
UNIVERSmAD N.A.<20NAL AUT«l 
DE MEXIClO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS V SOCIALES 

LA TRANSFORMACION DEL PAPEL DE LA 
CENTRAL OBRERA BOLIVIANA EN EL SISTEMA 

POLITICO: 1971-1989 ~:._ 

"~-·~ ... ·-."'-;.. ~ 
<"\.>c;., .. "'\)~ 

"'~~ 
T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 

p R E • E N ' A 

GLORIA SONIA DAVILA POBLETE 

Ml!txico, o. F. 1992 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



... 
TABLA DE CONTENIDOS 

I:ntrod\lcción ...•.........................•... ~ . . . . . • • • . . . . . p. 1 

I. Sistema Pol~tico Boliviano ....................•••..•.. p. 9 

%I. caracter1sticas de ia Centrai Obrera Bo1iviana •••.•.•• p. 35 

2.1. Funcionamieneo de 1a Centra1 Obrera Bo1iviana •..• p. 36 

2.~.1. Representación Sectoria1 ..........• 

2.1.2. ~structura Orgánica de 1a coe •...•• 

A) E1 Comit6 Ejecutivo Naciona1 •.•. 

B) E1 ·Amp1iado Nacional. •••••••••••• 

C) E1 Congreso Nacional .••...••.••. 

p. 36 

p. "2 
p. 43 

p. 52 

p. 5" 

2.2. Configuraci6n Pol~tico Sindical de la COB •••...•. p. 60 

2.2.1. Composición• Integración Sectoriai ••.•..• p. 60 

2.2.2. Ubicac1ón Pol~tica de la COB .••..•.••...•. p. 69 

A) Primar Congreso Naciona1, ..•...•••....• p. 70 

B) Segundo Congreso Nacionai ..••.••••....• p. SO 

C) Tercer Congreso Naciona1. . • . . . • • • • • . . . • p. 86 

D) Cuarto Congreso Nacionai .••.....•...... p. 98 

E) Quinto Congreso Nacionai •••.•...•...... p.109 

F) Sexto Congreso Naciona1 •••...•.•••••..•• p.1~~ 

G) S4'ptimo Congreso Nacional. •.•....•. ·.· ... p.125 

H) Octavo Congreso Naciona!. .......•••....• ¡:>.133 

2.3. Rel.aciones con l.os Partidos Pol::l'..~icos .....•••...•. ~p.:!.46 



I!I. Periódo ee Forta~ec!~ion~o de~ Movim!e~:~ ~~:~:c ...... p.:..~:.. 

3.1. Las Gestiones gubernamen~a1es de ~a Década de 

1os Setenta .••...........•..........•............ 'P· !.65 

3.2. Los Gobiernos Hi1itares de 1980-1982 ...........•. p.~27 

IV. Factores que incidieron en ~a Desmovi1ización de1 

Movimiento Obrero. . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . p. 2se 

-' .1. Factores E:xógenos .........•..................•.... ¡;.. 260 

4.2. Factores Endógenos •....••....••.....•..•.•••.. · ... p.266 

v. E1 Gobierno constituciona1 de 1a Unidad Democrática y 

Popu1ar - UDP (1982-1985) .•••••.•....••••••• · •..••.•..• p.273 

5.1. Factorea Exógenoa en la Desmovilización de1 

Movimiento Obrero p.274 

S.2. Factores Endógenos en la Oesmovi1ización de1 

Movimiento Obrero ••.....•....•••....•....•....... p.325 

VI. E1 Gobierno Con•titucional·de1 Movimiento Nacionalista 

Revolucionario - MNR (1985-i9BS) ..••••••..••.•..•.•..• 

6 .1. Factores Exógenoa en i·a :lesmovi:.ización 

del Movimionto Obrero •............•....••••...... 

6.2. Factorea Endógenos en 1a Deamovi1ización 

de~ Movimiento" Obrero ...••......•.....•.. , ......• 

Conclusiones •..•....•••••.•••...•••••...•...•......•••••... 

Anexos ••••..........•.••....•........•••.....•..•••....•.•• 

Bib1iograf ::La •....•.•.....•.......•.............•...•..•...• 

¡;>. 393 

p.396 

p.458 

p.s::.5 

p. 530 

p.5~2 

e 



• 

ZllTRODUCCZOlf 

A 1o 1argo de 1a década de 1os ochenta podemos observar cómo 

•1 discurso y J.as estrategias de resistencia y protesta -marchas, 

mani.fe•tac.1onea, paros, huel.gas y otros- de l.a Central. Obrera 

Bo1iviana (COB), van perdiendo e:l poder de convencimiento y 

convocatoria que históricamente l.e caracterizaron en estos ~l.timos 

39 aftos.. Nunca como ahora es más vis!.l:>le eJ. deterioro de su imagen 

in•titucional. y el. desgaste de su discurso pol.~tico y s1ndica1. 

A dif'erancia de l.aa mal.tip~es central.e• sind~cal.es del. 

continente, l.a COB f'ue reconocida mundial.mente por su cohesión 

org•nica, au coherencia ideol.ógica, su car4cter autónomo y 

representativo, .factores que fundamentaron su f'uerza. politico

aindical.. 

Sindica1mente. 1a fuerza de 1a COB provino de 1a compoaició~ 

p1ura1 de sus organizaciones a!"i!.iadas que :e permitieron aglu~inar 

a todoa 1oa sectores y grupos socia.1es de asa1ariados y 

trabajadores por cuenta propia. prescindiendo de su extracción d• 

ciase; asumir e1 ro1 de inter1ocutor de1 movimiento obrero; disenar 

y conducir estrategias contestatarias y de confrontación ante e~ 

gobierno • 
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La fortaleza sindical fue a~ribuida a diversas razones. entre 

la3 qc.e pod~mos citar "en primer l.ugar, el prestigio de sus 

orígenes vincul.ado con la mayor acción col.ec:tiva da .los 

trabaJadores de Bol.ivia; l.a Revol.ución de 1952 l.l.egó a ser parte 

esencial. de l.a identidad subal.terna de l.a sociedad, Y el.l.a no e~a 

posibl.e aepararl.a d• l.a coB; en segundo 1.ugar, 1.a 9ravi tación 

social. y pol.1.tica de l.a COB en la vida nacional.: ningún s•ctor d• 

trabaJadorea podía considerarse parte del.. conjunto ni tener Eu•r&• 

auf'iciente •i no estaba en l.a COB o no contaba con •u apoyo" - <1 > 

Pol.1.ticamente, l.a fortal.eza de l.a COB tuvo au origen en l.& 

posición central. que ocupó en •l. proceso de composición • 

integracj,ón d• l.aa Euerza• po11.tica• del. paia. por e1 rol. que 

deaempeftó como órgano eatata1 y co9eator durant• •1 primer 9obierno 

de1 Movimiento lfaciona·liata Revolucionario (M-lf.R .. ) d• 1952 a 1956, 

adem4• de au papel.. auatitutivo de l.oa partido• po.11.ticoa en 1a 

conducción de loa movimientos social.ea. 

La au••ncia d• pa~tidos poli.ticoa capacea de contrarreatar el. 

poder del. HNR perm:Lt.ió que J.a central.. aindical. ocupara un •i.tJ..o 

prioritario en 1.a corlfig:uración nacional. a trav6• del. cual. •• 

estructuraron y rel.acionaron 1.aa dem4• Luerza• polLticas; en otra• 

palabras: 

Jorge Lazart• (1989:185-186). 
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COB, 

•• La Revol.ución Kaciona1 creó un sistema 
pol.itico en el cua1 1a mediación 
partidaria no era su fundamento de 
existar.cia, por l.o menos, en la primera 
fase, e1 partido era so1amente el. HNR 1as 
otras piezas partidarias no jugaban un rol. 
destaca~o en e1 proceso po1itico. Ten~an 
mucha más importancia l.aa mediaciones 
sindical.ea, COB, FSTHB, l.os sindicaeos 
campesinos •.. •• (') 

La tradicionalmente conocida fuerza po1~tico-aindica1 de l.a 

ha.11.a hoy enfrentada a condic.i.ones dificil.es y adversas 

para continuar siendo l.a misma fuerza hegemónica de1 proletariado 

bol.i.viano, para mantener su posición corno interJ.ocutora del. 

movimiento obrero da eara al. gobierno y para seguir ocupando l.a 

posición central. entra l.aa fuerzas pol.~tica• del. paLa. 

Al.gunos estudiosos social.es piensan qua este proceso de 

deterioro y desgasta de l.a COB est4 rel.acionado con l.aa grand•• 

tranaf'ormaciones a nivel. de l.a estructura social. qua aa han dado en 

los paises de América Latina, aapecialmenta en el. cono sur, donde 

se impl.antaron model.o• económico• neo1iberal.e• que han tendido a 

prof'undizar l.a "'inf"ormaiización" de su econom.1a, con l.o que 

ingentes cantidades de trabajadores asal.ariado• pasaron a rea1izar 

actividades propias de1 sector inf'ormai o a engrosar 1as fil.as de 

desocupados. Según l.os que sustentan esta postura, el. incremento 

del. sector infor~al. hace que 1a fuerza de trabajo asal.ariada pierda 

su importancia ncmérica y estratégica en el. desarro11o naciona1, y 

Carl.os Toranzo y Mario Arrieta (1989:27). 
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a la vez, pierda import3ncia como fuerza de trabajo organizada(~). 

por lo que: 

''Los ~ovimientos sociales tradicionales, 
especialmente el movimiento sindical, no 
tienen la capacidad de presión y 
negociación que tenian en el pasado y su 

;~~ia~9e9n8tmeó"aimce0na~:~o coamri'e0ut~~l~~=~o';;(,) ve 

En este sentido, varios autores bol.iviancs atri):)uyen la actual 

situación de la Central Obrera Boliviana a la implementación da la 

Nueva Pol.itica Económica (~PE) del gobierno da Víctor Paz 

E•tenasoro (1985), que decretó la racionalización de persona1 en 

las empresas eatatal~s. Sólo en .la Corporación Minera de Bolivia 

(COMXBOL) •• retiró al 76• da los trabajadora• mineroa, 

produci•ndosa así la desarticulación del sector minero, principal. 

fuerza hegemónica de la COB. 

Otros consideran que la crisis del movimiento sindical es 

consecuencia de las modificaciones del sistema político, de la 

descompoaición y desintegración política ideológica de la 

colectividad boliviana. Hay tamhiclin quienes piensan que loa 

dirigentes de la Centrai Obrera no supieron actualizar ni renovar 

sus estrategias frente a la realidad cambiante, hecho que denota 

una faita de voiun~ad colectiva y un distanciamiento de 1as cúpulas 

"Artícu1o" en Sociedades en Movimiento ( 1987: 3). 

Ibíd., p.3. 
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directivas y las bases, provocando l.a descor.f i.anza "/ e l. 

dasconcierco en ~! seno del. povi~i~nto obrero. 

De esta ma~era, tomando cerno referencia l.as diferentes 

perspectivas ver~idas por l.os estudiosos social.es, esta tesis 

anal.izaremos l.as posibl.es causas que condujeron al. proceso de 

desmovil.ización del. movimiento obrero y l.a consecu9nte pér~ida de 

fortal.eza de l.a COB. Para esto detendremos nues~ro enfoque en 1os 

procesos social.es ocurridos en l.a úl.tima década. 

Asi.. este estudio centrará. su an4l.isis en l.os periodos de 

regi.menea democráticos (1982-1989), con el. propósito de detectar 

l.os poaibl.es factores, que de manera directa o indirecta pudieron 

haber infl.ui.do en el. proceso de desmovil.i.zac1ón del. movimiento 

obrero. Tomaremos como punto de referencia dos perspectivas. Por 

un 1ado. J.oa factores ex69enos al. control. o a las decisiones del. 

movimiento obrero. y, por el. otro, aquel.l.os aspectos endógenos al. 

propio movimiento. 

Loa ~actores exógenos a l.as decisiones del movimiento obrero, 

nos permi.ti.riin ve:- en qué medida l.as pol.iti.cas gubernamental.ea,,. sus 

rel.aciones con otros gobiernos y con l.as demás ~uerzas ~ol.~ticas 

incidieron en el. proceso de desmovil.ización de l.a COB. Los 

Lactores endógenos, ser6n vistos para comprender si l.as formas de 

actuar de las ~iferentea fuerzas sectoriales y grupal.es que 
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con:forman :novimi.ento obrero, afecta.ron su propia 

desrnovi1ización. 

A1 ser nuestro objetivo e1 aná1isis de1 proceso de 

desmovi1ización de1 movimiento obrero, intentaremos detectar cu41 

de 1os ~actores -exógenos o endógenos- tuvo mayor incidencia. en 

dicho proceso, os~ fue 1a conjunción d• ambos 1a que condujo.a 1a 

situación en que se .encuentra actua1mente 1a centra1 Obrera 

Bol.iviana. 

Bl. an4l.iais propuesto noa obl.iga a tomar como punto de 

referencia 1a situación de l.a coe durante l.a d•cada de l.oa setenta 

y l.oa primeros dos aftoa de 1os ochenta -per1.odoa de regímenes 

mil.ita.rea de ~acto- a fin de comprender l.aa accione• emprendidas 

por el. movimiento obr9ro y l.aa raaonea por 1•• que se con•idera a 

••t• perí.odo como ei de au fortalecimiento, para luego ver cómo y 

por qu• ae inicia su proceso da deamovil.ización. 

Bate ••tudio tiene seis cap1.tu1os que ser•n distribuidos de l.a 

siguiente manera: 

En el. primer cap1.tu1o, con •1 propósito d• 109rar una mejor 

comprensión de l.a importancia de la central. Obrera Bol.iviana en l.a 

vida po11.tica naciona1, iniciaremos ••te estudio con e1 an41isis 

da1 sistema po11tico bo1iviano, para ver ias pecu1iaridades del. 
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mismo y l.a ubicación de l.a COB dentro de esta configuración 

política. 

Seguidamente, en el. segundo capitul.o, naremos una breve 

descripción de :.as formas de funcionamiento de l.a coa y l.as 

diferentes instac.ci.as de su estructura organizativa. Luego veremos 

l.a configuración pol.iti.co-sindical. de l.a COB, para conocer la 

composición e :.n1:.agración de l.as fuerzas sectorial.es que l.a 

componen y l.os procedimientos util.izados en l.a toma de decisiones 

del. movimiento obrero. 

En el. tercer capitul.o haremos una Preve resefta histórica del. 

accionar de l.a COB durante l.os gobiernos mi.l.itares de facto en l.a 

década de l.oa setenta y los primeros dos aftos de loa ochenta, a fin 

de ver cómo l.as acciones emprendidas por al. movimiento obrero 

poaibil.itaron su fortal.acimiento. 

Dicha reseaa histórica parmitir4 abordar nuestro prob1ema de 

estudio, es decir, a1 aná1isis de l.os procesos soci.a1es surgidos en 

1os ül.timos ocho aftos da l.a década da l.os ochenta, para determinar 

cuándo y cómo empieza el. proceso.de desmovil.ización de1 movimiento 

obrero, empefto en el. cual., en e1 cuarto capítul.o, intentaremos 

detectar 1os 'fac":ores exógenos y endógenos que incidieron en l.a 

actual. situación de desmovil.ización del. movimiento obrero. 

7 
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Se anal.izar4, en a1 quinto cap~tul.o, l.a incidencia de dicho• 

factores durante el. i;:ol::>ierno de l.a Unidad Democriitica Y Popul.ar 

(UDP). Luego en el. sexto capitul.o se uti1izará el. mismo 

procedimiento durante l.a gestión g:ubernamenta1. del. Movimiento 

Nacional.ista Revolucionario (HNR). 

Finalmente, en .la. concl.usi.ón de este estudio se coteja l.a 

incidencia cual.itativa de l.oa factor•• endógenos y exógenoa que se 

anal.izaron durante l.os o-obiernoa de 1a UDP y de1 HNR. A :fin d• 

comprender cu.61 de aatos :factorea, cómo y en qu6 per:l.odo 

gubernamental. l.a COB ·· tuvo mayor p6rdida en su capacidad de 

convocatoria y confrontación con 1.a conaiguiente deamovil..ización de 

su• :fuerzas aindical.a•, esta concl.uaión compara doa situaci.onea 

históricas l.i.gadas al. deaarro11o de 1.a democracia en al. pa:l.a. 

Parece qua hay una r91ación entre l.aa si.tuacionea de reg1.m•n•• 

dictatorial.ea y los de democracia con l.a habil.idad d• convocatoria 

d• l.a coa. Es cierto que factores aia1adoa axpl.ican ia 

desmovil.ización, pero tambi•n ei cambio en el. aspecto cual.itativo 

del. aiatema pol.itico nacional. 

8 



I. BL SISTEMA POLITICO BOLXVXAKO 

El. propósito de iniciar este es'C.udio con un breve anál.i.si.s del. 

sistema pol.i.tico bol.ivi.ano se debe al. interés da comprender l.a 

composición y configuración de l.as diferentes fuerzas que 

intervienen en l.a vida pol.i."C.ica nacional., base sobre l.a cual. 

pretendemos ver l.a ubicación de l.a COB como fuerza politi.ca. 

Las pecul.iaridades del. sistema pol.itico bol.ivi.ano, ameritari.an 

que este estudio hiciera un anál.isia mi.nuc::i.oso de esos 

antecedentes; sin embargo, a pesar estar conscientes de l.a util.idad 

de el.l.o, sólo nos referiremos a l.os aspectos que consideramos l.oa 

m4s importantes. 

Antes de incursionar en l.as especificidad•• de1 siatema 

pol.1.'C.ico bol.iviano, es importante hacer notar l.a composición social. 

del. pai.a con el. propósito de comprender l.as alianza• y/o 

confrontaciones entre l.as di.f erentes el.asea y grupo• social.es que 

l.a integran. 

La aociedad boliviana, al. ig:ual. que otras 11 socied.ades latino

americanas son sociedades el.asistas, dividida• en estratos social.es 

definidas por su :función económica y por su status social. y racial." 

( 5 ). Las distinciones económicas que separan l.os estratos socia1as 

son 1as que usua1mente se util.izan en 1os anál.isis socio1.óg:icos, es 

Christophar Mitchel.1 (1977:3). Traducción propia. 
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decir 1a división entre 1os dueftos de 1os medios de producción Y ei 

sector 1abora1: obreros, trabaJ adores de servicios, emp1eados 

púb1i.cos y pri'J"ados, campesinos, subocupados, desocupados y otros. 

En tanto que la división por status sociai y raciai es de mayor 

compiajidad, ya que en e11a intervienen aspectos como ei ancestro 

famiiiar, oriqen 6tnico, tradiciones cu1turaias. 

indica que: 

"Factores como ancestro famil.iar y raza 
frecuentemente fortifican esta di.visión en 
cuatro o cinco ciases. Por ejemplo, en 
Bo1ivia l.a membres:la de aqueilos con un 
ancestro racial indígena, ha sido 
usuaimante l.imitada a las tres ciases m4a 
bajas, en tanto que 1os status de l.aa 

~!:ª~: :::r~!~~~an:~aª~~~n~:~~(Y)dos para 

As.1., Hitch•l.l. 

Adem4a de esta división por el.ase, cada una de el.iaa tiene a 

su vez aubgrupoa diferenciados por intereses geagr4fico 

regionales, ideol.óc;ricos, orc;ianizacionale•, cu1tural•s y otros, 

motivo por ei qua ia solidaridad de el.ase no es una caracter.1.atica 

en l.a sociedad bol.iviana. 

Por ejempl.o, ia ciase media caracteriza por l.a 

heterogeneidad económica, soci.al y racial de sus inteqrant•a, 

ad•m4a de l.a diferenciación grupal. por la variedad de interesas que 

tienen cada uno de los subgrupos que ia componen. 

X.b.1.d., p.3. 

10 
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Los campesinos, a diferencia de l.os anteriores, eatan 

vincul.ados por una mayor homogeneidad económica, siendo l.a 

diferenciación grupa1 su principal caracteristica, es decir, su 

origen étnico, regional. y otros intereses que han impedido l.a 

unificación del. movimiento campesino de todo el. pais. En este 

sentido, sin l.ugar a dudas, el. sector minero es .la c:1.a•• m~a 

homog4nea y con mer.~s diferenciación grupal., por l.o que ha sido m4s 

fácil. consol.idar su organización sindical. y pol.itica, como.veremos 

posteriormente. 

Estas caracteriat•icas de división de el.ases y diferenciación 

de grupos al interior de cada el.ase obl.igd a sus componGntea a 

tener que establ.ecer al.ianzas espor4.dicaa y especificas para la 

obtención de d•t•rml.nados objetivos sociales, pol1.ticos o 

•~ondmicos. Dado que.esta• a1ianzas estaban ~undamentada• sobre 

b•••• muy d4ibJ.l•• o coyunturales, la• permanente• fiaura• o 

ruptura• eran inavitab1•• • inciuao previaibl••, por 10 que la 

cohesión de el•••• a trav•• de partidos po11.ticoa qu• representaran 

1oa interese• de 1oa ~~~•rentes subgrupoa, era caai imposib1e. 

otra caracter!stJ:ca de1 sistema bo1iviano •• la acentuada 

persona1ización que las organizaciones polLticas, mi1itarea, 

sindicales y otras otorgan a sus 11.derea o dirigentes. Ba decir, 

en el contexto po1Ltico bo1iviano 1a peraona1idad o carisma de un 

dirigente pol1.tico o sindica1 que se constituye en e1 11.der de una 

c1ase o grupo social es suficiente motivo para que sus seguidor•• 

11 



asuman o se c::mprometan con un programa o proyecto po.litico, 

prescindiendo :9.l contenido de .los mismos. La historia bo.liviana 

contiene varios acontecimientos en los cuales e.l accionar de un 

movimiento sccial, una al.ianza en'tre c.lases socia.les, 

intersectoria..l :::> po.11.tica. partidaria, un .levantamiento armado Y 

vario• otros •~•ntos, fueron in:f.luenciados o modificados por .la 

postura de un dirigente o .lider politico, aspecto que v~remos 

poster~orment•. 

Todo .lo anteriormente exp.licitado, nos permite.comprender el. 

por qu6 de 1a dificu.ltad de conso1idar ias fuerzas po.liticas qua 

constituyen e.l sistema po.11.tico boliviano, motivo por a.l cua.l 

habremos de ver sumariamente l.os procesos por ·.lo• .qua •• van 

conLi9urando .las :fuerzas pol.1.ticaa en .lo• di~erente• per1.odo• 

gubernamental.••· 

En este sentido, es indudabl.e que l.a Revo1ución Naciona1 de 

1952 fue un evento determinante en la historia be.liviana, no só.lo 

por .las transformaciones socia.lea y económica• -que fueron 

i111portantes- sino, tambi•n por al. cambio que hubo en el. sistema 

pol1.tico. 

Antas de :a Revo.lución Naciona1, ia división social. eataba 

diferenciada principa1mente por caracter~aticas socio-cul.tural.es y 

raciales, denotado en el. marco jur1dico de la Constitución que 

contempiaba un 3rticul.ado el. proceso e.lectora1 en e.l cual. se 

12 
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otorgaba el. "vo~o cal.ificadou a aquel.l.as personas que eran del. sexo 

mascu1ino, mayor'9s de edad y alfabetizadas. cerno l.as únicas que 

podian votar y ser el.egidas. 

Este articul.o haci.a que la participación el.ectoral. y, por 

consiguiente, el. sistema pol.:i.tico bol.iviano. estuviese circunscrito 

a un reducido nú~ero de personas ya que un el.evado porcent~je de 

obreros, grupos populares y campesinos eran analfabetos. Tampoco 

1as mujeres -prescindiendo de su estrato social.- tenian f acul.tadas 

para votar aunque supieran 1eer y escribir. ( 7 ) 

Otro aspecto de aquel. sistema poli.tico pre-revol.uci.onario, 

fueron las formas de participación según l.a composición social., ya 

que por un lado estaban 1os duef'loa de l.as principal.es empresa• 

minera• productoras de eatatl.o, conocidos como l.o• Barones del. 

Estafto: Simón X. Patifto, Mauricio Hochschil.d y Carl.011 Vic:tor 

A.ramayo <ª>· Bstos Barones del. Estafto -en especial. Patino-

demostraron desde un principio su desinterés por participar 

directamente en el. quehacer pol.1tico, pre:firiendo dejar esta 

participación directa a sus representantes o administradores 

. La.s últimas e.lecciones con voto "cal.ificado" fueron .la• del 
6 de junio de 1951, en iaa cuales teni.an derecho a.l sufragio 
204.649 da una población de más de tres mil.lonas de habitantes. 
Ver Car.los Mesa (1983:106). 

5 • La fortuna de Patiño, proveniente de la extracción minera 
de estafto, estaba considerada como una de .las diez m4s grandes del 
mundo. 
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1ocales. qui.enes i.nte9raron l.os partidos vigentes -en ese entonces

e incluso l.l.egar~n a obtener puestos gubernamental.ea. 

La. participación directa en el. sistema pol.~tico de l.a 

ol.i.garqu~a minera era innecesaria. ya que éstos se constituyeron •n 

el. Super ••tado. detentando el. poder a trav4'• de su capital 

f'inanciero de1 cual era dependienta e1 Estado boliviano. 

Es importante remarcar que este capital. f'inanciero del. que 

depend1.a el. Estado. provino de l.a expl.otación de l.as mina• de 

estafto bol.ivianas. cuyos propietarios. despu4'a de acumul.ar su 

capital. lo internacional.izaron y se convirtieron en l.oa principal•• 

accioniata• de varias empresa• trananacional.••· eatabl.ecid•• en 

Europa y B•tadoa Unidos. 

A •u vea. al. Batado bol.iviano -con una econom1.a basada en l.a 

monoproducción minera- depend~a de la• cotizacione• de1 mercado 

internacional de mineral.•• <'>, base sobre l.a cual 1a ol.igarqu1.a 

minera pagaba sus imp~-~stos o re9ali.aa minera•. Eata aituación 

haci.a que en ios per1.odo• •n que bajaba la cotización de1 precio 

de1 estafto. 1os in9resoa por 1•• re9a1i.aa mineraa tambi4'n bajaran 

con l.o cuai •• desequilibraba 1a balanza de pagos debiendo recurrir 

a préatamo• externos. los que proven~an d• iaa emPr•••• ~inanci•raa 

. Bl. mercado internacionai de minerales estaba contro1ado por 
e1 comit• Internacional d•1 Batano. creado por Simón Patifto. 
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de l.a misma ol.igarquia minera establecidas en el exterior, por l.o 

que se l.es denominó como e1 Super Estado, es asi que: 

" .•. en Bol.í.via se engendró l.a tremenda 
paradoja de poseer una economia de enc1ave 
minero, cuyos capital.es provenian del. 
exterior, siendo curiosamen~e de propiedad 
~:is~~~~)ºª que habian nacido en el. 

Además de 1a paradoja ya mencionada, está 1a ironia da que l.a 

situación da dependencia del Estado bo1iviano provenia del. capitai 

financiero de l.a ol..i.garqui.a. minera, quien a su vez obtuvo su 

riqueza del. propio pa~s. 

En resumen, podri.amoa decir que si bien la ol.iqarqui.a minera 

no tenía una participación d~recta en •l. que hacer pol.1.tico, su 

rel.ación financiera coil el. Estado 1• perm..iti.a detentar el. poder con 

l.o cual. incid~a indirectamente en el. sistema pol.1.tico nacional., 

siendo sus administradores y representantes local.es l.os que teni.an 

una participación m4a directa. 

Por otro l.ado, estaba l.a escasa participación de l.as mayorías 

nacional.es en el. sist'"ema pol.i.ti.co i.natituci.onal., ya que -como 

dijimos anteriormente- tenían poco acceso al. proceso electoral., 

siendo su expresión pol.i.tica frecuentea hue1gaa, 

manifestaciones y levantamientos ind~genas. Las constantes 

demandas de 1os sectores obreros por l.a obtención de mejores 

::. Carl.os Toranzo y Mario Arrieta (1989:25). 
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c::ondi.ciones en el trabajo. el incremento salarial y la exigencia de 

lo.;s indigenas por el. usufructo C.e las ti.erras y la abolición del. 

por..gueaje ( :: ) , obligaba al Estado a util.izar su órganos represivos 

psra sofocar y controlar el descontento popular. 

Esta situación ubicó al Estado en una posición conflictiva, 

dadas las presiones y l.a polarización de ambos grupos o clases 

social.es, es decir, por un lado, la exigencia de la oligarquía 

mir.era y de sus representantes por un mayor control sobre el. 

movimiento obrero (especialmente de los mineros), y por el otro l.a 

inconformidad de las mayorias nacional.es. 

Con estos antecedentes, el. Movimiento Nacionalista 

Revol.ucionario (HNR) di.sanó un programa pol.itico basado en l.a 

participación pol.iclasista, cuyo principal componente era el. 

movimiento obrero-campesino. utilizando a su favor la ausencia de 

partidos pol.iticos que representaran las grandes mayorías. 

ta~bién sacó provecho de l.as diferencias grupal.es y la carencia de 

ur.a participación politica m4s activa de ios represeneantes de 1a 

o1igarquia minera. 

••. El. pongueaje era el servicio gratuito en las haciendas de 
les i.nd~genas (ll.amados ponqos) a cambio de una pequeaa parce1a, 
c:n tierras de mala cal.idad, para l.a producción eamiliar de 
aueesubsistenci.a. Un sistema similar a1 de 1os siervo5 en la época 
fa".J.dal europea. 
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As:l pues, el 9 de abri1 de 1952, el HNR asume e1 poder por 

medio de1 levantamiento armado apoyado por el movimiento obrero y 

de los campesinos. Se convirtió así, sin lu9ar a dudas -hasta la 

actualidad- en e1 partido popular más grande del país, por medio 

de1. cual los obreros y campesinos ingr¿san en masa a la vi.da 

po1itica nacional. 

Las acciones que dieron más popularidad al MNR fueron l.a 

Naciona1ización de las Minas, la Reforma Agraria y el derecho al 

Voto Universa1, con los cua1es desarticu16 al poder de la 

o1i.qarqu:ta minera y terrateniente y se inició un nuevo modelo 

económico, po1:ltico y socia1. 

En e1 orden po1itico, la Revolución Naciona1 creó un sistema 

en e1 cual -como dijimos anteriormente- la mediación má• importante 

era la organización sindical, concretamente la COB y dentro de 4sta 

la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bo1ivia (PSTHB). 

En este sistema, el Movimiento Naciona1ista Revolucionario (MNR) se 

convirtió en e1 partidor otorqando a las demás fuerzas politicas 

(que de por s:t eran débiles) un rol secundario Yr en el caso de 1as 

Fuerzas Armadas, las sustituyó por las milicias obreras y 

campesinas en los primeros anos de su gestión (1952 á 1956). 

?:1 sistema po1i.tico r durante l.os doce at\os consecutivos de 

9obi9rno de1 HNRr podr:la ser diferenciado en tres etapas que 

resumidas; ser~an: 
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Al. inicio (1952-1.956), el. !iUR promovió l.a incl.usión de l.as 

masas obreras y campesinas en l.a vida pol.itica nacional., 

otorgándose el. papel de conductor y re?resentante de l.a3 mayorías 

nacional.es a pesar de que sus dirigentes provenian de l.a el.ase 

media. Posteriormente veremos cómo el. gobierno del HNR se 

rel.aci.onó -en una dual.idad de poderes- con l.a Central. Obrera 

Bol.iviana ( COB), también instauró las mil.icias obreras y campesinas 

en sustitución de l.as .Fuerzas A.rmadaa. Este periodo podría ser 

caracterizado como l.a etapa en la que se intenta unificar l.os 

diversos grupos y el.ases social.e• al.rededor del. poder dual. del. MNR 

Y la COB, dada la• el.iminación de l.a ol.iQarquia minera y 

terraten.iente con la Nacional.izac.ión de l.as Mi.nas y l.a Raf"orma 

Agraria. 

Despu•• de este Periodo, en el. que indudablemente l.a COB sal.• 

fortal.ecida, •e ingresa a una etapa en l.a que el. gobierno (~ajo l.a 

gestLón de Sil.ea zuazo 1.956-1960) provoca el. fraccionamiento y la 

división .interna de l.a COB, con el. propóaito de contrarrestar su 

fuerza pol.~tico-sindi~~l. (11). Durante aste periodo, el. MNR inicia 

un mayor acercamiento con ia ciase media -de ia cual. proven~an aus 

dirigentes- incentivando su participación en ia vida pol.i.tica 

nacional.; tambi•n se autoriza l.a reapertura de1 Col.a2io Mil.itar y 

ei restab1ecimiento de l.aa ~unciones de l.a• Fuerzas Armadas. Todo• 

estos cambios agudizaron nuevamente l.as divisiones de el.ase y ias 

¡¡ Christopher Hitche11. (1977:45). 
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diferenciaciones de sus subgrupos social.es, por l.o que incl.uso hubo 

disidencias dentro de1 mi.smo partido. 

Final.mente, en l.a úl.tima gestión de e•t• periodo d•l. HMlt 

( 1960-1964') l.a ruptura con l.a COB es evidente, con l.o cual. el. 

espacio que 6sto• ocupaban. fue auati.tuido con el. ingreso mA• 

activo y participativo de l.a el.••• media y l.as Fuerzas Armadas que 

con•ol.idan su posición.en el. aparato estatal.. Por otro l.ado, l.a• 

diferencias entre loa afil.iados al partido, provoca el. 

:fraccionamiento de 4iat·e :form4ndos• hasta cinco frentes, l.o• cual.ea 

reivindicaban l.a au.tori.a de l.a ideol.og1.a nacional.ista y 

revolucionaria. La división del. HKR, abre pequefto• espacio• para 

l.a incursión de 1011 partidos de tendencia izquerdista en el. seno de 

l.a COB. Bate perJ.odo es el. de mayor división de el.ase (:l), pero, 

ante todo, d• diferenciación grupal. en lo• cual.•• primaron l.oa 

intereses per•onal.istas y l.aa posiciones caudil.l.ista• de l.o• 

dirigentes del. MMR. (u) 

ll Bn eate caao, -uti.l.izamo• •l. término diviaión de el.••• con 
base en l.a diferenciación d.• statu• •ocial. y racia1 de l.o• 
componente• de l.a sociedad bol.i.viana, donde intervienen a•p•ctos 
como •l. ancestro famil.iar, origen 6tnico, tradiciones cul.tural.ea y 
otro•. 

1t. Lo• di.ri.Qentea del. HNR que m4s se destacaron por sus pugna• 
caudi.l.1istas dentro d•1 MHR, fueron: Víctor Paz Bstanssoro, H•rn6n 
Sil.•• Zuazo, Wal.ter Guevara Arce y Juan Lechi.n Oquendo.. Esto• 
fundadores del. MHR y de los partidos disidentes, continuaron 
participando en l.a vida pol.i.tica nacional. hasta l.a d6cada d•l.. 
ochenta. 
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En e1 periodo de gobierno del MNR. podemos observar cómo 

inicialmente una clase media fragmentada -consciente de que i;>ara la 

obtención de1 logro de sus intereses era necesaria la inc1usión de 

lci.s mayor:tas nacional.es a 1a vida pol.itica- asume una posición 

progresista que defiende la inserción de los obreros y campesinos 

en e1 quehacer pol:ttico. Al principio estos sectores irrumpen en 

la vida po1:1tica con el propósito de obtener ciertos l.ogros 

espec:tficos, como sus demandas salarial.es y de mejoras condiciones 

para el trabajo, en el. caso de los obreros y en el de l.os 

campesinos l.a obtención de l.a tierra y la eliminación del 

ponqueaje. Sin embargo después de la fundación de la COB y en el 

transcurso de las gestiones gubernamentales del HNR, estos sectores 

logran establecer un espacio propio en el que ~mplementan 

mecanismos para su participación en las activ.idades pol.:iticas 

(aapacto que veremos posteriormente), constituyéndose en una fuerza 

po1:1tica y sindica1 contestataria y autónoma de las fuerzas 

progresistas que los introdujeron a la vida política. 

B•ta posición pol:ttico-aindical da la COB, provocó el.temor y 

distanciamiento da las fuerzas progresistas del. MNR por lo que 

empezaron a establecer alianzas con l.os d.iferentes grupos que 

componían la clase med.ia. Este proceso de raunificación de la 

c1.ase media ten.1a el. propósito da consolidar su fuerza poli.ti.ca 

expresada en el. al.a derechista del HNR, aunque en este par.iodo se 

obaerva •l. inicio de un proceso de gestación o rearticulación da 

otros partidos dentro de esta ciase socia1, los cual.es aún no son 
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l.o suficientemente significativos como para constituirse en 1.os 

representantes de su el.ase ni para cohesionar a l.os subgrupos que 

1a componen. Por ejempl.o, l.a Falange Social. is ta Bol.iv iana { FSB) se 

reorganiza con un reducido grupo de ex-terratenientes después del 

descabezamiento y persecución al que fue sometido por el MNR; el 

Partido Demócrata cristiano (PDC) se organiza primordialmente con 

ba•e en cuadros da jóvenes universitarios y de secundaria. 

Bs indudable que l.as mutaciones del. gobierno del. MNR, 

permitieron 1a participación de diferentes clase• sociales •n el 

•i•t•ma poli.ti.ce. Habiendo sido primero la incursión da.las masaa 

popul.ares y del. movimiento o~rero organizados al.rededor de l.a COB, 

l.uago el. inc;iraso da l.a el.ase media reunificada .Y const~tui.da en la 

burgueai.a nacional.. El. acercamiento del. HNR . con asta úl.tima 

permitió el. ~ortal.ecimiento de algunos partidos de izquierda en el 

seno de l.a coa, aunque eatos partidos no representaban los 

aut6nticos int•re•e• del. movimiento obrero. 

