-

nes afiliadas sobre sus lfmites o campos de actuaciôn, asl como

de control de las posibles irregularidades en el funcionamiento

de una Federaci6n o Uniôn.

d) Comisiôn Ejecutiva: se res ponsabiliza de la gestiôn ordinaria
y la organizaciôn administrativa de la Confederaciôn mediante un

funcionamiento colegiado. El nümero de sus miembros nunca es ma-

yor de doce, y comprende un presidente, un secretario general,

un tesorero y una'serie de secretarios nacionales que se encar-

gan de la funciôn concreta que les adigna el Comité Nacional.

La Comisiôn Ejecutiva dirige el Secretariado y los servicios de

la Confederaciôn, rinde cuentas al Comité Nacional y se reune

semana Imente.

C. Financiaciôn

Los recursos econômicos de ELA/STV provienen en su casi tota-

Iidad de Ia recaudacl6n de las cuotas de los afiliados. En

1986, Ia cuota estâ establecida en 780 pesetas mensuales. A

ello hay que afradir las subvenciones gubernamentales en con-

cepto del patrimonio sindical acumulado y Ia ayuda institucio-
nal, es decir, la procedente de la participaciÔn de ELA/STV en

distintas instancias de carâcter consultivo (Instituto Nacio-

nal de Empleo, Instituto de Servicios Sociales, etc.).
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D. Servicios

El sindicato pone al servicio de sus afiliados un servicio ju-

rldico gratuito para consultas y defensa de casos ante las Ma:

gistrat,uras de Trabajo. Para tener derecho a ello, Ios afiliados

deberân contar con una antiguedad de afiliaci6n de seis meses

como minimo, amén de estar al pago de cuotas. Por otra parte,

tiene una escuela para militantes en la que'se imparten ciclos

de formaci6n sindical a los cuadros del sindicato, a los delega-

dos sindicales, y a los liberados que trabajan a tiempo completo

en el sindicato.

Ademâs, ELA tiene un fondo confederal permanente a disposicÔn

de sus militantes en situaci6n de huelga o de cierre patronal-

Tienen derecho a percibir indemnizaciones de Ia caja de resis=

tencia aquellos que Ileven seis meses de aflliaciôn ininterrum

pida; los que lleven de tres a seis meses de afiliaci6n pueden

cobrar el 50%; y los que lleven de uno a tres meses afiliados,
el 25%. Las cantidades a percibir en caso de huelga o de lock-

out oscilan entre 5.600 pesetas durante la primera semana hasta

7.400 pesetas semanales a partir de Ia novena semana de huelga.

E. Afi I iaciôn internacional

ELA/STV es miembro de la ConfederaciÔn Mundial del Trabaio (CMT)

desde 1933, y de la ConfederaciÔn Internacional de 0rganizacio-

nes Sindicales Libres (CI0SL) desde su fundaci6n en 1949- En am

bas organizaciones es miembro de sus respectivos Comités Ejecu-

tivos. Asimismo, es miembro de Ia ConfederaciÔn Europea de Sin.

dicatos (CES) desde 1974, de cuyo Comité Ejecutivo también forma

parte.
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Desde 1978 ELA pertenece al TUAC, Comité sindical consultativo

acerca de Ia 0CDE. Las Federaciones de ELA estân afiliadas a

Ios Secretariados Profesionales Internacionales' (asociados a

la CIOSL) desde los afros 70-

F. Programa y polltica

Para ELA/STV el progreso social es Ia tnica salida para que la

nueva revoluciôn industrial no sea un obstâculo para la reacti-
vaciôn econômica; por ello el empleo sigue siendo su principal
prioridad. Para lograr esta reactivaciÔn, propone una serie de

medidas econômicas:

- incremento de la inversiôn ptblica y privada para elevar el

nivel de actividad y reducir el paro, asI como para cubrir tres

tipos de necesidades: obras de infraestructura, equipamiento

colectivo en sectores como el educativo y el sanitario, ÿ rê-

novaci6n del obsoleto aparato productivo.

