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PRESENTACION

Pese a las diferencias considerables aün existentes entre los
sistemas nacionales de negociaci6n colectiva, la politica
nacional en este âmbito sufri6 fuertes presiones en toda Europa.

Prâcticamente en todos los pafses, los empresarios y sus
organizaciones, frente a una competencia cada vez mâs intensa
en los mercados mundiales, presionan para que se

descentralicen mâs las negociaciones colectivas. Los cambios
estructurales en los mercados laborales y los niveles
extremadamente elevados de paro masivo en Ewopa han,
ademâs, restringido el margen de maniobra de los sindicatos.
Estos intentan, en todos los paises, mediante concesiones a

nivel de la negociaciôn colectiva y de pactos sociales, contribuir
a la preservaci6n del empleo o a la creaciôn de nuevos empleos.

Otro factor que entrafla, en el futuro, importantes
consecuencias para las politicas nacionales en materia de
negociaciones colectivas es la llegada de la Uni6n Monetaria
Europea. Las negociaciones colectivas en el sector püblico ya
estân afectadas por dicha perspectiva, puesto que tienen que
tener en cuenta la peticidn de poner en marcha los criterios de
convergencia del Tratado de Maastricht.

El informe del ISE sobre la negociaci6n colectiva de 1995/96
muestra que/ a pesar de la moderaciôn salarial practicada por
los sindicatos, las tasas de paro en Europa permanecen en un
nivel elevado. Los aumentos salariales reales han registrado
una media del C,5% y la inflaciôn ha descendido por debajo del
3"/o en once de los quince Estados miembros de la UE. La
productividad, por el contrario, ha aumentado en un 2o/o en
1995 en el conjunto de la Uniôn Europea; lo que significa que
los sindicatos se han conformado con la recomendaciôn a los
interlocutores que figura en el Libro Blanco sobre el
crecimiento, la cc'mpetitividad y el empleo, y que estipula que
los acuerdos salariales deberfan ser inferiores al 1% con relaci6n
a los beneficios de productividad. Pese a ello, el paro se ha
mantenido en un nivel extremadamente elevado: 1,0,9"/o.
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Frente a esta situaci6n brevemente esbozada aqui, es

fundamental introducir un elemento fuerte en Ia coordinaci6n
europea de la politica en materia de negociaciôn colectiva. La
condiciôn previa a tal coordinaciôn es una comprensi6n mâs
profunda de las evoluciones que dominan las negociaciones
colectivas en Europa. El informe sobre las negociaciones
colectivas es, por lo tanto, un intento de parte del ISE de
contribuir a dicho objetivo, aunque el ISE sea totalmente
consciente de que dicho informe no puede sustituir un anâlisis
sectorial pormenorizado.

Con el informe sobre las negociaciones colectivas de 1994/95, se

iniciô la prâctica segün la cual los informes nacionales seri{n
escritos por expertos exteriores. La acogida positiva de los
ültimos informes nos ha confirmado que las contribuciones de
los expertos nacionales hacen posible una mejora significativa
de la calidad de este informe.

Por otra parte, el mismo aflo, hemos decidido publicar este

informe de 300 pâginas ünicamente en inglés. Por consiguiente,
tenemos que invitar a los compafleros de los sindicatos y los
colaboradores de los centros de investigaciôn, por lo que se

refiere a las informaciones de fondo detalladas, a referirse a la
versi6n exhaustiva existente en inglés.

Paralelamente, habiamos decidido publicar un resumen de este

informe en alemân, francés, italiano y espaflol. Esperamos que
esto permita a un mayor nümero de militantes sindicales tener
un panorama general de las evoluciones de las negociaciones
colectivas en Europa Occidental.

Aprovechamos la ocasidn para agradecer de nuevo a los
miembros de la "Red de investigaci6n del ISE sobre las
negociaciones colectivas", ya que sin su cooperacidn y valiosa
ayuda, este informe no se hubiese podido elaborar.

Reiner Hoffmann
Director del ISE
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1.. ;DE LA RECUPERACIÔN ECONÔMICA A LA
RECESIÔN?

la ronda de negociaciones colectivas de 1995 tuvo lugar en el

marco de un contexto econ6mico que en la mayor parte de los

paises enropeos demosk6 ser menos positivo que las previsiones
realizadas a finales del aflo anterior o a principios de 1995.

Durante el transcurso de 1995, la mayor parte de las economfas en

la UE se vieron confrontadas a la necesidad de cumplir con los

criterios de convergencia econ6mica y financiera definidos en el

Tratado de Maastricht. Los programas de convergencia de los

Estados miembros dejaron sentir todo su peso a la hora de fijar las

politicas nacionales y se convirtieron en el instrumento de

coordinaciôn de estas politicas. A este respecto, por lo general, se

concediô prioridad a la reducciôn de los déficits püblicos con el

proposito de lograr con la mayor brevedad posible los objetivos
fiscales (presupuestos generales del Estado y la deuda püblica)

dispuestos en el Tratado. Estas medidas implicaron una

reducciôn del gasto püblico y, en muchos casos, se reflejaron en

un crecimiento econômico mâs lento, mayores contribuciones a la

seguridad social y un incremento en los impuestos directos e

indirectos. [os resultados fueron una mayor reducciôn en los

ingresos disponibles para la plantilla y un impacto negativo en la

creaci6n de empleo.

I-a desaceleraci6n del crecimiento econ6mico en la Uni6n
Europea resultô esencialmente de una contracci6n de la demanda

interior (un crecimiento moderado del consurno privado y la
inversi6n en la construcci6n). Como consecuencia, los servicios de

la Comisi6n Europea revisaron a la baja las previsiones del

crecimiento de la producciôn en la Comunidad en L995, pasando

del 3,1o/" (previsiones de la primavera de 1995) al 2,7"/o

(previsiones del otoflo de 1995)r ÿ, por ültimo, a\ 2,5o/". El proceso

de desaceleraciôn en el crecimiento del PIB entre 7994 y 1995 fue
mâs importante en Alemar.ia (del2,9"/. al 1',9"/o), el Reino Unido
(del 3,8o/o al 2A%), Austria y Dinamarca. El crecimiento
eccnômico permaneci6 estable en Francia, Bélgica e hlanda,

I Para un resurnen de las Previsiones econômicas de los servicios de la Comisiôn del
otofro de 1995, véase en Colvttstorv EURoPEA: European Economy, suplemento A, na

12195, Luxemburgo.
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regisfrando un mayor avance en comparacidn con 1994 en otros
paises (Italia, Espafla, Suecia, Finlandia y Portugal,
especialmente).

Para 1996 se prevé que el crecimiento del PIB en la UE (véase
Cuadro 1) se reduzca un 7,5/o, con incrementos ligeramente
superiores en el RU e Italia (elzl% y el7,8o/o, respectivamente) y
un crecimiento inferior en Alemania (0,5"/o), Austria (0,7%),
Francia (L%), Bélglca y Suecia (el 1.,Lo/o y el 1,,2o/o, respectivamente).

Cuadro 1: Crecimiento del PIB, inflacidn y paro en l99S y
previsiones para 1996 en Europa occidental, EE.UU.
y Japdn

Fuentes: OCDE, Comisiôn Europea, Eurostat

Notas: *) PIB real, variaciôn porcentual durante el a-flo anterior,
**) Precios al consumidor, no ajustados estacionalmente, variaciôn porcentual;

***) Desempleo registrado, cifras de Eurostat para los paises de la UE.
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Pais

PIB'
1995 1996

(Prev'1

Inflaci6n..
7995 t996

(Prev.)

Desempleo*
1995 L996

(prev)
AUSTRIA 1,8 0,7 2,2 2,1. 4,0 4,6

BELGICA 1,,9 7,7 t,5 2,0 9,9 10,1

DINAMARCA 2,6 1,3 1,8 1,8

7,1, 1,0

6,8 6,1

FINLANDIA 4,4 3,0 17,2 76,3

FRANCIA 2,2 1,0 1,6 1.,8 11,5 77,7

ALEMANIA 7,9 0,5 2,0 1,6 8,3 9,3

GRECIA 2,0 2,0 9,3 9,3 9,L 9,t
IRLANDA 8,6 5,6 2,5 2,3

5,7 4,1

2,0 1.,7

t4,4 t3,5
ITALIA 3,0 1,8 11,8 11,8

LUXEMBURGO 3,2 2,6 2,9 3,0

7,3 7,2PAISES BAJOS 2A 7,8 7,7 1,,9

NORUEGA 3,7 4,2

2,5 2,3

3,0 2,0

2,5 1,7 4,9 4,3

PORTUGAL 4,2 3,1 7,2 7,4

ESPANA 4,6 3,6 22,9 22,5

SUECIA 3,0 L,2 2,7 L,7 9,2 8,8

SUIZA 0,7 0,5 1,8 7,7 4,2 4,2

REINOUNIDO

15 EUR

2A 2,4

2,5 1,5

2,6 2,7

3,0 2,6

8,8 8,4
"t0,9 11,0

EE.UU 2,0 2,3 2,8 3,t 5,6 5,6

Jap6n 0,9 2,2 -0,1 0,1 3,2 3,t
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La inflaci6n (véase el Cuadro 1) se mantuvo baja o disminuy6 en

todos los pafses de Ia UE. En 11 de los 15 Estados miembros la
inflaciôn se mantuvo al mismo nivel o descendiô por debajo del
3'/r, y se espera que durante 1996 se reduzca gradualmente hacia

esta tasa en los 4 Estados miembros restantes (Italia, Espafra,

Portugal y Grecia).

El paro siguid siendo el mayor problema econômico y social en

toda Europa, a pesar de que la tasa de paro en la UE disminuy6
ligeramente del17,3o/o, en1994, al10,9o/", en 1995. La tasa de paro
descendiô en todos los paises salvo en Auskia, Grecia, Portugal y
Luxemburgo. El desempleo disminuyl mâs râpidamente que la
media de la UE en Dinamarca (del 8,2o/o al 6,8o/"), Espafla (del

24,7o/o al 22,9o/.),Irlanda (del 15,1% al 1,4A%) y Finlandia (del

18A"/. al 17,2o/,), aunque sigui6 siendo sumamente elevado en

estos tres ültimos paises.

Para 1996, se espera que los niveles de desempleo se mantengan
esencialmente iguales en la Uni6n Europea en su conjunto,
aunque aumentariân en Alemania, Austria, Bélgica, Francia y
Portugal (véase Cuadro 1).

RECUADRO 1

ESPAITA: TENDENCIAS DEL EMPLEO Y EL PARO

En 1W5, el incremento del empleo no redujo el paro en la misma
proporciôn. Aunque se crearon 278,2N ntrcvos puestos de habajo, el

desempleo descendi6 ünicamente 153.2æ, dejando todaüa a

3.548.900 habajadores sin empleo y una tasa oficial de paro del
22,7"/o qt el tercer trimestre de 1995. Ademô menos de la mitad de

los parados tmian derecho aI zubsidio de paro y mâs de la mitad de

éstos recibian alrededor del75%de1 salario minimo interprofesional,

que apenas representa el37% de la rmta media espafrola.

Desde mediados de 7994,1a tasa de participaci6n de la mano de

obra se estabilizd en aproximadamente en un 49%. Es

especialmente significativa la tendencia que muestra la tasa de

empleo (los trabajadores empleados en proporcidn a la poblaciôn
activa total), la cual aumentô ligeramente en 1995 a138"/o, cifra aün
bastante in-ferior al mâximo alcaruado en 1990 (41.,6%).