Sn noviembre de 196•, deapu6s del. 901.pe de Batado perpetrado 

en contra del. r6~imen del. H?CR. el. paia ingresa a un per:todo de 

gobierno• mil.itarea, l.os cua1ea conaol.i.dan au posición con el 

re•p•l.d.o del. empresariado o burg¡ueai.a nacional.. aunque esto no 

•ionificaba que se babi.a cambiado l.a mediación poli.tica instaurada 

durante l.a Revol.ución Nacional, es decir: 
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"La pol.aridad social. de esta época tampoco 
tiene a l.os partidos como sus piezas
cl.ave. La derecha se agazapa en el. 
ejército y el. movimiento popul.ar se 
concentra en l.os sindicatos, COB y FSTHB 
[Federación Sindical. de Trabajadores 
Mineros de eol.ivia]; val.e decir, que 

~~~:~:;e;or 1~! Re~~~~ci~0~8::aci~~!f ~~(1~) 

La aparición de 1as guerril.l.as en 1967, acentúa l.a 

pol.arización de l.as el.a.ses y grupos social.es, ya que despu6a de l..a 

el.iminación del. movimiento guerril.l.ero·, a.l.gunos grupos social.es de 

l.a el.ase media -que hasta entonces hab1.an tenido una posición margina1.-

ingresan en l.a vida ~ol.1.tica, organiz4ndose al.rededor de l.a COB. 

Entre éstos podemos citar a l.os artistas, intel.actua.l.es, re1.igiosoa 

y otros. Los efectos catalizadores del. movimiento guerri11ero no 

eran excl.usividad del. contexto po1.1.tico bol.iviano, por l.o que 

Dunkerl.ey di.ce: 

''Al. igual. que en otros pa1.ses d• América 
Latina, la contienda guerr~l.lera provocó 
ruptura.a generacional.es muy grandes en 1.as 
principal.ea agrupaciones pol.1.ticaa y 
motivó el. interés en nuevas corrientes 
ideol.ógicas que pretend~an ~uaionar l.a 
cr.1tica aoci.al. de1 marxi•mo •. con un 
humanismo cristiano combativo" - e-~) 

La aparición da esta nueva corriente ideol.ógica sustentada 

fundamental.mente por jóvenes procedentes de l.a c1a.se media., provocó 

una crisis en l.os c~rcul.os po1.1ticos bo1ivianos, ya qua significó 

:! 

Carl.oa Toranzo y Mario Arrieta (1989:31). 

James ounker1ey (1987:137). 
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.. un desafío para los grupos socia1ea participantes en el. sistema 

pol.itico, es decir para el. movimiento popul.ar, el. ejército Y l.a 

bur9uesi.a nacional., los cual.es tuvieron que asumir una postura 

frente a l.a ideología pol.itica horadada de las guerril.l.as. Por 

ejempl.o, el. Par't.ido Demócrata Cristiano (?OC) que tenia mayor 

incidencia entre los estudiantes universitarios y de secundaria,,. al. 

cabo de dos ai'ios se dividió en dos grupos, l.os del. al.a conservadora 

que continuaron con el. programa de l.a Democracia Cristiana Y l.os 

disidentes, fun~~dores del Movimiento de Izquierda Ravol.ueionario 

(MIR), cuya reivindicación era l.a l.ucha armada. 

Otro grupo social. sobre el. cual. repercutió el. surgimiento de 

l.a corriente ide~l.ógica de l.as guerril..las, fue l.a Ig.lesia. Es a 

partir de este período, que en el. seno de 1a Xg1esia se gesta un 

movimiento que exige una mayor apertura ideol.6gica en 1a doctrina 

rel.igiosa sustan't.ando l.a necesidad de trabajar con 1.os sectores 

empobrecidos. Este pl.anteamiento basado en l.a denominada Teol.og~a 

de l.a Liberación, provocó el. descontento y l.a oposición de l.a 

jerarqu~a ecl.e•ial., cuyo arraigo institucional. y cercanía con el. 

Vaticano hacia que su al.ianza con l.a burguesía naciona1 sea l.a m4s 

l.ógica y natural.. Sin-embargo, a pesar d• l.a división interna de 

l.a Xgl.eaia, para !.a jerarquía ecl.esia.l era más importante del.imitar 

su autonom~a institucional. frente al. Gobierno, por .lo que en varias 

ocasione• tuvo que enfrentarse con ias autoridades gubernamental.es 

para defender a ~os rel.igiosos que estaban activamente vincu1ados 

con l.os movimientos popul.area. A partir de esta• confrontaciones, 
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1a Ig1esia Católica asume un rol más activo en la vida pol~tica 

adjudicándose la3 funciones de mediador entre los gobiernos 

militares y e.l movimiento obrero. Posteriormente, durante la 

gestión da la Unidad Democrática y Popular (1982-1985) asumió el 

arbitraje entre e1 gobierno y los demás sectores de oposición.

siendo en la actua1idad una de las principales fuerzas políticas 

dentro de1 sistemg boliviano, aunque actualmente: 

"La magnitud de 1os efectos de este nuevo 
rol jugado por l.a Iglesia es, en cierta 
medida ~mpredecib.le, porque .la existencia 
y consolidación de la Iglesia Popu.lar, 
tanto en sus manifestaciones ec.lesi4sticaa· 
como secu1ares, es incierta; la pugna de 
poderes y fuerzas encontradas bien puede 
resolverse aplastando el movimiento 
renovador recuperando su rol tradicional 
y, por otra parte, la actitud más o menos 
conservadora o renovadora, dependen en 
gran medida de l.a adscripción individual 
de las.. autoridades eclesicisticas 
1ocales" ( •• ) 

Por otra parte, el movimiento popu.lar que inicialmente fue 

reacio a 1a incursión guerrillera.- empieza a identificarse con su 

ideolog~a dando una mayor cabida a los partidos de izquierda en el 

seno del movimiento obrero, sin que esto significara e.L 

desplazamiento de la COB co:no mediación po1ítica y su 

representante de e1ase, (posteriormente volveremos a retomar la• 

relaciones entre los partidos y la Central Obrera). 

"Articuloº en Sociedades en Movimiento ( 1987: 4). 



Al. mismo tiempo, el. empresariado o l.a burguesia nacional 

consciente del arraigo que tuvo la ideolog1a del. movimient.o 

querril.l.ero en los diferentes estratos sociales y ante el temor del 

surqimiento del .. comunismo", acel.eró su proceso de derechización 

articulándose con l.as Fuerzas Armadas para formar un b1oque de 

dominación. Esta articulación significó que: 

"[el.] b1oque dominante no podf.a nacer con 
un sal.1o democr4t ico. Por un l.ado, no 
podia apelar a la democracia real de 
masas, contra l.a cual. estaba perfilado; 
ni, por otro, pretender un camino da 
profundización de 1a democracia 
~=~!~~:~~~51ª• qua en el contenido no 

Es asi. que a partir del. afio l.964 hasta l.978 "las Fuerzas 

Armadas convi.er"ten en el poder nodal. del. Estado y las 

representantes del. empresariado.. ( :; ) . Aunque cabe acl.arar que 

ante l.a ausencia de un partido de cohesión de l.a burguesía, las 

Fuerzas Armadas act~an como el. medio a través del. cual. se articula 

e1 bloque dominante para contrarrestar l.a fuerza politica de la 

COB, sin que esto signifique. que el. empresaria.do vei.a a los 

miembro• de l.as Fuerzas Armadas como a los defensores de sus 

intereses de el.ase, ya que en el ámbito económico ei Estado -por 

consiguiente l.as Fuerzas Armadas- era su competidor como agente 

:l Carlos ~oranzo y Mario Arrieta (1989:30). 

ll Xb~d., p. 31. 
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productor di.recto a través de l.as empresas escata1es, por l.as 

esferas de gener?tción de excedentes. ( 41 ) 

Esta re1aci.ón ambivalente, de al.ianza en el. ámbito pol.icico Y 

de competencia en lo económico, hizo que las re1aciones del. bl.oque 

dominante fueran ante todo coyuntural.es, establ.eciéndose v~ncul.os 

m4s cercanos en ~omentos de amenaza por l.a fortal.eza de l.a COB o de 

cual.quier otra fuorza de oposición (por ejempl.o, durante l.os 

gobiernos de Ovando y Torres). 

En e ate co:itextq_, Hugo Banzer, en noviembre de 1977. es 

ob1igado por presiones internas ejercidas por •1 movimiento 

popul.ar, aa~ como por el. gobierno d• 1os Estados Unidos a convocar 

a el.acciones ge::.eral.es despui6s de catorce aftos de dictadura• 

mil.itares. Dada 1.a inexistente tradición partidaria repreaentativa 

de su propia el.ase, 1aa fuerzas social.e• se organizan a1rededor de 

sus mediaciones po11.ticaa, 1aa que a su vez eat4n cl.aramente 

definidas por sus tendencias ideol.ógicas, es decir el. movimiento 

popul.ar •• mediatizada por l.a cae y eat4 i.ncl.inada hacia l.oa 

partid.os de izquierda, en tan-to que l.a burgues~a naciona1 hacia 1oa 

da derecha a través de. las Fuerzas Armadas. 

Postariorm•n~e veremos cómo 1os miembros de 1as Fuerzaa 

Armadas interf~eren el. proceso de democratización del. pais, por 

&l. Horat Greb•. "Innovaciones de l.as Pol.1.t.:icaa Económi.co
socia1es en 1a Bo1i.via Postdictatoria1". Mi.meo, jul.io da 1987, 
p.23. 
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ahora só1o deseamos ver aque11os aspectos que inf1uyeron en. 1a 

configuración de1 sistema po1'1tico. Dado que Bo1ivia tuvo que 

convocar a elecciones por tres veces consecutivas durante los aftos 

i978, 1979 y 1980, cada uno da estos procesos e1ectora1es tuvieron 

sus propias caracteristicas, entre 1as que se puede destacar como 

l..as m4a importantes, las siguientes: 

Ante l..a escasa tra.dición democr.i.tica del pais, a partir de la 

convocatoria a elecciones, 1a población boliviana asume como su 

bandera de lucha el retorno a la democracia y a la vida 

constitucional, por ].o que se inicia un proceso de defensa Y 

contraposición a las Fuerzas Armadas, las que desde un principio 

demostraron su rechazo a la corriente democratizadora. 

Mientra.a el movimiento popul..ar postula •1 retiro d• 1a• 

Fuerza• Armadas del poder la alternativa para su mayor 

representación y participación en la vida politica naciona1, la 

burgues~a nacional busca nuevas f ormaa de reestructurarse y 

relacionarse con las Fuerzas Armadas para continuar siendo la 

~uerza de poder, por 10 que, 

ng1 bloque dominante eludió e1 m1.nimo 
riesgo que implí.caba un frente popular 
(UDP), cubrió sus aspiraciones 
patrocinando dos variantes de c::ivil.i•mo 
reaccionario (Victor Paz y Banzer), 
ninguna de las cua1e• estaba lo 
su~icientemente distancia.da de las 
pol.iticas de 1.a tlltima d6c::ada como para 
atraer un respal.do mayoritario y, sin 
embargo, se mostraba reacio a pl.egarse 
abiertamente a una dictadura en vista de 
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l.as crecientes fisuras dentro de l.as FFAA 
(Fuerzas Armadas] y de l.a fort.,al.eza 
defensi.va del. movimi.ento popul.ar". ("·) 

El. comportamiento el.ectora1 del. movimiento popul.ar demostró 

ser una votación en contra de l.as dictaduras mil.itares más que a 

favor de un determinado partido pol.ítico, ya que no habia un 

partido capaz de conducir y agil.utinar1os. siendo el. partido más 

cercano l.a Unión Democrática y Popu1ar ( UDP). C~be acl.arar que en 

1.as tres el.ecci.ones se presentaron como candidatos, di.riQentes 

sindical.es de l.a COB afil.iados a diferentes partidos pol.íticos, l.o.:s 

que obtuvieron un bajísi.mo porcentaje de votos. 

Este aspecto podría ser interpretado como que en l.a l.ógica del. 

movimiento popul.ar. l.a distinción entre l.a esfera poi.1.ti.ca y l.a 

sindi.ca1. radicaba en que l.a. primera estaba ci.rcunscri-:.a a 

candidatos y partido• pol.1.ticoa con trayectoria histórica.. que eran 

conocidos en todo el. territorio nacional., en tanto que l.os 

candi.datos sindical.as sól.o aran reconocidos en sus diferentes 

sectores y en determinada• áreas regional.ea (recordemos l.o 

exp11citado al. inicio, con respecto al. personal.ismo de l.o• 

dirig•ntea). Como ejempl.o, podemos citar a1 HNR, cuyo candidato, 

Victor Paz Bat•nasoro, era ampl.iament• reconocido por su• acciones 

durante 1a Revolución de 1952, al. igual que Sil.es Zuazo candidato 

por 1a UDP, mientras que 1o• candidatos Casiano Amurrio y Domitil.a 

Chungara, por •l Frente Revol.ucionario de Izquierda (PRX), Ricardo 

lt Jame• Dunkerl.ey (1987:210-211). 
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Catoira y Filemón Escobar de Vanguardia Obrera (VO), eran conocidos 

sólo en determinadas regiones y sectores.(¡2 ) 

La evolución de los partidos politices en las tres contiendas 

electoral.es podría ser considerada como parte de un proceso 

dividido en dos fases: .la fase inicial ( 1978), en la que los 

partidos de todas .las tendencias orientan sus campaftas hacia la 

b~squeda de .las divergencias con sus contrincantes. La segunda 

fase es posterior al empantanamiento que hubo ~n l.as elecciones del. 

Congreso de 1979, a partir del cual. los partidos. modifican su 

postura inicial por la de empezar buscar los ajea de 

convergencia. Este proceso permitió la posterior consol.idación 

partidaria y la determinación do las alianzas entre partidos con 

planteamientos ideo"lógicos similares o iguales, a~pecto que resultó 

evidente en las elecciones de 1985. 

Dentro de este mismo proceso, aspecto importante de 

enfatizar es •1 hecho de que después de las eieccionea de 1980, los 

partidos de izquierda resultaron menos divididos que 10• de 

derecha, lo cual no signi~icaba que estuvieran m4s fortaiecidos, ya 

que una ve~ que la UDP asumió ei poder, el acelerado desgaste de 

Ll. A pesar de que Fi1emón Escobar es muy conocido como 
dirigente minero activamente involucrado en a1 Comit• Ejecutivo de 
la coa. e1 partido al que representaba era muy poco conocido en 
otras regiones de1 pa~s y su trayectoria histórica ea casi 
inexistente. En cambio 1a Unión Democrática y Popular creada para 
estas elecciones, contaba entre sus coalición a partidos como e1 
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, al Movimiento 
de Izquierda Revolucionario y al Partido comunista de Bo1ivia, 
todos el1os con antecedentes históricos. 
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1os primeros evidanció su debi1idad, cuyas consecuencias fueron 1as 

divisiones dentro de todos los partidos de izquierda, especia1mente 

de 1os que confo~~aban 1a coalición de la UDP. En tanto qua lo• 

partidos de ~erecha, 109raron consolidar su posición 

contraponiéndose al debi1itado gobierno de la UDP. 

B1 resultado de la gestión de la fracturada coa1ición da 1a 

UOP, fue •1 des4n~mo de1 movimiento popular quien fue 1a principal 

victima de1 deaca~abro económico, por 1o que en 1985 1os partidos 

de derecha obtuvieron la mayoria e1ectora1, siendo su triunEo aün 

m4s evidente en ~38 e~eccionas d• 1989, en •1 qua los partidos de 

izquierda organizado• en el Frente Izquierda Unida (XU) obtuvieron 

manos votos que les computados a su favor, cuando estaban separados 

en la• elecciones de 1978 4 1980. 

Durante •1 periodo en •1 que •• intentó conso.lidar 1a 

democracia (1978 - 1984), las fuerza• mediadoras d• 1a coa y 1as 

Fuerzas Armada• continuaron siendo 1a• principales fuerza.a 

po11.ticaa dentro de1 •ístema boliviano. Sólo deapu6s d• 1•• 

e1ecciones d• 1985, ei sistema po1~tico bo1iviano ti•n• una nueva 

conEi9uraci6n, cuyas -fuerzaa po1~ticaa conaolidadaa son: 1oa 

partido• politic:iia con pro9rama• eapecific:os de tendencia de 

derecha o centro-derecha (HNR,ADN y MXR), 1a Conf'ederación de 

Smpreaario• Privado• de Bo.livia (CEPB), la Centra1 Obrera Bo1iviana 

(COB), 1as Fuerzas Armadas (FFAA) y ia Iglesia Cató1ica. 
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una d1tima caracter1.stica importante de seftal.ar d•1 sistema 

po11tico bol.iviano, es la permanente inestabil.idad po11.tica 

reflejada en l.os go1pes de Estado, es decir: 

"Lo 111.aa eatab1• ele noaotro• [l.o• 
bo1ivianoa] parec~a haber a ido l.a 
i.n••tabi.11.dacl, 1a ausencia de reg1.men•• 
constitucional.ea y l.a :fal.ta de democracia 
:forma1; éramoa viatoa con al.gdn grado de 
::~;~ !'f!ct~~a'f:~?.(ñ\ª de dominio de 1as 

A.apecto que podr1.a. ser expl.icado por l.a con:fiQuración pol.1.tica 

del. pa1.a, 1a cua1, hasta la consolidación del. r49imen democr•tico 

(1982) estaba fundamentalmente constituida por do• fuerzas 

_ orQanizadas politicamente: l.a Central. Obrera Bol.iviana y l.as 

J'uerzaa Armadas. 

Amb•• t'uerzaa lograron consolidar au poaición dada l.a auaencia 

de partidos pol.1.ticoa que representaran l.oa intereses de el.ase, l.o 

que permite que l.a COB •• conviert.a en l.a fuerza pol.1.tica al.rededor 

de l.a cual. •• concentra el. movimiento popul.ar, mientra• que 1a 

burQuea1.a nacional. se articul.a como bl.oque dominante con l.•• 
•uerzaa Armadas. 

A su vez l.aa Fuerzas Armadas eataban compueataa por individuo• 

pertenecientes a dit'erentes el.ases y grupos socia1es, 10 que hac1.a 

que •n e1 ••no de ••ta institución hubieran compl.ejidad•• y 

car1oa Toranzo y Mario Arrieta (1989:11). 
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contradicciones, estableciéndose permanentemente alianzas y 

confrontaciones internas. 

Las Fuerzas Armadas son en esencia conservadoras a pesar de su 

representación mul.tic1asista, 1o que puede ser expl.icado por su 

emer9encia durante e1 Estado revolucionario, donde tuvieron que 

reconquistar su espacio en a1 aparato estatal., ya que 1os m~tices 

populares de 1a Revolución Nacional. habian sustituido al Ej•rcito 

por las mil.icias obreras y campesinas. También incidió el 

surgimiento del. movimiento guerrillero, el cual acel•ró su proce•o 

de derechización y se forta1eció el sentimiento anticomunista. 

A partir de 1960, cuando el HNR empieza a buscar alianza• con 

1a el.ase media y, e1 movimiento obrero 109ra establecer un espacio 

propio para su participación en las actividad•• po11.ticas, las 

Fuerzas Armadas empiezan su proceso de consolidación como ~uerza 

politica, la que despu•s se convierte en el instrumento po1itico de 

1a burguesia y en agente nuc1eador de 1os diferentes •ub9rupos de 

••ta el.a••· 

El b1oque dominante, conformado por empresarios y mil.itarea, 

ini.c:ió su participación en la vida po.litica en un escenario 

caracterizado por 1a existencia da un sol.o partido po11.tico 

debilitado, un movimiento obrero represantado por 1a Centra1 Obrara 

Bol.iviana que no estaba dispuesto a perder su ubicación como fuerza 

po11.tica Y una democracia parlamentaria inexistente, por 1o que 
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respaldar 1a impiantación de un régimen democrático significaba ir 

en contra de sus ~ropios intereses. Por tanto: 

" esa derecha debí.a nacer con caracteres 
antider.iocráticoa, acudiendo al. golpe de 
Estado como instrumento, tomando a la 
violencia como ideolo9.i.a de fondo y 
~=c~~i!~ó:e.(h)ªcionalismo como ideolog:1a 

Loa gobierr.os militares de 1964 a 1978, poseen· esas 

caracter:1aticaa, aunque 16gicamente en el seno de 1aa fuerzas 

castrense• también se crean circu1os de podar que entran en 

confrontación. 

La• pu~naa entre l.os mil.itarea de este periodo, est~n 

enmarcada• en el. ala conservadora y de derecha, por 1o que muchos 

de 10, golpea de Batado :fueron acordados previ&mente entre loa 

pr~ncipal.•• comandos caatren••• y con e1 respa1do de determinado• 

grupo• de in:fl.uencia del. aector empreaarial.. S61amente loa 

gobiernos de Al.fredo ovando Candia (1969) y Juan Josll6 Torrea (1971.) 

buscaron e1 reapa1do del. movimiento obrero para con•ol.idar au 

poaición dentro de l.a institución armada, gobierno• que :fueron 

inmediatamente coartados o deatituidos. 

Loa gobiernes militare• defacto de 1978-1982, pierden estas 

caracter~aticaa, convirti6ndose este per~odo en e1 de 1a ruptura 

del. b.loque dominante. en e1 cua1 los empresarios empiezan a 

Xbid •• pp. 30-31. 
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defender la instauración da.l. proceso damocr4tico ag1utin4ndo•• 

a1rededor de 1a Confederación Naciona1 da Empresario• Privados Y 

posteriormente conforman sus partidos po11.ticoa. Mientras que en 

e1 Ej~rcito se produce una escisión, representada por .l.os 

denominados "conatituciona1istaa" que apoyan e.l. proceso democr4tico 

y 1o• "inati.tucional.iataa" intereaado• en mantener •1 poder 

gubernamenta1. 

En 1982, despu6s de 1oa intentos fa11idoa de 1o• mi.l.itar•• 

"inatitucional.iataa" por ganar consenao en .l.a pobl.ación civil. y 

ante 1a pro.liferacidn ,.de paros_ marchas y bl.oqueos convocados por 

l.a coa, .loa mi.litar•• tuvieron que optar por retirar•• a aua 

cuartel.•• y permitir la inatauración del. proceso democr4tico. 

Bn consecuencia, ·siendo nuestro 1nter6a anal.izar l.aa accione• 

de 1.a COB para comprender de mejor manera cu41 de ••taa permitieron 

au f'ortal.ecimiento po.1.1.tico y su ubicación centra1 dentro de 1.a 

configuración po11.tica naciona1 _ permiti6nd~.le asumir l.as f'uncion•• 

de 1.oa partidoa po11.ticoa dado au ro.l. mediati&ador de.l. movimiento 

obrero y popu1.ar, procederemoa a deacribir 1.aa caracter1.aticaa y la 

forma de funcionamiento de 1a centra1 Obrera_ con el. propósito d• 

ver au• pecu1iaridadea organizativa• y estructura org~nica con l.a 

que •• relacionan l.oa diferente• sectores y grupo• aocia1•• 

adscritos a e11a. 
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II. CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL OBREnA BOL:VIANA 

~a COB se c:ea e1 17 de abri1 de 1952, después ee va:!.os 

intentos por organizar una centra1 llnica de trabajadores, c.:¡ue 

fracasaron por contiendas politice-partidarias en e1 seno de! 

movimiento obrero y por la injerénc~a de algunos gobie:nos deseosos 

de controlar y conducir el. mov!..':'t!.ent.o s!.nd!.ca1. i. e. S!.-:.es ae:,.-es, 

Sa1amanca, Toro, Busch y Villarroel. 

Recién con :.a Revo:.uc!.ón :i~ci.ona.!. dir!.g!.c!a por e:l. Movi:n.!.&n!.o 

Nacionalista Revo1ucionario (M:;"R) ol 9 de a!:>ri1 de l.952, s& gen&:::an 

las condiciones para la fundación de 1a COB, :l.o que no significa 

que ésta fuera c~eada por el MNR, pues, como Zavaieta indic~: 

.•• despu6s del eerrumbe del Estado 
Olig4rquico 1legaron a1 poder a :l.a vez dos 
fuer&as: el MNR, que era el part!.do 
?Ortador de 1a revo:.ución burguesa, y la 
el.ase obrera, que no ten.i.a su ;:.1:opio 
partido y qUe fue, en cambio, la que 
poaibiJ.itó materia:.mente e1 triunfo del. 
HNR". (••) 

~uego de1 triunfo ~a MNR y tras su creación, la ces diri9e sus 

acciones hacia la uni~icación de todos 1o• sindicatos existentes y 

a la tarea da organizar a 1os sectores no sindical.izados. 

;¡ Ren6 Zaval.eta (1974:80). 
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E.l carácter universal y unitario C:.e la COB 1.e permite 

agl.utinar a todos .los tra!Jaja.dores, sin dife::-enciar.los po::- su 

condición de c.lase n:i. por el. tipo de actividad .labora:. c;¡ue 

rea1izan. Al.. promover la a~iliación automática de todos los 

trabajadores., tiene adscritos a .la organizac!ón a ::-epresentantes c!e 

di~erentes corrientes ideológicas y po:~~ico part!darias, 1o q~e ~e 

permite tener una permanente retroa1imentación y actua.lización de 

todos estas tiendas pol.!ticas, sin perc!er :.a independencia :r· 
autonom.!a de l.a centra.!. obrera. 

En este sentido, nos interesa ver cómo .funciona .la COB Y 

cuá.les son .los mecanismos de vincu.lación entre los sectores que 1a 

compon•n, para una mejor comprensión de su relación y ubicación con 

respecto a .las dom4s fuerzas po.l.!ticas de.l pais. 

2.1. FU•CIONAMIE•TO DE LA CBMTAL OBRERA BOLIVIANA 

2.1.1. aepresentación Sectorial 

Con la intención de garar..tizar 1.a un!versa1.ización de1 

aindica1ismo, 

incorporación 

la coa p.lantea 

autom4tica de 

en su base estatutaria .la. 

l.os tra.bajac!ores organizados 

colectivamente. por lo que bas"t.an veinte trabajadores en ::-amas 

gremia.les o pro!esionales y SOi ee 1os emp1eados u obreros en una 
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empresa para for:nar un sindicato (¡5). Este estatuto permite la 

ampliación de su base social. con l.a inclusión de l.a el.ase media: 

profesional.es, empleados públicos, empleados privados, 

intelectuales, estudiantes e incluso organizaciones populares. 

Da.do su car.tetar unitario, los estatutos no permiten la 

formación de m~s de un sindicato en una empresa, organización o 

institución, ni la afiliación de personas individual.es. 

Esta adscripción colectiva y automática, _hace difi:.cil 

determinar el numero de afiliados a la coa, ya que ésta .. favorece 

a la COR que considera afiliado aún a los trabajadores que 

individualmente pudieran no estar de acuerdo con ella, pero forman 

parte del sindicato de ba•e, por el otro, tiene el riesgio de 

comprometer a todos loa trabajadores, eat4n o no de acuerdo con. 1a 

decisión, cuando sus ••tructuras mayores se separan o son separados 

de la COB" .. (z¡) 

Con el. propóaito de determinar el. número de aLil.ia.doa a la COB 

algunos .autore• utilizaron l.os datos poblaci.onal•• del. Xnstituto 

Naciona1 de Batad1.•tica ( ZN'B), en contraste con .loa da.to• de ia 

Poblacidn Econdmicament• Activa 

25 Jorge Lazarte (1989:198). 

65. Jorge Lazart• (1989:193). 
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ocupacional.es. i. e.. Xriarte cal.cul.a qua 70• de l.a PEA bol.ivi.ana 

está. adscrita al. menos formal.mente a 1a COB. (:1 ) 

La dificul.tad de estos cAl.cu1os estimados radica en que l.a 

nomencl.atura uti.1izada por •1 XNE difiere de l.a el.aborada por l.a 

coa. Por ejempl.o, 1.a• mujer•• campesina• no eat4n consideradas por 

el. XHE como parte de la PEA, a no ser que sean sustentadora• del. 

hogar, en tanto que l.a COB reconoce a un numeroso grupo de mujer•• 

adscritas a la Federación Nacional. de Mujeres Campesinas da 

Bol.ivia. 

Xnicial.ment• ia COB ••taba compuesta por diez organizaciones 

sindical.es: mineros, fabril.es, ferroviario•, constructores, 

girAficos, panificad.ores, emp1eadoa bancario•, empl.ead.oa de comercio 

y dos ~•d•racion•• campesinas. Agrupadas por c1ase, segün 1• COB, 

son: ••i• sindica toa de l.a el.ase pral.etaria. dos del. sector 

campesino y dos de l.a clase media .. (2!) 

Actual.raent• componen l.a coa cuarenta organizaciones 

•indical.••· entre Federacione• y Confederaciones Nacional.es (Ver 

Anexo M• 1), l.•• que .agrupada• por c.l.aaes social.•• •on: Ocho 

pertenecientes a ia clase proletaria, dos a l.os campesinos y 1aa 

treinta restantes representan a l.a el.ase m•di.a y eatAn cl.aaificadaa 

en: el.ase media, trabajadores manua1ea e independiente•, 

" 2a 
Gregorio Xriart• (1989:615). 

Jor9e Laaarte (1989:183) ~ 
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intel.ectual.es y estudiantes, organizaciones populares y 

cooperativistas {Ver Anexo N• 2). 

El notorio incremento de l.oa sindicatos de l.a el.ase media Y da 

l.os sectores terciarios a informal.es en comparación con los pocos 

sindicato• obreros, denota l.a poca industrial.ización d•l pa.1.s V 

significa un desafio para l.a COB, continuar siendo una organización 

unitaria y universal. sin perder su condición obrera. 

El. interés de 1a Coa por conservar el. cari4cter obrero d• su 

organización, hizo que ésta implementara en sus principios la 

representación proporcional. el.asista, garantizando de esta manera, 

1a hegemonía del prol.etariado -especial.mente de los mineros- en su 

estructura org.tnica y en sus órganos de dirección. ( ¡g) 

Esta representación proporcional. el.asista, aprobada durante el 

Quinto Congreso, se ~undamentó en l.os sigui.entes criterios: 

a) Lugar que cada sector ocupa en l.a econom1.a o en 1aa 
actividades aocia:l:mente 1.l.til.ea. 

b) Grado de concentración en el. lugar de trabajo. 

c) Grado de emancipación de 1a propiedad privada de 1.o• medios de 
producción. 

d) Grado de tradición revo1ucionaria y de combatividad. 

•) Grado de conciencia socia1. 

Bol.iv~a rf;~;~ri).de1 Quinto Congreso Naciona1 de Trabajadores de 
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E) Grado de solidaridad con otros sectores. 

9) N\lmero de a:filiados. cll) 

Cada sector o grupo social afiliado a l.a COB. fue cal.ificado 

"cual..itativamente 11 con base en estos criterios y según su 

pertenencia de clase, para otorgarles un mayor o menor n~mero de 

del.egados en las diferentes instancias de su estructura or96nica. 

Ba importante sefia.1ar que estos criterios de representatividad 

proporcional, ~ueron extrai.dos de l.as cual.idadea imputada• a1 

sector minero, quienes por ser la vanguardia del. movimiento 

obrero. obtuvieron el. mayor n1lmero de representantes en l..o• 

congresos naci.onalea y la• principal.e• secretari.aa dentro de1 

comit• ejecutivo. 

Bn 1986, con la .implementación de 1a lfueva Pol.1.tica Bcondmica 

•• procedió a reloca1izar a 76• de l.oa trabajador•• minero•. B• 

decir. todas 1.aa empresas mineras eatatal.e•. respal.dadaa en el. 

Decreto Supremo 21377, ejecutaron •1 deapido y deaal.ojo de 23.243 

minero•. de un tota.1 d• 30. 518. de sua encl.av•a o cent roa 

minero•. ( 11) 

lD Ib1.cS., p.19. 

31. Datos de 1.a entrevista a Sinforoao Cabrera. gerente 
adminsitrati.vo d• Comibo1. 
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Con esta re localización l.os mineros,, l.a tradic:i.onal 

"vanguardia" obrera y principal. precursora de l.a vigencia de los 

criterios de represantatividad sectorial.,, encontraron 

confrontados con l.a imposibilidad de continuar satisfaciendo los 

criterios diseftados e implementados por ellos mismos. 

t.o paradójico de esta situación, es que en .l.a actual.idad 

ning~n sector laboral. satisface, siquiera minimamente, l.os 

criterios "cual.itativos" heredados de los mineros, por lo que en 

l.os s•ptimo y Octavo Congresos aceptó que l.os mineros 

continuaran siendo "vanguardia" del proletariado, aunque se les 

disminuyó el. porcentaje representativo de delegados. A pesar de la 

reducción del número de del.egados mineros, el. Octavo Congreso 

~cordó mantener l.as secretar~aa de1 Comité Ejecutivo Nacional. de la 

coa, en reconocimiento a su experiencia en l.a conducción del. 

movimiento obrero y a su manejo pol..1tico. ( l2) 

Veamo• ahora 1os porcentajes proporciona1ea da representantes 

aeg\ln l.a el.ases asignadas por l.a COB, en tres congresos Naciona1.es. 

32. Resol.ución po1.:1 ti ca VI r Congreso de l.a Central. Obrera 
Bol.iviana (1987). 
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CUADRO N•1 

SECTORES POR CLASE/CONGRESOS PRrMERO QUrNTO SEPTrMO 
(1954) (1979) (1967) 

Pro1etarios 57• 59• 46• 

Campe•inoa 16• 13t 16• 

ciase Media 22, 25.St 26• 1 

CODS y CORES 5• 2.5• 6t ¡ 
TOTALES 100• 100• 100• 

Kota: Sd1o se citan los congresos 6 que hubo modificaciones 
a 1oa porcentaje• de representantes. Elaboración propia con baae 
en 1os documentos y rdso1uciones de 1os congresos. 

2.1.2. SBTRUCTURA ORGAJlrCA DE LA CElln'RAL OBRERA BOLrvrANA 

La COB contiene en su estructura orgánica tres instancias u 

organizacione• de1i.berativas ea decisión y participación para 1os 

aindicatoa que la const~ituyen, siendo su esc;¡uema organizativo e::. de 

1a "centralización vertica1", cuyo fin es e1 o:::denamiento piramiCla:. 

hacia un centro superior: 1a Centra1 Obrera 3o1iviana. 

Las tres instancias u organizaciones delibertativas son: e:. 

Congreso Nacional. de Trabajadores que es 1a autoridad m'xima.· 

Entre un congreso y otro (cada dos a~os) el organismo superior es 

el Ampliado Nacional de Trabajadores; entre una reun'ión y otra 

(mensual) e1 organismo m~ximo es e1 Comitá Ejecutivo Nacional. 
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Todos 1os sindicato• adacrito• a 1as federacion•• o 

confederacionea sectoria1es (ll). tia nen una representación 

proporcional designada en cada una de estas instancias, motivo por 

el cua1 procederemos a e1aborar una breve descripción de 1as 

funciones y atribuciones de1 Comité Ejecutivo Naciona.1 (CEM), de1 

Amp1iado Naciona1 y de1 congreso Naciona1 con e.1 propósito de ver 

1oa mecanismos y las formas d• decisión y participación que tienen 

1oa di~erentea sectores dentro de 1a COB. 

A) SL COMXTS BJBCUTXVO KACXOKAL 

La baae de 1a estructura piramida1 de 1a COB 1a ~orman 1oa 

sindicato• 1oca1•• organizado• por rama• de producción o actividad, 

que est6n inscrito• a 1a• Lederacionea; a su vez, ••taa 

Lederacionea aectoria1es ae vincu1an en dos nive1es: 

Primer niye1 pqr sector q rama de a~t1vidad: Todos 1os aindicatos 

1oca1ea eat~n aLi~iados a la Federación Departamental de aua 

respectivos sectores, lo• que a su vez eat•n adacritoa a la 

Peder ación Nacional Sectorial. Hay cuarenta Lederacj.onea 

ll.. con e.1 propósito de evitar 1a con:fusión y para dar m4• 
claridad a 1a exposición. a partir de ahora aó1o uti1izar•mo• •1 
nombre de "Lederac:ión", al re:ferirno• a 1•• confederacionea o 
Lederacionea, dado que 1a COB otorga 1oa miamos derechos y deber•• 
a ambaa. 
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nacionaies inscritas y reconocidas por l.a cae. Cada 

federación n3cional. sectorial. se reüne una vez cada dos aftos 

y extraordinariamente cuando la situación lo requiera. 

Loa congresos sectorial.es tienen por objeto recibir el. informe 

de actividac!es del. comité ejecutivo sal.iente y el.egir al. nuevo 

comit• de l.a federación. adam4s de elegir a l.os representantes 

que asistir.i.:i como del.egados titul.ares y adscritos o supl.entes 

al. Congreso Nacional. Cabe 

de1.egados los congresos y 

aclarar que no siempre l.os 

1os secretarios del. Comité 

Ejecutivo de l.a federación sectorial. son l.as misi:nas personas. 

Segundo nive1 por .irea geogrAfica: El. conjunto de Federaciones 

Departamental.es (sectorial.es) que est.in. en un mismo 

departamento conforman l.a Central. Obrera Departamental. (COD). 

Geogr4ficamente existen siete distritos qua. por su l.ejan~a 

con l.as capital.as departamental.es y su importancia en l.a 

región, fueron reconocidas como Central.ea Obraras Regional.es 

(CORES). 

A partir del. Quinto congreso Nacional. de Trabajador••· J.as 

CODS Y CORES se convierten en a1 nivel. intermedio entre l.oa 

sindicatos departamanta1•• o regionaiea y l.a coa. habiendo 

ocasionas en que preva1ece 

naciona1 .. 

autonom~a frente a 1a centrai 
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Inicialmente los dirigentes de la COB se opon~an a que COOS Y 

CORES estuviesen en el organigrama de la COB, argumentando que su 

inserción podi.a poner en riesgo su "centralismo vertical .. , les 

asignaron un ro1 de "Centra1es Obreras Auxiliares". Posteriormente, 

ante l.a acción de los gobiernos di.ctatoria1es, la COB se vio 

obl.igada a util.izar estas instancias como canales de comunicación 

org4nica con las federaciones del interior. Esa fue l.a tlnica forma 

en que la COB pudo hacer cumplir sus decisiones; a partir del. rol. 

activo que asumen las COOS y CORES en e1 interior del pa~s, las 

federaciones sectoriales y 1a coa aceptan su 1ugar central. en loa 

hechos, pero en los estatutos vigentes continúan fuera del 

organigrama y no se les permite tener representantes en e1 Comit• 

Ejecutivo lfacional. (Ver Anexo N•3). 

Para ejempl.if icar estos dos niveles de vincul.ación, vamos a 

representar gr6ficalllente a doa federaciones sectoriales en el 

departamento de 1• Paz. 
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PBDERACIOM 
SINDJ:CAL DE 
TRABAJADORES 

HtNBROS DB 
BOLI"VIA 

FBDBRACION 
DBPARTAHBMTAL 

DB TRABAJADORES 
MINEROS DE LA PAZ 

SINDICATO 
DB HIMBROS 
B CORO-CORO 

SI.ftDXCATO 
DB Hl:NBROS 
DB VXLOCO 

GRAPICA M"1 

CENTRAL OBRERA 
BOLIVIANA 

CENTRAL OBRERA 
DEPARTAMENTAL 

DB LA PAZ 

COMFEDERACIOM 
GENERAL DB 

TRABAJADORES 
FABRILES DB BOLIVIA 

PBOERAC.IOH 
DEPARTAHBNTAL 

DB TRABAJADORES 
FABRILES DE LA PAZ 

S:INDI:CATO 
DB FABRILES 

DB SAID 

Sl:NDICATO 
DB FABRl:t;ES 

DE FORMO.· 

Loa representantes del.egadoa de cada una de 1as ~ederaciones 

sectoria1es, de 1as caos y CORES se reúnen en e1 Congreso Nacional. 

para e1egir a1 Comité Ejecutivo Nacional. (CEH) da J.a central. .Obrera 

Bo1iviana. 
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El. CEN esta compuesto por un secretario ejecutivo Y 32 

secretarias. cae.a secretaría está jerarquizada y asignada a l.os l.S 

sectores más representativos "cual.itativamente'' (segtln l.os 

criterios de =epresentación anteriormente citados), siendo 

exel.uidos de esta instancia l.as organizaciones popul.ares Y las CODS 

y CORES. (Ver Anexo N•4) 

La gestión del. CEN es de dos ados o hasta l.a rea1ización de un 

próximo congreso ~acional.; sus reuniones son semanal.es Y sól.o en 

caso de confl.icto convocan a reuniones extraordinarias. La 

periodicidad de sus reuniones hace que esta instancia sea de más 

fácil. acceso para l.os afil.iados y, por l.o tanto, 1a representación 

directiva m4s tangibl.e para el. movimiento obrero, por l.o que el. 

gobierno, l.a opinión públ.ica e inc1uso l.os sindical.istas, se 

refieren al. CBN como a l.a propia coa. 

Entre l.as principal.es atribuciones del. CEN está 1a de anal.izar 

y eval.uar l.os métodos de l.ucha a ser empl.eados en situaciones de 

confl.icto de cualquiera de l.os sectores; en caso de qua el. probl.ema 

adquiera dimensiones nacional.es, el. CEN debe convocar a un 

Ampliado Naciona1 Extraordinario. Los métodos de l.ucha util.izados 

por l.a COB son: 

a) Acción l.eg:al. mediante 1os trAmites 
correspondientes a través de l.os 
organismos constitutivos. 

b) Acción il.eqal. en momentos de 
represión, creación de direcciones 
paral.elas cl.andestinas y l.ucha cl.andestina 
propiamente dicha. 
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c) Acción directa de masas mediante 
paros. manifestaciones. huelgas, etc. 

d) Métodos de lucha conven~ent~s de 
acuerdo a las circunstancias. ( H) 

En 1a década de 1os setenta. uno de los métodos de lucha mas 

uti1izados por 1a COB fueron los paros n3cionales, habiendo logrado 

-en varias ocasiones- 1a total paralización de·1 país. Por ejemp1o, 

en noviembre de 1979 se decretó el paro naciona1 en repudio al 

golpe de estado militar dirigi.do por el Gral. Natusch :ausch. 

También ~ue histórico el. paro y manifestación de 1982_, exigiendo el 

retorno al r4gimen constitucional. a través de l.a via democrática. 

Pero no sól.o hubo paros contra gobiernos militares. La C03 desató 

una cadena de huelgas y paros contra e1 gobierno de la Unidad 

Democrática Popular (UDP). Régimen que resintió esas acciones 

debil.itándose democráticamente. 

Una caracter1.stica importante de sedal.ar de esta estrategia de 

lucha es que debido a que todos los sectores y grupos social.es 

ast•n afiliados a sus respectivas federaciones y dado el 

"centra1ismo vertical." de la COB, 1os paros naci.onal.es eran 

acatados por todoo, aún casos de que hubiesen sectores qua nO 

estuviesen de acuerdo, como sucedió durante e1 gobierno de 1a UOP. 

H. Documentos y Resol.ucionas del. Quinto Congreso Nacional. de 
Trabajadores (1979:19). 
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A partir de 1a última década, un nuevo método de lucha que ha 

ganado cuerpo, util.izado por el movi~iento obrero, fue la marcha. 

La primera fue realizada por los mineros en 1984, que marcharon 

desde El Alto (;:.) hasta el centro de la ciudad de La ?az, 

exigiendo el aumento salarial con escala móvil. Otro ejemplo de 

esta estrategia ocurrió en 1986, cuando l.os mineros "re1ocalizados" 

o despedidos de l.as empresas mineras estatal.es convocaron a la 

"marcha por l.a paz y el. hambre" para exigir la reposición de sus 

fuentes de tral:::ajo. El gobierno de Paz Estenssoro envió al. 

ejército para interceptar esta marcha, después de que los mineros 

hab~an recorrido más de 120 Kms., ob1igándo1os a rAtornar a sus 

lugares de origen. 

El. peso deliberativo y decisivo del CEN hace que esta 

instancia sea la más pal.eada por los dirigentes sindical.es 

a~iliados a diferentes partidos politices y cuyo interés por la 

obtención de los principales puestos de las secretarias, deriva del. 

hecho de que hay una jerarqu~a de cargos a través de 1os cuales su 

injerencia partidaria en el movimiento obrero es evidente. 

El mecanismo más frecuentemente utilizados para l.a elección 

del. Comité Ejecutivo, es una muestra del al.to nivel. de pol.itización 

de l.os dirigentes obreros donde, primeramente cada partido poli.tico 

define l.as estrategias de alianza y negociación que habrán de tener 

35 • El Al.to es una ciudad ubicada en la periferia de l.a ciudad 
de La Paz a 15 Kms. del centro. 
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con otros partidos, con estas consignas po1~tico-partidarias, los 

dirigentes sindicales acuden a1 Congreso Nacional de sus 

respectivos sectores, all~ se reinician las gestiones de a1ianza Y 

negociación con 1os otros partidos politicos. Lo interesante de 

esta etapa es que en cada sector hay un diferente peso po1~tico 

para cada partido, por 1o que las ne9oci4eiones pol~tieo 

partidarias varian de sector a sector. 

Finalmente. al Congreso Nacional de Trabajadores, todos los 

sectores llevan sus ·posiciones politico-partidarias definidas 

respecto a las alianzas y apoyos que habrán da buscar; sin embargo 

suele suceder qce durante el desarrollo de 1.as plenarias de1 

Congreso tales alianzas y nagociaciones tienen impasses que orillan 

la ruptura de acuerdos preest:.ablecidos. por lo que se reinician las 

negociaciones con un nuevo reordenamiento de las fuerzas pol~ticas 

partidarias. 

A manera de ejemplo, digamos que e1 Partido Comunista de 

Bo1ivia decide hacer alianza con •1 Part:.ido Comunista Marxista-

Leninista para eleqir al secretario ejecutivo, todos los dirigentes 

sindica1es miembros de estos partidos acudir4n a su con9reso 

sectorial con 1a intención de 1oqrar que la mayoría de J.os 

del.eqados asistentes al Congreso Naciona1 sean de estos partido•. 

Pudiera ser que en eJ. sector minero esos partidos J.ogran obtener su 

mayor~a representativa, pero puede ocurrir que en el. sector fabril. 

otros partidos obtengan mayor número de de1egados y una vez en el. 
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Congreso Naciona1 puede darse que el Partido Comunista de Bo1ivia, 

reeva1uando las :uerzas pol.:tticas presentes decida romper su 

alianza con el Pa=tido Comunista Marxista-Leninista y se al.ie con 

otro partido. de ~sta manera todos los representantes miembros de 

estos partidos de~en vol.ver a diseñar sus estrategias acorde con 

l.aa consignas de su partido. 

La represen-:.ación gráfica del. organigrama del CEM •• la 

siguiente: 

GRAl'ICA N" 2 

1 
COMITB EJECUTIVO_, 

NACIONAL 

1 
1 1 1 1 1 

~EDERACION F8DERACION l'EDBRACION FEDBRACIOH PBDBRACIO PBDBllACIO~ 
DE DB DBL - DB DB DE 

SECTORBS CAMPES IN- CLASES TRABAJADORB COOPERA- INTBLECT.Y 
r.>ROLETARIOS ADO MEDIAS MANUALES T:IVISTAS ESTUD:IANTES 

1-8 RBPRE. 4 RBPRE 7 REPRE. 2 REPRE. 1- REPRE. 1- REPRE. 
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B) BL AMPLIADO "ACIONAL DB TRABAJADORES. 

E1 Amp1iado ?faciona1 es una instancia superior a1 Comité 

Ejecutivo Naciona1; está integrado por 1os 33 secretarios de1 CEN 

más 85 representantes de 1as federaciones sectoria1es. 

Esta instancia, se re~ne una vez al mes o cuando e1 CEN 1a 

convoca extraordinaria~enta y sus atribuciones son: 

a) Convocar ordinaria o extra-ordinariamente a1 Congreso 
Naciona1. 

b) Ratificar o modificar 1os procedimientos de1 CEN en casos de 
conf1icto. 

c) Tomar en cuan~a l.a marcha de •. 1as comisiones de asesoramiento 
y de 1as fi.nan~as de1 CEN. (:~) 

Además de controiar las actividades de1 CEN, 1a función más 

importante de esta instancia es 1a de preparar e1 próximo Congreso 

Naciona1, para la cua1 tiene a su cargo 1a se1ección y 

jerarquización de las demandas y preocupaciones de cada uno de 1os 

sectores, para 1o que organiza comisiones de trabajo (37). Estas 

comisiones consei.tuidas por de1egados de diferentes sectores, 

Ibi.d., p.17. 

;; . Las Comisiones de trabajo organizadas por e1 Amp1i.ado 
Naciona1 son: ia Comisión de Poderes; 1a Comisión Po1~tica; 1a 
Comisión Socia1; la Comisión Económica, 1a Comisión da Educación, 
Capacitación y Cu1tura; 1a Comisión de Estatutos, Asunt·os Orc;iá.nicos 
y Discip1inarios y la Comisión de Asuntos Varios. 
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FBD. 

DE 
ROL ET 

XADO 

tienen carácter prepositivo y sus conc1usiones deben 

rectificadas o ratificadas en l.a pl.enaria de1 Congreso. 

El. Amp1iado Nacional incl.uye a representantes de todos los 

sectores y grupos socia1es, siendo esta estructura más abierta que 

la anterior, por l.a que l.os sectores con menor proporcionalidad 

representativa pugnan por ser incluidos. El. mecanismo para 

sel.accionar a los representantes a1 Ampliado es simil.ar a1 

anteriormente expli.ci.tado para el. CEN. Gráficamente se podr!.a 

representar al. Ampl.iado Nacional. de 1a siguiente ma~era: 

GRAFXCA 1f• 3 

AMPLIADO NACIONAL 

CBlf 

FEO. FEO. FEO. FEO. FEO. FEO. 

DEL DE DE DB DE DE 

FEO·. 

DB 
CAHPBSJ: CLASES TRAB. XlfTBLBC. ORGS COOPE CODS 

NADO HBDXAS MANUAL ESTUD. PO PUL RAT:tVAS y 
E ARES V X STAS CORES 

XNDEP. 

.. 37 RBP • 9 REP. 7 RBP. 6 REP • 5 REP. 2 REP. 2 REP. 7RBP .... 
53 



C) BL COKGRBSO KACIOKAL DB TRABAJADORBS. 

B1 Congreso Nacional es la máxima autoridad de 1a COB, por 

ser da car,j,ctar del.íberativo y decisivo en l.a ori.entación da1 

movimiento obrero, en el cua.1. se crea y desarrolla la "cultura'' Y 

el. accionar politice d• sus intec;irantes. Bs en esta instancia 

donde los dirigentes sindica1istaa -especialmente los novatos- se 

forman y aprenden a _tratar poli.ti.camente l.os interesas de l.oa 

sectores y de los partidos que representan; es decir, aprenden a 

negociar intra e intar.sectorialmenta, asi como a formar alianzas 

coyunturales o sostener confrontaciones con l.os representantes 

sindical.es adscritos a las otras instancias politicas. 

Pese a lo interesante que resul.tar~a hacer un anál.isis 

deta11ado de 1oa procesos da a1ianzaa y conLrontaciones sectori.a1aa 

y po1i.tico-partidarias que se dan antes, durante y de•pués de cada 

Congreso, estamos conscientes de que e11o ameritari.a un estudio m4s 

exp1icitado y aspeci.f ico, por lo que ahora nos abocaremos so1amente 

a resa1tar aquel1os aspecto• pecu1iares a inherentes a1 Congreao 

N5ciona1. 

A.1 inicio de cada Congreso Naciona1, 1a Comisión d• Pod•r•s 

asignada por el Amp1iado Nacional- acredita 1a repr•••ntación de 

1os de1egados titu1ares y sup1entea para cada sector; •1 número de 

representantes vari.a según los criterios cua1i.tativos estab1ecidos 

durante al Quinto Congreso da la COB. 

54 



General.mente la etapa de acreditación sectorial. •• una de l.as 

más controvertic!as. ya que todos l.os sectores ( 33 ) demandan l.a 

reval.oración pol..!tico-si.ndical. de sus organizaciones desde el. 

Congreso pasado. por l.o que presentan pruebas de sus acciones Y 

exigen que se les incremente el. número de delegados representantes. 

Un sector .:¡ue permanentemente exige una revisión en ese 

••nti.do •s el. ca=.pesino. que al.•~a que desde 1979 sus acciones • 

invol.ucramiento en l.a COB, fueron ·m4s evidentes y apegados a l.os 

"criterio• cual.itativo•", habiendo desampeftado un rol. activo 

durante l.a dictadura 4• Garc~a Meza (1980) y en el. gobierno de l.a 

UDP. Sin •mbargo para l.a ma.yor~a de los sectores asas demandas son 

rechazadas arg:u~·~ndo l.a necesidad de preservar •l. car.!lctar 

proletario da .la organización, por 1.o que después de varias 

exigencias del sector· reci6n en 1987 •• l.ea incrementó un 3• de 

repreaentatividad. pero sua demandas de ocupar cargos de mcl.• 

jerarqu~a contin\lan sin ser aceptadas, manteniendo l.as carteras 

otorgadas en 1979. 

Otro ejemp1o de conf"1icto por l.a acreditación sectorial. fue ia 

que sucedió dura~~• e1 Octavo Congreao Nacional. (1989). donde l.a 

Asociación de Mineros R•l.oca1izados -producto del. decreto de 

racional.ización y rel.oca1izacidn- demandó el aumento proporciona1 

31 . Los mi.n•ros haata 1.987 tuvieron 19• de de1ec.J•do•. por l.o 
que no t•n~an que pal.ear por su porcentaje de repres•ntatividad, 
sin embargo. a partir de l.a rel.oca1.ización perdieron un 3• d• 
porcentaje de delegados. · 
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de sus representantes, alegando que eran mayoría y seguían siendo 

1a "vanguardia" del movimiento obrero. p~se que ya no son 

trabajadores regulares de COMIBOL y de haber sido obligados a deJar 

su enclave minero. La Comisión de Poderes y el secretario 

ejecutivo (representante dei sec't.or minero). decretaron 

''improcedente" la solicitud de los relocalizados y ex:i.9ieron el. 

abandono del rec~nto congresal; este hecho provocó descontento en 

e1 sector de mine=os desocupados que, en represal.ia. calificaron de 

••traidora'' a su ax-federación e incluso agredieron físicamente al 

secretario ejecut.ivo. (H) 

Luego de acreditar a los del.egados sa procede a elegir al. 

presi<!ium, com¡;n.:.-=tsto por un presidente. dos vice-presidentes, 

cuatro secretar:.os y dos vocales. El presidium sólo tiene 

~unciones durante el Congreso y puede estar compuesto por miembros 

delegados de cual.quier sector, prescindiendo de jerarquía 

''cualitativa'' o ea clase, motivo por el cual todos los sectores 

intentan obtener un puesto en esta directiva. 

Una vez ini=iada la Asamb1ea, los delegados que asisten al 

Congreso Naciona1 se inscriben a las diferentes Comisiones de 

Trabajo donde tienen la oportuni.dad de conocer las diferentes 

propuestas de reivindicación y tesis ideológicas, hecho que les 

permite contextualizarse acerca de los acontecimientos poiítico-

::. La Federación Sindica1 de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTHB) agrupa hoy a solamente 7.257 asa1ariados que a~n dependen 
de l.a COHIBOL. 
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sociales tanto a nivel de la COB como en el plano nacional e 

internacional.,,, disen.ando de esta manera estrategias de acción y 

relación con los partidos pol.1.ticos y el gobierno. 

Entre las funciones y atribuciones del Congreso Nacional.,,, est4 

e1egir a 1os representantes al. Ampliado Nacional. y los secretarios 

del. Comité Ejecutivo Nacional., también tienen la responsabilidad 

de: 

a) Recibir el. informe del CEN saliente y 
-como dijimos- elegir el. nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional,,, convocando para el.lo a 
nuevas elecciones por simple mayor1.a de 
votos. 

b) Declarar 
paros. 

y suspender las huel.gas y 

c) Regir ~1 funcionamiento de la COB Por 
~;asis;a•.~fJ;••ncación proporcional 

Un aspecto importante de resaltar en el desarrollo de las 

reunion•• por comisiones d• Trabajo y en las plenaria• del 

Congreso,,, •• el accionar pol.1.tico de los delegados, quienes •• 

deaenvue1ven en dos esferas claramente diferenciadas: la sectorial 

y la poi~tico partidaria. Por lo general, durante el trabajo por 

Comisiones,,, loa delegados dan prioridad a las demandas de sus 

sectores poniendo en segundo p1ano su afil..i.ac.ión partidaria, 

mientras que para el.egir a los representantes a las diferentes 

Ib1.d., p.1.7. 
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instancias de l.a coa, preval.ecen l.os intereses par~idarios sobre 

l.os de sus sectores. 

Ca.be seña1ar que l.os estatutos de 1a COB contempl.an l.a 

real.iza.c:ión de St.!S congresos Nacional.es cada dos af'ios; sin embargo. 

desde su fundación en 1952, sól.o hubo ocho cong:resos <':>, 
enmarcandos en :.os per 1.odos de apertura pol.1. tic a del.. pais. 

En resumen. podemos decir que esta instancia, por su forma de 

conducción y organización, permite que 1.os dirigentes sindical.es 

aprendan el manejo pol.1.tico que se da en el. seno de1. movimiento 

obrero, cuyas formas de negociación, de al.ianzas y de confrontación 

están en permane:ite juego. A continuación veremos l.a configuración 

po1itic:o sindical. de l.a COB, con l.a intención de comprender más 

ampliamente este su accionar pol.Ltico y su ubicación con respecto 

a las otras f'uerzaa pol.1.ti.cas del. pai.s. La representación grcifica 

de esta instancia es: 

aftos 
C.. tos Congresos Nacional.as de l.a COB se real.izaron 
1954, 1957, 1962, 1970, 1979, 1984,i987,1989~ 
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2.2. COKFIGURACIOK POLITICO SINDICAL DE LA COB. 

Con la intención de ana1izar 1a con:figuración polit!.co -

sindical de la COB, iniciaremos este apartado haciendo una brev~ 

reconatrución de la composición y 1as :formas d8 integración de :.os 

principales sectores que 1a con:forman, para !.uego proceder a:. 

an41isis de su ubicación pol!~~ca en e!. contexto nac!on~~, toma~cl~ 

como reLerencia ~os ocho Congresos Nacionales de ~rabajadores. 

El propósito de hacer un recuento de :.as acc.iones "'" :.a 

Central Obrera Boliviana en los Congresos se debe quo a ti. 

••ta& pretendemoa ver e1 nivel ~e participación e incidencia ~ue 

tuvo el accionar de la dirigencia obrera dentro de los 

acontecimientos socio-pol~ticos de1 pa~s. Cons!deramos que es~e 

an41iaia nos permitir4 tener una mejor comprensión de su ubicac~6n 

en 1• conLiQuración 4• las ~uerzas pol~ticas nacionalas. 

2.2.1. Composición • integración scctoria1. 

Dentro de 1a Centra1 Obrera Boliviana existe un forma de 

adh••idn di~erente de cada uno de 1os sec~ores, eonde sin 1ugar a 

duda•, loa mineros siempre fueron 1os más dec~a!eos Cefensores y 

••trategaa de1 accionar de1 movimiento obrero_ como se ver.A a. 

contJ.nu.ación. 
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Al. fundarse 1a COB r utilizó como modal.o la estructura 

organizativa de 1a Federación Sindical. de Trabajadores Mineros de 

Bo1ivia (FSTMB) fundada en 1945r debido a que este sector tení.a un 

organigrama que le permitia rel.acionarse de manera democrática con 

1os demás sectores productivos y politicos de1 pais y el. exterior r 

caracter.istica de enlace que le permitió asumir l.a función 

centra1izadora del. movimiento obrero desde antes de la Revolución 

de l.952r convirtiéndose los conductores naturales del 

prolatariador encargados de proponer 1as estrategias y actividades 

de 1os dem.:ls sectores r razón por la cual 1a COB incl.uyó en sus 

,..., !.r.~:tpios estatutario~: :. -·~ ·.·¡s,~ 

" Unidad sindical. de todos los oprimidos y 
expl.otados r en e1 sano de 1a Central 

W Obrera Bol.iviana y alrededor de su 
~~!!:~~?;~tB )el.asista. que es el. proletariado 

Además d• sus relaciones y funciones central.izadoras con l.os 

demás sectores r los mineros se constituyeron en l.a "vanguardia" del. 

movimiento obrero debido a 1os siguientes motivos: sus permanente• 

l.uchas Y con:frontacione~ r antes de l.a Revol.ución Nacional. con el 

gobierno y con 1os entonces duenos de 1as empresas mineras: ?atino, 

Hochschild Y Aramayo; su rol. protagónico durante 1a Revo1ución de1 

9 de abril. da 1952; su decidida resistencia. a. las dictaduras 

mil.itares desde mediados de l.a década de l.os sesenta hasta l.os 

primeros dos anos de 1a década de ios ochenta; adem4s de sus 

~ 2 • Documentos y Resol.uciones del. Quinto congreso Nacional. de 
Trabajadores (1979:17). 
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propuestas globales y de proyección nacional. que l.e permi-:.iaron 

ocupar un sitio hegemónico y central. dentro de la configuración 

sindical. de la coa. Es decir: 

''Ese 1~gar central. en la historia social y 
pol.itica, y en las representaciones 
colectivas, ha sido destacado por l.os 
anal.istas nacionales y extranjeros, 
aludiendo principal.mente a la elevada 
conciencia de ciase y conciencia política 

~:a~~:d~;n~;º~o~~i!Ii~~~~in~~~.~~ch)ª más 

En este sentido, también es importante rem~rca.r que 1os 

.mineros logran convertirse en 1a fuerza contestataria de mayor peso 

dentro del. sistema político bol.iviano, por lo que Lazarte indica: 

Si (l.os mineros] con relación a 1os 
trabajadores del pais eran un eje de 
integración, respecto a1 sistema po11tico 
institucional., fueron siempre un 
componente desoro:ani.zador y contestatario. 
Los momentos de crisis del. sistema, casi 
siempre fueron acompaftadoa por 
movilización armada y/o acciones directas 
de 1os trabajadores mineros. Por e11o 
mismo, se conatituyeron en l.os adversarios 
:~~iví::;.!'.l.(4f) de la el.ase doml.nante 

D• todo l.o explicado puede deducirse a1 motivo por el. que 

de•d• l.a creación de 1a COB, 1a representación proporcional de l.os 

mineros en las diferentes instancias de la estructura orgánica de 

¡¡ Jorge Lazarte (mimeo 1987:11). 

11 J:bid., p.l.O. 
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la central Obrera nunca fue cuestionada, privilegio del que no 

gozaba ninguna de las demás federaciones sindicales, quienes 

siempre disputaban su proporcionalidad representativa buscando el 

apoyo de la Federación de los Mineros. 

Es más, la hegemonía de los mineros puede ser más claramente 

va1orada si observamos que los puestos directivos que tienen dentro 

del. Comité Ejecutivo Nacional de la COB son los de mayor 

importancia dent=o del organigrama, i.e. la Secretaría EJecutiva, 

la Secretaria de Relaciones Internacional.es, l.a Secretaria de 

Organización, la Secretar~a de Defensa Armada y la Secretaría de 

Seguridad Industrial. ( 4:) 

Un aspecto ~ue por el momento sólo deseamos mencionar, ya que 

posteriormente haremos un anál.isis más minucioso, es el hecho da 

que durante mucho tiempo se pensó que la fuerza da l.os mineros se 

derivaba ~nicamente del car4cter estratégico de la miner1a en la 

economía del país; sin embargo, "es necesario agregar que dicho 

sindicalismo se nutre de 1a sociedad minera articuiada alrededor 

de1 campamento o enclave, fuente de cohesión social. y origen de 

capacidad de presión da los mineros". (H) 

¡; Jorge Lazarte (1987:199). 

Francisco Zapata (mimeo 1987:1). 
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Resul.ta indudab1.e que l.os mineros, al. compartir un espacio 

común tienen más faci1idades para crear y reproducir su tradición 

y cul.tura, orientada real.izar acciones co1ectivas y de 

cooperación por el. só1o hecho de tener que convivir y 1idiar con 

l.os mismos problemas circunscritos a los campamentos mineros. 

Ningún otro sector tiene estas caracter1sticas, ya que " [ l.os 

mineros] ais1ados en distritos remotos, ni siquiera sufren el. 

asedio si.ste1nático de ciertos factores de descl.asamiento, que 

operan en l.a superestructura, como l.os pral.etarios de 1as ciudades 

-1os fabri.1es, principa1mente- que, minor1a in~ima acorral.ada por 

e1 gran número de1 1umpen y l.as capas medias, padecen un verdadero 

bombardeo de 1.os mitos, l.as mistificaciones y l.as predi.l.ec:cionea de 

l.os sectores urbanos, cuyo l.ujo consiste en huir de si mismos, en 

al..ienarse". ( '1) 

Cada sector, pues, se rel.aciona de manera diferente con 1a 

COB. Dentro de la el.ase prol.etaria l.os mineros tienen 1a posición 

mil.a radi.ca1, seguidos por 1os fabril.as, cuyas acciones son m6s 

cautelosas que 1as de l.os anteriores pero a su vez m6• 

contestatari.as que ias de 1oa demás sectores prol.etarioa.. Por 

ejemplo l.o• ferroviarios y constructor•• siempre mostraron una 

posición m4s pragm4tica y, en determinadas 6pocaa, ••ubicaron m4• 

cerca del. poder estatal que de 1a coB. (n) 

¡; 

I! 

René Zavaiata (1967:pp .. 71-72). 

Jorge Lazarte (1989:200) .. 
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Detrás del. pro1etariado están l.os sectores de 1as ciases 

medías, cuya principal. caracter~stica es su diversidad, ya que en 

este grupo se hal.1an representados todos 1os sectores que no están 

directamente re1acionados con ].os medios de producción. En esta 

c1ase, al. igua1 que en 1a pro1etaria, existen diferentes grados Y 

formas de adhesión a 1a coe. siendo una característica com'1n a 

todos el.J.os su pragmatismo corporativo basado en 1as circunstancias 

coyunturales. Los sectores m&s activos dentro•de esta clase son 

l.os maestros, l.os bancarios, l.os trabajadores en 

tel.ecomunicaciones, los periodistas, l.os estudiantes y los 

univeraitarios. 

Es posibl.e detectar cómo los diferentes sectores que conforman 

esta el.ase han tenido distintas formas de rel.acionaraa con el. poder 

estatal. y con •1 movimiento obrero. Por ejemp1o, 1oa maestros 

iniciaron una hue1ga contra el. 9obierno de Paz Esten••oro en 1964, 

que coincidid con el. descontento da l.os dem4s sectores l.ogrando su 

posterior derrocamiento. Loa trabajadores de J.a prensa asumieron 

una posición m4s decidida contra Banzar, deapu•a de que el. gobierno 

persi9ui6, exi1i6 a periodista• y coartó 1a l.ibertad de prensa, 

11evándo1os a tomar una.. posición m4a definida en sus re1aciones con 

1a COB; l.os universitarios probab1emente son a1 ~rupo que m4s cerca 

ha estado de1 movimiento o~rero, pues desde fines de 1os sesenta 

~ueron l.os encargados de ayudar a promover 1a reorganización de1 

movimiento sindica1, faci1itando 1as au1as universitarias (que 
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tienen autonomia). como 1ugares de 'lncuentro y refugio para 1os 

sindical.ist~s. ( H) 

aesul.ta innecesario continuar enlistando l.as rel.acion-as de 

cada uno de l.os componentes de esta el.ase. ya que todos 

participaron de manera diferente segan la coyuntura pol.ítica. Sólo 

deseamos agregar que las organizaciones popul.ares -que incl.uYen a 

l.os inquil.inos, comerciantes, artesanos, junt3S de vecinos, 

vendedores tle p~r i.ódicos y no videntes- siempre tuvieron una 

participación rn4s baja en l.as movil.izacionas y asambl.eas de l.a COB, 

demostrando que su adscripción a l.a COB es principal.men~e por la 

qarantía que significa el. respal.do de esta organización en momento3 

de confl.icto. 

La importancia estratégica de l.a el.ase media es su 

significativo nümero de afiliados y l.o imprescindibl.e de su 

adhesión a l.os paros y bl.oqueos determinados por l.a COB, ya que sin 

su participación l.os métodos de l.ucha de l.os trabajadores queda.rian 

circunscritos a l.as minas o en l.os l.ugares de trabajo de los otros 

sectores pral.etarios; su participación en l.os paros y 

movil.iza.ciones permitió afectar l.a cotidianidad de l.a vida en las 

ciudades. 

Jorge Lazarte {1989:204). 
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En cuanto al sector campesino, sus caracteristicas sindicales 

no son 1as norma1mente imputadas a los sindicatos, ya que no surgen 

de 1as fábricas o empresas, ni tienen contingentes de asalariados 

y sus reivindicaciones no están basadas en estab1ecer mejoras 

sa1aria1es o interceder en 1as relaciones obrero-patronales. El 

hecho de que 1os campesinos sean los dueños de sus tierras y tengan 

como trabajadores " su propia fami1ia determinan 1as 

caracteristicas propias de1 sindl.ca1ismo agrario 1oca1 cuya función 

es fundamentalmente organizativa y po1ítico-administrativa dentro 

de 1as comunidades campesinas, en las que todos. los jefes de 

familia de la comunidad tienen que ejercer el cargo de Secretarió 

General de1 Sindicato local, como un servicio o?liqatorio. 21 

cargo lo ejercen en forma rotativa y por un año según la ubicación 

de su terreno. 

Estas peculiaridades sindicales del sector campesino hacen que 

su relación con la coa haya sido fluctuante y en ocasiones de 

verdadera confrontación. Es decir, inicialmente, los campesinos 

participaron activamente con los mineros en 1a Revolución Nacional. 

pero de•pullis de la obtención de sus tierras su adscripción y 

captación por el gobierno fue evidente. En 1965. sus dirigentes 

firmaron el Pacto Militar-campesino, hecho que produjo su 

distanciamiento del movimiento obrero. Recién en 1974, después da 

qua al gobierno de Banzer congeló los precios de los productos 

campesinos y reprimió l.os l.evantamientos de los agricul.tores 

(históricamente conocidos como 1a matanza de Tol.ata y Epizana), l.os 
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campesinos rompi-eron e1 Pacto con 1os mi1itares y da 1976 a 1978 

empezaron a o::-ganizarse c1.andestinamenta al.rededor de 

Confederación ~aciona1 de Trabajadores Campesinos de Bo1i.vi.a 

{CNTCB). 

Esta trayectoria de 1os si.ndi.catos campesinos ha si.do e1 

principal. obst4:u1o para que e1l.os asuman una posición más 

ventajosa como sector dentro de 1a COB, ya que si bien es cierto 

que cuanti.tativa:nente es el. mcls importante, cua1itativar:;ente se 

caracterizó por su sometimiento al. gobierno, siendo recién en junio 

de 1979, cuando fun~an 1a Confederación Sindical. Unica de 

Trabajadores Ca::-.pesi.nos de Bo1.ivia (CSUTCB) y empiezan a actuar 

como una organiza:ión independiente de 1as injerencias del. Estado. 

Lo anteriormente exp1icitado nos conduce a concl.uir que l.a 

relación de cada sector con 1.a COB var:ia seg~n su carclcter social. 

y de acuerdo a las circunstancias pol.:iticas; aunque sin l.ugar a 

dudas, entre todos l.os sectores adscritos por el.ases, 1os más 

estab1es han aido 1.os de l.a el.ase pro1etaria y entre 6stos 1os 

mineros, quienes siempre actuaron con una visión gl.oba1. y desde una 

perspectiva nacional. condujeron y apoyaron 1.as decisi.ones de 1.os 

dem4s integrantes de 1a COB. Al. decir de Lazarte: 

"De modo gl.obal. puede decirse que diferenciamos 
dos maneras distintas de acción de 1.a COB, según 
1os momentos po1~ticos; una, l.a de repl.iegue y, 
otra de 1a irradiación nacional.. En ia primera 
1.a re1ación de 1.a mayor:ia de sus sectores 
componentea ~s débil., defensiva e instrumenta1. 
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En 1a segunc!a, cuar.t'!o :.a con es ur. acto1: r.~c!.o:-.a! 
con capacidad de formuiación y racepci6n nac~ona1, 
la relación es f'uert.e; ofensiva y ex;>resiva da1 
se:iti;n.i.ento c!a fuerza ~· u:-• .!.e.ae. de 1os s.;,c:.o:-es 
suba!.terr..os. S6:.~ !.os :r.!.neros ;:i;.iC!ie=c:-. c.;1T.!:>!.na= 
los dos t!ro~ de =e!a:i6~, s!.n disociar1os, y ser 
en 1os mome&~os de rer:.ie~ue o~rero, la forta1eza 
inconmovib1• de 1a COB; mientras que en el otro 
de irradiación naciona1, su fuerza de arrastre. 
Mo en vano 1a COB debe a los mineros su forma 
de organización, funcionamien~o, su poder y 
aua 1!mites". ( :. ) 

2.2.2. UBXCACXOK POLXTXCA DE LA coa. 

Indic.tbamos c¡ue en Bo1ivia la COB siempre fue a:.go rn4s que una 

centra1 de trabajadorea porque sus caracteristicas fueron, ad•m4s 

de 1a uaual instancia defensiva ae los sindicatos que la componen 

en el seno del Estado, el espacio dor..de el sin~ica1ismo org3r..iza~o 

operó como un pacto poli':.ico ca¡:>a~ de incidir y con!'rontar :.as 

decisiones de1 gobierno y de las otras fuerzas po:l.iticas del. pa.is. 

<s:i 

En eate apartado, intenta:;ernos reconstru!.r J.as formas de1 

accionar politico de esta orgar.!.zación, con el. propósito de obtener 

una mejor comprensión de su ub~cación dent~o da :a config~ració~ de 

laa f'uerzas pol~ticaa en •1 &~bito naciona~. 

l:bid., p. 188. 

Jorge Lazarte (1989:180). 
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Consid•ramos que para pod•r apr•ciar •1 accionar po11.tico d• 

l.a COB y de sus inteorant•• conviene tomar como ej• ana11.tico 1oa 

aspectos mal• r•1•vant•s suscitado• en 1o• con9r••o• Maciona1••1 por 

ser 1as instancias que habrilin de darnos pauta• si9ni:ficativaa 

acerca de l.as tendencias aoeio-po11.tica• que ••t4n en juego. tanto 

•n e1 seno de la central obrera como en el contexto naciona1. 

A) PRXHBR CORGRBSO RACXORAL DB TRABAJADORBS 

(31 de octubre ai 17 d~ nov~embre de 1954). 

Antes d• incursionar en 1aa particu1aridad•• de este Con9r••o 

de Trabajadores. es importante remarcar que a1 in~reso del 

movimiento obr•ro a l.a vida pol1.tica nacional. •• inicia con 1a 

Revo1ución Maciona1 del. 9 de abri.1 de 1952 1 donde: 

52 

" ••• en torno a1 Movimiento lfaciona1iata 
Revo1uct.onario (MMR) se producen dos 
hecho• real.mente cl.6aicoe -afirma 
Zavaleta- no hay duda ninguna de que (•1 
M•R> rec:1utó • .la inmenaa mayor1.a de1 
paf.a 1 y baa~a loa que fueron aua mA• 
•i•t•m,ticoa adveraarioa ban reconocido 
que fue indiscutibl•ment• •1 1116• grand• 
partido popular que ha conocido Bolivia ••• 
•• un hecho. por otra parte, que loa 

~~~!~~~ª i~ª~~~•ni.Z:,~~-~~~i.o•':t.:'8::a" ~ (sli) 

Ren• Zava1eta (1974:81). 
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con 1a fundación de 1a COB (17 de abri1. de 1952), •l. 

movimiento obrero irrumpe con mayor ~mpetu y de forma or9anizada en 

l.a vida pol.j,tica naciona1, especia1ment• despu•• de "11.amar a una 

mani~estación obrera, considerada como l.a mayor de todo el. tiempo 

d• 1• Revol.ución Nacional., con •1 fin de exigir l.a inmediata 

nacional.izacidn minera" t 5l}, pueato que •1. 9obierno continuaba 

di1atando l.a concreción del. proyecto d• nacional.ización, l.o que 

daba l.ugar a que 1oa e~preaarios saboteaaen 1a producción. 

Reci4n el. 31 de Octubre del. miamo afto, el. 9obierno del. HNR 

dictó el. "t;'ecreto Ley qe lfaciona1izacidn de l.aa Minas, bajo contro1 

obrero" (U), d•spu•• de l.a• presiones ejercida• por e1 movimiento 

obrero para 1a impl.antación de dicha 1ay. 

Otra medida aocia1 instaurada por el. MftR y que •• importante 

reaarcar por no tener precedentes en Am•ri.ca Latina, ~ue l.a 

inatauracidn del. Control. Obrero, a 1oa doa mesea de 1a 

nacional.ización d• l.•• minaa. Las funciones del. "Control. Obrero 

conaiatj,an en que l.os repre•entant•• de l.o• sindicato• accedj,an al. 

conoci•iento de 1•• t•cnicaa de administración de empre••• y a 1.a 

Ei•cal.izacidn de l.oa ac.tos de l.a tecnocracia y l.a burocracia" ( !! ) • 

La i.111pl.antación de1 Control. Obrero i.nati.tuciona1izado fue 

po•teriormente ap1icada a 1•• empresas ••tata1•• d.e Yacimiento• 

:1 

5C 

Snriqu• Pinot y Mariano Baptiata G. (1980:573). 

Ib~d., p.573. 

Ib~d., pp.573-574. 
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Pecro1i.f.eros Fi.sca.1es Bol.ivianos (YPFB) y a la Caja ~acional de 

Seguridad socia1 (CNSS) •. 

También se crearon l.as mil.icias armadas,. con:formadas por 

minero•, e•ta instancia sustituyó l.as :funciones d.el Ej•rcito 

(cl.auaurado por el. HNR) convirtiéndose en el. brazo armado del. 

gobierno. 

Bn eate contexto socio-pol.itico se rea1iza el Primer Con~reao 

Nacional. de Trabajador••,. donde l.oa representantes. de la Centra1 

Obrera Boliviana aprueban como l.a base de su "Programa Id.eol.óiaico" 

l.a "Decl.aración de Principios",. demandando de1 gobierno d•1 HNR: 

"la recomposición de su gabinete para incl.uir una mayor 

participación de ioa trabajadores; el establ.ecimi•nto -mediante 

l.ey- d• cabil.do• abierto• para control.ar y estimul.ar a lo• a1cald•• 

y pre:fectoa; f.acul.tad de la COB de cambiar o renovar •1 mandato d.• 

l.oa M~nistros obrero•; intervención ef.ectiva en el gabinete 

nacional. de cuatro aecretarios del comit• Ejecutivo de l.a coa con 

derecho a voz y voto; nueva e•tructuracidn org•nica d•1 pa:ta 

anul.ando •l arcaico •i•tema par1amentar:Lo; control obrero con 

derecho a veto en toda• la• actividad•• de trabajo; ocupación d• 

l.aa a1caldias,. prefecturas y sub-prefecturas por trabajadores 

desi.9nado• por l.a COB" .. (U) 

li Jorge Lazarte (1989:24) .. 
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E1 sdl.o hecho de que e1 movimiento obrero e1aborára este tipo 

de demandas y que el. gobierno de1 HNR l.as hubiese aceptado, nos 

demuestra que 1as acciones de 1a COB eran primordi41mente 

prepositivas y de injerencia directa en la toma de decisiones de 

l.aa distintas instancias gubernamental.es Y no únicamente 

contestatarias. A1 decir de Guil.l.ermo Lora: 

''A partir del. 9 de abril. [de 1952), l.os 
sindicatos más importantes tomaron en sus 
manos 1a so1ución de 1os probl.emas vital.ea 
y l.as autoridades (HNR) no tení.an m.:ls 
remedio que - aometerae a. sus decisiones. 
Son estos sindicatos los que actuaron como 
órganos de poder obrero y pl.antearon el. 
prob1ema da•l.a dual.idad al.as autoridades 
l.ocales y nacional.ea. Directores da l.a 
vida diaria de las masas, se rodearon da 
atribuciones lagi•lativaa y ejecutivas 
(poseen fuerza compu1siva) para ejecutar 
l.aa decisiones • incl.uao 11.aqaron a 
administrar justicia. La aaambl.aa 
~!n:~~:!m!ª a~~~~f~;~e. ª(st1ª suprema l.•Y y 

Sin l.ugar a dudas, al. inicio de l.a Revo1ucidn Nacional., l.a• 

posturas de 1a coa ten.tan mayor inf'l.uencia y preaión sobre l.aa 

decisione• de1 gobierno del. MMR, que ae refl.eja en 1o• 1ogroa 

obtenido• durante 1~• primeros dos aftoa de esta gestión 

gubernamenta1, por eje~pl.o: l.a instauración del. Decreto Ley para 1a 

nacional.ización de l.aa empresas minera• de Patifto, Hochschi1d y 

Aramayo; 1a dotación de armamento a mineros y campesinos con l.a 

subsiguiente creación de las m11icias armadas al. mando de l.a COB en 

57 Ren• Zava1eta (1974:84-85). 
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su•titución del Ejército Nacional; la institucional.ización 

imposición del. control. obrero en 1as empresas estatales; la 

ejecución de 1a Reforma Agraria dotando tierras a los campesinos; 

1a incl.usión de cua1:.ro obreros en e1 Gabinete Ministerial. y su 

activa participación en las decisiones políticas del. país. 

"La coa -afirma René zavaleta- era sin 
duda un órgano estatal., un soviet .•• Era 
un au~éntico órgano estatal, pero el 
sindicalismo ser4 l.a forma de concentrarse 
que 5dquirirá, en esa instancia, el 
triun!o sin contradictores de la corriente 
::~~~~:n~~r~;0 ,~:'(\s ;••a•, en ausencia d•1: 

Así, la dualidad de poderes de l.a COB y e1 HNR, durante lo• 

primeros ados ~e esta gestión gubernamental. (1952-1956) era 

evidente, haciendo que ambos se viesen como parte de 1o mismo, ya 

que en cuanto a sus bases l.o eran. R9tomando a Zavaleta: ---

55 

5¡ 

"En l.oa primeros aftos, l.a dualidad de 
pod•r•• de l.a Revol.ución Bol.ivi.ana parecia 
una dupl.i.cación. LA• b•••• del M!fR y 
l.aa de .la COll eran; en 10 humAno, l.aa 
mi•maa y nadie puede a1iar•e a si. mi.•mo 
:~:~raccrg:.f.•c ~J > ia base de una 

Ren• za·.ra1eta (1974:85). 

Ren6 Za.val.eta ( 1967: 138). 
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El poder dual. o la coqestión de la COB tuvo una e.fimera 

duración, ya que después de cuatro aftos l.a correl.ación de fuerzas 

entre el HNR y la coa había cambiado significativamente, o sea, al 

inicio, "Paz Estenssoro no era más que un prisionero de la coa. 

Sin embargo desde 1956 esta rel.ación se invier~e. y la COB pasa a 

ser prisionera del. HNRº. c6º> 

Bste cambio de las formas de relación de l.a cae y el. HNR, est4 

intimamente vincu1ado a1 hecho de que entre 1os aftos 1954 y 1957, 

el país estaba confrontando una serie de problemas económicos, 

sociales y politicos, que provocaron el descontento y las primeras 

manifestaciones :!e protesta de l.a ciudadania contra el. gobierno 

popul.ista de Paz Estenssoro. 

El. prob1ema económico, traducido en una severa crisis fue el. 

factor m4s siQnificativo para el. debi1itamiento del. proceso 

revo1uci.onario, ~or las ai9uientea razone•: el desproporcional. 

aumento d• costos presupuestalea del gobierno en loa pro9ramaa de 

diversificación productiva; la indemnización a 1oa ex 

propi.etarioa: Patitlo, Hochschild y Arama.yo (il) por 1aa minas que 

5J. I:bi.d. , p. 87. E1 por qué de este cambio ha sido ana1izado 
por muchos autores, el hecho en si. amerita un estudio minucioso, 
sin embargo y a pesar de estar conscientes de e11o nosotros no 
habremo• de dete~ernoa en este aspecto. 

il. Las sumas recibidas por l.as empresas nacional.i~adas fueron: 
Grupo Patifto .•.•••.• sus. 2.283.175.54 
Grupo Hoch•child .••. sus. 2.164.620.41 
Grupo Aramayo .•••••. sus. 1.317.574.68 
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1as fueron naciocs1izadas; el. incremento del rubro sal.arial. por l.a 

c:ontratac:i.6n da .. _.arios mil.es da obreros en l.as empresas minaras 

estatal.as; l.a oto:-9ac:ión da al.imentoa a precios subsidiados a t.odos 

l.os trabajadores mineroa a trav'• de l.as pul.per~as. Gastos que 

~uaron adjudicados y sustraidos en su total.idad, da l.a• cuanta• da 

l.a Corporación Minera de Bol.ivia (Coraibol), ll.nica empresa con 

capacidad produc:~iva para l.a exportación, l.a. que ant•• da su 

creación ya ten.ia e.l probl.ema de l.a baja de l.a cotización del. 

estallo (principa1 producto de exportación) en el. marcado 

internacional.. ( :: ) 

Aunado a ast~• 9aatoa que mermaron el presupuesto nacional., 

••tuvo al. hecho de qua a partir de l.a Nacional.i.zación de l.aa Mi.nas 

y l.a impl.ementaci.ón da l.a Reforma Agraria hubo una marcada baja en 

l.a producción minera· y agropecuaria, lo qua incidió en 1a 

disminución da l.aa exportaciones y el. aumento de l.as importaciones 

(habi•ndo•• impor~ado principal.mente a1imentos). 

Lo anteriormente mencionado, oca•ionó una el.evada inflación 

con l.a conaiguianta aparición del.. agio, l.& eapecul.ación y el. 

mercado paralaJ.o para -la compra y ven~a de divisas extranjera.• .. 

S•g~n 1os datos obtenidos por Lazarte: 

IUS. 5 765 370 63 
Ver WaJ.ter Guevara Arz• (1955:56). 

62 . :tbid., p. 29. E1 precio de1 estatlo bajo de sus. 1.21 en 
Octubre d.• 1952 a SUS. o. 78 por l.ibra. fina ( pro:ttedio mensual. da 
agosto de 1953). 
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11 B.1 proceso inf1acionario tuvo su primer 
impu1•o de gran intensidad en 1953; 
alcanza un promedio de 147.6• anual. en e.1 
per1.odo 1952-56 1 vale decir1 el más 
e1evado hasta entonces en la historia 
bo.1iviana ••• Las disponibilidades 
monetarias en manos del p~b1ico subieron 
en 20 veces entre fines de 1952 y octubre 
de 1956. ?or su parte, 1a cotización 
oficia1 del dó1ar fijada en 60 bo1ivianos 
en 1950 cambió a 190 en mayo de 1953, 
vigente hasta 1956 1 lo que no reL1ejaba e1 
cambio real, le1.do de modo aproximado por 
e1 mercado paral.e1o, donde el. dd1ar •• 
cotizaba en 1os primero• meses de 1952 
entre 210 y 215. A 275 a fines de este 
mismo ano hasta llegar a 10.000 y 1L.OOO 
entre septiembre y octubre de 1956. <'.:) 

En •1 orden socio-po1:1tico, e1 9obierno da Paz Bsten•• 

presionado por conseguir 1a ayuda económica de1 gobierno de 

Estados Unidos 1 inició una serie de modificacio.nes a 1as· propue•taa 

inieia1es de l.a Revo1ución. Por ejemplo: empeZó a ejercer una 

po.11.tica m4a ••tata.1 que aindica1; obtuvo e.1 contro.1 directo y 

e~ec:tivo sobre los ministros obreros y 1011 representante• de1 

proietariado en laa c4maras 1egis1ativas. Cabe recordar que 1os 

cuatro Ministros obreros eran a au vea miembro• del partido, por 1o 

que estaban sujetos a 1•• deC:isionea y conaigonas de.1 comando 

Po.1~tico Naciona.1 de.1 MNR. 

Hitche.11 considera que como reapuesta a eata crisia 1 •1 HNR 

readecud au coa.1icidn con 1a COB e inicid un proceso de rep11egue 

en detrimento d• 1as maaas que 1• hab1.an 11evado a1 poder. Dice: 

¡¡ Jorge Lazarte (1989:26-27). 

77 



Loa 11dere• naciona1ea de1 MMR •• 
recractaron por 1a d.efenaa de 1a c1aae 
media. Siendo ahora 1o• "objetivos 
naciona1ea comune•" # aque11oa que 
coincidi.an con 1as preocupaciones de l.a 
burgueai.a urbana: eatabi.1ización 
económica# reducción de l.aa cuotas de 
poder de 1os aindicatoa # campafta por e1 
deaarro11o económico con una amplia 
apertura para 1a inversión extranjera. 31 
poder dentro de1 gobierno y d•1 partido 
fu• rediatribuido de 1oa grupo• 
d• int•r•• d• 1aa c1a••• bajas a las 
•titea de las el•••• mediaa, giro que aer• 
nuevamente reflej•~o en la org:anización 
interna de1 HlfR". ( =1 ) 

E1 6 de agosto dw 19S6r se inicia la segunda gestión de1 HNR 

bajo 1a dirección de Hern6n Siles zuazor a quien l.• deleg:aron 1a 

dificil tarea de aplicar el Programa de Estabilización Económicar 

di•eftado y el.aborado por •1 asesor del Fondo Mone~ar~o 

Internacional# Jackaon Eder, cuyos 1ineamientoa tulsicos iban en 

detrimento de l.os sectores asa1ari.adosr ya que contemp1aban: 

congelar loa salarios por un afto# incrementar las tarifas de lo• 

aervic~os públicos, estatales, municipales o privados, quitar 1oa 

aubai.dioa estatal•• de loa art.iculo• d• consumo btlaico, todo J.o 

cua1 si.g:nificaba un awn•nto en •1 costo de vida. tiS) 

Al. interior del MllR, el nombramiento de Sil•• Zuazo y la 

aplicación d•l Prog:rama de Estabi.1ización Monetaria aigudizó 1• 

existente división d• aua integrante• r especia1m•nte entre el 

15 

Criatopher Mitch•ll (1977:7). (Traducción propia). 

JorQ• Lazarte (1989:29). 
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principa1 dirigente sindical., Juan Lechi.n Oquendo (secretario 

ejecutivo del.a COB), y •1 recientemente el.egido Preaidente. 

B1 •ecretario ejecutivo de la coa y ex-ministro de minaa se 

comprometió a apoyar y hacer cumpl.ir el. pro9ra111a económico diseftado 

por e1 rondo Monetario I:nternacional. y a su vez incitaba a1 

movimiento obrero a que ae oponga a1 gobierno de Sil.•• zuazo. 

Por su lado Sil.e•, conaciente de l.a oposición y del. carisma de 

Lechin, decidió restarle infl.uencia dentro del. partido y de l.a coa. 

Para e11o buscó apoyq de ·l.os integirantea del. HMR que le habian 

demoatrado au l.•al.tad y de J.oa que •e oponi.an a 1a dual.idad de 

poderea; para aocavarl.• •l. poder sindical, Sil.es util.izó todo tipo 

de artimaftaa para dividir a 1a coa; por ejempl.o, acentuó l.a 

deaconfianza y el. re .. ntimiento entre l.oa dirigentea.aindical.ea, 

con l.o que J.oi¡¡ró que se iniciara la división entre aectore•, 

ofreciendo a lo• m•• deaventajado• oportunidad•• sobre 1oa que 

estaban m4• fortalecido• dentro de l.a central. obrera. 

Sn awna, en un l.apso -entre Congreao•- menor a l.oa tres aftoa 

la Centra1 Obrera Bol.Lviana tuvo que modificar au inicial. postura 

propo•i.tiva y d• injerenci.a directa •n 1•• deciaion•• 

i¡¡ubernamental.e• por 1a contestataria, ya que •e vió re1e9ada por el. 

viraje del enfoque aocio-pol.i.tico de1 i¡¡obi.erno de Paa S•tena•oro, 

pl.asmado en el. cambio de al.ianaaa HMR-COB por el de MICR

Representant•• c!e 1a Claae Medi.a. Tambi6n jugó un pape1 importante 
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para el. cambio !• l.a ubicación pol.:1.tica de l.a coa :.a. pol.:1.ti.ca 

económica impl.a~~sda. por el. gobierno. dado que la instauración de 

este pro9rama ~=onómico denotaba l.a rel.eqación del. proyecto 

"revol.ucionari.0 1
•. as!. como el sometimiento del. HNR a l.a.s p:--esi.onas 

del. gobierno da Estados Unidos y a las decisiones del Fondo 

Monetario Interr.scional.·. 

Ce igual ~~nera. la división existente en el. seno ~•l HNR y 

tra.~sfer!.da a :.3. ces por el i;)ersonalismo y caudi.l.lismo. del 

?residente Sil.es zuazo y del dirigente sindical. .Juan t.echi.n 

Oquendo. generó ~s confusión y desconcierto dentro del. movimiento 

obrero. ya. que p~:a l.as bases l.a organización sind.i.cal. y el. partic!o 

eran :.o mi.amo. ;:or lo que se ahondaron l.as pugnas entre l.os 

di.ri~entes, prod·..:.:iendo conf1ictos int.ersectorial..es que provocaron 

fisuras en el. mo·.rimient.o obrero. como se ver4 a continuación. 

B) S•GUlllDO CORGRBSO RACXORAL DB TRABAJADORES 

(1 a1 ~• de junio de 1957). 

El. Segundo c~ngre•o r•fl.eja l.a inminent.e división entre los 

di.rigentes de l.a COB -1.a que como vimos :fue promovida por Sil.e• 

Zuazo-. cuya evi.<!snci.a •• percibida en los pl.anteami•ntos pol.iticos 

para la conducci=~ de ia COB. surgiendo cl.arament.e do• ~rupos: lo• 

•egui.dor•• de Le:hi.n, a.grupados •n •l Bl.oque Revol.ucionari.o que 

eran el. al.a "izc¡-..:.~•rda" del. HllR, y los que apoyaban a Sil.ea zuazo 

•n •1 Bl.oque Ree.structurador, para •l caso •1 al.a "derechista". 
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T&mbi4n se produj~ una esci•idn entre 1a• c~pu1as directiva• y los 

r~presentantes d~ base de 1oa sindicatos, siendo 1as demandas e 

intereses fundamentales d• 1o• ü1timo• •1 an41i•i• de 1os efectos 

y consecuencias ~•1 Programa de Estabi1ización Monetaria, mientras 

· loa diri9entes buacaban la conso1idación politica d• au respectivo 

b1oque. 

Durante 1os b1oques Revo1ucionario y 

aeastructurador del M~R, enfrentaron sus diferencias a1 momento de 

votar por 1•• reso1uci0nes, especia1mente aqua1la• amanada• da la 

Comisión Politica y la, Comisión Econó•ica, haci•ndo•• m•• evidente 

su distanciamiento al elegir al comit• Ejecutivo Nacional. 

La Comisión Politica, deapu6a da estudiar y discutir todas l•s 

propuaataa da raao1ucionaa qua lea ~uaron entreQadaa, presentó a la 

A••rabl•a traa reao1ucionea: 

1. T•r••• y ProGraaa• del Proletariado Minero para Impuiaar la 
Revolución 9o1iviana, promovido por el partido Troakiata POR 
d• la 1~naa aravo-oons61••· 

2. Proyecto de Pro9saaa y Ratatuto Or96nico de la COB, 
promov~do por •1 •1oque Raaatructurador. 

3. La Taa~a Politica de la coa, promovida por al B1oque 
aevolucionario. 

La P1anaria •limin6 por votación mayoritaria 1a primera 

reao1ución, quedando 1a Tesis Pol~tica de la coa como la re•o1ución 
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aprobada por l.a mayor1.a, y una pequena minor1.a a favor de 1.a 

r••ol.ucidn propuesta por l.os seguidores de Sil.es Zuazo. (::) 

Bn l.a Comisión Económica todos l.os sectores coincid1.an en que 

l.a petici.ón m.!s importante ara. el. aumento sal.arial.. l.as diferencias 

surgieron fundamental.mente en l.as estrategias para l.a obtención de 

su demanda del. incremento da 300•. 

Es decir. el. al.oque Revol.ucionario propuso el. llamamiento a 

huel.g:a en un pl.azo de 15 dias para que el. Gobi•r~o otorgara •1. 

aumento sal.arial.. A su vez. el Bl.oque R•••tructurador. apoyado 

principal.mento por l.os ~arroviarios. constructores y petrol.dro• •• 

opuso a 1a huiel.ga anunciada para el. 1 • de jul.io de l.957_. y propuso 

un estudio sectorial. para sol.icitar un aumento pr~porcional.. aegún 

l.aa ventajaa y deaventajaa de cada sector. Loa r•••tructuradorea, 

al. igual. que l.a mayor~a de otros aectorea. no ten~an acceao a 1•• 

pu1per1.aa ni a l.os al.imentoa subvencionado• como l.oa minero•. pero 

inf'l.uyd •n su poatura l.a promesa de Sil.•• de otorgar1•• l.os 

ministerios adjudicado• al. sector minero. 

Lech.1.n y aua seguidor•• denunciaron el. "sectarismo de.1 bloque 

reeatructurador" tratando de convencer a los dem4s delegado• para 

que votaran por su propuesta. poniendo a1 descubierto 1• actitud 

diviaion~ata de.1 Gobierno. 

¡¡ Jorge Lazarte (1999:33). 
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Ante 1a pcsición del bloque revolucionario. Si1es Zuazo 

so1icitó ai Congreso que 1e permitiera exp1icar 1as razones por las 

que no se podia efectuar •l aumento sa1~ria1 y 1os motivos por 1os 

que debia aplicarse •1 Pro9rama de ~stabi1ización Honet5ria. B1 

Congreso admitió la participación del Presidente y a pesar de su 

elftOtivo diacurso -donde Sil•• sefta16 q~• en caso de no contar con 

•1 9poyo de los i~tegrant•• de la COB. •l pr•f•ria renunciar a au 

cargo antes de "continuar con una pol.1.tica infl.acionaria"-. 1a COB 

ratificó la hue~•ª· El bloque Reea~ructurador desató una ca~~sfta 

contra los seguidores de Lechin. El Presidente despu•s de realizar 

una gira para hablar con 1os sectores mAs activos en los 

principales Departamentos. se declaró en huelga de hambre dentro 

del Palacio de Gobierno -medida que le permitió ganar 13 simpati.a 

nacional • inter~acional- y la hue1Qa general fracaaó. 

Con el fracaso de la huelga. •1 desprestiQio de Lech~n •• hizo 

evidente por lo que incluso fu• expu1aado de a1gunoa centros 

mineros importantes. como Colquiri y Huanuni. y 1a COB ingrea6 •n 

un proceao de desorganización y d•scontro1. siendo 1a corr•1aci6n 

d• fuerza• ••ctori•1•• la •iQuiente: 
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CUADRO •• 2 

DIYisro11 POLrTrCA DS LA coa (1957) 

BLOQUE REESTRUCTURAOCR BLOQUE REVOLUCIOlfARIO SINDrCATOS NO 
(SINDICATOS PRo-srLESJ (SrNDICATOS PRO-LECHIN) ALINEADOS 

CONSTRUCTORES HrNEROS .FABRILES 
FERROVIARIOS BANCARIOS 
CHOFSRSS ASALARIADOS SAlfITARIOS 
PSTROLSROS ART&SAlfOS 
GRAPICOS MAESTROS URllAlfOS 
TEL&COHUNICACIOlf y TRABAJADORES DEL 

CORRSOS &STADO 
TELSGRAPISTAS CElfTRAL DS CAHPESilfOS 

SIRINGUEROS 
HARINEROS 

Fuente: Cbriatoph•r Mit9hel.. The Legacy of Popul.i•m in Bol.ivia, p.6·9. 

En esta eta;a l.a coa, inicia un proceao de rapl.iague por ia 

diviaidn aectorial. en el. seno d•l. movimiento obrero y por el. 

reac¡uebrajamiento de au coa1icidn con el. MMR. 

Sil.•• Zuazo apoy4ndo•• en •u triunf'o •obre l.• organi&acidn 

sindical. y al. percibir que l.a coa ••taba en pl.eno proce•o de 

repl.iege al.•ntd la con•tituci~n d• una Central. Obrera paral.el.a. 

1.1.amada Central. Obrera Bol.iviana de Unidad Revol.ucionaria (COBUa). 

La creación de COBUR merecid el. rechazo y •l. repudio de todo el. 

movimiento obrero. incl.u•o de l.o• propio• reeatructuradorea y 

permitid el. real~neamiento de la coa. bajo la consigna de unidad 

de1 movimiento sindical. en contra d• l.as inj•r•nc.1.11a 

gubernamental.••· 



·.::.-

La COB nuevamente consol.idada, reel.igió a Lechi.n como su 1.1.der 

y desató un per:lodo de resistencia activa -huel.gas y 

manifestaciones- que, simultáneamente, debil.itó la economia de la 

comibol. y por ende del. pais. As1., el. Gobierno de Sil.es zuazo tuvo 

qua afrontar un total. de º3. 'ºº huel.gas y •. 700 confl.ictos" (:r), 

centenares de m5rchaa, incl.uida una manifestación de sol.idaridad 

con Cuba, donde se quemó la bandera de loa Estados Unido•. 

Probabl.ement.e, este per .iodo fue uno de 1.os que puso en mAs 

riesgo la unidad de 1a. COB y donde 1.as acciones del. gobierno 

tuvieron mayor incidencia en el. accionar del. movimiento obrero, con 

la conformación del. Bl.oque Reeatructurador y el. intento fal.Lido de 

crear l.a organización paral.el.a: COBUR, adem4• de la eaciaión de 1.os 

repreaentantea de l.as basea sindical.•• preocupadas por 1a situación 

económica. 

Un aspecto importante de •efta1ar •• que en este congreso, al. 

igual. que en el. anterior, l.aa diviaionea entre l.o• dirigente• 

cobistas fueron de caracter ••~toria1, l.o que confirma una vez m~• 

que par• •1 movimiento ubr•ro el. MMR y l.a coa eran parte de 1.o 

mi•mo. Bato tambi6n demuestra que en el. seno de 1.a centra1 Obrera 

Bol.i.viana l.a presencia d• otro• partidos pol.i.ticos era casi 

imperceptibl.e, por 1.o que l.as pugnas estaban circunscrita• a 1a• 

demandas i.ntersactoria1es en e1 partido, posteriormente veremo11 

cómo •stas cambian con 1a incursión de otroa partido• po1~ticoa. 

61 • LUP• Caj:!.as (1988:190). 
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C) TERCER CONGRESO NACIONAL DB TRABAJADORES 

( 1 a1 11 de junio de 1962). 

Este Congreso demostró que ese periodo fue el. de :nayor 

repliegue de la COB; por la apatia que provocó la división de 1a 

COB ori.ginada en el. anterior Congreso y el descontento de las bases 

ante 1as severas ~edidas de1 Programa de Estabilizaci.ón Honetari.a 

del gobierno de Siles Zuazo. Es decir se puede caracterizar este 

per~odo como aqual en el cua1: 

"La coa vive su ostracismo obrero; 
replegada; en defensiva; y aunque intenta 
formular propuestas na c ion a 1 es ; su 
capacidad de recepción esta fuertemente 
l.igada a los sectores obreros, sobre 
todo mineros y fabriles, con una clase 
media ajena a sus discursos 'le~ un 
campesinado en conflicto con ella".(=·) 

La cae no sólo tuvo que a:frontar el ostracismo de sus bases 

sindicales y sectoriales -donde muchos sectores rebasaron a esta 

entidad matriz decretando manifestaciones y huelgas sin su 

autorización o apoyo- sino que tambit6n tuvo que encarar e1 

faccional.ismo del HNR, que en 1960 se dividió con 1a aparición de1 

Movimiento Nacionalista Revoiuc~onario Auténtico (MNRA), dirigido 

por Wa.1ter Gueva.ra Arce, ideól.ogo del movimiento nacional.ista desde 

1os ados cuarent.3.. :::sta división repercutió en el movimiento 

obrero y especialmente entre los sindica-ces mineros; con 

Jorqe Lazarte ( 1989: 196). 
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confrontaciones y l.uchas armadas entre l.os "auténticos 11 

"idénticos". ~:. tal.ento pol.itico de Victor Paz. C:stenssoro 

evidenció cuar.::!o l.ogró una al.ternativa para el modelo 

movimientista, c:mprometiendo al. dirigente sindical., Juan ~echin 

Oquendo, como Vi=e Presidente. 

La recomposición del. MNR se produce, en efecto (H), pero la 

ruptura de l.a cc~lición con l.a COB es ya un hecho, aunque todav~a 

no declarada ofi:ial.mente. Es decir, la COB ya no es m4s el. poder 

dual. como al. inicio de la Revol.ución, ni tiene l.a fuerza de un 

"órgano estatal"" como en el pasado, también habia perdido el.. 

control sobre l.a el.ección de los ministros obreros desde el. periodo 

del. gobierno de Sil.es, l.os que desde entonces eran el.eg~dos por •1 

Presidente sin ia participación d• la cae, por l.o_qu• en diciembre 

de 1963, l.a FSTM3 real.izó un Congreso donde L•ch~n acusó a1 MNR de 

haber traicionado a l.a Revolución Nacional. y anunció ia necesidad 

de declarar o~icial.mente la ruptura de l.a COB y el HMR. (~~) 

A partir d• este cambio de 1as re1aciones de poder entre •1 

HMR y la COB, •1 movimiento obrero tuvo que modificar su accionar 

po11.tico, ya que "al. no convertirse activamente en e1 Estado, al. no 

aaumir su lide:.5zgo virtual. sobre 1as clases naci.ona1••,. •1 

_ H. En gran medida l.a recomposición del. MNR fue fruto de1 
respal.do econórn~co de l.os Estados Unidos, cabe recordar que en esa 
tiempo se produjo la revol.ución cubana, por l.o que Estados Unidos 
estaba interesad5 en apoyar y atraer a l.os pa~ses que podrían s•r 
a1iados potenci51as de ese pais. 