- una reforma fiscal que solucione los tres problemas fundamen-

tales del actual sistema impositivo: bajos tipos impositivos

sobre las rentas del capital, excesivo peso de los impuestos

indirectos en proporciôn a los directos, y elevado fraude fis-
cal de los colectivos de no trabajadores.

- una reorganizaciôn del sector financiero, que goza de una si-
tuaciôn de privilegio excesivo a fin de que se comprometa seria

mente a Ia financiaciôn privada del relanzamiento industrial.

-la negociaciôn de Ios cambios tecnolÔgicos con los sindicatos,

empezando por una detallada informaciÔn por parte de las empre-

sas, para desplegar un plan de acciÔn que sea capaz de generar

empleos alternativos en la industria y en Ios servicios; y al
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mismo tiempo que la riqueza inherente a las mayores posibili-

dades de producciÔn responda a unos mejores criterios de redis

tribuciôn de la renta.

- el impulso de una polltica activa en el mercado de trabaio

que incentive el empleo fijo e impulse la educaci6n a todos los

niveles y edades, especialmente la educaciÔn permanente para

que los trabajadores en edad activa puedan reciclarse mediante

un proceso de recualificaciÔn.

- Ia reducciôn del tiempo de trabajo sin pérdida de salario a

fin de repartir mejor el trabajo disponible, cosa que produce

un efecto positivo sobre el conjunto de la economla al reducir

Ios subsidios de desempleo, incrementar el nivel de la demanda'

elevar Ios ingresos fiscales y posibilitar una mayor utiliza=-

ciôn de la caPacidad Productiva-

En el Pals vasco es especialmente grave la crisis producida en

Ios ûltimos anos en el sector industrial, tanto en la industria

pesada (siderurgia y construcciÔn naval) como en la industria

Iigera (electrodomésticos). Por ello, ELA/STV pone especial én-

fasis en re ivindicar una polltica industrial con la participa-

ci6n de Ios agentes sociales, sobre todo los sindicatos, que

persiga globalmente y a corto plazo los siguiente objetivos:

- conseguir la reconversiôn y puesta en orden, cara al futuro'

de un conjunto de empresas y sectores maduros restableciendo el

equilibrio de precios relativos perdido, con objeto de parali-

zar o aminorar el proceso de desindustrializaci6n.

- impulsar el avance y transformaciÔn tecnolôgica con Ia fuerza

suficiente para posibilitar el cambio estructural necesario en

el proceso de reconversiÔn, y que a la vez pueda servir para
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una industrializaciôn sostenida de la economla.

- crear los mecanismos econômicos e industriales que posibili-
ten una seria industrializaciôn, asl como el desarrollo del seg

tor terciario, de tal manera que se camine hacia la recomposi-

ciôn de los empleos destruidos a Ia vez que hacia la recupera-

ciôn del pulso econ6mico e industrial.

Un objetivo fundamental de ELA/STV es la configuraciôn y desar-

rollo de un sistema autônomo de relaciones laborales en el Pals

Vasco intimamente ligado a la aspiraciôn de autogobierno para

esa Comunidad Aut6noma.

En desarrollo de este objetivo, la acciôn de ELA/STV se inscri-
be por una parte en la institucionalizaci6n de las relaciones
laborales a través del Consejo de Relaciones Laborales y el Con

sejo Econômico y Social Vascos. ÿ, por otra, en la negociaciôrr

colectiva en el marco auton6mico. Por Io que se refiere a la ne

gociaciôn colectiva, ELA/STV esté en contra de Ios pactos socia

les a nivel del Estado y en la fijaci6n de llmites salariales
a través de los mismos, a Ia vez que propugna una patronal va§

ca autônoma. Su estrategia consiste en negociar Ios convenios

a niveles inferiores, pues la libertad negociadora permite aju:
tar los contenidos reivindicativos a cada realidad sectorial o

de empresa en concreto.Otra de las ventajas es que se mantiene

un alto nivel de participaciôn de los trabajadores. Asimismo,

esta estrategia negociadora permite desarrollar un mecanismo

voluntario de resoluciôn de conflictos colectivos a través de

las posibilidades de encuentro permanente entre sindicatos y

empresarios, posibilitados por el Consejo de Relaciones Labora-

Ies de Euskadi.
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En cuanto a los contenidos de la negociaciôn, los objetivos fun

damentales de ELA son los siguientes:

- pleno desarrollo de la negociaci6n colectiva, de suerte que

todo trabajador esté §ujeto a un convenio negociado, a ser posi

ble en el Pals Vasco;

-promociôn y resoluciôn de los conflictos de carâcter volunta-

rio, a través del Consejo de Relaciones Laborales Vasco;

- la ampliaci6n de los derechos sindicales y la institucionali-
zacidn del sindicato en la empresa;

- mantenimiento, por lo menos, del poder adquisitivo de los sa-

larios tomando como referencia la inflaciôn del aiio anterior a

efectos negociadores.

- reducciôn de la jornada de trabaio, segûn la propuesta de la

CES de las 35 horas semanales, ÿ eliminaciÔn de las horas extra

ordinarias que no resulten inevita§les.

ELA/STV reivindica, por otra parte, la defensa y mejora de la

protecci6n social y reafirma la vigencia de una seguridad social

ptblica como expresiôn de solidaridad entre generaciones, al

tiempo que exige una negociaciÔn con el Gobierno a fin de Ilevar

a cabo una reforma gtobal de la seguridad social que impida

el reciente recorte producido en Ias pensiones de iubilaci6n.

G. Publ icaciones

"ELA/Astêkaria", de distribuciÔn gratuita a los afiliados.

"Lantzen", cuatrimestral, de distribuci6n gratuita.

"sindikalgintza", semestral, de distribuciôn graluita.

"Kazeta", quincenal.
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7. UNION SINDICAL OBRERA (USO)

Es una organizaciôn sindical autônoma y de clase que propugna

la emancipaciôn de la clase trabajadora en una nueva sociedad
basada en la democracia polltica y econômica, el socialismo y
Ia autogestiôn, Tiene carâcter pluralista, unitario e interna_
cionalista, y guarda fidelidad a los procedimientos. democrâti-
cos en su funcionamiento interno.

A. Composiciôn y estructura

La USO estâ organizada en estas bases fundamentales:

a) la secci6n sindical de empresa,

b) la federaciôn por rama de actividad, de âmbito
vincial, regional o nacional,

c) la uniones de âmbito geogrffico,
d) la Confederaciôn, a nivel estatal.

local, pro-

Los ôrganos directivos de la Confederaciôn son: el Congreso Con

federal, el Consejo Confederal, la Comisiôn Ejecutiva Confede-
ral, la comisiôn de Garanilas confederal y la comisiôn Revisora
de cuentas Confederal.

B. Financiaciôn y afi I iaciôn

La fuente reconocida de los ingresos son las cuotas de los afi-
liados. El importe de Ia cuota es de 470 pesetas mensuales, que

se Iiquida de acuerdo al siguiente reparto:70 para la Confede-
raciôn y Federaciones Estatales, '170 para la caja de resisten-
cia, y Ias 230 restantes para las Uniones provinciale.s y Regio
nales. En cuanto a las subvenciones det Estado, en 19g5 supusie



-45-

ron 51 millones de pesetas. El nümero actual de cotizantes de-

clarados es 56.700.

C. Servicios

Los servicios fundamentales que presta uso a sus afiliados son

Ias asesorlas Iaborales y jurldicas. Asimismo, la universidad

SindicalrealizaprogramasclclicosdeformaciÔndecuadrosy
dirigentes. En caso de huelga, cierre patronal o despido' este

sindicato dispone de una caja de resistencia que garantiza el

cobro de determinadas cantidades a sus afiliados'

D. Afi I iaciÔn internacional

uso estâ afiliada a la confederaci6n Mundial del Trabajo (cMT)'

y mantiene cordiales relaciones sobre todo con Ias organizacio-

nes sindicales europeas de corte cristiano'

E. Programa Y Pollticas

En desacuerdo con la polltica econÔmica desarrollada por los

sucesivos Gobiernos desde 1977, por entender que frente a Ia

crisis econ6mica se ha dado prioridad total a la lucha contra

la infl'aci6n con desprecio de los efectos de destrucciÔn de em;

pleo,reducciÔndelajornadadetrabajo,mantenimientodelpo-
der adquisitivo de Ios trabajadores, aumento de Ias prestaciones

sociales, Iucha contra la economla sumergida, y reducciÔn de Ia

edad de jubilaciÔn.