En relaci6n con los tramos de edad, la tendencia del empleo de los
trabajadores muy jôvenes (entre 76 y 20 aflos) es solprendente.
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Este grupo ha experimentado paulatinamente una disminuci6n de
los niveles de empleo y una reducciôn de la participaci6n de la
mano de obra desde la rltima recesiôn.
Las tendencias del empleo y el paro acusan pocas diferencias entre
hombres y mujeres. La tasa de empleo para ambos sexos ha
aumentado, pero la participaci6n de la mano de obra masculina ha
disminuido, refle;'ando una disminuciôn en las cifras del paro. Por
su parte, la tasa de participaciôn de la mano de obra femenina ha
aumentado, de modo que el aumento en el empleo de las
trabajadoras ha producido ünicamente una estabilizaciôn de las
cifras del paro. La tasa de participaciôn de la mano de obra
femenina sigue siendo muy baja (36,4%) aunque en los ültimos
afros ha estado aumentando progresivammte para todos los
tramos de edad de la poblaciôn activa femenina.
En relaci6n con la calidad del empleo, puede observarse que en el
transcurso de 1D5 la proporci6n de trabajadores con confratos
temporales ha seguido aumentando, alcanzando el35% del total
asalariados espafloles en el tercer trimeshe, mimhas que en el
sector privado la cifra es superior aL40o/o. Por lo demiâs, el trabajo a
tiempo parcial (un 80% realizado por las mujeres -la cifra para los
contratos de duracidn determinada es del 60%) ha estado
incrementândose a un riüno acelerado. Mientras que hacia finales
de 1993 -precisamente antes de la reforma del mercado laboral que
liberalizô aün mâs las relaciones laborales- el trabajo a tiempo
parcial era realizado por un 6% del total de los asalariados, hacia el
tercer trimestre de 1995, por el7,lo/o del total de trabajadores
asalariados y el 1.6,1o/o de las trabajadoras asalariadas tenian
contratos a tiempo parcial, con un crecimiento acelerado en el
ultimo afro. La tasa de crecimiento del empleo atipico (es decir, los
contratos con duraciôn determinada y a tiempo parcial) duplicô el
crecimiento del empleo total. Si esta tendencia se mantiene, en un
futuro pr6ximo servirâ -incluyendo los periodos de débil
crecimiento del empleo- para transformar el sistema de las
relaciones laborales en un modelo de organizaciôn de Ia economia
de baja productividad y salarios bajos.
Desde el punto de vista sectorial, el empleo recientemente creado
en 1995 se concenhô en la construcci6n y en los sectores de
servicios, poniendo de relieve el estancamiento del empleo en el
sector manufacturero. Este sector no observô ningun incremento
en el volumen de trabajo incluso a pesar de que el producto
industrial ha estado creciendo a indices anuales sumamente
râpidos, demostrando las enormes ganancias en la producüvidad
y la recuperaciôn de los mârgenes econômicos en la industria
espafrola.
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El empleo en la Comunidad, que disminuyô en mâs de 6 millones
durante el perfodo 1992-94, registr6 un crecimiento moderado del
0,6"/" en 1995. No obstante, el empleo realmente disminuy6 o
permaneci6 estancado durante 1995 en Alemania, Italia, Bélgica,
Austria y Portugal. Las previsiones para 7996 indican un
crecimiento del 0,2/o, con mayores pérdidas en Alemania,
Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca y Francia.

2. SALARIOS

En el transcurso de 1995, tanto el avance hacia la UEM como los
intentos por establecer una relaciôn entre un crecimiento salarial
nominal moderado y la creaciôn de empleo/medidas de
protecci6n (pactos sociales, acuerdos sobre politica de rentas o
congelaci6n unilateral de salarios, como fue el caso para Belgica)
tuvieron como resultado una moderaci6n generalizada de los
salarios.

El lento crecimiento econômico, que podria conducir al
estancamiento o incluso a Ia recesi6n econômica en los pr6ximos
meses, ha empeorado los déficits püblicos e incrementado el
desempleo y, junto a la necesidad de los Estados miembros de la
UE de cumplir con los criterios econômicos y financieros de
convergencia definidos en el Tratado de Maastricht, ha impuesto
eshechos limites a las estrategias de negociaciôn sindical en casi
todos los paises enropeos.

Este pesimista contexto econdmico y social, a la par del
"imperativo europeo" en particular, contribuyeron a relanzar el
debate y las iniciativas prâcticas sobre los pactos sociales a escala

nacional y etuopea con el prop6sito de estimular la creaci6n de
empleo y acompaflar las politicas de austeridad.

A escala europea, la propuesta de un Pacto Europeo de
Confianza para el Empleo lanzado por el Presidente de la
Comisiôn, Sr. Jacques Santer en enero de 1996 abri6 grandes
expectativas entre los sindicatos de toda Europa, debido
especialmente al hecho de que coincidfa con la firma de un nuevo
pacto social en Portugal (por parte de los sindicatos, sôlo fue
firmado por la UGT-P) mientras las discusiones sobre un pacto
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social nacional se encontraban en una etapa muy avanzada en
Alemania y Belgica.

El crecimiento de los salarios reales en la UE que en 1994habîa
estado casi tres puntos por debajo de la productividad laboral,
permaneciô en 1995 alrededor del L,2o/, por debajo de los
incrementos de la productividadz.

La productiüdad laboral (véase Cuadro 2) en la UE (expresada

en términos de PIB real por persona empleada) aument6 en 1995

en tomo al 2"/o, el cual es notablemente mâs alto que el
crecimiento de la productividad en EE.UU. y Jap6n (un +0,6% en
ambos palses). Desde 7973, eL crecimiento de la productividad en
Europa aument6 a un ritno mucho mâs acelerado que en los
Estados Unidos y casi a la misma tasa que enJapôn.

En el Libro Blanco de Delors se consideraba como procedimiento empirico aceptable
un crecimiento real de los salarios un punto porcentual inferior a la productividad
para generar un crecimiento econ6mico no inflacionario y sostenible, veâse

CoMISIoN EURoPEA: Crecimiento, Competitividad y Empleo, Libro Blanco,
Luxemburgo, 1993, p. 39.

12 LA NEGOCIACIÔN COLECTIVA EN EUROPA OCCIDENTAL



Cuadro 2: Productividad laboral (*) en Europa, EE.UU. y fapdn

Pais r994 1995

BELGICA ,o 7,6

DINAMARCA 5,0 1,1

ALEMANIA 3,6 ))
GRECIA -0,4 t,1,

rspeNe 2,7 0,3

FRANCIA 2,6 1,0

IRLANDA 3,5 4,0

ITALIA 3,7 3,4

LUXEMBURGO 0,8 0,7

relsrsna;os 2,6 1,0

AUSTRIA

PORTUGAL

-0,8 7,9

3,1,7,2

FINLANDIA 5,7 11

1,4

1,8

SUECIA 3,6

REINO I.]NIDO 3,8

15 EUR 3,1, 2,0

EE.tru. 0,4 0,6

;erôN 0,5 0,6

1973-79',+* l97g-95**

2,6 2,1

2,4 )')

3,1 0,9

5,J 0,6

3,2 ,q

2,9 2,3

4,1 3,3

)q 1,8

n.v n.v

2,7 7,6

3,0 2,7

0,5 2,4

3,2

1,4

1,5

3.5

2,0

2,0

2,6

0,4

1,8

0,9

2,8 )')

C) CE: PIB real por persona ocupada (tasas de variaciôn anuales)

(.) OCDE: Producciôn por persona ocupada (tasas de variaciôn anuales)

Fumte: EC Fronomic Forecasb l9Gl97, jwio de 19D6 y OECQ Economic Outlook, Junio
de1996.

En las conclusiones del Consejo Europeo de Essen, en diciembre
de 7994, se identificô como una de las medidas para incrementar
la capacidad de creaci6n de empleo - intensidad de empleo del
crecimiento, continuar con la moderaci6n salarial de modo que
los salarios reales aumentaran aproximadamente un punto
porcentual menos que la productividad. No obstante, si los
sindicatos europeos no observan una râpida meiora en sus
respectivos mercados laborales se quedarân con la impresi6n de
que ni los empleadores ni los Gobiernos respetaron los
compromisos mufuos concluidos como corolario de la Cumbre
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Europea en Essen3. Los sindicatos europeos tienen perfectamente
claro que un crecimiento moderado de los salarios en términos
reales deberâ acompaflarse de una mayor inversi6n y una mayor
creaciôn de empleo. Cuando esta relaci6n no existe o no se

respeta por todas las partes interesadas, se vuelve sumamente
controvertible, en un momento en que la participacidn de los
beneficios en la renta nacional estâ alcanzando alzas hist6ricas
(véase Cuadro 3 a continuaci6n), si la moderaci6n salarial es el
aspecto cental para garan{uar la inversi6n, no cabe duda de la
importancia que reviste el crecimiento del consumo.

Cuadro 3: Beneficios (Parte de las rentas de capital en los
resultados de las empresas*), 1970-799$ Europa,
EE.UU. y Japdn

Pais 7992 1993 1994 1995

BELGICA 33,8 34,1 34,3 35,6

DINAMARCA 37,5

35,2

47,9

40,2

38,3

26,2

36,6

38,8

35,7

31,0

25,1

31,0

38,5 40,1,

37,0

48,2

42,5

40,0

30,8

39,8

39,4

35,8

39,7

ALEMANIA 35,3 38,0

GRECIA 49,3 48,1,

rsplNa, 47,2 43,1,

FRANCIA 38,3 40,5

IRLANDA 29,6 32,0

ITALIA 36,9 42,0

peisrs BAIos 37,9 38,9

AUSTRIA 34,5 37,8

PORTUGAL 31,,9 31,2

30,5

32,2

FINLANDIA 29,8 32,7

SUECIA 33,9 35,0

31,4

35,6

REINOUNIDO 30,0 31,7

15 EUR 34,9 35,6 37,2

33,2

38,1

EE.UU. 33,1 33,2 33,2

Ier,ôN 37,2 30,6 29,8 28,1,

7970-78 1979-90

33,1, 37,9

30,1 33,4

35,8 v,4

49,6 42,5

)o) 36,0

31,2 32,5

24,0 23,2

31,9 36,8

30,3 36,2

30,8 33,4

31,9 29,4

26,8 29,3

70-) 29,8

30,4 30,7

32,4 334

31,8 33,r

%,9 3L,1

Fuente: OCDE, OECD Economic Outlook, no 58, diciembre de 1995

f) I-a diferencia entre el valor afradido calculado al coste de los factores (excluidc» los

impuestos indirectos) y los ingresos de la mano de obra se toma como la medida de Ia
rmta del capital. la renta es generada por la producci6ry sin incluir loe beneficios y las

perdidas de Ia inflaciôn.

: Véase DAvID FoDEN: From Essen to Madrid - Growth and employmenf, in ISE, European
Trade Union Yearbook 1995, Bruselas, 1996.

-t4 LA NEGOCIACIÔN COLECTIVA EN EUROPA OCCIDENTAL



Las cifras para 7995 (véase Cuadro 4) indican que los salarios
realesa en la UE aumentaron, como media, un 0,5%. Los salarios
reales disminuyeron por segundo aflo consecutivo en Espafla (-

2,2"/o), Itaha (-0,6%) e hlanda (-0,7 %).

Sin embargo, durante ese ejercicio, el crecimiento real de los
salarios en 1996 en la UE deberâ presentar una media del 0,8%,

con un crecimiento negativo en Bélgica (- 0,3%) y un importante
estancamiento en los Pafses Bajos, Espafla y Francia.

El ajuste automâtico de los salarios a la variaciôn en el coste de la
vida existe ünicamente en tres paises europeos: Belgica (el

mecanismo fue modificado en 1994), Luxemburgo y Chipre. En
otros paises (por ejemplo, Esparla, los Paises Bajos, Italia), a veces

se incluyen en los convmios sectoriales clâusulas de revisiôn de
salarios relacionadas con la evoluciôn real de los precios durante
el aflo(s) anterior(es).

La moderacidn salarial se considera prâcticamente el instrumento
exclusivo para reducir la inflaciôn en la CE, ya que los salarios
nominales representan un componente importante de los costos
de producciôny, por tanto, de los niveles de precios. No obstante,
examinando la evoluciôn de los salarios de las economias de la
UE con mayores tasas de inflaci6n en 1995 -Italia, Espafla,
Portugal y Grecia- serfa dificil argumentar que los altos niveles de
inflaci6n persistentes (o la reactivaciôn de la inflacidn) fueron
"inducidos por los salarios".

a Los salarios nominales menguaron debido al indice de deflaciôn del consumo
privado. Las ciftas son ligeramente diferentes, sobre todo para Irlanda (el +0,6% en
términos reales para 1995) e Italia (el +0,2o/o para el mismo aflo), si se reducen los
salarios utilizando el indice de deflaciôn del PIB. Por lo demâs, la progresi6n de los
salarios reales no refleja plenamente los cambios en el poder de compra (que puede
verse afectado positiva o negatl,amente, por §emplo, por los cambios en la
imposiciôn y otras medidas).
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Pafs

§s6in2l (a)

1995 1996
(Prev';

Real (b)

L995 1996
(prev.)

AUSTRIA 3,8 3,0

7,9 1,,7

1,5 0,8

0,4 4,3BELCICA

DINAMARCA ô,) 3,9

5,3 4,0

2,4 2,3

3,8 2,6

L2,5 11,,1

1,8 4,0

5,2 5,4

3,9 3,5

3,0 7,9

2,5 2,8

1,5 2,1

FINLANDIA 4,2 2,9

FRANCIA 0,7 0,5

ALEMANIA

GRECIA

IRLANDA

L,7 1,0

3,0 2,6

4,7 t,7

ITALIA 4,6 1,2

LUXEMBURGO 7,9 1,8

PAISES BAJOS 7,9 0,0

NORUEGA 0,1 1,1

PORruCAI-

ESPANA

SUECIA

SUIZA

REINOUNIDO

15 UE

EE.UU.

JAPON

4,6 4,6 0,4 7,5

2,4 3,8 1a 0,2

3,0 5,2 0,3 3,s

0,1 0,51,,4 1,4

3,1 3,6

3,5 3,4

0,5 0,9

0,5 0,8

3,2 3,7 0,8 0,9

0,9 0,8 7,2 0,6

Cuadro 4: Crecimiento nominal y real de los salarios en L995
y previsiones para L996 en Europa occidental,
EE.UU. y fapôn

a) Compensaciôn nominal por habajador; economia global

b) Compensaciôn real por trabajador, el coruumo privado como indice de deflacidn;
economia global

Fuentes: EC Economic Forecasts 7996-7997, Spring 1996 y OECD Economic Outlook,
n459, |une 1996.
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3. IORNADA DE TRABAIO

En este âmbito se produjeron importantes av.ulces en varios
paises europeos. En Alemania, sobre todo, donde finalmente se

introdujo la semana de 35 horas sin reducciones salariales en el

sector de las artes grâficas, en abril de 7995, y en la industria
metalurgica, en octubre de 1995, respetando al pie de la leha el

plan acordado en los convenios sectoriales de 1990.