70 . Como vi:::.os anteriormente a pesar de que en los hechos esta 
ruptura ya se ha~ia dado los dirigentes sindical.es continuaban sin 
querer oficiali:arla. 
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movimiento obrero retrocedió a una etapa economista, l.o que se 

l.1ama si.ndical.ismo puro o sa1arial.ismo, como si no hubier~ 

conquistado el. poder". (7:) 

Desde entonces, rei.teramos, l.a COB deja de ser un órgano 

estatal. con poder de decisión, para convertirse en opositor y en 

diaeftador de estrategias de presión y confrontación contra el. 

gobierno para obtención de reivindicaciones netamente 

sindical.istas y en contra de l.as medidas económicas instauradas por 

Paz Bstenssoro. 

El. programa económico impl.antado por Paz Estenssoro consist~a 

en continuar l.a pol.itica económica de austeridad y sal.arios 

con9el.ados iniciada por Sil.es Zuazo, además de oficial.izar el. Pl.an 

Trianc¡¡¡ul.ar, diseftado . por especial.istas procedentes da Estados 

Unidos. El. Pl.an Triangul.ar radicaba en sol.icitar un pr6atamo por 

30 mil.l.onea de dól.area al. oobierno da Estados Unidos, al. Banco 

t:nteramericano de Desarrol.l.o (Bt::D) y al. gobierno de Al.emania 

Occidenta1, para 1a ranovació~ de maquinarias • instal.aciones d• 

1as minas da estaf'io. ·~Este programa incl.ui.a el. cierre da al.gunoa 

centros mineros, l.a re.ubicación e incl.uso el. despido de al.gunos 

trabajadores mineros. (72) 

Ren6 zaval.eta (1967:139). 

~a1ter Guevara Arce (1955:35). 
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:::l. ?l.an Triangu1ar estaba diseñado como un proyecto ::!e 

desarrollo a larqo pl.azo; sin embargo éste demandaba un elevaCo 

sacrificio de l.os sectores asal.ariados quienes in~ciaron una se=ie 

de paros y huel.g~s exiqiendo el. aumento salarial.. 

E1 sector minero, el rn4s afectado por el despido y cierre de 

l.as minas, inició una serie de huelgas en sus sindicatos l.ocal.es 

prescindiendo Ce ¡a autorización de las cúpulas directivas de ia 

FS~~3 r de 4a CCB. este hecho evidenció el dis~anciamiento e~~=~ 

las cúpulas dire':'t.ivas de l.a Central Obrera y los sindicatos :!e 

base. Estas huel.gas f~eron suficiente motivo para que en agosto de 

1963, Paz Estenssoro suspendiera 1a participación de l.a FSTM3 v ~e1 
Control. Obrero en la to~~ de decisiones en COHIBOL. 

Al. mismo tiempo,· el. gobierno de Víctor Paz hizo detener a 

Irineo Pimentel. y Federico Escdbar, principal.es dirigentes c!el 

Sin~icato da Mineros de Sigl.o XX, los mineros _en respuesta, tomaron 

a 31 rehenes (de los cua1es cuatro eran técnicos norteamericanos 

que estaban poniendo en ejecución el P1an Triangu1ar) y exigieron 

1a l.ibertad de sus 1iderea sindicales. Se evitó el enfrentamiento 

armado deapués de que Lechin 109ró 1a 1iberación de 1os rehenes 'l 

pidió a los confi::.sdos que "apaciguaran" a loa mineroa a través ele 

un co:nunicado. 
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caba s~ftalar que la intervención de Lech~n en e~ta situacién 

fue una prueba !9hacien~e del persc~a¡ismo que se ?ractica en la 

cultura polLtica boliviana, ademas de evidenciar cómo las acciones 

de ~ste dirigen:e sindical i~flu~an en l3S acciones del· movimi9nto 

obrero. 

Con b4Se en lo anterior, podemos observar que la realización 

del ":"ercer Congr&so de Trabajadores estuvo centrada en la discusión 

de las relacione3 entre la coa y el ~~R. donda l~s ~ases sindica:es 

plantearon su manifiesto rechazo a las polLticas gubernamentales y 

se vertieron severas cr~ticas en contra del accionar de los 

dirigentes cobis:as. Todo esto evidenció la creciente dificultad 

de los dirigentes de la central para controiar el descont~nto de 

sus bases y al ~ismo tiempo mantener su relación con el gobierno. 

Otro aspecto importante de resaltar la incursión y 

fortalecimiento de dirigentes afiliados a otros partidos pol!ticos 

en el. seno de l.a COB. Prueba de 8.llo,, es que durante la 

realización de esta congreso, por primera vez -desde la fundación 

de .la COB- .s..l. Comité Bjecuti.vo Nacional lleqan dirigentes que 

decl.aran abiertamente su adscripción al ?artido Comunista de 

Bo.livia ( PCB),, al. Partido Obrero Revolucionario (POR) y a l.a 

Falange Social.is ta 3ol.iviana ( FSB) (2),, este último, principal 

;¡ Jorge Lazarte (1989:45). 
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Farti~o cposi~~r :~l ~~R, aunque si~ u~ r.otor:.o arr31go ~entro del 

~ovi~iento obrerc. 

E:ste Con-;-re:=: po:=i.3 ,;;er -::a.r:s.c":.arizado c=rr:o ·..1.n·:> :!e :;.=s de 

:r.enor -:.ras.::::ender.=:.a :!en-:.ro d'<!l conjunto .:!a Ccngr.:sos real.izados por 

1a CCB, dado su repliage y caobio de su accionar politice; lo que 

significó un peri=.:!o de reajuste y reordenamiento político -por 

l.;s pairdida de su :=der dual-, donde !.a dirigenc!.a sindical ":.u·;~ :¡~a 

a:rcr.~ar el mani::.esto desconte~to je 13s bases :rad~c~dos a~ e~ 

dist3nciamiento de ~stas. 

Antes de ing=esar al. cuarto congreso considdramos convenien-:.e 

hacer ~na breve reca?itu~ación históric3 de los pri~~ipa~es 

acontecimientos s~scitados en el intarin, dado que pasa=on ocho 

aftos entre estos ~onoresos. 

En 1964; Vi::~r Paz Estenssoro decidió reelegirse Presidante 

por una ~ercera gestión de cuatro anos. Tal. actitud ori1ló a ios 

principal.es funda:ores del part.ido -Hernán Siles Zuazo, Wa.1 ter 

Guevara Arce y .;':Jan Lechí.n Oquenc!o- que ya ten1an sus propias 

facciones a unirse tácticamente 

resistencia contra el "prorroguismo". 

iniciar una campat'la de 

Los integran~es de 1a COB se vieron forzados a optar por 1os 

diferentes partieos disidentes del HNR o por afiliarse a 1os otros 

partidos que ir..=t.:.rsi~naron con más fuerza en l.as filas de 1a 



centra1 obrera; ~~bido a1 rechazo genera1izado a 1a ree1ección da1 

11.der del. H!fR. 

Paz Estenss~ro que siempre se distinguió por su persona1ismo; 

decidió gobernar hegemónicamente y nombró candidato a vice 

presidente a su ~~condiciona1 co1aborador Federico Fortún; pero 1os 

mi1itares; que 75 participaban activamente en ia vida po1~tic&; 

condicionaron s~ apoyo a cambio de que tuviese como compaftaro de 

:formu1a a1 Gral. aené Barrientos. (·;) 

La cae de:retó una huel.ga; que fue sofocada con 1a 

intervención del. ~jército; que no actuaba mi1itarm•nte desde 1952. 

Posteriormente; :a protesta se genera1izó en todo el pais. 

21 4 de nc·.·i.embre da 1964; se produjo •1 go1pe de Batado 

1iderizado por •1 propio vice-presidente Gral. Ren• aarriento• 

Ortufto; con •1 ~poyo de 1a derecha agrupada en e1 partido de 1a 

Faiange socia1is~a Bo1iviana (PSB}; que encabezó ia insurr•ccidn 

con el respaldo ~e la COB; la izquierda y los sectores diaidentea 

del. HHR. 

Ese Golpe :!• Eat~do; sin embargo; marcó e1 inicio de una 

cadena de gobier~jS mi1itaras en 3oiivia; ias que permanecieron en 

e1 poder por die:~ocho aftos. Con 1a caida de Paz Estensaoro acabó 

~i En l.as e:.ecciones d• mayo d• 1964; s• presentó sdio J.a 
formuJ.a de1 HNR =on Paz Estenssoro y Barrientos. 
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•1 P•r~odo de 1& Revo1ución Nacional. iniciada en 1952. Hecho que 

fue.determinante en el Luturo de ia cla•• obrera y del propio pais. 

A partir de 1a toma del poder de1 cogobierno de Barriento• y 

el Gral. ovando candia, se pu•o en marcha un plan para: 

"anular el poder •i.Dd.J.ca1; reLoraar la 
autori.dad central de1 Eatado, concentrando 
e1 poder que habia e•tado 
disperso, .. ; apelando ai "re•tablecimiento 
del principio de autoridad", promovi~a por :! ~~:!: 

11 
~~)ri•nto• en el Golpe de E atado 

La primera accióft de este gobierno, ~u• el reactivar el Plan 

Triangular y consolidar su posición con el respaldo del 

campe•i.nado, para lo cual firmó el Pacto Mi.litar-campesino, cuyo 

contenido era el siguiente: 

"l'ueraa• Armada• ••umen el. cornpromi.ao de 
respetar l.aa conquistas de l.a el••• aocial 
mayoritaria [loa campesinos], como la 
Reforma Agraria, educación b4•ica para 
todoa, loa derecho• •i.ndical.•• y 
otroa ... [Loa camp•ai.noa] ae comprometen a 
apoyar y defender f"ir•e•ente y con 1ea1tad 
la inatitución ·militar en toda 
circunstancia. •n ca•o de maniobras 
~~=v:~:!::: !411\~airz:_"!f.•(Z:f) •e aometer6n a 

11 · .Jor9e Lazarte ( 1989: 45). 

Cbriatopher Mitche11 (1977:98). Traducción propia. 
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Mi·antr~s el. sector campesino estaba al.iado c:on l.os mil.itares. 

l.a COB y especial.mente l.os mineros su'fri.an 1.a persecución Y 

represión de 1.aa Fuerzas Armadas. En marzo de 1965, Barrientos 

redujo en so• 1.os sal.arios del. sector minero y despidió a 2.013 

trabaja.dores de las minas. También acusó a l.a FSTMB d• estar 

invol.ucra.da con el. Partido Comunista en una insurrección en contra 

de su g;o'bierno. excusa que ut~l.i.zó para detener a .Juan Lechín 

Oquendo y deportarlo al. Paraguay. 

En septi.embre de ese mismo ai'\o, l.as tropa•. del. ej6rcito 

incursionaron en l.os c~ntros mineros donde apresaron y deapu6s 

confinaron a 85 dirigentes sindical.ea, dejando un saldo de varios 

muertos y heridos. Destruyeron varios 1.ocal.•• ai,ndi.cal.es y 

clausuraron l.aa radioemisoras minaras. 

El. episodio mAs contundente de l.a agresión a 1.0• mineros. se 

produjo la noche del. 24 de junio de 1967. fecha en l.a que l.a 

pobl.ación minera de Si.vl.o XX e•l.•braba l.a fiesta de San .Juan. En 

m•4io d.• l.a fiesta, •l. ej6rci..to rodeó el. campamento y di.aparó 

indi.scriminadaraen"t.• eausancS.o u- gran n\lmero d.e muerto• entre 

mineros, mujer•• y niftoa. 

Despu6• de ea"t.a matanza, Barrientos d•e1aró zona Mi.11.tar a ias 

mina• estata1•• m4s conf:l.icti.v.a• y proscribió l.a Central. Obrera 

Bol.iviana. asi como a ia Federación Sindi.cal. de Trabajador•• Mi.neroa 

4• Bo1ivi.a. 
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Este per~odo del gobierno de Barrientos (1964-1969), fue 

hasta entonces- el de mayor contro1 y represión contra ios 

sindicatos y l.o• dirigentes de l.a coa, quienes a pesar d• su 

proscripción y ~e 1a imposibi1idad de real.izar con9resos o 

a•ambl.•a• sectoriales, lograron recuperar la adhesión de aus bases 

-deterioradas durante l.as gestiones del. HNR- y rea•umieron l.a 

conducción del mcvimiento obrero, diaeftando aatrate9iaa creativas 

e innovadoras pa=a l.as acciones de l.oa diferentes sectores •n base 

a propuestas nac~~nales y contestatarias al régimen dictatorial.. 

Por otro :.ado, los partidos pol~ticos izquierdistas, 

expandieron sus ~ases hacia los sectores sindicales m~s activos, 

logrando consolidar cuadros pol.~ticos entre al. prolet~riado y las 

clases medias, aunque siempre mediados poz: la estructura 

or9anizativa de 1a COB. 

Cabe recordar que durante 1a gestión de Barrientoa, •• da el 

sur9imiento del. ~ovimiento 9uerrill.ero dirigido por Brneato (Che) 

Ouevara (1967). ~a captura y •~ecución de Guevara por el. ej•rcito 

bol.iviano bajo :.a conducción de l.oa asesore• militar•• de loa 

Rang•r• de Bata~oa Unido•. y ·el. activo invol.ucramiento de l.a 

centra1 de :Inte1igencia Americana (CIA.), conaol.idaron -•n l.oa 

diLerent•• aectorea y grupos social.••- l.a• ya existente• po•icionea 
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antimperialiata•, especialmente entre loa universitario•, mae•tro•, 

inte1ectuales, artistas e inc1uso rel.igiosoa. (":'7 ) 

Es importante mencionar que el. surgimiento del. movimiento 

guerril.l.ero marcó su inf1uencia en e1 posterior accionar de 1a coa, 
que util.izó e.l sentimiento antimperialista como una de sua bandera• 

de lucha para l.a reunificación de su• diferente• aectorea. 

En 1969, después de l.a muerte accidental. de Barrientos. 

Bolivia se vió inmeraa·an un periodo de conapiracionea militares, 

al margen de l.a ciu~adan.i.a y de los partidos pol.1.ticos. En 

septiembre del. mismo ano, Ovando Candi.a concertó un gol.pe mil.itar 

contra el. Presidente Lu.i.s Adol.fo Siles Sal.inas, sucesor de 

Barriento•. El. go1pe que inicial.mente no contaba con ninguna 

aimpatia popular, debido al deepreatigio de la• fuerza• armad•• en 

e1 contexto nacional., ganó la adheaidn de alguno• aectores civil•• 

cuando •e di.d a conocer a l.oa miembro• del. primer gabinete, all.1 

estaban peraonal.idades pol.i.ticaa conocidas corno del. a1• 

progreai•ta. 

r-:. Inc:1u•o al.gunoa mi.1itare• empezaron a manifestar •u 
deacontento por •1 atrope1l.o a •u "rango y c1aae" a1 que estaban 
permanentemente sometido• por 1o• ••••ore• norte americano•. Un 
mil.itar (por con~idencia1idad no •• da •1 nombre) preaente en 1aa 
guerri11as indicaba que fue uno de l.oa perJ.odo• m4a conf1i.ctivoa 
entre l.oa rangos ~•dios de di.recci.6n por au poca participaci.dn en 
1•• t~cti.ca• y eatrategiaa de lucha contra l.oa guerril.~ero•. -....;: 
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Xnicial.mente ovando intentó consol.idar su gobierno a trav•• 

del. apoyo popul.ar, enarbol.ando consi.qnas de car4cter "popul.ar, 

naci.onal.i.sta y revol.ucionario.. (!). A.si, al. mes de asumir el. 

poder, decretó l.a nacional.ización de l.a empresa pe trol.era norte 

americana Gul.f Oi1 Company, l.uego asumió un di•curso 

antiimperia1iata agresivo contra la dependencia y J.a intervención, 

promovió campaftas de a1fabetizaci6n en el campo y en J.os barrios 

marginal.es, retiró l.~. proscripción de la COB y de l.a FSTMB, 

devol.vió l.o• sal.arios rebajados por Barrientos a l.os mineros, 

tambi•n reestabl.ecj,o r91aciones económica• y diplom•ticaa con l.o• 

paj,aes de1 bl.oque soci,~l.ista. (~,, 

Los decretos y discursos emitidos por el. Gobierno, permitieron 

el. cambio d• actitudes de 1oa sectores popul.area y de 1a COB, J.os 

que otor9aron un apoyo cr~tico a ovando; en ••t• marco pol.~tico, 

I.•chj,n retornó del. exterior -con garantj,as del. 9ob.i.erno- y 1.o• 

sector•• obreros convocaron al. Cuarto Congre•o naciona1 de 1a coa. 

71 

7l 

Ministerio de InLormaciones (1969:13). 

:tb~d., p.14. 
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D) CUARTO CORGRESO MACXOMAL DB TRABAJADORES 

(1 a1 12 de mayo de 1970) 

Bl Cuarto Congreso Nacional., real.i::ado durante l.a gestión 

gubernamental. de Al.frado Ovando Candia, tuvo caracteristicas 

especial.es que l.o ubícaron como "el. mil.a confl.ictivo hasta entonces. 

por las posiciones encontradas. el m4a pol.i.tico por aus 

orientaciones y a1 de mayor resonancia desde el. 1• de mayo de 1954. 

debido a que ma::--::6 toda una época. pues rebasó su irradiación 

obrera tradicional. hasta al.canzar a importantes sectores de l.a 

el.ase media urbana. Su tesis fue ratificada en varios congresos de 

trabajadores, incluyendo a l.os sacerdotes organizados" .. es:) 

Al. inicio de este Congreso. los delegados de los sectores de 

l.a el.ase media -periodistas. bancarios, maestro•, empleados 

p\lbl.icos- y de l.a clase proletaria -los delegados mi.neroB d•l. 

sector sur-, por primera vez enfrentaron a Juan Lechin oquendo. a 

qui.en enjuiciaron y exigieron aclarar su función y participación en 

laa reaol.uciones y decretos ·implementados contra el.. movimiento 

obrero durante l.os sucesivos gobiernos de1 HNR. en 1o• que f'ue 

cogobernante. como Ministro de Minas, Vicepresidente. embajador en 

Ita1ia. miembro de1 Comando Pol.~tico Nacional. y. al. mismo tiempo el. 

mAximo dirigente de 1a COB y de 1a FSTHB. 

so Jorge Lazarte (1989:57). 
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Las acusaciones de sus impugnadores estaban respal.dadas con 

pruebas documentadas, las que fueron contrarrestadas con 

discurso apologético de su propia trayectoria en e1 que reconocia 

sus errores y después de cinco horas de contestar a cada una de 1as 

impugnaciones, dijo: ºyo fui trabajador minero, no un universitario 

que 1ee libros" (e:) • Aceptó que por esa su condición, sól.o mas 

tarde pudo comprender tales errores. De manera, revirtió l.a 

situación a su favor, uti.l.izando nuevamente l.a pr4ctica de la 

cul.tura pol.itica: el. personal.ismo. 

Según muchos autores y estudiosos del. sindical.ismo bol.iviano, 

J.a figura carism.-itica de Lechin fue determinante en al. accionar Y 

desarroll.o del movimiento obrero, por 1o que la interpe1ación y la 

p6rdida de1 contro1 absoluto de1 dirigente obr~ro, demuestra •1 

inicio de un proceso de maduración po1~tica de varios dirigentes 

sindica1es, que ahora se incorporan criticamente a1 Cuarto 

Congreso. 

A partir de este congr••<:', r.ech:in ya no 1ogró ejercer e1 

contro1 que tuvo en ei pasado y por primera vez -desde la fundación 

de 1a coa- comenzó a ser con:fron.tado por dirig-entes sindica1ea que 

se opon~an a continuar aceptando acr:iticamente su conducción. La 

prueba m6s pa1pable 'f'ue 1a votación, en la que fue reelegido 

Xb1:d. p.53. 
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secretario ejecutivo por 1.88 votos, contra 117 y 68 

abstenciones. e!¿) 

Consideramos que el. proceso de maduración po1ítica de al.9uno• 

dirigentes pudo ~aber sido a consecuencia da 1a inserción de éstos 

on otros partidos po1íticoa que cue•tionaron vario• aapeecto•: la 

incondiciona1 a.1ianza de 1a COB con e1 MMR (donde Lechin jugó un 

papel importante); e1 per!"anente asedio -por los gobiernos autoritarios-

a1 que estaban sujetos l.os sindicatos y sus dirigentes permiti•ndo 

una mayor solidaridad Y unión entre 1os diferentes sectores, con lo 

que se prescindió de, los antagonismos sectarios que existieron 

durante el. par.iodo de siles zuazo y, e1 hecho de que la coa 

identificó como enemigo com~n al gobierno dictatorial y militar de 

Ba.rrientos. 

Reau.l.ta. importante remarcar que 1.os periodos de dicta.dura.a 

~ueron los de mayor unidad en el seno de 1a coa, mientras que lo• 

espacios de apertura d•mocr4tica se caracterizaron por las 

permanentes luchas de poder entre 1os sectorea y 1aa direrentea 

•1'il.iaciones po.l.!tico partidarias de loa sindic:alistaa, aspecto que 

veremos posteriormente_ 

Otra caracter~atica del Cuarto Congreso, 1'ue la marcada. 

hegemonía del sector minero, que presentó la "Teais socialista", en 

1• que •• reivindicaba .la toma del poder por l.a e.las• obrera, con 

u. Ibíd., p.56. 
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la vanguardia del. pro.1etariado minero para .la conatruccidn d•1 

social.ismo y l.a l.ucha antimperial.i•t•. Sin lugar a duda•, esta 

tesis marcó un hito hiatdrico en •1 accionar d• l.a COB, dado que a 

partir d• su aprobación ••ta preval.eció como •1 sustento ideológico 

d•l. movimiento obrero, l.a qu• ~u• ratif'icada en todos 1oa Congresos 

poateriore•. ca~• recordar que a~n estaba presente e1 recuerdo de 

la• guerrill.as del. Ch• Guevara •n Rancabuaz~. 

Tambi4n se propuso r•visar las resoluciones del Segundo 

congreso para suprimir· aqueI..la que especif'icaba. .la "cogeati.dn con 

el. gobierno", recalc~ndo l.a importancia de J.a d•mocracia y 

autonomia sindical. y la representación proporcional, por l.o que se 

pl.anteaba la organización del sindicalismo por rama d• actividad, 

aspecto que fue retomado durante el. Quinto congreso y que contin~a 

vigence. 

Dentro de la• resol.ucionea econdmicaa, el. Congreso decidió: 

reivi.ndicar la participación obrera •n .la ge8tión administrativa de 

Comibol, de~•nder l.• nacionalización de l.•• mi.na• y d•l. petróleo; 

exigir al gobierno, 1a"r••ci.sidn del.. contrato de arrendamiento d• 

Mina Hatilde; l.a reveraión de l.aa col.•• y deamontea de ••tafto a1 

dominio del. Satado; la nacional.iaacidn de 1a l.J. ... ada •i.ner~a 

mediana; de 1o• yacimiento• de oro de Teopont• exp1otado• por la 

trananaciona1 ••tadounidena• South American Pl.acers, d• 1a empr••• 

Bolivian Power (empreaa canadiense de 1ua y ~uerza) y •1 monopolio 

de comercio exterior. Tamb.i.•n se acordd ex:lgir J.a cooperat:lviaacidn 
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de 1os órganos periodisticos antinaciona1es pars la defensa de 1a 

clase obrera y la construcción del. socia1ismo ~ (!!) 

Anta la ausencia de los campesinos y la necesiCad de inc1uir 

a todos los sectores en este proyecto po.l.:ltico, se encomendó a1 CEN 

de la COB realizar un con9reso Nacional campesino de Unidad. 

En suma; el. ·::aarto Congreso significó para la COB; el abandono 

de su posición economicista y de reivindicaciones netamente 

sa1arialistas -~snifestadaa durante al Tercer Co~greso-; a las 

contestatarias y proposi.ti.vas frente al gobierno. Tambi.6n se 

percibió un mayo::- acercamiento entre las cúpulas directivas y las 

bases si.ndical.es, quienes se unieron en torno a. la .. Tesis 

socialista"; presentada por el sector minero; razón por la cual 

este Congreso se caracterizó por ton•r una orientación m6.s 

poli.ti.ca; debido a que rebasó su irradiación obrera tradicional 

hasta alcanzar a importante• sector•• de la clase media urbana. 

Otro aspecto que di.~erenci.6 a este con9reso d•1 anterior; fue 

que a partir de la marcada incursión de 1oa diferentes partido• 

pol~ticos -por la afiliación de ca•i ~odo• los diriQentes- y la 

ruptura con •l MNR; 1•• disputas y cliver;:encias entre 1os 

diriQente• sindi:ales ya no •ataban circun•cri.tas al 4mbito 

sectoria1 como en el pasado; sino que desde entonces •• enmarcaron 

¡¡ IbJ.d., p.55. 
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en l.as dJ.1'erencias de l..as postura• po11tíco psrtidarias, ya que 

cada sector teni.a gente adscrita a 1aa distintas tiendas p~11ticas. 

B• importante resaltar que e1 car.t.cter de l.as resoluciones del. 

cuarto Congre•o de 1a COB, despertó el. temor y la zozobra de l.a 

burguesi.a nacional y de l.as distintas facciones de l.as Fuerzas 

Armada•, por 10 que nuevamente se ingresó a un peri.odo conspirativo 

en el. pai.a; aunq~e en esta ocasión el. se~~or empresarial. privado 

no era ajeno al. ~~vi~iento insurreccional., .apoyando a l.os militar•s 

que estaban comp:otando en contra del. r4gimon de Ovando, desde •1 

mismo gobierno. ?or otro l.ado, el. apoyo inicial. y respal.do popular 

al. r6gi.men gubernamental. -surgido de ~a actitud abierta e 

interesada ~n obtener un mayor acercamien~o con la COB, por parte 

de Ovando- fue c·.:.estionado y abolido despu•s de .la matanza de los 

c;ruerrill.•ros de "¡'eoponte (H) .. 

Aai., en octubre de 1970, una facción del. Ej6rcito derrocó a 

ovando y nombró ~~ triunvirato mil.itar que permaneció en el. poder 

por ••casa• horas. La COB decr.etó l.a huel.ga 9enera1 • inde:finida 

hasta la sal.ida c!el. r•gimen gol.piata que, en •f'•ct.o. cayó ••• miamo 

d~a. La Fuerza Aérea •• al.id con la aapiración popular y deapu•• 

:' .. Las c;ruerril.1as de Teoponte fueron dirigida• y compueata• 
principal.••nt:• por jóven•• universitario•, qui.en•• se internaron en 
1• zona subtropica1 d• Teopont• de l.a Prov. de Yungaa, Depto. de La 
Paa.. 81 gobierno de ovando instruyó al ej6rcito que cercara la 
zona donde eataban ubicada• laa guerrilla•, despu•• d• vario• d1a• 
alguno• guerril.l.eroa ae entregaron y ~ueron matado• en el. l.ugar de 
1oa h•choa. Bxis~•n teatimonios que demuestran que incl.uso Lueron 
t:.orturadoa .. 
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de ·.rarias horas de anfrentami.entos cal.1ejeros, principa1.mente en l.a 

ciudad de La Paz, asume •1 gobierno •1 Gra1. Juan Jos6 Torres. 

En aste apartado, nuevamente haremos una sucinta reseaa de1 

acontecer socio-po1~tico de1 pa~s, dado que en 1oa nueve aftos que 

transcurren entre 6ste y e1 próximo Cong:reso se dan situaciones qua 

ubican a 1a COB en una posición central en la configuración 

pol.~~ica nacional., com~ se ver4 a continuación. 

Ind~cabamos que ovando fue sucedido por el. Gral.. Juan José 

"rorres, cuya gestión fµa conocida como popul.ista. Estatizó l.a Mi.na 

Hatil.d• del. consorcio transnacional. Phil.ip Brothers y e•tabl.ació 

canal.es para una mayor participación popu1ar, apoyando l.a 

\-.-

rea:Lización de l.a Asambl.ea Popul.ar convocada por 1.a COB e t:". 

inataurada el. i• de ·mayo d.e 1971, en medio d• ci.rcunat:.ancias 

adversa• por l.a ine•tabil.id.ad pol.Ltica que estaba confrontado al. 

pai.•· 

La A•••bl.ea Popul.ar, caracter~zad.a como 1.a repre••ntación d• 

mayor e:ferveacenci.a pol.Lt:.i.ca, pl.ant•aba •l. retorno a l.a d.ua1.id.ad de 

poder•• o sea l.a cogesti.ón gubernamental. y nuevamente •• •P•l.ó a l.a 

reaol.ución del. Cuarto Congreso para exigir 1.a inatauración d• au 

"'r••i• Social.iata", 1.a cogaatión administrativa de COM180L y el. 

incremento aal.arial con eacal.a móvil.. Sin embarQo, a pesar de que 

1a COB hab.la 1.ogrado sal.ir fortal.ecida del. Cuarto Conlilr•ao, l.•• 
disputa• interparti.dariaa sur9idaa durant• al. desarro11.o de aata 
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Asambl.ea Popul.ar, l.a oblig:o a tener que enfrentar posiciones 

antagónicas tanto al interior del. movimiento sindical como con l.as 

fuerzas pol.1:.ticas externas a ella, entre J.as que podemos citar: 

a) El deseo de 'I'orres de otorgar un poder "l.imitado" a l.a COB, 

pretendiendo consolidar au gobierno con el. reapal.do del. 

movimiento obrero, pero de ad e una perspectiva 

institucion.!.:ista en el. que l.as Fuerzas Armadas mantuvieran •l. 

contro1. d•l '!estino pol.1.tico del. pa.1.s. e::) 

b) El facciona:ismo, al interior de las Fuerzas Armadas, donde 

prevalecJ'..an l.os grupos interesados en al.iarse con •1 

empresaria<!o privado y l.oa partidos pol.1.ticoa de tendencia 

derechista. 

e) La incipiente Luerza pol.1.tica de l.os empresarios privados, 

inter•••doa •n •vitar •1 retorno •l. poder dual. d• 1a coa, 
quien•• ate:::.or.i.zado• por l.a posibl.• implementación de l.aa 

r••oluciones del. Cuarto congr••o, decidieron ini.ciar una aeri.e 

de accione• :.endiént•• a contrarreatar l.a :fuerza po1itica de 

.1.a coa. 

35 • Para un a~ál.isis minuc~oao respecto al. gobierno d• Torre• 
Y 1a Asamblea PO•':Jlar ver Ren• Zaval.eta ( 197•: 169-246 )·. 
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d) Después de l.a experiencia negativa durante l.a gestión de 

Ovando, el ~ovimiento obrero aceptó con recel.o 1a cogestión 

ofrecida por el. gobierno, con l.o que al.gunos dirigentes 

sindicales condicionaron su coparticipación exi.giendo demandas 

reivindicativas que Torres estaba imposibil.itado de 

satisfacer, en tanto que otros manifestaban su total. rechazo 

a la dual.id ad de poderes con l.os mil. i tares, arguye~do l.a 

histórica rival.idad entre el. ejército y el. movimiento obrero. 

Estas postu=as, nuevamente dividieron al.as cúpul.as directivas 

de l.a COB. 

e) Los partidos políticos de tendencia izquierdista, util.izaron 

l.a Asa.mbl.ea Popular como una. pl.ataforma de l.ucha pol..!tica 

donde debat!.eron l.os pl.anteamientos ideológicos de cada una de 

las tiendas pol..!ticas, siendo el Partido Obrero Revol.ucionario 

(POR) de Guillermo Lora quien l.ogró imponer su tesis sobre l.as 

de l.os demás partidos. Bl. pl.anteamiento b4sico de •sta, 

consistí.a. en otorgar a la COB el. carácter de un "soviet 11 (al. 

••til.o del 11 Soviet Ruso"d• la revol.ución de l.917), cuya 

función deb.!a ser l.a de reemplazar al. gobierno despué• de l.a 

conso1idación de la dictadura del pro1etariado. 

La realización de la Asamb1ea y las posturas encontradas en 

e11a aumentaron l.a.s condiciones adversas a1 existente cl.ima de 

inestabi1idad pol..!tica, dando paso a la confabul.ación para e1 go1pe 

da Estado del 21 de agosto de 1971, bajo 1a dirección de1 Gra.1. 
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' .., Hugo Banzer suarez, quien asumió el. pot:!er con el. resp.a!.do del 

Movimiento Nacionalista aevo1ucionario y l.a :'a.1ange 

social.ista Bol.iviana (FSB). 

El. gobierno de Banzer permaneció en el poder siete afios 

consecutivos, durante los cual.es l.os sindicatos y sus dirigentes 

fueron nuevamente perseguidos, apresados y/o e:<ilados, con la 

in~ención de desarticular la fuerza pol.itica y sindi.cai de l.a coa. 

El. periodo de l.as dictaduras mil.itares y, en especiai el d• 

Banzer, permitió a l.a coa recuperar .la confianza de l.as bssea 

obreras e invol.ucrar activamente a l.as el.ases ~edias que también 

sufrieron l.os efectos de l.a represión, especia~mente los 

universitarios, :naestros y periodistas, cuya i.r:ifluenci.a tambi•n 

l.o~ró ser extendida entre l.os intelectual.es, artistas, re1i~iosos 

e i.nc1uso l.os campe si.nos. ( :.i) 

En 9enera1, el cono sur de América Latina estuvo regido por 

gobiernos militares dictatori.alea bajo el sistema de la Doctrina de 

1a Seguridad respal.dado por Estados Unidos. 

:; . La dependencia del Estado por parte de l.os campesinos, 
estaba en un ~ranco proceso de estancamiento desde l.a muerte de 
Barrientoa (1969). Despu•s de la matanza de Tolata (197•>, en 1a 
que los campesinos se rabel.aron en contra del. "paquete económico" 
decretado por aanzer -•1 cual congelaDa lo• precios de los 
productos de consumo b4sico- el campesinado empieza a organizarse 
cl.andestinamente y a tener una participación más activa en la COB. 
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En 1.977, Banzer a1 igual. que 1os demás gobierno a 

1atinoameri.canos con reg:tmenes mil.itares, fue presionado por el. 

Presidente James Carter de 1os Estados Unidos para hacer viab1e el. 

proceso el.ectorsl., el. retorno a l.a democracia y a l.a 

constituciona1idad gubernamental.. 

Y:nicia1menta Banzer convocó a e1acciones para mayo de 1978, 

decretando 1a "ar:-::iist.ia restringida", con prohibición de inc;ire•o al. 

pais a 3~8 diriqentes sindicales y pol.iticos deportados, además de 

negar l.a l.ibertad a l.oS que aún estaban presos. <ª7 ) 

El. 28 de di.c~embr• de 1977, cuatro mujer•• mineras del. comité 

d• Amas de Casa de Sigl.o XX acompaftadas de sus hijos se decl.araron 

en huel.ga de hambre exigiendo: l.a amnist~a c;ieneral. irrestricta, o 

a•a •l. retorno de los.exi1iadoa y deportados, 1a 1ibertad de 1os 

presos pol.i.ticos; la vigencia de laa organizaciones sindicales y 

pol.i.ticas; 1a reposición labora1 para loa exiliados y presos; el 

retiro de las tropas militaras de l.os distritos mineros. (:.:.) 

Bata huelg-a proli.:feró rápidamente; en a1 transcurso de una 

semana habi.an piquetes huelgu.i.aticos en lo• que participaban i;iente 

de di~erent•• sectores y grupos social•• en todo el pa.t.a. A 1os 

d0ce di.as, habi.an 1. BOO personas en ayuno. Ante las presiones 

surg-idaa •1 interior de1 paí.• y a nivel internacional., el 1.9 de 

Jorg-e Mansi11a 

Ibi.d., p.16. 
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enero de 1978, 3anzer tuvo que retirar •u cSecreto de "amniat:La 

reatrin9i.da" y autorizar 1•• deda demanda• del. movimiento 

hue19uiatico, a excepción de1 retiro de 1•• tropa• acantonada• •n 

1oa centro• •ineroa. 

S1 retorno y 1a excarce1ación de 1oa di.ri.gentea aindi.ca1ea y 

po11ticoa, hizo ~ae ••to• •e abocaran a reorganizar aua sindi.catoa 

que d•ade 1974 ba~ian sido copado• por los llamados ••coordinadores 

1abora1e•" impues't.oa por Banaer. 

El proceao de renrganización y depuración de l.oa sindicatos 

local•• y de 1a coa significó una ardua tarea para los dirioentaa 

sindical••· por lo que reci6n.en mayo de 1979 la COB pudo convocar 

al Qui.nto Congreso Maci.onal de Trabajador••· 

• ) QUJ:llTO co-••so -C:tOllAL D• TllASAJADOass 

(1 a1 B d• aayo de 1979) 

Este Con9re•o •e_ ha11a inf1uido por el inminente deaeo de 

defender •1 proceso e1ectora1 iniciad.o, en rea1idad, en 1fJl78 con el. 

fin de conaeguir •1 estado d• democracia exigido por el movimiento 

popular a parti.r de la hue1ga de ha•br• de 1977. 
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Las discusiones y re~olucione• del. Quinto Con9reso ref'lejan el 

int•r•s del. mo•l'imiento obrero por defender el. proceso de 

democratización, desput&a del. fal.l.ido intent:o electoral de .l.978 

(H). Ante l.a proximidad c!el. se9undo intento de el.agir 

constitucional.me::.~e a!. Presidente de l.a Rep\lbl.ica, l.os congresis~as 

de· l.a COB anal.izaron l.a viabil.idad de otorgar 

coalición de l.a Cnión Democr4tica Popul.ar (UDP) 

respal.do a l.a 

-vencedora de 

los comicios de 1978- constituida por el. Partido Comunis~a 

Bol.iviano (?CB), ~l Movimiento da Izquierda Revolucionario (M=R> y 

el. Movimiento Nacionalista Revol.ucionario de Izquierda (MNRI). A 

pesar de la hege::aoni.a de estos partidos en el. seno d• co:a.. el. 

debate de los rarresentantes al. Conqreso loa condujo a votar para 

·hacer preval.ecer su autonomi.a pol.Ltica, como or~anización, sobre 

l.os intereses p::l.1.tico partidarios, l.o que no signi.ficaba que 

individual.mente podian respal.dar y apoyar a l.a UOP. 

Tambi6n se -alaboró el. proyecto del. Batatuto org4nico para 

preservar l.a or9a~ización d• l.os trabajadores, cuyos 60 art~cul.o• 

cont:inúan vigente• y abarcan: ·~••tructura y f'uncionamiento de l.a 

COB, r•9imen diac~plinario, procedimientos para tratar conf'1icto• 

interno•, m•todos de l.ucha y .. l.a "proporcional.idad el.asista", 

juntamente con 1os cri.t•rioa para determinarl.aº. (::) 

57 • En 1978 el. candidato presidencial. de aanzer, Gra1. Juan 
Pereda Aab'1n, pr::>tac;ionizó un c;¡ol.pe de Estado ante au evidente 
derrota eiectorai frente a l.a coal.ición d• l.a Unidad Democr•tica 
Popul.ar (UDP)., pa~a m4a detal.l.e• ver el. cuarto c4pitul.o de este 
eatudio. 

;:. Jorge La~arte (1989:67). 

110 



• 

\ 
1 
! 

! 
; 
) 

\ 
' 

Anteriormente vimos cómo en est• Congreso, •• estab~•c• 1a 

representación proporciona1 por sectores a1 Congreso, al Amp1iado 

y al. Comit• Ejecutivo !'fac.iona1, otorgando en cada una d• esta• 

instancias l.a predominancia minera. Tambi•n determina en 33 l.aa 

secretar~•• que conforman a1 CEN. 

Los aspectos m•• rel.evantea de esta Congreso fueron la 

presencia y !.a participación :1.u:.dnoma d• inf'luencia 

gubernamental. de cuatro organizaci.ones .::ampeainas: l.a Confederación 

I:ndependiente con dos representaciones, l.a. Confederación Tupac 

Katari y l.a Federación Juli&n Apaza, las que por primera vez se 

presentaban con planteamientos propios para su invol.ucramiento en 

1a coa. c¡:l 

El. otro aspecto fue l.a recuperación de1 contro1 y de la imagen 

de1 11.der aindica1 Juan Lech1.n Oquendo, quien fue ovacionado y 

nuevamente e1egido por mayoria abao1uta en •1 cargo de Secretario 

Ejecutivo .. 

Posteriormente, ante 1os rumorea de intentos go1piat•• por 

parte de 1aa Fuerzas Armadas, la-dirigencia de la COB estableció un 

acuerdo con loa dirigentes de los partido• po1~tico• para defender 

e1 Proceso de democratización, conEor•ando •1 Consejo Raciona1 para 

ia deEen•a de la Democracia (COKADB). 

J:bid •• p.68. 
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El. 17 de julio d• 1980, lo• medios de comunicación informaron 

que un batal.lón ~el B•ni babia decl.arado la insurgencia armada 

contra •l Qobierno de l.a Presidenta Lidia Gueil.er, quien 

dea•mpeftaba sus f•.:ncionea a partir de noviembre de 1979 .. C:l co:•ADZ, 

pre&idido por la =os, convocó a una reunión de emergencia an~e el 

intento golpi•ta; al medio día, cuando loa dirigentes sindical.es y 

de lo• partidos pol~ticos estaban deliberando sobre las posibles 

e•trategiaa a im.,lame~tara•, el l.ocal de l.a Central Obrera fue 

asaltado por cont!.~c;entes paramilitares y todos los asistentes {con 

excepción de cir..co qua lograron escaparse) fueron llevados al 

Estado Mayor dor..~e J;?ermanecieron detenidos y torturados { :¡); 

posteriormente, conf inadoa a la parte oriental del pa:is, con 2.o que 

se dio por finali~ada la corta existencia del CONADE. 

Zl. gol.pe de ~atado perpetrado por •l Gral .. Lu:is Garc:ia Meza, 

frustró por terc•~a vez el deseo do la población boliviana de 

in9re•ar a un ~eriodo de democratización .. Nuevamente las 
organizaciones s!.:idicales y po1i.ticaa f'ueron reprimidas y 1oa 

d.iri«3•nt•• tuvieron que buscar asil.o o ing-reaar .. 
clandestinidad -

;z. E1 m6ximo dirigente de1 Partido Socia1iata (PS-1), Harce1o 
Quiroga Santa Cruz, fue muerto a ra:iz de ser cruelmente torturado. 
La muerte de Quircg-a significó un duro golpe para loa partido• d• 
izquierda .. 
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En el. próxi~o capitu1o veremos.cómo este periodo significó el. 

forta1eci::'liento ':!el. movimiento obrero y su implementación de 

estrategias contestatarias e innovadoras, aspectos que consolidaron 

su ubicación central. en la configuración politica nacional. 

P) SEXTO CORGRESO RACIORAL DE TRABAJADORKS 

(3 al 5 de mayo de 1984) 

Entre ••t• congreso r el. a.nte::-ior transcurrieron cinco aftos, 

tiempo durante e1 cual. se sucedieron varios re91menes 

gubernamenta1ea con dos diferentes 1ineamentos po1i.ticos: primero, 

1os gobiernos mi.litares de facto de Luis Garcia Maz3, Cal.so 

Torrelio, un triunvirato y Guido Vi1d.oso "'/' c!esput§s .:.1 gobierno 

d•mocr4tico y con•titucional. de la coalición de l.a Unidad 

D•moc4tica y Popular (UDP), representada por el Dr. Hern4n Siles 

ZU•Zo. 

r.oa gobierno• militares que ae sucedieron de 1980-1982. f"ueron 

probablemente los m6s carentes de simpatia y apoyo, por lo que a 

ra1.z de las pra3iones ejercidas por la• dif"erentes f"uerzas 

pol.1.ticas del pais y del exterior tuvieron qua devol.ver l.a. 

magistratura 9ubernamenta1 a 1a coa1ición.de l.a Unidad Democr4tica 

y Popular ( UDP) representa.da por •1 Dr _ Herncin Sil•• zuazo, la. que 

habia sido vencedora por tres veces consecutiva• en 1as contiend•• 

electorales, 1os aftas 1978, 1979 y 1980. 

113 



En la ca.ida da estos reqimenes :nil.itares, JU9Ó un papel. 

preponderante el. rol. desestabil.izador desernpe~ado por l.a COB, ~a 

que permanenta~en:e presionó estos gobiernos poniendo 

ejecución sus e~~rateqias da l.ucha: huel.9as,, ;nanifes't.aciones de 

protesta y paros naciona.les,, que fueron acatadas por todos los 

grupos sociales y politices,, acciones que empujaron .la 

capitul.ación de las Fuerzas Armadas, permitiendo de esta manera el 

retorno de1 exilio de dirigentes pol.iticos y sindicales y la toma 

del poder de :a UDP,, que tuvo una recepción mul.~itudinaria 

evidenciando el deseo de desmilitarización y el apoyo con el que 

contaba esta coal.ición. 

El retiro c!e las Fuerzas Armadas del poder gubernamental.,, 

marcó una nueva etapa po1.!tica en el quehacer nacional,, ya que a 

partir del 10 de octubre de 1982 se inició el periodo democr&tico 

y constitucional, el cual contin~a vigente,, despu4• de 18 anos d• 

gobierno• d• facto. 

En vista d• que en 1os cap1.tul.oa cinco y seis detendremos 

nuestra atención en los reg.:í.menes democrcl.ticos,, aquí. sól.ament• 

baremo• referenci.a a. l.oa aspecto• ma!J rel.evantea del acontecer 

soci.o-pol.~ti.co q~• incidieron en 1os planteamientos y propueatas 

presentadas en el. Sexto Congresos de Trabajadores~ a fin de tener 

una mejor comprensión del accionar de la coa dentro d• este 

contexto. 
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Con el. propósit.o de reordenar 1as variabl.es económicas, el. 

gobierno de Sil.es zuazo inició su gestión i:npl.antando un proyecto 

económico, l.l.amado ''Pl.an Global. de Recuperación Zconómica''. Las 

severas medidas de dicho paquete. provocaron el descontento de la 

mayoria de la población bol.iviana haciendo que ésta empazara a 

mani%estar sus protestas traducidas on huelgas, paros, bloqueos y 

otros. 

La COB, al. igual. que l.as demás fuerzas po1iticas del. país, 

inició sus rel.aciones con el gobi.erno dentro de un marco de 

cordial.idad y ap~yo mutuo, l.aa que fueron rápida~ente deteriorad3s 

hasta 11.egar a posiciones encontradas. L3 prueba más evidente de 

l.as confrontaciones entre l.a Central. Obrera y el. gobierno, fue 

cuando esta or:;;anización 1aboral asumió una p~stura inamovible 

demandando 1a inmediata instauración de su proyecto pol.i.tico-

económico denominado "Pl.an de Emergencia", en el cual 

-entre l.as principal.es exigencias- estaban: l.a cogestión obrera 9R 

las empresas estatales y el cogobierno con participación 

mayoritaria, •l. sal.ario m~nimo vital. escal.a móvil. y la 

decl.aración de l.a moratoria a la deuda externa. 

As~, en el. lapso de un afto, el. apoyo colectivo al gobierno de 

Sil.es Zuazo convirtió en un sinf~n de presio:i.es y protestas 

( il), tanto al i.nterior de la coal.ición como en el contexto 

il. Entre los aftos 1983 y 1934, hubo un total de 916 huel.qas 
generales y 544 huel.gas por reivindicaciones sal.ariales. Ver 
''Actualidad Laboral.'', CET, afto 1, N•3, Nov.- Dic. 1986. 
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naciona1 por parte de 1a coa, de 1os partidos de oposición (de 

izquierda y derecha), de 1as C4maras Congresa1es y de 1os 

empresarios privados; inc1uso hubo presiones a nive1 internaciona1 

por parte de1 Fondo ~onetario Internacional. y de1 Comité 

Coordinador de Acreedores de Bolivia, quienes cercaron 

financieramente a Bol.ivia daspu•s de que •sta decl.aró 1a moratoria 

de 1a deuda externa. 

En medio de este marcado descontento se rea1iza e1 sext-;:, 

Congreso de 1a coa, el. cua1 fundamenta sus discusiones y 

deliberaciones en l.a, oriencación pol.l:tica que debl:a asumir el 

movimiento obrero y J.a situación económica del. pal:s, cuyos 

indicadores principal.es eran: ''l.a tasa de infl.ación subió ~. 296• 

en 1982 a 617 en 1985; l.a econom~a nacional. sufrl:a una par41isis 

con un decrecimiento· d•l. PZB de 1. a• en el 1ll.timo afto y una 

decl.inación del. sal.ario real. de dos tercios respecto del. que estaba 

vigente en novie:nbre de 1982". ( 1f) 

este Congreso tuvo que ref1ejar 

descontento imperante en e1 pa.1.s, a1 cua1 s• 1:.rad.ujo en ia 

dispersión y e1 desconcierto pol.~tico de sus asístentes, ya que 

varios dirigentes sindical.ea manifestaron sus protestas en contra 

de 1as medidas gubernamental.es. ti1dando a1 gobierno de "demócrata

burgués" y a sus acciones de anti-popu1ares. 

Jorqe Lazarte (1989:71). 
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La dispersién política de los asistentes al Congreso se hizo 

más evidente cua~~o las eúpu1as sindiea1es ofieiaiistas, o sea, 1os 

adscritos a los ~artidos que componian 1a UDP -que a partir ~el 

cuarto Congreso -:.enian impor-=.antes puestos secretaria1ea en el 

comité Ejecutivo Nacional de la cae- se enfrentaron con la 

Dirección Revo1ccionaria Unificada (DRU) integrada por lo• 

dirigentes sindic3listas afiliados a los partidos de tendencia 

izquierdista no a:lscritos a la coa1ició:i de la UOP. e::) 

r.a evidencia de lo.a enfrentamientos en este Congreso ae plasmó 

en .las díscusion•s de •. .la comisión po.li.tica, a la que por primera 

vez se presentar~n 17 propuestas de tesis resolutivas, el número 

m6s elevado ~· 

Congreso. (;:) 

propuestas presentada.a .. cualquier otro 

La comisión ~o.litica centró sus discuaionea en •1 an6li•is de 

la situación soc~a1 y pol~tica del pa~s, de donde surgieron dos 

postura• preponderantes: por un lado, loa que propon~an qu~ la coa 

4ebia constituir•• en un Organo de poder y, por e1 otro, .lo• que 

•uatentaban que ~-b~a constituir•• en una A1ternativa de poder. 

:e. E1 ORU astaba con:formada por el ?R.IN de Juan Lech1.n 
Oquendo, el Parti:!o comunista Harxista-L•nini•t•, e1 Partido Obrero 
Revo1ucionario unificado, el Grupo Sindica1 de Trabajo, el Parti'do 
Obrero Revo1ucion3rio de Pie y una fracción de1 Partido Socia1ista. 

H • .Ib.id., p.74. 
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Los que sustentaban 1a primera postura, planteaban 1a 

necesi.dad de dotar al movimiento obrero de u:-..a dirección el.ara 

traducida en un Organo de poder para asi poder anteponer el 

proyecto obrero y popular a1 del gobierno, dado que -se9ün •11os

"ningün gobierno podia inclinar la llal.an:z;a al. l.ado da los 

trabajadores, porque su esencia era netamente capitalista" ( :·), 

por lo que decian: 

"La fuerza de l.as masas centralizc1.da '9n l.a 
COB y en todos los órganos natural.es de 
los trabajadores~ ~ás la acumulación 
histórica de los ~l.timos tiempos, han 
configurado ya de la revol.ución del 52 y· 
la emergencia del. poder obrero 
cristalizado en la COB, de la Asambl.oa 
Popular, de los CONADES, que l.a 
estructuración de1 poder popular será 
posible sólo asentada sobre .Los órganos de 
poder naturales de los trabajadores, es 
decir, 1a COB, l.as Confederaciones, 
Federaciones, etc ... Batos Organos de Po.der 
deben convertir•• en la base social de un 
nuevo podar... naciona1 para el pai.s en su 
conjunto" . ( :; ) 

D• igual manera, l.os dirigentes que propon:!.an constituir a l.a 

COB en una Alternativa d• poder, ~undamentaban su postura en l.• 

necesidad de instaurar un programa de transición para unificar a l.a 

izquierda al.rededor de 1.a COB· a fin de defender l.a coyuntura 

democrática y sal.vaguardar el. proceso democrático para bene~icio d• 

Tesis de l.a Federación Departamental. de 
Fabril.es de La Paz, VI Congreso del.a COB (198S:i4). 

Trabajadores 

" ·• .. Tesis aprobada por mayoría en el VI Congreso de la COB 
(1985:127). Subrayado propio. 

u.a 

• 
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1a c1ase o~rera z del. pai.s en genera1, por lo que uno de l.os 

defensores de es~e planteamiento señalaba: 

"Si la izquierda no tiene al.te::-nativa de 
poder detrás da la UDP, la otra 
a1terna--=.iva no es otra que :.a 
contrar::-evol.ución fascista: Paz Estenssoro 
y Banzar. Por eso compafteros, la Central 
Obrera 3o1iviana a1 adopotar un Programa 
de Transición, tiene que obligar a 1a 
izquier~a a unirse detrás de la COB para 
que el1a, con ese su programa, enfrente l.a 
crisis ~oonómica. Porque a1 enfrentar la 
crisis económica, desde l.a perspectiva de 
los in~ereses popul.ares, habre~os l.ogrado 
en la p=A.ctica y no en 1a especul.ación, 
que nuestra COB se levante a los ojos de 
~~~=r"~~H)ación como su Al.ternativa de 

Con base a ~os anteriores planteamientos, l.os ~sistentes a 

este Congreso se enfrascaron en pro1ongadas ~iscusiones donde 

preva1eció 1a desconfianza en el. gobierno y en l.os partidos que 

conformaban la c:>al.ic.1.6n de l.a UOP, siendo uno de 1os puntos 

coincidentes l.a necesidad de defender el proceso democr4tico. 

Final.mente ganó .:,.3 postura de l.os que propon1an que 1a COB se 

constituyera en un Organo de po4er. 

E1 hecho de ~ue 1a mayor1.a de l.os di.rigentes cobistas hubiesen 

optado por 1a constitución de l.a COB como Orqano de poder, 11.evaba 

impl.i.cito su desao de asumir e1 cogobierno con preponderancia 

obrera con 1a intención de corregir 1os desaciertos 

H. Discurso del. di.rigente minero, Fil.emón Escobar en el. VI 
Congreso de la CC3 (1985:46-47). Subrayado propio . 
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gubernamenta1es, o en caso contrario rechazar l.a propuesta 

gubernamenta1 de1 cog:obierno paritario, por 1o que un diri9ent9 

laboral manifestaba: 

"Dejamos asimismo establecido qu-:a 1os 
trabajadorea no podemos ir de ninguna 
manera a un cogobierno (paritario], porque 
e1 cogobierno, a trav6a de la historia, ha 
demostrado nom&s la claudicación y la 
sumisión dei movimiento obrero a 1os 
planea de ~xplotación implementados por la 
~~~~~~~;:". (::J )través c!e este tipo de 

Otras intervencio~es respaldaban esta posición y remarcaban l.a 

necesidad de realizar acciones en contra del. gobierno democrAtico-

burgués que desvirtuó el programa popular y antiimperialista, por 

lo que indicaba~: 

"Noaotros, compai\eros queremos presentar, 
en l.a presenta coyuntura, un norte, una 
guia politica a1 movimiento obrero, detr4s 
de1 cual podamos encaminar nuestro 
accionar. Postulamos una alternativa 
politica a este gobierno democr4tico
burgu6a, con al cual todo• l.os 
trabajadorea.ya han hecho su experiencia 
y, como fruto de ello, ast4n en franco 
descontento y lo han desconocido como su 
al.ternativa .. _. La experienci.a ha 
demostrado, compafteroa, que el. deagobierno 
democr4tico-burgués dei Dr. Si.l.as ha 
acabado, en estos dos aftos de peri.odo 
democrAtico, con ias aspiraciones de esta 
movimiento obrero que cra!.a que aste tipo 

::: . Federación Departamanta1 de Trabajadores Fabril.es de La 
Paz en el. VX Congreso de 1a COB (1985:1•-15). ~ 
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A su vez, babia otro• dirigente• que reivindicaban 1a 

nece•idad de de~ender el. proceao democr•tico y al.ertaban sobre •1 

pe1igro de l.a re·1eraión de dicho proc••o con l.a incursión de 1•• 

~uerz•• d• derec~a. •• decir: 

"E•t• :riaia. [económi.c•l h• abierto un 
enorme eapac·io pol.~tico no, como suponen 
muchos ·::ompaft•roa de l.a izquierda, para 
que el..:oa ll~guen al. poder; l.a profundidad 
de l.a cri•i• económica ha creado un enorme 
eapaci.:. pol.~tico para que l.a 
contra::evo+,ucidn [1a ext~•m• derecha] 
retome •l pOder pol.~tico". (·•') 

Las discusi:::.es en torno a l.a. coc;ie•tidn gubernamental. ocupa.ron 

gran parte de la ~g•nda de d•l.iberacion•• de 1a comisión pol.~tica 

habi4ndo•• dado poaicionea de ~ranca con~rontacidn entre loa 

dirJ..gentea o:f'icisl.i•tas y los de oposición agl.uti.nadoa al.rededor 

del. DRU. 

Ad•••• de l.oa debate• en .•1 orden pol.~tico, otro el.•m•nto de 

diacuaión entre :.os di-rigentes o:f'icial.1.at•• y opoaitore• :f'u• l.a 

de .. nda por J.a :.:;:1plan.tación del. aalari.o m~nimo vital. con eacal.a 

móvil. para todo• :.oa trabajadores aaalarJ.adoa. Segll.n loa primero• 

••t• exigencia tenia un tra•fondo deaeatabil.izador para ei 

:.e:. :U>1d •• p.1<1. 

_.., Diacurao del dirigente 1111.nero, ri.le..Sn ••cobar en e.i. vz 
Congre•o de l.a C03 11985:23). 
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gobierno, an tanto que 1oa otros arguia.n: 0 1.a consigna de1 sal.ario 

mínimo vita1 busca, nada mAs y nada ~•nos, que conseguir l.o que 

necesita e1 obrero para aobr•vivir •.. Bl. sa1ario mínimo vital. no 

puede ser condicionado a 1a producción. Es obl.igación de t:>do 

gobierno y de toda el.ase dominante a1imentar a sus esc1avos. Si no 

pueden hacarl.o e:itonces ha.y que echar1os del. poder.. ( ::l). Desput6s 

de varias intervenciones a favor y en contra se acordó cont 4 nuar 

exigiendo al. gobierno l.a apl.ica.ción de esta medida. 

Eataa opiniones encontradas de 1os dirigentes, aunadas con el. 

desconcierto y l.a crisis económica que afectaba a 1o• sectores 

asal.ariados, hicieron que este Congreso terminara eminentemente 

.dividido entre l.os dirigentes de 1aa tiendas pol.Ltico partidarias 

que conformaban el. ORU y l.os oficial.istas, dc:>nd• loa 1l1ti:nos 

contaban con l.a desventaja de tener que juatificar l.os desacierto• 

gubernamental.••· 

A peaar del. denodado intento da l.os dirigente• oficial.iatas 

por convencer a l.oa congre••1e•·.para que apoyaran sus propuestas y 

vot•ran por •U tesis r••ol.utiva, l.a Dirección Revolucionaria 

Unitaria (DRU) l.cgró ganar con•enao para 1a aprobación de au tesis 

po1ítica, adem'• de obtener 1a mayoría de l.oa puesto• secretaria1•• 

en l.aa e1eccion•• de1 Comit• Ejecutivo Nacional., siendo nuevamente 

el.egida Juan Lechin Oquendo como Secretario Ejecutivo. Sin embargo 

:~l. Brigada Sindical Ravol.uci.onaria en •1 VI Conc¡¡reao de 1a 

• 

coa (1985:3o&J. ""· 
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ea importante re::iarcar que •n esta ocasión, por primera vea el. 

1:1d•r si.ndica1 t.uvo un el.aro oponente, ya que como vimos 

anteriormente, en otros congresos sol.amente hab:tan voto• a ~avor o 

en contra de Lechin sin l.a personificación de otro candidato. 

Consideramos que l.a• po•turaa encontrada• de loa dirioentea 

cob.i.•t•• pudieron atribuir•• a que por un lado, loa diri9ent•• 

sindical•• por pr~mera vez tuvieron que confrontar•• entre tiendas 

po1~tico-partidarias de tendencia izquierdista, diferenciadas ~or 

su adscripción cfici.a1ista o de opoaición. cabe ~clarar que ai. 

bien ea cierto que en e1 segundo y Tercer Congreso de 1a COB hubo 

diviaión entre 1os congresal.ea, esta• diferencia• no eran con base 

a tendencias par~idariaa -ya que todo• perten•cian al.MRR- si.no a 

pu~nas in~eraec~o=ial.es. ?or el. otro, dado que .1•• eatrateoiaa y 

acciones de 1a COB fueron tradiciona1m•nte 1aa de "agente• 

d.esestabi.1.izadoresº (::l) -a partir de loa regi:tmenes mil.itarea-, 

con la :l.natauracidn del. gobierno democr.atico, loa dirioentes 

cobiata• •• encontraron frente a una encrucijada, ya que a1guno• 

aab1.an que la util.iaación de ·eataa eatrateigia• po4i.an poner en 

ri.eago coyuntura democrática con l.a poaibil.idad d• 

de•1•9itimars• frente a1 puebl.o boliviano, en tanto que otros 

insiatian en 1a utilización de 1•• miamaa. ••ta• poatura• 

denotaban el desconcierto y J.a falta de consenso que hab1.a entre 1.a 

Ve1aaco 
Ricardo Cal1a 

(1990:136). 
en •1 debate d• l.a ponencia d• 
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di.rigencia. con respecto a 1a conducción de1 movimiento obrero, 

••pecto que no hs~~a ocurrido en e1 pasado. 

En conaecuera:ia, e1 hecho de que a partir de este Congreso 1as 

discusiones y p,,;.~nas entre 1.os diri9entes cobistas estuvieran 

baaadas en 1•• escisione• y di•crepancias partidarias, sic;inif icaba 

u.na prueba de1 :fo:ta1ecimiento de los partidos y su preponderancia 

en e1 seno de 1a Central Obrera, acentuando d• esta manera el. 

proce•o de desp:.szamiento de l.a COB de su 1ugar central en la 

configuración de las fuerza• pol~ticas del pa~ •. 

Fina1mente •s necesario selle.lar que adem4a de 1aa contiendas 

.t.deol.69ico-pol.1.ti:as suscitadas en el. Sexto congreso, fue rel.evante 

1a participación de1 aec:tor campesino, el cua1 obtuvo por primera 

vez 1a segunda vice-pre•idencia v cuatro cargo• en el. CBM de la 

c::o•-

'l'alllbil6n •• i.."":lportante ••ftalar que a con•ecuencia de l.a criais 

econd•ica, ae da e1 aurgi•ien~o de nuevoa actores socia1e•: 1•• 

Junta• de vecinoa, 109~coait6• C1.vicoa, loa comerciante• y otra•, 

l.o• que no .f'ueron tomado• en cona:lderación por l.a diri9encia 

obrera. 

Poateriorment•, en 91 sexto c4pitulo, veremos l.as accione• de1 

movimiento obrero y su incidencia en e1 quehacer pol.:ltico de1 pa:l• 

durante l.a geati.é:i. gubernam•nta1 de 1a UDP. 
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G) SEPTXHO CONGRESO NACXONAL DE TRABAJADORES 

(6 a1 15 de ju1io de i987) 

Antes de ingresar a ver 1as caracteristicas de este Congreso, 

es importante ~encionar a1gunos aspectos del. contexto socio

pol.itico del. pais a fin de comprender l.as acciones de1 movimiento 

obrero, dados l.os cambios significativos que sucedieron en el. 

ínterin de estos Congresos. 

En primer iugar, es necesario seaal.ar que el. gobierno de l.a 

Unión Democrática y .Popul.ar concl.uyó su gestión desgastada Y 

desl.egitimada, por l.o que tuvo que acortar su periodo gubernamental. 

en un af'io. E1 desgaste de l.a UDP significó también el. 

desmoronamiento y desprestigio de l.a COB y de los partidos da 

tendencia izquierdista -of' icial.istas y de oposi.ción- l.a que fue 

refl.ejada -entre otros factores- en l.a contienda el.ectoral. de jul.io 

d• 1985, donde obtuvieron l.a mayori.a rel.ativa l.os partidos de 

derecha: Acción DemocrAtica ~acional.iata (ADM) dirigida por Hu90 

Banzer Suarez obtuvo el. 28.S7• de l.os votos y Movimiento 

Macional.ista Revol.ucionario Histórico (HMRH) l.iderizado por Víctor 

Paz Eatenasoro al.canzó.el. 26,42•, mientras que el. partido de centro 

derecha del. Movimiento de Izquierda Revol.ucionario (MYR) sacó 8,86• 

de los votos.. ( ::: ) 

::1 CEOOYN. (Informe Especial, 1984:14). 
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Conforme a la Ley E1ectoral boliviana, an caso de no haber un 

triunfador con 50'1 m.is un vot.o, l 3.S C.:i:naras t.e;ii..:;.lacivas son l:t. 

encargadas de e1egir a1 nuevo ?residente. Fue el MNR el par~ido 

que 1ogró el respaldo mayoritario en el Congreso, habiendo obtenido 

e1 apoyo de1 MIR que -como vimos- ocupaba el tercer 1ugar en los 

resultados electorales. 

El gobierno del Victor Paz Estenssoro, a los pocos dias de 

asumir e1 poder implantó un programa de política económica 

denominada Nueva ?ol.itica Económica { N'PE), cuya caracteri.stl.ca 

principal era .la de reducir el rol del Estado en las actividades 

económicas para establecer una mayor participación de l.a iniciativa 

privada. 

La NPE se contrapon1.a. con el modelo económico y pol1.tico 

implantado en 1952 y vigente hasta 1985, peri.oda en el cual el rol 

del Estado era preponderante y la nacionalización de 1as empresas 

era .la :fundamentación ideol.ógica del qobierno y del. :novimiento 

obrero, por lo que al. disminuir el rol del. Estado también se 

reducia ias participación de l.a coa. Posteriormente, el gobierno 

d•cretó 1a racionalización y relocal.i.zaci.ón de los emp·1eados de las 

empreaas eatata1es, decreto con e1 cual e1 sector minero fue el más 

afectado dado el retiro de 76• de l.os trabajadores de las minas. 
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Asi, en este contexto, despu~s de dos años y diez meses se 

realiza el. Sépt.!:-.:i congreso, que :na::-ca un nuevo período pa:a la coa 

por e1 ca:ácter =e sus del.iberacionds y ~onc1usiones. p~ro, an~e 

todo, por el ca~bio de l.a configurdción de las fuerzas sindicales 

representad-as. consecuencia ele "relocal.ización" o 

racionalización :!e 1os empl.eados de las empresas estatal.es, siendo, 

reiteramos. los ~rabajadores mineros l.os más afectados. 

Sin l.u~ar a ~udas, este congreso, !ue aún más controvertido 

que el. anterior, ¡:::or l.as posiciones el.ar amente antagó~icas surgidas 

de las posturas partidarias de los del.egados sindical.es, adscritos 

en torno a dos c::>al.iciones: el Grupo de l.os 17 ( G-17) ( ::: ) Y el. 

Eje de Convergencia Patriótica ( EC?) .. ( ::-) 

Ea importante recalcar que si bien 1a presencia preponderante 

de los partidos ~ol.iticos en al. seno de 1a COB se había convertido 

en lo usual,, este Congreso se caracterizó por ser la primera vez en 

que l.as discus!.:lr..os y del.iboraciones giraron al.rededor de las 

:~5. El Grupo de los 17 (G 17) estaba integrado por el. Partido 
Comunista de 9ol.i·.·ia ( PCB), el Movimiento Bolivia Libre (HBL), el 
Partido social.ist~ uno (PS-1), el PS-1 Marcalo Quiroga santa Cruz 
( PS-1 MQ),, personalidades pol.iticas,, intelectual.es y art!stica.s que 
por su número .:!ieron el nombre a l..a aqrupación,, formada a 
principios de 1937. Ver CBDOIN Informe Especial (1988:4). 

:;:- .. El Eje d9 Convergencia Patriótica ( ECP) fue integrado por 
•l. Partido comunista V congreso (?CB -VC) (escindido del PCB), el 
B1oque Patriótico Popular (BPP),, el. Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria - !ia.sas (MIR-MASAS) y Coordinadora 4 de Ha.rzo (C<IM). 
Ver CEDOIN Infor~e Especial. (1988:4). 

127 



posturas inamovibles de ambos b1oques sin e1 recurso de1 consenso 

o la negociaciór. cerno habia sucedido en el pasado. 

conseeuente::;ente. desde su inicio este Congreso tuvo que 

1idiar con 1os p:anteamientos encontrados de los dos grupos en el 

reconocimiento de 1os de1egados. en 1a aprobación de1 informe d•l 

Comité Ejecutivo saliente. en 1as discusiones de 1as comisiones de 

trabajo y hasta an la aprobación an 1a plenaria de 1as tesis 

presentadas, las cuales -por primera vez- determinaron la 

conformación del nuevo CEN de la COB~ 

Con respect~ al reconocimiento de delegados, los campesinos 

fueron los prime:os en pedir que 1a Comisión de Poderes dilucide su 

prcb1ema, ya que dos grupos reclamaban la representatividad de1 

sector: un grupo liderizado por Victor Morales, miembro del ECP. y 

e1 otro por Jenaro F1ores apoyado por e1 G-17. Por otro. lado e1 

sector de 1os mineros solamente tenia 61 de1egados de los 115 que 

le correspondían ( ::! ) .. Igualmente, otras cuatro organizaciones 

sindicales impug:na.ron su representatividad, por lo cual. la Comisión 

de Poderes tuvo q;.ie solicitar que la plenaria interceda en la 

solución del conflicto de 1as representaciones de las diferentes 

organizaciones sindical.es. 

-

::: . La de1egación minera no podia 1lenar el número de 
de1egados que l.a correspondia debido a1 Decreto 21377, de 
"relocalización" d•l. personal de 1as empresas estatales. De 30. 518 
mineros qua trabajaban en Comibol, 23.243 fueron relocalizadoa, por 
lo que sólo 7.275 continuaban siendo persona1 de la Corporación 
Minera de Bolivia. ~ 
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E1 conf1icto d•l sector camp••ino ocupó 9ran parte del. tiempo 

de 1• Comisi.ón de Poder•• y de l• plenaria; fue despu6s d• 

pro1ongadas reunione• que se l.1eg6 aJ. acuerdo de reconocer l.a 

acreditación de •i•te del.egadoa para •1 grupo d• Jenaro Flores, del. 

Comit• Ejecutivo d• 1a Confederación Sindical. Unica de Trabajadores 

campeainoa de Bol.ivia (CSUTCB), y ••i• d•l.•gadoa para el. grupo d• 

Moral.••· 

Por su parte, l.os mineros re local.izados pidieron la 

titularidad ante el Congreao, arguyendo que l.a Asociación de 

Mineros Relocal.izados ~gl.utinaba a un mayor número de trabajadores 

que la FSTHB. Esta sol.icitud fue diferida con el. argumento de que 

no estaban presentes todos l.oa del.egados acreditados. 