Como medio de consecuciÔn de los citados objetivos propone que

la negociaciÔn colectiva, principal cauce por donde discurre la

acciôn sindical, recupere su sentido originario al margen de la

concentraciÔn que ha venido sufriendo en los tltimos afios y
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amplle sus âmbitos y objetivos. Sin estar abiertamente en con-

tra del Acuerdo Nacional de Empleo, considera que sus efectos
son depresivos a corto plazo, y que deben ser paliados mediante

un incremento y racionalizacidn de la inversiôn pûblica.

También considera fundamental que el movimiento sindical esta-
blezca una estrategia especffica para Ias pequefras y medianas

empresas, en cuanto que representan un gran espacio empresarial,
y apoya el desarrollo de organizaciones empresariales que expre

sen y defiendan sus intereses y problemâtica.

F. Publ icaciones

"Uniôn Sindical", mensual, de distribuci6n gratuita a los

afiliados.
"USOC", revista especializada en temas monogrâficos, de periodi
cidad indefinida.

8. CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)

Es una organizaciôn sindical cuya finalidad es la implantaciôn

del comunismo libertario, entendiendo por tal la socializaciôn
integra de los medios de producci6n, distribuciôn, servicios y
cuantas actividades en general se dan en una colectividad. Ello
supone, en definitiya, Ia desaparici6n del sistema capitalista
y del Estado burgués en general. Por esa misma razdn, Ia CNT se

opone a que el Estado amplle sus atribuciones y facultades tanto
en el orden econômico como en el orden polltico y social; por

tanto, en vez de defender Ia estatificaciôn de sectores priva-
dos, defiende la autogesti6n de esos mismos sectores.
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Su propuesta de reorganizar la sociedad desde abajo hace que se

mantenga al margen de Ia lucha por el poder polltico y se decla

re opuesta a los partidos polfticos, por entender que estos re-

fuerzan el sistema capitalista al aceptar el juego polltico de

Ia burguesla, asl como al sistema parlamentario. Por el contra-

rio, es partidaria de la autogesti6n, tanto en el terreno econ6

mico como en el âmbito social, y del federalismo como fôrmula

de organizaciôn del Estado.

Estâ adherida a Ia Asociaci6n Internacional de los Trabajadores

desde que ésta se funoô en '1922.

La estructura organizativa de la CNT corresponde con la filoso-
fla de este sindicato, el anarcosindicalismo. El organismo base

es el sindicato de industria, que abarca a los trabajadores de

un ramo determinado de industria y se subdivide en las diversas

secciones de esta industria, Cada secciôn se organiza autônoma-

mente y tiene su propio comitê para representarla. La relaciôn

de los sindicatos en el plano Iocal se establece mediante Ias

federaciones locales de sindicatos en las zonas urbanas y los

Comitéscomarcales en Ias zonas rurales. Los comités regionales

son Ios encargados de coordinar organizativamente una regiôn.

La mâxima representaci6n orgânica la sustenta el Comitp Nacio-

nal, que es elegido por el fleno Nacional de Regionales o por

el Congreso de toda Ia organizaci6n. Este ûltimo es el ôrgano

supremo de decisiôn, y los acuerdos que en él se toman son véli
dos para toda la organizaci6n hasta la celebraciôn de un nuevo

congreso. Las variantes de acciôn o Ios imprevistos, siempre

que no contradigan los acuerdos del ültimo congreso, son resuel

tos por el Pleno Nacional de Regionales que es, por Io tanto,
Ia fèrrna organizativa inmediatamente sustitutoria del congreso.
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Este sindicato, que histôricamente ha desempefiado un importante

papel en el movimiento sindical espafrol, se encuentra hoy dla

en proceso de declive, tanto por su marginaciôn de los mecanis-

mos de acci6n y representaciôn sindical existentes en Espafra,

como por su propia incapacidad de adaptaciôn a las condiciones

pollticas, econômicas y sociales.