Los siguientes cuadros (Cuadro 5 y 8) proporcionan informaciôn
sobre los nümeros de horas de trabajo legales y negociados, las

vacaciones anuales y pagadas, la edad de escolaridad
obligatoria y la edad legal de la jubilacidn en Europa hacia

finales de 1995 o principios de 1996. En Ia medida en que los

datos de estos cuadros sôlo reflejan los desarrollos macro a escala

nacional, es preciso complementar esta informaci6n general con

una descripci6n detallada de los desarrollos a escala sectorial y
empresarial que figuran en los informes nacionales en el siguiente
capihrlo. El Grâfico 1 se basa en la informaci6n proporcionada en

la Labour Force SuruE de 7994 de Eurostat y se refiere a Ia semana

laboral media usual (es decir, el nümero de horas convenido mâs

las horas extaordinarias) para los empleados de jornada

completa en la industria manufacturera, el sector de los servicios
privados y püblicos y la economia en su conjunto.

Las reformas de los sistemas de seguridad social y pensiones

estuvieron a la cabeza en la agenda econdmica de varios paises

enropeos: en algunos casos,las reformas fueron realizadas con el

apoyo de los;indicatos (Italia, Finlandia), y en otos, y en Francia

en particular, enconharon una fuerte oposici6n por parte de los

tuabajadores y los sindicatos.

En relaci6n con la edad de la jubilaciôn en el sistema general,
como ya se menciond en el informe del ario pasado, hay una
tendencia relativamente generalizada hacia una mayor
flexibilidad y un aumento progresivo de 63 a 65 afros en la edad
de jubilaci6n para las trabajadoras.

En el transcurso de 7995, los sindicatos europeos han estado
negociando reducciones y reorganizaciones del tiempo de
trabajo en el marco de estategias econômicas mâs generales
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destinadas a reducir el paro. Se ha experimentado una preferencia
generalizada por las negociaciones descentralizadas, llevadas a
cabo, por lo general, a nivel de la planta o de la empresa,
centriândose en un enfoque mâs flexible (la ')omada anual", un
mayor recurso a los conkatos a tiempo parcial y otros contatos
atipicos, se rect[re menos a las horas exhaordinarias, el reparto
del trabajo, etc.) a la hora de organizar el uso del tiempo de
trabajo.

Cuadro 5: lornada de trabaio en 1996 (determinado por la ley
ylo el convenio)

Fuenùe: Confederaciones sindicales nacionales

Pais Situacidn en 1996

AUSTRIA I-eg:40; Conv: 3740

l-eg:40; Conv: 36-38BELGICA

DINAMARCA l-eg:37; Conv:37

Leg: 40; Conv: 38,5 (media)

I-eg:39; Conv: 3!39

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA ORIENTAL Leg:40; Conv: 37-40

l.eg:40; Conv: 325 (media)ALEMANIA OCCIDENTAL

GRECIA [æg: t[8; Conv:37,5-40

Iæg:40; Conv:37-40

Leg:48; Conv: 39

[,eg: 48; Conv:3640

ISLANDIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEMBURGO læg:40; Conv: 36-40

PAISES BAJOS [æg:48; Conv: 325 (media)

NORUEGA [.eg:40; Conv:37,5

PORruGAL

ESPANA

I-eg:40; Conv: 3540

læg:40; Conv:3740

SUECIA tæg:4{); Conv:3540

SUIZA Leg:45-50; Conv:40,4

REINOLINIDO Iæg: -; Conv:3540

18 LA NEGOCIACIÔN COLECTTVA EN EUROPA OCCIDENTAL



Grâfico I - Nümero de horas que suelen trabajarse por semanâ

Ano 1994 - Trabajadores a tiempo completo

44.0

43.0

42.0

4t.0

40.0

39.0

38.0

37.0

36.0

35.0

E Ind. manufact. Servicios I Economiatotal

Fuente: Eurostat, labour Force Suwey, Resulb 1994

Cuadro 6: Vacaciones anuales pagadas en 1996
(determinadas por ley y/o convenio)

s = semanas; d = dias. Fuente: Confederaciones sindicales nacionales

Situacidn en 1996Pais

AUSTRIA 5s (6s después 25a de serv.)

BELGICA Leg:4 s; Conv:5s

DINAMARCA 5s

FINLANDIA Leg:5s; Conv:5-6s

FRANCIA Leg:Ss; Conv:S{s

20a servde22d )(25d

ALEMANIAORT

IRLANDA

ALEMAMAOCC.

GRECIA

ITALIA

LUXEMBURGO

27-30d

29,2d (media)

Leg:3s;Conv:4s

Conv:4-5s

Conv:25-33d

22dîas

23,8d

4-6d

30d

25d

PAISES BAJOS

4s+1d

ESPANA

NORUEGA

PORTUGAL

REINOI.]NIDO

SUECIA

SUIZA
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Pafs Situaciôn 1996 Pafs Situaci6n 1996

AUSTRIA l5 LUXEMBURGO 15

BELCICA 18

DINAMARCA 15

MALTA 16

PAISES BAJOS L7

FINLANDIA 1,6 NORUEGA t6

PORTUGAL 15FRANCIA t6

ALEMANIA 16 ESPANA 16

GRECIA 15 SUECIA t6

IRLANDA 16 SUIZA 15

REINOUNIDO L6ITALIA 14

Cuadro 7: Edad de escolarizaci6n obligatoria en L996

Fuente: Confederaciones sindicales nacionales

Cuadro 8: Edad legal de iubilacidn en 1996
(en el sistema general)

Fuente: Confederaciones sindicales nacionales

Pais Situaci6n en 1996

AUSTRIA M:60; H:65

BELGICA 60-6s (flexible)

DINAMARCA 67

FINLANDIA 65

FRANCIA 50 (después 40a. de cotiz.)

ALEMANIA 63-65

GRECIA M:60;H:65

ISLANDIA Publ:65; Priv:70

IRLANDA 65

ITALIA H:62;M:57

LUXEMBURGO 57(si 40a. de serv.);60{5

PAISES BAJOS 65

NORUEGA 67

POI{ruGAL M:63; H:65

ESPANA 65

SUECIA 65

SUIZA M:62; H:65

REINOUNIDO M:62; H:65
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Los sindicatos no se oponen a un enfoque negociado de las
polfticas flexibles e innovadoras en materia de jornada de
trabaio a pesar de que, esencialmente debido al hecho de que
las negociaciones tienen lugar a escala local, experimentan una
dificultad general para seguir y evaluar plenamente los
desarrollos y resultados mâs recientes.

Durante L991 varios convenios de empresa han introducido
varias formas de horario de trabajo flexible con el objeto de
incrementar el nrimero de horas de explotaciôn,ya sea temporal o
permanentemente. La jornada anual' del üempo de trabajo, los
'turnos flexibles' y 'el horario de fin de semana' fueron los
modelos generalmente utilizados para reducir los horarios de
tabajo alavez que se incrementaban los horarios de explotaciôn.

El convenio de Volkswagen de septiembre de 1995 en el que se

introdujo una media anual de 28,8 horas semanales representa un
ejemplo bien conocidoF. En Italia, algunos convenios en los
sectores con importantes tendencias estacionales (la industria
alimentaria, el textil,los hoteles y la restauraciôry el turismo) han
introducido la posibilidad de negociar a nivel de la empresa
horarios de trabajo mâs largos (hasta 48 horas semanales) durante
la temporada alta junto a un horario reducido (hasta 32 horas)
durante el mismo nümero de semanas en ohos periodos del aflo.
Un esfudio reciente6 sobre los convenios en materia de tiempo de
trabajo en varias empresas italianas en los sectores del
equipamiento, el textil y el alimentario llegô a la conclusi6n de
que una gran mayoria de los convenios se referfan a la
introducciôn de una semana de trabajo de 6 dias (incluidos los
sâbados) sin ninguna reducciôn importante en el nümero de
horas de trabajo. No obstante, en muchos casos, esos convenios
incluian disposiciones para nuevos puestos de trabajo a tiempo
parcial, contratos especiales de duracidn determinada
complementados con formaciôir profesional para los trabajadores
j6venes y, en algunos casos, la introducciôn de los denominados

Véase JôRc RosDücHER, HARTMLI SEIFERT: The Reduction of Working Hours and
Employment: lkduclion o.f Working Hours in Westem Gennany arul its Significance for
Enryloyment Policy, E-lUl Discussion and Working Papers, no 96.02.1 (E),Bruselas.
1996.
Véase en Monitor Lavoro - progetto informazioni, no1, mayo de 1995.
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"contratos de fin de semana" (trabajo a tiempo parcial los sâbados
y los domingos).

Actualmente, en el RU, segün los recientes câlculos de la CE, no
menos de dos millones de trabajadores (cerca del 10% de la mano
de obra) estiân cubiertos por convenios con un tiempo de trabajo
en forma de jornadas anuales'.

En Francia, el convenio central -firmado a finales del affo entre
algunas confederaciones sindicales y la asociaci6n pahonal-
destinado a relanzar la negociacidn colectiva sectorial sobre la
reorganizaci6n y la reducciôn de la jornada de trabajo empezarâ a

surtir efecto en 1996. Este convenio establece las lîneas generales
de un enfoque generalizado y flexible del tiempo de trabajo con
una perspectiva que combina la estimulaci6n de la creaci6n de
empleo y la mejora de las condiciones laborales para los
trabajadores que ya tienen un empleo.

En los Paises Bajos, donde la tendencia hacia una semana laboral
mâs corta se detuvo hacia finales de la década de los afros 1980,Ia
reducci6n de la jornada de habajo volvi6 a inscribirse en el orden
del dia de las negociaciones para 7994-95 en diversos sectores y
grupos. En algunos sectores y empresas se llegd a un convenio
para reducir el horario de trabajo para detener las pérdidas de
empleo, pero en la mayor parte de los convenios la reducci6n de
la jomada de trabajo fue realmente el resultado de un debate en el
que los empresarios hicieron hincapié en la necesidad de modelos
de trabajo mâs flexiblesT.

z Véase JAN-PETER vAN DEN ToREN: Netl,e/lands, en ISE (1995): Collective Bargaining
in Western Europe 199 4-1995, Bruselas, 1995, p âgs. 707 -121.
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RECUADRO2

PAISES BAJOS: JORNADA DE TRABAIO Y FLEXIBILIDAD

Ausente durante varios aflos, en 7995,la reducciôn de la jomada
de habajo volviô a inscribirse en las demandas de varios
sindicatos. En contraste con el primer periodo de reducciones

generales de jomadas de tabajo (entre 1982 y 1987), a mediados de
la década de los aflos 90, los sindicatos no establecieron nin$ln
objetivo colectivo en relaci6n con la jomada de trabajo. Cada sector

y cada empresa ÿzgaban lo que era posible inhoducir y cômo era

posible hacerlo en cada caso. Los recortes en las horas semanales

han vuelto a figurar de manera relevante en el orden del dia a

través de varios acertados convenios que combinan la flexibilidad
y una jomada de trabajo mâs corta, a menudo combinada con una
semana laboral de cuatro dias. En la mayor parte de esos casos, la
flexibilidad significa que los trabajadores también pueden fabajar
por la noche y/o los sâbados. En este caso, las negociaciones se

refieren a las 'combinaciones donde todos salen ganando'. El

convenio de la cadena de grandes almacenes KBB, que marcô una
tendencia en este sentido en 1994, tambien sirviô como modelo
pionero para los empresarios. En 1995, siguieron las disposiciones
induidas en los convenios colectivos del sector bancario (106.000

trabajadores), Akzo Nobel Nederland (19.000 trabajadores), cuya
semana laboral puede variar de 32 a 45 horas semanales, siempre
que la media no exceda 36 horas), el Wegenwacht (equivalente a la
AA/RAC en el RU) (3.000 trabajadores), KPN (Koninklijke PTT
Nederland,93.000 trabajadores, flrya semana laboral puede contar
de 30 a 45 horas, con una media de 37 horas), el sector quimico
(11.000 trabajadores), el Gobiemo nacional (110.000 trabajadores,
donde los funcionarios pueden trabajar semanas de 32 horas
durante los periodos de poca actividad y de 40 horas durante los
periodos de gran actividad, con una media de 36 horas), los

ayuntamientos (200.000 funcionarios) y los ferrocarriles (27.W
trabajadores). Varios de estos conveiüos colectivos tambien
acordaron que los altos cargos cuya semana laboral no era posible
reducir, podian optar por otras modalidades. Estas modalidades
se conoce como condiciones de empleo 'a la carta'. En ocasiones, la

reducciôn de la jomada de trabajo tiene como objetivo absorber la

disminucidn del empleo, como en el caso de los bancos. En otros
casos, la estrategia era mâs agresiva, destinada a incrementar el
nûmero r.ie puestos de trabajo y a fortalecer la posicidn
competitiva.
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En muchos otros convenios colectivos se incluyen, en la medida de
lo posible, disposiciones relativas a la flexibilidad, por ejemplo, el
trabajo por la noche o los sâbados y su compensaci6n en crédito de
horas. Los trabajadores de la industria automotora (parte de los
convenios colectivos en la industria metalurgica) pueden trabajar
los sâbados dos veces al mes como mâximo recibiendo una
compensacidn en crédito de horas en lugar del pago de horas
extraordinarias. En el sector del transporte pribüco es posible una
mayor flexibilidad, a pesar de una huelga convocada por el
Sindicato del Transporte, FNV, siempre que sea tema de discusi6n
entre la direcciôn local y el comité de empresa.
En varios sectores, en los que se presentan importantes variaciones
en la oferta de trabajo o fluctuaciones estacionales, se acordaron
disposiciones sobre un mayor tiempo de tuabajo durante los
periodos de mayor actividad y un tiempo mâs reducido o tiempo
libre durante los periodos de menor actividad o en los que no hay
trabajo. Entre estos sectores se encuentran la industria del mueble
(18.000 trabajadores), la industria de la ebanisteria (32.000

trabajadores) y las panaderias (18.000 trabajadores).