De esta manera, raci6n deapu6a de cinco di.as de debate 

reapecto a la acreditación de loa representante• se dió inicio a l.a 

el.ección del Presidium y a la 1.ectura 4•1 Xnf'orme del. C•H aaJ.iente, 

el. cual. f'ue duramente atacado por el. G-17, actitud que indicaba qu• 

por l.a• activi.dadea y J.a cond~cta de loa diri.gent•• del. comi.t6 

Bjecutivo ••li•nte, eJ. gobierno de ia UDP babi.a sido derrotado y 

ob1igado a renunciar. 

En rel.aci6n a ia Comisión Po1~tica, •1 tema da discusión era 

la manera de enfrentar 1.a Mueva Po11.tica aconómica ~mp1antada por 

•1 gob~erno de Victor Paz Eatenasoro, i.nicia1mente ae pr•••ntaron 

12 proyectoa de teais, de J.oa cual.ea •• eJ.igieron •i•t• para aer 
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••tudiados "a profundidad,. y, finalmente, se discutieron dos. La 

primera fue presentada por el Partido Comunista de Bolivia con •1 

respa1do de1 G-17 y 1a segunda pertenecia al ECP. La discrepancia 

fundamental entre ambas tesis consiat:!.a en que los primeros 

propon:!.an concebir un instrumento pol.itico frencista capaz de 

aglutinar y unificar a toda la población boliviana, en tanto que 

loa otros, p1anteaban la necesidad de pasar a un nive1 superior de 

1a lucha dada la ineficacia de la negociación y concertación. Es 

decir: 

El documento de1 PCB sostenia que frente a 1a Nueva Pol.itica 

Económica del gobierno de Paz Estenssoro era necesario: 

":E"orjar un "instrumento pol.itj.co 
frentiata", e1 cual contemple como un 
•.lemento "b.ilst.co • indiapenaable", la 
unidad de todo •1 pueblo, de loa obrero•, 
c-P••inos, intelectual•• de menta1idad 
avanzada, eatudiantea y ha•ta sectores 
indu•tria1•• vincu1adoa a la producción y 
pequeftos comerciantes nucleadoa alrededor 
de un programa común, que al mismo tiempo 
de recoger su• reivindicaciones .ioa 
~~::~!1!~::: .. ~(f!t fºs i.nter•••• naciona1••, 

En contrapoaicidn, la tasia del. ECP afirmaba que dado el. 

Eraca•o de l.a n•oociación y concertación con e1 poder gubernamenta1 

ara necesario pasar a un nive1 superior da 1ucba, por 10 que 

11efta1aban: 

131 Ib1d., p.,3. 
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••se b• abierto,, •1 camino del. 
enfrentamiento progr••ivo y genera1izado,, 
pero ••te no puede ser ciego, necesitamos 
convencer" organizar y movil.izsr a todos 
ioa que aopor~an l.as consecuencias de ia 
pol.~tica ol.ig4rquico imperial.istas ... 
D••d• l.a resistencia,, e1 de•acato, h••ta 
1a articul.ación de reapue•t•• más 
contundentes,, hay que generar 1aa 
respuestas opositoras que conviertan el. 
descontento en acción, que ••NI capacea de 
orientar 1aa convulsione a". ( ··•) 

Las posturas opuestas de ambaa teai• -donde unos propon~an la 

unidad da todo el. puebl.o bol.iviano en torno a reivindicacionea 

comunes mientras que l.oa otros apuntaban hacia l.a subversión 

general.izada- hacia inviable l.a posibil.idad de encontrar un t4:rmino 

medio que permitiera el. arribo a puntos coincidentes. De esta 

manera, después de prol.om;radas discusiones con resP.ecto a J.oa 

aspectos positivos y negativos de una y otra tes~a s• evidenció l.a 

imposibil.idad de concertación, por lo que final.mente,, un 

repre~entante del. ECP sugirió, qua ante dicho impasse el proyecto 

de teaia el.egido fuera tambi•n el. conductor de 1a coa. 

La tesi• del. PCB re•pa1dada por •1 G-17 fue 1a vencedora,, por 

io que ei ECP retiró su nómina da candidatos incl.uyendo a Juan 

L•chí.n Oquendo. El. l.ec;rendario l.ider sindical. que desde la fundación 

de l.a coa babia sido e1 conductor da1 movimiento obrero, gestor y 

artif'ice de 1a estructura de la Cent::al Obrera y encarc;rado de 

dirigir loa Congresos, por primera vez abandonó 1a testera. Lechin 

hizo uao de 1a pa1abra una sol.a vez para d•~•nderae de l.aa duras 

J:bf.d .• p.52. 
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cr 1. tic a a provenientes de 1o• de1egado• •indica1i•t••, pero au poder 

y ~uerza de conducción ya no ten1.an e1 eco de1 pasado, dando ••~ 

por :fina1izada una etapa de l.a vida de1 movimiento aindical. 

bol.iviano que si.empre estuvo marcada por su dirección. e:.:.:) 

S1 Congreao e1igió a Simón Reyes, como secretario ejecutivo y 

casi todos 1oa puestos secretarial.es fueron ocupados por l.os 

miembros d•1 G-17, con __ l.o que e1. CEN de l.a coe dejó de tener ur:.a 

representación ~ul.tipartidaria como en el. pasado, además de 

ahondar•• l.a• pugnas pa'rtidaria.• en el. ••no del. movimiento obrero. 

Es importante hacer notar que con l.a impl.ementación de l.a NPE 

que contemp1aba l.a "rel.ocal.ización", todos l.os - sectores da 

trabajadores sintieron l.a dr4stica disminución de sus a:f il.iados 

-••pecto que aer4 visto en deta11e poateriormente-, con lo que l.os 

nuevo• actor•• socia1•• surgido• durante el. gobierno de l.a UOP, 

adenuis de l.oa d• reciente conatitución en esta geatión 

gubernamenta1, eDpezaron a cuestionar su participación en l.a COB 

demandando 1• modi:ficación en 1~ compoaic.:ldn de f"uerzaa aectoria1•• 

del. movimiento obrero. 

:n. Reci•n en este Congreso, J.oa represencantes si.ndi.cal.e• que 
se opon1.an a Lech1.n l.ograron destituirl.o. Cabe recordar que en •1 
Cuarto Con9r••o ya ae bab1.a enjuiciado, inLructuoaamente, a1 
dirigente cobiata. ~~ 
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Las demandas de estos grupos, evidenciaban l.a necesidad da 

reajustar la estructura orgá.nica de la Central. Obrera, l.o que 

nuevamente fue.soslayado por los dirigentes sindicales provocando 

el. d~scontento de muchos de sus afiliados, aspecto que repercutió 

en desmedro de 1a organización, como se verá seguidamente. 

H) OCTAVO COMGRESO NACIONAL DB TRABAJADORES 

(18 al. 28 de septiembre de 1989) 

En mayo de 1989, ia ciudadan:i.a boliviana volvió a acudir a l.as 

urnas para eleg.!.r al. Presidente de l.a. Rep\l.bl.ica; nuevamente 

salieron triunfadores l.os partidos HNR y ADM, ocupando un tercer 

l.ugar el. Hovimien'C.o de Izquierda Revolucionario-Nueva Hayor.í.a (MIR

NM). Los partidos de -izquierda se al.iaron en el. partido Izquierda 

Unida (IU), y obtuvieron un bajo porcentaje de votoa. 

Los tres partidos que ocuparon los primeros puestos ten.í.an 

como su plataforma pol.1.tica continuar con el. Pro~rama de l.a Nueva 

Pol.1.ti.ca Económica impl.ementado en el tlltimo gobierno de Víctor Paz 

Eatensaoro. 

Dada la aus-e:=icia de un candidato con mayor1.a constitucional. de 

votos, tocó al. Congreso Legisl.ativo el.egir de nuevo al. Presidenta. 

Sin embargo, de ~ayo a agosto las posturas inamovib1es de l.os tres 

partidos en pugna impidieron acuerdos g1oba1es oportunos para 
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a1Canzar un consenso, hasta que un día an~es de la instauración 

oficial de1 nuevo gobierno -el 6 de agosto- los medios de 

comunicación info=maron que ADN ced!a sus votos al ~IR-NH, como 

resultado de que a~bos partidos habían firm3do un pacto denominado 

*'Acuerdo ?atrióti::o .. , pese a su aparente antagonismo ideológico. 

La al.ianza •ntre ADN y HIR-NM, causó l.a sorpresa Y •l. 

descontento de l.es militantes de base de ambos partidos. Los 

seguidorgs del MIR no ol.vidaban que el ADN habia sido su princip~l 

enemigo por haber perseguido y reprimido a muchos miristas, durante 

l.a dictadura de Banz•r (1971-1978). Los adenistas, por su parte, 

aosten.ian que el ~IR representaba una fuerza "izquierdista" y, por 

l.o tanto, era su enemigo de el.ase. 

Adem4s del. descontento de los militantes de los partidos del 

Acuerdo Patriótico, estuvo la decepción del. movimiento obrero que 

siempre se había opuesto al gobierno de Banzer, durante su régimen 

dictatorial.. 

En medio de este desconcierto y desiAnimo (::¡) del 

movimiento obrero se real.iza el. Octavo Congreso Nacional de 

Trabajadores, un rnes después de l.a instauración gubernamental d•l 

!:Z. Desconcierto por el. hecho de que el. MIR-NM hab:ta aceptado 
una alianza con ADN. Desánimo por e1 evidente apoyo de 1a mayoría 
de l.a pobl.ación !1.l. Programa de l.a Nueva Pol..itica Económica, 
traducida en l.a derrota de l.a ru y de los demás partidos que 
propon~an otros proyectos económicos. 
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MIR de Paz Za~:ra. Este congreso se inicia con la usua1 

acreditación de :os de1egados sectoria1es, donde se constata el 

ausentismo y la d~visión interna de algunos sectores 1o que impide 

1a acreditación ~e a1gunos dirigentes; de esta manera, a1 conc1uir 

e1 primer día !el encuentro, 1a Comisión de Poderes haDia 

"acreditado a SS~ de 1os deleqados y de 57 organizaciones s61o 42 

hab:!an sido acrec!ita.das". (::3) 

Los mineros re1.ocalizados fueron los primeros en exigir su 

titu1aridad como ~sociación de Mineros Re1ocalizados, para lo cua1 

un grupo de 50 re1oca1izados y sus esposas ingresaron en bloque a 

la sala de deliberaciones donde estaba reunido el Congreso. Ante 

la negativa de :3. Comisión de Poderes y de1 propio secretario 

ejecutivo de la ~~B -el minero Simón Reyes- los reloca1izados lo 

agredieron f:!sicamente tild&ndolo de ºtraidor clase" y 

"maniobrero". 

Por otro :ado, l.OB maestros urbanos, gremia1istas y 

trabajadores mun!cipales, pusieron en consideración de la Comisión 

de Poderes sus d!visiones internas que imped:!an 1a otorgación de 

titu1aridad de s~3 dirigentes, dado que las dos facciones de cada 

uno de estos aecteres reclamaban 1a representatividad. Después dei 

intercambio de ac...:saciones se otorgaron credenciales proporcionales 

a ambas facciones de1 sector de maestros y 9remialistas, mientras 

CEDOIN. :nforme Especial (1990:3). 
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que ies quitó la titularidad todos a los trabajadores 

municipa1es. 

Luego de efectuada la otorqación de credenciales a los 

delegados se procedió a elegir el ?residium del Congreso, donde los 

campesinos exigieron 1a primera vice-presidencia, pedido que fue 

denegado otorg~ndoles 1a creación de una tercera vice-presidencia, 

ante esta actitud los delegados campesinos abandonaron la plenaria. 

Al d1.a siguiente se conformó .una comisión para di.alogar con e1 

sector campesino y hacer que volvieran al Congreso. 

oeapu•s de que los trabajadores del agro volvieron ai 

Congre•o, nuevamente surgió un con~1icto con este sector, por la 

proporcionalidad representativa. A1 momento en que la Comisión 

org4nica presentó los documentos de debate de dicha co~isión, los 

campesinos manifestaron su protesta a la propuesta e1egida por 

mayor~a, que exigia que se mantenga la proporcionalidad clasista 

vigente, en tanto que manifestaron su apoyo a 1a otra aprobada por 

minor~a, que proponia la reestructuración de la proporciona1idad 

claaiata, reduciendo la representación obrera de 59• a un 48• para 

aumentar la campesina de 13• a 16•. ( ::4) 

E1 sector campesino, ademáa de exigir que se les aumentara la. 

proporciona1idad da sus representantes pidieron que se revisara "•l. 
caracter vita1icio de los puestos de dirigentes pro1etarios y de 

CEDOIN. Informe Especial. (1990:9). 
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claae media'' (:::). y se les otorgara l.a Secretaria General. que 

correspond1.a a los La~ril••· A au vez, 1o• ~abri1es •• opusieron 

en funeidn d• loa principios de 1a COB que ••tablecieron en el. 

Quinto Congreso la representación 11cual.itati.va11
• agregando que ••ta 

propueata "atentaba contra l.a el••• que real.mente babi.a cumpl.ido 

aua funcione• dentro de la COB" (1::). Deapu•• de prol.on9adas 

di.scuaion•• lo• fabril.•• abandonan la pl.enaria. con l.o que l.a• 

sea iones •• interrum;>ie,ron por 24 horas. 

Ante el. abandono de Labril.••, vario• sectores: 

ferroviarios. f'abri.1es. constructores, trabajadora en harina. con-

Chuquisaca, COR-Moncero y trabajadores en salud conformaron e1 

"bloque proletario" •n apoyo a este sector. ( ::·) 

Luego de las negociaciones realizadas con ambos sectores, 1o• 

campesinos, representados por Juan de la Cruz Vi11ca. expl.icaron: 

••: 

••: 

.. 

. . ~ 

" ... para no dar paao al. oficial.ismo, hemos 
cedido en nuestro• pl.anteamientoa. como 
una "decisión hi•tórica" tomada con 
~:~~~~~.Y (~!1)• vol.ver a considerarse en el 

Ib1d., p.l.O. 

Ib1d., p.l.O. 

J:b1d •• p.l.O • 

J:b1d. p.l.O. 
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El. repreaer..:..snce también notificó los congresal.as que 

retiraria por dos ~nos a sus representantes de J.os puesto• en •1 

CEH de 1a COB, y '~ª por Canco, no acatar.ia l.as convocacorias de l.a 

central., más aú::"'., propugnaria .la rea1.ización de un congreso 

Excraordinario P3=a que en l.os aftos venideros intentaran a1canzar 

.la Secretar.ia Eja:utiva. (::1) 

La decisión~· :ie:nanda de 1os campesinos refl.ejaba l.a inquietud 

de todos los see~:res desfavorecidos, l.os que desde e1 ancerior 

Congreso estaban <&:<igiendo l.a revisión de l.a estructura or9.!lnica de 

1a COB, o sea, ;ied.ian 1a redistribución de J.os cargo• y l.a 

representación P=:>porcional. para cada sector, fundamentando sus 

demandas en J.os cambios oc~rridos en el. mercado . .laboral a 

consecuencia de ~5 i~pl.antación de la Nueva Pol.i~ica Económica, l.a 

que, con l.a ree1::cal.ización hab.ia informal.izado la econom1.a del. 

pais, disminuyenC~ radical.mente el. sector formal.. 

El. hecho de :&~e el. sector proletario defendiera la vigencia de 

.la estructura org4nica de 1a coa baaada en e1 deseo y preocupación 

por mantener el. =!lr.il.cter obrero de l.a organización, podr1.a ser 

considerado come una inquietud legitima, dado que desde su 

fundación este .sector babi.a demostrado su a1to grado de 

po1itización que :es permitió constituirse en los conductores de1 

movimiento popu1a:. Sin embargo, habr.ia que cuea~ionar si detrás 

de dicha actitud =o existia también un temor de que por 1a p•rdida 

CZDOIN. =~forme R (1989:8). 
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de hegern.on!.a tuv:..airan qua cambi3.r la rel.ación e.:.ientel.ista cubi•rt.3. 

con un ci.erto "paternalismo si.r..di.cal." qua parece haber pri:nado en 

.las relaciones d.a 1a d!.ric;iencia obrera con 1.as bases. 

dirigente fabri: osear Iturri afirmaba: 

"Actua::nente yo considero que hay 
neceai~ad de hacer ajuste• en la 
••trueeura org.tnica de 1a COB, 
espac~sl.mante en beneficio de 1os 
compa~.eros campesinos y de los 9re::"1ia:.es 
que prscticamente son los remanentes del 
saeto:- de l.os mineros y fab=il.es q'.!"3 han 
sido :-•l.ocali.zados ... Sin em~arg:o yo veo 
una fa!l.a en l.os gremia1es, si bien los 
compor.9:i.tes principal.as de 1os 9ramia1as· 
estar!~n en ese remanente de l.os 
reloca:izados, pero e1 grueso mismo no 
tiene ~na conciencia muy el.ara [po1~tical 
por el hecho mismo que son l.ibres y no 
tienen una relación obrero patronal, 
entonc~s el.los G~~o se ri~en en un interés 
casi persona1••. (• .. •) 

Asi, el 

Bata actit~d de 1os di.rigentes proletarios contrapuestas a ia 

d•1 sector campesino, de los mineros rel.oca1izados y de l.oa otros 

sectore3 que aho:-3 son la mayoria dentro de l.a C03, hi:o que l.os 

representantes >!el.e9ados al. Congreso tLViaran que considerar el. 

problema de l.a pr:>porciona1.idad de 1as representaciones sectoría1es 

y l.a división de cuotas de poder en e1 CEN, por lo que se propuso 

real.izar un Cor.;lreso E:<traordinario encar'ifado de estudisr l.a 

reestructuración org4nica da l.a Central. Obrera Boliviana. 

. ~ntrevista al. actual. Secretario General y dirigente 
~abril., Cscar I~~=ri, La ?az, 18 de diciembre de 1990. 
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Aunado a es~~ probl.ema, oataban l.as usual.•• pugnas pol.~tico

partidarias, con l.a diferencia da que ahora l.os del.e~ados 

sindical.es adscri~os a l.os partidos oficia1istas eran de tendencia 

de derecha y estaban interesados en copar los puestos directivos de 

l.a COB, por l.o que l.os asistentes tuvieron que desviar su atención 

de l.as estrategias o pol.i.ticas de acción de l.a COB, por l.as de 

defender su organización ~e 1a incrustación oficia.l.iata p1asmada en 

l.a intervención :!e l.os dirigentes de1 Movimiento de Izquierda 

Revoluciona.ria N•..:ava Hayori.a (HrR-NH). Por lo que un part.i:ipant:.e 

se dirigió a l.os d91egados miristas de l.a siguiente manera: 

0 
.... có::to es posibl.e que estén siendo parte 

de l.a inmoral.i.dad y del. transfugio qua 
est..t haciendo gal.a ese cabal.l.ero que fue 
de l.a ~erecha ya en 1978 y se l.l.ama Jaime 
Paz Za:::ora [Presidente de la Rep\l.blica]. 
Compafteros, 1•• pedimos, les imploramos, 
vuel.van a tener moral.idad, no ~• cieguen 
en l.a .sangre de l.oa martir••"· (·"-) 

De esta manera, desde e1 inicio de l.as sesiones congresal.es, 

los del.egados t:.ivieron que confrontar .las pe1aas entre 1os 

representantes adscritos a1 partido of'icial.ista del HrR-NH y l.oa 

que se opon1.an a su p.;,
0

rticipación, siendo l.a de1egaci.ón minera J.a 

primera en determinar _l.a exclusión de sus 1ia:tas a l.oa dirigente• 

miriatas, con l.o ~ue impidieron 1a candidatura del. minero Abraham 

Sal.as a la Secretaria Ejecutiva de este partido. 

:z: CEDOXN. ~nf'orme Eapecia1 (1990:7). 
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En este Congreso. nuevamente se presentaron dos coal.icionea: 

1a Izquierda Unida (:¡z) y 1a Izquierda Independiente (:H) • 

adem.t.s de 1.os partidos troskistas de1 Partido Obrero Revol.ucionari.o 

(POR) de Guillermo Lora. el. Partido Obrero Revolucionario d• Pie 

(POR-PIE) y los campesinos representados en 1a Confederación 

Sindical. Unica de Trabajadores Campesinos de Bol.ivia Tupaj Katari 

( CSUTCB-TK) • 

En 1a ComisLón Pol~tica se presentaron catorce tesis. de las 

cual.ea se sel.accionaron cuatro documentos pol.~ticos a ser 

discutidos en l.a p1ena:;,i..a: el. documento de 1a Izquierda Unida ( IU). 

de la Federación Sindical. de Trabajadores Mineros de Bo1ivia 

(FSTMB) (respal.dado por l.a coal.icidn d• Izquiarda Independiente). 

del. POR da Lora y del. Sector Campesino. De estos cuatro 

docwnento•. los do• primeros fueron l.os más discutidos por sus 

pl.anteamientos para encarar l.a po1it1ca económica del. gobierno. 

B1 documento de l.a IU pl.anteaba como recurso de l.ucha a 1a 

pol.itica económica. •1 sentar l.as bases para 1a derrota de 1oa"que 

proponi.an 1a "reactivación económica" l.uchando por 1a inversión en 

..... . La 'Izquierda Unida estaba conformada por Eje de 
Convergencia Patriótico ( ECP) • Movimiento Bolivia. Libre. (MBL). 
Grupo Autoqestionario. Partido Comunista de Bo1ivia (Pea). 
Movimiento Al. Social.ismo (MAS), Ex-MIR-Masas y Partido Socia1ista 
Uno (PS-1). Ver CEDOIN. Informe Especial (1990:4) . 

... .: La Izquierda Independiente estaba constituida por el. 
Partido Comunista Quinto Congreso (PCB-V). Grupo de Trabajo 
Sindical. de Victor López. Partido Comunista Marxista Leninista 
~¡;;~~ 4)_independientes de izquierda. Ver CSDOIN. Informe Especial. 
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el. sector prodcc"t.iVo para que l.as regi.ones se beneficiaran del. 

sector estatal. de la económia, por l.o que reivindicaban: 

.. La. m~dif icaeión de l.a l.ucha 
mediante l.a regional.ización 
movil.izaciones, articul.adas 

sindica1 
de las 
a l.as 

~;:::~a~-n~~~~~ª(:¡~). cívicas de cada 

En tanto que para l.a FSTHB la simpl.e oposición al. neo

l.iberal.ismo era insuficiente, por l.o que seaal.aban: 

''Hay q•.Je pasar de l.a oposición a l.a 
resiatencia activa y de 6sta a l.a
reaiatencia subversiva. Esto impl.ica 
romper los marcos de l.a democracia 
control.sda, que en sus efecto• hacia •1 
movimiento sindical se refleja en el. juego 
dialogar-concertar, y otra vez dialog•r, 
cuando el Gobierno no cumpl.• las 
c~~)•rtacione• traducida• en convenio•" 

Lo• del.egado• a:fil.i.ados a1 HIR-:fM votaron por 1a propueata 

"rad.:1ca1" de la ?STMB -a pesar de :1.r contra sus 1.nter•••• 

parti.d.arios- con 1a intención de obtener el r••Paldo d• 1os 

d•1•gad.o• en 1•• e1ecciones d.•1 CBH; a.in embargo, 1a mayoria votó 

por 1a propuesta d• la IU. 

C~DOIH. Xnforme R (1989:9). 

Il>:!.d. , pp 9-12. 
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La elección de los dirigentes del Comitó Ejecu~i".ro, fue una 

clara muestra. del rechazo del movimiento obrero a l.os 

representantes a~i1iadoa al. partido gubernamental MIR-NM. Víctor 

López ( i.ndapandiente), fue elegido Secretario Ejecutivo el 

respa1do de los 3dscritos al. MIR-NM, quienes pensaron que luego 

contar~an con su 5poyo para 1os·otros puestos. Sin embargo, López 

y 1oa demás dal99ados respaldaron a los candidatos da la XU, 

quienes parmanen:.emante ádvirtiaron a 1os congresalas del. pel.i.gro 

que significaba l.a presencia del. oficial.ismo; proponiendo •• 1a 

unidad sobra 1oa punto• da vista ideol.ógicos y po_1.J:.ticoa, para 

•l.iminar esa presencia en l.as fil.as de .Las org-anizacione• 

si.ndical.es". e:;:) 

Las intenciones de l.a IU de unificar al. mov~miento obrero en 

torno a l.a oposición del. oficial.íamo acompai'iadas de la• propueataa 

de regional.izar su l.ucha, en defensa de l.os intereses de cada 

región, demostraba su capaci.dad de percibir l.as inquietud•• de la 

mayor~• de loa congresa1es.. Sin embargo, es importante seftalar que 

a peaar de la predisposición de esta coalición, en l.o• hecho• 

todavJ:.a no se han realizado acciones tendiente• a proscribir a 1os 

dirigentes ofici.sl.iatas, ni a. ver las Lormaa de cambiar aua 

relaciones con 1os di.rigentes repreaentantes de las org-an.izacion•• 

regionAl.ea: Comi~és c~vicos y Juntas Vecinal.es. 

:¡¡¡ CEDOXN. InLorme Especial (1990:7). 
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Resumiendo, en este breve recuento de los ocho Congresos ..:: 

Naciona1es de la COB hemos podido apreciar cómo 4'stos eat4n 

inf'1uenciados por la problem4tica del contexto nacional y a su vez, 

de qu• manera las accione• del movimiento obrero jugaron un ro1 

importante en a1 quehacer po1~tico naciona1. 

Vimo• cómo los primeros tr•• Congreaoa orientaron sua 

programas pol~ticos y ~iacuaiones a la• diferencia• de enfoque con 

respecto a 1a cogeation gubernamental entre la COB y el MNR, siendo 

la baae d• loa conflict~• laa pugna• interaectori•l•• que apoyaban 

a l•• diferentes eaci.ionea de1 HHR. Bl cuarto y Quinto Congreso 

centraron sus debates en 1a f'orma de implementar la "Tesis 

Socialista" que exig.ia .1a toma del. poder por e1 pro1etari.ado y 1a 

defen•• por 1a democracia re•pecti.vamente. mi.entra• que a partir 

de1 sexto Congreao. 1• di.rigenci.a cobi•t• deja d• lado 1aa 

reiv~ndicac~on•• •ectori.ale• y globalJ.aantea del movimiento obrero 

centrando •u• debat•• en la• d~viaione• provocada• por la 

ad•cripción po1~tico partidaria de •u• a~J.liadoa. 

Otro ••pecto qu• •• necesario seftalar. •• que a pesar de la 

capacidad de lo• dirig.entes obrero• para percibir laa inquietudea 

populares y ajustarla• a la realidad •ocio-pol~tica d•l pa~•- se 

vieron rebasado• por el surgimiento de nuevos actor•• aocia1•• y 

1aa demandas del sector campesino. prueba de ello fue au falta de 

inter4a por modif"icar la estructura orgánica de 1a coa. con l.a 

excusa de salvaguardar su car&cter pral.etario. por l.o que no 

144 

..... 



supieron atraer a estos grupos socia1es que, a partir de1 s•ptimo 

Congreso, eran l.a mayoría nacional. 

También es necesario destacar, que 1a estructura or9anizativa 

de l.a coB estaba sujeta y ~or l.o tanto vul.nerabl.e a 1aa 

modificaciones d• 1a estructura económica del pais, ya que cómo 

pudi.mo• ver, el modal.o económico implantado en 1952 y·vi9ente ha•ta 

1985, sustentaba l.a preponderancia de1 rol. del. Eatado1 •i•ndo 1.a 

nacional.ización de l.as empresas l.a fundamentación ideo1dgica de1 

gobierno y del movimiento obrero. Poateriorment•, con la toma de1 

poder de1 HN'R en 19~5, se introduce e1 programa económico y· 

poli.tico denominado l{ueva Pol.i.tica Económica, cuya caracteri.sti.ca 

principal era la de dieminuLr •l =ol de1 Estado con 1o que tambi•n 

•• reduci.a la• participación de 1a coa. 

Final.mente, •• importante remarcar 1.a inf1uencia de 1o• 

movimientos aoci.a1es a niva1 internacional sobre las accione• de l.a 

COB. Por ejemplo, el Quinto Congreso basa sus discusiones y 

deliberaciones en la defensa de 1.a democracia, aspecto que es 

abordado •notro• paia.;;. con re9ic:.enea dictatoria1es, especia1m•nt• 

en el cono Sur d•1 con~inente latinoamericano. 

El S6ptimo y Octavo congre•o se ven confrontado• con el nuevo 

mode1o económico de corte neo-1ibera1, po11.tica económica 

imp1ementada en varios otros paises latinoamericanos, por ejemplo 

Brasil 1 Argentina, Chile, H•xico y otros. 

1 
' 



2.3.RELACIONES CON LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Todo 1o exp1icitac!o hasea aq~! nos permi~e colegi: ia evi~er.~e 

fuerza po1~tica y aindica1 de 1a COB, que 1e permitió ubicarse en 

una posición peculiar 7 di~eren~e con respecto a o~ras centra1es 

aimi1ares en e1 continente, razón por :.a cun:. hab=emos <le detene~ 

nuestro an4lisis en las relac~ones de 1a Cen~ral Obrera Boliviana 

con 1os partidos po11ticos, a fin de tener una mejor comprensión de 

su .fortaleza po:.!tica 'l c!'3 sl.O ".J.!Jicación en :.a conf!.9urac!..6:i. 

po1~tica naciona:.. 

Es decir, recordemos que a:. hablar de 1a fuerza po11tica c!e 1a 

COB nos referimos al papel que desernpenó como órgano estatal y co

ge•tor del gobierno de la Revolución Nacional (i952-1956); a las 

funcione& que ejerció como inter1ocutor de1 movimiento obrero 

(inc1uyendo clases medias. or~anizaciones popu~ares z campesinos) 

ante e1 gobierno; a1 rol sus~it~tivo do los pa:~idos pol!ticos en 

la conducción de los movimientos sociales z a la capacidad para 

dise~ar acciones contestata:ias Y de confrontación ante e1 Estado. 

Pensamos que el car4cter unitario. universa1ista y democr4tico 

de la COB no fue el ~nico mot~vo por el cual logró adquirir tan 

notabie fortaleza po1itica y su ubicación central en la 

conf'iguración de =.as fuerzas :r-o:.iticas d.el. ;>a.is. Por :lo que 

creemos necesario ana1izar las posibles causas que permitieron que 

eata organización se con~ierta eú algo más que una fuerza sindical. 
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El. arti.cul.i.s:3 ~oisés Gut~érrez dice: ••1a COB se define como 

una organización :::irera y por ende sus intereses ·~t reivindicacio~e'3 

son socio-econó~~cos, pero en su t:ay9ctoria histórica sus 

dirigentes, anima~os por su ,.vocaciónº de toma dal. poder, quisie::"on 

convertirl.a en un .,artido de partidos". e::~) 

La cr~tica d9 Gutiérrez conduce a afirmar una vez m4s que al 

rol. de la COB sie=pre fue a1go ~as que el. atribuido a1 ~ovimien~o 

sindical., ya :::¡:ue esta o:-gani:3ción no só1o defiende 

reivindicaciones sa1aria1istas sino que tambi~n tiene injerencia 

po1.itica. En nuestra opinión, no es por "vocación de toma de 

poder" que la c=·3 logra obtener una posición central. en l.a 

configuración po1~tica, sino que su ubicación surge a ~artir de l.a 

Revo1ucíón de 1952, cuando el. HNR crea un sist;ema po1.i.ti.co sin 

m•diación partidaria e:¡!), hecho que l.e permite establ.ecer una 

r•1ación diferen-:.• con l.os partidos po1:1ticos como veremos a 

continuación .. 

D••Pu4ia de :.a Revoiución Haciona1 d• 1952, cuando el. MNR 

aaumió •l. poder, 1.oa dem4s partidos po1:1ticos carec.ian de un 

proyecto agl.utinador o con capacidad de atraer al. movimiento 

obrero, que pudi•se contrarrestar al. Movimiento Nacional.ista 

R•vo1uci.onario. 

Ver periédico Presencia, La Paz 21 de septi•mbra de 1989. 

carios Toranzo (1989:27). 
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"Desde e1 principio e1 MNR - nos dice 
zava1e':a -e.Liga 1a autonom1.a de su 
desarr~11o ideo16gico y pr4ctico que; a1 
no ar:-ancar de supuestos ideo1ógicoa 
universs1es. prefiere continuamente 1a 
infere~cia metódica y 1a inducción 
teórics ... Pero como 1os hechos mismos no 
pueden ser conocidos sin dar1es una 
ref'erer.cia más genera1 1 e1 naciona1ismo 
revo1ucionario se va ob.Ligado a una 
contin~a sinte•i• ideo1ógica respa1dada 
por un contenido de c1a•e que correapond1.a 
a 1os sector(\$. m.ts activos de .Las c1ases 
naciona.!.es". ('""') 

Antes habia::;os visto que durante .Los af1os 1952 a l.964 1 1os 

sectores sindica1izadoa adscritos a .La coa se p .• ::eocuparon por 

def'ender l.a derr.ocracia sindical. y cre1.an en 1a necesidad de 

independizarse c!e .Lo• dem4• partidos po11.ticos 1 sin que eato 

•ignificara que debían modificar su• rel.aciones con •1 MNR 1 ya que 

para el.1os este partido y 1a coa eran 1o mismo. 

Podr1.amoa .::!ecir que .laa re.Lacione• COB y otros partidos 

po.11.ticos duran~a e1 periodo d• gobierno del. MHR 1 fueron 

"con.f'1ictivas e inversamente proporciona1ea 1 e1 poder d• l.a COB fue 

.la d•bi1idad de los P•.rtido•. paro 1o uno no fue 1•· causa de l.o 

otro1 pues 1a debil.idad da1 partido es anterior a 1a COB y tiene 

razones profundas". e:~:-, 

Reii4 za·.1.al.eta (1967: 98). 

;¡¡ Jorge Lazarte (1987:287). 
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"En e:. fcndo -d•1 conf"1icto estaba l.a 
incomF•tibi1idad de dos l.dgicas: una, l.a 
sindics1 unitaria, universal.is ta • 
incl.us:.·.ra y; l.a otra, 1a l.ógic:a del. 
parti~o -lógica de aparato- aegmentant•, 
partic~l.arista y excl.usiviata, con l.a 
agravar.te de que l.a primera aaum1a 
funcic::.es pol.iticaa de reprea•ntación en 
p•rjui·:i.o d• 1os ú1timoa, que ve.ian su 
espacio disminuido y con eac:aaa capacidad 
para diaputar a 1• COB la 
rapr•••n~atividad de loa trabajadores de 
ba•e". :-.:·) 

Ssta situa=ión hizo que desde el inicio. l.os ~artidos 

pol..iticos se rel~cionaran con 1a coa en forma ambivalente. Por un 

l.ado, ur..a act!.t~d "s8rvi1" con propósito de conseguir su 

benepl.-cito y. ~o= otro. eL recelo acompaftado de un profundo deseo 

de usurparle la c:nducción del movimiento obrero, aspect.o que puec!e 

••r observado a ;>artir del. gobierno de Barrien't.os y c:on mayor 

claridad a parti: del. Sexto Congreso Nacional. de Trabajador~d. 

Hasta l.a res1i:ación del. S6ptimo Congreso. podemos ~Oservar 

cdmo "1a especi~icidad de 1a 1abor partidscia se di1uyd en 1a 

actividad aindica.1.. (::¡), siendo 1a dirección de 1• coa la 

encargada de cora~~cir a1 movimi•nto obrero • incluso a 1os miamoa 

partido•, ya que ~os de izquierda ~ueron incapaces d• repr•sentar 

al. movimiento o!::r•ro y tampoco pudieron constitui.rs• en ~uerza 

politica de opos~ción a los reg~menea gubernamenta~es d• entone••· 

Il>id., p. 287. 

carloa =~rsnzo. cuarto Xntermedio x•e (1983:17). 
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?or o~ro lit.do, si. bien es c!.arto que el. ::-t:JR fu.a el úni.co 

partido capaz da a9l.utinar a los diferentes sectoras ob=eros ? 

campesinos en torno a un pro~ecto po~iti.co, también es ciarto qua 

este partido tampoco fue l.a expresión de l.os intareses del 

movimiento obrero, por lo que pronto buscaron la al.ianza con l.a 

el.ase media, como vimos en l.os acon~ecimientos sucedidos durante el 

Primer Congreso. 

La ausencia Ce partidos representativos -tanto de !.zquia:da 

como de de racha- la vida politica nacio.nal., fue una 

caracteristica !::loliviana, que permitió a la COB ubicarse en el 

centro de la con:~gu:ación de las fuerzas poli.ticas, :ebasando con 

creces su caráct~r sindical., motivo por el cual. todos los sectores 

de -:.rabajadores, partidos pol.i!:.icos e incluso .algunos gobiernos 

buscaron el apoyo y respal.do de lit. COB. Por lo que, hasta. l.a 

úl.tima dt6cada., :as demás fuerzas pol.i.ticas se relacionaban y 

configuraban a t:avés da asta organización sindical.. i.e. Estado. 

Igl.esia, Empresarios Privados, Partidos Políticos y otros. 

Recii6n a fines de 1a década de los setenta e inicio de l.os 

ochenta, se empiezan a consol.idar las estructuras partidarias. ~l 

forta1ecimiento de 1os partidos fue producto de un proceso paral.elo 

entre e1 gradual. respa1do de l.os diferentes sectores y l.a c1aridad 

de las posturas ideo16qicas de cada uno da 1os partidos po1iti.cos. 

o sea, este proc•so se inicia en 1978, cuando 1o• partidos que •• 

presentaron a l.a contienda el.ectoral esta.bl.ecen aus coal.ici.ones 
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sa'41'.ln el. re:3pa.1de :.ectorial que eran capace3 de atraer, en :.ugar ::ie 

buscar 1a. afin:i.!.sd de las corrí.antes i.deol.ógicas que cac!a uno 

sustentaba. moti·.·:) por el que se nombró como candidatos a personas 

conocidas en 1a ·:!.da politica nacional, especial.r:i.ente a aque1los 

que tuvieron un ~·ape1 destacado en la Revol.ución de .L952 o en el. 

HNR de ese entonces. La UDP presentó como candidato a Hern~n Sil.•• 

Zuazo, a pesar d~ que l.os otros partidos de la coalición eran m•s 

numerosos y repr-a-sentativos en el sec'C.or obrero. El :-!?:R eli'iJió a 

Victor ?az Este::~soro e incl.1.1so el car..dida~o oficia:i!l.t.s. Juan 

Pereda Asbún tuvo por compaftero de fórmula al ex-mi~obro del. MNR. 

Alfredo =ranco Gcacha1la. 

?or esa circ-:.:.nstancia, J.a :n3.".{0r1.a de la población boliviana no 

tenia una el.ara opción 'poli.ti.ca otorgando su voto al partido o 

coalición que p.s:ecia taner m4s posibil.idad•• de derrocar a los 

militares. En !.979, d.aspui6s de que nuevamente se convoca a 

•lecciones, l.os ~arti.dos. po1iticos se reorganizan y establecen 

nuevas coal.!.cion.as o recomponen aus cuadros direc't.i.voa (:3l). 

En esta cor.:.focatoria a eleccionea se continuó tomando en 

cuenta el. apoy~ sectorial. y la proyección personal. de l.oa 

candidatoa, pero tambi4n reci•n se empiezan a cuestionar l.aa 

.:J. Lo• '1nicoa partidos que mantuvieron au coal.ición, fu.eron 
1a UDP, compueats por el H!fRI, •1 MIR y •1 PCB, aunque varios 
partido• menores ingresaron y tambi4'n hubo otros que abandonaron l.a 
coalición para ia campafta el..ectoral. d• 1979. 
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diferentes posturas ideo1ógicas adscritas en 1as coa1ic:ionea aunque 

siguieron primando 1as a1ianzas coyuntura1es. 

En tales elecciones. ninguno de 1os partidos obtuvo una 

mayor~a abso1uta, por 1o que e1 Congreso ~acional fue e1 encargado 

de e1egir a1 Presidente da la Rep~blica. habi4ndose 11egado a un 

impasse entre 1as diferentes fuerzas partidarias que compon~an las 

C&maras congresa:es. ~sta imposibilidad de transacción entre 1os 

dif'erentes partidos re:f1ejaba e1 interés de cada una de 1as 

coaliciones por ~emostrar su fuerza po1Ltica represon~ada en 1os 

votos obtenidos. Prueba de e11o fue e1 que prefirieran nombrar 

Presidente Constitucional al Presidente del Senado Walter Guevara. 

antes ·de ceder el poder a las coaliciones opositoras. 

Este breve per1.odo de "primavera democr4tica" fue interrumpi.:S.o 

por un golpe de E•tado, que llevó a la Presidencia al cnl. Alberto 

Natuach Busch por un breve ti.empo -16 d1.as-. su derroca.miento 

condujo a1 inicio de1 proce•o de la conso1idación de las 

••tructuraa partidaria•. es decir# a partir de entonces# 1as 

diferente• coaliciones partidaria• tomaron conciencia de que J.a 

obtención del voto mayoritario y el. respaldo sectorial eran 

inauf'icient•• para frenar las acciones insurrecciona.1es d• 1as 

Fuerzas Armadas, por lo que empezaron a buscar aim.ilitudea y 

afinidades entre los diferentes partid.os pol.1.ticos. En eate 

P•r1.odo se reivindicó la necesidad de buacar los puntos de 
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convergencia poli.ti.ca, aunque esto reci•n se ef'ectivi.zó •n l.as 

el.ecciones de 1985. 

A peaar de que en este per!.odo, l.a• coal.iciones de 1oa 

partidos pol.i.ticos a'tln no eat:aban conaol.idadas como una fuerza 

central en 1a vida po11ti.ca nacional., J.aa el.ecciones de 1980 

marcaron el inicio de una nueva etapa en el. accionar pol.itico, 

donde laa al.ianzaa par~idarias empezaron a d•Linir sus tendencias 

ideo1dgicas, present4ndos• fundamentalmente cuatro posturas(::;): 

ia Acción Democr6ti.ca N'acional.ista (ADN') representa.da por Hug:o 

a•nzer Suarez de derecha, e1 Movimiento Nacional.iata Revol.ucionario 

(HNR) de Victor Paz Eatenssoro de centro derecha, 1.s Unión 

Democr.tt:lca y Popu1ar (UDP) de centro izquierda y •l. Partido 

Socialista Uno (PS-1) de Harcelo Quiroga santa Cruz de izquierda. 

Paral.el.amente a asta etapa i.nici.ada por l.oa partido• pol..iticos 

estaba el. proce•o de 1oa di.Ler•ntea sectores, qui.enea, intereaadoa 

en con•ol.i.dar el. proceso democr•tico, optaron por fortal.ecer l.aa 

organiaacionea que 1oa representaba. Ea decir, el. movimi.ento 

popul.ar rorta1eci6 a 1& COB a trav•a de aua di.Lerentea instancias 

organiaativaa y el. ••ctor empr••aria1 ae agl.utind al.rededor de 1a 

conLederación de Zmpresario• Privado• de Bo1ivia (CBPB). A au vez 

esta• organizaciones -coa y CSPB- bu•caron su. aLinidad con 1oa 

m. ••t•• cuatro po•tura• repr•••ntan 1•• prJ.ncip•1•• 
tendencias. al.rededor de las cua1ea se ubicaron l.O• de••• partidos. 
21 ~nico partido que ten~• una postura ideológica di~erent• era el 
partido indigenista, dividido en dos Laccion••: MITICA de Luciano 

~ Tapia y M%TKA-1 de conatantino·Lima. 
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programas pol1.tico-partidarios, siendo los partidos de tendencia 

izquierdista los m4s cercanos al movimiento obrero, espacialmen~e 

la Unión Democr4tica y Popular (UOP) y el Partido Social.ista-1 (PS-

1) de Marcel.o Quiroga santa Cruz. El. sec~or empresarial. se inclinó 

por loa partidos de derecha, Acción Democr4tica Nacional.ista (ADN) 

y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). 

El fortalecimiento de 1as estructuras partidarias a través de 

l.a COB 7 la CEP3, significó el inicio de la. consolidación de los 

partidos como fuerza pol.itica, por lo que empieza (_aunque todav1.a 

incipiente) un proceso de reordenamiento de las ~uerzas que 

configuraban el. sistema pol.!.tico, las que fueron completamente 

consolidadas en las elecciones de 1985. 

Al. decir que l.as elecciones de 1980 marcan el inicio del 

reordenamiento de la configuración de las fuerzas pol.1.ticas, nos 

referimos a la ubicación de éstas deapu•• del per1.odo de los 

gobiernos militares (1980-1982), donde la COB seguia ocupando el. 

lugar central.~ mientras la CEPB conso1idaba au posición como eje 

de1 sector empresarial., siendo la meta de ambas organizaciones 1a 

obtención y de~ensa del proceso·democr4tico, por lo que diseftaron 

estrategias de apoyo a l.os partidos. Las Puerzas Armadas, 

debil.itadas po1itieamente, buscaron la convergencia. de l.as 

posiciones de l.as diferentes facciones mil.ita.res en el. marco 

institucional. del Ej•rcito. En tanto que 1os partidos politices 

centraron sus esfuerzos en fortalecer sus estructuras partidarias 
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a trav•s de las :ampaftas electorales descuidando la elaboración y 

e1 afianzamiento de sus pro~ramas de gobierno. 

Lo anterior~ente seftalado, nos conduce a colegir que 1a COB, 

al coadyuvar al fortalecimiento de las estructuras partidarias, 

actuó en detrimento de su posición Central. en la conf'i.guración 

pol~tica. Por ·~~ueato que esto no signif'ica que la Central Obrera 

y sus afiliados a=tuaran premeditadamente y cedieran el espacio que 

históricamente !"'.?!bian ocupado, sino que estaban inserto• en un 

proceso en gestación que reci6n fue comprendido en .l•• elecciones 

de 1985, cuando :js partidos politices lograron consolidarse como 

fuerza pol.!.tica.. 

Otro aspectj importante de tomar en consideración, es que ante 

el surgimiento d• partidos pol.Lticoa con programas y actividad•• 

propiamente partidariaa, lo• dirigentes •indical.iataa afiliado• a 

lo• partidos pol~~icos -en au aE4n de proael.itiamo- tuvieron que 

di1uir aua activ~dadea sindical•• en al seno de la coa. 

Bn suma, desde su fundación (1952) hasta 1a d•cada de 1oa 

ochenta, 1a Cent=•l Obrera Bo1iviana ocupo un 1ugar centra1 dentro 

de 1a conf"iguracidn de 1aa f"uerza po1i.ticas de1 paLa, por 1•• 

aiguient•• razor.es: 
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rnicia1mente, por la creación de un sistema po1í.tico en e1 

cua1 1a mediación m<is importante era la organización sindical, 

concretamente 1a COB y dentro de 6sta la Federación Sindi.ca1 de 

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTHB), durante e1 gobierno del 

HNR. 

Las tres 9•stiones gubernamenta1es del MNR ( 1952 a 1964) 

estuvieron demarcadas por diferentes formas de re1acionarse con la 

COB, si.ando e1 primer periodo ( 1952-1956), el decisivo para e1 

movimiento obrero, ya .que irrumpen en 1a vida po1itica con e1 

propósito de obtener ciertos 1ogros especificas, como sus demandas 

sa1aria1es y de ~ejores condiciones para el trabajo, en el caso de 

loa obreros y en el de 1os campesinos la obtención de la tierra y 

la eliminación !!el pongueaje (:.;5). Sin embargo después de la 

fundación de la COB (17 de abril. de 1952) y en el transcurso de las 

g:e•tionea gubernar:ienta.1es del MNR, estos sectores logran establecer 

un espacio propio en el. que implementan mecanismos para su 

participación en las actividades politicas, constituyéndose en una 

~uerza política y sindical contestataria y autónoma de las ~uerzas 

proQreai.staa que loa introdujeron a la vida po1itica, por lo que 

1ograron asumir al ro.l. de Org:ano de poder estata1 y coQestores 

gubernamental.es. 

: 15 • El pon9ueaja era e1 servicio gratuito en la.a haciendas de 
lo• indigena• (llamados pongos) a cambio de una pequefta parcela, 
con tierras de rnala ca1idad, para 1a producción ~ami1iar de 
autosubaistencia. Un sistema similar al. de los siervos en l.a 6poca 
~euda1 europea. ~ 
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A partir de 1a segunda gestión ( 1956-1960), esta postura 

po11tico-sindica1 de 1a COB, provocó e1 temor y distanciamiento de 

1as fuerzas progresistas de1 HNR por lo que empezaron a establecer 

a1ianzas con los diferentes grupoa que componían 1a c1ase media de 

ia cua1 proven1.an. En este periodo se observa que dichas al.ianzaa 

estab1ec:idaa por e1 MNR provocaron •1 distanciamiento de 1a COB, 1a 

que baata entonces consideraba 1a cogestidn obrero-gubernamental. 

como uno de sus princip~os estatutarios. Este al.ajamiento permitió 

l.a presencia de algunos partidos de izquierda en el. seno de 1a COB, 

aunque eatos partid.os tampoco repre•entaban a1 movimiento obrero, 

por 10 que su adscripeión a la central Obrera estaba circunscrita 

a las decisiones d.e 1a di.rigencia cobista. 

Bn noviembre de 196•, despu6a de1 qo1pe de Estado perpetrado 

en contra del. r•gimen del. M"R, el. pa1.s ingresa a un periodo de 

gobiernos mil.itares, l.oa cuales consolidan su posición con •1 

re•pa1do de1 empreaariado o burguea1.a nacional., aunque •ato no 

aigni~icaba que •• hab1.a cambiado 1a mediación po11.tica in•taurada 

durante 1a Revo1ución •ac:iona1, ya que 1a derecha •• agazapa en •1 

ej•rcito y •1 movimientO obrero y popu1ar se agrupa en torno a 1oa 

sindicatos, COB y Federación Sindical. de Trabajadores Mineros de 

Bo1iv~a (PSTMB), en tanto que 1o• partidos po11.ticoa continuan al. 

margen de e•taa mediacione• po1~tica•. 

La ausencia de un partido de cohesión y representatividad d•1 

b1oque·dominanta permitió que 1as Fuerzas Armadas se constituyeran 
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en_ e1 medio a través del. cua1 se articul.aba la burg:uesi.a naciona1 

para contrarrestar 1a fuerza pol.itica de la COB. 

Despu6a de catorce aftos de gobiernos mi1itares de facto (1964-

1978). Bo1ivia in~resa en un per~odo en e1 cua1 se doaea inataurar 

•1 proceso democr4tico. por 10 que preaionan •1 entone•• Presidente 

Gra1. Hug-o Banzer (1971-1978) para que convoque • el.ec.cionea 

taenera1ea. Dada :.a inexistente tradición partidaria repreaentaeiva 

de au propia clase. 1as ~uerzaa social.es vuel.ven a organiaarae 

al.rededor de aua mediaciones po1i.tica•,. 1•• que a; •u vea eat'-n 

c1aramente de1inida• por sua tendencias ideoló9icaa,. ea decir •1 

movimiento popular •• mediatizada por l.a c_OB y est4 incl.inada hacia 

l.o• partido• d• izquierda,. en tanto que 1a bur9ues~a naciona1 hacia 

1o• de derecha a trav•s de 1aa Puersaa Armada• •. 

La opo•ición d• 1•• Puer&aa Armada• de i.nQ1resar a un proceao 

d••ocr6tico hi&o que •• tuviera que convocar a el.ecci.onea por tre• 

veces consecutivas durante 1o• aftoa 1978,. 1979 y 1980. A partir de 

J.a primera convocatoria a e1eccionea,. 1a pob1ación bo1iviana aauaió 

como au bandera ~• 1ucha e1 retorno a 1a democracia y a 1• vida 

conatituciona1. por 1o que se· 1.nicia un proceso d~ defensa y 

contraposición a 1•• Vuerzaa Armadas. 

De esta manera,. 1a transición al per~odo de reg~menea 

democrAtico• y conatituciona1ea,. demo•tró ia escasa tradición 

partidaria que hab~a en e1 pa~s .. producto de 1a consol.idación de 
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1as mediaciones po1iticas: COB y FF.AA, por lo que a partir de la 

primera convocatoria a elecciones. 1os partidos ingresaron en un 

proceso evolutivo, traducido en 1a composición y recomposición 

po1itico partidaria. 

Es decir, inicia1mente en la convocatoria a elecciones de 

1978, todos 1os partidos po1iticos ingresan a 1a contienda 

e1ectora1 con sus ~ediaciones politicas: 1os de izquierda con 1a 

COB, y 1os de derecha con el representante de las Fuerzas Armadas, 

por lo que los partidos de las respectivas tendenc_ias orientaron 

sus campaftas hacia la búsqueda de 1aa divergencias con sus 

contrincantes dentro de la misma orientación ideológica. Luego, 

daspu6• de las elecciones de 1979 y a ra~z d•L empantanamiento que 

hubo en laa elecciones Congre•a1es, los par~idos continuaron 

utilizando loa mismos canales de mediatización pol.J.tica, empero 

ahora empezaron a buscar los ejes de convergencia entre partidos 

con p1anteamientos ideológicos aim.il.ares o iguales, aspecto que 

permitió la consolidación de los partido• en la configuración 

politica nacional -a pa~tir ·de laa el.acciones de 1985- y el. 

desplazamiento de l.a COB de la ubicación central que siempre babia 

ocupado desde su fundación. 

Por el. momento, sól.o deseamoa hacer notar que en l.a '11.tima 

década, l.a COB ya no tiene l.a misma Luerza pol.ítica del pasado, ya 

que, por todo 10 dicho anteriormente, podemos observar cómo ha 

dejado de ocupar l.a posición centra1 en l.a configuración de las 
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demás fuerzas pol.1.ti.cas de pa.1.s, por l.o que ahora est4 en un 

proceso de evidente desmovil.izac~ón. Pensamos que ••ta situación 

no es atribuibl.• dnicamente al. ac=ionar de l.a dirigencia o d• l.os 

aectores af i1iado• a l.a COB, sino que existen f actorea exógenos que 

tambi6n i.nciden en el. nuevo acc!.onar de la Centra1. Obrera como 

veremos a continuacidn. 

1:0 
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XXX. PBRXóDO DE FORTALBCXHIEKTO DEL HOVXHXEKTO OBRERO. 

Ya vi.moa cómo l.a COB implementó una estructura org4ni.ca que :..e 

permi~i.6 conjuncl.onar y articu1.ar 1aa acciones del. movimiento 

obrero y de otras fuerzas po~~tiCas eel. pais, de&ee su ~undación 

haata 1a ~l.t~ma d~cada .. Tamb~é~ vimos cómo ~a fuerza pol..itica de 

ia Central. Obrera hizo que 6sta sea diferente a l.as otras 

organizaciones sindica1es del. continente y cómo l.a COB fu~ 

cambi.ando su accionar p·oi.itico, si.ando !.a C!.éca<!a a.e l.os ocher.ta 7, 

en especial. el. ~ltimo l.ustro, cuando dcc!inn su poder de 

convocatoria para contrarrestar las decisiones del. gobierno. 

En este apart.ado intentaremos ver cuá!. fue el. proceso O.o 

fortal.ecimiento de l.a cdB, para l.ue90 detectar aquel.l.os !actores 

que pudieron haber incidido en deamovi1!.zaci6n del. movimier.t.o 

ol:>rero. 

Para 1o~rar nuestro propósito, estimamos necesario iniciar 

eate an&1isis vienC!o ~ás formas de a.ctua= 4e1 mov!ffiiento o~rero 

~rente a l.oa aucesos coy~ntura~e& del pa~s. ~s ~ecir, in~entare=os 

reconstruir sucintamente l.oa principa1.es acon'C.ec.im!.ento• socio

pol.:1ticos durante l.os gobie:nos mil.ita.res de J.a d4icada d.e 1os 

&e'C.enta y los primeros ~os aftos de los ochenta, a !in de detectar 

ac¡ua.11.oa elementos del. accionar C!e l.a COB <;Ue pudieron _h'9.ber 

incidido en au fortal.ecimiento. 
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En este mismo sentido, se ve por conveniente enfatizar 1os 

efectos de las medidas instauradas por cada gobierno en l.as form3s 

co1ectivas de actuar de1 movimiento obrero durante este periodo. 

Es decir, pretendemos captar las formas de pensar colectivo 

preva.l.eciente en el. contexto de este per:iodo, con el propósito de 

comprender la base sobre la cual disenaban. e implementaban 

es~rategias contestatarias a las decisiones gubernamentales. 

creemos que e~tas formas de pensamiento y acción colectiva 

pueden ser mejor comprendidas si tomamos en consideración aquellos 

procesos din~micos y mutantes, circunscritos a un periodo histórico 

donde las tradiciones locales, las condiciones politicas nacional.es 

y los acontecimientos internacionales da una época conf 1uyen para 

cambiar las formas de pensar colectivas -traducidas en acciones-

modificando de esta manera las formas politicas e i.deológicas 

imperantes. Estas formas politicas e ideol.ó9icas modificadas 

reestructuran lo• procesos sociales y se inicia el accionar de 1os 

movimientos social.ea inf1uenciadoa por este nuevo pensamiento de 1a 

época.. 

En otras pal.abras, l.as acciones sociales de una col.ectividad 

inf1uenciadas por •1 pensamiento subyacente en l.aa tradiciones 

local.es, 1as condiciones politicas nacionales y 1or acontecimientos 
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internacionales ~e 1a época, orientan el. accionar de los s~;~tos 

social.es o l.o qt:e Touraine l.lama "agentes de clase" (::::.:). 

En este cap~tulo intentaremos ver cómo ~as formas de rensar 

colectivas, infl~7eron en las acciones de los sujetos sociales ~ue 

conforman el mov!.miento obrero boliviano. O sea, deseamos analizar 

l.a orientación d~ las acciones del movimiento obrero o la COB a la 

luz de ~os pr.:>cesos socia:es surgido3 a consecuencia del 

pe.nsa;ni~:t!:..:> s·.J~y;,.=e:-:.ta en l.a época, para ver cómo estas form.ss :le 

pensar incidieron en sus presiones al gobierno. 

Ta~bién de~~~os ea~ecificar que en este trabajo util~zareDos 

el. concepto :le :::.wvimiento social e.laborado por Al.a in ':"ouraine, 

q-..iien dice: 

"?or o:tovimiento socia.l, yo entiendo en 
esencia, la acción de conflicto de agentes 
de las el.ases sociales l.uchando por el. 
control dAi sistema de acción 
histór!.ea". e-:·) 

Según este autor, en l.as sociedades post-industrial.es l.a 

acción de conf1ic~o surge a iniciativa de l.oa agentes de l.a• ciaa•• 

social.es, mientras que en 1as sociedad•• dependientes, eataa 

acciones responc!en m.is a una intervención de1 Estado ( :.~!). En 

¡37 
A1ain Tourain• (1977:298). 

Ib1d., p.298. 

A1ain Tourain• (1987:130). 
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este sentido, definiremos en nuestro estudio a1 movimiento socia1 

como: La acción de conf1icto da 1os agentes de 1as c1ases socia1es 

1uchando contra e1 gobierno por e1 control de1 sistema de acción 

histórica. 

Tambi~n uti1izaremos e1 concepto de sujeto socia1 como aqué1 

que pertenece a una co1actividad, cuyas acciones se ha1lan 

orientadas a luchar por: e1 control. del siscema de acción !listórica. 

o sea, los movi~i•ntos sociales son la orientación de l.as acciones 

emprendidas por l.os sujetos sociales, en tanto que l.os sujetos 

sociales son :os epcargados de diseftar impl.ementar las 

estrategia• contestatarias o de confrontación con el propósito de 

incidir o influ!r en las decisiones gubernament31es. 

Consecuentemente; todo lo anteriormente dicho, nos l.leva a 

iniciar nuestro an4lisis a partir de 1aa pol~ticas implementadas 

por cada gobierno, a fin de centrar nuestro enfoque en 1as 

estrategias uti1izadas por 1a centrai Obrera para apoyar o 

contrarrestar 1aa decisiones gubernamenta1ea, motivo por e1 cual. 

deseamos dividir este dpartado en dos temas: 

4.1. Las gestiones gubernamenta1es de 1a d4cada de 1os setenta. 

4.2. Loa gobiernos mi1itares de 1980 - 1982. 
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r Nos interesa di.!er~ncia.r 1.as ges:.!.or,es gube=namenta:.es de 

estos periodos, no sólo porque 1as relaciones de cada uno con la 

Central. Obrera Boliviana tuvieron caracteristicas propias, sino 

porque cada gobierno aplicó diferentes medidas, que tuvieron 
'• 

injerencia en 1a vida politica naciona1 y, por consiguiente, en e1 

movimi•nto obrero. 

3.l.. LAS GESTXONES GUBERMl'.MENTALES DE LA DECADA DE LOS SETENTA. 

Antes de incursionar en las gestiones de los diferentes 

gobiernos, deseamos aclarar que a 1o largo de este apar~ado vamos 

a deatacar algunos aap•ctoa económico• propios de este per.iodo, con 

la sal.vedad d• no pretender hacer un an~lisis económico, sino de 

enunciarlos a fin de facilitar una mejor comprensión del contexto 

en •l. cual. se desarro!.1aron l.os di.ferent·es reg:!.menes 

gubernamenta1•• de eat~ p•r~odo, ya que 1a permanent• dep•ndencia 

•condmica de Bo1ivia hac:!.a que estos gobiernos tuvieran que 

imp1ementar aua medi~as sujetándose a 1os condicionamientos 

impueatoa por 1os acreedores extranjeros: Fondo Honetar io 

Internacional. (PMI), Comité de Coordinación de l.oa Bancos 

Acreedores de Bolivia y otros. 

Cabe aefta1ar que l.a razón por 1a cual. habremos d~ mencionar 

algunos -de estos aspectos económicos, con espec.!.a1 •n:fasis en 

aqué1.1os rel.acionados con 1a deuc!a exterr..a_, es porque su 
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condicionamiento estaba basado l.a impl.antación de medidas 

antipopul.ares, las qug inevitabl.emente provocaron severas tensiones 

socio-pol.iticas ~n el. país, por lo que 1os gobiernos naciona~es 

tení.an que confrcntar por un l.ado, a l.os movimientos social.es 

1iderizados por 1a COS que se rebelaban en contra de dichas medidas 

y por el. otro, 133 presiones de 1os acreedores que -reiteramos

exigian l.a imple~entación de estas medidas como condición ~ara ei 

otorgam~ento de s~s préstamos. 

Además nos ~nteresa ver cómo 1a injerencia de _los acreedores 

extranjeros -en '9special. el. FHI- afianzó el. sentimiento anti

imperial.ista axis~~nte en el. seno del. movimiento obrero y cómo asto 

jugó un papel. imp~rtante en l.a orientación d91 accionar. de l.a COB. 

As~, con es~a previa acl.aración procederemos con •l. an4l.isis 

de l.as acciones dal. movimiento obrero en l.a d~cada de l.os setenta, 

para l.o cual. har~~os una caracterización de 1a situación económica 

por la que atravesaba el. pa~s y 1a infl.uencia de l.os movimientos 

t•ndenciales de esta 6poca. 

Económicamen~e~ esta década est4 caracterizada como el inicio 

de1 per~odo de mayor endeudamiento de1 pa~s, aunque es importante 

seftal.ar que l.a espiral del. endeudamiento externo, no es exclusivo 

de Bol.ivia, ya que es durante estos años cuando l.a gran mayor~a de 

l.os pa~ses ingresan en l.a denominada "crisis de las deudas" e:::?), 

:n. Denominación asignada por André Gunder Frank (1981:132). 
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convirtiéndose en un probl.ema mund~al, dados ~os ~l.ev~dos montos 

adquiridos por los paises de1 Tercer Mundo, cuyos 900iernos estaban 

obl.igados a negoc!.ar y renegociar con sus acraedores ante l.a 

imposibilidad de pagar sus deudas. A su vez los paises ricos o 

industrial.izados requerian el capital. financiero prestado para 

reactivar sus economias, por lo que apoyaban a los gobiernos que 

tenian posibil.idades de curnpl.ir con los acuerdos y, presionaban a 

aquel.los sobre los que existía alguna duda. 

A nivel. mundial., el. problema de l.a deuda ex~erna surgió a 

partir de l.a crisis del. petról.eo, en 1973, cuando los paises 

afil.iados a la o?=:P canal.izaron sus i.n.g:resos hacia los centros 

financieros de los ~aises de Europa Occidental., Estados Unidos y 

Japón.. Estos ingresos fueron :ecanalizados como c.apital. financie::o 

y otorgados en forma de créditos, a l.os paises carentes o escasos 

de hidrocarburos, siendo l.a mayoria paises del. Tercer Mundo. 

A pesar de que la situación boliviana era diferente, ya que no 

necesitaba •ol.icitar cr6ditos para importar petró1eo, porque ten~a 

y~cimientos cuya producci.ón sat.isfaci.a e1 conaumo interno e i.nc1uao 

1e permi.t~a exportar hidrocarburos a :Los paises de Arg:en'tina y 

Brasi1, requería de préstamos para incentivar e1 dasarro11o y 1a 

diversificación de la industria nacional .. 
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Otro aspect.o que contribuyó a1 endeudamiento de J.os paises del. 

Tercer Mundo f~e 1a gran oferta de créditos biandos y ventajosos 

por .l.as bajas tasas de interés, los periodos de amortización Y el. 

f4cil. acceso a e11os. Todas estas ventajas coadyuvaron para que 

muchos paises so1icitaran préstamos aun sin tener l.a necesidad de 

endeudarse y en muchos casos sin real.izar una cuidadosa 

p.l.a~ificación para su inversión. 

3o.l.ivia fue un ajempio de esto, el. gobierno so.l.icitó crédito3 

considerablemente e.J.aVados para su PXB, l.os cual.es en ese entonces 

no significaban una c~rga muy fuerte debido a los bajos interese3 

combinados con "..4na in.f.l.ación rel.ativamente alta, situación qua 

resul.taba muy ventajosa, ya que el. intarés real. -una ve= 

daducida l.a tasa ~e infl.ación para el. total. de l.a d4'cada de los sate:i:ta

ar.s de -o,s•. (:H) 

Adamlia de estos prob.l.emas comunes a varios pai.ses endeudados, 

Bolivia ten~a otras caracter~sticaa propias. ?or ejemplo, invirtió 

••t• capita1 sin una p1anificación conducente a una articu1ación 

económica, por 1.o que muchos proyectos reault_aron un fraca•o 

económico a1 no haber ~revisto todas sus .fases productivas. 

A manera de ejempl.ificación de l.o dicho anteriormente, veamos 

a1gunos de 1os rubros en que se util.izó e1 financiamiento externo. 

Jeroen Strengers en CEOOIN. Informe Especia1 ·(1986:3). 
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Sin lugar a dudas, e1 oriente bo1iv.iano c:t:) f'u• 1a regid:i 

que recibid el. porcentaje m4s e1evado de 1os 

Qubernamenta.l.ea y por consiguiente la m4a beneficiada en 1a d•cada 

de ioa ••tenta. Loa sector•• ••• privi1egi.adoa, f'ueron los 

ganaderos y agrci~du•tria.les ya que recibieron de 1970 • 1975, •1 

aa,s• del cr4d~~o total del f'inanciamiento externo. 

princi.palea b•n•~!.ciarios [de1 3anco Agrico.la 3ol.ivianol :fueron !.os 

ganaderos (36•), los ca~eros (15e) y lo• algodonero• (49•>''.(:;:) 

Dentro de l.a región orienta.1, •l Departamento de Santa cruz c:!a 

la Si.erra f'ue e.l :;:ue obtuvo m•s benef'icios, 7s que recibió un total 

de 358 mil.len•• Ce d61area o ••• 14,3' del f'inanciamiento ex~•r~o 

obtenido durante el. pr·imer 1uatro de 1970 (:;:;:). 1:1 grueao de este 

capital f'u• inver-:ido en la producci.ón del algodón y az\lcar, ".::uyas 

exportaciones f'ueron tan ef'~meraa como breve f'ue •1 plazo de las 

elevada• :otizaciones internacional.es" (:.;::). El. derrumbe de 1oa 

precio• de eatoa ~reductos en el. mercado internacional., provocó e1 

endeudamiento nacional. del. Eatado convirti6ndoa• en una carga m6• 

para l.a econom1.a naciona1 • 

• ,.... • Sl. oriente bo1iviano •• J.a zona tropical del. paia r 
comprende loa departamentos de santa Cruz de 1• Sierra, Beni y 
Pando, siendo Par.do el. departamento con menor atención. an esta 
reg~dn no •• dio ia Reforma Agraria, ya que reci4n en 195C empezd 
su proce•o de co1oniza.cidn, por 1o que 1oa lati~undio• han •idO 
consol.idadoa con •1 nombre d• "empresas agr1.col.aa". 

:1: Chri•tian Jett6 (1989:36). 

!U 
Jeroen Strenger• en CBDOIR In~orme Bapecial (1986:15). 

Horat Grebe (Himeo 1978:5). 
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Otro sector que se banafició ~e l.~ polLtica ~e f~oento de 

inversiones fc.9 al de l.a construcción, donde se invirtió eas! 

cuatro veces más pc)r afio q~e en .1973. 'ºSólo para la construcció.:i 

o ampl.iación de treinta hoteles (con una inversidn "t;ota.l d• 48 

mil.l.ones de dól.a=es) se ap:i..icaron '5rreglos !'avorables espacial.es" 

¡:::¡. C:i ~jemp~= ~ás: la co.:istrucción de la autopista La. ?az-zi 

A!.to, cuyo pres·.Jpuesto se e!.evó al. tri¡>l.e de lo program.sdo 

inicial.mente, resultando u~ costo de ocho mil.lonas .d• ddlarea por 

ki.ldmetro. ( :.;! ) 

T.5.mbién se ~enefició ~l. sector no productivo Q sea el. de 

se:vici.os,. ya q-..:.a dura:-.':.e este per.!odo,. hubo u.n desproporciona.l. 

incremento de persona.l en las empresas estatales. Solamente en l.os 

ministerios p~b:~cos el. incremento de personal. fue de 51• entre 

1971-1976,. y de 2Sl entre 1976-1982, al.canzando un crecimiento 

total. del. sector p~blico de 89• entre l.os aftos 1972 y 1982; esta 

ci:f'ra inc1uye a l.as Corporaci.ones de D•sarroll.o y otra• 

reparticiones estatales. e:;:) 

E1 hecho de que los recursos financieros adquiridos durant• 1a 

d4cada de l.os setenta no hayan sido invertido• en lo• sector•• 

productivos trad~ciona1ea de l.a econom~a, sino beneficiando 

principal.mente a los sectores ganaderos, agroinduatrial.•• y a1 de 

:;s 

:11 

Jeroen Strengers en CEDOI~ Informe Espacia1 (19S6:14). 

Chr.iatian Jett4' (1989:38). 