Actualmente dos organizaciones se consideran herederas de la CNT

histôrica. La una,,liderada por Juan Gômez Casas, mantiene las

siglas CNT-AIT, y la otra cuyo secretario general es José March,

utiliza ünicamente las de CNT. La segunda surgiô como consecuen

cia de la escisiôn producida en el sindicato anarquista hace va

rios afros, cuando en el Congreso de Valencia algunos sectores

plantearon Ia necesidad de modificar la polltica seguida hasta

entonces por la organizaci6n y adecuarse a Ia realidad sindical,
abogando por Ia participaciôn en las elecciones sindicales y en

los procesos de negociaciôn.

9. LA NEGOCIACI()N COLECTIVA Y LA CONCERTACION SOCIAI,.

Desde 1977, Ia negociaciôn de los convenios ha evolucionado de

una gran fragmentaciôn y escasa cobertura de trabajadores hacia

una centralizaciôn. por medio de acuerdos marco de referencia pa

ra la gran masa de trabajadores. Acuerdos que a veces han sido

sobre materias legislativas (el ABI que dio lugar a la negocia-

ciôn del Estatuto de los Trabajadores), otros exclusivamente en

tre Ia patronal y sindicatos (AMI y renovaciÔn, AI) otros con

participaciôn gubernamental, (ANE,AES), algunos con participa-

ciôn de CC.00. y otros no.
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El consenso caracterizô el primer acueroo social, los Pactos de

la Moncloa suscritos entre el Gobierno de Uni6n de Centro Demo

crâtico y los principales partidos parlamentarios (entre los

cuales el socialista y el comunista) el 25 de octubre de 1977,

y que posteriormente asumieron CC.00., UGT y US0. El tope sala-

rial establecido fue del 22%, y el acuerdo comprometla una serie

de reformas econômicas y de fomento de empleo. Por primera vez

se establecia un criterio salarial de referencia en funciÔn de

la tasa de inflaci6n esperada y no de Ia inflaciôn del afro ante

rior como habla sido Ia prâctica comûn antes. Tras.las eleccio-

nes generales de marzo de 1979, que vuelve a ganar la Uni6n de

Centro democrâtico se produce una clara divergencia estratégica

entre Ios sindicatos mayoritarios frente a la concertacidn so -

cial. UGT acepta la negociaciÔn bilateral con los empresarios,

mientras que CC.00.la rechaza por no realizarse a nivel polltico
con el Gobierno. En su bûsqueda de una normalizaciÔn de relacio

nes sindicatos-empresarios, UGT suscribe con la patronal CE0E

el Acuerdo Bâsico Interconfederal , en junio de 1979, sobre el

modelo de negociaciôn colectiva y de relaciones laborales en Es

pafra. Este, en realidad, es la prePa raci6n del Acuerdo Marco In

terconfederal (AMI), firmado el 5 de enero de 1980 entre CE0E y

UGT y al que posteriormente se adhiriÔ Ia USO. Se fijan unas

bandas salariales del 13-16% para 1980 y del 11-15% para 1981

con claûsulas de revisiôn salarial a mitad del af,o. Por primera

vez se recoge que se trata de un pacto para la negociaciôn colec

tiva y se establecen medidas sobre productividad, absentismo,

garantlas sindicales, reducci6n de jormada laboral a 1880 horas

anuales y de horas extraordinarias.