Después del convenio de Volkswagen en 7994,no se ha producido
ningün avance importante en Europa en la experimentaci6n de
una semana de cuatro dias, en la que una distribuciôn flexible del
tiempo de trabajo se combine con la creacidn de empleo y el
trabajo compartido. En Francia, un convenio de cuatro dias en una
filial de Thomson CSF (Thomainfor) ha reducido la tiempo de
trabajo de 39 a 37 horas durante 4 dfas que duran 9,25 horas cada
uno sin pérdida de salario. Como contrapartida, la empresa
funcionarâ seis dias, incluidos los sâbados (en una primera etapa,
los kabajadores asistiriân voluntariamente a trabajar los sâbados).

El habajo a tiempo parcial registr6 en los ültimos arios un fuerte
incremento en la mayorfa de los paises etropeos. El empleo de
jornada parcial (véase Grâfico 2) representa eI36,4o/" del total del
empleo en los Palses Bajos, el25% en Suecia, eL23,8o/. en el RU, el
'1,6/, en Alemania, el15% en Francia y e|6,2% en ltalia. El trabajo a

tiempo parcial también estâ incrementândose en aquellos paises

en donde representa menos del 10% del empleo total. En Espafla,
por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial representaron en
1995 el 7,Lo/o de la mano de obra (y el 16,7% de la mujeres que
tienen un empleo); no obstante, entre 7994 y 7995, el trabajo a
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tiempo parcial aumentô en tomo aI13,4"/o en relaci6n con elZA"/o

de incremento en el empleo total. De igual manera, entre 79M y
1994 en el RU, el nümero total de habajadores a tiempo parcial
aumentô de 4,8 millones a casi 6 millones (ente los que se cuentan

4,7 millones de trabajadoras).

Grâfico 2 - Trabajo a tiempo parcial en la UE

Afro 1994 - Porcentaje total de empleo

40

35

30.

25,

20.

l5

l0

5

0

Fuente: Comisiôn Europe4 El empleo en Europa 1995

En la mayorfa de los paises europeos, la libre elecci6n de un
trabajo a tiempo parcial puede ser una parte importante de las

estrategias de empleos. Los sindicatos europeos son plenamente
conscientes del riesgo de que se asocie el trabajo a tiempo parcial
con la discriminaciôn de las mujeres, los ingresos bajos y la
segregaci6n social. La CES estâ pidiendo que se regule a escala

europea las diferentes formas de empleo atipico (o no
normalizado) con el objeto de garantizar una igualdad de hato
tanto en la protecci6n social como en los derechos al empleo,
hatar el problema de la inestabilidad del empleo y combatir la
discriminaci6n entre hombres y mujeres.

s Véase TreN Laprvnr v RELNER HOi-FMANN: A time for uorking, a time for lizring,lSE y
Labour Research Departrnent, Bruselas y Londres, 1995.
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4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Los aspectos relativos a la igualdad de oportunidades y de trato
han sido hatados en ias negociaciones colectivas de 1995 en
varios paîses haciendo especial hincapié en la igualdad de
salarios, los salarios bajos y la conciliacidn entre la vida laboral y
la vida familiar. La diferencia salarial entre hombres y mujeres
ha ido reduciéndose progresivamente, pero aün sigue siendo
importante. Los resultados de unos pocos esfudios recientes en
este âmbito proporcionan alguna informaci6n cuantitativa: en los
Paises Bajos, segün las cifras proporcionadas por la oficina cenhal
estadistica neerlandesa en 1995,1os ingresos de los trabajadores
masculinos era superior a la de las mujeres en una media del43"/o,
mientras que en Irlanda, el Congreso de Sindicatos Irlandés
calcula que actualmente las trabajadoras ganan vn 69% como
media del salario por hora de los tabajadores.

Con el objeto de reducir los salarios diferenciales entre
trabajadores y trabajadoras, en algunos casos, los sindicatos han
incluido entre sus demandas salarios especiales complementarios.
En Noruega, por ejemplo, se inhodujo por primera vez en 1995,
en el sector püblico, un incremento salarial denominado 'plus
femenino" o "salario igual". Se adoptd en forma de incrementos
para los grupos profesionales esencialmente integrados por
mujeres, mientras que en el sector comercial se logr6 a havés de
aumentos especiales en los sectores con salarios bajosr. En Suecia,
se negociaron durante 1995 aumentos superiores a la media en
aquellos sectores que cuentan con una mayoria de habajadoras.

En el Reino Unido, los sindicatos adoptaron un doble enfoque
utilizando tanto las negociaciones colectivas como la ley confra la
discriminaciôn para tratar los aspectos de la igualdad de
oportunidades y de hato. Los sindicatos han tenido un éxito
considerable en sus demandas de salario igual por trabajo de
igual valor ÿ, al mismo tiempo, la existencia de una legislaci6n
sobre la igualdad les ha facilitado la posibilidad de hacer
ejercicios de valoraci6n de los puestos de habajo y garantizar una
igualdad de trato. Visto que el problema de los salarios bajos en el
Reino Unido afecta predominantemente a las trabajadoras a

e Véase European lndustrial Relations Reoieu, n" 260, septiembre de 1995.
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tiempo parcial, la aprobaci6n por parte de la CS (TUC) del
objetivo de €4,00 por hora como salario mînimo beneficiarâ
ampliamente a las mujeres.

En Italia, los nuevos convenios sectoriales en las indushias del
textil y del calzado introdujeron modalidades especiales para las
madres trabajadoras: las trabajadoras manuales recibiriân un
mayor subsidio de maternidad (el 90% del salario normal en
lugar del 80% legal), los niveles de habajo parciales se

aumentariin en un 5% y se inüoduciriân dias adicionales de
licencia con goce de sueldo y sin goce de sueldo por razones
familiares.

5. EUROPEIZACIÔN DE LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS

A pesar de que los sindicatos enfrentan dia a dfa cada vez
mayores presiones para conforrnarse a la dinâmica econômica y
monetaria derivada de los programas de convergencia nacional
adoptados por la mayor parte de los Gobiemos europeos con el
objeto de proceder a la puesta en marcha de la UEM, sigue
teniéndose la impresiôn de que muchos sindicatos europeos aün
no han intoducido la dimensiôn europea en un iâmbito especifico
de interés para las negociaciones colectivas. Sin embargo, existen
dos factores diferentes que estân contribuyendo a una râpida
evoluci6n de la situaciôn actual. Por un lado, el proceso iniciado
después de la aprobaciôry en septiembre de 7994, de la Directiva
sobre los Conrités de Empresa Europeos (CEE) con la firma en el
tanscurso de 1995 y los primeros meses de 7996 de varios
convenios voluntarios en todos los Estados miembros de la UE
(incluyendo el RU, mâs Noruega,Islandia y Liechtenstein) y, por
otra parte, los avances mâs importamtes del diâlogo social
europeo a nivel sectorial.

El nrimero de convenios para crear Comités de Empresa
Europeos en las compafrias multinacionales europeas asciende,
por ahora, a casi 120. Lrcluso si el papel fundamental del CEE es

mejorar el derecho a la informacidn y a la consulta de los
tuabajadores, también puede augurarse que en un futuro prôximo
desempefrarân un papel mâs activo en algunos aspectos que
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podrian entrar en la negociaci6n a su nivel (en la mayoria de los
casos, relativos a la puesta en marcha de acuerdos marco
europeos concluidos en su respectivo diâlogo social sectorial).
Podrfan desempeflar, por ejemplo, un papel importante en temas
tales como la igualdad de oportunidades para trabajadores y
trabajadoras, la formaciôn profesional continua y algunos
aspectos de la organizaciôn del tiempo de habajo.

El 8e Congreso Estatutario de la CS celebrado en Bruselas en
mayo de 7995, inscribi6 en el orden del dia de la CS el objetivo a

largo plazo de establecer un Sistema europeo de relaciones
laboraleslo. El Congreso también subray6la importancia de que
los sindicatos europeos aprovechen al mâximo las nuevas
posibilidades que ofrece el Protocolo Social del Tratado de
Maastricht y utilizarlo para apoyar el desarrollo de la negociaciôn
colectiva sectorial e intersectorial europea sobre temas con
implicaciones transnacionales, consolidando con ello la
negociaciôn a escala nacional, en la que se necesita una mayor
integraciôn de esta dimensiôn europea.

Existe una urgente necesidad para la CES y sus federaciones
sindicales europeas de mejorar su cooperaci6n y coordinaciôn en
lo que toca a las negociaciones colectivas para desarrollar
objetivos y reivindicaciones comunes de las confederaciones y
federaciones sectoriales capaces, especialmente, de relacionar un
crecimiento moderado en los salarios nominales con la
creaciôn/protecciôn del empleo y los objetivos de reduccidn del
paro. El intercambio de informaci6n sobre las experiencias
nacionales en el iimbito de los "pactos sociales" debe ser uno de
los elementos mâs importantes de este nuevo enfoquett.

Esta convergencia de politica en las reivindicaciones,
principalmente a nivel sectorial, en los diferentes paises de
Europa y en varios sectores de la economia, deberâ lograrse
tomando en cuenta las diferencias y peculiaridades existentes
entre los modelos nacionales de relaciones laborales. La CS debe
ser el insfuumento clave para proporcionar informacidn, analizar

10 CES: lobs and Solidarity at the Heart of Europa, Bruselas, mayo de 1995.
rr Se proporciona un primer resumen en REINER HoFFMANN (ed.): Soctal Pacts and

Alliance for lobs, ETUI Discussion and Working Papers, n"96.01 .7 (E),1996.
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y coordinar las estrategias de negociaciôn colectiva a escala

nacional, sectorial y europea.

En noviembre de 7995, se consiguid un importante paso en el

desarrollo del diâlogo social europeo al concluir el primer

"Convenio marco europeo" sobre el permiso parentall2. No
obstante, a la par de los aspectos "horizontales", es sumamente
importante mejorar y desarrollar aün mâs el papel del diâlogo
social sectorial europeo con el objeto de desarrollar una eshategia

de negociaci6n colectiva coordinada entre los niveles europeo y
sectorial.

6. LA SITUACIÔN E ESCALA NACIONAL

6.1. ALEMANIA

En Alemania, la negociaciôn salarial de L995 tuvo lugar en el

contexto de una economia que se encontraba claramente en una
fase de reactivaci6n (a pesar de que el crecimiento del PIB era,

hacia finales del ar1o, algo inferior al previsto). Los sindicatos
hicieron referencia a las pérdidas sustanciales en los salarios
reales durante los dos afios anteriores y pidieron incrementos
salariales en tomo a un 5% y wr 6%. Los empresarios, por su
parte, pidieron que se continuara la "politica de negociaci6n

colectiva razonable y acertada de 1994" a Ia vez que deseaban

introducir mayores medidas de flexibilidad en el iârnbito de la
organizaci6n del frabajo y el tiempo de trabajo.

La mayor parte de los convenios sectoriales en el sector privado
se concluyeron durante el primer semestre del aflote y obfuvieron
incrementos anuales medios del3,7o/o al3,8o/o en relaci6n con una
tasa de inflaciôn media del7,8"/..

Las negociaciones fueron mâs dificiles en el sector de los servicios
püblicos; se concluy6 finalmente en mayo un convenio,

r2 Véase el articulo por JEAN LAPEYRE: Firsl round of Ëuropean negotintions on a l<ey issue

for equal opportunities and equal treatment, Transfer, vol.2, rr"1,1996.
t3 Para mayores detalles relativos a los convenios de 1995 en la industria automotora,

la quimica, el sector de los seguros y el bancario, véase REhIHARD BISPINCK :

Germany, in ISE (1995), op.cit., pâgs. 68-69.
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considerado por el sindicato ÔTV como apenas aceptable, que
incrementaba los salarios en un 3,2"/o.