Horat Grabe (Himeo 1987:15). 
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servicios, significó •1 elevado endeudamient~ de1 Estado ao1iviano 

-como principal 1tmpresa productiva ~el. pa~s- por lo que Jett' 

indica: 

"%fo •• para sorprendernos entonces que el 
estudie d•l Banco ~undial concluye 
afirma::-::to que po::os ¡:>a:1ses han a3i9nado 
tan ma:. s."4• recursos como l.o ha hecho 
aolivis". e·· ) 

Todos ••toa desaciertos en las invers~o~es, pronto tuvieron 

sus aacue1as. Los proveedores de capital ampezaron a deacon~iar y 

a dilatar las ·~~regas de 1os montos contratados abri•ndo•• una 

notoria brecha entre !ínancia.mient.o con~rat.:sdo y 

desembolsado. ?or ejemplo, en 1972, a~roximadaménte 16' del monto 

contratado no fue desembolsado, mientras que en 1976 ascendió a 

cerca da 26•. ( :;: ) 

Dadas 1•• exigencias de ~apitai para aqui1ibrar ia econom~a 

nacionai y como la mayor parte d• l.a deuda externa proveni.a de 

convenios ?Ji1ate=al.es o :nul.til.ateral.ea cuyaa entregaa eran cada vez: 

m4a dil.atadas, el gobierno de Banzer (197i-1979), recurrid • 1a 

banca privada in~•rnacional., haciendo contrato• maa deaventajosoa 

que •• ref'l.ejarcn en el. incremento de pagos por servicioa. Bn 

1972, el. servicio de l.a deuda externa -reembol.ao de capital., pago 

de intereses y comisiones- era de 36. 7• del. monto preatacto, 

:n 
:n 

Christian Jett• (1989:38). 

Jeroen Strengera •n CBDOIM Informe Especial. (~986:1•). 
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~i•ntras que en 1978 se estaba d~vol.viendo 66• de ~a suma pr9stada. 

o sea que entre 1971 y 1978 e1 promedio anua1 de~ servicio de 1a 

deuda sobrepasa.!:>a la mitad lj,e la su:na recibida en prés"r.a:no. (:.;;) 

Adem4s de astos problemas, Bol.ivia tenia una constante fuga de 

c&pitales a~ribu~da -entre otras :azones- a ~a pe=canente 

inasta~il.idad rolitica~ lo que ~mposibilité el fina~ciamien~c 

propio basado en el. ahOrro interno. se calcula que entre 1os aftos 

1971-1984 la fuga de capitales de aolivia a l.os bancos del ~xterior 

alcanzaba a 2.25~ ~111.ones de dólares (:~:). Esta :nisma si:uac~ón 

evitó que muchos inversionis't.as '3;<.t=anjeros :::!epositara:i. su dinero 

en el. pa~s~ por ~o que hay una ~arcada ~al.ta de industrias debiendo 

importarse casi todos·J.os bienes industrializados. 

Los datos presentad.os nos permiten apreciar algunas de :.as 

medidas económicas impl•m•ntadas •n e1 transcurso de 1a década de 

1os setenta, 1o que a su vez nos f'acil.ita 1a comprensión d• 1oa 

si9uientea aspectos que son ral.evantes para nu•stro aná1iais: 

La poca inversión en l.os sectores productivos tradicionales de 

la econom~a, !>enef'ició f'undamentalmente a l.os ganaderos, 

empresarios agr~colas y al. sector da sarvic~os, 10 que permitió ei 

fortal.ecimiento de l.os empresarios privados del orient• bol.iviano 

y el ensanchamiento de 1a el.ase m•dia urbana. 

Jam•• Dunker1ey (1987:193). 

Gr•gorio Iriart• (1989:•91). 
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--. ---

?osteriormer:.te veremos las acciones e:npr.andidas por esta el.ase 

media urbana y su activa participación en l.a l.ucha por l.a 

democracia; sin 9mbargo, es importante se~a1ar que una vez que se 

ingresa al proceso democrci.tico, esta el.ase har4 "todo 2o posibl.e 

para defender y mejorar e1. status adquirido en esta década, ain 

tener en cuenta l.as n~cesidades más apr9miantes del pa!.s" (:::), 

ni preocuparse ?Or obtener l.as reivindicaciones col.ec~ivas de su 

propia el.ase y mucho menos por l.a defensa de los intereses de otros 

sectores. 

Por otra parte, habiarnos indicado que la impl.antación de l.as 

medidas económ~=as de esta década estuvieron orientadas a1 

fortalecimiento :!e l.a empresa privada (::¡), lo que no significaba 

la reprivatización de las empresas estatal.e9, ya que como indica 

Jet té: 

:s: 

"No es que B• haya intentado privatizar 
l.as empreaaa.nacional.i&adas, sino que se 
han util.izado 1os excedentes producidos 
por al sector públ.ico y el endeudamienco 
externo para estimul.ar el. desarroll.o da 
una el.as• de empresarios capica1iataa cuya 
~!·;~~e::f!!ctt'n•~.·c:~1rigir el pai• hacia 

Christian Jetté (1989:48). 

::i Vimos como el sector ag-roi.ndustria1 del. ori.ante boliviano 
fue uno de l.os m.is benaf .i.ciados durante el primer l.uatro d• 1a 
década da los setenta. 

:51. Chri•tian Jett• ( 1989:35). 
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Luego vere:":":.:;s cómo estos empresarios privados habr3.n de juga: 

un rol. importan::e en la consolidación de !os partidos de derecha~ 

además de constituirse en una fuerza politic3 con poder ~e decis~ó~ 

que habra de confrontar a la coa. 

Con =espe-=:::o las !o:~.!1.3 ~a pe:i.sar de !os :nov!.:nientos 

soc~a~es da· es::5 é~oca, es importante rec3l.=ar que és~as !uero~ 

descri.tas por ~':.!ches autores cow.o al. periódo de l.as 11 revuel.tas" y 

:nani.festacior.es ·riol.entas de prot·esta, cuyo objetivo era l.3 

transformación : e1 cambio de !as estructuras sociales, donee l.a 

¡\S¡:ii.r?tción por :3 1ib"=lrtad y la justicia eran l.os ~ema_s central.es 

~n casi t~eas :5s instancias. Se pretendia c~ear uns sociedad 

nueva sin c1ases, a través da l.a implantación del. sistema 

socia1ista funda~entada en l.as teorias mar;<istas; para obtene:: este 

objetivo se buscsba la toma del poder, ya sea a través de ~a lucha 

armada y revoiucionaria o por medio de marchas y acciones masivas 

de confrontación al 9obierno. Por ejemp1o. en el. contexto 

internacio~al te~emos: el. Ej4rcito Revolucionario del Pueblo (ERP) 

y l.os Montoner::>s en Argentina; l.os Tupamarus -en Uruguay; el. 

Movimiento de Izquierda Revo1ucionaria (MIR) y la Unidad Popul.ar en 

Chi1e; asi. como <&:l otros pai.ses gobernados por ragi.menes mil.ita.res. 

En Bolivia. al. igual que en otros paises latinoamericanos, la 

orientación de :.as acciones sociales estaba circunscrita a 1as 

formas de pensa= de ].os movimientos sociales de este periodo, ea 

decir, se luchaba por una sociedad m4a justa, por la l.ibertad de 
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gobiernos :nil.i~3res y d~ ~a injerenci3 :el. For-do ~on~~3=iv 

:Inte=nacional. 

La. postura c!e estos :::ovi:nientos era de co:i!"rontación 

interpe1ació:'l 3. :os gobiernos mil.i.t3res, ca.rac-:.eri.::adas pcr 1a 

parca generales, t3~~i4n hac!an alianzas intersec~o=!ales para el 

apoyo de las c!e:nandas de c:s.da sector, s!.~ndo los :nir.eros -como 

v~mos- :.os ~on.:!uctcr:-s y es':rateg~3 del movi:ni-anto ,:,;,=ero, por su 

?aral.ela:nente, al.gunos grupos social.as de la el.ase medi.a: 

intelectuales, estudiantds, artist33 y reliqiosos, as~mieron las 

formas de pensar imperantes de los movimientos socia:es, por :o que 

se invo1ucraron en !.as acciones -:na.ni!estaci~nes ? marchas e!~ 

protesta- realizadas por la COB, otros comprometieron con los 

partidos de izquierda que reivindican la l.ucha ar:nada, corno el. 

~nico camirio via~le para e: ca~bio de las estructura3, por l.o que 

indicaban: 

"Noso't.ros no somos enemigos de l3. 
organización sindical.~ ni de las 1.uchas 
reivindicativas (aumentos salaria1as], 
pero es~amos seguros de que el camino no 
es ése pa:a !.l.egar al poder. Sólo se 
obtendran pal.iativos que prol.onguen ':.ln 
poco ~as l.a capacidad de sufrimiento del 
~~=~!~,;.,. c!!f) solución as el. cambio del. 

Jos• Lu~s Alc~zar (1969:293). 
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Estas pos~u:3s de confrontac~ón en cont:a del. gobierno ? de 

l.as ;nedidas económii::as e:-':.igidas el. Fondo Xonetario 

Internaciona1, ?=ovoc3ron la persecución ? represión de los 

dirigentes pol.!.ti.cos y sindical.es, por l.o que l.os movimientos 

social.es bol.ivianos imbu:f.dos de l.as formcss de pensar d.e aste 

periodo, asumie=~n la.!ucha por :a el.iminación de las injusticias 

sociales, l.a ~isaria y ia poD:eza de los secto:es ~~pobrecidos: 

mineros, ca.:npesi:"".os y· grupos pope.lares de l.os barrios urbano

marginal.es, adem43 de :;:-eforzar el sentimiento antagónico contra los 

mil.itares y el i~perial.ismo representado en el. FMI. 

Este pensa~i~nto sub7acente, fue expresado desde diferer.tes 

perspectivas, por ejempl.o, l.os artistas e intel.ectual.es se abocaron 

a resal.tar l.as injusticias social.es y a difundir ~as condiciones de 

vida de l.os di~e:entes sectores empobrecidos, expresando en sua 

discursos y obras artisticaa las masacres perpetradas por los 

gobiernos mi1itar•• y l.as condiciones de miseria de 1os sector•• 

empobrecidos, donde so hacia especial. 6nfasis en ia sangre 

derramada por e:. pueb.lo y l.a necesidad de reivindicar l.a l.ucha 

armada. ~ntre esta formas de expresión artistica de este periodo 

podemos citar 1aa canciones y poemas de protesta, l.as pinturas y 

otros. También se pueden mencionar l.oa discursos. manifiestos 

pol.itico partidarios y 1as tesis pol.~ticas d• l.a coa, 1a siguiente 

cita nos permite ejempl.ificar1o: 
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"t>e q-..:.6 1ibertad •• puede hab1ar cuando 
ias ~~~as estan convertidas en campos d• 
conce::.~ración, cercadas por ?layonetas 
ensan~rentadas, para garantizar una 
exp1ot5ción inhumana ...• La• minas son 
campos de muerte donde a 1a ~enor protesta 
•• reaponde con 1a metra1la ••••ina Y 
cobarde del militar, porque e1 enemigo no 
necea!.'!.• pretextos para pisotear, J:\l&r..d.o 
puede, 1a espalda del. trabajador".(-:.) 

A au vez, ~j• militantes de 1os partidos ~~ ~:q~~~rda y ios 

diriqent•• sin~~calea, aaumian la mi~itancia partidaria y la 

conducción de las or~áni:aciones sindical•• respectivamente, como 

un compromiso basado en el sacri~~cio personal cuyo objetivo era la 

obtención del c!lmbio de las estruc:.uras socio-econó;nicas. s~ 

eonc•bia este sa:rificio como un proceso norma.do por la p6rdida de 

la individualidad a cambio del bienestar de la col.ectividad, o sea, 

la vida peraona~ e individual estaba relegada a un 3e~undo plano, 

para dar prioridad a l.a satisfacción de la• necesidades de las 

mayori.as y a la •ntrega por la "cau•a". 

Fina1mente. los sectores popu1ares y 1as bases de1 movimiento 

aindi.ca1 resalta?:>an 1a 1.mportancia de 1a entrega de la vi.e.ta 

personal por 1as acciones colectivas, aceptando la conducción de 

1os dirigentes !.denti~icadoa con las formas de penaar d• loa 

movimientos soci51ea de este per~odo, por lo que se hacia especia1 

énfasis •n la importancia de observar iaa normaa y ia• exigencia• 

que impon~an aua c~pula• 41.rectivaa y la vanguardia de1 movimiento 

m Jo•• Lu~• A1c6zar (1969:292). 
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obrero, fomentando de esta manera la c•.i:.t•.ira pol.:iti.ca .:!e:. 

caudil.l.ismo y el personal.isrno. 

Es decir, estos movimien~oa social.es eran colectivos 'l 

col.ectivizantes (:!;), J.a vida personal. est:.aba rel.egada y se 

actuaban en base a l.a obtenció~ de l.a torna Cel. poder, para ~ue ~ 

través de éste se conso!.ic!ara el. cambi? 9struc-:.•.ira:. y por lo 4:.an':.o 

surgiera l.a transformación social, cualquier demanda o movil.ización 

que no ten.ia astas caracter!sticas, era til.d!ldo de "a po1!.tic:>". 

''reformista'' o ''pal.iativo••. 

En suma, diremos que en l.os primeros siete.ar.os del.a dácada 

de l.os setenta, l.as formas de pensar de l.os ~ovimientos sociales 

bol..ivianos estuvieron circunscritos en "el. proyecto de l.a 

transformación soci.s1" cuyo car4:::ter liberador y de1 c•mbi.o era la 

base da l.a orientación de las acciones dal. movimien~~~~b~ero, para 

l.o cual. se invocaba a l.a· rebel.ión de l.as maaaa. Laa 

confrontaciones vio1entas con 1os aparatos represivos del. Estado y 

la l.ucha armada eran vistas como.la única a1ternativa contestata.ria 

para l.a toma del. poder, por lo que 1.os sujetos social.es qua 

conduc~an l.os movimientos sociales de este periódo ensa1zaban :a 

figura de l.os "l.uchadores social.es•• como aquáll.os obl.igados a 

ejercer l.a violencia o confrontar permanentemente al. gobierno para 

::: • Diferenciamos el. t6rmino col.ectivo y col.ectiviza.nt•, d• l.a 
siguiente manera, el. primero signi~ica, grupos organizados 
alrededor de objetivos comunes, ~i•ntras que col.•ctiviza.nt•, •• l.a 
capacidad de atraer a otros grupos o individuos haci.a. un sdl.o 
col.ectivo. 
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obt:.ener e.!. cambio de 1as astructur-:1.ci. Además se :no~ivaba a c¡\.i.e .!.as 

personas an cargos de dirección se entreqaran !ntegra~e~t• 3 !.a 

"causa social y col.activ.i" dejando de 1.ado sus r.ecesidadea 

individua~dS y fami1iares. 

~on base a este breve resumen d•1 con~e~to econ~mi:o y ~e ~~s 

movimientos social.ea. ahora proca~eremos a tlasarrol~ar ~n ~a=~•~to 

conciso de 1oa principa1es acontecimientos socio-po11ticos d• esta 

d•cada para ver cómo 1as po1~ticas de cada ~no d• es~os.re~!menga 

gubernamentales i~cidieron e= !.3.S acciones de: ~ovirniento obrero Y 

as~ Cet.ectar su re!.ación con el. :for~3.laei:nie:-.t.o po1~t.i.::o c?a :_3 CC3. 

Iniciaremo3 este an.il.:.isis con e1 gobi9rno del. Cenera:. Hugo 

3anzer su,rez (1971), por ser 1a ge3~i6n •~ 4a que el. pa!s empieza 

su espira1 de endeudamiento. por ~o que ~u suj•cidn a 1aa 

condiciones de:. ~MI fueron inevitab:.es, imponiendo -de es~a manera.

medida• económica• antipopu1aree, 1as cua1es fueron confrontada• 

por •1 movimiento obrero. 

Za tambi4n en ••ta gestión cuando las formas de pensar de los 

rnovi:nientos socia.1ea ••taban imbuidos en "•1 proyecto de 

tra.nsf'ormacidn socia1" cuyo pensar y actuar estaba centrado en e1 

anbe1o liberador y de cambio invocando a 1a rebelión d• las masas 

como 1a b.sse de 1a orientación de la• acciones d•1 mov!.miento 

obrero. 
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De esta ~ar.•ra, 1a COB ingresa a esta per:iodo gubernarnen":.al 

uti1izando sus -:.:adiciones locales de lucha, cor:.sis~~ntes en ~a 

confrontación e interpelación de 1as decisiones y acciones .:!el. 

gobierno, sin e~argo, las condiciones pol~ticas a nive~ nacional 

aran ias de la e:radicación de cualquier forma de rebalidn, por lo 

que fue in:r.ec!ia't.:!.:=:.·~H~te reprimida y post9rior.-,e:i":.e pros-=r!.ta por !as 

auto::-ida~es gu!:::.arna~-:.n~al-as. Ar:. te estas f.:>rrr:as ¡>ol:i':.i:as 

·irr.perantes 9n el. pa!s, · l.a Central O?:>rera Boliviana tuvo que car:'l:::iar 

::.a orientaciór:. -.!a sus acciones implementando estratair;;ias 

contes":.a~arias ~~=•rent~s a las utilizadas en el pasado. 

A co::.-:.!.:iuación, -=.ambién vere:nos c6mo es-=.as accion"3s ? :.a 

a~sencia de par":.idos pol:iticos representantes de los sectores 

popu1ares z obr.aros, les permitió fortalecerse pol.iticarnente y 

ubicarse en una rosición centra1 en 1a configuración de ~as f~erzas 

po1~ticas de1 pa!s. 

Banzer, co:i •1 ··respaldo da Victor Paz E•tenssoro del 

Movimiento Naci.o::.alista Revolucionario (MNR), y Mario Gutiérrez 

Guti•rrez de Fala::ge Socia1iata Boliviana (FSB), asumió •1 poder e1 

21 de agosto de 1.971, despu6s de perpetrar un golpe d• Estado 

apoyado por e1 régimen mi1itar de1 Brasil que donó ~a suma de 60 

mil dó1are• para su incursión armada. c:s'!) 

:57 Jam•• Dunker1ey (1987:159). 
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Ant•• de .:.::2resar a analizar las acciones del movimiento 

obrero durante esta ~es~ión, debernos mencionar que una vez 

instaurado en al. poder, Banzer so1icitd cr<6ditoa a diferentes 

Qobierno• • ir..st:.i.tuci.on•• financiera• para imp1em•nt:.ar aua 

pro~r•ma• d• deaarro11o, parte de 1os cua.1•• fueron inver~idoa en 

lo• aectores primario "J secundario, en diferentes proyectos d• 

infraeatruct:.ura (transporte, co&T.unicaciones, energía y otros) , Y .an 

diversas activi~ades de servicio. 

se contrató la su~a de 3.101,811 mi11on•s de dólares, de loa 

cuales 1.76~,505 millones de dólares fueron desembolsados hasta el. 

ano 1978 e:.::,, endeuda::iiento que no contribuyó al incremento de 

l.a tasa de crecimiento económico ( :~1) por diversa• razones, entre 

1•• cual.e• podernos mencionar como l.os m4s importantes, en el 4rea 

productiva: l.a :nal.a administración y planifi.cación de dichos 

proyectos productivos, por lo que hubo muchas in•taiaciones 

industrial•• en desuso o con b&joa indices de rendimiento y •1 

descuido de la• otras ~amas productivas como la mi.neria (met6iico• 

y no-met6iicoa), meta1µrgia y textil••· 

•i:.: 
• Si•ndo ••t• monto el. m4s alto contratado •n ••ta d6cada e 

incl.uao d• 1oa ochenta. 

::J. Seglln el. P1an 1976-1990, •ataba proyectado una ta•• de 
crecimiento d• s• anual. para .l.oa afto• 1978, 1979 y 1980; ain 
embargo 1• Comisión Sconómica para Am6rica Latina (CBPAL) re9iatró 
para ••o• aftoa 1•• cifras de 2.a. 2.8 y 1.2• reapecti.va .. nte. Ver 
Pab1o Ramo• (1980:218). 
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Es decir 1 si comparamos 1a deuda externa adqu~rida durante la 

gestión de Banzer con la producción, t:.enemos que loa rr.ontos 

desembo1sados a3cendieron de 591,1 millones de dó1area en ~971 a 

1.761 1 505 mi11ones de d61ares en 1978. En el mismo per~odo 1 el 

producto nacional bruto (PNB) creció de 1.151 millones de dó1are• 

por afto a 4.200 :nillones de dólares. o sea, mientras el ?1f3 c=9ció 

tres veces y medio, la eeuda ex:erna se incre~en:d :rea veces. 

( :!l) 

El crecim!anto del PIB durante este periodo se dobió 

fundamental~an:~ al alza de los precios del estafto en el mercado 

!.nternaciona!. Y a la ven4:.a. de gas natural a Arge~tina; este \lltimo 

llegó a constituirse en ei primer producto de.exportación de1 pa~a, 

en los aftos 1973 y 1974 ( ::: ) . Si evit.4ramos el. cálcul.o promedio 

de estos siete anos1 1a diferencia entre los ingresos por 

exportaciones y l.os créditos arrojar1.an cifras 5ún más 

desproporcionadas. 

Otro rubro de endeudamiento fue el otorgado a l.a• Fuerzas 

Armadas y al aparato represivo l.l.evado a cabo durante •l gobierno 

de Banzer1 las que obtuvieron desde el 2i de agosto de 1971 hasta 

el. 30 de dicier.:?Jre de 1972, una donac!6n del. gob!.erno de 1os 

Estados Unidos ..:1e 32 mi1l.ones de dól.ares para "gastos de 

administración y gobierno••, además del prástamo de USAIO por un 

:::. 
Jeroen S~rengers en CBDOZM InLorme Especial. (1986:15-16). 

Horat Grebe (Himeo 1978:5). 
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monto que sobrepasaba l.os 60 mi:.l.ones de dó1.3res. "Las c!onsci.ones 

wilitares para 1973 y 197• fueron tres vec93 mayores a todas l.as 

que habia hecho ~EUU anteriormente a un pais 1.atinoarnaricano'". 

(:¡¡) 

Cabe recordar que durante es~• perio~o. no sólo 3o~~via ~•n!s 

en gobierno d.e -;Sictadura mil.itar. sino ~ue to'!io el cono Sur d.• 

Am•rica Latina estaba suj09t·a a regimenes autoritarios y apoyados en 

mayor o menor r.1edida por el. go!:>ierno de Estados Unidos. de l.os 

cuales -insistirr.os- el. gobierno de aanzer fue uno de l.os gozó de 

~4s pri.vil~qios, ~or 1.a situación Qeopol.itica del. pa~s y por ser 

"'•l red·..:e":o estratégico más deci.si.vo par~ l.os intereses 

norteamericanos hasta 1973". (::;) 

Desde 1.uego que tal.es donaciones y pr•atamos para la 

"administración y gobierno" estaban orientadas hacia J.as 

actividad•• mil.itar•• y ten~an el. propósito de afianzar el. aparato 

de control. pol.itico, o sea reprimir a 1.as fuorzaa pol.~ticas y a~ 

movimiento sindica1 i.nf l.uencia4o por 1as ~ormas de penaar de ios 

movimiento• socia1ea, deacritos anteriormente. Por io que Ban:er 

impl.antó, e1 3 de junio de 1972, el Decreto Supremo 10295, m•diante 

el. cual. se otorgaba a si. mi.smo e1 derecho de apresar a 1.os 

·=•.James Dunkerl.ey (1987:176), citando a US senate, Committee 
on ~propri.stions, Foreian Assiatanc• and Belate4 Proqr•mm•• 
Appropriatignw. FY 1973 (92nd ConQr•aa, 2nd S•••ion. Washington 
o.e. i972), p.928. 

:n. Xbid., p.J.76. 

ia3 



sospechosos de estar 1.nvol.ucrados en "actividades de anti.patria,.; 

cualquier inter~erencia u oposición a su gobierno era considerada 

como "subversión comunista o ~astroc:omun!.sta", al.udiendo a su p1an 

gubernamental. resumido en la consigna: "Orden, Paz y Trabajo". 

La i~plantación de este d9creto significó que l.as act!.v~d3d~s 

de la COB y ~9 los partidos políticos fueran proscritas y 

reprimidas, habiendo reemplazado a los dirigentes sindicales por 

"coordina.dores l.aboral¡_es" i:!esignados por el gobierno, graci:!S a lo 

cual se encarce.ló a alrededor de 14. 750 personas por "ofensas 

contra el. r•gir.oen"; se deportó o exilió a 19 .140 personas, se 

impuso como instr~ma~to de control po1~tico ia Dirección de Orden 

Pdblico (DOP), y se montaron c~rcel.es, casas ~e seguridad, centros 

de interrogatorio y campos d9 concentración en Chonchocoro, V.iacha, 

Madi.di y en la isla Coati del. Lago Tit.icaca. Tambi6n 1a prensa fue 

censurada, 68 periodistas fueron axil.ados, 32 encarce1adoa y 20 

radioemisoras fueron intervenidas o cl.auauradaa. ( ::; ) 

Aunque •atas c.ifi=as son mucho m.ts bajas que 1aa d• otro• 

paises del Cono Sur, no cabe duda que para un pa~s con menos de 

sai& mi11ones de habitantes (en ese entonces), de 1os cuales la 

mayoría son campesinos ind~genas, significó un duro go1pe para 1os 

círculos donde se concentraban l.as activ.idades pol.iticas y para e1 

movimiento popu1ar. 

James Dunker1•Y (1987:178). 
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Zsta reprasión dirigida a l.as organizaciones po1iticas '1 

sindical.es. per~itió qua durante l.os siete anos del. gobierno ~e 

Danzar se req!strara ~a tasa más baja de huelgas en tres 

décadas. ( ::; ) 

Ló~icamen"::.~, l.a a·.isencia de huel.qas y prot'3s't.as daba ::.a 

apariencia de u:-:.a astabil.idad pol.:!.tica que, aunada ~l. C::-ave P&:'.ioc!o 

de auge económico, hizo que se creyera que el. país hab~a ingresado 

en una nueva e-:.apa ~conómica y social.. Sól.o at1os despué.s de 

concl.uid~ l.a ges~ión de Banzer el. pueb1o ~udo darse c~enta que el. 

pais habia viv~~o ~na e~onom.ia ficticia suster.taCa por l.a deu~a 

externa. 

En este se~tido, nos interesa ver cómo en estos estreches 

márgenes de acción, l.a COB y los diferentes sectores l.ograro:i 

organizarse para manifestar su protesta.contra el Gobierno y las 

medidas impuestas por el. FHX. Si bien es cierto que sus acciones 

fueron duramente reprimidas. no se puede neqar que l.as estrategias 

organizativas de l.os d~f~rentes sectores desarro11aron un accionar 

combativo y de oposición, acorde con 1as formas de pensar de los 

movimientos social.es, en •1 cua1 1oa sindicatos y sus baaes 

continuaban l.egi.'t.imando a l.os dirigentes de 1a. proscrita C03 9 

ig-norando a :.os "coordinadores l.abora1es" impuestos por al. 

'!;Jobierno, como ..,eremos a continuación. 

Ib:id .• p.193. 
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E1 27 de oc-:.~bre de ~9721 el ?MI condicionó un ~r4scamo d~ 24 

millones de dólares a la i:::ple:nen:.aciOn de una medi::ia econó•mica que 

contemplara ia devaluación ~onecar~3 y la rescric=ión salarial. ~l. 

gobierno acató estas medidas y de'laluó el peso boliviano en 57•1 

aumentando con :sto 3913 al costo de vida; y !:::s inc:::-eme:i.cos 

salari.alas fuero~ restringido3 en 10 y 20~. ce:: lo =~al se po:::-dió 

19~ de:. pod9r aC.-:;¡;.iisitivo. (:::) 

~ste decret~ originó :a protesta de ~os sec~ores asalariados1 

por lo que los d!.rigentes de ia C03 convocaron a un paro de och~ 

horas apelando a 13. r.ece=>!.d3.d de luchar en cont.ra del régi.r=:en 

autori~a!".io p3::-a :a obta::=ión ele J..a -:.rans!ormación social. inci.ta!ldO 

a la movilización de las ~asas. Ese mismo dia 1 cientos de personas 

sal.ieron en una ::-.ani!'estación callejera que fue reprimida por las 

fuerzas da1 Ejé:-cito. t.a viol.encia con la que se l.a reprimió 

demostró al. pueblo bol.iviano que el gobierno estaba decidido a 

imponer sus medidas. Después de esa protesta no hubo otra1 hasta 

1974. 

En enero de 1974, nuevamente el. gobierno lanzó otro paquete de 

medidas antipopul.ares 1 que contemplaba l.a reducción de los 

subsidios estatal.es so~re diversos productos básicos y de 

servicios. Con el propósito de descargar el. impacto sobre el. 

seccor asalariado congeló l.os precios de los productos campesinos 

Y otorgó bonos co~pensatorios para el sector fabril. Con estas 

:;5. Ibid., p.179. 
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medidas '"e:. ces-:..:> c!el acei.te .:c::iesti~le, hu-=vos. 3.Zúcar, café. 

carne, arroz y !ideos ai .:onsumidor 3U~en~ó en un prcmedio de 21g~ 

e::~). en tanto c¡ua :.os sa:.a:-!.os. 

compensatorios otorgados a :os fabriles, no alcan=aban para cubrir 

ni la mitad de los precios incrementados. 

iniciaron un paro de treinta y seis horas. al C3bO de las cuales 

todo el sector fabril del ?ais se declaró e~ huelga con el apoyo de 

los mineros y bancarios. ~ientras en la ciudad de ~a Paz habian 

manifestaciones da pro~e3t3 y en:rentamie~~os en~re ~a po1icia 'l 

los estudiar.tes. ~as aDas de casa y otros ~rupos popula=es, e~ e~ 

departamento de Cochabamba, los obreros de la fábrica de calzados 

:-!anaco (:::) realizaron una marcha de protesta con el. respaldo d~ 

otros obreros de: sector fabril.. 

A su vez, los campesinos cochabambinos bl.oquearon l.os caminos 

de acceso a l.a ciudad de Cochabamba demandando la el.iminación de 

los decretos y ~a presencia de Banzer, creyendo que la vigencia da1 

Pacto Militar-Campesino era suficiente motivo para que el 

Presidente fuera a dialogar con ellos. La respuesta de Banzer fue 

un man.saje amenazador a la nación porque denunció un "p1an 

:~-. :bi.d .• p. 180. 

:::. En Bolivia, la fábrica Manaco es una de las principa1es 
industrias con un sindicato muy activo dentro de la COD y en la 
FederacJ.ón Nacional da ?abriles. Esta f:ibrica pertenece a una 
cadena multi.nacional, en Chile es la .fabrica Bata, en H•xico 
calzado• Canad4. 
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subversivo de ori;en internacional'', por l.o que dictó el. estado de 

sitio. Dijo: 

"Quedan. pues advertidos, quieno:ts 
conscientemente o inconscientemente estén 
compro~etidos en esta nueva aven~ura de l.a 
antipa.tria, que en lil.tima instancia 
favore-=a al juego del. pl.an subversivo 
int:.er::.3.=ional., que mi gobierno se:-á 
infl.e:<i~1.~.. en imponer sanciones 
l.egales''. ~ .:: ) 

A1 sexto dia envió tropas del Ejército, seis tanques y ocho 

carros blindados a. lZl zona del. val.le de Cochabamba, donde !.os 

campesinos continuaban bl.oqueando l.os principales acceso.a a :.a 

ciudad y cada ~!.a aumentaba el. nú:nero de gent:e ca:npesir..a al 

movimiento de resistencia. El. dia 29 de enero e~pezó la operación 

militar represiva cr~e dejó un sa1do de 21 muertos, 57 desaparecidos 

y varios heridos(:-:). 

Este en~rentamiento fue una de 1as principales razones para 1a 

ruptura de1 Pacto Mi1itar-Campesino y e1 inicio de 1a independencia 

de1 sector campesino de 1a tutela gubernamental, lo que significó 

un mayor acercamianto á la Central Obrera Bo1iviana. También estaba 

.. H Asamblea ?armanente de 1os Derechos liumanos ( 1979: 23), 
cita del periódico Presencia del 29 de enero de 1974. 

t-,.¡ 
1 

l .-. 

:':'J. Estas cifras son estimadas por la Asamblea ?ermanente de 
Derechos Humanos, ya. que el Gobierno reconoció ofici.al.mente que 
hubo 13 muertos, 10 heridos y 21 presos. Otros testigos, presentes 
en el. lugar de los hechos indican que probablemente se llegó a 400 
muertos que fueron inmediatamente retirados por los sol.dados en """"' 
camiones del ejército. 
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e1 hecho de que ia estrategia de b1oquear caminos. era una t4ctica 

que no hab~a sido uti1izada ~esde 1a guerra de ia independencia. 

En noviembre de 1974, e1 gobierno impl.ementó una serie de 

medida• cuyos contenidos iban en desmedro de 1as organizacior..•s 

sind1.ca1es y po11ticas, ya que eatab1ec!.an: º'J.os partidos politicos 

son prohibidos; los dirigentes sindieaies 7 1os responsables ee 

aaociaciones profesional.es son revocados y reemplazados por 

"coordinador••" :!eaigq.ados por el. gobierno; el derecho de hue¡ga es 

abolido; un serv~cio civil. obligatorio es instaurado para todos l.os 

ciudadanos de ::tás de 21 aftos quienes, en caso de rechazar 1a 

designación el.egida por el. gobierno, podrian ser encarce1ados por 

dos aftas o expul.sados del. pais; e1 número de feriados es 

reducido". ( :-: ) 

E•toa decretos obl.igaron a 1os dirigentes sindicales y 

pol..1.tico• a ingreaar a l.a c1an~eatinidad, desde donde continuaron 

dirigiendo a l.os comit•'• de base, con la consigna de desconocer a 

1.o• "coordinadores labpral.ea" impuestos por el. gobierno. 

Sn enero de 1975, •1 gobierno de Banzer nuevamente arremete 

una acción en contra de1 movimiento obrero en e1 centro minero de 

Siglo XX, donde detiene a vario• dirigentes, adem4s de allanar y 

cl.ausurar l.a ra::!io Pio XIX: (perteneciente a l.os Padres Oblatos). 

Loa mineros, a pesar de las medidas dictadas en noviembre, 

ir:. Cbr:l.at:l.an Jett6 (1989:60). 
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dec1araron una hue1ga que duró 16 d~as, a1 cabo de los cua1es ~as 

autoridades gubernamenta1es se comp=ometieron a devo1ver los 

equipos de 1a radio difusora; adem4s de qsrantizar 1a reaper~ura da 

1as emisiones radiales. 

A consecuencia del triunfo de 1a hue1ga de enero. 1os Comités 

de base y los diric¡;entes -que continuaban clandestinos

emprendieron la tarea de reorganizar sus sindicatos de base. por lo 

que en octubre del mismo afto, los trabajadores de Siglo XX logran 

salir de la . clandesti.nidad, desconociendo públicamente a los 

coordinadores laborales impuestos por el 9obierno. s;ando reci6n 

en mayo de :.976 cuando varios dirigentes de la. '?STMB vuelven a:. 

pa1.s y se realiza el 16 • Congreso Minero con la. ap.robación t.tcita 

del. gobierno. e:·¡, 

Durante esta miamo afto, otros sindicatos también 1ograron l.a 

obtención de reivindicaciones para sus sector••· Por ejemp1o, 1os 

trabajador•• de 1a f&brica de ca1zadoa Manaco evitaron e1 despido 

de 800 obreros, gracias a una huelga convocada por e1 sector fabri1 

y apoyada por la FSTHB quien decretó una hue1ga naciona1 de 48 

horas. A su vez, en marzo d• 1976, 1a Federación de Univeraitarios 

obtuvo el. reconocimiento a l.a 1ibre reunión y asociación". ( :·:) 

Chriatian Jett• (1989:61). 

Ib~d., p.&l.. 
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Otra prueba ~e 1as acciones de confrontación y oposición de 1a 

coa a1 Gobierno. fue a raiz de ias decandaa emanadas del. Congreso 

de 1a FSTHB. don~e otorgaban a1 gobierno un p1azo d• 30 dia• para 

efectuar un au~ento sa1aria1 de m .. s del. 100'1. Es decir. e:. 

incremento mens~a1 de S Bs. 35 {equivalente a SUS.2.S) a S as. 80· 

(equivalente a s::s. 6.4) (:-.;). !.a respuesta gu!:i9rnament31. se dió 

antes d'9! 1o _,re•;!.sto por l.os dirigentes o?:reros. 7a que e1 9 de 

junio de 1976. ;>rocedió a !.a detención 7 deportación de seis 

dirigentes mi.ner:::s y al a1!.anamiento de l.a sede -reci•n recuperada.

de 1a. FST~:a. 5cc!.ones que se efectuaron después de 1.as 

~anifestaciones ~e protesta por el. asesinato del. ex-prasiden~9 ~uan 

Jos' Torres en ~3 Rapúb~ica da Argentina. 

A1 dia sigu~ente. l.os primeros en decretar 1a huel.ga, fueron 

los minero• de Sigl.o XX, por J.o que el ej•rci'C.o b1oque6 todo 

ingreso a este cen~ro minero y se inició al. registro domiciliario. 

Los mineros a cambio se internaron en 1os socavones de 1as mina• 

para evitar su d•~ención. A 1os pocos d~as, otroa centros mineros 

se plegaron a la huelga e inc1uso el sector f a~ri1 decretó un paro 

de 2<1 horas. 

Ante e1 crecimiento del. movimiento huelguístico, el. Gobierno 

ordenó l.a suape~sión de J.as pul.par~as {despensa) mineras y envió 

tropas del Ejército a ocupar todos J.os campamento• mineros de 

Comibol.. La suspensión de pulperias y 1a presencia mi11tar hizo 

Ibid., p. 63. 
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que los mineros depusieran su hue1ga. La duración de es~a hue1ga 

fue da 25 dias en Sia1o XX y da dos semanas en el resto da 1o• 

centros mineros. 

Zn diciembre de l.977, nuevamente el. Gobierno se vid enf'rentado 

ai descontento popu.;~r aunque esta vez ~ueron cuatro mujeres 

mineras acompa~adas de su• hijos, que demandaban a~nisti3 9anera1 

• irrestricta para piisioneros pol.iticos y exil.ados, la vigencia 

sindica1., la restau~acidn de las fuentes de trabajo a los 

despedidos por motivos politico-sindicales y el retiro de l.as 

tropaa del Ej6rc!.to de los cen~ros mineros dec1aradas zonas 

mi.litares. (:-~) 

Al cabo de 21 d~as de ayuno, casi mi1 quinientos huelguistas 

en todo el. pa1.a, obtuvieron del gobierno teda• sua demandas a 

excepción de la ~lti~a. (Ver Cuarto congreso de 1a COB). 

Aqu1., lo importante de destacar de esta huelga de hambre ea 

que, adem6s de haber ~ido uno de l.os principa1es motivos para la 

ca1.da del gobierno de Banzer, esta acción iniciada por cuatro 

mujeres, logró expandirse en todo el territorio nacional., unir a 

1.os diferentes sectores y partidos pol.iti.cos, convirti,.nc!ose en una 

••trateg-J..a novedosa dentro del. movimiento social. boliviano. Adem4• 

de demarcar el. inicio de una nueva orientación en las forma• de 

Jorge Mana11~a (1975:10). 
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pensar d• l.os :ovimiento• social.es, ya que a partir d• este 

acontecimiento 6sto• cambian l.a direccional.idad d• sus acciones. 

S• decir, ls• ~orma• de pensar de l.o• movimiento• aocia1•• de 

este per~odo en Bol.ivia y en e1 contexto 1atinoamericano, 

continuaban or~entando sus acciones hacia l.a o~tencidn del. poder 

para lograr el :ambio de l.as estrt.:cturas socio-económicas y l~ 

conaecuent• libertad y· justicia social., sdl.o que ahora optaron por 

viabil.izar este proy~cto a trav•• de la vJ.a pacJ.f'ica: l.a 

inataurac:i.ón de1 proceso democr•tico, despu4s de l.oa numerosos 

ejempl.oa de vio:~ncia y represión contra l.os dirigentes polL~icos, 

los sindicatos z l.as .organizaciones popu1ares, por parte de l.os 

gobiernos. 

En consecuencia, l.os movimiento• social.ea dirigieron sua 

accione• col.ect!.·.,,aa y col.ectivizan-cea hacia la obtención de l.a 

democracia como un EJ.n en •1. •.Lamo. cuando ante• sól.o se l.a 

consideraba corno un •ed . .io para con••guir el. cambio. 

Con esta nueva perspectiva en la orientación de l.oa 

movimientos sccia1••· se inic.ia un periddo en e1 cua1 loa 

conductores d•1 ;>roceso, no só1o tenian que entregarse a !.a "cauaa" 

y preocuparse por e1 bieneatar de 1a co1ecti.vidad, sino que 

tambi•n, debian buscar 1as formas de establecer canal.•• que l•• 

permitiera reco;er y expresar •1 sentir colectivo, ad•m'• de tener 
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la capacidad de concertar con otros partidos pol.1ticos o corrientes 

ideo16gicas. 

Cabe ac1arar que asta forma de pensar de l.os movimientos 

socia1es, no estaban circunscritos ~nicarnente al. sector obrero, ya 

que incl.uso hubo personas dentro c!e l.os ¡>artido.3 de derecha y .o;1n el. 

seno de las Fuerzas Armadas interesadas en que ei pa1s ingresara en 

un proceso democr~tico. También 1a clase media demostró su interés 

en l.a instauración de l.a democracia# por l.o que intel.ectua:.es # 

artistas, religiosos, universitarios ? otros# asi como grupos del. 

sector campesino, exig1an: 

ºEl. respeto de l.a Constitución, l.a 
organización de elecciones en mayo de 
1978, l.a abrogación de l.os decretos del. 9 
de noviembre de 1974 y l.a amniat~a 
pol..itica para todos los bol.ivianos". (·:) 

Otro aspecto importante de aeaal.ar con respecto a l.aa acciones 

del. movimiento obrero durante esta gestión gubernamental., •• l.a 

indudable oposición de la Central. Obrera Bol.iviana al gobierno, l.o 

que l.a permitió afirmar su autonomia y su radical.ización po1~~ica 

(:".'".'), consol.idando de esta manera su posición central. en l.a 

configuración de 1as fuerzas pol~ticas del pa~s, dado que: 

:7: Christian Jetté (1989:65). 

Ib~d., p .. 70 .. 
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"En c..:.snto a. los partidos pol.i.ticos, '"./' a 
los partidos de izquierda en particu1ar. 
lo m6s notable es la c!•bi.lidad de !JU 
intervención a io largo de a sos 
ai'loa".(· :) 

E• decir, vimos cómo durante el gobierno de Banzer, la COB 

llegó a orientar sus acciones percibiendo 1.a influencia de l.as 

formas c!e ~enaar ~• l.os movimiento• social.es, con 10 que desarrolló 

adem4s de las usuaies estrateqias 4e ~ovil.ización ·ch~•~~ªª• 

manifestaciones y apoyos intersectoriales), acciones inr.ovadoras 

ante las diferentes formas de represión, por ejemplo el ~loqueo de 

caminos. el repliegue al interior de los socavones mineros• l.a 

~ue~ga '1.e hambra ~asiva y por d.ern4s heteroc;énea. · ':'a~!:>ién as 

importante reco:dar que por el hecho de que e1 ~actor c.srnp~sino 

rompió •1 pacto militar-campesino, éstos empezaron a vinculara• d• 

otra ma::.era con e1 :novimiento obrero desde l.a matanza perpetrada en 

e1 val.~e de Cochabamba. 

A partir de 1978, l.ueg:o de que 9anz•r fuera o!)l.J.Q:ado a 

convocar a •lecciones general.es (:~:). Bolivia rein~reaa en un 

per~odc de convu1sión po1~tica provocada por grupos disidentes de 

ias Fuerzas Armadas reaciss a ingresar en un proceso conati~ucional 

Y democr6tico. !..uego veremos como en dos aftos hubo tres e1eccion•• 

f"al.l.idas y seis presidentes, de los cua1es dos fueron civi.1.es 

I:b1.d •• p.70. 

Ver Cuarto Congreso Nacionai de Trabajadores. 
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e1eoidos consti~uciona1emente por e1 Congreso y cuatro mil.itar~s 

por acciones de facto. 

En tanto ~e l.os grupos disidentes de l.as Fuerzas Arm:sdas 

intentaban evi-:.ar el. retorno a 1a da:nocracia, l.os dirir;rentes 

po1íticos y si~~ica~es se a~ocaban a l.a tarea de reorganizar s~s 

cuadros sindica~~s y partidarios respectivamente, con l.a intenci~n 

de d•~•nder el. ~=oeeso democrático. 

El. 9 de ;~l!.o de1 mismo ano se real.izan ias pr~~eras 

el.acciones gen•=al.es después de catorce anos de dictadura mil.itar. 

~1 Gral.. Juan ?ereda Asb~n se presentó a la contienda el.ac~oral. 

respal.dado por 3anzer y por una facción del. "al.a dura" de ~as 

Fuerzas Armadas, demostrando a lo l.argo de su carnpafta escaso 

~a1ento po1itico e ineptitud discursiva. 

Aunque en esta• e1eccion•• todavia no hab~a un el.aro 

convencimiento ~artidario, para l.a mayor~a de l.a pobl.ación 

bol.iviana l.a ~!.~ura 4e ?ereda era l.a continuación del régimen 

banzerista, o saa, dictatorial. y anticonstitucional., por l.o que la 

opción preferida ~u• en favor de 1a coalición de l.a Unidad 

Democr4tica Popul.ar (UDP). 

Otro aspec-:.o que acrecentó 1a impopul.aridad de Pereda, fue 91 

robo da 4nforaa ~espués de 1oa escrutinios electorale•; cuando 1os 

representantes ~· mesa da todos los poblados, tenian 1a obligación 
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da 1.:..e....-ar :.:is ·..:.:r..as a 1.a~ cap¡.t3l..;:3 <:!.e¡:: :.\r":.3:7.ent3.l.es, d.:>r:.C.e se 

real.izaba e1. r~cuer.-:.o gener3.1. Ce ºl'Ot:.os, al. trasl.adar3e a !.as 

ciudades eran in-:.9rcept3dos p~r mi.ambros de~ ~jército y ~espojados 

de esos documentos. Este hecho significó un atentado en contra de 

l.a de~ocracia, ya que el sufragio y concreta~ente :as ánforas eran 

el. s~~bol.o que :_3 rep:esentaba. 

Banzer, a1 percatarse del. rechazo gener31i:a~o a su candiCato 

l.e retiró su .a¡;>o~lO inte:i.ta:i.do desl.igar toda vincu~aci.ón con ?e=eda. 

31 ··~ia dura•• eal Ejérc~to, respal.dada por al.9unos regi~i~ntos de 

l.as Puerzas Ar~adas ~~ili=~ el. fraude co~o recurso ante 1.a 

inminente ~érdid3 de su =a:i.d!.d3to. Las ci!ra3 de l.os e3cru~~:i.ios 

fueron al.':.eradas (:::) para ot?rgar el. ~ri.unfo a ?ereda. 

El. 13 de jul.io, 1.a Cor~e ~acional. El.ectoral. (C:t?:) anunc!.ó 

oficial.mente l.os resul~ados acreditando a l.a Unión rtacionalista Citl 

Pueblo ( UttP) de ?e reda 52. 9~ y a la UDP de Sil.es Zuá.zo 3 3. 7•. 

~nmediatarr.ente l.a C03 y sus distintas fil.ial.es denunciaron e:. 

fraude y amenazaron con ingresar.a una hueiqa ~eneral inda!inid3 si 

l.a C~iE no real.izaba una investigación. ?or otra parte,, l.os 

·:· 
. !.os recursos de fraude m4s usados fueron: durar..te :.a 

real.ización de 1as el.acciones se robaban l.as papel.etas de l.os demás 
partidos, en los registros el.ectoral.~s hubo nombres d~ personas 
fal.1'3cidas muchos 3.f\os, transportaban conscriptos del. ejército para 
que "l'otaran en v3rios :.u-;-ares y como y3 dijimos, después d9 :a3 
elecciones, l.o ~á.s usual. fue el. robo de urnas para cambia~ :os 
resul.tados de 1os re9istro3 y las pap~letas. ver El ~~aude Verde. 
editado por la ~sambl.ea Permanente de 1.os Derechos aumano3 de 
Bo1ivia, septiembre de 1978. 
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~a=-:.idcs pol.1":.ic:3 dasconocieron los resu~tados 7 el ~ar.d~dato de 

~a UDP 1 Si1es Z~izo se dec1ar6 en huelga de ha~bre. 

Ante la =~sis~encia popu1ar, l.as posibles huel.gas y 

~anifestacicn~s !~ protesta anunciadas ~or l.a COB, sorpresiva~en~e 

Pereda so~icit6 :~ anulación de ~as elecciones. E2 20 ~el. mismo mes 

:aanzer ar-.ur.ció :"'° e:--.<:.rega de la ;>res!.de:i.c!.a a •..:.na .J'"..!n":.a Mi:!.-:.~r 

ante ~a imposib!:!dad del CNE de declarar a un vencedor. Al d~a 

s.iguieni:.e ?ered::s. aselli'tó un gol.pe de Estado contra Banzer y ::..-a 

obligó a dimi~ir. 

desaprobación de su gobierno y exigió a Pereda una fecha par:s 

nuevos comicios ~1ectora1es o la suspensión de un crédito de 70 

millones de dól.ar~s. El gobierno ~ol.pis-:.a prometió que en 1980 se 

convocaría a e1~==io~es presidencia1es. 

A su vez Pe=a:!a, con e1 propósito de ganar 1egi_timidad dentro 

de 1as fuerzas pc:iticas, liberó a 1os detenidos en agosto, decretó 

1a abroqación de: servicio civil ob1igatorio y la ley sobre la 

seguridad del Es~3dO -impuestas por Banzer-, además convocó a 1os 

partidos poiitic~~ a1 diálogo, el cual tuvo una corta duración dado 

el poco interés ea ?erada para efectuar las elecciones pro~etidas. 

e:':> 

Christian Jetté {1989:110). 
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A par~ir ~a septiambr~, v3=~os ce~~ros ~ineros se Cec~~r3rcn 

9:1 !".'..:.e.lga, igua:::.e::.-=.e l.os Comi:.és Cívicos 'l !.as .J'un:..as Vecinal.es de 

ias ciudades da ?o~osi y Riberal.ta real.i:aron ~ar.i!esta:ior.es Ce 

protesta en contra de l.as autoridades iJUbernarr.enta1es. Al.tos 

dirigentes de l.os partidos politicos ::3.el. X~R: y MIR !'Uer·:H~ 

arrestados, por :?Csible cornp1ic!.dad e!'l un intento de gol.pe de 

Zs:..ado, .:\ fi:i.es :.~ .:::c":.ubre. e:;:) 

Zl. 24 de novia:nbr,e del mismo afio, l.a !.1a::1ada oficial.ida;:} j::.ve:l. 

del. Ejército =acogiendo e1 ~al.esta~ venera1izado de l.a pobiación 

bolivi3na, plas~~~as en l.as acciones contestatar~as de 1a C03, 

derrocaron a ?a=e~a y no~braron ?res~dente a1 general ~avid 

?lldill.a., quien i~ici.ó su gestión con la promesa de con•.rocar a 

elecciones el. 1 ~e julio de 1979. 

:::n l.os esc:!.sos cuatro meses .!e l.a gestión de Pereda., sa 

contrataron cr•ditos por un monto total. de 141,771 mi11ones dó1a.rea 

(Ver Anexo N• 5). Resul.ta interesante observar que a pesar de que 

el. gobierno de :C:stadoa Unidos manifestó su desacuerdo con este 

gobierno, Pereda l.oc;iró obtener un crádito de 28, 3 mi11ones de 

d61ares medianta t:SAI:D para. "proyectos de desarrol.1o agr:icol.a.". 

Padil.l.a., desde el. principio de su gestión, pudo obtener el. 

a.poyo de 1os sectores popul.ares representados en l.a coa y de 1os 

partidos que conformaban 1a coal.i.ción de 1a ODP, por haber 

Ibid., p.110. 
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reinstaurar el. ?=ocaso da:nocrátic.::i y .:!.a r..:'!~.irar 3 las :uer=3.s 

Armadas del gobierno; por la prese~cia d~ :a ~ficial~~ad joven 

-vistas como la3 ''fuerzas progresistas'' dantro ~el Ejárcito-; por 

sus confrontac:.:nes con rapresent3.n<;~s de la Conf-adera:ión de 

Zmpr~sa::-!.os ?riv.ados do.a 3oli".tia (C=:?3} z· ?Or ha!::~=s-9 ;-.a;~do 3. 

aceptar condicianamien~o~ del 

Int'3rn3cional. 

"stand-~y" .;:¡ue s~ requer!.a p:l:-a C':..lZ>rir .l-~s ::--ae:;:bol-=>os en :.=:.s .:.;:ue 

la ~evaiuacié~ ~~l peso ~~liviano, ~l incremento ~e los i:npuestos 

o la a.1.i;nin3.ci.6n total. C.e l.os subsidios. ?adilla justificó su 

negativa argume~~ando que su gobi9rno era interino y transicional, 

por lo qu~ no ?Odia tomar iniciativas eccnó~ico - iinanc!ar3s de 

ning\l.n tipo. 

Aucque este Gobierno no aca~6 las ~~posiciones del FM: ni 

quiso comprome~erse endeudándose con el1os, liama 1a atención el 

elevado monto contratado q~e pudo obtener, si conside:3mos q~e en 

los escasos cue~e ~eses de su gestión obtuvo 533,298 ~i~:ones de 

d61ares, de 1os cuales 135 millones de dó2ares provenian del Banco 

Intera~ericano da Desarro1lo (BID) y mAs de iis mi11ones da dólares 

fueron -:::ontrata.!os para "gastos de defensa". (:U) 

::; • .J'eroen Strengers en CEDO IN Informe Especial ( 198ó: 16). 
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A pesar del apoyo generalizado 31 gobierno de ?adi1la Y del 

hecho de que sus acciones estaban de cierta forma circunscritas a 

1as formas de pe~sar de los movimientos 3ocia1es de este peric:o -

por su rechazo a 1as imposiciones del FHX y su promesa de retornar 

a la democracia- :.a COB demostró su reticencia "con r-esp~cto a ~s':.a 

o cua1quier otr~ gobierno que no represen~a ~os verdaderos 

intereses d9 la =~3se laboral'' (:!i). LO ~anifes':.3dO por la C03, 

parecia tener dos .implicaciones 1 por un lado, su férrao !.n<:.arés por 

el retorno a la ~emocFacia con un gobierno civil y, por el otro, 

una 3Ctitud ~ntirnilitarista, la cual fue expresada por el dirigen~e 

sindica1, Juan ~~ch~n Cquendo, quien dijo: 

" ... es un error creer que e1 Ejército 
tiene ~arias facetas. Por otra parte, e1 
respeto a la constitución supone ia 
presc!~~encia total de las Fuerzas Armadas 
en la aQministración de la cosa 
pública ... e·::;) 

El apoyo otorgado .. al gobierno de Padilla. por la coalición de 

la UDP y la retic~ncia de la COB, demarcan las posturas encontraCas 

entre estas dos !uerz¿s pol~ticas, donda las primeras reivindican 

la participación po1.í.tica de1 "ala progresista e institucionalista" 

de las Fuerzas Armadas, en tanto que los segundos manifiestan su 

desconfianza ger..eralizada hacia 1os mi1itares. Posteriormente 

:H. Comunicado de la COB, 24 de noviembre de l.978, citado por 
Christian Jetté. (i9S9:l.1l.). 

:!~. Christian Jetté (1989:111), cita de1 Periódico ''Unidad'', 
Octubre de 1978, N.478, p.S. 
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veremos c6mo es":!ls posturas encontradas habrán de profundizarse 

1l.e9ando a e~nf1~ctuar 1as rel.aciones del movimiento obrero con los 

partidos politices. 

Acorde con ~a promesa hecha por Padilla, en julio de 1979 por 

segunda vez se c:~vocó a el.acciones, a las c~ales se presanta.ron 

ocho fórmulas cc=puestas por al.ianzas partidarias. Los =esu1~ados 

de estas eleccio:i.es otoroaron la mayori.a relativa a 1a UDP de 

Hernán Siles Zu4zo, en segundo lugar al MNR de Victor Paz 

Estenssoro, el -:..arcar puesto a AON de Hugo 3anzer Su.srez y el. 

cuarto a1 PS-1 ~a Marce1o Quiroga Santa Cruz. Al no haber un 

vencedor co:'\ rna~·.:>ria absoluta, el. Congreso Leg:I-slativo tuvo que 

elegir al nuevo ?residente. An'te 1a .imposibilidad de l.legar a. un 

acuerdo de transacción entre los partidos mayoritarios -UDP y MNR

•1 Congreso decidió resol.ver el. empantanamiento nombrando 

?residente interino, por un afto, al. Presidente de la C4mara de 

Senadores, Dr. Walter Guevara Arce, con la misión de que al. t•rmino 

de este tiempo se vo1viera a convocar a elecciones. 

Un aspecto ~lle inclinó la balanza en contra de este Gobierno, 

por parte de 1os militares, fue el. Juicio de Responaabi1idad•• 

reiniciado por Marcel.o Quiroga santa Cruz (lider y candidato del 

?S-1) contra el. gobierno de1 general Banzer, juicio en el. que 

Quiroga Santa Cruz denunció 234 casos de delito civil y cor:nln 

cometidos por e¡ ex-dictador, sus ministros y colaboradores 
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involucrando ·.·arios mil.itares. cc:'no,, por ejempl.o,, al. e:<.-

presidente ?adi::a. a Natusch ausch y otros. 

Todos l.os ;>artidos,, con excepción de l.a A!>N. apoyaron 1.:. 

sol.icitud de Qu~=oga Santa Cruz para l.leva: a cabo el ju~:io ~n el 

parl..:tmento y ce:-. :a cobertura de ":.odos l.os med!.os de difusión. 

Quiroga,, hacien~= ~al.a de gran capacidad ~e oratoria. prc~unci~ ~n 

discurso acusat==io de catorce hora9 en las cual.gs raspal.~ó sus 

denuncias con ::!:::eu::tentación y la pres~:-:.tación de ~'!!lsti9os que 

dieron sus test!~cnios. 

Banzer int~n~ó ~ontrarre3tar Las 

acusaciones den~~=~ando,, a su vez, los delitos cometidos por Paz 

Estenssoro,, Si~es =uázo y ovando Candia. 

Zs decir, e~ Juicio de Responsabil.idades se convirt!.ó en un 

debate de denu:lcias y contra-denuncias donde 1as renei11as 

persona1es y 1as disputas partidarias campearon acrecentándose 1as 

diferencias ent:a ~os partidos~ 1o que permitió 3 1a pob1aeión 

bo1iviana tomar ~~a postura más c1ara con respecto a 1as 1ineas 

po1iticas a apo~~= an e1 futuro. 

El. ingreso ~: proceso democrático trajo consig~ un periodo de 

confusión entre ~~ ~ovirniento obrero~ ya que como indicábamos 1os 

movimientos ter..C.-e:lcial.es de esta 4poca dirigieron sus acciones 

hacia 1a obtenci~n de 1a democracia como un fin en si mismo para l.a 
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toma de1 poder y e~ consecuente camb~o de l.as es~~uc~uras socia~es, 

por lo que l.a COB y diferentes sectores consideraron que una vez 

iogr~eo dicho fin era n9casario presior.ar al. gobierno para ing:esar 

al. per~odo de 1as transformaciones estructurales, da esta ~anera 

iniciaron una serie de movi1izaciones reivindicativas de diversa 

.inclole. 

?or ejemplo, l.as mujer-:.s minaras de1 comité de Amas da casa de 

Chorol.que, iniciaron,. una huelga de hambre para exigir '91. 

abastec:i:nie!'lto de l.as pul.peri.as (:::), esta acción fue ~espa1.dada 

por los mineros del. Consejo central sur, quienes declararon u~a 

huelga general. en toda J.a regidn hasta el. cu~rl.imiento c!e 3':.l.S 

demandas. A1 cabo de 12 d~a• ei gobierno accedió a •U solicitud. 

un mea m•s tarde, el. centro minero de Sigl.o XX, decl.ard otra 

huel.ga exigiendo -también- el reabastecimiento de las pulper~a• y 

1a adopción de medidas de seguridad en las mina•. Rl. gobierno 

envió a vario• ministros para so1ucionar los problemas pl.anteadoa 

por 1os huel.~uistas, habiéndose acordado mejorar e1 abastec~miento 

Y ios servicio• m•dicoa, as~ como estudiar la implementación de 

medidas para mod•rnizar ias minas y asegurar la seguridad de ios 

trabajadores e inciuso se concedió un nuevo bono a l.a 

producción. ( :: .. ) 

•e: 
···. Las pulper1.as son l.os almacenes de abastecimiento de l.aa 

empresas de Comibol., donde se dan al.imentos subvencionados por e1 
gobierno. 

:3J. Christian Jatté (1989:140). 
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Asimismo# el. 24 de oc~ubr• de :l.979# !.a COB pr9sen-có un 

programa econOrníco en el que propon~a e1 incremento del. sa~ario 

mínimo; el congelamiento de precios o la escala móvil de sa2arios; 

•1 control. de cambios y 1a r•atriccidn de loa viajes al. extranjero 

de l.o• representante• gubernam~nta1es; J.a moratoria de1 pago de 1a 

deuda extranje:~ pa:~ l.uego renegociar las condiciones del 

reembo1so; el. estab1ecimiento de ri~idos l.imites a1 eneareciw~~nto 

de a1qui1eres; !a prohibición de importar art~culos suntuosos; e1 

alza del pr9ci~ de, 1a gasolina superior (uti1izada po: al 

transporte 

pllbl.ico. ( :") 

pr.ivado) y; la nacionaiización del '":ranspo::-te 

Las presiones ejercidas por los diferentes sec~ores y las 

demandas de l.a COB para que se pusiera en vigencia su paquete 

económico# as! como las exigencias clal. FMI por 1a inmediata 

impl.ementación ~e sus medidas# profundizaron :i.a evidente fragi1idad 

del. gobierno constitucional. de.Guevara, quien, ante 1a carencia de 

un partido que respaldara sus deciaiones en •1 Con~reao# tuvo que 

buscar spoyo entre laa·· principal.es fuerzas po11ticas# ¡>or 1o qua 

inicia1m•nt• intentó negociar con 1a UDP y el. ~~R-

Solicitó Guevara a ea:.os partidos 1a prol.ong:1ción de su 

P•riodo gubernamental para poder encarar e1 conflicto de l.a crisis 

de 1a deuda externa. Sin embargo# ninguno de 1os dos partidos 

accedió a su pedido por io cual. buscó e1 apoyo de l.a ADN y dem6• 

:!s James Dunker1ey (1987:222). 
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fuerzas de extrema derecha, situación que pos~eriorrn~~te $9 

revirtió en su contra. 

!::videntemente, l.a falta de respaldo de los dos principales 

partidOs en el Congreso, su alianza con las fuerzas pol.iticas Ce 

extrema derecha, los constantes :eclamos y ~ernandas de ~os 

diferentes sectores -los que no podian S9r satisfachos por l.os 

problemas econó~icos que tenia el. pais- y, principa.1men~e •.l 

descon~ento de 1os integrantes de las ruerzas Armadas por el. Juicio 

de Responsabilidades, lo situ3r<:>n en una posición de extrema 

d9bi:.!.dad frente a las Cámaras r.egislativas y ante l.a C03 que 

con~aba co~ el =espaldo p~p~l.ar para 13 instauración ee medidas 

conducentes a la transformación estructural.. 

Sólo despu4s de l.a reunión raal.izada en la ciudad de La Paz 

con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

en la que por unanimidad se votó por respaldar a Bol.ivia en au 

demanda de una sal.ida al. mar pudo obtener mayor reconocimiento 

dentro del Congreso, lo que, empero, duró pocas horas, puas al dLa 

siguiente de c1ausurad~ dicha reunión internacional. hubo un 

levantamiento armado encabezado por el. Cnl. Alberto Natusch eusch. 

La gestión de Guevara duró tres meses, tiempo en el. qua l.1egó 

a contratar euat~o créditos por un monto total. de 23,S mil.lonas de 

dóiares. (Ver Ar.~xo N• S} 
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Z1 golpe de.Estad~ perpetrado por Hatusch Busch ocurrió 91 

prioero de novie~bre de 1979. durante ia festividad d• Todos santos 

y después de c1ausurada 1a reunión de l.a OEA. 

La COB dec1aró inmediatamente un paro ganera1 de 24 horss. e1 

cua1 paralizó a ~odo e1 pa~a. ~a~usch convocó a una reunión de 1os 

representantes de 1a C03 y del. Congreso pa:a "-axp1icar" .:os &r.ot!.vos 

del. go1pe y· las intenciones de su gobierno. A pesar de dicha 

exp1icación, la Centra!. O!::>:::-era continuó desconociendo al ré;ii:nen de 

facto y dec=etó :s pro1ongación del paro por 48 horas. en tanto. 91 

Congreso se a.!>st·.:.·.ro de manifestar su postura (.:::).. Al .~uinto .:!.!a, 

la dirigencia cobista declaró la huelga ~enera~ indefinida y la 

pa=al.ización de ~odas 1as actividades l.aboral.es. a su vez. la 

ciudadania manifestó su rechazo al gobierno con bl.oqueos de l.as 

principales arterias de circulación. Por órdenes de Natusch. ias 

masas fueron reprimidas por elementos de1 E:jército, ·con tanques, 

aviones de caza y heli.cópteros equipados con ametral.1adoras, 

dejando un sa1do de 216 muertos (sólo en la ciudad de La Paz) y 

varios cientos da heridos e:;:) .. La vio1ancia con que se reprimió 

a la ciudadan1a. situó a este golpe de Estado como al más 

sangriento de la ~•cada. 

·ª. Varios :::ongresales afiliados al. MNRH (de Víctor ?az 
Estenasoro). al M~Rr y a la ADN. eran cómpl.icas del. gol.pe de E:stado 
perpetrado por ~atusch Buach. 

:J: Asamblea Permanente da Derecho• Humanos (1979:14). 
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A1 séptimo d~a, Yatusch, en otro intento por ser reconocido 

y "para evitar milis derramamiento d• sangre" convocó nueva.mente a1 

congreso y 1a COB para proponerles cor.forrnar un gobierno 

constituido por un triunvirato militar, un miembro del. Congreso Y 

un representante de la coa. 

Una vez más, los diri9entes de !.a Central Oh¡,·era rechazaron :.a 

propuesta del Coronel ~atusch abandonando al lugar de la reunión, 

después de alegar: 

"Ad•m4s de la desconfianza d9 l.os obreros 
en los mil~:sres por anos de experiencia, 
la situa~idn de violencia sangri.e:n-::a 
producida hace imposible un entendimiento 
Je tal. natural.eza (cogobierno), reiterando 
al.. m!.smo tiempo que no fueron los 
trabajadores los que busc,4ron ni 
provocaron el enfrentamiento".(·:·) 

Ante l..a actitud de la COB -aunque tard~amente- el congreso 

emitió una decla.racidn desconociendo a Natusch. Ese mismo dia, l.a 

central.. Obrera decretó una inopinada susp'9nsión temporal. de la 

huel.qa. indefinida. hacho que provocó el descontento de varios 

sectores, en especial de los mineros quienes desacatando las 

instrucciones de sus dirigentes continuaron sin presentarse a sus 

1ugares de trabajo a1 igual que el resto de ia ~ob1ación bo1iviana. 

CEPROMrN (1985:12). 
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~s':.~ ~~s~enzión ~el paro, ~ecre:a~a por lo3 ejec~tivoa de !.a 

~03, f~e justificada ;;:ior és:os =on ei alega~o de ~a ~ecesida~ de 

su3pe:-• .=.ar dicha rr.edida f !.n =-~ recrgani::3r el. :novi:nien:o de 

resis:encia, es:a decisión fue r6sistida Y duramen~e cr!.:icada por 

las bas~s. La ac:itud de los diri;entes y la respues:a Ce l3s bases 

repe:-cuei6 e:i. un dis:3nciam.:!.e::::: ~g 1.as '.lltimas hacia las cü;;:iu!3.s 

d.!.rec<:.!.•.r3.s y el. cor.5i:¡uien:g :::eba3amier..':.o de !.os sinc!ic3:os !.ocales 

con res~ecto a su ór~ano ma:ri~. ~s':.a hecho, f~e prcba~:.a~a:::e ~::o 

de los mas connotados de:l':.ro c!e 1.a crga:i.izaciór: ::!al. ~.::.v!.rr.!.~n:o 

labora~, dado que por pri~era V9: hubo ~:la cpo3!.=~ón ~a~ ~~r=a~a 

~as dec!siones da :.os ~iri9~~=~3 por par:e de !.as bas~3. 

Zl. paro r...?Lcional. impl.e::'la:":.:?ldO ?Or p:-i.-::'9r3. ve::. pe.ad.a ser 

atribuido a 1.as .?Lcci.Or."3's col.ecti·;a::; basadas en ~as for:::a3 de pa~sar 

de !.os rr.ov i::-.ientos socia!.93 de pe:-::oC:.-:>, donde :.as 

;::.an.ifes't.acionas y de~ostra-::ior.a3 centra e1. ~obierno !'u9ron da 

caracter pac~fico b~scando el :establ.ecimiento de ia democr~c!a, 

sin rgc:.irri= :.a ·.·!.o:enc!.a a pesar de las p:-ovo-::aciones ~el. 

Ejército. 3in l.u9ar-s dudas, estas acc.iOn'9s si~ni!icaron p~ra 

todos :os sectores y grupos soc!a:as ~na nueva f or~a de incieir en 

l.as decisiones de l.cs gobiernes ~il.~tares e~ !act~. aee~ás da 

forta:.ecer l.a imagen de l.a CC3 ::o~o principal. d.e!ensora ee :.a 

damocracia. A partir de .gsta !'-:tcha, l.os ¡:>3.ros nacional.es se 

convirtieron .an una de :.as ¡:ir~n=ipalas estrategias e.e· l.ucha del. 

movimiento obrero. 



Después ~e :ieciséis d~as de para1izaci~n ~o~a1 del pais y 

ante el. cerco a~ ~ue fue sometido por falta de apoyo de la C03, de 

otros partidos ~oliticos y del. exterior -especial.mente de los 

gobiernos de la =~gión cuyos representantes ante la OEA aún estaban 

en la ciudad de ~a Paz cuando ~stal.16 el gol.pe-, Natusch tuvo que 

dimitir. su cor~o gobierno impidió que se solicitaran crádi~o3, 

pero aunq~e ei =~eve régimen r.o pudo ob~ener ningún préstamo, si 

logró vaciar las arcas del Tesoro Público. 

Después de derrocar a N'atusch, el Congreso Legislativo 

reinició de inme¿iato sus laboras y se acordó vetar el retorno de 

Guevara para as!.~nar l.a Presidencia. interina a 1.a sen.ora Lidia 

Gueiler Tejada, :;.reaidenta de 1a C4mara de Diputados y antigua 

mi1itante de1 Hir::t. 

A1 iniciar sa gestión, Guei1er tuvo que afrontar, adem4• del 

dea1a1co de1 Tesoro Genera1, la impoaición d•1 PM% que exigia el 

reembo1so o 1a re~egociación de 1os cr•ditos concedidos a 1os d•m4s 

gobiernos, haciendo caso omiso al. hecho de que 1os probl.emaa 

económicoa vigentes en el pais proven~an de l.os aftos de gobiernos 

de facto, cuya ausencia de pol.~ticas para administrar l.oa pagos de 

1a deuda externa y el. deav1.o de pr16stamos a "gaatos de defensa" 

hacian evidente •l. desfaae y el. desequi1ibrio económico. Tampoco 

tomaron en cuenta 1aa irregu1aridades con 1as que se procedió al 

otorgamiento de dichos préstamos, ya que, todos 1os créditos 
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contratados,, desde el. gobi~rno de 3ar:.~er, fudrOn :::>:Oorgados si:i 

"carta de intenciones" ni firma de conv9nl.o con el. FMI. 