El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) es rubricado por Ios sindi-
catos CC.00. y UGT, la patronal CE0E y el Gobierno centrista, el

9 de junio de 1981. La importancia del acuerdo radica en que por

primera vez un GoDierno asumla por escrito importantes compromi-

sos. Efectivamente, éste cuantificaba en 350.000 la creaciôn de
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nuevos puestos de trabajo, con el compromiso de mantener la po-

blaciôn asalariada ocupada a finales de ,l982 con respecto a Ia
ocupada en el momento de Ia firma. Asimismo, se establecen boni
ficaciones a la contrataciôn, se aumentan las pensiones en un 9%

y se reconoce representaciôn institucional a los sindicàtos.
También se mejora la protecci6n a los trabajadores en paro: fon
do especial de 15.000 millones de pesetas, seguro de desempleo

a los trabajadores agrarios, extensiôn de prestaciones médicas
y farmacetticas a todos los parados, fondos de 20.000 millones
para el empleo rural. La banda salarial se establece entre el 9%

y el 11% con revisiôn semestral, lo cual supuso qüe por primera

vez los sindicatos aceptaran la reducciôn del poder adquisitivo
puesto que la inflaciôn prevista era del 12%. En resumen, aunque

no todas las promesas se cumplieron, el ANE dio poder a los sin
dicatos por encima de su fuerza real, poder que utilizaron para

ejercer una estricta vigilancia sobre las actuaciones gubernamen

ta les.

El Acuerdo Interconfederal que se firma en Febrero de 1983 es

de contenido mâs pobre que el ANE. fija una banda salarial del
9,5-12,5%, con revisiôn a los nueve meses si se superaba el 9%

del indice de precios al consumo, una reducciôn de jornada a

1826 horas anuales y la compensaciôn de horas extraordinarias
por tiempos de descanso. Por primera vez en estos afros no se

Ilega a ningün acuerdo social en 1984. El Gobierno establece
un tope salarial del 6,5% en el sector püblico, y se produce

un drâstico ajuste salarial en torno a tres puntos de pérdida

del poder adquisitivo.

A finales de 1984, el Gobierno entra de nuevo en la negociaciôn
de un acuerdo. Ante el profundo deterioro de la demanda interna
y el importante crecimiento del desempleo, la concertaci6n se

se convierte en una prioridad politica y en una exigencia para
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generar confianza y estabilidad a las expectativas econ6micas

Este se produce en octubre de 1 g3q Es el Acuerdo Econômico y

Social (AES), suscrito por dos ailos entre el Gobierno, la paro-

nal CE0E y UGT, que recoge mucho de la filosofla del ANE pero

con un contenido mâs ambicioso. A fin de estimular la creaciÔn

de empleo se crea un Fondo de solidaridad de 62.500 millones de

pesetas, y se establecen nuevas modalidades de contrataciÔn

temporal: Contratos en prâcticas y para la formaci6n, a tiempo

parcial y por creaci6n de nuevas empresas. En el campo de la pro

tecciôn por desempleo, el Gobierno se coinpromete a una tasa de

cobertura del subsidio de paro del 43% para 1985 y del 48% para

'1985. La banda salarial para 1985 se fija en 5,5-7'5X de incre-

mento, con una revisiÔn anual respecto del 7% de inflaciÔn pre-

vista.

El contenido de los pactos sociales a lo largo de casi una

década y los efectos que tuvieron sobre la negociaciÔn colec-

tiva son los siguientes:

a) Aunque los salarios han sido siempre un punto central, la con

certaciôn social ha enriquecido el contenido de los convenios co

Iectivos mâs allâ de las reivindicaciones puramente economicis-

tas, al introducir compromisos que en una negociaci6n Iibre hu-

biera sido mucho mâs diftcil implantar. En definitiva' Ios sin-

dicatos han conseguido consolidar la idea de que el salario no

se reduce exclusivamente a Io que se recoge en nÔmica.

b) Los acuerdos interconfederales han contribuido a Ia ordena-

ci6n de Ia negociaciôn colectiva,.QUê en todos estos aflos ha

transcurrido con gran fluidez y con una disminuciÔn de la con-

flictividad. La extensi6n del âmbito temporal de los convenios

a dos aflos (a excepciôn de las materias salariales) también ha

ayudado a una mayor racionalidad, asl como la unificaciÔn de Ias

plataformas y estrategias de negociaci6n en los niveles inferio
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res (de empresa, regionales, sectoriales) que se reflejô en una

mayor uniformidad en Ios temas fundamentales de discusi6n.