El tiempo de trabajo siguid siendo un tema clave en Alemania
occidental. La semana de 35 horas, ya convenida desde 1990, fue
inhoducida en la industria de las artes grâficas en abril de 1995 y,
a principios de octubre/ en la industuia del equipamiento y la
electrônica, en ambos casos con plenos incrementos salariales
compensatorios.

En septiembre de 1995, se lograron dos importantes convenios
colectivos de empresa sobre el tiempo de trabajo flexible en Opel
y Volkswagenl4. El convenio de VW, ademâs de los aumentos
salariales para enero de 7996 (VW no estâ cubierto por el
convenio colectivo del sector metalurgico),logrô un compromiso
sobre el tema del trabajo durante los sâbados: pueden trabajarse
hasta 12 sâbados anuales (el tipo de prima por el sâbado se redujo
del50% al30%). Se acordô un tiempo de trabajo flexible hasta de
38,8 horas a la semana como mâximo y 8 horas diarias de lunes a
viemes, con una media anual de 28,8 horas por semana. VW
también renov6 del anterior convenio colectivo de empresa la
clâusula sobre la estabilidad del empleo (impide despidos
forzosos).

Hacia finales del ar1o, IG Metall propuso a los empresarios y al
Gobiemo una "Alianza para el empleo" (Bündnis fiir Arbeit),
para mantener las demandas salariales por debajo del nivel de
inflaci6n en 1997 (los incrementos salariales de 1995 y 7996 ya se

definieron en el convenio de dos aflos firmado a principios del
aiio, y la pr6xima ronda salarial tendrâ lugar en la primavera de
7997). Las conversaciones enhe IG Metall y la asociacidn patronal
sobre la "Alianza para el empleo" empezaron a principios de1996.
El Gobierno federal recibi6 con entusiasmo la propuesta de IG
Metall y anuncid que la lucha contra el paro era su prioridad
politica para el afro de 1996.

La DGB y la mayoria de sus sindicatos sindicales afiliados dieron
Ia bienvenida a la iniciativa de IG Metall. El sindicato alemén de
trabajadores no manuales (DAG) también afumô estar dispuesto

1a Para mayores detalles, véase European Industrial Relations Rwiro, no 261, octubre de
1995, pâgs.72-'1,3.

30 LA NEGOCIACIÔN COLECTTVA EN EUROPA OCCIDENTAL



a brindar su apoyo activo a la "Alianza para el empleo". A
principios de diciembre de 1995, la DGB public6 detalles sobre
sus reivindicaciones y el Gobierno federal estuvo de acuerdo en
inscribir este punto en el orden del dfa del "discurso del Canciller"
(al que asisten el Gobierno, las patronales y los sindicatos) el 23 de
enero de 1996. Refiriéndose de manera especifica a los objetivos
establecidos en el Libro Blanco de la Comisi6n Europea sobre
Crecimiento, Competitividad y Empleo, en diciembre de 1993,Ia
propuesta era un 'pacto social" para incrementar el empleo y la
formacidn destinados a conseguir, hacia finales de siglo, reducir a
la mitad el nûmero de desempleados regishados y un puesto de
habajo para cada joven.

El discurso del Canciller del 23 de enero de 7996 vino
acompaflado de un documento de 8 pâginas: "La alianza para el
empleo y la preservaci6n de los centros de producci6n alemanes"
("Ùündnis fiir Arbeit und Standortsicherung") y representaba trn
compromiso que sigue conteniendo un considerable potencial de
conflictividad. Se impididla aboliciôn inmediata de la disposici6n
legal en materia de jubilaciôn anticipada. Ademâs, el Gobierno
federal prometid reducir el subsidio de paro ünicamente un 3%
en lugar del5%.

No obstante, en abril de 1996, el clima social se deterior6 râpida y
drâsticamente cuando el Gobierno federal propuso un plan
radical para reducir el gasto püblico y reeskucturar el estado de
bienestar. La DGB advirtiô al Gobiemo que sus planes corrfan el
riesgo de provocar un conflicto social y podrfa costar puestos de
trabajo en lugar de crear empleo. Los dirigentes sindicales que
asistieron a las conversaciones tripartitas acusaron al Gobierno de
contribuir a una "alianza en conta del empleo". Los sindicatos
rechazaron la legislaci6n que restringia el subsidio de enfermedad
por considerarla una intromisi6n en las negociaciones colectivas
entre sindicatos y patonales y afirm6 que los planes para facilitar
las regulaciones que limitan los despidos "representaban la
entrada de Alemania m el sistema estadounidense de contratar y
despedir". Las modificaciones planeadas en el sistema de
pensiones, incluyendo un aumento de la edad de jubilaci6n para
las mujeres, "fomentarfa el paro y emponzoflarian los
presupuestos püblicos".
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La Federaci6n de la Industria Alemana (BDI), por su parte,
declar6 oficialmente que el movimiento sindical alemân se

encuentra en su ocaso y sugirid que Alemania tenderia cada vez

mâs al modelo britânico de relaciones laborales. En una critica
radical del sistema existente basado en el consenso, las patronales
criticaron "el deseo de los alemanes de generar empleo mediante
discusiones en mesas redondas, consultândose mutuamente y
firmando papeles, en lugar de tomar la amarga medicina"ls.

6.2. FRANCIA

El afro de 1995 fue el de las elecciones presidenciales en Francia.
Estas elecciones, con la victoria del candidato de derechas, Sr.

]acques Chirac, marc6 el final de 14 aflos de presidencia socialista.
El Sr. Alain Jrppé fue nombrado Primer ministro. El nuevo
Gobierno conservador resumi6 en mayo su programa
concediendo prioridad polftica a la denominada "lucha por el
empleo".

Durante la primera mitad del afro, la economfa francesa
presentaba una tendencia bastante positiva, con previsiones de

crecimiento del PIB en torno al3o/", caida del paro y continuidad
en el crecimiento del empleo. En cambio, el segundo semestre del
aflo, con la elecciôn del nuevo Gobierno, se vio caracterizado por
una marcada disminuci6n de las previsiones de crecimiento
econ6mico (el crecimiento del PIB no debfa superar e12,3 a72,5"/o

para todo el af,o completo), el anuncio por parte del Gobiemo de

un masivo plan de reforma de la seguridad social francesa y el

sistema del Estado de bienestar y una ola sin prescendente de

conflictos colectivos en el sector püblico que paralizaron el

transporte püblico durante un par de meses.

15 Financial Times, 25 / 4 / L996.
16 Véase CHRISTAN DuFouR: France, in ISE (1995), op. cit., pâgs.35-50.

32 LA NEGOCIACIÔN COLECTIVA EN EUROPA OCCIDENTAL

Dadas las particularidades del sistema francés de relaciones

laboralesl6 en el que la negociaciôn colectiva sectorial desempefla

un papel marginal y la mayor parte de las negociaciones salariales
tienen lugar a nivel de la empresa, no se dispondrâ de las cifras
definitivas sobre la evoluci6n de los salarios en 1995 hasta



mediados de 1996. No obstante, la mayoria de los observadores
sociales hacen hincapié en la recuperaciôn de los salarios como
elemento cenhal en las negociaciones a nivel de la empresa
después de un largo periodo de austeridad salarial. El convenio
firmado en Renault al cabo de varios dias de huelga, contiene un
incremento salarial del 4,5o/o cuando Ia oferta inicial de la
compafria era del 2,5o/o. En general, también los incrementos
salariales para 1995 del 2,2o/" en Peugeot y el 2"/" en CitrcËn
(cuando se adicionan los incrementos salariales individuales, Ia

masa salarial para ambas empresas aument6 una media del3,7%)
reflejaron una mejor situaci6n financiera y una mayor
productividad. El Gobierno apoyô la moderaci6n de los
incrementos salariales con a-rreglo al l,9o/o de la inflaci6n prevista
para 1995, en su recomendaciôn para los salarios en el sector
püblico. Las previsiones del INSEE, la oficina nacional de
estadistica, contemplaban un crecimiento anual del salario por
hora de los trabajadores manuales en un 3,47o.

En el sector priblico, el incremento salarial se situ6 en torno al
1,2"/o en malzo y el 1,4o/o en noviembre. Los salarios no era el
elemento cenkal que reivindicaban los trabajadores del sector
püblico, induso si la causa inmediata de las huelgas y
manifestaciones tan amplias iniciadas en noviembre fue el
anuncio por parte del Gobiemo de una congelaci6n de los sueldos
de los funcionarios priblicos para7996 con el propôsito de reducir
el déficit presupuestario. ]unto al aspecto salarial, el malestar del
sector püblico se debfa esencialmente a la inquietud entre los
tabajadores por los efectos que surtirian los recortes en el
presupuesto sobre el empleo y la amenaza quLe representa la
liberalizaci6n econ6mica y la desregulaci6n de los servicios
püblicos para el estatuto especial de los trabajadores del sector
püblico.

Hacia finales de octubre, las tres principales organizaciones
patronales y todas las principales confederaciones sindicales,
salvo la CGT, firmaron dos importantes convenios marco
intersectoriales sobre el relanzamiento de la negociaci6n colectiva
sectorial, la reorganizaciôn y la reducciôn de la jornada de trabajo
y la articulaci6n de los distintos niveles de negociaci6n colectiva y
las negociacicnes en las empresas sin representaciôn sindical
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(CGT-FO no firm6 este convenio)tz. t, convenio sobre la jornada

de trabajo disponia, en particular, que se iniciarian conversaciones
sectoriales hacia finales de enero de 7996 para combinar la
jomada anual y la reducciôn de la jornada laboral. Las

conversaciones sectoriales tendrân lugar cada tres aflos y han de
tocar todos los aspectos relacionados con el nümero de horas de
trabajo (jornadas anuales, horas exbaordinarias, tiempo parcial,
condiciones laborales y 'créditos de horas') con el objeto de
favorecer una organizaci6n del tiempo de trabajo que favorezca la

creaciôn de empleo y mejore las condiciones laborales de los
trabajadores.

6.3. REINO UNIDO

Las perspectivas econômicas en Gran Bretafla continuaron siendo
bastante positivas en el transcurso de 1995. El PIB aument6 en
torno al 2,8o/ohacia finales del aflo y se espera que se incremente
al mismo ritmo también durante 7996.La inflaciôn fue mâs baja
de lo previsto por muchos observadores y no superdla media del
3,0o/o al3,2o/" en el fuanscurso del arlo. El Gobierno continu6 con
una polftica econdmica basada en una inflaciôn bajay recortes en
el gasto püblico. Estas medidas no estaban explfcitamente
destinadas a cumplir con los criterios de convergencia de
Maastricht para la UEM, visto los graves desacuerdos en el seno

del Partido conservador sobre si la UEM es viable o

econ6micamente deseable.

Un estudio reciente de Paul Gree, de la London School of
Economics demostrd que entre 7992 y 7995, el empleo
permanente a jomada completa disminuy6 aproximadamente
300.000 puestos de habajo y que sôlo se regisharon aumentos
para el empleo temporal (+317.000), el empleo permanente a

tiempo parcial (+130.000) y el empleo por cuenta propia
(+121.000). Como consecuencia, existe una extendida percepci6n
entre los trabajadores de que cada vez se hace mâs difîcil
encontrar un puesto de trabajo estable a largo plazo con una
escala salarial razonable (aproximadamente la mitad de los

puestos de trabajo pagan al principio menos de f,4,00Ia hora). EI

17 El resumen pormenorizado de estos dos convenios figura en la European lndustrial
Relntions Rettiew, n" 263, diciembre de 1995, pâgs.1'4-1'6.
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paro siguid disminuyendo durante los primeros meses de 1995,

pero este descenso se redujo considerablemente hacia finales del
affo. El panorama de las negociaciones colectivas Para Lggillg

también se caracteriz6 por un crecimiento aparente en las rentas.

De hecho, se habia proyectado que la renta media aumentara en

torno al 3,25"/o hacia finales de 1995 y, de acuerdo con las cifras
del Ministerio de Hacienda, se esperaba que el poder adquisitivo
real aumentara un 2o/o dwante el mismo periodo. El relativamente
modesto nivel de convenios salariales que se dieron durante el
aflo se vio inevitablemente influido por las percepciones

negativas de las perspectivas econômicas del pafs (es decir, una
recuperaci6n econ6mica que ha de ahibuirse esencialmente al
mejor rendimiento de las exportaciones que sigui6 a la salida
forzosa de Ia libra esterlina del SME y un modesto crecimiento del
gasto del consumidor). En el sector püblico, siguiô realizândose a
lo largo de 1995 una congelaciôn de la masa salarial. Todo
incremento salarial ha tenido que fundarse ya sea en una mejora
de la productividad o en un ahorro en la producci6n. La
orientaciôn general e informal de la polftica gubernamental fue
que los salarios del sector püblico no debian incrementarse por
encima del3%.