Ante la malograda situación económica del. pais, Gueiier se vio 

ob1igada a sol.ic.itar un crédito "stand-by" de '911. millo:i.es de 

dól.ares.y tuvo que ~ceptar so~eterse a las cond.iciones del. FMI, que 

consistian básicarner:te en d<9val.uar !.a noneda nacional. 25', 

ir.i.poner ;:",edidas :!e austeridad y suspender l.os subsidios l.a 

gasol.ina y kerosene. ( :r:) 

A su vez, l.a diriger.cia de l.a coa actuó con cautel.a y presen~ó 

distintas proposiciones para encarar la cr~sis económica vigen~e. 

ya que l.a experiencia de lo sucedido durante el. gobierno de Wal.ter 

Guevara, l.es demostró la necesidad que tenLan de sal.vaguardar al. 

precario gobierno constitucional.,, mientras que los sindicatos de 

base axigLan una acción más resuel.ta de sus cúpul.as directivas .. 

Por l.o que e1 21 da noviembre de 1979,, e1 CEN de l.a COB pre•entó a 

1a Presidencia de l.a Repób1ica un Documento Económico que proponLa 

no deval.uar l.a moneda e indicaban "que con el.l.o só~o se daba l.uqar 

a un proceso de especul.ación incontrolada, con l.o cual. todo el. peso 

recaer1.a sobre l.as espaldas de l.os trabajadores del. país". e:::). 

::¡. Durante el. gobierno da Gueil.er se contrataron créditos por 
un total. de 1.75,854 mill.ones de dólares,, de l.os cual.es 111 mil. 
mil.1ones Lueron contratados con el. FHI y sól.o fueron desembol.sados 
20,683 mil.l.ones de dó1area. (Ver Anexo N• 5) 

:.il. Semanario AquL. r..a Paz, 1.2 al. 18 de jul.io de 1980. 
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Es decir, el. Documento Económico de 1a Central. Obrera "tendí.a 

a enfrentar el. ace1erado déficit Fiscal. Y <el. de l.a bal.anza de 

pagos, por otra parte aseguraba un acelerado crecimiento de la 

economí.a nacional, principal.mente de1 desarro11o d• l.aa empresas 

del Estado, sin que éstas l.l.even desaprensi~araente mayor 

deper..dencia externa y sin ocasionar el. cos'C.o soci.a1 da mayor 

desocupación y ~!seria de l.os trabajadores del. campo, l.aa minas Y 

1as ciudad••"· (::;) 

A pesar de las reuniones entre el. gabinete presidencial. y l.os 

dirigentes de l.a COB, el. gobierno procedió a implementar 1as 

medida• económicas 1.mpuestaa por el. FMI, por lo que hubo protestas 

interaectori.al.es, siendo el. sector campeaino el. m4a decidido a 

actuar, por ser el. 1114• af'ectado con e ata• medidas, ya que la 

suapen•ión d• l.oa subsidio• de 9aaol.ina y kerosene signi~i.caba un 

incremento en los coatoa de transporte y gastos dom•sticos de l.a• 

f'am1.1ia• campesinas. (:H) 

El. 30 de noviembre de 1979, 1a recientemente conf'ormada 

conf'ederacidn Sindical. Unica de Trabajadores campeainoa de Boiivia 

(CSUTCB) inició un bl.oqueo de caminos para impedir el. ingreso de 

comestibles a ias ciudades, demandando de1 gobierno e1 compromiao 

:H. I:bJ.d., p.6. 

:;: . Bl. incremento de1 costo de ia gasol.ina signi.~icaba un 
aumento en •l precio del. tranaporte de sus productos y, en •l caao 
del. keroaen•1 (combustib1• util.izado para a1umbrar y encender l.oa 
Eo9onea del•• vivienda• ante la ~alta de iua •1•ctrica), equival.ia 
a un awnento no previato en su presupuesto dom6sti.co. 
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de con~ro1ar y 1imitar 1a subida de1 precio de 1as tarifas de 

transporte y de 1oa productos comestib1es industrializados (harina, 

azúcar, fideo y otros); 1a creación da mercados campesinos para 

eliminar a 1os intermediarios y; garantizar su cogestión en e1 

Banco Agr.icola. 

El bloqueo de caminos duró casi una semana y probabl.ernante 

hubiese continuado de no haber si.do por la mediación de 1os 

dirigente• de la COB, ,_quienes tuvieron que enviar, en di.t:erentes 

ocas.iones, comisiones de1 Comit• Ej•cutivo de la Central Obrera 

para convenC•r a los campesinos a que depongan sus acciones de 

presión hacia el gobierno a fin de salvaguardar 1a da~ocracia del 

pa1.s. 

Aunque loa campesinos no obtuvieron la• demanda• y garantiaa 

exigida• al gobierno, las acciones implementadas por •1 movimiento 

campeeino y la CSUTCB ~u•ron una prueba d• au alcance or~anizativo 

y su ruptura det:"initi.Vi..·· con •1 pat•r.nalismo gubernamental., lo que 

lea aignit:"i.c6 una nuev._ posición dentro d• la COB como organización 

ai.ndical. autónoma y con poder de convocatoria dentro d•1 sector m6• 

numeroso d•l pa~s. 

A su vez, la COB reconoció l.a importancia de incluir al. 

campesinado y a l.a CSUTCB como un s~ndicato activo • independiente 

de 1a tut•.l• !JUbernamenta1., ademlia d• agre4¡Jar 1a eat
0

rate9ia d•l 
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bloqueo de caminos como un método de l.ucha del. movimien~o obrero, 

aspectos que le permitieron un mayor fortalecimiento. 

El. 11 de enero de 1980, anta e1 descontento de l.as bases 

sindica1es por la falta de atención a sus probl.emas económicos por 

parte de Gueiler, al CEN da la COB convocó a un Ampliado Nacional 

de Trabajadoras, donde se consideró que el. gobierno no habia tomado 

en cuenta sus propuestas presentadas en el Oocument~ Económico, por 

l.o qua el.evaron otro plieg:o petitorio que incl.ui.a: el Salario 

Minimo Vital teniendo en cuenta l.a canasta famil.i.ar indispensabl.e 

como promedio para l.a apl.icación d•1 aumento sal.aria~ con eacal.a 

móvil.; su poaición en contra del. mcnopol.io de l.os trans~ortistas; 

laa reivindicaciones da los compafteros. campesinos, fundamentada.a en 

la creación d• un centro naciona1 de comercialización ag:ropacuaria, 

la creación de la organización nacional. de conaumo campeaino, lo• 

cr•ditos de fomento gubernamental a la asistencia t•cnica a 

camp•ainos organizado• •n unidades econdmicaa, de agroinduatriaa y 

proyecto• integral••· de caminos; tambi6n pedian que se atiendan 

las principal.es demandas de los~compafteros gremial.ea; a•i como laa 

exigencias de l.os trabajadores de 1a mi.neri.a que -entre otras-

ped!.an l.a rebaja de regal.ias. Con ral.ación a l.o• aspectos 

nacional.es exig!.an 1a supresión total. de impuestos de exportación, 

la .importación de maquinaria; el. ~inanciamiento económico para 

mecanización; l.a incorporación a l.a. caja nacional. de seguridad 
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social; la insta~=ación del ~ono de antigüedad; la sindicalización 

de los empleados ;>úblicos y otras reivindicaciones menores. (:::) 

E1 23 de ~a70, después da varias reuniones con el CE~ de la 

COB, las autori~a~es gubernamentales emitieron el D.S. 17414 en ei 

que concedian "c~n carácter excepcional y por esta ú!"lica vez .. un 

Bono EX~raordina~!.o en favor ~e los asalariados. Este bono incluia 

a las empresas ~=ivadas, las que tenian la obligación de pagar a 

sus empleados la suma de $Bs. 5.000 (equivalente a $US. 400) hasta 

e!. 31. de julio del mismo afio. ( :;·) 

La implanta::!.ón del Bono Extraordinario acrecentó el exist.ente 

malestar social y la debilitada posición del gobierno de la 

Presidenta Gueiler, ya que fue rechazado por todos los sectores 

social••· o sea, los empresarios privados, ar9U~an dificultades 

financieras par.s pagar dichos bonos, los .sfiliados a la coa, 

rechazaban la implementación del bono porque 6ste desvirtuaba •U• 
derecho• y benef'ici.os adqui.ri.dos en 1os aguinaldos, primas y otros, 

por 1o que diversas organizaciones 1abora1•• emitieron comunicados 

d•clar4ndo•• en pie de hue1ga. 

Otro factor que coadyuvó a 1a fr4gi1 posición de la mandataria 

tUe 1a poca auto~idad que pudo ejercer sobre 1os miembros de 1aa 

Fuerzas Armadas,. aspecto que f'ue claramente percibido a loa pocos 

:ll 

197 

Sem~nar~o Aqu~. La Paz, 12 al 18 de julio de 1980, p.6. 

Ib.id. • p.6. 
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di.as de su instauración, cuando intentó cambiar a l.os of'icia1es de1 

Estado Mayor por mil..itares de trayectoria "institucional.ista". Z1 

general. Luis Garci.a Meza (:::), en una actitud de enfrentamiento, 

no acató l.as instrucciones de 1a Presidenta y tomó el. Gran cuartel. 

General. de Hiraflores, en La Paz, ne94ndose a aceptar a l.aa nuevas. 

autoridades. mismo tiempo, miembros del. Servicio de 

zntel.igencia del Ejército, bajo l.as órdenes del. coronel. Luis Arce 

Gómez, ocuparon las of_icinas del. Ministerio del. Interior, donde se 

apoderaron de los arc~ivos con los expedientes de varios dirig:ent•• 

pol.iticos y sin~ical.ea. 

Eataa acciones obl.igaron a Gueil.er a tener qua aceptar la 

nominación en l.os principal.ea mando• a miembro• afines al. "a1a 

dura.. del. Ej6rci.to. En al>ril. de 1980, e1 Gra1. Garcf.a Meza, 

viol.ando l.aa normas institucional.ea, conai.gu.ió ser reinata1ado como 

Comandante de 1aa 7uerzas Armada• ( :.n) , conf irman4o de esta manera 

1a poca autoridad de la mandataria. 

En ••t• aentido,~ tambi6n •• pudo apreciar 1a debil.idad. de1 

gobierno en •1 control de 1os miembros del Sj6rcito y eapecia1ment• 

de 1.aa fuerzas parami1itares surgida• del. Servicio de :I.ntel.ig•ncia, 

bajo l.a jefatura d•1 coronel. Luis Arce Gómaz, quien•• iniciaron una 

aeri• de atentados contra l.a ciudadanf.a, acciones que aumentaron el. 

:.n. Comandante d• l.aa Fuerzas Armadas durante 1a geatión de 
Wa1ter Guevara. 

1l9. Christian Jett6 ( 1989: 146). 
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sentimiento antimi1itarista del. puebl.o. Por ejemp1o, al. 22 de 

marzo, el. sace::dot• y periodista Luis Espina1 :fUe secuestrado, 

torturado y asesinado. El. 2 de junio, una avioneta (perteneciente 

al. coronel. Arce Gómez) a1qui1ada por miembros de 1a UDP para su 

campafta e1ectora1, exp1otó a1 momento de despagar, en este 

accidente murieron cuatro al.tos dirigentes de l.a coa1ición. A1 

mismo tiempo, varias bombas fueron co1ocadas en residencias 

particu1ares y en concentraciones para 1as campafta• e1ectora1ea, 

donde hubo vari.os h•r1:-_dos. 

Ante 1a ol.a de atentados el. embajador de Estados Unidos 

manifestó su repudio e indicó que su gobierno se opon~a a cua1qui.er 

intento de gol.pe en contra d•l. proceso democr~tico. E ata 

'dec1aracidn provocó l.a protesta d• 1a extrema derecha en l.a ciudad 

de Santa cruz de 1a Sierra, por lo que incendiaron 1o• edi:ficios de 

la Corte B1•ctora1 y del. conaul.ado de Bstadoa Unidos, adem4a de 

intervenir l.a pre:fectura y v.ari•• rac!io emi•oraa, en l.aa que 

denunciaban 1a intervención imperial.iata de 1oa Eatadoa Uni.doa por 

1o que exig.1.an l.a expu..lsidn d•1 embajador. (i:l:) 

Bn tanto~ l.oa partido• pol.1.ticoa y especial.mente "l.oa partidos 

de izquierda tomaron a l.a ligera l.aa amenaza• e!• 1a reacción y 

vol.vieron a en:frascarae en sus pel.eas internas durante varios meses 

antes de declic:arse f"ina1mente a l.a campana e.1ectora1". (¡~:) 

J:b.1d •• p.157. 
20! J:b.td •• pp.162-163. 
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La eminente posibilidad de un golpe de Zstado, además de la 

débil. posición del. g:o!>ierno, condujo a 1a COB y los part!.dos 

politices -con ~a excepción de la ADN- a crear el Comité Nacional 

de Defensa de la Democracia (CONADE), el 11 de abril de 1980. Con 

lo que reafirma:on las orientaciones de 1as formas de pensar y 

actuar de los ~ovimientos social.es, por lo que este Co~ité 

establ.eció como su objetivo fundamental la de~ensa de la democracia 

por medios paci~!.cos: paros generales y bloqueos de caminos. 

Cabe seftalar que la COB fue la principal artitice en la 

creación de cc:;ADE:, por l.o qua los partidos. y d~más fuerzas 

politicas le rec~nccieron su posición central e~ la configuración 

política nacional además de afirmar su carácter democrático y d• 

oposición a l.os regimenes dictatoriales. 

Bn suma, por l.o dicho anteriormente, podemos apreciar que 

mientra• l.a pobl.ación civil. y ~o• partido• pol.~ticos se abocaban a 

preparar 1as el.ecciones, la c\lpul.a directiva de l.a COB ejerció 

~unciones mediadoras entre el.· .gobierno y l.as bases sindicales, 

adem4a entre 1oa partidos pol.~ticos que conformaban CONADE, por 1o 

que Jetté dice: 

"La creación del. Comit• Nacional de 
Defensa de 1a Democracia bajo el. 1iderato 
de 1a coa vino a confirmar el pape1 que l.e 
tocó jugar en ésta •poca al. organ~smo 
sindical: mediador por exce1encia". ( ·~") 

:Ibid., p.162. 
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En el. mes de junio del. mismo año, se real.izó l.a ~ercerd 

convocatoria a el.acciones general.es, en l.as cual.es nuevamente ganó 

por mayoría re1ativa el. Dr. Hernán Sil.es Zuazo, de 1a coal.ición 

Unidad DemocrAtica Popul.ar. 

A pesar del. el.aro triunfo de la UOP, un núcleo mi1itar 

-respa1dado por AON- formó diferentes grupos para contrarrestar ia 

fuerza pol.itica de la COB y evitar la torna del. poder d• Sil.es 

zuazo. Por ejempl.o, en l.a ciudad de Santa Cruz se organizó un 

grupo de jóvenes 11a.mado "juventud crucefl.ista"; igual.mente se fundó 

a nivel. nacional. una logia l.1amada "Patria, Justicia y oeaarrol.l.o" 

Y otra de "campesinos naciona1istas", quienes amenazaron con tomar 

diversas medidas para que se anul.en l.as el.acciones, esgrimiendo el 

pretexto d•1 fraude •l.•ctoral. ( 2ll) • Con l.a creación de estos 

grupos •• fomentó el. sent~miento regional.ista existente en el. país. 

Bl. Congreso Legial.ativo hizo caso omiso a l.aa amenaza• d• 

estos ~rupos Y de l.oa mil.itares deseosos de interferir ei proceso 

democr,tico, por l.o que una vez consol.idado el. triunfo de l.a UDP en 

la• bancadas del Congreso, l.a Presidenta Guei1er -a quien le 

fa1taban escasos d.ias para concl.ui.r su gestión y entre~ar l.a 

primera magiatratura a1 Dr. Sil.ea- fue depuesta por un golpe de 

Estado mili~ar perpetrado por el. Gra1. Lu.is Garc.ia Meza, el. d.ia 17 

de ju1io de 1980. 

Semanario Aquí, 12 al 18 de julio de 1980. p. 10. 
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En resumen, en la dácada de l.os setenta, s6l.o hu)::)o dos ! 

gobiernos civiles el.egidos constitucionalmente, de los ocho que \ 

ocuparon la ?residencia, estas gestiones fueron conocidas 

local.mente como los periodos de "breve primavera democr.t.ti.ca 11
• 

Lo anterio~, nos conduce a pensar que 1a imposibilidad d• que 

se establezca una convivencia pacifica entre los grupos sociales 

que constituian la so'ciedad boliviana, se debia a l.a crisis del. 

sistema de represen7aci6n de intereses po11ticos, donde los 

empresarios privados y el movimiento obrero fueron incapaces de 

establecer acuerdos b4sicos entre el.los, por l.o que loa gobiernos 

militares da facto aprovecharon dicha situación para reafirmar su 

posición .. 

Cabe ac1arar que e1 énfasis puesto en los golpes de Estado y 

en l.os montos contrai.doa por l.as diferentes gestiones 

gubernamentales es para determinar 1a posib1• re1ación entra 1aa 

condicionas impueeta•~Por el FMI a los gobiernos y su incidencia en 

1a• accione• de la coa. 

Respecto a las condicione• de financiamiento del. exterior 1 

vimos que a partir de 1973 las agencias financieras de los pa~ses 

europaos1 de Estados Unidos y Japón facilitaron la obtención de 

cr4'ditos blandos, o sea, bajos interesas y tiempos largos de 

amortización1 por lo que se puede explicar, en parte, ios elevados 

montos contratados durante esta d6cada. También pudimos observar 
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que de1 total. de :os 3.707,773 mil.1ones ~e dó1ares contratados en 

estos anos, 3.10l,S11 fueron contratados en la gestión de Banzer 

(1971-1978), sin lugar a dudas, el monto más e1evado. Sin embargo, 

10 que resu1ta incomprensibl.e de todo esto son 1os mecanismos de 

negociación acep~ados o impuestos por el FMI. 

:::s decir, de conoc~~iento ~eneralizado que todos 1os 

gobiernos que ::!e sean esta'.:::>1ecer un convenio bilateral 

mul.ti1atera1, a1 igu~1 que 1os organismos privados, recurren a1 

FMI, por las garantias que 1es ofrece e1 aval de este organismo. 

Lo incomprensible en e1 caso boliviano, es e1 hecho de que el ~~Z 

real.izó 1os est.udios correspondientes para ver l.as posibi.l.idades y 

1as condiciones económicas de1 paLs y aunque éstas no satisfacLan 

ni mLnimamente, los créditos fueron otorgados. También 11.ama 1a 

atención e1 que los dem&s requisitos no fueran cumplidos. O sea, 

que no se presentaron 1as Cartas de Intenciones ni firmaron los 

convenios con el. ~HX, 1o que nos hace cuestionar e1 por qu• de 1a 

contratación y e1 otorgamiento de 1os cr•ditos mencionados, cuando 

es un requisito exigido 

aol.icitar prestamos. 

todos 1os demás paLses que desean 

Otro aspecto importante de sefta1ar as que a pasar de que 

Bo1ivia no firmó 1a Carta da Intenciones ni e1 convenio con el. FMI, 

l.as presiones a 1os gobiernos de Gueiler y Guevara (aunque •ate 

ú1timo no tuvo tiempo de acatar 1as imposiciones) fueron evidentes, 
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aspecto que no F3rece haber incidido de igua~ manera con los demás 

gobiernos dictat~riales de este periodo. 

Asimismo, pudimos observar que los gobiernos de facto 

obtuvieron los mcntos más altos provenientes fundamental~ente de 13 

banca privada (~er Anexo 6), !o que parece indicar que a estos 

organismos priva~os no les preocupó e1 que aolivi3 no cc~pliera con 

1as condiciones exigidas por e1 FHI para el o~orgamiento de los 

créditos so1icitados, aspecto que podria ser co~prendido desde e1 

punto de vista del afianzamiento de sus intereses. 

Con respecto a los gobiernos dictatoriales de este periodo, es 

evidente que no les preocupaba el que 1os créditos contratados 

tuvieran intereses m4s altos y tiempos de amortización m4s cortos, 

ademci.s de que tampoco tenian una pol.itica económica para la 

administración de la deuda externa, por 10 que utilizaron gran 

parte de estos fondos en "gastos de defensa". 

O sea, podriamos colegir que los gobiernos de facto~ en 1ugar 

de imp1ementar programas productivos y de desarro11o, utilizaron 

1os pr4stamos otorgados para mantener a 1as Fuerzas Armadas en e1 

poder, para lo cua1 tuvieron que reprimir al movimiento sindical y 

perseguir a los dirigentes de la COB por ser la principal fuerza 

contestataria. 
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Cabe recorda: que a pesar de q\!e .ast.os gobiernos a.;ur.lier:>n el. 

poder ~on 1a advertencia de1 gobierno de l.os Estados ~nidos Y del. 

:="MI de no recibir su apoyo y en contra del. deseo del. puebl.o 

bol.iviano_ esto no impidió el. que sol.icit.aran créditos de1 

exterior_ y como vimos tampoco i:nposibil.itó su ~btención. L:>s 

financiamien~os fueron adquiridos, pues, a1 margen de ~~s 

decisiones y del. conocimiento de l.a ciudadanía, l.o que reforzó ~~ 

sentimiento antiimperial.ista, ya ~ue p3ra l.a ciudadania era 

evidente 1a vinculación entre los gobiernos de facto con el. :MI Y 

el gobierno de Estados Unidos, por la facilidad con l.a que obtenian 

l.os pr6stamos. 

En cambio l.os gobiernos constitucional.es da l.a "breve 

primavera democr4tiea" tuvieron un acceso mcls restringido a.1. 

financiamiento externo fundamental.mente por los condicionamientos 

del. FMr, 1o cual nos permite suponer que esta organización fue más 

eatricta con estos gobiernos porque babia m4s posi:bil.id.S.d para 

exi.giir.les la devolución de l.os fondea prestados y menos 

probabilidad de que éstos impusieran sus medidas autoritariamente 

como lo habian hecho l.os gobiernos dictatorial.es. 

Es decir, llama l.a atención que durante e.l gobierno de facto 

de cuatro ••••• de Pereda se contratara un total de 141, 771 

millones de dólares, mientras que e1 gobierno constitucional de 

Guevara Arce en sus tres mesas contrató un monto tota1 da 23,5 

mi11ones da dólares. De igua1 manera es 11amativo que en .la 
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gestión de diez meses de :?adil.l.a, se contratara un préstamo de 

S33,29S mil.l.ones de dól.ares, en tanto que Gueil.er, en ocho meses, 

l.ogró contratar 175,854 mil.iones de dól.ares. 

Las escasas diferencias en tiempo de gestión en contraposición 

con l.os desproporcionados montos contratados por estos gobiernos, 

nos inducen a pensar que: por un l.ado, e1 interés del. FHI Y de 1a 

banca privada de otor9ar dichos créditos proveni.a ~-~l. deseo de 

obtener mayores bene(icios económicos, l.o que hizo que no se 

preocuparan por el. destino que se diera a estos :!ondos, ni 

exigieran e1 cump1imiento del. código de conducta establ.eci~o por 

el.l.os mismos; y por e1 otro; l.a evidente injerencia d9l. F~I 9n l.a 

impl.antación de l.as medidas económicas, teni.a al. propósito de 

conseguir el. pago de l.os montos otorgados, razón por l.a cual. deb.ian 

respal.dar a l.os que teni.an intereses afines. 

Con•ecuentemente, podemo• afirmar que l.a injerencia del. FMI en 

l.a imp1.ementación de l.as medidas económicas de l.as diferentes 

gestiones qubernamenta1es, incidieron en 1as acciones del. 

movimiento obrero, ya que éstos teni.an que diseftar estrategias 

contestatarias tanto con l.os gobiernos democr4ticos como con l.os 

dictatoria1es, l.o que ubicaba a l.a COB como 1a guardiana de 1os 

gobiernos el.egidos constitucionaimente y como permanente opositora 

de 1os gobiernos de facto. 

224 



En este sen~ido, es importante recordar 1a cautela con que l.a 

dirigencia del movimiento obrero se opuso a 1as imposiciones del 

F!iI durante los gobiernos de l.a. .. breve prima.vera democrática", 

tratando de proteger el. proceso democrático, aspecto que denotaba 

una visión gl.obalizante de los problemas pol.~ticos por parte de la 

cae, lo que permitió su fortalecimiento y su posición central. en la 

vida pol.~tica nacicnai. 

Final.mente, con respecto a. las acciones del. movimiento obrero, 

vimos cómo 4stas estaban influenciadas por l.as formas da pensar Y 

actuar de l.os movimientos sociales, donde inicialmente preval.ec~an 

las acciones contestatarias y de enfrentamiento contra al. gobierno 

para lograr la tra~sformación d• las estructuras social.ea y 

económicas. También vimos cómo al. principio estos movimientos 

eataban imbuí.dos de un pensamiento antimilitarista y 

antiimperia1ista • invocaban a1 levantamiento armado. 

La inf"J.uencia d9 esta• forma• de pensar y actuar d• l.os 

movimiento• social.ea, hizo que 1a coa impl.ementara diferente• 

••trategiaa innovadora• que demostraron ser ef'ectivaa para l.a 

obtención de aus demandas y para contrarrestar iaa deciaiones 

gubernamental.es. Por ejemp1o, l.a• dif'erent•• movi1izaciones, paros 

Y •1 bl.oqu•o de 1o• campeainos de cochabamba ( 1974). En est• mismo 

sentido, es importante recordar l.a c1aridad y madurez con l.a que 

l.as bases sindical.es apoyaron a l.• proscrita COB deaConociendo a 

l.os "coordinadores l.aboral.e11 11 impuestos por el. gobierno de Banzer .. 
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Asimismo. p-..:dimos observar cómo el. movimiento obrero reorientó 

sus acciones 1 ca::lbi.ando sus inicial.ea f'ormas de actuar consiatent•• 

en l.a apl.i.cación de presi.ones al. gobierno con el. recurso de la 

viol.enci.a por la util.izaci.ón de medios pac:Lficos 1 como 1a huel.~a de 

hambre en 1a ~estión de eanzer ( 1977). el. paro nacional. contra 

:fatusch (1979) 7 el. bl.oqueo de caminos durante el. gobierno de 

Gueil.er (1979). Sef\al.ába:nos que todas 9stas acciones estaban 

imbu~das de l.as !orrnas de pensar preva1ec1entes en los movimientos 

social.es, l.os q~e orientaban sus acciones a l.a instauración de 1a 

democracia a través de mecanismos paci.ficos. Estas acciones nos 

permiten conf'i:::".ar que l.as formas de pensar. subyace?t•s en l.as 

orientaciones e.e l.os movimientos social.ea bol.ivi.a~os fueron de suma 

im~ortancia en ~a consol.idación de l.a fuerza pol.:Ltica de l.a coa. 

En suma. la crecien~e fuerza pol.:Ltica del. movimiento obrero 

bol.iviano fue e1 resu1tado de su capacidad de orientar y reorientar 

sus acciones percibiendo los procesos din4micos que estaban 

ocurriendo en el contexto soci.o-po11tico, por lo que conjugaron suft 

formas de actua= con l.a.s tradiciones 1ocales. 1aa condiciones 

po1~ticaa nacional.es y 1o• acontecimientos internacional.ea de 1a 

•poca. 

De e•t• manera. sus acciones imbu:Ldas en l.as formas de penaar 

col.activas, basadas en un deseo de obtener el poder para l.a 

tranformación es-tructural. en 1as que hab1.a un sentimiento en contra 

de 1os gobiernos mi.litares de ~acto y la defensa por •1 retorno a 
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la democracia, hizo que ;,.:i, COB $~ .for~a:.eci.:::a po:.!.t.:.c,:ur.et~'ta z• 

f'uera 1a encargada de d!.sef'iar i.mp1ementar estrategias 

contestatarias in~ovado=as. 73~b~é~ coaeyu.v6 a su !orta~eci.mi.en:c 

1a ausencia de ~artidos po1iticos que represen~a=an a 1os secto=es 

obreros y populares. Todo lo an~erior, hizo que las demás fuerzas 

po1iticas se ag1utinaran en torno a· la coa, ubicándola en una 

posición central dentro da ~a configur~c!ón po!ítica nacional. 

3.2. LOS GOBIERNOS MILITARES DE 1980 - 1982. 

Di~erenciamos estos gobiernos mi1itares de 1os de la década 

anterior porque ••tos emprendieron acciones inusuales las 

comunmente utilizadas en 1os tradicionales golpes de Estado 

sucedidos en el país. Es decir, sin lugar a dudas, e~ 9olpe de 

Z•tado perpetrado por García Meza el 17 de julio de 1980, contra el 

gobierno de Lidia Gueiler tuvo características muy pecul.iares, 

porque estuvo respal.dado por e: ~obierno dictatoriai de Videia de 

Argentina, e1 cua1, además de otorgar 427 mi11ones de dólares en 

cr•dito• oficiales y no-oficiales (o sea S3' de~ monto totai de 1os 

cr~ditoa contratados durante esta ge;:¡ti.6n) (::~) 1 participó directa 

y acti.vamente en el go1pe cor.. asesores rr.ilit.ares y aqen~es 

paramil.i tares. ( ::! ) 

¡:'. Jeroen Strer..gers en CEDOIN i.nforme especia1 (~966:17). 

::5 . Es importante remarcar que si bien los anteriores go1pes 
d• Estado fueron respa~dados económicamente por gobiernos de otros 
pa~aea, nunca hubo una participación directa de su Ej•rcito ni de 
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otra importante caracteristica ~e este go1pe de Estado, fue e1 

manifiesto invo1ucramiento en e1 narcotrá~ico, de1 Gra1. Garcia 

Meza y su co1aborador cercano, e1 Cn1. Luis Arce Górnaz. 

Estas caracter:1sticas que hicieron que 9ste 901pe de Esta~o 

:fuera diferente a 1os .dem4s, no fueron oportunamente percib.!.d.as, 

por lo .que l.a COB y las demás fuerzas pol.1ticas continua::;o:i. 

actuando con l.os esquemas del. pasado. Por ejemplo, una vez q~e el. 

Congreso e1igi6 a ~~rnán Sil.es Zuázo corno Presidente de la 

Rep1lb1ica, todas l.as f'uerzas po1:1ticas y el puebl.o en c;:reneral., 

desecharon la posibil.idad de una incursión armada, ya que hasta 

entonces 1os golpes de Estado se realizaban antes de conc1uir el 

proceso e1ectora1. 

Otra caracteriatica de este gol.pe de Estado, que causó 

desconcierto entre 1as ~uerzas po1:1ticas del. pa:1s, fue al 

procedimiento util.izado por Ga_rcia Meza y sus col.aboradores, ya que 

-usualmente en Boliv~';._.._ una vez consol.idados l.os gol.pes de Estado 

se 3rrestaba y persegq~a sólo a quienes hacian p~bl.ica oposición a1 

gol.pismo; se evitaban agresiones, por ejemplo, contra l.oa miembros 

d• l.a I:gl.esia ( ;::; ) . Si.n embargo en esta. ocasión, despu•s de 

consolidado •l gol.pe, se continuó persiguiendo y al.l.anando 

fuerzas paramilitares como en este gol.pe mil.itar. 

¡:;. Hasta entonces, se acostumbraba que en casºo de que un 
re1ig1.oso(a) estuviera invo1ucrado(a) en actividades pol.iticas; se 
notificaba a 1a jerarqu~a ecl.esial. para que •ata fuera 1a encarga.da 
de ~mponer l.aa medidas di•cipl.inar~aa a aua aúbdito•-
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domici1ios indiscriminadamente,, tanto en las ciudades como en 

comunidades indi~enas al.ajada• da los centros urbanos,, apresando a 

cua1quiar "sospechoso" prescindiendo de su invol.ucramiento 

pol.~tico,, por l.o que arrestó a re1igiosos,, :famil.iares de dirigentes 

po11.ticos o sindica1•s,, campesinos y obreros, muchos de los cual.es 

carec~an de conocimiento o a:fil.iación pol.~tica partidaria,, 

reaul.tando que al. segundo d!.a del. gol.pe, habian 700 presos. (¡:·) 

'rambi~n :fce "nov~dosa" 1a inusual. vio1encia uti1izada durante 

e1 l.evantamient~ armado,, en el cual. se al.l.anó simul.t4neamente el. 

Palacio de Gobierno,, l.oa l.ocales de 1as radio-emisoras y l.a C03, 

l.ugares en l.os cuales apresaron respectivamente, a a19unos 

ministro• del. ga~inat• de l.a Sra. Gueil.er, a varios periodistas y 

a l.os miembros del.· Comité Nacional. da De:fensa de l.a Democracia 

(COlfADS) (ZJJ),, reunidos en e1 edi:ficio de l.a COB. Estos 

a1lanami.entos :fueron perpetrados por paramil.itares bol.ivianos y 

argentinos en a::tbu1ancias de la cruz Verde • 

. Los mineros fuero~ e1 ~nico sector que lograron impedir,, por 

a1glln tiempo, el ingreso de 1as tropas del. ej4'rcito a sus 

campamentos, habiendo util.izado dinamita para su de~ensa y para l.a 

obstrucción de :.es caminos de acceso, ademcls de continuar emitiendo 

¡:;. CEPROMilf ( 1984: 14). 

¡:!. Cabe recordar qua Conade, fue :fundada para 1a defensa de 
1a. democracia o sea para 1a realización y culminación de l.as 
e1ecciones, co:.sti.tuida por representantes de los principa1es 
partido• po11ticoa (con excepción de l.a ADlf c2e Banzer) y l.os 
dirigent•• de 1a Central. Obrera Bol.iviana. 
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comunicados en contra de1 gobierno a través de las rad!cdifusoras 

mineras. 

As~ pues, a1 d~a siguiente de1 go1pe de Estado, después de que 

1os principales ~irig9ntes de 1a COB y de los partidos pol~ticos 

habían sido apr9sados, los sindicatos de base de 1os diferen~es 

sectores decre"t.aron el Paro :iaciona.1. para exiqir :.a .inmed.i3."t.a 

1ibertad de los presos y la deposición del régimen instaurado. 3e 

recurrió a la estrategia del paro ya que, como vimos, iésta era 

parte del. pensar y sentir de 1os movimientos tendencia1es de la 

época por lo c:¡-.:.e se habia conver~ido en el. princi?a1 objetivo 

estratégico de CONADE. 

Sin embargo_ en esta ocasión dicha estrategia fue neutralizada 

por Garc~a Meza, quien presentó por la televisión al l~der de l.a 

COB, Juan Lech~n Oquendo_ y al dirigente minero Simón Reyes- para 

que "instruyeran" a todos loa. sindicatos a que retornaran a sua 

fuentes de trabajo. La suspensión del paro significó, adem~s de 

una derrota para el. movimiento obrero, e1 inicio de un nuevo 

r•gimen gubernarnentai, cuyas caract•r.í.stica• inusua1es sólo podían 

ser atribuidas 3.1 hecho de que Garc.í.a Meza tenia el respaldo 

económico Y log~stico del gobierno argentino y del narcotráLico, lo 

cual f"ue percibido recidn a 1o l.argo de su afio de geat.ión 

gubernamenta1. 
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Dado e1 co~~ro1 y 1a represión a que estuvieron sujetas 1as 

organizaciones popu1ares y sindica1es, la COB tuvo que reoriencar 

su :forma de actuar, por 1o que inicialmente debió uti1izar 

eatategias det'ensivaa en lugar de confrontar • interpe1ar a.l 

gobierno y adop~6 una doble forma de trabajo, que consist~a en que 

1os pudieron que~arse en el pais operaron desde la clandestinidad 

y fueron consid~:ados la Dirección Nacional de la COB, donde el 

dirigente de la conf'edera.ción Sindical. Unica d• Trabajadora• 

Campesinos de Bolivia, Jenaro ~lores fue el principal dirigente, 

mientras que los dem4s -en el exterior- crearon dos Secretarias de 

Coordinación: la primera en Lima-Perú y la otra en París-Francia, 

esta ú1t1ma depend.ia de Lima y las dos de Bolivi;a. (&:J) 

En cuanto a 1os partidos politicos de izquierda, uno d• 1oa 

que tuvo cierta inf'raeatructura para organizar actividades 

contestatarias f'ue e1 Movimiento de Izquierda ~evoluciona~ia (MXR), 

partido que implementó a1'!3unas estrategias conteatatari•• 

innovadoras. Por ejemplo, pub1icó un aviso en la prensa local, con 

la fotografia de una nifta desaparecida cuyo supuesto nombre era el 

de Mirtha :rriart• RodrJ'..guez, acompa_ftada. de una leyenda que indicaba 

su secuestro, e:. 17 d• julio de 1980 por e1ementos antisocial.•• 

antes de ce1ebrar su cump1eaftos el 6 de agosto (:fecha para la toma 

d• po•i.c:J.dn del gobierno de 1a UDP). Tambi4n promocionaron un 

raticida cuyo nombre empezaba con las iniciales del HZR, siendo la 

propaganda de promoción del producto un panfleto en contra del 

ZDt. CEPROHI1' ( 198'6: 1<1) • 
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gobierno. Estas acciones -entre otras- hicieron que a1gunos 

sectores y- eapecia1mente 1os jóvenes, simpatizaran con este 

partido, 10 que hizo crecer, por una parte, l.a popu1aridad de l.a 

coa1ición de 1a UDP y por otra, l.as persecucione• por parte del. 

gobierno. 

Otra prueba de ia viol.encia ejercida durante este per~odo, fue 

•1 gol.pe asestado contra l.a dirigencia del. HI:R en l.a 

cl.andestinidad, en e~~ro de 1981, cuando ocho dirigentes de este 

partido se hal.l.aban reunidos, el.amentos paramil.itares rodearon el. 

área y procedieron a disparar contra el. inmuebl.e; 1os asistentes a 

J.a reunión inmediatamente manifestaron estar desarmados Y 

decl.araron su rendición, 1o cual. en otros reg~menes gubernamental.es 

,. 

signi~icaba el. encarcel.amiento, l.a ~ortura y l.uego el. exi1io o l.a e 
deportación. Sin embargo, en esta ocasión, 1os mataron a todos -con 

J.a excepción de una dirigente-. Este hecho causo consternación 

entre l.a ciudadan~a.· dado qua fue evidente l.a matanza perpetuada 

contra gente joven y desarmada, cuya muerte respond1.a. a un 

idea1ism~ en el. que estaban insertos los movimientos tendencial.es 

d• 1a ápoca. 

En junio del mismo afto. la dirección cl.andestina de la coa f'ue 

duramente gol.peada luego de la detención del m~s alto dirigente de1 

CEN de la Central Obrera, Jenaro Pl.ores, que se encontraba 

clandestino en el pa~s. Sl. dirigente campesino, f'ue deteni.do 

deapu•• de ser gravemente ~~rido en la espaJ.da, l.o que le significó 
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su inval.idez per:::anante de 1a cintura para abajo. Con 1a -::!ete:u:i6n 

de F1ores, 1a di=igencia de 1a COB •n e1 pa!s, tuvo que rep1egarse 

por compl.eto, da~o que d1 era e1 principal. encargado de encabezar 

l.a defensa sindi:a1. e¡::) 

La vio1~ncia 7 cruel.dad que e1 ~obierr.o ~e G~rc~3 ~eza u~~liz6 

~n ~os all.~~a~i~~tos 1 en las tortu=as a 1os prisioneros, aeemá3 de 

su estrecha vinc~1ación con el narcotr~fico, provocó ia censura 'l 

rechazo do 1a ~azor~a ~e 1os gobiernos e instituciones financieras, 

condena que se tradujo ~n el bloqueo da las fuentes de 

financ~a~ie~~o e~ Estados Unidos, de l.os pa~ses europe~s y de las 

organizaciones ?=ivadas internacior.ales. 

El 17 de agosto de 1980, l.as obligaciones financieras hab~an 

aumentado de manera alarmante, por lo que el. gobierno ~e Garcia 

Haza anunció uni1ateralmente el. apl.azamiento de todos l.os pagos ~e 

amortizacione•, comisi.ones e intore•es. Doce dias despu6s los 

bancoa privados acreedores se reunieron en caracas y formaron e1 

ncomit6 de Coordinació.J1. de ~os Bancos Acreedores de Bo1ivia"', bajo 

1a direcc~ón de1 Bank o~ America, el. principal acreedor, 

representando a ;,in tota1 de 118 bancos, con 1os cua1es :ao1i.via 

habia entrado en mora. cz::) 

Christian Jett6 (1989:168) 

ZbJ:d., p.17. 
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Este comi':.é: adopt6 una posición ::ada -.rez más dura con. el. 

gobierno bo1ivi~:i.o, imponiendo p1a;:os cort?s, con comisiones Ce 

refinanciarnien-:.o elevadas y con l.a .. preservac.:..ó:i. de1 contrat.o", que 

significaba, qca el pais debia pagar ~os gastos de viajes, 11a~adas 

te1efónicas, pa;::~l.eria y todos 1os cos':.::is logisticos de ofici.na c?.el 

3gente de1 Co~!.':.~, más 200.COO dólaras por coztos ju:idi=os ra=a 

cada uno de 1os ~=-~z Zanc~s de1 Comité Coordinador y 1os hono=arios 

de aboga.dos espa::ia1es en Nueva York. (::¡) 

~1 :nargen ~e i:i.terés para las n~-;rociaciones de refinanc!.a

:n:.e~to para Bc:i.via !'ue el. :nás elevado de t=>dos los paisas 

1atinoamericanos, por ejemplo e1 porcentaje sobre.LIBOR durante los 

at\os 1981-1982, f1uctuaba entre 0,65 para México y 1,62• para 

Brasi1. Hacier.c!o 1a re1aci.ón con un estudio rea1.izado por l.a 

CEPAL, vemos q'l.:.e e1 promedio de los intereses para diez paises 

1atinoamericanos era de 0,98•; tanto que para Bo1ivia e1 

promedio ponderado en 1os cuatro tramos 11egó a 2, 23•. c::l) 

Esta desigua1dad 1as cond~ciones 1ogradas por 1os 

diferentes paises de América Latina, nos muestra, además de1 

rechazo que hab!.a. hacia e1 régimen de Garc1a Maza, có:no 1as 

agencias financ!..sdoras estaban dispuestas a sentar precedente y 

evitar que otros paLses dec1araran uni1atera1mente l.a moratoria de 

sus deudas, impo~~ándo1e a Bolivia dichas sanciones. Lo paradójico 

Ja roen S~rengers en CCEDOIN Informe especia1 ( 1986: 17-18). 

Xb:td., p.18. 
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de todo esto, es que ei pueblo bo1iviano ~ue e~ que tuvo que pa~ar 

1as consecuencias de un gobierno que le habi.a sido impuesto. 

cuando decimos que el gobierno de Garci.a Meza habia sido 

impuesto, no aólo nos referimos al hecho de que tomaron e1 poder 

p~r un golp~ de Estado, s!.no ta~bién al ~eeho de que hubo gobiernos 

qua le ::itorgaron créditos que facil.itaron el que se :nant.uv!.er3n :tn 

~a presidencia, ya que -como dijimos- su principal ingreso provenia 

del narc~tráfico. Por ejemplo, fuera del crédito que dió 

Ar3entina, Israel otorgó un monto de 16,5 millones de dólares en 

créditos militares; Su~-A=rica ~n cr4di~c de más de 800.00? dólares 

y mAs de un m!.llón de dólares p~ovino de empres~s est.at.ales de la 

Unión Soviética ( ::; ) • El. monto total. de créditos otorgados al 

gobierno de Garcia Meza fue de 517,441 millones de dólares. (Ver 

Anexo :¡• 5) 

Los marcados cambios social.es, económicos y pol.~ticos de este 

per~odo, repercutieron directamente en el cambio de orientación de 

l.as formas de pensar y actuar de l.os movimientos sociales de este 

periodo, por lo que l.as acciones col.activas ya no estaban dirigidas 

a l.a transformación de la estructura social, ahora se luc~a~a por 

la vida, pero no por "l.a vida" como una val.oración hu:nana c¡ue 

anhel.a la libertad, l.a justicia y l.a pa:z:, ni. por el. desarrol.1o 

cul.tural., intel.ectual. y creativo del. ser humano, si.no por "l.a vida" 

de l.a subsistencia Y sobrevivenci.a de l.a especie humana. 

¡:;. Ibid. , p. 17. 
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3o1ivia ~a=~ién se halla ~nser~a en la corrien:e ~el 

pen3amien~o de :~a ~ovimie~tos sociales de este per~odo, 5unque no 

desde la perspec4;~va de la lucha por la supervivenCia de la especie 

humana ni de la ~aturaleza, sino por la lucha de la sobrevivencis 

de los sec~ores más pobres, donde el hambre y l.a escasez de 

alimentos son :_3 r.orma que ri9e y orienta e1 accionar da es~os 

~ovimien~os. Es ~mportante remarcar ~ue es~a nueva orien~aciór. se 

produce ta~bién en ~tros pa~ses de Latino Affiérica, por ejemplo, ios 

sa.qc.eos y e!. =-=~o de alimentos en los a1macenes y tiendas er. 

Venezuela, cono::ido como "el caracazo", as:!. corno '!n Ar9e::.:ina ·:t 
las manifes:3.cic::.es de pro-:.es'";a po:::- l.as pol.iticas "hambreadoras .. ~=-. 

arazil y o:::os. 

De esta ~a.nera, l.os movimientos social.es Ool.ivian-os 

continuaron orie~tando acciones hacia 1a obtención d.e !.a 

democracia como ~n fin en si. mismo, empero, ahora agregaron a sus 

estrategias paci~icas 1a imp1ementación de aqué11.as de defensa Y d• 

lucha por l.a soCreviV&ncia. Es dec~r, ya no pretendian incidir 

directamente en ~as depisiones gubernamenta1es, ya que la pecu1iar 

vio1encia ejerc~da por este régimen hi~o que 1os di=~gentes 

po1iticos y sindicales, a.si como 1os movimientos social.es en su 

conjunto tuvieran que proteger su integrid;sd !isica -por .los 

constantes a11ana~ientos, apresamientos y torturas a las que eran 

sometiOos- y dise~ar estrategias de supervivencia para satisfac~r 

sus necesidades ~ás basicas, dada 1a crisis económica imperante. 
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A con'":.inuaci6'n •Jeremos cómo e1 movimiento obre:-o se manti9r:.e 

al margen de 1as decis~ones para los cambios de l.as autoridades 

gubernamenta1es, 1os que fueron realizados por acuerdos internos 

entre laa Fuerzas Armadas, pero continua presionando por ~s 

inatauracidn de ~n régimen demccr4tico. 

El. 3 de agosto de :!.9S1, :t-5"!.us.:::h ausch r.t.:.av;1.:nente inte:i~ó :.o:n3.r 

el. poder a trav4s de un l.evantamiento insurrecciona1 en la ciudad 

de Santa Cruz de l.l! S.ier:-a, el cual. fue respaldado por l.?ts 

principales g:uar:ii~iones de los departamentos del oriente, ?oto3~ 

Y Ta.rija. Al dia sigui~nte, las principa:es ~inas inicia=on u~a 

hue1ga de ~a ~oras, seguida po= los de~A3 sectores de ~a C03, a~ l.a 

J.a- arnnist.!a general .. irreatricta1 e:l que demandaban 

restablecimiento 

saiar ial. ( ::~) 

1as l.iber~ades democráticas y e1 aumen~o 

Poateriormente 1 de 1aa nueve guarniciones que hay en el pa~a 1 

seis •• unieron a1 movimiento insurrecciona1 1 por 10 que Garc~a 

Meza prefirió encregaJ:. e1 gobierno a un triunvirato compuesto por 

1aa ~rea ~uerzas castrenses: Gral. Wa1do Berna.1, de 1a :E"uer::a. 

A•rea 1 Gra1. Ce1so Torre1io 1 de la Fuerza Armada y a1mirante Cscar 

?ammo 1 de l.a Fuerza ~aval. (::5) 

Christian Jetté (1989:170) . 

•• : • A ;:.asar d.e qua esta junta mil.itar se mantuvo en el. ;»oder 
sólo un mea, 1ogró contratar dos cr6di.tos, por un monto tota1 de 
1168 mi11onea de dólares. (Ver Anexo ff• 5) 
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obl.igar-::n a :a Junta a ::anuncia:::, por :o .:¡u.a s·.:.rgiaron :!es 

facciones den':.ro del gjército, una que apoyaba :a candieatura dal 

Gral. =ul.io Sanj!..nás Goitia y la ot:::a sustentada por García ~e=a y 

f ina!.:':'lanta aca;:-:.aC.a po::: a~bos, donde el. ~ener a! ':'orrel.io fue 

desig::3do co.~o ¡:>:::esi.dente d.) l.a. Repüb1ica y .o;e co::-.prome~ió a 

en't.r=t:;ar =tl poC.e::: a !.a3 ir..stituciones civ~l.es en :.gs..:,. {::·) 

La pro~esa ;e 7orrel.io, Ce reinici3r '3!. pr~=eso de~o=:::át~co, 

permi-:.ió que al. ~loqueo i~ternacionai a Bol.ivia ~uera .o;cspendido, 

con lo cual. pudo ob~ener crédit~s por 1.40,941 millor.~3 d~ dóla:::9s 

.:!.e bancos y e::i.p:::'3sas ?= i.vadas. (Ver Ar.ex.o :{• 5) • A pesar de estos 

crédi~os ''c6cnic~~ent~ La econo~ia boliviana estaba en bancarrota 

y, en l.a prácti·=a, su cuenta corriente se man tenia marginal.mente ·a 

flote por l.os i~;resos de ~a =ocaina, pero La econo~13 legal. ~ab!a 

pasado de su a::"':.'3rior situación ya pel.!.grosa a un proceso de 

contracción". ::::) 

~i desaj~s~e ~conórnico obl.i9ó a: gcbiarn~ a taner que 

someterse a l.3.s presior:es dal. FXI, por l.o que tuvo qt.:.e reducir 

~raduairnente l.os subsidios y :::eajustar precios e impues~os, para 

c~r~stian Jetté (19S9:169). 

James Dun~er1ey (1987:2S1). 
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:..uego .!!.~ar3r 9l ~ipo Ce C3.t:'!~!.o fijo C.el d.ól.s: :!a 25 pases 

bol.ivia:os a 44 pesos bo:..iv.i3nos por dól.ar, para lo cual. :s.a 

es~ableció un sis~e~a de flota.c~~n con l.a ~ntanción ~e pe=mitir a1 

"nivel. na!:.ural" de l.a :fluctuación :nonetaria. (:::) 

Sn un lapso de 3eis ::-eses, 

desmes..:.ra<!arnante, seg--.ln !: 'l3ar.-=o ::an':.r.1:. :.iac;;ó 3 3;,:.bir ¡:or enci:r.a 

de 300•, el dólar estuvo co~i~3Co en 400 ~esos bol.ivi3nos. el. a;io 

7 l.a especul.ación fueron =ornunes, dada la creación de doa mercados 

de divisas. ~no !ue el. mercado oficial., regido ~or una tasa Ce 

ca~~io ~ija Ce ~~~esos ?or dó:.ar, cuyos =ecursos prov~n~ar. de ::3 

impues~os de ~as r9galía:s recaud~~a:s por el 3a.nco_can~=s~ y del ~e' 

del. vaior neto de l.as export5ciones: estos recursos fueron 

destinados a cubrir el. servic!.o de la deuda externa y las 

importaciones del gobierno cen~ral. El. otro fue al mercado con 

l.ibr• flotación del. dó1ar c~yos racursoa sirvieron ~ara !inanc~a: 

las otras transacciones. Aai 1o.• bancos comercial.ea y l.a• caaa• de 

cambio fueron autorizadas para realizar transacciones •n dó1ar••· 

A raiz de l.a implantación da dichas ~edidas aconómicaS y an~s 

e1 desa~astecireiento ee :as pulperías mineras, l.os trabajador•• d• 

ñuanuni -ia mina m4s rentable de C~mibo1- basados en las formas d• 

pensar y actuar de 1os movimientos sociales de este per~odo: 1a 

J:b.id. • p.2Sl.. 

Christian Jett6 (l.989:l.70-l.7l.). 
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irnplel':".~!'ltación de estrategias de super.,ivgneia, dee!.a:-aron una 

huelga genera1 y exigieron e1 cumplimiento de las demandas hechas 

por 1a C03 durante 1a huel.ga de agosto. r..uego de 1.2 di.as, 1a 

Igl.esia Catól.ica intervino como mediai:!ora para l.ograr l.a suspensión 

de l.a ~uelga, con lo que 1os mineros obtuvieron dal. gobia=no e1 

compro~iso de abastecer las pul.peri.as y r~stau:ar e1 derecho de ~a 

asociación sindica!. 

A partir del. ~es Oe dicie~bre, el. gobierno inició l.as 

r.eqociaciones con l.a coa, siendo el. primer acuerdo, el referenta a 

establ.acer un calendari.o para permitir la progresiva reor9an:i=ación 

de todos los sec~ores afiliados a la Centra1 Obrera, por ~~ q~e ~as 

or9anizaciones de base pudieron vo1ver a funcionar abiertamente 

d•sde principios de l.982. (¡¡:) 

Posteriormente, nuevamente se acrecienta el descontento en el. 

paJ.s, demandando e1 retiro de los mi1itares del poder y ia 

.instauración de la democracia, por lo que diferentes sectores 

afi1iados a 1a coa decretan diversas hue1gas, paros y bloqueos; a 

raiz de estas acciones del. movimiento obrero, el gobierno mil.itar 

vuel.ve a endurecer su postura y procede a l.a detención y tor~ura da 

algunos dirigentes sindica1es, asimismo, en Cochabamba reprimió 

duramente una manifestación convocada por ios fabriles. 

Christi~n Jetté (1989:170). 
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Aunq~e l.a ~ostura del. gobierno era 1a de uti~~zar 1a fuer%a 

represora, l.os :::.evimientos social.as afianzaron sus as~rategias pa~a 

l.a obtención de la democracia y la defensa de su s~~ervivencis ~o= 

1o que decretaron una serie de hue1qas orientadas hacia el. contro~ 

de laa divisas, :ne.!oras aal..sria:..es y e1 abast~c!.::i.!.-3n't.o e.e l.os 

?or ejempl~, al S da febrero de 1982, l.a C03 decretó ~n P~•O 

general. de 24 ~~=as con bloqueos re1ámpagos demandando la libert~d 

sindical. (¡;:¡); ~:s!:>!.4ndose paral.izado a 1as ciudai:!es de !..;s ?a% Y 

Cochabarnba. E~ ~~ ~es de abril los ~ancarios iniciaron una huelg~ 

de apoyo a 1os ~::-.pl.eados del aanco Central., quienes ~enunciaron una 

serie da i.rregl..:.l.aridadea cometidas por J.a.s autori.dades 

;rubernarnen~a.1es en el manejo de divisas. Al mismo tiempo los 

maestros ingresaron en una huel.ga que duró 15 di.as; en l.a que 

exig.:ian el.. aumento sal..ari.al; mientras l.as amas de casa de l.os 

barrios popul.ares de La Paz ocuparon l.aa cal..les del.. centro ~· ia 

ciudad; r•c1amando l.a eievación de l.os precios de l.os art~cul.os de 

primera necesidad y l.a •. escasez de pan. 

Bl. 23 de ~arzo, la COB nueva~ant• deciaró un paro de 48 hora• 

Y, en mayo, l.os estudiantes universitarios decretaron una huel.9a de 

hambre en 6 e!• l.os 9 Departamentos del. pa1.s, exigiendo el. 

restab1eci.mien-:.o de 1a autonom1.a universitaria e:&::). 

CEPRO~U:f ( J. 984: 1 7 ) • 

Christian Jett6 (1989:171). 
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~i.n3.1mante el l. 7 ~e mayo el. Co;;ii'té Ejec·..lti.•10 de l.a C03 !'·.!e 

invitado ofi.ci.al.mente a una reunión por 1as autori~ades 

gubernamentales. por 1o que ei 24 del. ~~smo rne3 l.a central. ob=e=a 

determinó "que l.as C::ganizaeiones :;aeionales debi.an entrar an 

vigencia inmadia":..srr.enta para =:ontribuir a :a reorganizacid:-. :!el. 

movi~iento sindical." {::t). ~.3 :-.eeesar!.o r9ca.:.car. de que s p934:!:° 

-'!e que estas hue:.;as ::~ .!.r.c!.d.!.a=.:>n :-:.:!. rnoc!!ficaro:i. l..ss decis:!.ones de 

l.as pol.1.ticas g!.lber:::ii.:::enta1es s.i per:ni.tieron el. reordena:ni9nto 

nacional. de !a ~antra1 Obrera. 

?·:ir ot=o lado,, las ~edidas económicas ins":.auradas _por T-:>=r~1:!..o 

ta;;ibilin afectaren a :.cs. enprasarios privados~. dado que e:. pa!s 

empezaba a carecer .=!e divisas 1 por lo que el gobierno ~St1.!vo 

obligado a racionar su venta al. saeto= privado,, adem4a de que :os 

precios de los bienes de primera necesidad producidos por S".Js 

afiliados,, segu~an siendo controlados mientras que 1os precios de 

l.os productos !~portados -que ·constitu~an una parte importante de 

l.oa costo• de pr:ducc~ó:i.- estaban sujetos a las fluctuaciones del 

valor de1 paso an el ~arcado 1ibre de divisas. 

A consecue::c.ia ..:1a l.o ant9riorrnen'::.e e:"p1icitado. a fines de 

Octubre de l.981.. la confederación de ~mpresarios Privad..,s c!e 

3olivia (CEPB),, ~izo una dec1aración p~blica donde manifestó su 

impaciencia ~ren~e a la inacción gubernamenta1 y recomendaron a los 

CEPROMXN (1984:17). 
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mi1itares que abandonaran 1o m3s pronto posible ia c~ndu::ción c!el 

Zstado. ( :;: ) 

?osteriorment• l.a CZPB presen~ó su planteamien~o ¡:ia::-a encarar 

l.a crisis econó:nica., la que denot3.ba. la tenc!ancia liberal. -que 

se::-!.~ r'9tom;sda anos ::i..is tard-a po_::- 13. de:-ec!la- en :.a que ;>r::pu,]ln3ba 

1a ~i~re contra~5::ión ~~ :.os traba;ac.o:es., exi9ia la abo:.ieión del 

control de los precios y se -=i¡:ion!.a a todo ti~o de control 

cambia:-i-:>., fina:.:nente ped!.a que se !.a·.ra:"lten l.as reservas fiscales 

de rninera:.es.. hidroca:::-buros C.e recursos forestales ( ::: ) e 

.i.:idicaba: 

estimamos que el Estado debe iniciar 
ahora un proceso de reversión gradual 
hasta que todos los aectores productivos 
est6n en manos de l.a iniciativa privada 
••. e1 fracaso administrativo del Estado 
fue total y por atender funciones que no 
l.e compet!.an., abandonó sus verdaderos 
objetivos. E1 pretender orientar la 
pol.itica de gastos f1sca.les a mantener el. 
nivel. de empl.eo, como objetivo centra.l. 
i~posibil.itará e1 objetivo_~e nivelación 
(!e1 presupuesto pübl.ic~". ( -- ) 

Zsta decl.aración de ia CEPB., nes permi~e apreciar cómo, adem4s 

da su tendencia de implantar una politica 1ibera1., su inconformidad 

con el. go"bi•rno militar hab1.a. ll.egado al. punto ~· total. s3.turación., 

::: Christian Jetté (1989:169). 

Xb1.d., p.l.69. 

z¡'". Cita de Christian Jett• (1989:169) da Presencia., 1 de 
noviembre de 1981. 
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por 10 ~ua 9ste sec~or tambi6n empe~ó a confronta: ~biertament• a~ 

gobierno ~e Torrs1io. 

~• esta mar.era, en ju1io de 1982, Torre1io ~u• sustituido ~or 

el Grs1.. Guido Vildoso por a.e\!erdos internos de las fuerzas 

eas~renses, dado e1 ~asconten~o da a1gunos de sus miembros y por 

las cre:ia~tas c!e~anc!as de de3mili.tarización del. movimiento popu1ar 

y de 1a. Confederacidn"d• Empresarios Privados. 

A partir ~el ~es de julio, los movimientos socia1es 

conso1idaron la ~rientación da sus acciones. por io que reaii:aror. 

r:tanifestaciones y bloqueos de caminos en co~tra de 1a especu~ac!.6n, 

l.a inflación, el desabastecimiento y 1a falta de transporte 

pdb1ico. se evidenció de esta manara, el sentir col.activo de la 

necesidad de satisfacer sus necesidades b4sicas para su 

sub•ist•ncia y 1a idea de que con la reinstauración de la 

democracia ••tas demandas ser~an re•u•ltas. 

La notoria resistencia a loa gobiernos mi1itares de toda ia 

ciudadan~a boliviana, hizo que el 10 de Agosto de1 mismo a~o 1• 

COB, consubstanciada con en e1 pensar y sentir de 1oa movimientos 

tendencia.1es de 1a ápoca, convocara a un Amplia.do Nacional. d• 

Trabajadores, donde despu•s de discutir la situac~ón pol.~tica del 

pa~s se acordó apoyar la 1~naa del. Partido comunis~a y exigir al 

gobierno de Vi1doso el. retorno a ia d•mocracia a trav•s de la 

rea1ización de e1ecciones generales en diciembre de 1982. 
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con base an la reso1ueión de1 Arnp1iado :raciona1, e1 cE::r Ce .la 

COB inició una serie de reuniones con e1 gobierno, para discu~ir 1a 

viabi1idad de convocar a e1ecciones en e1 corto p1azo de cuatro 

meses. ¡.a po1:itica "di1atoria" de1 gobierno provocó e1 retiro de 

1os representan~as de 1a Central Obrera, quienes decidi9ron 

ausentarse de 1~s reuntones hasta que la Corte Nacional E1ectoral 

fuera desi:gnada. (::;) 

Lo interesante d~ destacar de este hacho, es que a pasar da 

que aigunos de 1os representantes de 1as diferentes tiendas 

po1:iticas naeio~~1es estaban en e1 paLs, fue la COB la encargada de 

negociar con el gobierno las ~ormas y procedimientos para convocar 

a elecciones, demostrando una vez m4s su forta1eza po1~tica y la 

posición central de esta organización laboral en la con~iguración 

po1:itica naciona1. 

E1 21 del mismo m••, se rea1izó •1 19• Congreso Nacional de la 

FSTMB en el centro mi~ero da Huanuni, en dicho congreso hubo dos 

posturas claramente diCerenciadas e inc1uso antagónicas: 1a primera 

(z¡;) ae opon1.a a.1 retorno de1 Conljlreso Legis1ativo e1egido en 

1980, por lo q~e propon:ia qua se vo1viera a convocar a e1eccione• 

Christian Jetté (1989:174). 

u.:. Esta posición estaba representada ~undamental.mente por el. 
PCB y apoyada por e1 PS-1 y e1 PRXM de Juan Lech:in Oquendo. 

245 



naciona.les. La segund5 (::::), después de cr!ticar durament• a la 

"vieja" izquierda por haber considera.do a.L fascismo como un pe.l:!.;rro 

secundario y de culpar a1 PCB y a J.a UDP de l.a derrota .:!el 

movimiento obrero por haber impuesto una orientación pacifista a l.a 

1ucha democr~tica, indicaba que só1o el. gobierno de l.a UDP podria 

adel.antarse al. vac:!.o de poder ~ue exist!.a en esa 4po::a, por l.o que 

apoyaba e1 retor~o del Congreso Cegisl.ativo de 1930 y ~vr 

consiguiente a l.a toma del. poder por la. UOP. (:i:.) 

Luego de ~rolongadas discusiones, el Congreso ~inero sin una 

c.lara posición mayoritaria ratificó la primera postur~, con l.o que 

se confirmó la. r•sol.ución del Ampliado de la COB. r.a :fal.ts de 

respuesta de1 gobierno y .La poca orientación de los dirigentes de 

1a coa, empujaron a l.os trabajador•• de Huanuni a decretar el. 2 de 

septiembre, una hue.Lga general indefinida, demandando: "e.l sa1ario 

m.!nimo vita.l con escala móvil. y 1a abrogación de la flotación da.l 

dd1ar". cil2) 

Esta hue.lga convocada por .l.as bases del sector minero, ¡>odr.!a 

ser vista como una escisión de intereses entre las c~pu1as 

directivas y los si~dicatoa loca.les, ya que los primeros, estab3n 

preocupados por dilc.cidar los conf'.lictos pol..!ticos nacional.ea, 

¡n. Liderizada por Fi.lemon Escobar ex-dirigente de J.a fracción 
troakista iiamada Vanguardia Obrera, apoyada por representantes de1 
H:tR y otros. 

rbid •• p.175. 

Ibid., p.175. 
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':.ratan~o de 0=~3n~ar sus accion~s hacia i3 obtenci6n de ~3 

..:!emocra.cia# deja::do de lado las otras der:'landas adscri~3.s a :..~s 

formas de per..sar ~e los movimi~ntos sociales: la satisfacción de 

las necesidades ~ásicas para la sobrevivencia. 

Por o~::-o :~:!o L:>3 part iC.es poli ticos,, tambi.é:"l. tra t3.t:3.r.. ~e 

defi.ni:: su post.t..::'3. con =~specto 3. convoca!:' a unas nuevas ~l.'9•::c!.o:-.es 

o vol.ver 3. l.os comicios de 1980. ?or ejemplo# dentro de l.a 

coa1ición de la~~?# el. ~IR era el únic~ interesado en :etorna= a~ 

congreso de 1.93~. mient=as c;ue el. PC3 y el. M~RI 3.poyab.an l.as 

resoluciones de ~a COB y de la PST~B. .;, 3U vez l.os _parti~oso de 

derecha# consci~~':.es de tener ~a ~ayor~a p3rl.ame~taria apoya~a~ el. 

retorno al. Congreso de 1960. 

El 14 de sai'':.i.embre del. mismo afio# l.a COB convocó a 1.a "marcha 

por el. retorr:.o a la democracia"# en todas .Las capit.ales 

departament.al.es # con l.as c:onsi:gnas de: "contra el. hambre, por •l. 

pan y :.a l.ibert..5dn, en la marcha de la ciudad de La Paz el. 

dirigente miner~ Fil.emón Eseobar, propuso l.a huelga g~neral. 

indefinida hast5 que el. podar entregado a los civil.es# 

propuesta que fue ampl.iament.e respa1dada por los marchistas# con lo 

que l.os dirigentes de la coa tuvieron que ca;n~iar su posición y 

optar por demandar l.a entrega ir..mediata del. podar a1 Congreso 

el.egida en junio de 1980. 
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A los dos dias l.a coB, acatando l.a ~ecisión d9 1as mayor:1as, 

decretó 1a hue.l.gs genera1 indefinida, con 1a que se paral.izó todo 

•1 pa~s. Este paro general. hizo que e1 17 de1 mismo mes e1 Gra1. 

Vil.do•o presentara su renuncia e invitara al. Congreso el.egido en 

1980 a inaugurar sus sesiones el. primero de octubre. Una vez 

reinsta1adas las Cámaras congresales, se procedió a ratificar l.a 

•1•ccidn -anterior al. ~o.l.pe de Garcia Meza- del. Dr. Hernán Si1es 

Zu4zo como Presidente'd• 1a R•púb1ica. 

En estas circunstancias, l.a Unidad Oemocrcitica y Popul.ar asurr.e 

l.a presidencia y por Xin el. pais ingresa a un periodo de 

democratización . ., constitucional.ización de.l. sistema politico, el. 

10 de octubre da 1982. 

El hecho de que la COB hubiese convocado a la marcha por el 

retorno a l.a democracia, usando como consigna ºl.a l.ucha contra el. 

hambre, por el pan y l.a l.i}?ertad", demu•stra una vez m4~ au 

capacidad da percibir e1 pensa~ col.activo, con l.o que pudo orientar 

aua acciones imbuidas_en l.a• formas de actuar de 1os movimientos 

aocJ.al.es d• este per.:todo, aspecto que 1• permitió forta.1ecerae 

po11..ticamente. 

Bn reaumen, vimo• como 1a.• accion•• de l.a. COB durante eate 

periodo de gobiernos militares de 1980-1982, ta.mbi6n fueron 

significativas en e1 fortal.ecimiento del movimiento obr~ro, por l.a.s 

siguiente• raaone•: 
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Econó:nicar..an1:.e, pudi:nos observar que en estos dos aftos e:l. 

Fondo Monetario 7 1os bancos acreedores ejercieron una mayor 

presión sobre :.as diferentes gestiones gubernamenta1es de este 

periodo, ya que la dureza con 1a que e1 Comité da Coordinación de 

l.os Bancos Acreedores d• Bolivia actu.iron en contra de1 gobierno de 

Garcia Meza ·Y de !.os dem.As regimenes, denota!:>an una ausencia de 

intereses comu~e•, lo que hizo que :a :risis 9conómica d9l. pais se 

agudizara. 

Las dr~sticas medidas i~;>ues~as por ei Cornit6 de 

Coordinación, p-.:.a:!er.. ser compr'!ndidas cor.10 un deseo de sentar 

precedente pars que ningún &>ais ~ec1are unilateralmente 1a 

moratoria de l.a ~euda externa. Sin embargo, l.a imposición de eatas 

medidas vue1v9n 3 demostrar 1a injerencia de1 FHX y, en este caso, 

eei Comité de coordinación de 1os Bancos Acreedores de Bo1ivia en 

1as decisiones gubernamental.es, motivo por e1. cua1 se prof'undizaron 

l.as diviaione• en •1 sano de 1as Puerza• Armada•, que en este 

P•r1.odo eran l.•• \lnicas·· encargadas de decidir quien iba a aaumir e1 

poder .. 

A raiz de1 creciente deterioro económico, 1a• Puerzas Armada• 

se desprestigiaron pol.iticamente, 10 que permitió el. afianzamiento 

de 1as forma• de pensar co1ectivas que demandaba el. retorno a 1& 

democracia como c.n fin en s.i mismo, aspecto que coadyuvó al. 

~orta1ecimiento del. movimiento obrero, que de•d• 1a d6cada de 1os 
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setenta exi·'J'!.:t :a desmi!.i:ari~3CJ.ór. ·r a1 i:l;i=-e::so 3.l. procaso de 

democratización, es decir: 

"El. sis:ema de :.a deo.oc=acia 
repr~sentativa s~ perfil.a~a c~~o un áobito 

r~~!;!i~s i~;;;;~fg~f.;;: :;~:a ~ol.n~;~~~~, i~~ .. 
~ovi~!~nto si~d!=a:. y l3S Q=ganiz3:!ocas 
a~pre3arialas, y se~:ar bases de~oc=~:icas 
a fi~ ea =es~lvar a:. ~r~b:am3. ~· :.3 
recur:~n:a !a::3 da :•~!.=~~iead y 
repres9ntativiC.ad ::!al. Es:ac!o''. ( .:; ) 

Zl. que tcC~s !.os s~c:c=es, :an:o :os ~ue co:ls~ituyer. la ~03 

3oli•.•ia (CE?3; consi~erara:.. :a !..~.~::..e:nen:ación da! sis":.e::!a 

democrático, co~~ l.a dnica a1ternativa para salir dei 9stancamiento 

econó~ico Y pol!~ico en el cual se encentraba al pa!s, devino ~e 

las formas ~e p~nsar colec:ivas de los movi~ientos sociales que 

oriantaban sus acciones hac~a la instauración de la de~ocracia. 