c) El ntmero de trabajdores cubiertos por convenios colectivos
se ha ampliado enormemente: el indice de cobertura pasô de un

66% en 1979 a un 90% en 1984. Con ello, Ias ventajas de la negs

ciaciôn colectiva se ha extendido a grupos de trabajadores que

por sus caracterlsticas especiales (pequefras y medianas empresas

con escasa implantaciôn sindical) se hubieran visto privados de

los beneficios de una negociaciôn.

d) Todos los pactos sociales han regulado Ios crecimientos sala

riales en base al lndice de precios al consumo previsto, con una

clâusula de revisi6n salarial (semestra y anual) principio que

los sindicatos han asumido como instrumento de lucha contra la

inflaciôn. Si se tiene en cuenta que Ia inflaciôn se redujo en

Espaf,a enmâs de un 50% en cinco anos, y que ello se consiguiô

defendiendo simultameamente el poder adquisitivo de Ios sala-
rios, hay que reconocer que los sindicatos han realizado la con

tribuciôn mâs importante al ajuste de Ia economfa espafrola a la
crisis. Claro que aceptar las previsiones de inflaci6n que rea-

liza el Gobierno significa en cierta medida un respaldo, y en

este sentido Ios detractores de Ia concertaciôn social arguyen

que se trata de una forma indirecta de usurpar la autonomia que

empresarios y trabajadores han de tener para negociar salarios.

e) Para algunos sectores sindicales, el hecho de que Ia conflig
tividad haya descendido es un arma de dos filos. Efectivamente,

los conflictos pierden gran parte de su fuerza al existir ya

unas pautas marcadas por los acuerdos marco. Segün estos secto-
res, este inconveniente tiene el peligro de debilitar las reivin
dicaciones obreras y su capacidad de movilizaci6n.
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Por lo que se refiere a los efectos de los pactos sociales sobre

1as negociaciones colectivas en Espafra, debe observarse que e1

ELA-STV no comparte dicha opini6n general. ELA-STV reinvindica
para e1 Pais Vasco una estrategia de negociaciones colectivas
distinta, cuyos detalles estfn expuestos en el capitulo "Programa

y Polftica de ELA-STV" de'l presente informe.
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INFO PUBLICADOS

1. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN GRAN BRElAfrA

Octubre 1982

2. EMPLEO. INVERSIONES Y EL SECTOR PUBLICO

Novlenbre 1982

3. EL TIEMPO DE TRABAJO EN EUROPA OCCIDENTAL EN 1982

Enero 1983

4. LA EVOLUCION DE LOS SATARIOS EN EUROPA OCCIDENTAL I982l83
Julto 1983

5. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN SUECIA

Junio 1983

6. LA REPRESENTACION DE LAS MUJERES EN LOS SINDICATOS

o"übr"-i98-5-
7. LOS COSTES ECONOMICOS DEL PARO EN EUROPA OCCIDENTAL

Abril 1984

8. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN GRECIA

Septleubre 1984

9. EL MOVII,(IENTO SINDICAI EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALE'TANIA

Octubre 1984

10. EL EÎ.{PLEO DE LOS JOVENES

ffi
11. EL MOVIUIENTO SINDICAL EN ITALIA CGIL-CISL-UIL

Abrll 1985

12. EL MOVI}TIENTO SINDICAI EN AUSTRIA: ÜGB

Octubre 1985

13. NUEVAS TECNOLOGIAS Y NEGOCIACION COLECTIVA
Dlclenbre 1985

14. SERVICIOS SINDICALES A LOS PARADOS

Diclembre 1985

15. EVOLUCION DE LOS SALARIOS EN EUROPA OCCIDENTAL I984l85
Dicleubre 1985

16. CREAR EMPLEO. I'NA PELICI'LA DE LA CES Y DEL ISE
Abrtl 1986

Todos los lnfos estân disponlbles en los ldlonas slguientes:
Inglés, alemân, francés, ltallano, neerlandés y noruego.
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