Incluso si los habajadores britânicos tienen la semana de trabajo
media mâs larga de la UE con 43,4 horas, no es fâcil para los

sindicatos, dado el clima general que rodea a la negociaci6n
colectiva, hacer una camparla activa para obtener una reducciôn
del tiempo de trabajo. No obstante, la Confederaci6n de

Sindicatos de la Construcciôn Naval y el Equipamiento lanz6 una
campaf,a por la semana de 35 horas en la actual ronda de

negociaciones. Una tendencia que ha surgido en relaciôn con el
tiempo de trabajo fue el desarrollo de las 'Jornadas anuales" (el

tiempo de trabajo expresado en el nümero de horas trabajadas en
el transcurso del aflo con las empresas que pueden adaptar el
nümero de horas semanales a las necesidades de la empresa. Los

sindicatos no se oponen necesariamente a las jomadas anuales y,
en algunos casos, han conseguido garanüzar reducciones del
tiempo de trabajo, una mayor opciôn para los trabajadores y un
mayor conhol sobre las horas habajadas. Alrededor de 2 millones

t8 Véase Davro Coars: United Kingdom, in ISE (1995), op. cit., pâgs. 159-168.
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de empleados (cerca del9o/" de la mano de obra total) en el RU
estâ cubierto por convenios con jornadas anuales.

6.4.ITALIA

El Gobierno interino "tecnôcrata" del Sr. Dini no s6io logr6
concluir el dificil programa politico a corto plazo de reducir la
enorme deuda püblica y el gasto püblico sin romper el delicado
mecanismo del diâlogo social y la politica de rentas creado por el
convenio nacional hipartita de julio de 1993, sino que también
demostrô tener una vida mâs larga de la esperada (tuvo que
renunciar después de la aprobaciôn de la reforma de pensiones en
el verano, pero habia un amplio consenso politico para prolongar
su vigencia hasta finales de 7995 con la aprobacidn del
presupuesto para 7996). La economia se mantuvo sostenida en el
transcurso de 7995, con incrementos del PIB mayores de 1o

esperado (del 3,0% al 3,7o/o en relaci6n con el 2,7o/o previsto a
principios del ario). No obstante, la tasa de inflaci6n aument6
considerablemente un 5,4o/o, debido especialmente a la
depreciaci6n de la lira y a aumentos de los impuestos directos.
También el paro se mantuvo casi al mismo nivel que en 1994
(71,8%). A pesar de este contexto contradictorio,los sindicatos no
modificaron las orientaciones salariales para la ronda de
negociaciorres colectivas de 7994-1995 dispuesta en el acuerdo
nacional de empleo tripartita de julio de 79931e.

El acontecimiento mâs importante de la economfa y de las
relaciones laborales italianas durante 7995 fue, no obstante, la
exitosa conclusiôn del proceso de reforma del sistema de
pensiones, que fue discutido y negociado por el Gobierno con los
sindicatos y finalmente aprobado en forma de ley por el
Parlamento, en agosto de L995.

1e Para un anâIisis pormenorizado de este acuerdo, véase lSE, Bargaining in Recession,

Trends in Collectizte Bnrgaining in Westent Europe 1993-94. Bruselas, 7994, y para la
situaciôn sectorial de las negociaciones colectivas: GruSeppE D'ALOIA (7995): ltaly, en
lSE (1995), op. cit., pâgs. 93-106.
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RECUADRO3

ITALIA: LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

El acuerdo con el Gobiemo Dini sobre un asunto tan complejo y
delicado como la reforma del sistema de pensiones demostr6,
concretamente, que es posible -y también mâs eficaz- lograr
irurovaciones que contengan una importante dimensiôn social
basiândose en la consulta y el consenso social. El acuerdo
concluido entre el Gobiemo y los sindicatos fue sometido a
referéndum de todos los habajadores asalariados y aprobado por
r:na mayoria del 60% (aunque el hecho de que fuera rechazado
por los trabajadores metalürgicos, especialmente en las grandes
factorias, demostrô cuân complejo y diffcil era este tema).
El nuevo sistema de pensiones hace la transiciôn entre el sistema
relacionado con la renta a un sistema relacionado con las
cotizaciones. El nuevo sistema entrô en vigor el L de enero de 1996
(a partir de esta fecha las pensiones se calculariân
proporcionalmente segün el antiguo sistema por el nt'rmero de
afros transcurridos durante ese sistema y proporcionalmente en el
nuevo sistema por lo que queda de vida activa); se aplica a todos
los trabajadores que aün no habian cumplido 18 arlos de
antigüedad a finales del aflo pasado; (los habajadores con una
mayor antigüedad seguiran regidos por el antiguo sistema).
Cambiar el sistema y la base de câlculo implica un cambio en el
limite de edad para el acceso a la pensiôn; segun el antiguo
sistema, el acceso a la pensiôn era de los 55 a los 60 afros para las
mujeres y de los 60 a los 65 arlos para los hombres. En el nuevo
sistema, el derecho de acceso para todos es de 57 afros para todos
(con un mecanismo de factor de multiplicador que proporciona
incentivos si la jubilaciôn es posterior).
En cuanto a las "perrsiones de vejez" (es decir, trn sistema que
permite a los trabajadores retirarse a cualquier edad siempre y
cuando hayan pagado cotizaciones por un determinado nûmero
de arlos), el nuevo sisterna -una vez que la reforma enhe en vigor-
ha incrementado de 35 a 40los afros de cotizaciôn requeridos. No
obstante, se dispone un periodo de traruiciôrç durante el que se
tendrâ derecho a la pensi6n de vejez incluso con una antigüedad
inferior -que empieza a los 37 afros, para luego incrementarse
progresivamente a 40.
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En el hanscurso del aflo, se concluyeron todos los convenios
colecüvos pendientes para 7994-95 (especialmente, la industria
textil, la construcci6n, la alimentaciôn y el calzado) siguiendo las

mismas lineas directrices que los convenios industriales
negociados el aflo anterior (incrementos salariales en tomo al6%
durante un periodo de dos afros, conforrne a la inflaciôn prevista).

Se$in las cifras proporcionadas por el ISTAT, el Instituto
Estadfstico Nacional, las escalas salariales convenidas se

incrementaron una media del3,S/o hasta octubre del aflo 1995.

Los salarios en el sector püblico se incrementaron solamente un
2,2"/o durartte el mismo periodo. El efecto combinado de la
moderaci6n salarial y una inflaci6n superior a la prevista hizo que
los salarios reales registraran un crecimiento negativo por
segundo afro consecutivo: el poder de compra registr6 una
pérdida media en tomo a 2 puntos porcentuales. Como
consecuencia, Ias conversaciones tripartitas de septiembre de 1995

sobre la poliüca de rentas fueron especialmente dificiles. Los
sindicatos se enconharon ante la resistencia de los empresarios y
del Gobierno a aplicar la clâusula de revisi6n salarial incluida en
el convenio nacional de julo de 1993 en el caso de incrementos de
precios superiores a los previstos en los precios al pormenor. Para
los trabajadores del sector püblico se lleg6 a un acuerdo de
compromiso.

Las conversaciones preliminares sobre la ronda de negociaciones
colectivas a nivel de fâbrica (las negociaciones salariales
denominadas de "segundo nivel" dispuestas en el convenio
nacional de julio de 1993) que se iniciaron durante el segundo
semestre de1995, fueron especialmente dificiles. Los convenios de
empresa pueden negociar incrementos salariales una vez durante
la vigencia del convenio sectorial, que es de cuatro anos. Los
incrementos han de estar esfuechamente relacionados con las
mejoras en la productividad, la calidad y otros elementos
competitivos que las compafrias pueden disponer. Los
empresarios pidieron sobre todo una mayor flexibilidad salarial y
menores costes laborales en el sur de Italia (ta CISL y la UIL son
receptivas a la discusi6n de estos temas, mientas que la CGIL se

opone totalmente).
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6.5. ESPANA

[,a ronda de negociaciones colectivas de 1995 se llev6 a cabo en
condiciones politicas dificiles, con el gobiemo socialista del Sr.

Gor:zéJez sumamente debilitado por una serie de esciindalos
financieros y politicos. La crisis politica de 1995 que 11ev6 a

convocar elecciones generales se pospuso ünicamente hasta 1996

debido a la Presidencia espaflola de la UE durante el segundo
semestre del afro. El crecimiento del PIB (el3% en 1995) era de los
mâs elevados de la UE, pero también se mantenian sumamente
elevadas la tasa de desempleo (alrededor del 23o/o de la mano de

obra) y la inflaci6n (el 4,7%). Como consecuencia, durante L995,

los salarios no fueron uno de los factores claves en las

negociaciones, dândose prioridad a la salvaguarda del empleo.
Un segundo grupo de prioridades fueron las i{reas incluidas en la
reforma radical de la legislaciôn laboral aprobada por el
Parlamento en1994to: el incremento de los poderes discrecionales
de los empresarios para alterar las condiciones laborales
individuales y colectivas ampliamente fue uno de los mayores
motivos de preocupaciôn de los sindicatos.

En Io relativo a los acuerdos salariales, los sindicatos decidieron
hatar de conseguir incrementos salariales acordes con las

previsiones de inflaci6n para ese ano (3,5%), con clâusulas de
revisi6n salarial en caso de que esta cifra fuese superada por la
inflaci6n finat. Se firmaron asf varios convenios sectoriales en la
industria quimica, el sector de la construcciôry la industrial textil
y para los funcionarios. El incremento salarial medio para L995

estuvo en tomo a13,7o/o, que implica una pérdida de un punto
porcentual en términos reales.

20 Para mayores detalles, \'éase ANToNIO GoNZALEZ y EDUARDo GurmRnez: Spain, tn
ISE (1995), op. cit., pâgs. 141-150. Véase también: IDS Employment Europe, n" 4A4,
agosto de 1995.
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6.6. SUECIA

La economia sueca experimentd en 1995 una fuerte recuperaciôn
cuyo impulso fueron esencialmente las exportaciones, pero
también el gasto personal. La inflaciôn se mantuvo por debajo del
3o/o, mientras que los niveles de desempleo casi no
experimentaron cambios en relaci6n con el aflo anterior,
situândose en torno al 8% de la mano de obra.

RECUADRO4

SUECIA: DISCUSIONES SOBRE LA REDUCCIÔN DE LA
IORNADA DE TRABAIO

Durante 1995/96, ha sido importante la discusiôn general acerca
de la reducciôn del horario de trabajo. Mientras la izquierda estâ
pidiendo un menor nümero de horas de trabajo por semana
como una manera de crear mâs empleo -en una situaciôn en
donde el paro es elevado annque la economia mejorô
considerablemente en 1995, el Partido Socialdemocrata en el
poder no ha adoptado una posicidn clara sobre el tema. El
partido estâ experimentando actualmente un debate intemo
sobre este tema, pero puede decirse que se encuentra dividido.
Hay dos partidos menos importantes, de los siete que integran el
Parlamento, que reclaman que una reducciôn de la jomada de
trabajo crearia un mayor nümero de puestos de trabajo (la
Izqüerda y los Ecologistas). La LO y la federaci6n patronal no se

muestran favorables a reducir la jomada de trabajo -aunque por
diferentes razones. La federaciôn de trabajadores no manuales, la
TCO, desea obtener la posibilidad de reducir la jomada de
trabajo introduciendo modificaciones en la ley que den al
empresario el derecho a utilizar un liempo de trabajo mas
Ilexible. No obstante, esto no significa que TCO esté a favor de
esa posiciôn, ya que el sindicato no ha afirmado oficialmente que
la reducciôn de la jomada de trabajo deba ser considerado como
rln medio de reducir el paro.
En resumen, hay pocas sefrales de que el Parlamento, el Gobiemo
o las organizaciones presentes en el mercado laboral vayan a
cambiar su posiciôn en relaciôn con la jomada de trabajo. El
argumento principal que se antepone es, en general, que a pesar
de que el paro podria reducirse de manera marginal, los salarios
tendrian que reducirse y no disminuiria el nümero total de horas
utilizadas en la producci6n. En cambio, en este momento, el
debate actual en relaciôn con el paro estâ mâs centrado en la

40 LA NEGOCIACIÔN COLECTIVA EN EUROPA OCCIDENTAL



legislaciôn del mercado laboral, las pequeflas empresas y los

estimulos a la inversiôn. En realidad, la cantidad total de horas

de trabajo por trabajador probablemente se incremente. La razôn
se debe a que se han aplicado modificaciones en el sistema de la

seguridad social sobre el mercado laboral, provocando que las

personas abandonen su empleo a tiempo parcial Para no perder

sus prestaciones, ya que los puestos de trabajo a tiempo parcial
sôlo recibirân estas prestaciones durante un determinado periodo
de tiempo. Los gobiemos locales, Por su parte, también estiln
reduciendo el empleo a tiempo parcial como una medida para
reducir sus déficits. Por tanto, en 1996, se reducirâ el nümero de

personas que trabaje menos de 8 horas diarias.
Por ültimo, cabe mencionar que actualmente se estân llevando a
cabo experimentos en relaciôn con el nümero de horas de trabajo,

especialmente en los gobiemos locales. En determinados centros
de trabajo, se ofrece a la gente Ia posibilidad de trabajar menos
por menos dinero. No obstante, es demasiado pronto Para sacar

cualquier conclusiôn relativa a la opini6n püb1ica y al resultado
de estos experimentos.