?or ejemp!.~, recordemos que en l.978, cuando se convoca a 

al.acciones por p::imera vez después de catorce af'ios de gobia=nos 

dictatoria1es, :~s organizaciones popu~ares eran las que exig~an a1 

retorno a la de~ocr3cia y :a 3rnnist~a general irrastricta. s~~ndo 

3U principa1 da~a~da el r9torno de los exil.ados y depor~ados. 

René Mayorga (1987:28). 
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Sn 1979, cuando el. general Davi.4 Padil.l.a toma medi~a• contra 

•1 aector empreaarial, al.lanando doai.cilioa de deatacadoa mi.embro• 

de la Confederaci.dn de E111:preaarioa Pr:lvadoa de SOliv:la (CZil'a), para 

ea:lgir1•• el pago et• 1oa awaento• aalaria1•• aprobado• Por •1 

gobierno -a tiempo de culparlos por deaeatabi1iaar e1 proceso 

de.acr•~J.c:o- t'H), •atoa .,.pie%an • exigir que ae convoque s 

eleccic;>nea. 

Fue reci•n en 1980, cuando tanto •1 movimiento ¡»opular como el. 

sector empresarial., coinciden en exig!r J.a imp1ementaci.dn de:. 

aiatema democrAti.co como ia ~nica alternativa para l.•~itJ.~izar la 

repreaentatividad del gobierno. 

De eata manera, todo• ioa intento• electoral.ea fruatradoa, 

hici.eron crecer :.aa expectativas en l.a .. democraci.a" 4• toda l.a 

po~l.ac:ldn bol.iviana, sin que •e hubiera dado un proceso de 

raciona1iaac:ldn acerca del ~ign:l~icado ni ele 1•• ~or .. • de 

imp1e .. ntar1a deapu•• de 18 aftoa de gobierno• de factos, aapec~o 

que ••r• vi.ato en ·~ prdx:lmo capitul.o. 

Sn ••te miaco aent:ldo, ea importante aeftalar cau.• l.•• ~ormaa de 

pensar y actuar t!• l.os movimiento• socia1ea fueron reorientada• del. 

deaeo de obtener el. poder para 1a tranfor•acidn eatructura1, a1 de1 

resguardo de au integridad f~sica, 1a 1ucba por 1a •ub•~•t•ncia y 

1a d•~•n•• por el. retorno a 1• democracia, por 1o que no inc~dieron 

ZJI. Para ua <lata11•• var .7-• ~lcar1•'1' (1987:215>. 
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en 1as decisi<0:..as ·de las transiciones entr9 los reg:!.menes 

gubernamentales ~el periodo de 1980-1982, las que como vimos fueron 

realizadas por acuerdos internos entre el Ejército. Sin e~bargo, 

es necesario recordar que el movimiento obrero supo aprovechar la 

situación de co:-.flicto al. interior de las Fuerzas Armadas para 

declarar una hualga o manifestación, para expresar sus e~mandas 

para la satisfac:ión de sus ~eces~dades b~sicas de so~revivencia: 

el. :nejora:niento sala.rial, el abastecimiento de las pu:..peri.ss 

mineras, el. con~rol ~e los precios por el. e~sabas~ecimie~~o de 

a1imen~os y otros. 

?or ej~mp1o, después de1 !a1lido golpe de Es~ado perpetrado 

por ~atusch ausch (agosto de 1981), l.os mineros declararon una 

huelga exigiendo a1 aumento salarial y ei abastecimiento d~ s~s 

pulperías, mientras hab~an disputas internas entre los dos ~andes 

~e las Fuerzas Armadas. Igualmente, después de q~e Torrelio asu:nió 

el. poder (septiembre de 1981) , hubo varios paros, huel.gaa y 

bloqueos de di!erenteS sectores, 1.os que aumen~aron durantie el. 

gobierno de Vil.doso (~ulio 1982). 

Lo anterior nos permite rea!irmar que 1a ;:reciente fuerza 

pol~tica del. movi.:niento obrero bol.iviano fue el. resultado de sU 

capacidad de orientar y reorientar sus acciones ;:>9rcibiendo los 

procesos d~námicos que estaban ocurr~endo en el. contexto socio

politico, donde conjugaron sus formas de actuar con l.as tradiciones 
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l ) .. ocal.es, :las cond.icionas pol.!.ticas r.aci-:Jna1es "J' l.os acont~c!.w!.~:i":.::;s 

internacionales de la época. 

Aa~ pues, v!.~o• q~a cuando Garc~a Maza asumió el. poder, 1a C03 

y 1os sectores que !.a constitu.ian, inicial.monte se a.ferraron .s 

continuar con 1•• formas de pensar y actuar a las que se ~3b!3:l. 

~d•crito en a1 pasado, s!.n percatarse de que es~e r•oi~an es~~~a 

imp1ementando nuevas !'o:mas de represión y cor.trol. -1as que ~o.:::!r!3.:l. 

ser at:.ribuidas a:. asespramiento del go'!:>ierno argentino o -=.a:. v-az al. 

na:cotra~ ico-, ¡>or l.o que al. vol.ver a i.;npl.ementa:1 !l.S, v!.e:on 

frustrados sus !.nte~toa de obtener los wismos resul.tac!os.. ?o: 

ejernpl.o, el ~~ro decretado el. is de jul.io de 1~80, !ua 

inmediatamente contrarresta.do al. presentar a 1os dos l..i.:!eres 

sindica1es en 1a te1evisión. 

E1 ~racaso ~e 1• imp~ementaciOn de esta estrategia originó ai 

de•concierto y dee6nimo de1 movimiento obrero, en ••p•cia1 d• l.a• 

baaes, quien•• en l.ui&r de eva1uar ·ias caracteriaticas del. nuevo 

r6gimen, atribuyeron e.-ta situación a dos razones, por un l.ado, al. 

descabezamiento de su organización matriz, o sea 1a COB, (ya <¡ue l..s 

mayoria. de sus dirigentes habian sido apresados y/o exi1ados), por 

e1 otro, a 1as ~netrucciones emitidas por Lechin y Reyes, ~ara que 

suspendieran •1 paro, con l.o cual. se re~orzó 1a actitu4 

personal.ista que prima •n l.a cul.tura po11tica bol.iviana. e=~=, 

Anteriormente, indJ.cal.bamos que en Bolivia, existe 1a 
tendencia a resaltar el. persona1ismo de 1oa dirigentes pol.Lticoa y 
sindical.ea. Prueba de •11.o, •• que deapu6a de conc1uida l.a gestión 
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~ecién después de reorientar 3U3 acciones en base a l.as formas 

de pensar de 1as tradiciones .local.es y de reeva!.uar l.as condiciones 

pol.i.1:.icas del. i'ais !)uscaron r.uevas astra't.egias, l..:ss que -corno 

indicábamos anteriormente- estuvieron dirigidas s l.a sstisf'acCión 

de ::.as necesida:ies b.il.sicas y l.a :-esta-..:.ración de l.a democracia, 

razón por l.a :;·.:.e l.a "marcha po= el. retorno a l.a dec.ocracia" 

convocada por la C03, tuvo la =arac~eristica da ser ~~a 

demostración pacific.:s y masiva, para demos-c.rar el. !'."epudio a !.os 

mil.ita.res y el. des.;to d.e toda l~ ciud3.dania de :eto.rnar a la 

democracia, as:!.::tis:':lo, ~odas .las demás :nanif'estaciones y paros 

eema~dar.do ~1 a~as~~cimi9nto a~irner.t.:srio. !.a i,rnpl.emen~ación ::1e 

todas e atas ss~::ategias 'hicieron que 1a COB continuara 

~orta~eciéndose poiiticamente. 

En este mi3mo sentido, es necesario enfatizar qua en este 

peri.odo, la cent::a1 O!:lrera Boliviana continuó ocupando ia. ubicación 

central en la configuración de ~as ~uerzas po1i.ticas nacionales, ya 

que como pudimos ver, la dirigencia de la coa fue la encargada d• 

negociar la con\.-·ocatoria a elecc_iones, adem4s de convertirse en ~a 

representante c!e todas las fuerzas poli.ticaa para dilucidar la 

forma más apropiada para retornar a la democracia. 

de Garci.a Meza y una vez reinstaurada la COB, los cobistas reun~~os 
en una Asamblea G9neral, exigieron al secretario ejecutivo, Juan 
Lech1.n Oquendo, que explicara por qu4'i había girado instruccion•s al 
movimiento para que suspendieran al paro 9enerai, atribuy4'indo1• el 
~racaso d• 1a implementación de esta estrategia. 
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A po3ar de =odas 1a3 caracteriscic3s 3ntgr!o:~g:te s~ftal3~3S 

que per:nitioron. el. fortal.ecimiento del. movi:nien~o obr!trO,. es 

necesario hacer notar c;:ue ~urante '9st.e periodo se inicia :.a 

conso1id3ci6n de 1as distintas fuerzas po1~ticas,. especia1mente l.a 

de l.os partidos, 1.os que en el. transcu::-so de :.os tres intentos 

e.1.ectora:.es ~a:l.idos,. 1.ograron estal:>lecer sus as~ructuraa 

partid ar i3s, tia.sa;!.as -an la co::.certación de ideolog:tas afines,. 

siendo reciién en las e!eccior.es de 1965,. cuando l.o5 partid.os 

consol.idan p1enarnente su posició!'l. eomo ~uer::i::a pol.i":.!.:::a,. <!espl.az;S::!o 

a ~a coa del. lu;ar central que é3ta ocu~ara has":.a entonces,. co=.o 

vimos en e~ apa~":.~~o: ae:acio!'l.e3 con los ~art~d~3 pol.~t~:os~ 

:C:s decir, vi:nos có:no l.a Con.federación de C:;n¡>resa.rios Privado• 

de Bol.ivia, por ~ri~era. vez manifiesta p~blicamante su desa.cuer~o 

con •1 gobierno mil.itar v~gente 1 por l.o que e~pieza a agl.utinarse 

31rededor de los ~artidos de darecha. ?or ot:o l.ado, 1oa partidos 

de izquierda com!.enz:an a tena~ :neis preponderancia d.enero d• 1a 

estructura de ~a COB. Otras fuerzas po1iticas ta~bi•n incursionan 

::on mayor pr.asenci.a en 1a conf.ig.c.rac.ión po!..itica 1 corno por ejemp1o,. 

~a Igl.eaia cató1ica asume el. ro1 mediador entre el. gobierno y 1• 

COB 1 siendo en e~ tr3nscurso ~e 1a d6ca~~ de 1os ochenta, una de 

sus princi~al.es f~nciones en ~odos l.os confl.ictos que se susci~~n 

durante este per~o~o. 
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Fina1ment• debemos seftalar que en este per~odo, los intere3es 

entre l~s cúpulas directivas y las bases, empiezan a demost=ar una 

cierta diferenciación, ya que las primeras daban ~a70= prioridad a 

l.a situación po~~~ica naciona1, por l.o que se abocaron a exioi= ia 

inatauración de ~a democracia, mientras que ~os sindicatos locales 

demandaban soluciones a 1a satisfacción de l.as necesidades básieas 

para su sob=e..,i·.·<31nc!.a. 

Es decir, •.ti::tos c:;ómo la dirigencia co!:>is.ta pudo percibir l.as 

f'ormas c!e pansa= colectivas, base sobre l.a cual. orientó sus 

acciones, po= :.::. que convoc:ó a :.:s m3.reha por el retorno a :..a 

democracia, con ~a consigna "l.a lucha con't.ra el hambre, por el pan 

y 1a l.ibertadº, sin embargo, a pesar de estar imbuida en astas 

formas de pensar ~e loa movimientos social.es, resulta evidente que 

al. ·~inal.izar l.os regimenes mil.itares de 1980-1982, J.os ::lirigentes 

•indicales esta~an m~s preocupados por 1as condiciones po1Lticaa 

naciona1es rel.egando los otros aspectos que incidian en 1a• formas 

de pensar y actuar colectivas. Luego veremos como ••ta 

di.~arenciación sarcl d•terminante en el. accionar del ~ovimiento 

obrero durante !a gestión de l.a UDP. 

En suma, hemos visto cómo durante la d•cada de los setenta 7 

lo• primeros dos aftoa de l.oa ochenta, •1 movimiento obrero •• 

fortaleció politi:arnente, siendo 13 COB la encargada de diaeftar • 

implementar estrategias contestatarias innovadoras, basadas en 1a 

orientación de l.os movimientos sociales. También vimos cómo 
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coadyuvó a su fortalecimiento la .a·.lsencia de partidos politices que 

re~reaentaran a los sectores obreros y populares, por lo que las 

demás fuerzas politicas ~~1uti~aron en torno a la COB, 

ubicándola en una posición cen~ral. dentro da la configuración 

politica nacional. 

Además ~~ ver las f or~as :a ~ensar y actuar del movimiento 

obrero y las causas para su for~alecimiento, hemos ~odido apreciar 

cómo al finalizar el periodo de :os regimenes militares, las o~ras 

fuerzas pol.!ticas -partidos poli.tices y la I:gl.esi.a- empezaron a 

consolidar au ubicación dentro de la con~iguración ~ol~~ica 

nacional.. Asimismo, hemos visto cómo los intereses entra l.as 

c~pul.as directivas y la• basas s!ndical.es empezaron a diferir. Sn 

vista de que consideramos que estos aspect.oa incidieron en e1 

proceso de desmovilización de1 ~ovimiento obrero, ahora pasaremos 

a analizar sus acciones duran-:.e los reg.1menes democrciti.cos y 

Conatitucionales. 
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XV. FACTORSS QUS XKCXDXSROK BK LA DSSMOVXLXZACXOK DEL 

MOVXMXBKTO OBRERO. 

S:n ••t• capitul.o pretendemos anal.izar e1 accionar po1itico de:.. 

mov~miento obrero, con •1 propó•ito de ver si •l actuai 

debi1itamiento, división y c!esgaste, traducido en el. poder de 

convocatoria cada vez m4s disminuido 4• l.a Central. Obrera 

Bo1iviana, ••origina durante este periodo. En este sentido, habr4 

de interesarnos evidenC::"iar cómo y por quá se da el. cambio de las 

acciones real.izadas por el. movimiento obrero y si és~as t~enen como 

reaul.tado au proceso de deamovil.ización. 

Es decir, intentaremos establ.ecer cu4les ~e.aron las 

principal.es causantes del. proceso de desmovi1ización <!ei movimiento 

obrero, para l.o cual veremoa si ~ue el contexto social, económico 

y pol.itico de1 pa.ia o si, por el contrario, fueron las propias 

acciones del movimient~.obrerc las que condujeron a esta situación 

4• deterioro de la Central Obrera Bcliviana. 

Al ser el proceso de desmovilización dei movimiento obrero 9~ 

principal ínter•• de este estudio, ~abremds de cambiar e1 enfoque 

anal~tico, ea decir, ya no veremos laa formas d~ pensar y actuar de 

1o• movimi.entoa sociales de forma global. como se hizo en a1 

anterior cap~tulo, sino que ahora detendremos r.uestro ~n41isis en 

1o• poa~b1•• Eactores que d• manera directa o indirecta pudi.eron 

:~ haber inEluido en dicho proceso. 
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Satimamo• conveniente insiatir en l.a incidencia de ••toa 

~actore•, ya que c:on b••• en dic:ho an4lisia creemos poder 

determinar con mayor precisión 1aa causas para 1a deamovil.ización 

del. movimiento obrero, para 1o cual. tomaremos como punto de 

referencia dos perspectivas. Por un l.ado, 1oa factor•• exógenoa al. 

control o a 1a• deciaiones de1 movimiento obrero y, por el. otro, 

aquel.l.oa aspecto• endógeno• al. propio movimiento. 

Nos interesa sopesar la injerencia de l.os ~actor•• exógenoa y 

endógeno• en l.as acciones de l.a COB, para detec~ar cu6l de 6stos 

tuvo mayor incidencia en e1 accionar del movimiento obrero, o •~ la 

conjunción de ambos es la que condujo a la situac·ión actual. en que 

se encuentra la central. Obrera Boliviana. 

A fin de lograr dicho propósito, en 1oa cap~tul.oa aeia Y •i•t• 

anal.izaremoa l.aa acciones del movimiento obrero durante: 

- 81 gobierno constitucional. de l.a Unidad Democr4tica y 

Popu1ar (1982-1985). 

Sl. gobierno conatitucional. del. Movimiento Nacionalista 

aavo1ucionario (1985-1989). 

Ant•• de incursionar en eatoa reg~menea conaideramoa nece•ario 

expl.ieitar l.a conceptual.ización y l.aa caracteri•ticaa m•• 
r•1evantea de loa ~actor•• exóganoa y endógeno• util.i&adaa en aate 

••tu.di.o. 
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4.1. FACTORES EXCGENCS AL MOVIMIENTO OBRERO. 

Antes de def'inir l.o que an este estudio conceptu.al.izaremos 

como f'actorea exógenos y endógeno•, deseamos espec:.i~J.car 1oa 

•1ementoa que condujeron a dichas bases concep~uales. 

Al ser el Gobierno e1 conclu.ctor del. aparo.t.o estat•l es el 

encargado de dise~ar ~os objetivos y las metas a ser instauradas en 

•1 pais, para lo cua1 utiliza ciertos instrumentos de· pol..i t.ica 

económica y social.. La ejecución e impl.ementación d• di.chas 

pol..iticaa denotan e1 programa y l.as acciones que el gobierno desea 

11.evar a cabo con reapecto a su perspectiva ·d• desarrol.l.o y 

eatabil.idad económica, pol..itica y aoc1a1; l.a cua1, l.ógicament• 

11.eva imbricada una ideol.ogia y una propueata pol.itica para 

gobernar el. pais. 

Ba importante notar cómo loa objetivo• y meta• ~mp1ementados 

por el Gobierno juegan un papel preponderante en el conjunto de l.a 

aoci.edad, 1os que •n el. caso bo1iviano, trajeron consigo cambios 

notorio• a partir de l.a d•cada de l.oa cincuenta. Por ejemplo, 

hal:>~amoa visto ant•• que durante la Ravol.ución Nacionai de 1952, la 

cogestidn gubernamental del MNR y la COB decretaron l.a 

Maciona1izacidn de l.as Minas, 1a Reforma Agraria y •1 Voto 

Univeraa1, aapectos que inf1uyeron en el. cambio de1 model.o de 

acumul.ación y en el. l.ogro de importantes conquista• social•• 

demandada• por ampl.ios sec~o:es de 1a poblaci6n bcl.iviana . 
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Poateriormente, ••toa decreto• -que ~ueron implementado• durante 1a 

pri .. ra geati6n de1 KM'~ bajo 1a conducci6n de Victor ••• ••tenaaoro 

y que tra.ian conaigo el planteamiento ideológico y 1aa perapectivaa 

p~litica• del gobierno revolucionario de 1952- al cabo d• treinta 

y tr•• aftoa, dan un giro modi~icando la• inicial•• propueataa de1 

mode1o de acumulación y. la• forma• de relacionar•• con la coa. 

Entone•• tenemos que en Bolivia hubo trea mode1oa económico• 

implementado•: a) antea de la Revolución Nacional de1 9 de abril 4e 

1952, cuando estaba·vigente el modelo liberal, el cual tenia al 

Satado •ubordinado y regulado a1 poder económico de loa Barones del 

Satafto (211); b) A partir de 1a Revolución, •• implantó un mo.delo 

de acumulación en la qUe la intervención del Estado en la econom~a 

y ·~ 1•• deciaione• politicaa Lueron Lundamental••; e) Deade 1985, 

•• implementó el programa denominado Mueva Pqlitica Económica de 

corte neo-liberal, cuya principal caracteriatica ~u• 1• de reducir 

el ro1 del Ratado en la" actividad•• económicas para eatablecer una 

mayor participación de la iniciativa privada. 

Otro a•P•cto re1acionado con 1a in•~•uraci6n de la• po11tica• 

gubernamental••, •• 1a aituaci6n económica de1 paia, 1a que en •1 

caao bo1iviano, d•ad• au ~undación •• caracterizó por ••r un pa~• 

21'. Sn •1 contexto bo1iviano ae conoce por Baronea de1 Satafto· 
;0;~:ht~~o;c::~~~~· d• la• principal•• mina• ~e e•tafto: Patifto, 
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monoproductor y exportador de minara1es ( 231) , primero da pl.ata y 

despu'6s de astafto. Esta condición de tradi~ional. productor de 

materia prima hizo que e1 pa1s haya vivido sujeto a l.as demandaa Y 

~1uctuacionea del. precio de 1os minera1es •n el. mercado 

internaciona1, cuyas abruptas al.teraciones son dif~c~1•• d• prever 

por estar sujetas a decisiones y demanda• de lo•. paises 

industrializados. 

Por este motivo, l.a situación económica de Bo1ivia ciempre 

••tuvo circunscrita a una permanente dependencia e inestabil.idad, 

ya que cual.quier baja de cotización de mineral.•• en el. marcado 

~nternaciona1 repercutia en todaa la• actividad•• del. pa~a. 

La crónica dependencia de1 mercado internaciona1 y la• 

~racaaadoe intento• por diversificar la producción foraaron a 

Bo1ivia a tener que solicitar pr4iatamo11 desde la d4icada de loa 

veinte (231), inicialm~nte para financiar una red :ferroviaria y, 

217 • Si tomamoa como punto de re:ferancia el aspecto 
cuantitativo, al grueso de loa habitant•• son campesino• 

. productores de al.imentoa para autoconsumo, por lo que •• podr ~a 
decir que •• un pa1• de agricultor•• con raspecto a l.as condicione• 
aocia1•• pero ea, indudab1emente, un pa~a minero d••d• •1 punto de 
viata económico. 

231. Bol.ivi.a tuvo que recurrir al. cr4idito externo desde 1920, 
como con•ecuencia de l.a Primera Guerra Hundia1. En 1a d•cada de 
1o• treinta también recurre al. cr6dito por 1a crisi• mundial y, 
después de 1a Revol.ución Nacional. ( 1952-1964) el. MNR obtiene 
cr•ditos d• Estado• Unidos, Al.emania Fed•ra1 y de1 Banco Mundia1. 
aarrientoa (1964-1969) tambi6n contrata un cr•dito exterior. Sntr• 
1962 y 1969 •1 monto de 1a deuda ascendió a un total. d.e 199 
mil.l.on•• de dólares. Ver Jeroen Strengers en CEDOIN Informe 
Sapecia1, 1986. · · 
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a partir de 1952 (deapu•s de 1a naciona1ización de minas), para 

equi1ibrar l.a bal.anza de pagos, adquirir y renovar maquinaria e 

incl.uao importar a1gunoa alimentos. 

Aunque el endeudamiento externo de Bo1ivia empieza deade 1a 

d6cada d• loa veinte, reci•n a partir d• loa ••tanta adquiere 

caract•r~aticas diferentes a 1a de los cr6ditoa contra~doa en el. 

paaado, por l.a relación acreedor-prestatario del pa~• con •1 Fondo 

Monetario Internacional. 

como es sabido, todos los gobierno• prestatario• que desean 

eatablecer un convenio bilateral o multil.ateral,·al igual que los 

organismos privados recurren al FHI, por las garantí.a• que les 

o~rece el aval de •ate organismo, dado que entre aua principales 

objetivo• est~n 1os siguientes: 

m 

"1. Promover la cooperación monetaria 
internacional con la creación de 
mecaniamoa permanente• de consulta y 
col.aboración, sobre problema• 
monetarios internacionales. 

2. Buacar 1a eatabilidad cambiaría y 
regularla. 

3. Faci1itar 1a expansión del comercio 
internacional. · 

4. Otorgar aaiatencia ~inanciera, aujeta 
• c~erta• con4~cion••, a aque11oa 
P•~••• que •• encuentren en 
dificultad•• en au ba1anza de pagoa, 
•iempre que acepten •1 código de 
conducta eatablecido en •1 orden 

::::~=~~:~.fhf)ª1 y 

Gregorio Iriarte (1985:143). Subrayado propio. 
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Al analizar el cuarto objetivo, vemos que el otorqamiento de 

la asistencia financiera se halla condicionada a la sujeción del 

''código de conducta establecido'', lo que significa que antes de 

cualquier firma d• convenio se debe presentar una carta de 

Zntenciones, en la que se especi!ique las pol~ticas económicas a 

aer implementadas, las que después de ser analizadas son 

ratificada• o rectificadaa por el PHI. 

Este procedimiento es exigido a todos los pa~ses solicitantes 

de cr•ditos ~inancieros -ya sea con organismos gubernamenta1•& o 

con la banca privada- dado que sirve de "garantia" ·a los organismos 

otorgantes, por lo que siempre se realizan consultas con el Fondo 

Monetario antes de contratar o desembolsar cualquier monto. 

A pesar de que Bolivia, no firmó la Carta de Intenciones ni el 

convenio con el PHI <"~), igual los créditos fueron otorgados y 

1•• presione• a los gobiernos · durante la d•cada de loa setenta 

Lu•ron evid•nt••, como vimos anteriormente. 

•• decir, deade la década de los setenta, las geationea 

gubernamenta1•• estuvieron sujetas a l.as imposiciones del. Pondo 

Monetario Internacional, quien condicionaba su prés~amo a la 

implantación de cierta• medidas económicas 1as pol.1ticaa 

gubernamental••, las cual.es por su cartl.cter antipopular ocasionaron 

t•n•ione• y con~lictoa entre el gobierno y los di~•rent•• aectorea 

ZtO. Jeroen Strengers en CEDO IN Zn:forme Especia.l f1986: 14) . 
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de l.a. pob1ación, incidiendo de esta manera en l.aa decisiones y 

accione• gubernamenta1••· 

Con b••• en l.o anterior,, consideramos factores exógenos a 

aquel.1oa que •• derivan de deci•iones y accione• - externas a1 

mov~mi•nto obrero y que, por su importancia deci•iva, in~1uyen en 

•l accionar de ••te. 

En consecuencia, 1a intervención del. Estado. •n la conducción 

aocia1, po1:1tica y· económica es determinante en 1•• acciones 

emprendidas por toda la ciudadan~a .. dado que la implementación de 

la• pol.:lticaa económicas y social.ea fundamentada• en lo• objetivo• 

y metaa deaarroll.adoa por el Gobierno, aon la baae aobre 1a cual •• 

deaenvuelven la• accionas e interaccione• d• los aujetoa aocial.ea. 

A au vea, ve~amoa -•n el cuarto cap:ltul.o- que en ••t• eatudio 

de~inimoa al. movimient~_aocial como: La acción d• confl.icto de loa 

agentes de laa el.ases aociales l.uchando contra •1 gobierno por el. 

control. del. aiatema de ácción hiatórica, motivo por el cual. en eate 

ac4lpite veremoa 1aa accione• gubernamental.ea, traducida• en l.aa 

po1:1ticaa implantada•, como factorea exógenoa que inciden en el. 

accionar del movimiento obrero. 

Otro factor que interviene en l.a irAPl•m•ntaci6n de 1aa 

po1~ticaa gubernamental.ea d•1 pa~a aon ·ios vinculo• y reiacionea 

con loa 9obierno• de otro• pa~aea, lo• que, en e1 caeo bo1iviano, 
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se han caracterizado por su permanente situación de dependencia, 

••p•cia1ment• con ei gobierno de Estados Unidos y -a partir de l.a 

d•cada de ios setenta- con e1 Fondo Monetario Xnternaciona1. 

Fina1ment• ea importante deatacar 1a importancia de 1a 

intervención y 1as acciones de ~as diferentes fuerzas po1~ticas que 

constituyen 1a configuración política· del pais, siendo l.as 

principa1ea: 1a Central. Obrera Boliviana, l.as Fuerzas Armada&, 1a 

confederación de Empresarios Privados, 1a Xgl.esia y 1os partidos 

po11ticos. Por e1 momento só1o las mencionaremos como elementos 

que inciden en 1as decisiones y acciones gubernamental.es. 

,.2. FACTORBS BICDOGBROS DEL MOVrHrERTO OBRBRO .. 

Con respecto al accionar del. movimiento obrero, ve.1.amoa que 1a 

eatructura orgAnica d•".1a coa:· cent~a1ista y vertical., tenia un 

dob1e propósito, por un 1a~o, obtener e1 consenso y el. acatamiento 

d• cada uno de 1oa aectores afi1iadoa, a trav•• de 1a diacip1ina 

aindica1, y por e1 otro la representatividad parti.cJ.pativa de todos 

1o• afi1iadoa por medio de la apertu~a de su base piramidal. 

En este ••ntido, estructura org6nica de 1a entidad matriz de 

1oa tra~ajadorea juega un rol preponderante en 1a ~•1ación entre 

1a• di~erente• fuerza• aectoria1es, dado que •• ••t• •1 ~undamento 
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•obr• •1 cua1 •• da la representación universal y unitaria de ia 

COB. 

A•imismo, 4ste ea uno de 1oa motivos por loa que cada uno de 

loa aectorea tienen una manera diferente de relacionar•• con l.a 

COB, por lo que las posiciones en la con:figuración de laa fuerza• 

aectorialea de la Central. Obrera Boliviana, aon tradicionalmente 

di:ferenciadaa, siendo el. sector minero la "vanguardia" del 

movimiento obrero, al.rededor del cual se organiza y distribuye la 

repreaentatividad de los demás sectores, adem4a de au papel 

conductor en el diaefto de estrategias y acciones conteatatariaa al 

Satado. 

La posición de vanguardia del. sector minero proviene de lo que 

Lazarte denomina ºel principio de dualidad entra actor social y 

actor po11.tico" (¡e). donde 1a primera dua1idad de1 "movimi•nto 

minero •• de1'ine como mov.imiento sindical. reivindicativo organizado 

para de:f•nder l.oa intereaes y l.aa aspiracionea d• aua mJ.•mbroa 

componentes: e1 aindicato". (H¡) 

0
-. Seglln Lazar te l.a dual.id.ad fu• una caracter1.•tica org•nica 

en l.a conati.tucidn miama d.•l movim.iento minero, el. cual :fu• 
atrav•aado por varias dual.idadea, noaotroa ad1o mencionamoa una d• 
•11aa; para m6a deta11• ver Jorge Lazarte (1987:13). 

2U. Jorge Lazart• (1987:13). .i..:,_:'· 
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La ••gunda dualidad, es la de1 sindica1iamo revo1ucionario, 

"que interviene como actor autónomo en las lucha• poli.ticaa1 con 

aua propio• fin•• que rebaaan l&• relaciones de trabajo y postulan 

'\lila nueva organiaación de la aociedad y del poder". (113 ) 

Bata dualidad del aindicaliamo minero fue, •in lugar a duda•, 

1o que le permitió poatularae como el a•ctor hegemónico dentro deL 

movimiento obrero, percepción que fue compartida por loa otros 

aectores de trabajadores bolivianos. 

Lo anterior nos permite colegir que la compoaición • 

integración inter e intra sectorial •• la baae -•obre 1a cual •1 

movimiento obrero logró construir el conjunto articu1ado de 

repreaentaciones y orientaciones en su accionar, lo que 1• permitió 

consolidar au fuerza pol~tica dentro de la configuración nacional 1 

como vimos en •1 cuarto cap~tulo. 

Adem4s de lo anterior, aerá importante tomar en conaideración 

la cultura poli.ti.ca boliviana, que tambi•n permea •1 accionar del 

movimiento obrero, porque -con frecuencia-· la peraonalidad o 

cari••• d~ un dirigente aindical que •• con•tituye en el 1~d•r de 

una el••• o 9rupo social •• motivo auf iciente para influir sobre 

•u• •eguidorea, para que establezcan o romPan aua a1ianzaa inter o 

intra ••ctoria1ea. %nc1uso, veremoa que en ocasione•, el 

comportamiento o la poatura de dicho dirigen~• aer6 1• raa6n por la 

2tl. Jor9e Lazart• ( 1987: 13). 
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que •ua base• habr4n de asumir o comprometerse con un programa o 

proyecto politico, prescindiendo del contenido de loa miamos. 

Por todo lo dicho, en ••te estudio ae definir4 como factores 

endógeno• aquellos que proceden de las decisionea y acciones del 

propio movimiento obrero, o aea, J.aa formaa d• actuar 

co1ectivam•nte engendrada• al interior de au organización, cuya 

iaportancia radica en la capacidad d• cohesión y concertación de 

1•• di~erentea fuerza••· aectorial•• y Qrupales que la con~orman. 

Ea decir, loa factores endógenos se derivan del comportamiento 

colectivo del movimiento obrero frente a una determinada situación 

objetiva, donde l.a pOaibilidad de que respondan conjuntamente 

"depende primeramente de un sistema de percepciones y valorea que 

otorgan aentido a la realidad, filtra aus datos, establece el 

c6digo d• •u lectura e impl.ica la exiatencia previa cSe una 

diapoaición a orientar_ •• en determinada di.rección". c2"> 

Sn ••te aent1do,· ·habrll de jugar un rol preponderante la 

.trayectoria biat6r1ca y laa trad~cionea ideológico-cultural•• de 

cada uno de loa aectorea y de l.oa grupoa aocial•• afiliado• a la 

COB, puea de ello depende el que re•pondan de una u otra ••nera a 

Wl• determinada •~tuac16n. 

2U Jorge Lazart• (1987:12). 
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D• igual. manera, otro el.emento importante dentro de los 

f'actorea endógeno• aerAn l.aa relacione• entre 1oa dirigente• y 

bases, por aer l.a base sobre ,1 cual. ae fundamentan l.as Lormas de 

intercambio, asimi1acidn o discrepancia entre l.oa a~il.iados a la 

Central Obrera Bo1iviana. 

A•imiamo, 1a reFreser.tación universal y unitar~a de 1a COB, 

parecer~a aer un elemento coadyuvante en l.as percepciones y 

orientaciones del. acc.lonar del movimiento obrero, sin embargo, 

consideramoa necesario construir e1 conjunto articul.ado de acciones 

de l.oa integrante• de l.a cae, ya que pensamos encontrar al.1~ el. 

ndcl.eo de la criaia que ha modificado sustancialmente su acción 

co1ectiva. 

Pinal.mente, ser• considerada 1a cu1tura pol..itica bol.iviana 

como otro componenete de los factores endógenos, dado que la 

peraonalidad o carisma de un dirigente sindical. ha sido 

determinante en l.a conducción del movimiento obrero. 

consideramos que •atoa el.emento• habr~n de permitirnos 

real.izar nueatro cohorte anal..itico, anteriormente mencionado, 

adem•• de entender al.gunaa caracter~sticaa eapec~ficaa del. 

movimiento obrero bol.iviano. 
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Con e1 propósito de comprender cómo estos factores exógenos y 

endógenos incidieron en el proceso ._de desmovilización de 1a COB, 

procederemos con el análisis de las acciones de:. movimiento obrero 

durante e1 gobierno de 1a Unidad OeDocrática y Popu1ar (UDP) y e1 

per~odo gubernamenta1 del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(HNR). 

Antes de incursionar en 1as caracter~sticas d• estos per~odos 

gubernamentales, consideramos importante destacar que a partir dei 

10 de octubre de 1982 ( ~.;:), el pai.s ingresa en una etapa de 

cambios vertiginosos y profundos en el. sistema económico, pol~tico 

y socia1, cuya rapidez y brusquedad desconciertan a la COB y a :.a 

ciudadanj.a en general. Sus impactantes hechos son, entre otros: el 

.fin de 18 anos de reg.!menes :nilitares de facto; e:. inicio del 

proceso de democratización y constitucionalización y; el. 

trastocamiento económico, pol..!t!.co y social. después de1 ascenso del. 

gobierno del Movimiento Naciona~ista Revo1ucionario (M~R). 

Cabe sena1ar que estos proCesos sociales -diferentes a todos 

1os ocurridos en el pasado- exi91an 1a inmediata readecuación de 

1as acciones y estrategias de todas 1as fuerzas polit!cas: coa, 

partidos politices. Fuerzas Armadas. Confederac~ón de Empreaarios 

Privados (CEPB) y 1a =g1es!.a. En ~os apartados que siguen veremos 

cómo estas fuerzas politicas recién logran percibir dichas 

:'!. Fecha de la instauración de1 gobierno de 1a Unidad. 
Democr4tica y Popular (UOP) 
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diferencias y cambios después de consumado e1 proceso o e1 

acontecimiento. 

En este mismo sentido, otro aspecto que precisa ser de•tacado, 

es e1 hecho de que por los prolongados anos de regimenes militares 

autoritarios, en e1 pa~S no habia tradición democrática sustentada 

por gobierno• constituciona1•s, por lo que la población bo1iviana 

a~incó aus esperanzas en la democracia como 1a principa1 Y ~nica 

vi.a a través de la cual habrian de obtener sus reivindicaciones. 

ICsta situación hizo que exigieran de1 gobierno de la UDP, el 

inmediato cumplimiento a sus demandas, traducido en el deaborde e 

inestabilidad aocia1 y el permanente desaf.io a toda f'orma de 

autoridad, como veremos a continuación. 

Veremos como las relaciones de estas gestiones gubernamentales 

con el FHI, son diferentes a las de los regimenes de la d6cada de 

1o• setenta y los pri-""ros dos aftos de los ochenta, ya que su 

injerencia en la implantación de 1a po1~tica económica de estos 

gobiernos es aán m4s decisiva en la conducción del pa~s. 

Con eataa aclaraciones previas, procederemos a ver 1as 

acciones de1 movimiento obrero desdo dos perspectivas: primero, ia 

incidencia de los factores exógenos en su acci9nar y 1uego 1os 

factores endógenos del propio movimient~, duran~e lo~ reg~menes 

gubernamentales constitucionales en estos ocho aftos de la d•cada de 

los ochenta. 
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Antes vimos cómo duran~a los gobiernos a~toritarios y de facto 

~a Central Obrera So!iviana lo;=ó ~or~a!ece:se y ub!.carse en una 

posición centra1 dentro de la co~!iguración ~olitica naciona1. Er. 

este apartaeo intentaremos ana:izar :a ~osible incidencia de 1os 

factores exót;e:-.os 4· .e:-.:!Óife;:.c..;; e:'. -el ;;:::.:>·:eso de .!esmov!.!!.=aciór. _.._._ 

movi;n!.en~o obre re 1 C:.".J.ran~e e:. ;o!:.ierno ~e: :.a C:ii-=.ac! ::>er..o·~=.1:.!.ca 4• 

Popular ( UDP) • 

mir,uc!.oso de esta ~estió~ para. ;.:.na rr,ejor C':.lm~re:-:.s!.~: ~e :z. actuz:.:. 

situación pe:i.t:.ica de: pa!s. e~ est.e ~;>n:.·~.:\'!o só:~ ci":2.1.0 er:,03 

movimiento o~rero. 
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----------------_,,_...=~~--....~----------

5.1. FACTORES EXOGENOS EN LA O~SMOVILIZAC:ON DE~ 

MOVIMIENTO OBRERO. 

La crisis po1~tica y económica surgida durante 1a dácaea de 

1oa setenta y 1os primeros dos anos de 1os ochenta, provocó e! 

deacontento de1 pueb1o contra los mi1itares, por 1o que la COB y e~ 

pa~s en genera! exigían e1 retorno de¡ gobierno elegido 

democráticamente en ~980. Es asi que la UD? -ganadora de los tres 

comicios electoral.es- asumió e1 poder con el apoyo masivo de todos 

los sectores, quiones a!incaron sus osperanzas en la conducción de 

este gobierno, p&nsando que por su respaldo general.izado y sus 

bases sociales ser~a el ~nico capaz de lograr J.a concertación de 

las diferentes ~uerzas· sociales para encarar 1os desaf ios de !a 

criais imperante. 

Es n•cesario recordar que -económicamente- Bo1ivia estaba 

atravesando uno ~e sus .. periodos de mayor crisis e inastabi1idad, 

fruto de1 e1evado endeudamiento externo, por los a!tos intereses 7 

costos de servicios asumidos por 1os gobiernos militares desde 1a 

d~cada de los setenta, además de1 b1oqueo internaciona1 impuesto a1 

gobierno de Garcia Meza. Algunos indicadores que expresaban esta 

situación eran !os siguientes: la tasa de crecimiento de1 PIB 

bo1iviano fue negativa a partir de 1981. habiendo aumentado de -1.1' 

a -9.21 en 1982. E1 va1or de !as· exportaciones babia a1canzado en 

1980 a 1. 036 mil!.ones de dó1ares, reduci.énC.ose en 1981. a 99.; 

mi11on•• de dólares y en ~SS2 a 897 mi1lones. ~l déficit fisca~ 
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ascend1a en 1980 a 140, 9 millones de dólares y en 1981 a 259, 4 

mil1ones de dólares. En 1980 la deuda externa desembolsada era d• 

2.392,033 millones de d61ares, en 1981 subió a 2.839,846 millones 

de dólares y en 1982 alcanzaba a 3.227,111 millones de dólares. A 

todo esto debe aunarse una inflación que en 1981 era de una tasa de 

35. s• que ascendió en 1962 a 300'-. c:H) 

As1, una vez instaurado en el. poder Siles zuazo y su gabinete, 

manifestaron la necesidad de disenar un pl.an gubernamental. que 

permitiera reordenar l.os indicadores económicos, con el. propósito 

de reactivar la economia y ante todo parar el proceso inflacionario 

en e1 que estaba sumergido el pais. Mientras los integrantes de la 

UOP elaboraban este plan económico, todos los sectores y partidos 

pol.1ticos pactaron una ~regua social. 

Incluso los acreedores internacionales como el FMI y el Comité 

Coordinador de Bancos Acreedores de ao:i.via, suspendieron sus 

presiones para 1os pagos contratados en 198~. después de la promesa 

de1 gobierno de considerar en el. plan económico la reestructuración 

de1 pago de la deuda externa. 

En el mes de noviembre de 1962; e.1 gobierno implantó 1a 

primera fase del programa denominado ''Pla~ Global de Recuperación 

Económica", cuyas principa:es medidas de reaju3te fueron: la 

devaluación de la moneda bo~iviana de $Bs. ~4.5 a $Bs.200 por dólar 

:t!. René Hayorga (1987:23) y Jeroen Strengers (1986:8). 
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•1 precio en el. mercado paralel.o era de SBs. 250 1 el incremento en 

el sal.ario m~nirno de $Bs. 5.990 a $Bs. 8.490 (equival.ente a sus. 
42); l.a indexación salarial y; la exclusión de los bancos· privadoa 

del. mercado cambiario a través del. decreto d• 

"deadolarización11
• (ir:-) 

La medida mAs sobresaliente de este plan de reactivación ~ue 

la denominada "desdolarizaeión" de la economia, por el. impacto que 

ésta creó en los circulos financieros y productivos, cuyos 

objetivos básicos eran: 

"a) evitar en parte, la fu9a de divisas a través de l.a banca 

privada; b) convertir las deudas atrasadas del sector industrial de 

la Empresa Privada en pesos devaluados y; c) incentivar el. ahorro 

interno, que para ese entonces era prácticamente inexist.en't.e". ( H:) 

Es decir, el propósito fundamental. de esta medida era el de 

otorgar al gobierno el. control da todas l.as transacciones en 

divisas extranjeras y fortalecer l.a moneda nacional., por lo que a 

nivel. interno convirtió todas 1.as obligaciones contratadas en 

dólares al promedio de SBs. 145 por dólar (que fue devaluado a $Bs. 

196 al.os dos dias), ademAs retiró la responsabilidad del. Estado de 

James Dunkerley (1990:16). Traducción propia. 

CEDOIN Informe R (~unio, 1985:6). 
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1 

""' las deudas en dólares del sector privado, asi como el rieGgo 

cambiario de 1os depósitos en dólares. (;;;) 

El alcance de la implementación de esta medida demostró ser 

contraproducente 1os propósitos de1 gobierno, ya que 

inmediatamente todos los bancos extranjeros cerraron operaciones en 

Bolivia, las instituciones nacionales canalizaron sus actividades 

a través del ''mercado ne9ro 11 y los ahorristas particulares 

derivaron sus transacciones a1 mercado paralelo, con lo que el peso 

boliviano se desplomó y la economia del pa~s nuevamente 

redolarizó informa.lmente, dejando al Estado sin ning\1n control. 

sobre dichas operaciones. ( ;:: ) 

En este mismo sentido, dada la falta de divisas extranjeras y 

la redolarización informa1 de 1a economia bo1iviana, e1 ''mercado 

negro" de1 d61ar y de 1os productos de primera necesidad se 

~orta1eci6, a pesar del deseo del gobierno de controlar 1a venta de 

'tivisas extranjeras incentivar e1 normal abastecimiento de 

comestibles. O sea, muchos especuladores y comerciantes hicieron 

grandes fortunas aprovechando e1 cambio sobrevalorado entre el 

precio oficial. de intercambio del d61ar con el del mercado 

paralelo, ya que compraban dólares al entonces precio oficia~ de 

$Bs.196 del Banco Central de Bolivia y los vendian en el mercado 

negro o paralelo al precio de SBs. 250, con lo que el agio y 1a 

James Dunkerley (1990:17). Traducción Propia. 

Ibid., p.17. Traducción propia. 
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especulación de alimantos se convirtieron en la norma de toda 

transacción comercial. Posteriormente 1a brecha entre e1 cambio 

oficia1 y e1 mercado para1e1o fue aún más marcada. Por ejemp1o~ en 

agosto de 1985, el precio oficial de1 dd1ar era de $Bs. 75.000 

mientras que en e1 mercado para1e1o estaba a $Bs. 1'182.303. 

Por otro 1ado, las restricciones sobre 1a banca privada 

estuvieron desfasadas, por e1 hecho de que obtuvieron préstamos con 

un inter4s de cero por ciento que fueron extendidos a intereses 

nomina1es, produciéndose de esta manera ganancias injustificadas 

por 1a impresión de moneda naciona1 sin respa1do. (¡!:) 

Estas medidas demostraron estar desprovistas de una estrategia 

realista para la reactivación de1 aparato productivo, por lo que 

1as diferentes fuerzas socia~es manifestaron su desacuerdo y 

rechazo a1 nuevo programa, 1lamándolo ''el paquetazo'', siendo és~e 

e1 inicio de la escalada de protestas y confr.ontaciones que tuvo 

que afrontar e1 gobierno durante su gestión. 

Ante la ineficacia de1 plan para la reactivación económica, 

el gobierno tuvo que aplicar correctivos económicos, por 1o que en 

noviembre de 1983, implantó otro paquete en el que se inten~aba 

combinar medidas para controlar 1a crisis -pol.!ticas de 

recuperación del aparato productivo, reducción de 1a tasa 

inflacionaria, contro1 de prec~os y o~ros- con una po1~tica 

¡s:. James Dunker1ey (1990:16). 
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1 -, 
sa1aria1 tendiente a mejorar 1a situación económica de 1os sectores 

popu1ares. 

ltata "i1uaidn rediatrJ.butiva por parte de~ gobierno de 1a UDP 

al. pretender mejorar 1oa ingresos real.•• de 1os trabajadores en 

base a emision•• inorg4nicas" ( 2!~), condujo a 1.a expansión del. 

gaato p\lblico y por consiguiente •• redujeron l.os ingresos de1 

Satado, increment•ndoae el. d4ficit fiaca1 y 1a in~1ación. 

En suma, 1aa emisiones inorg4nicas, caracteri.stica de 1a 

hiperinf1ación durante •1 gobierno de Sil.es, fueron "e1 reaul.tado 

de 1a incapacidad de restringir el. gasto p~b1ico dada la f al.ta de 

pr4stamoa extranjeros; 1a ausencia de ingresos proveniente• de 1oa 

impuestos y; el. incremento de 1oa pagos por los servicios de 1a 

deuda •X terna" ( 25l) • Al decir de Mayorga: 

252 

m 

"El •nf'a•i•. puesto en los mecanismos 
f' inancieros 'tradicionales de devaluación, 
de t•••• diEer•nciales de cambio, ajuate 
de precio• de bienes de conaumo, etc. 
-vincu1ado a l.a pol1.tica •al.arial.i•t•
condujo al descuido del sector productivo 
y del. ••ctor ·Eiacal y eatimuló ... 11).t.B bien 
laa actividades eapecul.ativaa". ( .... ) 

Miguel Urio•te en compilación de R•n• Hayor9a (1987:285). 

James Dunker1ey (1990:17). 

R•n• Hayorga (1987:40). 
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Estos desaciertos en J.as po11 t icas económicas hicieron que 

durante l.os tres aHos de gestión gubernamentai de la UDP hubieran 

ocho Ministros de Finanzas, de J.os cua1es cinco fueron reemp1azados 

en un sd1o afto (ver Anexo N•7), además, se dictaron ocho paquetes 

económicos (ver Anexo N•B) y varios correctivos; en suma; se puede 

decir: 

"La UDP no rea1izó acciones espec!.f'"icas. 
para modificar e1 patrón de acumul.ación 
naciona1 y acabó administrando mal. una 
crisis caracterizada por g:avisimas 
restricciones en l.a disponibi1idad de 
divisas y agudización del. proceso 
in~lacionario, que •• tradujo en una 
reducción de l.os ingresos rea1es de J.os 
trabajadores, disminución al.armante en e1 
Producto Interno Bruto y consecuente 
¡~;~:~::~¡R!) del. desempl.eo y del. déficit 

Motivo por el que las organizaciones que representaban al 

aector empreaaria1 (CEPB), a las el.ases medias y a1 de trabajadores 

(COB) ~ueron asumiendo posturas cada vez mcis intransigentes e 

irreconcil.iables a l.o largo de la gestión gubernamental de la UOP. 

Adem4s de las presiones de la CEPB, la COB y otros sectores, 

producto de l.as medidas económicas implementadas por J.a UOP, 

tambián es importante se~a1ar que el gobierno, al. asumir el. poder, 

tuvo que enfrentar varios problemas, que socavaron l.as e>:pectativas 

inicial•• de la gante. Al.gunos de ellos son los siguientes: 

Miguel Urioste en compilación de René Mayorga (1987:288). 
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?n• de laa expectativas so•'C.enidas por 1.a mayor1.a de la 

población bo1iviana, era aquella de pensar que el retiro dv las 

Fuerzas Armadas y 1a toma del poder por parte de un gobierno eiv~! 

y democr4tico, equivalia al inmediato restablecimiento económico y 

po1~tico, por lo que esperaban resultados casi milagroso• de 1a 

politice económica a ser implan~ada por la UDP, lógicamente que al 

no produci.rse dicho cambio !"lubo muchos 9::-\!po::; s.:>c.!.ales c¡ue se 

decepcionaron del nuevo régimen gubernamental. 

En el mismo sentido, ~a.n!:>.!.ér.. j·.J.96 un pape! :r.uy impor~an'te l.as 

expectati.vas de! significado dado a~ co~cepto de democracia, el 

cual era comprendido de c!if"erente manera por cada uno de :.os 

sectores y por e1 mismo 9obierno. Cabe record.ar que loa cuatro 

anos (1978-1982) de lucha por :.a implantación de' ia democracia y 

los 18 aftoa de regimenes autoritarios, hicieron de l.a po~1ación 

boliviana un conjunto social sin cultura ni tradición de 

democracia, por 1o que demanea~an 1a democratización sin asumir •1 

proceso que ello significaba. 

Es decir, según el sec~or ohrero y popular, democracia era •1 

equivaiente a la par~!.cipación directa de1 movimien'to obrero en 1as 

deciaion•• gubernamen'tal••· por 10 que 1oa afiliado• a 1• coa, 

demandaban 1a cogestión mayoritaria en 1as empresas eatataiea y 1a 

participación preponderan~• en el Poder Ejecutivo. 
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~ su vez la confederación de Empresarios Privados de Bol.ivi·a 

(CEPB) defend1a la democracia representativa, por l.o que 

reivindicaba el. rol que se deb1a dar a su sector, indicando que de 

su representación habr1an de surgir las estrategias para enfrentar 

la crisis económica. 

En tanto que el gobierno consideraba que la democracia 

participativa de las tuerzas sociales populares estaba garantizada 

en la coalición partida~ia de la UDP. y manifestaba su interds por 

la democracia representativa a través de la concertación nacional 

dirigida por su gobierno. 

El hecho de interpretar el ejercicio de la democracia de 

diferente• manera• fue uno de los aspectos que m4s debilitaron y 

ero•ionaron al régimen d• la UOP, ya que en el trasfondo de las 

confrontaciones y deaacuerdos entre el gobierno y las dem4s fuerzas 

aocialea •ataba el deseo de imponer su propia conceptualización, o 

···= 
" •.• el conflicto permanente, las 
divergencias y los antagonismoa entre los 
principales actores pol1ticos surgen y se 
alimentan d•. una ideolog1a de la 
democracia, qu• apela ritualmente a 1a 
unidad nacional; la diaperaión y la 
conLrontacidn de las voluntades colectivas 
que desgarran la sociedad y destruyen la 
legitimidad del 1:é9imen democrático se 
producen en nombre d.e1. acuerdo nacional. 
que pretend•n alcanzar los protagon!stas 
enLrentado• con propuestas y proyectos 
po1~ticos autoauticientes y prácticas 
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Prueba d• e11o :fueron l.as permanentes con:frontacione• de1. 

gobierno con 1• Con:fedaración da Empresarios Privados d• Bo1ivia 

(CSPB) y l.a central. Obrera Bol.iviana, al.rededor de l.oa cual.es l.os 

partid.o• poli.ticoa de oposición, convergieron para preaionar al. 

gobierno. 

Ea decir, 1• CEPB exiig.!a l.a impl.antación d.e su propues-c.a 

pol.i.tica que pl.anteaba: la reducción d.•l. rol. del. Estado •n l.as 

actividades económicas, el congelamiento del. crecimiento del. sector 

p\lbl.ico, la delimitación económica de l.os sectores públ.icos y 

privado• dentro de l.a economia mixta, también proponi.a l.a 

l.iberal.ización pl.ena de l.as exportaciones importaciones, 

impl.an~ando l.a l.ibre competencia del. mercado, ademAs de l.a 

renegociación de l.a deuda externa tanto con l.a banca privada como 

con 1o• orvaniamoa internacionales y l.a •P.ertura al capita1 

extranjero. ( 25i) 

Acerca de l.a pol.itica aal.arial. del. gobierno, l.a CEPB proponia 

l.a recuperación del. poder adquisitivo de l.oa sal.arios en baa• al 

aumento de ia. productividad y al. c41cu1o del. sal.ario mi.ni.me, 

debi•ndoae negociar lo• montos por acuerdos tri.partitoa (gobierno, 

aindicatoa y empre•ari.oa). 

:si 

251 

R•n• Mayorga (1987:19). 

l:b:l.d •• p.43. 
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~ •U vez la coa presentó un "Pl.an Económico.", diseftado por l.a 

rsTHB, compueato d• 18 puntos, en l.os que •• exigia l.a 

participación mayoritaria de 1a COB en las empresas estata1es y 

preponderancia en l.a cogestión gubernamenta~. Posteriormente, en 

agosto de 1983, la Central. Obrera después de real.izar alguna• 

modificacionea al anterior proyecto entregó al ~obierno •1 

denominado "Plan Ce Emerc;rencia", ce.yo contenido podr1a aer re8umido 

d• la siguiente manera: 

1. A ~in de reactivar el aparato productivo, propon1an 1a 

expansión del. ttrea estata.1 de la econom1a mediante· una 

política ampl.ia de estat:.izaciones (miner.ia mediana, banca 

privada, control. estatal. de l.as axportacione8, etc.). 

2. Con el propósito de mantener y eievar e1 poder adquisitivo de 

l.o• aalarioa, demandaban una pol..it"ica salaria!. que contuviera 

en aua decreto• el. sal.ario m.inimo vital. con ••cal.a m6vil. 

3. Final.mente, para evitar el desmoronamiento económico y evitar 

l.a crisis, exig1an l.a moratoria de ia deuda ex~•rna con ia 

):)anca privada internacional. z ia renegoc.iación de 1a deuda con 

1os organismos financiero• p\l.bl.icos intarna.cionalea. (lSI) 

R••pecto a l.a po1.:t ti ca •al.ar ial., seg:\ln l.a COB, 1a imp1antAci.dn 

de au p1an preve1a que con el. sal.ario minimo vita1 con eaca1a 81dvi1 

"•1 aparato productivo recobrar1a su capacidad al aumentar 1a 

251 R•n• Hayorga (1987:41-42). 
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demanda de bi•ne• como efecto de un mayor poder adqui•itivo de loa 

•alar~o•". c.:5;) 

La pol1.tica salarial era al punto más conflictivo, el gobierno 

planteaba e1 aumento salarial combinado con medidaa restrictiva• 

tendientes a controlar la crisis, por otro lado, la CEPB proponia 

el aumento ••larial acorde con el aumento productivo, mientra• que 

1a COB demandaba e1 aumerito aalaria1 con ••cala móvi.1, demanda que 

-como vi.moa- ya hab~a sido presentada al gobierno de Gueil9r (1979) 

y Vi1doso (1982). 

Lógicamente, el contenido de esta propueata económica 

contradec~a a aquélla presentada por la CEPB y el· plan del 

gobierno, por lo que 1a implantación de ésta se· convirtió en un 

de•a~1.o, donde laa trea fuerzas pol~ticas (gobierno, CEPB y COB) 

intentaron imponer aus proyectos. 

Cabe aeftal.ar que para la dirigencia de la coa, la implantación 

de au Plan de Emergencia significaba la imposición de au proyecto 

po11tico, el cual -según el Secretario General- Walter Delgadillo, 

"era l.o mt\s parecido a un plan giobal o a un proyecto al.ternativo, 

cuyo intento era hacer 1as cosas de otra manera" (:::). Razón por 

l.a que 1a COB orientó sus acciones a la imp1ementación de dicho 

Xb1.d., p.42. 

l!C. Entreviata grabada del entone•• Secretario General. de 1a 
COB. Wa1ter De1gadi11o, La Paz, 25 de marzo, 1991. 
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p1an, tratando de incidir •n l.aa deci•ionea gubernamenta1•• a 

trav6a d• •u ~uerza po1itica y sindical, por 1o que ejerci.6 todo 

tipo de preai.ones sobre el. 9obierno, la~ que, a su vez, fueron 

contraproducente• para e1 movimiento obrero, por 10 que De19adil.l.o 

:l.nél:l.ca: 

"Cuando hay ••t• tipo d• 9obiernoa 
[populiataaJ, el. gran dil.ema ea •i vaa a ••r 
revo1ucionario o r•~ormista, yo miamo no tengo 
dilucidado eae problema, pero en la época de 
l.a UDP, yo estoy convencido de que •• trataba 
d• ••pujar · 10 m6s que se pod.1a, para 
.-1.na1mante someter al. gobierno a un cierto 
proyecto popul.ar. Lo que me dió pena en eae 
tiempo, es qÜa l.a COB no tuvo la suf'iciente 
~uerza para aometer1o ..• Yo pienso que no nos 
hemos equivocado en eso, sino que hemos tenido 
una deficiencia;. .. (fal.ta d•1 fuerza de 
capacidad real". ( •h) 

Lo anterior puede.aer m4a claramente percibido si vemo• l.aa 

accione• ejercida• por e1 movimiento obrero, a partir de la 

Pr•••ntac:::idn del. "Pl.an de Emergencia" de l.a coa, l.a• que como 

indi.cAbamoa, •• baaaban ~undamenta.1ment• en cuatro demanda•: la. 

cogeatión mayoritaria en 1aa •m~r•••• eatatal.ea, e1 cogobierno con 

participación prepond~rante en el. gabin•~• ministerial., ei 

incremento ••l.arial cQ.n ••cal.a móvil. y ia deciaración de la 

moratori.a de 1a deuda externa. Con e1 propóaito de ob1igar al. 

gobierno a que decrete •u inmediata apl.icación, l.a di.ri.gencia 

' 11 • Sntr•viata grabada del. entoncea Secretario Genera1 de l.a 
COB, Wa1ter De1gadi1l.o,. La Paz, 25 de marzo, 1991. Subrayado 
propio. 
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l 
; aindi.cal. aaumió una poaiciOn intranaigente pr•aion&ndol.o con 
! 

dif•r•nt•• ••trate9iaa. 

La l'STHB (encargada de1 di••fto de •ate p1an) 1 t'u• l.a mala 

intereaad.a en l.a impl.antación de 1.a cogiesti.On mayoritaria en 

Coaib01, por l.o que iniciaron una aeri• de paros eacal.onados. El. 

20 d• mayo de 1983, e1 Preaident• Hernan Sil.•• zuazo, envió una 

carta a l.a PederaciOn Sindical. de Trabajador•• Mineros de Bol.ivia, 

en 1• que aeftal.aba: 