Los esfuerzos de la LO de formular reivindicaciones comunes

para todos sus sindicatos afiliados en la ronda de negociaciones

colectivas de 19952r acabô fracasando. En realidad, los sindicatos
de los sectores mâs rentables (espacialmente el papel y el

equipamiento) consideraron que las reivindicaciones salariales

propuestas eran demasiado bajas. Si bien aceptaban que el
mercado laboral sueco no podia soportar mayores
reivindicaciones salariales que las propuestas por la LO, los
sindicatos interesados afirmaron que ya era hora de que ellos
tuataran de beneficiarse de la floreciente situaci6n de sus

i:rdustrias, a pesar de que ello implicara adoptar una posici6n de

negociaci6n diferente a la de los sindicatos que representaban a
los babajadores en las industrias del mercado intemo y de los
servicios püblico y privado.

Por ende, la ronda de negociaciones de 1995 se vio caracterizada
por convenios sectoriales para un periodo de hes arlos (de abril
de 1995 a la primavera de 1998). Las negociaciones fueron

21 Para rnayores detalles, véase ANDERS Hrilû\rEL y I. mRANSSoN: Sunden, in ISE (1995),
,..rp.cit. pâgs. 151-158. Véase también Europmn lndustrial Relations Reoiew, n" 259,
agosto de 1995 y n'263, diciembre cle 1995.
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bastante arduas, sobre todo en el sector püblico, y con una
significativa cantidad de conflictos laborales. Los incrementos
salariales negociados superaron el nivel del 3,5o/", teniendo en
cuenta que coincidia con la denominada "norma europea". No
obstante, los negociadores sindicales consideraron que debfa
intentarse un 3,5% como media e incrementos mâs altos, por
ejemplo, en aquellos sectores (servicios, etc.) donde las

trabajadoras representan la mayor parte de la mano de obra.

6.7. OTROS PAISES EUROPEOS

En Austria, las negociaciones colectivas en el transcurso de 1995

tuvieron lugar conforme al muy bien establecido, altamente
corporativista, sistema de relaciones laborales. Segun los câlculos
de la confederaci6n sindical ÔGB, el incremento medio nominal
de la renta fue del3,87o en relaciôn con el 2,3"/o de inflaci6n. En lo
general, se salvaguard6 el poder adquisitivo de los habajadores o
mejorô ligeramente.

En Bélgica, no pudieron llevarse a cabo negociaciones salariales
para 7994 a L996 debido a la congelaciôn de los salarios (salvo en
lo que concierne a la indizaci6n de los salarios en relaci6n con el
coste de Ia vida) incluida en el denominado "Plan global"
aprobado por el gobierno hacia finales de 199422. Un acuerdo
nacional para7995-96 pidiô a los agentes sociales a nivel sectorial
incluir disposiciones sobre la creaci6n y protecciôn del empleo en

sus convenios colectivos. Durante el primer semestre del aflq se

concluyeron varios convenios en la mayor parte de los ramos. Por

lo general, estos convenios incluyeron disposiciones sobre los
siguientes aspectos: a) mantener la edad de jubilaci6n anticipada
(55-56 aflos) o descenderla a este nivel: b) introduccidn de la
jubilaci6n anticipada a tiempo parcial; c) derecho a intemrpciones
de carrera; d) derecho a cambiar la jomada a tiempo completo por
una jomada a tiempo parcial; e) formaci6n profesional para los

trabajadores como medida para reducir el ntimero de horas de

trabajo; 0 medidas para limitar el nûmero de horas

extraordinarias y d) medidas en favor de la estabilidad del
empleo.

2 Véase ISE: Bargaining in Recession, 1994, pâ$s.27-36.
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En febrero de 7996, se lleg6 a un acuerdo entre el Gobierno
federal y los agentes sociales para iniciar un diâlogo tripartito con

miras a concluir un "Contrato por el futuro del empleo" (Contrat
d'Avenir pour I'Emploi). En una declaracidn conjunta afirmaban

que harfan todo 1o que esfuviera a su alcance para "llegar a un
acuerdo que fomente la conservaci6n,la creaciôn y Ia dishibucidn
del empleo". Las conversaciones concluyeron el 19 de abril al cabo

de dos meses de consultas que culminaron en una sesidn de

negociaciôn de 16 horas. Sin embargo, después de que varios

sindicatos locales de la FGTB votaran en contra de aceptar el

pacto, Mia de Vits, Secretaria General de la FGTB, declarô que el

sindicato estaba disconforme con que el pacto no contuviera una

garantfa sobre la creaciôn de empleo, a pesar de pedir
restricciones salariales y "un mecanismo" qr" limite los
incrementos salariales en Bélgica a la media de sus paises vecinos,

Alemania, Francia y los Paises Bajos.

La organizaci6n del Movimiento Obrero Cristiano (MOC) aceptô

el pacto con un margen muy estrecho, por 158 votos contra 147.

La FGTB pidi6 continuar las negociaciones, pero sus

reivindicaciones fueron rechazadas tanto por la federaci6n
patronal belga como por la federaci6n de pequeflas empresas, que

afirmaron estar contentos con el conhato ya concluido con el

Gobierno.

En Dinamarca, en el transcurso de los ültimos 50 aflos, las

negociaciones colectivas se han llevado a cabo a intervalos
regulares de dos aflos -salvo dos excepciones, en 1958 y 7987zt.La

ronda de negociaciones colectivas de 1995-96 en el sector privado
concluy6 con la intervenciôn del mediador del Estado y obtuvo
como resultado incrementos salariales medios delZ,So/o al3o/"para
cada afro. En el sector püblico, la mayor parte de los grupos
concluyeron nuevos convenios colectivos similares. Vista la
inflaci6ry que se sitria por debajo del 2o/., Ia mayorfa de los
trabajadores experimentaron un incremento en su salario real
durante 1995.

a Para una descripciôn mâs precisa sobre la situaci6n de las negociaciones colectivas
durante 1995 y la estructura de las negociaciones en Dinamarca, véase European
lndustrial Relations Rez:iezo, no 262, noviembre de 1995.
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En Finlandia, después de las elecciones generales en marzo de
1995 que dieron lugar a la creaciôn de una nueva coalici6n
gubemamental con un Primer ministro socialdemôcrata, se llegô,
en octubre de 7995, a un convenio nacional sobre politica de
rentas. El convenio tiene una duraci6n de dos afros (hasta finales
de enero de 1998) y dispone incrementos salariales de, como
minimo, un 1,8% en noviembre de 1995 y, al menos, un 1,37o mâs
en octubre de7996.

RECUADRO 5

FINLANDIA: EL CONVENIO SOBRE LA POLiTICA DE
RENTAS DE 1995

Al cabo de largas negociaciones, se lleg6, en octubre de 1995, a un
convenio centralizado y aceptado por todas las partes. El
resultado fue un contrato vinculante de dos afros que afecta a
todos los asalariados y asegura un incremento salarial general del
1.,8"/o ennoviembre de 1995 y otro incremento del '1,,3o/o enoctubre
de 1996. Para que el convenio fuera aceptable para todos los
agentes sociales, el Gobiemo prometi6 algunas medidas de
reducciôn de impuestos.
Para ser mâs precisos, el convenio garantiza ya sea un incremento
salarial del 1,8% o, al menos, un aumento mensual de 180 FIM.
Por tanto, aquellos que ganan mâs de 10.000 FIM mensuales
obtendrân un incremento salarial minimo de 180 FIM que
representa mâs del 1,8%. Visto que el salario mensual es de
aproximadamente 10.000 FIM, se deriva que casi la mitad de los
asalariados obtendrân un incremento superior aL7,8"/" durante el
primer aflo. También se aplica el mismo principio al incremento
salarial del7,3"/", que se producirâ en octubre de7996. Por tanto,
el convenio representa un mayor incremento de los salarios bajos
en relaci6n con los salarios medios. En este sentido, el convenio
es un ejemplo de la denominada politica salarial solidaria cuyo
objetivo es reducir las diferencias salariales. El convenio abarcarâ
los a-fros de 1996 y 7997; concluirâ a finales de enero de 1998. En
general, se espera que el convenio modere de manera
significativa la evolucidn de los salarios nominales, especialmente
en1997, aunque es evidente que no podrâ evitar totalmente el
deslizamiento salarial o los incrementos voluntarios salariales por
encima del minimo.
El gobiemo apoya el convenio sobre las rentas, reduciendo las
cotizaciones del empresario a la seguridad social. La tasa del
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subsidio de paro que se grava a los empresarios serâ reducida en
un 1,5% punto porcentual y los pagos de los empresarios al
sistema general de pensiones van a ser progresivamente abolidos.
Por tanto, los costes laborales aumentarân aün menos que los
salarios brutos. Si la productividad laboral se incrementa de
acuerdo con las expectativas, los costes laborales unitarios no
aumentariin, sino que quizâs desciendan en términos reales en el
curso de los afros 199G97. Las reducciones de impuestos sobre la
renta disminuiriân miâs que la carga impositiva y permitirân
incrementar mâs Ia renta disponible que los ingresos brutos.
Visto que se prevé que la inflaciôn se mantendrâ firmemente bajo
control (en tomo aI7,5o/" en 1996 y 1997), el convenio nacional
sobre politica de rentas parece ser consecuente tanto con la
estabilidad de los precios como con el incremento del poder
adquisitivo de los asalariados. No obstante, ha de recordarse que
estos términos favorables se aplican ünicamente a los
trabajadores que tienen un empleo. Los desempleados y otras
familias que reciben diversos subsidios verân disminuir su poder
adquisitivo debido a los recortes presupuestarios.

En Greciazl, en marzo de 1996 se concluyô un convenio de dos
afros entre la GSEE y las asociaciones empresariales sobre el
incremento de los indices salariales minimos legales y ohos
aspectos. Los incrementos salariales en 1996 seriân del 7§% (un
3% de incremento en enero y un 3,5% mâs en julio), y el}"/"
superior a la tasa de inflaci6n en 7997. Si a finales del aflo, el
indice de inflaciôn es superior al previsto, la diferencia serâ
cubierta a finales del segundo semestre. En el sector püblico, el
Gobierno determina unilateralmente los salarios: el incremento
salarial real para L996 se limitarâ al nivel de la tasa de inflaciôn
prevista/ es decir, el5% (el 2,5o/o dwartte el primer semesfre y un
2,5o/o dwarrte el segundo).

En lrlanda, Ia evoluciôn salarial de 1995 tuvo lugar en el marco
del tercer pacto social, el Programa para la competitividad y el
habajo, (Programme for Competitiveness and Work (PCW)),
negociado en7994 para un periodo de tres aflos. El nivel de los
incrementos salariales para 1995 acordado en el PCW fue del2,So/o

2a Los desarrollos mâs importantes en materia de negociaciôn colectiva en crecia
Curante los primeros meses de 1995, pueden consultarse en AUKI MoURIt«: Greece,
in ISE (1995), op. cit., pâgs. 79-91.
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para el sector privado y del2% para el sector püblico. El efecto de

las medidas sobre el impuesto personaf también negociadas en el
PCW, junto a una persistente baja inflaci6n contribuyeron a

salvaguardar y, en algunos casos, a mejorar el poder de compra
en el transcurso de 1995.

RECUADRO 6

IRLANDA: EL PROGRAMA EN FAVOR DE LA
COMPETITIVIDAD Y EL TRABAIO

Al igual que en los afros recientes, la situaciôn en Irlanda en el
curso de 1995 se caracterizô por el crecimiento econ6mico y el
desarrollo social. El tercer'pacto social', es decir el Programa para
la competitividad y el trabajo (Programme for Conryetitiztencss and

Work, 1.994-1997 @CW)) desarrollado tomando como base los
logros de los Programas anteriores es ampliamente reconocido
como una de las principales caus:rs de este ambiente de

crecimiento y desarrollo. Una caracteristica nueva e importante
del PCW fue la inclusiôn de un apartado sobre la cooperaci6n a

nivel de la empresa que abarca la formaciôn y la participaci6n del
trabajador, ademâs de una mayor competitividad que favorezca
el desarrollo de la empresa.

El PCW desarrolla los compromisos de los Programas anteriores
en la siguientes âreas clave:

(i) Disponer incrementos salariales y una reforma del sistema
de impuestos personales que proteja y mejore el nivel de

vida de los trabajadores irlandeses asi como recursos para
mantener los ingresos reales de los beneficiarios de
prestaciones sociales.

(ii) Fijar objetivos para rectificar las finanzas püblicas y
establecer una estabilidad macroecon6mica (de acuerdo con
los criterios de la UEM).

(iü) Desarrollar iniciativas para invertir el inaceptable nivel de

paro apoyando y salvaguardando los puestos de trabajo
existentes, reemplazar los puestos de habajo perdidos por
excedencia y apoyando los nuevos puestos de trabajo.

(iv) Desarrollar oportunidades en el sector estatal incluyendo
mejoras en la oferta de servicios sociales.

(v) Establecer un programa de reforma fiscal que proporcione
de manera especifica incentivos para incrementar las

oportunidades de empleo y aliviar la carga impositiva sobre

los trabajadores con salarios mâs bajos.
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(vi) Facilitar una mayor consulta entre los agentes sociales y la
participaci6n de los trabajadores a nivel local apoyando un
Programa conjunto de formaci6n entre la direcciôn y los
trabajadores que contemple nuevas formas de organizaciôn
del trabajo.

(vii) Promover la igualdad en la sociedad irlandesa.

Al finalizar el periodo de tres afros del Programa para la

competitividad y el habajo se habrâ concluido casi una década de
negociaciones colectivas centralizadas en Irlanda. Durante este

periodo, el enfoque de negociar r:n amplio abanico de aspectos

econômicos y sociales, incluyendo los salarios, ha contribuido a
elevar los niveles de vida y a ampliar la influencia de los

sindicatos en aspectos sumamente esenciales de Ia politica
econdmica y social.

En los Pa(ses Baios, la moderaci6n salarial ha sido, desde 1982,

un factor importante en el proceso de negociaciÔn colectiva a

cambio de medidas en la proteccidn/creaci6n de empleo y la
reducciôn de Ia jomada de trabajo. La mayor parte de los
convenios firmados durante el primer semestre de L99525

contemplaban incrementos salariales en torno al7,5o/, y el2o/o, de

acuerdo con las previsiones de la inflaci6n. Muchos convenios
introdujeron reducciones en la jornada de habajo (el sector

bancario, los ftrncionarios, los trabajadores metalurgicos, Akzo,
Shetl) generalmente con disminuciones salariales. No obstante,
los efectos sobre la creaciôn de empleo, producto de la
moderaciôn salarial durante 1994 y 1995 fueron considerados
limitados y decepcionantes por parte de los sindicatos.

En Norueg^2l, Ia LO y la YS (la confederaci6n de sindicatos
profesionales) aceptaron una propuesta de mediaciôn para
concluir la ronda de negociaciones de 1995 en el sector privado. El
crecimiento nominal medio de los salarios (incrementos
negociados a nivel central mâs el deslizamiento salarial) fue del
3% frente a una tasa de inflaciôn del2,S'/o.

25 Véase lDS, Employment Europe,no 400, abril de 1995 y n' 404, agosto de 195.
26 La ronda de negociaciones colectivas de 1995 en Noruega se describe con todo

detalle en European lndustrial Relations Reoiew, n" 260, septiembre de 1995.
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En Portugal, los salarios nominales se incrementaron durante
1995 en una media del 4,8"/o, con un incremento del 0"5% en
términos reales en relaci6n con el aflo anterior. Hacia finales de
enero de 7996, se firm6 un convenio central tripartito, el Acuerdo
de concertaci6n social a corto pLazo (Acorilo ile Concertaçào
Social ile Curto Prazo) ente el Gobiemo, la UGT-P y las
confederaciones patronales. El incremento salarial negociado para
1996 deberâ alcanzar una media del4,5'/" (es decir, el3,5/o para
cubrir la inflaciôn prevista y el 1% del crecimiento de la
productividad, con incrementos inferiores o superiores segün la
situaciôn econômica y financiera de los sectores y las empresas).
Del mismo modo, la media legal del nûmero semanal de horas de
trabajo también se reducirâ progresivamente de 44 a 40. Ohas
partes del convenio se refieren a la politica del empleo, las
relaciones laborales,la seguridad social y la polftica fiscal.

RECUADRO 7

PORTUGAL: EL CONVENIO TRIPARTITO A CORTO
PLAZO (ACSCP'96)

El "Acuerdo de concertaci6n social a corto plazo para 1996"
(ACSCP'96) ha sido desarrollado como una plataforma para
continuar las negociaciones sobre un acuerdo estratégico que
combine una serie de medidas en diversas âreas de la politica, e
intenta, garartrzar a medio plazo un mayor grado de
competitividad, crear mâs empleo y aseguar una mayor
"cohesiôn social" (coesâo social). El ACSCP'96 fue firmado por el
gobiemo, las tres organizaciones patronales y la UGT. La CGTP
se negô a dar su visto bueno. EI acuerdo contiene disposiciones
sobre:

. la politica de ingresos para1996

. las politicas de empleo a corto plazo

. la reglamentaci6n legal de las relaciones laborales,
especialmente en lo que se refiere a la jomada de trabajo, la
"polivalencia" y las relaciones entre los empresarios y los
sindicatos
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. medidas preliminares destinadas a reformar el sistema de

seguridad social
o cambios en el iâmbito de la politica fiscal
. la reorganizaci6n de la legislacidn que rige las horas de

apertura
. consulta de los agentes sociales en la administraciôn de los

fondos de la UE
. la creaciôn de r:n comité para vigilar la aplicaciôn del acuerdo.

La pauta sobre la politica de rentas adoptada en el acuerdo, que
afectarâ directamente a las negociaciones colectivas que se

encuenhan en curso, se basa en un valor combinado de la
inflaciôn prevista en 199,6 (3,5"/.) y el incremento medio en la
productividad (2%).

El capihrlo sobre la regulaciôn de las relaciones laborales (Polîtica

de Relaçôes laborais) establecerâ indicadores para la futura
organizacidn de las relaciones laborales en Portugal. Se acordarân
los siguientes puntos:

o introduccidn legal de la semana de 40 horas
o introducci6n legal de jomadas de trabajo mâs flexibles
o introducciôn legal de una mayor flexibilidad en relaciôn con

las actiüdades realizadas por los trabajadores
. modalidades legales en relaciôn con la organizaci6n del

tiempo de trabajo
. regulaciôn de la aplicaciôn de una mayor flexibilidad en la

jomada de trabajo y en los perfiles de los puestos de trabajo
. derecho de los trabajadores y de las federaciones sindicales a

la informaciôn en la empresa durante las negociaciones

tripartitas a nivel macro
o introducir un mayor dinamismo en las relaciones entre los

empleadores y los sindicatos por parte del Ministerio de

Trabajo;
. supervisiôn del Estado en relaciôn con el cumplimiento de los

derechos sindicales en las empresas
. medidas avanzadas de formaciôn sobre la codeterminaci6n a

nivel de la compariia en relaci6n con la protecci6n de la
seguridad y la higiene.

Los siguientes puntos incluidos en el acuerdo recibieron la
aprobaciôn unânime por parte de los sindicatos:
o generalizaciôn del derecho estipulado legalmente a la paga

extra de Navidad

LA NEGOCIACIÔN COLECTIVA EN EUROPA OCCIDENTAL 49



. extensi6n de la duracion clel subsidio de paro;

. infrmdir mavor "dinamismo" en el trabajo realizado por los
inspsç161st de trabajo (esç,e6in1ro"r',te en lo que se refiere a la
aplicaciôn cle los derechos sfurdicales en las empresas);

. y en la conciliaci6n industrial (otorg;rndo a las autoridades de
conciliaci6n el deredro a presentar propuestas);

. medidas amrnciadas sobre la politica de empleo a corto plazo

. reducciones fiscales para los trabajadores aut6nomos.

7. CONCLUSIONES

En el hanscurso de 1995, el crecimiento salarial nominal en
Europa occidental fue generalmente moderado y marcadamente
inferior al incremento medio en la productividad laboral. No
obstante, debido a las bajas tasas de inflaci6ry los salarios reales
quedaron salvaguardados o mejoraron ligeramente en toda
Europa, con dos principales excepciones: Italia y Espafra.

La moderacidn salarial fue el resultado de uno o mâs de los
siguientes factores:

a) pactos sociales tripartitos o acuerdos sobre politicas de rentas,
como en el caso de Irlanda,Italia y Finlandia;

b) estrategia de negociaci6n colectiva por parte de los sindicatos
tendentes a obtener reducciones en el nûmero de horas de
tuabajo asi como politicas de protecci6n/creaciôn de empleo
(p.ej., los Paises Bajos);

c) decisiones unilaterales por parte de los Gobiernos nacionales

en el marco de los programas nacionales de convergencia
econ6mica ante la perspectiva de la UEM (p.ej.,la congelaciôn
de sueldos en Bélgica, o estrictas directivas salariales para las
negociaciones en el sector püblico en varios paises);

d) rur balance negativo de poder de los negociadores sindicales

confrontados con niveles sumamente altos de Paro,
desregulaci6n de los derechos existentes de los trabajadores
(p.ej., Espafla) y recortes en el Estado de bienestar.
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La jornada de trabajo no fue, por lo general, un elemento de
negociacidn en los paises ndrdicos, en cambio en el resto de
Europa, los sindicatos prefuieron negociar diversos medios, o
combinarlos enke si de reducci6n de la jomada de habajo (el

habajo a tiempo parcial, semana laboral flexible acomparlada de
reducciones en el nûmero anual de horas de habajo, medidas para
conciliar la vida de babajo y la vida familiar, planes de jubilacidn
parcial anticipad4 etc.), en la mayoria de los casos a nivel de la
empresa, en lugar de reclamar reducciones generalizadas en Ia
jornada de trabajo a nivel sectorial o nacional.

A principios de 1995, Ia mayor parte de las economfas en la Uni6n
Europea se vieron confrontadas a dos opciones diferentes y en
parte conflictivas. La primera era dar prioridad a la reduccidn de
los déficits püblicos para alcanzar con la mayor brevedad posible
los objetivos fiscales definidos en el Tratado de Maastricht con un
crecimiento econômico mâs lento a corto plazo (reducci6n del
gasto pûblico y subidas en los impuestos directos e indirectos),
mientas que la segunda era aprovechar al miâximo los efectos del
crecimiento econdmico a corto plazo para estimular la creaciôn de
empleo y reducir el paro. No se logrd un equilibrio entre ambas
opciones. Por el contrario, la primera opciôn -sumada al
imperativo de mantener baja la inflaci6n- obtuvo mayor prioridad
en todos los paises de la UE. Por ofua parte, como resultado de los
esfuerzos simultiineos que requieren las economfas de paises con
niveles muy diferentes de desarrollo econ6mico y, por 1o general,
que compiten en los mismos mercados,la recuperaciôn econ6mica
descendiô râpidamente hacia el segundo semestre del aflo y las
tasas de paro, que ya eran sumamente altas, permanecieron
esencialmente iguales. Aunque el coste econômico y social de esas

decisiones se hizo sentir en toda Europa, tuvieron una repercusi6n
mucho mâs negativa en las economias mâs débiles del sur de
Europa.

A principios de 1996, el Presidente de la Comisidn Europea, Sr.

Jacques Santer, dirigiéndose al Parlamento Europeo, invitô a todas
las fuerzas politicas, econômicas y sociales a concluir un "pacto de
confianza por el empleo". En esta perspectiv4 la UE debe dar un
nuevo impulso (la Comisiôn debe liberar reflrsos complemen-
tarios por un valor de 1.000 millones de ecus) a las redes
transeuropeas que representaban uno de los elementos mâs
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importantes en la estrategia en favor de la competitividad, el
crecimiento y el empleo resumidos en el Libro Blanco. La UE
también deberâ asignar nuevos recursos financieros para
estimular la IyD (alrededor de 700 millones de ecus) y para
fomentar la creaci6n de nuevas PYME y la actividad de las ya
existentes. Ademâs, han de evaluarse cuidadosamente las

repercusiones de las politicas estructurales y otras polfticas
comunitarias sobre el empleo. Asimismo, la UE debe natar de
estimular y coordinar un mayor esfuerzo hacia la creaci6n de
empleo por parte de los Gobiemos de todos los Estados
miembros.

El nuevo pacto social firmado en Portugal,los pactos ya existentes
en Italia e Irlanda, el acuerdo sobre la politica de rentas m
Finlandia, asi como las negociaciones tripartitas con vistas a

concluir pactos sociales en Alemania y Bélgica, constituyen puntos
de referencia potenciales en favor de un renovado esfuerzo en la
lucha contra el desempleo por parte de los Gobiemos, los
empresarios y los sindicatos enropeos.

No obstante, el subsecuente fracaso para lograr acuerdos
tripartitas tanto en Alemania como en Bélgica conhibuye sin
duda alguna, a debilitar la propuesta del Sr. Santer en favor de un
Pacto social europeo. El Consejo Europeo de Florencia, a finales de
junio de 1996,tampoco logrô llegar a un acuerdo o consenso sobre
las propuestas de la Comisi6n para estimular la recuperaci6n
econômica y la creaci6n de empleo- La declaraci6n de la CES

posterior a la cumbre europea destacô que "este tipo de actitud no
favorece la credibilidad en la Uniôn Europea de los desempleados,
los j6venes o los habajadores y socava el consenso desarrollado
alrededor del proyecto de la Uni6n Monetaria. La moneda ünica y
el empleo son las dos caras de la misma moneda".

El movimiento sindical siempre ha sido uno de los seguidores mâs
convencidos y firmes de la integraci6n europea. No obstante, serfa
poco sensato presumir que continuarâ apoyândola
automâticamente en el futuro si no se dan respuestas adecuadas a

las expectativas y aspiraciones legitimas de los trabajadores y
trabajadoras de Europa.

*******
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