"Sostenemos 1.9ua.l.mente que 1a cogiest:.ión 
s01o puede expresarse en l.a 
correaponsabil.idad entre el. gobierno y l.os 
trabajadores en el. manejo do l.as empresas 
estatal.ea d• producción con vistas a 
defender l.oa iñter•••• de toda l.a nación. 
Bn tal. virtud, eatimamoa que 1a cogeati6n 
entre •1 g¡obi.erno y 1oa trabajador•• no 
debe ana1izarse desde •1 punto de viata 
cuantitativo sino tomando en cuenta que e1 
actua1 9obierno encara un r•gimen 
democr6tico de orientación popul.ar r con 
~~~·i~!~:j~~6~~~~~1h'2)ª que •on tambi6n de 

Luego de varia• co-nveraacionea con l.os dirigentes de 1• COB y 

•BTMB, •1 22 de junio d~1 mismo afto, •1 Preaident• de l.a Rep~b1ica 

262. Carta del. Presidente Constitucional. de 1a Rep\1b1ica. Dr. 
H•rn6n Siles Zuazo a la COB. La Paz, 20 de mayo de 1983. Subrayado 
propio. 
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decre'C.ó l.a Resol.ución Suprema N.198102 en l.a que se establ.ec1.a ºun 

Directorio paritario col.egiado provisional. en la Corporación Minera 

de Bol.ivia (Comibol.)" (26'). A pesar de que in.i.cial.mente el. Comité 

Ejecutivo de l.a FSTHB aceptó el. directorio paritario y l.a incl.usión 

de sus representantes, antes del. cabo de l.os tres meses, vol.vieron 

a exigir su participación mayoritaria, por lo que en el. mes de 

aeptiembre de 1983, ocuparon l.os centros mineros y l.as oficinas 

central.es en l.a ciudad de La Paz, obl.igando al. gobierno a firmar •l 

Decreto Supremo N.19803 del. 9 mismo mes, en el. que se e•tipul.aba l.a 

par-cicipación de l.os trabajadores con representación mayoritaria en 

l.a Junta Directiva de l.a Comibol. ( ::~) 

E•t.a exigiencia por 1a representación mayoritaria· aduc1.a a1 

hecho de que e1 minero por su trabajo cotidiano en interior mina, 

J.oa ingenioa, ta11eres, of'icinas y otros, era una persona a1tamente 

capacitada, de gran experiencia, con criterio propio d• empresa, 

por 1o que podia sacar a Comi.bo1 de su situación económica 

def'icitaria, pues según 1a dirigencia de 1a FSTMB: 

:11 

"t.a coc;i••tión Obrera Mayoritaria es un 
si•tema de po1~ticas, que importa 1a 
par~icipación de 1os trabajadores en las 
decisiones, orgianización, dirección y 
conducción de 1a& empresas por medio de 

Hanue1 01ave Sarmiento (1988:43). 
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conatituido• 

Posteriormente veremos 1os problemas que se suscitaron a1 

interior de1 movimiento obrero por la cogeatión adminiatrativa 

mayoritaria de comibol, sin embargo, cabe aefta1ar que al momento de 

aaumir loa cargo• dir•ctivoa de 1a empresa, reci•n •• percataron de 

que la experiencia, la capacidad y las buenas intenciones de 1oa 

trabajador•• minero• •ran inauficientea para aoiucionar l.a •aanitud 

d.e1 deterioro de la corporación Minera: maquinaria obao1eta, 

deficiente tecnologia, desabastecimiento de insumos y-herramientaa, 

~al.ta de capital de operación y otroa. Adem4a d• la marcada 

corrupción existente entre algunos de loa empleados de Comibol., 

aapecto que ser4 visto en detalle en loa factor•• endógenoa. 

Sl. triunfo inicial. d• la COB sobre •l gobierno, pronto ae vió 

empaftado por loa problemas irresolubles que tuvo que enfrentar, los 

que aparentemente eran errores administrativos que fueron 

adjudicados a la COB y concretamente a la FSTHB, provocando severas 

criticas de 1•• ba••• y de la pob1ación en genera1. 

una vez aprobada 1a Cogestión mayoritaria para l.• 

adminiatracidn de laa •mpreaaa mineras eatata1ea, 1a dirigencia de 

1a COB continuó ejercJ.endo preaión aobr• e1 gobierno para que 

aplique las dem4s propuestas de su .. Pian de Emergencia"', o aea, 1a 

215. Diacurao del Sr. Victor t.ópez Arias, Secretario General de 
1a FSTMB y Director de la Comibo1, •n ocasión del Acto de Posesión 
de1 Directorio de l.a Cogeati.ón Labora1. t.a Paz 2:Z de jun:Lo de 1983. 
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parti?ipación preponderante de 1a COB en e1 gobierno, e1 incremento 

sa1aria1 con escala móvi1 y 1a inmediata dec1aración de 1a 

moratoria de 1a deuda externa, para 1o cua1 incrementó Y 

diversi~icó sus estrategias, por ejemplo, 1as huelgas sectoria1ea, 

paros naciona1es, bloqueos de caminos y de 1as principales arterias 

de la• ciudad•• y otros. 

Es importante seftal~r que Si1es Zuazo, al momento de asumir 1a 

Presidencia en oct.ubr•. de 1982, most.rd au· prediaposicidn de 

o~recer puesto• miniateria1es a la COB; sin embargo Lech~n -como 

repreaentante de la COB~ exig~a la participación mayoritari~ de lo• 

obreros en el Poder Ejecutivo, exigencia que fue rechazada por 

Siles. Posteriormente en abril y agosto de 1983, ante la. crisis de 

au gabinete ministerial, nuevamente lea propuso el cogobierno 

paritario, aspecto que nuevamente ~ue rechazado por el CBN de la 

coa,· ya que "supeditaban su participación a 1a posibilidad de 

ejecutar au propio programa politico 11
• (2H) 

A ~inea de 1983, ia dirigencia de la COB exiqió nuevamente 1a 

imp1antaci6n de •u plan, convocando a un paro general, e1 cual ~ue 

re•pondido por el gobierno con una negativa categórica, 1a 

intranaigencia de ambaa posturas, hizo que cundiera •1 rumor de un 

poaible "golpe institucional" por lo que •• •olicitó 1a 

intervención de 1a Iglesia Cat61ica como mediadora. La mediación 

de 1a conferencia Episcopai 1ogró arrancar del gobierno un aumento 

lU. Ren4' Hayorga ( 1987: 49-51). 
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••1aria1 de IBB. 30.100 (equiva1ente a sua.33) •in ••c•1a -6vi1. 

aapecto que fue vi•to por J.as ba••• como una derrota para •1 

movimiento obrero. 

Sin 1ugar a dudas. J.aa acciones de presión del CEN de 1a 

centra1 Obrera ea tuvieron enmarcadas en una permanente 

confrontación. sin preaentar planteamientos propoaitivoa. por l.o 

que Mayorga ••ftala: 

"En aucesivaa oportunidadea •... 1a COB 
demuestra que conaerva su tradicional. 
capacidad de' frustrar J.os proyectos del. 
Estado. No es capaz de llevar a cabo una 
estrategia constructiva de transformación 
d•l. poder# pero si de vetar 1•• 
iniciativas del. Poder Ejecutivo erigiendo 
factual.mente un poder paral.el.o an-c.e •1 
i~:!me~: ( H.p)o~ierno de la UDP se vio 

Otro aspecto importante de destacar, es e1 cambio de 1a 

correl.ación de fuerzas en el Congreso# las cual.es. desde J.as 

el.eccionea de 1980. habian cambiado desventajosamente para el. 

gobierno de J.a UDP. por Lo qua la oposición contaba con l.a mayor~a 

congreaal.. Loa eacaftoa en el. Congreao ar~n de: 53 puestos para 1a 

coalición de ia UDP. 40 para el HNR de Víctor Paz Eatenaaoro. 25 d• 

J.a ADN de Hugo Banzer y 11 del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa cruz, 

a•e•inado en 1980 (21!). Deapu4s de J.a muerte de Qui.rot¡Ja Santa 

117 

111 
:Ibi.d., p.53. 

Jame• Dunker1ey {1987:241). 
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cruz .. <2">~ el. PS-1 perdió f'uerza en el. congreso por l.a diviaidn 

entre sus adacritoa y l.a ausencia de •u l.1der pol.;(t.i.co, •n 

conaecueneia, l.a UDP se vio desfavorecida en 1a correl.ac.idn 

nwn4rica en e1 Congreso al debilitarse uno d• sus pos.ibl.•• al.iadoa 

coyuntural.••· 

El. hecho de que la representación mayoritaria en el. ·Poder 

r.egisl.ativo perteneciera a l.os partido• d .. l. MNR y ADH, hizo que l•• 

propuesta• y resoluciones enviada• congreso .f'ueran 

permanentemente vetadas u obaervadaa, habi4ndose dado mucho• casoa 

de interpeJ.acidn a los miembros del. gabinete miniaterial... Las 

poca.a propueataa propoaitivas d• J.aa C4.maraa congreaal.e11, 

t9ndientea a .le9ial.ar y buscar soluciones al. estado de deterioro 

económico y politice del pais y su constan~• interf'erencia 

demostraban au confrontación abierta contra el.· gobierno .. 

Aunado a todo lo anterior -l.idiar con la preaidn y 

conf'rontacidn de la COB, de l.a CEPB y d• l.a mayorLa congreaal. de 

opoaicidn- el. 9obierno tuvo que encarar l.oa problemas interno• de 

ZU. Harcel.o Quiroga santa c.ruz, f'u• uno de l.oa principal.•• 
dirigentes po11ticos de tendencia izquierdista, cuya actuación y 
participación en las C~maras Con9resa1es demostró su capacidad de 
liderazgo y su evidente deaacuerdo con l.oa partido• de derecha y 
con l.•• Puerzaa Armad••· E1 17 de jul.io de l.980, cuando la• 
fuerzas per•militarea all.anaron el. local. de la COB, Harcel.o Quiroga 
Sant• Cruz, al igual. que loa dem4s, estaban alineado• con dirección 
a las movil.id•d•• que loa iban a transportar a1 Estado Mayor de1 
Ej•rcito, cuando ~ue reconocido por uno de los parami1itarea quien 
intentó aepararl.o de1 reato, ante 1a negat..iva de Quiroga, le 
dispard a quemarropa. Posteriormente •• encontraron f'otoa del 
cad•ver del l.~d•r de1 PS-1, que evidencian •ignoa de tortura, l.o ,~ 
que hace P•n••r que no f'ue muerto durante el allanamiento. 
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una coa1ición dividida que no 1ogiraba consen•o r••P•cto a •U 

programa 4• gobierno. 

La primera ••cisión dentro de 1a coalición giobernante, fue la 

criais de gabinete provocada por e1 retiro de1 MXR a los poco• dias 

de la implementación del pl.an económico el'~). Seg~n este par~ido 

diaid•nte, la UDP y especialmente el P~••idente de la República, 

babian desvirtuado la 11nea politica de la coa1ición, por lo que ae 

retiraban con las consignas: "Reconducción d• la UDP" y "Lo• 

miri.sta• volveremos con el pueblo" e'~:). 

En abril de 1984, el. MIR decidió regresar a la coal.ición 

"cuando la UOP como gobierno estaba a merced d• una i.rreveraibl.• 

cri.aia pol1tica" ( 2;;:), decisión que de e pu.,• fue eval.uada como 

"•rror pol.itico" de l.a diri-;iencia miriata, Y• que au permanencia en 

el. gobierno fue muy corta, por los posteriores conflictos entre loa 

partidos de la coalición que provocaron su abandono definitivo el 

14 de diciembre del. mismo afto. Al decir de Paz Zamora: 

•l. 
ya 
l.a 

i:'l'D. Lo paradójico del. retiro del HJ:R, es que ••t• partid.o fue 
encargado de diseftar el P1an Global de Reactivación Económica, 
que ai momento de asumir e1 poder los partidos que conformaban 
coa1ición •• distribuyeron loa ministerioa. 

l7:. En l.a revista Silbado de La Rapllblic:a. ( 22 de octubre, 
1983:9). (Todoa los mirist.as renunciaron a sus puestos. con 
excepción de Jaime Paz Zamora. quien mantuvo su cargo declar~ndose 
"Vice-Pre•idente en opoaición 11

). 

272. Diacurao d• Jaime Paz Zamora, III Ampl.iado de1 Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, marzo, 1985.· 
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"Loa de J.a UDP no tuvimoa ni. •iqui.era 1• 
opción para organi.zar comi•ion•• aobre 
probl.emaa b••ico•. No •• convocó a l.a 
UDP. Ho pudimoa hacer ni una ao1a reunión 
d• la UDP hasta el momento d• abandonar •1 
:::i:!:~bi~~~<~1uiera una •i•Pl.• aaeaor~a 

Sin embargo, no aó10 hubo diviaionea entre 1oa parti.do• que 

confor•aban la UDP •ino ta•bi•n hubo con~1ictoa y diaputaa 

intrapartidaria•, l.•• que corroaionaron y debi1itaron a\ln m•• eata 

geatidn gubernamental. 

Por ejemplo, •l Hoyimiento d• Izquierda R•vo1ucionaria (HZR), 

tuvo au primera e•ciaión el 12 d• abril. de 1984, fecha en 1a que 

aurg• el HZR-Haaaa, dirigida por Walt•r Del.gadil.J.o. En enero de 

1985, nuevamente •• da otra diviaión. en •l ••no del HXR~ 

conform•ndoa• el Movimiento Bo1ivia Libre (MBL) bajo l.a conducción 

de Antonio Aranibar. 

Por otro lado, el. Movimiento Macional.iata RevoJ.ucionario de 

%aquierda (HNR%) -partido del. Preaidente Sil.ea- tambi4n tuvo un 

~raccionamiento intrapartidario en mayo de 1983, cuando surgen doa 

aectorea dentro de.l partido: el aector d~ loa "palaciegoa" 

dirigidos por P•l.ix Roapigl.ioaai y el. "J.egali.ata" conduci.doa por 

Federico A1varez PJ.ata. 

273. Sn J.a reviata Silbado d• Lo R•pl)b1ica. ( 22 de octubre de 
1983:9). ,,.= l 
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E1 Partido Comunista de Bo1ivia (PCB) fue, sin 1u9ar a dudas, 

a1 que permaneció por más tiempo en 1a coa1ición de la UDP, 

conservando sus carteras ministeriales hasta fines de 1984, fecha 

en la que se retiró de la coalición quedando el HNRI como el único 

partido gobernante. También es notorio el hecho de que el PCB fue 

e1 que mala pudo contener au escisión intrapartidaria, siendo recién 

en febrero de 1985, cuando se divide en: PCB dirigido por Simón 

Reyes y Partido comunista Quinto Congreso (PC-V) liderizado por 

Ramiro Barrenechea. 

También es impoZ:.tante remarcar que en estos conflictos, 

intervinieron en gran mediaa 1as tendencias sectaristas y 

proselitiatas de loa partidos que conformaban 1a coalición 

gubernamental, donde 1as orientaciones ideo1ógicas y 1as pr6cticas 

politicaa de cada uno de los partidos impidió 1a elaboración de un 

programa conjunto tendiente a so1ucionar la crisis económica y 

po1it.ica, adem'• de que nunca se logró consolidar un frente unido 

para gobernar, demostrando que esta a1ianza sólo fue con Line• 

e1ect.oraies, por lo que no tuvieron suficiente fuerza para 

enfrentar loa embates de los sectores y partidos de oposición: HNR, 

ADN Y loa de tenden¿ia de izquierda que no conformaban la 

coalición. 

Por ejemplo, los paitidoa de derecha -MNR y ADN- aprovecharon 

1as di•putaa gubernamenta1es para controlar ambaa C4maraa 

Congresa1es en 1a reinstalación del Congreso Legislati~o del 6 de 
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agoato de 1984, ~echa a partir de la cual el gobierno de Siles tuvo 

que l.idiar con las p•rmanentea amenazas de la interp•lación 

congresal y los posibles "golpes constitucionales", que ref'1ejaban 

la reticencia de estos partidos a aceptar l.as nueva• reg1as 

gubernamentales, por lo que aprovecharon de la relación antagónica 

9ntre Siles Zuazo y Paz Zamora, para apoyar la poaibi.lidad de 

otorgarle al segundo la "sucesión formal", mecanismo que babi.a sido 

utilizado en •l pasado (1925; 1934; 1949). (:~'> 

A su vez los partidos de oposición de izquierda, inaerto• en 

la COB, constituyeron la.Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) 

(275), en el Sexto Congreso Nacional de Trabajadores, donde 

·cal.ificaron al gobierno y a los partidos de la coal.ición como 

ºdemócrata-burguesesº, culpabiliz4ndolos de la situación de 

deterioro económico del. pa~s y consecuentemente del pro1etariado, 

quit4ndol•, de este modo, la tradicional hegemon~a par~idaria al 

PCB dentro de los sindicatos afiliados a la COB, aspecto en •1 que 

incidió el hecho de que este partido ocupaba laa carteras 

ministeriales de miner~a y trabajo. 

m Jame• Dunker1ey (1990:27). 

··u. La Dirección Revo1ucionaria Unificada estaba compueata por 
e1 Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRYN) de Juan 
Lechin Oquendo, el Partido Comunis~a Marxista-Leninista (PCHL), e1 
Partido Obrero Revolucionario Unificado (POR). el Grupo Sindical. de 
Trabajo (GST), el Partido Obrero Revolucionario de Pie (POR-PIE) y 
una f'racción del Partido socialiata (PS). 
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~1 fustigamiento y las presiones ejercidas por los partidos de 

oposición, además de 1as constantes escisiones al interior de la 

UDP, provocaron la confusión y división dc1 movimiento obrero, ya 

que en é1 repercutian 1as rupturas inter e intra partidarias de 1a 

coalición, al igual que 1as criticas vertidas por la oposición, por 

lo que se produjeron peleas entre los dirigentes al igual que en 

las bases, o sea, entre los denominados 11oficialístas'' -adscritos 

a los partidos 9obernantes- y ''opositores''. (ver Sexto Congreso). 

En estas peleas y divisiones, 't.ambién jugó un papel importante 

la cultura política boliviana donde prima el personalismo o lo que 

Urioste llama, "la práctica politica caudillista, que forma parte 

no solamente de la conciencia del propio caudi~lo-presidente 

(cualquiera que 4ste sea), sino que est4 presente en la psicología 

colectiva de amplios sectores populares" ( ¡;~). 

Esta ''practica política caudillista••, fue aprovechada 

principalmente por e1 Presidente Si1es Zuazo de1 MNRI y el Vice

Presidente Jaime Paz Zamora de1 MIR, cada uno de ellos apelaba al 

pueblo con discurzos personalistas y popu1istas, buscando e1 apoyo 

personal o para su partido, en lugar de consolidar la imagen de la 

coalición de la UDP. Posteriormente, en l.a incidencia de los 

'lé 
284). 

Miguel. Urioste en compilación de René Hayorga (1987:263-
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:factor•• endógenoa, veremos cómo el. d:lr:lgent• a·ind:lcal. Juan Lech.in 

Oquendo, tambi•n recurrió a esta pr4ctica pol..itica. 

Todos eatoa probl.emaa •• conjuncionaron con el. error t•ctico 

de l.a UDP: aosl.ayar el. apoyo masivo con el. que contaba al. inicio de 

au gestión, desaprovechando -de esta manera- l.a oportunidad de 

concertar y eatab1ecer pacto• con l.aa principal.es :fuerza• po1.iticas 

del. pa1.a, que en ••• momento e ataban dispuesta• a pactar y 

reapal.dar al. nuevo r•gimen democr4tico. 

Bata :fue una de l.&a razones por l.as cual.es el. gobierno de l.a 

UDP, circunscribió su pol..itica gubernamental. a un mero manejo 

circunatancial en el. cual. impl.antaba medidas y tomaba decisiones 

con:form• •• auacitaban l.oa probl.emas, :favor•ciendo en ocasiones al. 

aector obrero y en otra• al. sector empresarial., l.o que l.• hizo 

perder 'fuerza y l.egitimidad para enfrentar l.os probl.emaa aocio

pol.iticoa y económicos heredados de l.os re91.menes mil.i't.ares de 

'facto y l.oa aurgidoa durante au gestión. 

En ••t• sentido, el. Secretario General. de l.a COB y dir:lgente 

~abril., Wal.ter Del.gadil.lo, a~irmaba: 

"La concepción del gobierno era 1a tesis 
d•1 equil.ibrio, o sea, una de ca1 una de 
arena, a noaotros (l.os trabajadorea] 
intentaba darnos un poco, a l.a empre a a 
privada tambi•n, • 1oa pobre• un poco y a 
ioa ricoa tambi•n, •••era au teais, pero, 
inaerto en el. eacenario en e1 que estaba, 
a nosotros realmente intentaba darnos y a 
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l.os oeros [l.os empresarios) l.•• daba. 
Para mi, l.a tesis del. equil.i~rio fue 
mor1:.al., hubiera sido mejor que el. Dr. 
Sil.ea se decida por nuestro proyecto (el. 
Pl.an de Emergencia de l.a COB] o por el. 
otro definit.ivamente, porque al. inten't.ar 
equil.ibrar -siendo un hecho que al. f ina1 
lo l.1ey.fba al. otro l.ado- todo lo ha hecho 
mal.".("') 

A•~ como 1oa dirigente• de l.a COB pensaban que el. gobierno d• 

Sil.ea favorec~a al. sector empresarial, l.a confederación de 

Empresarios ~rivados protestaba contra el. popUliamo gubernamental 

y su intento de liquidar al. sector privado, 't.raducido -aag~n el.l.oa

en l.os constantes incrementos sal.arial.es tanto en el. sector estatal. 

como en el. privado. 

Según l.a CEPB, estos incremen't.os sal.arial.es produjeron l.a 

quiebra de al.gunas f~bricas, el. cierre de varias empresas mineras 

chicas, con l.o que se "acel.eró l.a desin't.egración del. sector formal. 

de l.a economía, alen't.ó el. crecimiento del. sector informal. y 

subterr4neo, descapitalizó l.a economia estatal. y empujó l.a 

economia privada a las operaciones especul.ati.vas y de fuga de 

capi ta1e•". ( =n) 

271 . Entrevista grabada de~ entonces secretario Genera1 de 1a 
COB, Walter Delgadillo, La Paz, 25 de marzo, 1991. Subrayado 
propio. 

275. Ren4' Mayorga (1987:40). 
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Es importan ce remarcar que la CEPB, durante los gobierno• 

mil.itarea, hab1a aaumido un rol. de "grupo de cabil.deo" con un bajo 

P•rfi1 participativo, dejando la repreaentatividad empresarial. a l.a 

Asociación Naciona.1 de Mineros Medianos y a 1os ganaderos y 

agroindustriales de1 oriente boliviano. Ahora, a1 percibir a este 

gobierno como de tendencia izquierdista, por la incl.uaión de1 PCB 

y 1as formas de presión-participación de 1a COB, surgió entre sus 

aEiliadoa el temor de una posible in't.ervención estatal, por 10 que 

••umieron un ro1 m'• ·participativo y unif"icado con "una tendencia 

a rea1zar 1a promulgación positiva de1 sentido com~n del 

capi't.a1ismo en lugar de simples expresiones anticomunistas, 1a• que 

evidentemente no estaban ausentes''. c2 7i) 

Eata aituación colocó a los afiliados a la CEPB en una clara 

posición antagónica con el. gobierno de l.a UDP, denunciando el 

"tota1itariamo económico del. Estado" (¡e3) y BU populiamo, por lo 

que presionaron utilizando diversos tipos de estrategia• como el 

"l.ock-out", el "paro de procesta" y, en varias oportunidades 

incentaron deaconocer tal.los arbitrales o medidas financieras 

oficia.1ea, acciones que contribuyeron a 1a proliferación de 

conflicto• 1aborales. 

lBO 

James ounkerley (1990:30). 

Periódico Presencia. La Paz, 21 de noviembre de 1984. 
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~or ejemplo, en 1984, cuando el gobierno nuevamente decretó 

otro aumento salarial, la CEPB declaró una huelga empreaaria1, 

publicó desplegados antigu!::>ernamentales y presentó au denuncia 

contra el gobierno a la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

Igualmente, "el 3 de septiembre del miamo afio, la CEPB 

instruyó a aua afi1iados desconocer 1aa medidas económica• 

implantadas por •1 gobierno, contraponi~ndose a la ley y, el 25 de 

enero de 1985, la AsociaCión Bancaria (ASOBAN) amenazó con cerrar 

todo• loa bancos del pais". (23:) 

El gobierno, imposibilitado de hacer prevalecer su autoridad 

por haber desaprovechado su oportunidad de pactar con una de las 

principales fuerzas politicas (CEPB o COB), provocó la permanente 

oposición y confrontación de las mismas, además se vio sumergido en 

un franco proceso de deterioro y debilitamiento, que reflejaba la 

carencia de una conducción decidida, por las permanentes presiones 

del Congreso, de los partidos de oposición e incluso aquell.as 

surqidaS de las disputas internas de una coalición carente de una 

concertación decidida. 

sumado a lo anterior, estaba la ne~oeiación de l.a deuda 

externa, la primera reunión con e1 Comité Coordinador de Bancos 

Acreedores de BoJ..1.via, se realizó en Panamá,. en marzo de 1983, 

18!.. James Dun>c.erley (1990:64). Traducción propia. 
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ea tuvieron presente• -•n cal.idad de observadores- l.os 

representantes del. FHI, del. Banco Mundial. y del. BID. Dicha reunión 

acordó 1'ormul.ar un pl.an de normal.ización que seria nuevamente 

diacutida dos m••e• de•pu••· El. 9 de mayo del. mismo afto, •• :firmó 

un acuerdo entre el. gobierno bol.iviano y el. Comité Coordinador, en 

el. que se convino un esquema de pagos mensual.es a partir del. 5 de 

mayo de 1983 hasta el. mes de septiembre, :fecha en l.a cual. se 

reeatructuraria el. pago del. resto de l.a deuda externa. <25 4:) 

Según Strengers, de•d• la instauración de l.a UDP haata el. 6 de 

••P~iembre da 1983, Bolivia habia pagado la suma de 102.2 mil.l.ones 

de dólare•, de l.oa cual.es 33 mill.ones ~e dól.ares :fueron 

c:onaideradoa como pagos de intereses (:sl). 

Strengera argumentando: 

Urioste contradice a 

11 
••• desde octubre de 1982 hasta diciembre 

de 1984, el. gobierno no siguió laa pautas 
recomendadas por el. Fondo Monetario 
Internaciona1. Este ''desacato''juntamente 
con la decisión de no pagar el servicio de 
nue•tra deuda externa con la banca privada 
internaci.onal., ... significaron un cerco 
financiero absoluto, sa1vo aquel.1os 
organismos menos dependientes del gobierno 
g~i~~(~?)icano, como el BID y 1a 

Jeroen Strengers en CEDOIN In~orme Especia1 (1986:24). 

Ib:id., p. 24. 

Migue1 Uriosee compilación de René Mayor9a (1987:287). 
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Ya aea que ae pagara parte da 1a deuda externa o no, lo cierto 

ea qua en e1 afto 1984, la dirigencia de la COB inició una aerie de 

huel.gaa, paros y bloqueos, siendo au principal demanda que e1 

gobierno declare la moratoria de la deuda externa. 

secretario Ejecutivo de la Central Obrera: 

"La• medida• que el. gobierno ha comenzado 
a tomar son del tipo fondomonetarista. 
Nosotros hemos planteado un rechazo al 
Fondo Monetario Internacional, proponiendo 
postergar el pago de la deuda, lo que no 
aigni:fica neQarae a pagar l.a deuda. E• 
bueno recordar la Declaración de Santa 
cruz (de pol~ticos, ex-ministros, Cepal y 
otros organismos), a propósito de la 
crisis de América Latina, da la razón a la 
COB en varios pasajes cuando senala 
expresamente que hay que pagar la deuda 
pero sin agravar el hambre del pueblo. Ea 
eao lo que nosotros decimos, mientras haya 
hambre en el pue~ho, nosotros no podemos 
pagar la deudaº. ( , .. ~) 

seglln el 

Aa~, el 30 de mayo del mismo afto, ante el deterioro económico, 

la condiciones desventajosas ofrecidas por el Comit4 coordinador de 

Bancos Acreedores, las presiones de la cae y de varios partidos de 

~zquierda (no perteneci8ntes a 1a coalición), el gobierno no tuvo 

m~• al.ternativa que dec~arar 1• moratoria de la deuda externa~ como 

1• ~nica salida viable para enfrentar la criais. 

2!! 
1983:3). 

En la revista Sjbado de La 
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Al. dec1arar J.a moratoria, •1 pa.is suf'rió 1a.s consecuencia.a del. 

cerco financiero d• J.a banca privada internacional., del. FMX y d• 

otro• organiamos internacional.es, ya que .. con una deuda externa 

cuatro veces mayor que su Producto Bruto Nacional. y suspendidas l.as 

l..ineaa de cr4dito externo, la paral.ización del. aparato productivo 

tu• cada vez mayor" el"), 1o que obl.igó al. gobierno • tener que 

apl.icar mayores ajuste• en su pol.itica económica que a su vez 

incrementaban el. descenso del. nivel. de vida d• l.a pob1ación. El. 

deterioro económico significó una enorme reducción en el. val.or 

adquisitivo de l.oa sal.arios, cuyo reajuste era del. 41• mientras que 

el. .indice inflacionario superó el 30.000• 9ntre 1982 y 1984, con l.o 

que aumentó el agio y l.a especulación de J.os art.iculos de primera 

necesidad. 

Lo anterior demuestra cómo el. cerco financiero impuesto a 

Bol.ivia -por haber decl.arado J.a moratoria de J.a deuda ext•rna

ocaaionó su estrangul.amiento económico, siendo tiste uno d• l.os 

~actores m~s decisivos para el desmoronamiento· económico del. pa.is 

y el. desprestigio del. ya debil.itado gobierno. Lo que a su vez, 

menoacabó ia popul.aridad y redundó en el. descrédito d• 1a coa, a 

quien •• cu1pó por l.as presiories ejercidas •obre el. gobierno. 

denotando un marcado mal.estar socia1 entre 1a pob1ación bo1iviana. 

m CSDOXM rn~orme R (Jun~o, 1985:6). 
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l 
~s.1., con •1 de•o1ador cuadro económico traducido en e1 

permanente deterioro de los suel.dos que provocó e1 desprestigio de1 

gobierno y el. descrédit:.o de la coa. fue::-on comprendidos por el 

pueblo como una pobre conducción gubernamental. aunada a una 

dirección sindical. ineficiente, cupular y chantajista, por lo que 

empezaron a desconfiar de su entidad matriz, recurriendo a sus 

propias medidas de fuerza para exigir el. aumento sal.arial. con 

escala móvil, pensando que con la impl.antación d• esta medida 

podr.1.an recuperar el poder adquisitivo de su estipendio, real.izando 

huelgas sectoriales, muchas de las cual.es rebasaron a la dirigencia 

de l.a Central Obrera. 

Por ejemplo, entre octubre de 1983 y junio de 1984, hubo 554 

huelgas~ paros o manifestaciones, registradas y reconocidas 

o:ficial.mente d• .laa cual.ea sólo una :fue a nivel nacional y 

convocada por la coa <'!'!'), las dem4s fueron una serie de huelgas 

unisectorial.es. 

Loa sectores de clase media a~iliados a la coa fueron 1o• m4s 

decididos a implementar propias estrategias de presión, 

af'ectando de esta manera·, al. normal. dasarrol.lo de l.as actividades 

en las ciudades. Entre las principal•• acciones da loa sindicatos 

de .la claa• media podemos mencionar a la• siguientes: 

James Ounk•rl•Y (1990:26). 
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~l. Si.ndJ.cato Bancario y Rama• ALi.nes, cuya posición· en la 

eatructura económica del. paia "l.•• permitió constituir•• en uno de 

1o• sector•• •ociales de punta en el cuestiona.miento de loa 

inter•••• :financiero• nacional•• y extranjero•" c211), por J.o que 

realizaron una serie de medidas de presión, de 1aa cual.•• •1 paro 

en mayo de 1984 y 1a hue19a indefinida del. 20 de junio de 1985, 

Lueron loa de mayor importancia por haber paralizado todas l.aa 

actJ.vidadea Einancieraa ·A nivel nacional • internacional, gracias 

a J.a cual. no ••cancelaron l.oa sal.ario• de los empleado• p~bJ.icoa, 

creando maieatar entre loa afil.iados de l.a COB, tampoco se 

ef'ectuaron transaccione'• con el exterior. 

El Sindicato de Empel.ados P~blícos, que r•ci6n durante este 

r•gimen gubernamental. logró definir au proyecto como sector, dado 

c¡ue .. loa innwnerabl.•• · cueationamientoa por parte de diversos 

gobi9rnoa • incluso por ia COB a la organización de este abuJ.tado 

sector, bab1.an retardado la conformaciión de una organización sól.ida 

y combativa" <'n>. Este ••ctor, constituido por trabajadores de 

empr•••• estatales de a~rvicioa p~bl.icoa, eEectuó varias hue1~•• y 

paro• general.es, 1as que perjudicaron 1a cotidianidad de la 

población cita.dina. POr ejemp1o, cortaron el suministro de agua 

potab1e, de energia e16ctrica, aai como 1oa servicios de te1eEon1a 

naciona1 • internaciona1 y 1os d•1 aereopuerto, con lo que •• aia1d 

251 .. , Godo~redo Sandovai (1986:7) • 

Ib1.d., p.9. 
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a1 pais de1 resto de1 mundo, ya que no se permitia e1 ingreso ni 

egreso de 11amadas ni de vue1os naciona1es e internaciona1e•. 

Igua1mente hay que mencionar 1as hue19as de1 sector petro1ero, 

e1 que en cada una de sus hue1gas paraba e1 bombeo de gas y 

gaso1ina d• 1os principa1es centros de abastecimiento: lo que 

ocasionaban el desabastecimiento de dichos productos provocando la 

protesta generalizada de toda la población boliviana, por lo que 

•Urgian 1as huelgas de transportistas, e1 b1oqueo de 1as 

principales arterias de las ciudades, realizadas por amas de casa 

que obstuian el tráLico'vehicu1ar con sus garrafas de gaa. También 

hubo un sinfin de paros del magisterio, de universitarios, de 

estudiantes de secundaria y de otros sectores. 

De1gadil.1o decia: 

"En a1gunoa casos hubo excesos, 
especialmente por 1os sectores medios: 
bancarios, petroleros que aprovecharon l.as 
medidas para aumentarse 1oa aa1arios, eaoa 
excesos ¡si hubieron! y 1a coa loa 
~!!:'ti:f..' 4 <''~)por faJ.ta de mayor 

Al. respecto 

El que cada aector_recurri••• a aua propias medida• de fuerza, 

evidenciaba que •1 poder ag1utinador de la COB estaba debilitado y 

deagaatado, dadas 1a• infructuosas negociaciones de esta entidad 

con •1 gobierno, adem.il.s de1 cuestionamiento de 1ae baaea al 

comportamiento de aua dirigentes. 

%il. Entrevista al ex Secretario Genera1 de 1a C,OB, WaJ..t•r 
De1gadi11o4 La Paz, 25 de marzo, 1991. 
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~na explicación de l.a dirigencia para su comportamiento, Eue 

el. inter•• de d•~•nd•r la democracia y por consiguiente tratar de 

conao1idar •l gobierno de la UOP, l.o que despertó el r•cel.o de l.as 

baaea, quienes consideraban que 1os dirigentes d• 1• coa 
preaionaban a1 gobierno con mucha moderación, porque en l.os hecho• 

•• habian conatituido en cogestores, teniendo un dobl.e discurso: 

uno de radica1idad frente a sus bases y otro de concesión ante •1 

gobierno, l.o que significó e1 desprestigio del CEN de 1a centra1 

Obreraª 

Si bien para las bases 1as acciones d• 1a dirigencia sindical. 

r8f"lejaban su part.icipación en 1as decisiones gubernamental.ea y por 

l.o tanto su distanciamiento, para al.gunos dirigente• 1a 

impl.antacidn del. sistema"democr4tico significaba el. avasal.1amiento 

de l.as baaes, por l.o que Fil.emón Escobar expresaba: 

"En la •poca de l.a UDP, la c\lpul.a sindical 
era v~ctima de l.aa baaes en l.a medida en 
que 4stas eran ~uertes, porque las bases 
impon~an su criterio, o sea, es l.a manera 
democrática del pai.s, ya que en ninguna 
parte del mundo una medida [emanada da l.a 
dirigencial ea desacatada por 1as base•~ 
~~;~cceinónª~i~~i~ • .{'.~. (~~)den rebasar a 1a 

En otra• pa1abras, el. que cada sector hubiera uci1izado aus 

propio• mecanismo• de presión significó la descentral.i.zación de 1a• 

demanda• de su or9anizaci.ón matriz y el. desacato a 1a dirigencia 

;i:. Entrevista a1 dirigen~e sindi.ca1 y ex representante d•1 
••ctor minero, Fil.emdn Escobar. La Paz, 13 de marzo de 1991. 
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l 
aindica1, siendo este · un primer paso en el proceso de 

deamovi.1ización del. movimiento obrero y J.a consecuente 

individua1ización de 1as demandas, por lo que las alianzas 

intersectoriales empezaron a ser menos frecuentes. Luego veremos 

cómo este proceso se consolida, siendo a partir de 1986, cuando las 

demandas se vuelven indivi.dualizantes, lo que no quiere decir 

individua1istas, sino foca.lizadas en un sól.o sector o grupo social. 

Otra prueba del desacato de las bases con respecto a su 

organización matriz, fue durante la huelga empresaria1 de 1984, 

cuando 1.a COB presionó al gobierno para que decrete el incremento 

de salaria1 en las empresas privadas y estatales. Los empreaar i.os, 

en sef\a1 de protesta, dec1araron el l.ock-out y se negaron a cump1ir 

dicho decreto. La COB, principal in~eresada en·hacer acatar l.a 

decisión 9ubernamental., intentó contrarrestar 1a hue1ga de1 sector 

empresaria1 instruyendo a todos 1os obreros d~l sector privado a 

presentarse a sus si ti.os de trabajo. El. reducido nümero de 

afiliados que acataron las órdenes de 1a COB, hace pansa~ que eate 

desacato se deb~a al. debil.itamiento de 1a organización y a1 error 

t4ctico de 1a dirigencia, que en ese momento no se dio cuenta de su 

corre1ación de fuerzas. 

En este mismo sentido, otro aspeceo importante de seftal.ar es 

e1 hecho d~ que la dirigencia de la COB, además de ~ener un dob1e 

discurso tuvo una dupl.icidad de funciones, por un lado, fung~a como 

cogobierno invocando l.a defensa de l.a democracia, y por a1 otro, 
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preaionaban a1 gobierno para 1a imp1antación de au programa, 

atenuando su ofensiva en momentos de con~1icto. 

Por ejemp1o, e1 30 de junio de 1984, cuando e1 gobierno de 1a 

UDP se encontraba en una situación de tota1 debi1itamiento, 

traducida en ia fa1ta de autoridad y 1a imposibi1idad de actuar, 

dadaa 1•• máltip1ea presiones, el Presidente Hern~n Si1ea Zuazo fue 

aecueatrado por un reducido grupo de su guardia persona1 y 

po1iciaa.. Lo•. aecuestradores -que parec.:ían estar respaldado• por 

a1gunoa pol~ticoa de derecha habi•ndoae inculpado a a1gunoa 

adacritoa al HNR- exigÍan 1a renuncia de Si1es. Ante la auaencia 

de apoyo de las dem.ts guarniciones del Ej4rcito y el inmediato 

pronunciamiento de la COB, que afirmaba: "es el momento de defender 

l.a democracia" (;;;:), loa secuestradores tuvieron que aailarse en 

1a embajada de Venezuela, el 1· d• julio. 

Al d~a aiguiente la coa convocó a una concentración y 

maniféatacidn de apoyo al. r6gimen democr4tico, lo que no 

significaba -n•ceaariana~nto- au apoyo a Siles, ya que, por e.l 

diacurao pronunciado por el representante de la COB Fi1•món 

Sacobar, poderaoa apreciar que estaban diapuestoa a defender l.a 

democracia y al mismo tiempo presionar a1 Presidente, por lo que el 

d~rigente sindical se expresó de la aiguiente manera: 
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. __ : 

"Yo quiero finalizar (•l diacuraol 1 

diciendo que tenemos que ganar laa callea 
d••Pu•• d• •eta concentración. contamos 
con oficiales patriota• junto a laa 
~uerzaa de la COB, que el secuestro que se 
iba a tornar en un go1p• aan9ri.ento fue 
detenido por estos oficial•• 
patriotaB1 ... estamos 11enos de fe en el 
pueblo de Bo11vi.a, para ahora liquidar con 
1oa aubvertorea1 para qu• Sil•• ewap1a 1oa 
acuerdos con 1a coe 1 para superar la 
criai• económica, detener l.a infl.ación y 
d• ea• modo (con] la acción concertada 
entre oficial•• patriotas del. Ej~rcito y 
~:.;g:¿tid.:.:' .. (M) sobrevivir. ia coyuntura 

A partir de este i'ncident•, las acciones de la dirigencia de 

la COB denotaron un mayor distanciamiento en n la disociación entre 

las metas pol~ticaa y loa objetivos corporativos y aa1ariali•taa de 

loa sindicatos" <'H>, por lo que se puede deci.r que: 

"La frustración del cogobierno pone de 
manif"ieato la debil.idad de la COB como 
aujeto pol.~tico capaz de llevar a cabo un 
proyecto nacional. de transformación social 
y estimula au fortaleza como actor 
corporativo y grupo de preaión que 
coordina las reivindicaciones~~ sal.a.rial.es 
de aua aindic;Clto• miembro•". { '··) 

Lo anterior rev•l• cómo l.a diri.9encia de la COB tuvo que 

cambiar au accionar pol.itico con l.a intención d• recuperar el apoyo 

d• aus baaea, razón por l.a cual en noviembre de 1984 el. Comit• 

;:n 

Xb~d. Subrayado propio. 

Ren6 Mayorga (1987:52). 

Xb~d., p. 52 • 
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Ejecutivo de l.a COB convocó a un paro genera1; dem•ndando 

nuevamente la imp1antación d• su "P1an E~onómico de Emergencia". 

siendo au príncipa1 exigencia e1 aumento sa1aria1 con escala móvil; 

tambi4n demandaban la renuncia de Siles zuazo, lo que coincid1a con 

1a embestida parlamentaria contra el. gobierno. 

t.a evidente crisis pol.itica exl.stente en el pais; por 1a 

p'rdida de autoridad del gobierno y el consecuente vacio de poder, 

provocaron presiones y protestas de todas las fuerzas politicas y 

aocia1es; por lo que el paro genera1 fue integra.mente apoyado; y 

asi "emerge una curiosa fusión de radicalismo politico y 

•a1aria1ismo" (:;:). El estancamiento de las negociaciones, indujo 

a que la Conferencia Epiacopa1 de la Ig1esia Católica convoque a1 

di4logo entre e1 gobierno, 1a COB, la CEPB y 1os partidos pol.iticos 

con representación par1amentaria. 

Al cabo de l.os 20 dia• de iniciado el. paro -el m&• largo en 1a 

historia del sindicalismo boliviano- y deapu4s del. diálogo 

concertado por la Iglesia, el. gobierno aceptó algunas demanda• 

salarialiata• negando nuevamente el aumento sa1arial minimo vita1 

con eaca1a mdvi1 y, comunicó su decisión de acortar en un afto su 

geatión, convocando a elecciones generales para julio de 1985. A 

peaar de eate acuerdo po:.itico con 1a dirigencia aind.ical., 1•• 

baaea de l.o• sectores obreros continuaron real.izando marchas y 

ZH R•n• Hayorga (1987:53). 
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paros.sectorial••· loa cual•• evidenciaban la diaconLormidad Y •l 

diatanciamiento de la• ba••• con las c~pulas directiva•. 

El hecho de que la conferencia Episcopal. de la Igl.esia 

Catól.ica hubiese organizado y convocado a las principa1ea fuerzaa 

poli."ticas al. diAlogo, denotaba un cambio en su participación dentro 

de 1.a configuración pol.:ltica nacional. Es decir, de au rol. de 

mec!liador durante l.oa regi.menes mil.ita.res, ahora "•• conatitui.a en 

un amalgama pecul.iar del primer y cuarto Estado, cuya notoria 

autoridad era expresada en los principal•• medios de comunicación: 

el periódico Presencia de circulación nacional, bajo la conducción 

del. obiapo conaervador, ~onsenor Genaro Prata y la radio difuaora 

Yides dirigida por el astuto anti-comunista jesuita Joa6 Gramunt" 

tlH), quienes abogaban por una .. concertación"· de l.as fuerza• 

social•• ain una participación poli.tico partidaria, preaionando 

autilmente la renuncia de Siles, propuesta que fue favorablemente 

aceptada por la mayoria de los ciudadanos a9obiados por la 

ineatabil.idad politica y social. Igualmente, l.o• partidos de 

derecha vieron esta propuesta como la única alternativa para un 

cambio de 9obierno inscrito en ei marco de la le9alidad, mientra• 

que los partidos de izquierda · lo consideraron como un "9olpe 

ecl.esi4stico11 de l.a jerarquia de la i.gl.esia. 

Jame• Dunkerley (1990:28). 
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Cabe hacer notar que la Igleaia Catdlica ••taba dividi.da 

pol1ticamente entre la jerarqu~a eclesial, que en su mayor1a eran 

del ala conaervadora y un reducido 9rupo radicalizado, preocupado 

por trabajar con loa sector•• m4s empobrecidoa, concentrando au• 

actividades politicas en el desarrollo de sus or9an1zacionea 

aecularea no 9ubernamentales, por lo que no tenian injerencia 

di.recta sobre laa acciones de sue autoridades ecleai4at'icas. 

Finalmente en Marzo de 1985, miles de mineros lle9aron a El 

Alto (2;a) y realizaron una marcha paciLica c2H) hasta el centro 

de la ciudad de La Paz, 'e•ta movilización devino en un paro general 

que duró 16 dias. La magnitud de esta marcha hizo crecer el temor 

de un poaible golpe constituciona1, lo que no impidió que este 

sector obrero continuara su movi1ización, a pesar de los intentos 

mediadorea de la dirigencia de la coa y del en~rentamiento con laa 

Euerzaa policiales. Es importante seftalar, que •sta fue la primera 

y \lnica vez que el gobierno de Siles utilizó el recurso d• 1as 

fuerzas repreaivaa. 

En comparación con la magnitud d• 1a movilizaci6n y 1a 

con•ternaci6n que provoCó 1• presencia de 1oa minero• en la ciudad 

de La Paz, 1oa logros obtenidos por loa marchistaa fueron m~nimoa, 

Zt!. El A1to, como su nombre 1o indica e•t4 en la parte m6a 
elevada y ea uno de loa ingreaoa a 1a hoyada de La Paz, •• 
encuentra aproximadamente a 12 Kma. del centro de la ciudad. 

iH. Desde 1a f'undación de 1a COB, por primera vea •• 
implementó la marcha sobre 1a ciudad como una estrategia de lucha 
de1 movimiento obrero. 



ya que sólo obtuvieron un pequefto aumento salarial, muy por debajo 

de sus demandas. 

Sin embargo, es importante destacar que esta movi1ización 

mine·ra 1ogró recibir l.a solidaridad y el apoyo da los habitantes de 

l.oa barrioa urbano marginales, quienes preocupados por su situación 

1•• proporcionaron vituall.aa y establecieron un sistema de 

''comedores popul.ares'' durante los 16 d~as que permanecieron en la 

ciudad de La Paz, pero llama la atención que en esta ocaaidn no 

hubo al.ianzaa ni apoyos intersectoriales como en el pasado. 

En resumen, hemos podido ver cómo l.a gestión de l.a UDP 

contribuyó al. proceao de desmovilización del movimiento obrero, sin 

embargo consideramos necesario sintetizar estos factores exógenoa 

a Lin de comprender cómo incidieron en este proceso. 

Indic4bamos que l.as acciones d•l. gobierno de 1a UDP denotaron 

a 10 largo de su gestión,· su incapacidad de consolidar la coa1ición 

gubernamental., razón por l.a cual no pudo elaborar un plan conjunto 

capaz de conducir al. pa:ia e imponer sus medidas económica•, 

social.•• y po1~ticaa, por 10 que fue victima de m~1tip1ea 

presiones; aspectos que socavaron au legitimidad provocando •1 

rechazo y la oposición genera1izada de1 puebl.o boliviano, por lo 
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que tuvo que acortar un afto de su gestión, a pesar de haber asumido 

el. poder con •1 reapal.do un4.nime de l.a ciudadania. c1:a) 

Tam):)i4tn intervino -de manera negativa- 1a ausencia de una. 

pol.itica económica cuidadosamente diseftada y planificada, por l.o 

que se establ.eció el. mercado negro, el. cual incrementó el. agio, l.a 

••pecul.a.ción y el. conaiguiente deterioro económico d• l.a pobl.ación, 

por 10 que tuvo que introducir nuevo• paquetes de reajuate 

económico para Lrenar dicha situación. Esto ocasionó un mal.eatar 

aocial, que ae tradujo en 3.SOO huel.gas durante loa tres aftoa de la 

gestión de l.a UOP. 

Otro aspecto que incidió decisivamente en el. deterioro 

económico fue el. cerco financiero impuesto por ei Fondo Monetario 

Int•rnacíona1 y e1 Comit.• Coordinador de Bancos Acreedores de 

Bo1ivia. a raiz de 1• ,..ecl.aración de l.a moratoria d• l.a deuda 

externa. 

E1 eatrangul.amiento económico que provocó dicho cerco 

~inanciero fue preponderante en l.a agudización del. exi.atent• 

mal.estar socia1. que agravó y profundizó 1a dallada imat;1•n de1 

gobierno. ademAs de desacreditar a 1a dirigencia de l.a COB. por 

haber sido l.o• principa1e• promotor•• para 1a dec1aración de 1a 

Hay que enfatizar que e1 respa1do unánime a este gobierno 
fue una situación de excepción dentro de 1a vida po11tica 
bo1iviana. ya que todas l.as fuerzas politicas respal.daron 1• toma 
del. poder por 1a UOP a fin de d•smil.itarizar e1 pais. 
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1 
?- moratoria, convirtiéndolos en copartícipes del desC:al.abro económico 

de 1a gestión de la UDP. 

De igual manera, vimos cómo el. gobierno de ia UDP, tuvo que 

encarar la permanente oposición de la COB; además del veto de sus 

iniciativas por parte del Poder Legislativo; la displ.icencia Y 

desacato de la CEPB y; l.a confron't.ación de los partidos de l.a 

coalición y de oposición (de izquierda y derecha), lo que ahondó la 

perdida de legitimidad provocando un vac:ío da poder. 

Sin lugar a dudas, si la UDP hubiese iniciado su gestión 

estableciendo pactos pol:íticos sólidos con una de las principales 

fuerzaa: COB o CEPB, hubiese tenido m4s fuerza y legitimidad para 

en'f'rentar los probl.emas socio-pol.:iticos y económicos, pero al. 

ap1icar 1a "tesis de1 equi1ibrio" estuvo permanentemeni:.e 

con~rontado por e1 desafío de am~os, quienes ini:.entaban imponer sus 

programas impidiendo la conso1idación de1 programa qubernamental. 

Con respecto al accionar de los partidos pol.iticos, durante 

este gobierno, éstos lograron desplazar a la COB y consolidar su 

ubicación ceni:.ra1 en la configuración política del país. 

Ea decir, indicábamos que a partir de 1978, 1os partido• 

políticos iniciaron un proceso de consol.idación y estructuración 

partidaria, estab1eciendo al.ianzas y coal.iciones interpari:.idarias 

con fines electora1iatas. Recién en 1985 -al finalizar 1a gestión 
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4• 1a UDP- •• conaol.idaron cuatro poa1:.uraa o tendencia• ideo16gi.ca• 

representada• en l.os partidos d•: ADN y HNR de derecha, MJ:R d• 

tendencia socia1 demócrata y ios partidos de izquierda: Partido 

Obrero Revo1ucionario (POR), Partido Socia1i•ta-1. (PS-1). 

Movimiento &o1ivia Libre (HBL), Eje de Convergencia, Bl.oque 

Patriótico Popu1ar (BPP) y otros. (J!J:) 

Bn eate miamo aentido, contrario a 10 que se eaperaba •1 

inicio de la 9eatión de la UDP, la izquierda -gobernante y no 

gobernante- terminó desgastada, fraccionada e incluso rechazada por 

muchos aectorea obrero& y popu1ares. 

Por ejempl.o, vimo• que entre l.oa partidos que con~ormaban 1a 

coalición de 1a UPP, e1 HIR terminó dividido en trea frente•; e1 

Partido Comuniata de Bo1ivia (PCB), se ~raccionó en do• partido• y 

•l MMRI quedó pr4cticamente diaue1to despu•s de l.a eacisión da l.oa 

doa sector••· Igual. suerte tuvieron los dem4• partido• de 

iaquierda, aapecto que contribuyó al. Lortal.ecimiento de l.oa 

partido• d• derecha: HB~ y ADH.· 

Eataa di.aputaa y rivalidades en el. aeno da 1a UDP y en l.oa 

partidos de izquierda, incidieron en 1aa acciones de 1a COB de doa 

maneras; por un 1ado, hizo que 1a dirigencia de l.a COB aprovechara 

Hubieron otros par~idoa organizado• a1rededor de •atas 
posturaa pol.~ticas, cuyas di~erencias y repre••ntatividad Lueron 
menores. Poateriormente veremos como 1as tendencias ideo169icaa y 
1aa po•turaa de estos partidos cambian en iaa Gleccionea de 1989. 
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loa vac1.oa de poder para tratar de imponerae como fuerza pol.1.tica, 

l.1enando de cierta manera eate eapacio, por lo qu• •l. pueblo y la 

opoaici6n •i•mpr• calificaron al. gobi•rno d• la UDP como uno de 

cogeati6n con la coa. Ya que como indica Hayorga, 

"S• resnarcable •l. hecho que la coyuntura 
de o:fensiva del movimiento· aindical 
coincide con un debilitami•nto y la 
(Hfj~cia de iniciativa d•l. gobierno" 

Por otro lado, estos conflictos, repercutieron n•gativamente 

en •1 movimiento obrero,, dadas l.as vinculaciones de estos partido• 

con los dirigentes de la COB. 

Sl Sexto Congr••o Nacional de Trabajador•• refleja las pugna• 

suacitadaa entr• loa cobis"C.as afil.iados a l.os partidoa de la 

coalición gubernamental, denominados "oficiali.atas" y los 

"opoai.1:.orea", con lo que el PCB perdió su tradicional. h•gemoni.a en 

1a cllpul.a cobista. ( ltl) 

En otra• pal.abras, los conflictos creados por la• accione• del. 

gobierno y la confrontaqión perman•nte d• la COB a ••te, provocaron 

e1 d•bil.itamiento -como fu•rza pol1.tica- d• la C•ntra1 Obrera, l.o 

que hizo que 4'sta dejara de ocupar e1 lugar cen~ral en la 

conf'iguración de la• fuerzas poli.tic•• del pai.a, para rep1egarae en 

102 Ren~ Hayorga (1989:49). 

CEDOIK In~orme R (Jun~o. 198~:2). 
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e1 ~mbito de 1as demandaa •alariales y corporativas, 1as que -según 

Lazart•- cuando prima lo sectorial-agregativo o el corporativismo, 

el movimiento obrero se hal1a en •u :faae de repliege elª'>, l..o que 

puede •er interpretado como un retroceso en e1 accionar del. 

movimiento obrero a una "etapa economista, lo que Zavaleta 

l.lamaba sindica11amo puro o aalarialismo" el:5), cuyo reaul.tado e• 

"un sentimiento de frustración,, de desarticulación y de desbande 

del. movimiento". el~!) 

Todo• estoa aspecto• incidieron en el desgaste pol~tico de la 

coa, redundaron en 1a consolidación de los partidos politicoa en la 

configuración po11tica nacional y .e1 fortalecimiento de loa de 

tendencia de derecha. 

En cuanto a las acciones del movimiento obrero, pudimos ver 

que la gestión de la UDP incidió en el desmedro de la :fortaleza 

pol..~tica de l..a central. Obrera Boliviana,, aunque cabe remarcar, que 

en esto se conjuncionaron dos aspectos; por un lado loa permanentes 

enfrentamientos de la COB con el. gobierno, traducido• en el uao 

excesivo de estrategia• de confrontación que ocasionaron el 

desmoronamiento y la deal.•gitimiZación del ~ltimo; por el. otro, 1a 

geatidn del gobierno de la UDP~ que in~l.uyó en el desgaste de ••eaa 

lOI Jorge L•zarte (1986:15) 

R•n• Zavaleta (1967:139). 

Jorge Lazarte (1986:21). 
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eatra~egiaa (lC7) y en e.l proceso de de•movi.lización de .la Centra1 

Obrera Bo11viana. 

Ea decir, indic¡ibamos que .la :fuerza po.11.tica de .la Centra.l 

Obrera Be.liviana, hab~a .1.legado a conso1idarae durante .loa 

reg1.menes mi.litares a ta.1 punto que au poder de convocatoria 

rebaaaba con creces a .las dem4s fuerzas de .la configuración 

po.litica naciona.l, por 10 que la coa, convencida de au Lorta1•za, 

ingreaa al per1.odo democr~tíco de .la UDP diapueata a realizar aua 

propios objetivos a trav4s de la acción directa y la presión de 

masas, tratando de imponer su Plan de Emergencia. 

Mediante dicho P.lan obtiene .la cogestíón mayoritaria en 

Comibo1 y .la dec.laracíón de .la moratoria de .la deuda externa. Sin 

embargo, loa aapectos irreaue.lto• fueron e.l aumento de.l aalario 

m1.nimo vita.l con escala móvil y .la participación preponderante en 

1a gestión gubernamental, o sea el 51• de puestos ministeria.lea. 

B1 deseo de conseguir estas demandas, motivó su permanente 

conErontación con el gobierno a través de la imposición de hue1gaa 

y paros generales que afectaban a toda .la ciudadan~a, dando una 

imagen de "anarcosindica1iamo" y caos po11.tico, que ocaai.onó 

cana•ncio entre la población, que empezó a rechazar cual.quier 

l:T. Cabe hacer notar que adem•s de desgastar l.aa ••trategiaa 
( hue.lgaa, paroa y otras) , 6staa perdieron au caracter J. a ti.ca de 
~mpacto por e1 uao excesivo. 
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iniciativa del. gobierno y de l.a coa, o de 1a denominada cooe•ti6n. 
(JQI) 

E1 hecho de que l.a COB asumiera postura de defen•a de l.a 

coyuntura democrtltica y se impusiera en al.gunaa decisiones sobre el. 

gobierno, denotaba que en los hechos hab~a una forma de 

participacidn de l.oa dirigente• en l.a cogestión gubernamental., l.o 

que aigni1'icó que para· la mayor~a de la poblacidn boliviana •1 

1"racaao de la UDP era tambi4'n imputable a l.a Central Obrera, 

provocando de eata manera au desmitificación y descr6dito. 

o sea, la COB que haata entonces fue considerada l.a mtlxima 

inatancia para l.a defenaa de los intereses del. sector obrero y de 

1oa grupo• popul.area, fue culpada de lo• problema• social.ea y 

econdmico• imperantes. Aunque en real.idad l.a COB "no [fue] capaz 

de llevar a cabo una estrategia constructiva de transformación del. 

poder" ( 1 ~ 1 ), por l.o que creó un poder peral.el.o, que ae dedicaba 

a vetar l.aa decisiones gubernamental.ea, sin proponer al.ternativaa 

innovadora• o que poaibil.itaran una sal.ida para l.a situación 

cr~tica por l.a que eataba atravesando el pa~a. 

101. Decimoa "denominada cogeatión" ya que 4'ata nunca •• 
conaol.idó como tal., dado que Sil.•• Zuazo no aceptó l.a demanda de 
participación preponderante en el. ·Poder Ejecu.tivo, ni. l.a COB 
ad•itió 1a participación igualitaria, aunque, para raucho• 
ciudadano•, en 1o• hecho•, 1a COB ••taba cogobernando con 1a UDP. 

••n• Hayorga (1989:51). 
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Taml>i•n vimo• cómo 1a dirigencia de 1a COB d••empeftó una 

dupl.icidad d• fun~ione•: confrontación con •1 gobierno y coge•tión 

gul:>•rnamenta1, acompaftada de un dob1e di•cur•o: radicalidad ante 

1as base• y concesión ante el gobierno, aspecto• que irritaron a 

1aa baaea, por lo que desconocieron y rebasaron su entidad matriz 

buscando aua propia• eatrategias de presión, con 1o que •• inició 

•1 proce•o de d••movi1ización del movimiento obrero y e1 

diatanciamiento d• 1•• . có.pu1as con 1as bases. e aspecto qu• •er& 

vi.ato en deta11• en loa Lactorea endógenoa). 

Otro factor que in~ervino en el proceso de deamovi1ización de 

1a coa 1ue 1a cogeatión mayoritaria en comibo1, 1a cual significó 

•1 inicial. triunfo de1 movimiento obrero sobre 1aa deciaion•s del. 

gobierno. Sin embargo lo• posterior•• prob1emas que tuvieron que 

enfrentar: 1a deficiente t•cnologia, desabastecimiento de inaumoa 

y herramientaa, falta de capita1 de operación y otroa, dieron la 

apariencia de errores administrativo• que. fueron adjudicado• a l.a 

COB y concretamente a 1a FSTMB, provocando ••v•raa critica• de l.a• 

b••··· 

Fina1mente, cabe aeftalar que todo 10 anteriormente dicho, 

!pareceria indicar que e1 gobierno de Siles Zuazo consintió el. 

deaborde popu1ar den~ro d•1 marco de 1a 1ega1idad, a fin de dejar 

a1 descubierto la verdadera dimenaión de cada.uno de 1o• actore• 

social.e• en una aituación de democracia, ya que como d:lj:lmo•, 

9o1ivia era un pa1.a sin tradición ni cu1tura democr6t.i.ca, por l.o 
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que ''~l concebia que su rol era el de sortear los conflictos a 

cua1quier costo, para mantener el. orden público sin recurrir a la 

viol.encia" (l:~). A.l. decir del sociólogo Godofredo Sandoval: 

"E.l. c;¡¡obi.erno de Siles Zuazo [al. no 
reprimir) permitió e.l. brote de una serie 
de traumas y conflictos que se fueron 
gestando y acumulando durante los 
gobiernos autoritarios ( l.964-1982), 
dejando que el pueblo se exprese 
plenamente. Posteriormente se pudo 
evaluar cómo durante este periodo, surge 
una izquierda sin propuestas, una 
diri9encia sind1.cal di.storsionada, cupular 
e incluso corrupta, una CEPB que se 
replegó en un conservadurismo tendiente a 
un modelo liberal que en l.985 fue 
modificado a un neo-liberalismo, una 
i9lesia dubitante y un.movimi.ento popular 
utópico y disperso". ( ; __ ) 

Hasta aqui hemos vi.sto como los factores exógenos: el gobierno 

de la UOP, el FMI y el Comité Coordinador de Bancos Acreedores de 

Bolivia, la CEPB y los partidos politicos, afectaron las decisiones 

gubernamentales y a su vez incidieron en la desmovi.li.zación del 

movimiento obrero. Ahora pasaremos a ver los faccor¿s endógenos en 

l.as accione• del movimiento obrero durante este r4gimen 

9ubernamental. 

James Ounkerley (1990:15). 

;¡: Entrevista al sociólogo Godo%redo Sandoval. La Paz, 26 de 
marzo de 1991. 



5.2. FACTOR8S BlfDOG8HOS Bff LA OESHOVILIZACIOH D8L 

HOVIHISMTO OBRERO. 

Observamos cómo 1oa factores exógenos incidieron en •.l. proceao 

d• deamovi1ización y deaarticu1aci6n del. movimiento obrero, •• 

decir, vimos cómo 1as medidas impl.ementadas por el gobierno 

repercutieron en el accionar de l.a Central Obrera Bo1iviana, 

traducidas en l.a p•rdida de su fortal.eza pol.~tica. Tambi•n pudimo• 

ver cómo laa deciaion•• de1 g-obi•rno fueron afectadas por las 

acciones del FMI, del Comité de Bancos Acreedores de·Bolivia y por 

l.aa preaiones de l.as fuerzas pol.~ticas del pa~s, l.aa que 

coadyuvaron en el. desplazamiento de l.a ubicación central de l.a coa 

d• la configuración pol.~tica nacional. Sin embargo, este an41i&ia 

reaul.ta incompleto si no se toman en cuenta aque1los a•pectos 

inherente• al propio mov~miento obrero. 

I.niciaremos ahora el anlilisia de los f'actorea endógeno• a 

partir de la trayectoria histórica y 1as tradiciones ideo1ógico

cu1tura1e• de1 movimiento obrero, a f'in de comprender aua 

reapuestas a determinadas situaciones, durante la gestión de la 

Unidad Democr4tica y Popular. 

I.ndic~bamoa que la central ObrerA Boliviana, de•d• su 

:fundación, tuvo una fuerza po1:1tica que rebasaba el marco del 

tradicional aindicaliamo corporativista, por lo que deaempeftó e1 

rol m•diatizador entre la c1ase obrera y el gobierno, asumiendo de 
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esta manera, un 1ugar centra1 en 1a configuración de 1as fuerzas 

po11.ticas naciona1es. 

Esta inusua1 forta1eza pol1.tica de 1a COB, traducida en su 

función mediatizadora y fundamentada en e1 car~cter representativo 

univeraa1, p1uripartidario y unitario de sus componentes, 1e 

permitió proyectarse como eje articu1ador y conductor de1 

movimiento 1abora1 y popu1ar de1 pa:ts. Evidenciando, de esta 

manera, su trayectoria histórica caracterizada por 1as permanente• 

1uchas y confrontaciones contra el. gobierno, para la obtención de 

reivindicaciones social.es, económicas y pol1.ticas, por l.o que 

Lazarte at'rima: 

"Para comprender lo que 1a COB es, hay que 
considerar varias dimensiones. Por su 
estructura, ea organización sindica1, 
pero, por su función (y ro1 coyuntural.), 
ea a1go m4s: es representación-órgano 
pol~tico del movimiento obrero. La COB es 
COS en Bol.ivia, porque su unción prima 
sobre su estructura. A ello hay que 
agregar otras notas que la singular~zan. 
Sólo 1a COB puede otorgar una base masiva 
de poder; •• fuente de legitimidad; y, por 
1a composición socia1 de sus componentes, 
ea un auténtiCo !rente de el.ases. Así la 
COB aparece convertida no en un factor de 
poder sino en •1 !a~tor de poder 1egitimo 
en nuestro pais". ( ;., ) 

Sin embargo, •• importante a9regar a esta erayectoria 

histórica Y tradición de lucha de la COB, e1 sustento ideo16gico 

preva1eciente en e1 seno de1 movimiento obrero y popu1ar, donde ios 

3:2. Jorge Lazarte. "¿Qué es la COB?" en Semanario "A.qui." de1 
26 de marzo a1 1 de abri1 de 1983. 
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'• diri.gent•• sindica1es se encargaron d• nutrir un sentimiento 

nacionalista y anti-imperia1ista 1 ademlls de arraigar las ideas 

revolucionarias, ~undamentadas en 1a necesidad de organizarse en 

torno a la central Obrera Bo1iviana para luchar por 1a liberación 

nacional y la toma del poder de los trabaj ado~es ( s:;), ya que 

aeg~n elloa- •ata era la ~nica organización capaz de repreaentar y 

aolucionar loa problemas de todos los sectores empobrecidos del 

pais, por lo que decian! 

"La coa no es un •imple sindicato, ea un 
Organo de poder. En su seno estlln 
agrupados todos 1os explotados y oprimidos 
del pais, al margen de la burgesia. La 
COB es la \lnica orc;¡:anización que tiene 
capacidad de convocatoria y movilización; 
ha demostrado ser e1 ~nico organismo capaz 
g~r::::f.eant.;re1y Efi:~i:~,f. c!1) poder de 1a 

Lo anteriormente enunciado puede ser comprendido por 1a 

•i.~uación de pobreaa y miseria preponderante en e1 pa:!.s, razón por 

l.a que l.as mayoria• popu1area se aferraban a l.aa propue•ta• de 

cambio de 1a estructura social, aspecto que fue adecuadamente 

captado por l.os dirigentes sindical.es de 1a coa, quiene• -de•d• l.a 

:fundación d• dicha organización- asumieron una f'uncidn 

catalizadora, incentivando y retroal.imentando •1 anhelo de un 

proyecto aocial.iata, basado en la juaticia e igual.dad social.. 

1:1. Teaia social.is ta del. IV Congreso de la central. Obrera 
Bol.iviana, 1970. 

1:.1. Discurao de Pastor Ga!:'eca, de la Federación Departamental. 
de Haeatroa Urbanos de Oruro en vi cgpgrp•e 4• 1• coa, (1985:9). 
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E• import.ante remarcar que loa dirigen tea aindical•• 

fundamentaban au ~unción catalizadora y conductora de1 movimiento 

laboral y popular en su pertenencia de clase, ar9uyendo que la 

mayoria de los representantes cobistas tenian una relación directa 

con aus bases, ya que eran del mismo origen (social, cultural y 

económico), lo que les permitia una mejor comprenaión de su 

realidad, por lo que se consideraban en una situación de 

preeminencia para encontrar las soluciones mtla adecuada• a la• 

condiciones d• pobreza de la mayoria de la población boiiviana • 

indicaban: 

''La Central Obrera Bo1iviana es el ~nico 
ór9ano aglutinador de todos loa sectores 
del movimiento obrero y popular; es el 
~nico órgano en el cual nosoatros podemos 
canalizar todas nuestras aspiraciones 
económicas y politicas. es el órgano en el 
cual se expresan todas las corrientes 
:~~f;f;;:~o ~br~:o .. ~f~Pfdn que tiene el. 

Este aspecto generó un mito en torno a la fortaleza y 

representatividad de COB, ahondando y afianzando el 

convencimiento (especialmente de los dirigentes cobistas), de que 

eata organización era la instancia a través de 1a cual •• debian 

manejar todo• loa con~lictos y soluciones del pa~a, motivo por el 

cual produjeron y reprodujeron su propia ~orma de hacer pol~tica, 

!•J: 
. Discurso de Germán Quevedo,, dirigente de la Federación 

Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, en yi cgnqr••p d• 
~ (1985:15). 
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caracterizada. como "autosuf'ici.ent•, l.evanti.sca y maximaliata•• 

c315) 1 ° la cual. impul.saba el. espontane1.smo de las masas haci•ndol.es 

entender que cada conflicto era decisivo, es decir: 

"Su lógica era vencer o morir. El todo o 
nada fue la norma de su comportamieneo. 
Ese movimiento obrero no sólo se 
comprendía a si mismo como el ombligo de1 
país, sino que además se sentia demasiado 
seguro en un mundo que no conocía ni 
medianamente .... No era únicamente la masa 
quien poseía esas ideas, eran m4s bien sus 
organizaciones (COB y .XSTMB] quienes 
al.imentaban eaa potit.ura. (.:. ) 

Evidentemente, la postura de los dirigentes y su contacto 

directo (de algunos) e indirecto con l.a realidad-de las mayorías 

nacionales, hizo que la COB elaborara discursos atractivos 

~undamentados en el. disefto de acciones colectivas orientadas hacia 

1a implantación de un proyecto socialista, razón por l.a cual. 

ingresaron al. proceso democrático del. gobierno de 1a Unid.ad 

Democr4tica y Popular ( UDP), con el. convencimiento de que l.a 

coyuntura democr4tica había sido obtenida por l.as moviiizaciones 

popul.area dirigidas por l.a COB y decian: 

l!T 

"Compafteros, a lo .largo de nuestra 
historia, ni 1os gobiernos democrático
burc¡:ueaes, ni l.as dictaduras mi1itarea, 
han podido conducir a nuestro pais a l.a 
sol.ución de sus problemas. La única 
al.ternativa para que Bo1ivia y l.os 
trabajadores se conduzcan a si mismos, es 
que la Centra1 Obrera Bo1iviana se 

Car1o• Toranzo (Cuarto Intermedio~ N•S:16). 

Ib1.d., p.16. 
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convierta en un Organo de poder y .l.o• 
trabajadores, a trav6s d~cl.• coa, manejen 
y conduzcan este pa.1.a". «~ .... ) 

A•i, al. iniciar•• l.a gestión de l.a UDP, l.a COB convencida d• 

•U fortal.eza pol.itica, se diapuso a ejecutar su proyecto pol.itico, 

el. cual. "con•i•tia en l.a estrategia de ampl.iación y pro:fundización 

de 1• democracia que concede l.a primera prioridad no a l.a defensa 

de 1• democracia representativa, sino a l.a util.ización del. espacio 

democr~tico para l.a instauración de institucionea que permitan l.a 

participación directa del. movimiento popul.ar organizado en l.os 

mecani•moa de decisión del. Estado y l.as empresas estatal.ea" cl:S), 

por 1.o que demandó l.a inmediata impl.antación del. Cogobi•rno con 

repr••entación obrera mayoritaria en el. gabinete ministerial y l.a 

cogeatión obrera en todas l.aa empre••• estatal.es, adem4s de exigir 

su participación y control. en todas l.as actividad•• nacional.ea. 

Sn vista de que el. gobierno no accedió a estas demandas, el 1• 

de mayo de 1983, l.a COB convocó a todos l.oa trabajador•• del. pa.1.s 

a or9aniaar "Marchas de Unidad Sindical." con una "pl.ataforma de 

l.ucha" (Ver A.nexo N•9)'/ cuyo contenido noa permite con~irmar •UB 

propó•itos anteriormente sefta1ados: participación directa en l.a 

toma de deciaionea del. gobierno, por ·l.o que aumentaron aua 

.; .. o. Di•cur•o de Paator Gareca, di.rigente de l.a Federación 
Departamental. de Haeatros Urbanos de Oruro, VI Congreso de l.a COB, 
p.9. 

l:i. Ren6 Mayorga ( 1987: 33). 

330 



preaionea para que e1 Presidente Si1e• in•taurara e1 Coc;aiobierno con 

repreaentaci6n obrera mayor~taria. 

Ante ia intranaic;aiencia de 1os diric;aientee de 1• COB, •1 4 de 

ac;aioato de1 miamo afto, e1 Ministro Secretario Genera1 de 1a 

Preaidenci.a, hizo 11ec;aiar una carta al. Secretario Ejecutivo del. 

movimiento obrero -Juan Lechi.n- en 1a que 1e comunicaba e1 inter•s 

de1 Presidente de la Rep'1b1ica por viabi11zar la participación 

1abora1 en 1os distintos ni.ve1es de decis'ión del. Poder Ejecutivo, 

por 10 que reaol.vió constituir una Comisión Naciona1 para e1 

eatudio de1 estab1ecimiento de 1a COgestión Obrera. Tambi4n ie 

ao1icitaba delegar a representantes de 1a COB para que integraran 

di.cha comisión c;iubernamenta1 y dieran a conocer forma1rnente sus 

puntos de viata acerca de 1a posibilidad de la par'l:.i.cipación 

1abora1 en el. c;aiobi•rno. 

El. CEM de 1a COB accedió a ·1a invitación de1 Preaidente de 1a 

Repllb1ica y deapu'6s de cuatro di.as de trabajo con 1.a comisión 

gubernamental, convocó a un ampliado extraordinario y de 

emerc;aiencia, donde se •1aboró e1 "Plan Económico y Social. de 

Smerc;aiencia", cuya base proc;airam6tica era "l.a participación 

preponderante del.os trabajador•• en la composición de1.Qobierno a 

trav•• de 1a COB" <3':>. Una vez aprobado este pl.an en el. Amp1i•d.o 

Maci.ona1 •• 1o presentó al gobierno, supeditando su participación 

en e1 Cogobi•rno a 1a imp1antación del mismo. 

:~~. Semanario "AquS." del. 13 al. 19 de agosto de 19&3. 
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El 22 de agosto del mismo af'io, una comisión del gobierno 

reapondió a la COB: "en opinión del gobierno, la participación 

laboral en distintos niveles de decisión del Poder Ejecutivo ... no 

podria darse sobre la base de la imposición de un programa, sino 

sobre la base de puntos coincidentes, por lo que la Comisión del 

gobierno considera de inter•s nacional abrir una etapa de 

negociación., •in plazos perentorios, para establecer ba••• m4• 

aceptabl•• y realista•". (u:) 

La inamovilidad de la postura del CEN de la· COB, por 1a 

implantación de su Plan de Emergencia como condición necesaria para 

au part.iC:ipación en la gestión gubernamental puede atribuirse a 

que: 

"El proyecto (Plan _de Emerigencia) de la 
COB no era en primera linea un plan 
económico, aino una eatrategia poli.tica en 
la cual •• condensaban de una manera muy 
heteroig6nea un conjunto d• po•ic·ionea 
ideológicas y pol.itieas que expresaban, 
por cierto, una corriente predominante: la 
concepción .d• una recomposición 
democr4tica de1 Estado como resultado de 
1a universa1ización de 1a democracia 
obrera en e1 •i•tem• .... poli.tico y 1a 
eatructura económica". (Ju) 

O •••, •n el trans.fondo de •ataa exigencias, babi.a u.na 

eatrategia politica, traducid.a en el d•••o d• contro1ar 1os 

mecaniamoa d• decisión del Estado, a fin de "consol.idar la 

Semanario "A.qui" del 20 al 26 de agoato de 1983. 

Para m4s detal.les ver, R•n• Hayorga (1987:35). 
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conquiata de1 poder po11tico por 1os trabajador•• y de ••• manera 

abrir perspectivas de transformación socia1iata de 1• •ociedad y 

de1 Estado" ( n::) . Razón por 1a cua1, 1a dirioencia sindica1 no 

pod~a ••tar interesada en conformar un cogobierno si no era aobr• 

1a base de su preponderancia representativa para garantizar su 

participación en los nive1es de decisión económica y po1~tica. 

En este sentido •• importante remarcar que estas poaicionea 

tenian una orientación i.deo1ógica "vincu1ada a movimientos de 

autodeterminación de los productores en los centros .de producción 

y de control de 1os poderes 1oca1es y territoria1es que ten~an su 

raiz en 1a diseminación del poder popular en base a los sindicatos 

mineros y campe•inos durante e1 proceso revolucionario iniciado en 

l.952". (l<I¡ 

Sin embargo. a pesar de qua la mayor~a de 1a di.ri9encia 

cobista estaba influenciada por esta orientación ideo1ógica y 

persuadida de 1a obligación que ten~an de conso1idar•• como fuerza 

po1iticamente hegemónica, también habian otras poa~uras -aunque 

minoritarias- que mostraban su reticencia con respecto a 1a 

f'orta1eza de 1a cae, por 1o qu·e uno de 1os dirigentes minero• 

expreaaba: 
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Ren6 Hayorga (1987:34). 

••n• Mayorga (l.987:35). 
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"Ahora ha.b1an de la coe, que 1a coe tome 
e1 poder. No, la coe es por ahora aó1o un 
germen de poder pol~tieo. Lo que nosotros 
proponemos es que 1a coa llegue a ser un 
órgano absoluto de poder" que vuelva a 
demostrar [su fuerza] como en el 52. La 
coe entone•• demostraba, compafteros, 
ordenaba en favor de la clase obrera; pero 
ahora no, ahora es muy diferente, está muy 
debilitada. Nosotros mismos la estamos 
debilitando; la clase obrera misma (1a] 
~i=~!~t~Ós ~O:rt~;~: ... ~T~)ªª internas q\.le 

Lo expresado por oste dirigente nos muestra el escepticismo de 

a1gunoa cobistas despu•a de las inLructuoaaa gestione• de l.• 

centra1 Obrera Boliviana por la lmpl.antación del. co~obierno con 

preponderancia obrera. Aspecto que provocó la radica1izaci6n de 

au• posiciones :frente al gobierno ahondando su deainter•a por 

participar en el. cogobierno paritario, por lo que se gener6 un 

mayor aLianaamiento en ~· necesidad de instaurar coyuntural.mente un 

poder pol.itico paralelo para util.izar el espacio democr6tico 

vigente. 

con el objeto de consolidar el poder pol~tico de 1a coa, 1oa 

dirii;ent•• sindica1es aaumieron las ·siguientes poaturaa: por un 

lado, varios dirigente• proponian eonatituir a la Centra1 Obrera en 

Organo de pader, l.o que significaba imponer au programa po1~tieo 

.i•obr• •1 de l.• UDP y, por •1 otro, alguno• sindicaliatas .Planteaban 

la neceaidad de austentar una posición da alternativa de poder, con 

•1 prop6•ito de mantener su tradicional ·•ituacidn de opoaición y 
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confrontación contra el gob~erno y en momentos de debilidad de •ate 

o de conf'1i.cto -con 1a derecha o con el sector empresarial-

apoyar1o, para defender e1 proceso democr4~ico sin invo1ucrarse 

dir•ctamente con 1a gestión gubernamenta1. 

•1 VI Congreso Naciona1 de Trabajador•• de Bolivia, ~u• e1 

ref'1ejo m4s evidente de las posicione• encontradas -con respecto a 

eataa poaturaa- que •• aucitaron en el seno de la COB, donde un 

grupo mayoritario sustentaba la necesidad de conatituir a 1a 

Centra1 Obrera Bo1iviana en un organo de poder, argumentando: 

"Conaideramos que ning\1n gobierno puede 
inc1inar 1a ba1anza al lado de 1os 
trabajadorea, porque su esencia es 
netamente capitalista ... Consideramos, 
desde este punto de vista, que en la 
actualidad nosotros tenemos un solo Organo 
de poder y este Or9ano de poder es la 
central Obrera Boliviana. La propueata 
de1 cogobierno la hemos desechado por su 
~:;i~~i:ata"~(lñ)m~nte burguesa y 

Lo anteriormente dicho, nos permite apreciar cómo las poaturaa 

de loa dirigentes que apoyaban la inst~uración de la COB como 

Organo de poder, estaban 1n~1uenciadas por su desconfianza en las 

autoridad•• gubernamentales, dada su esencia burgueaa y 

capita1ista, por 1o que real.mente no 1es interesaba cogobernar con 

la UDP, sino imponer su proyecto po1~tico a f'in de asumir 

p1enamente e1 poder. 

n;. Discurso de Germán Quevedo, dirigente de l.a Federación 
Departamental. de Trabajadores Fabriles de La Paz_ en VI Conqr••o de 
~' H~abol, 1985, p.15. Subrayado prop~o.· 
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Un ejemp1o que nos permite confirmar 1o anterior. es •1 hecho 

de que a1 mismo tiempo que realizaba 1as negociaciones por 

imp1antar el cogobierno, el CEN de 1a coa publicó una serie de 

comunicados quejándose de que "mientras (ellos] se encontraban 

discutiendo un programa de medidas que frenen el alza de los 

precios de los articu1os de primera necesidad, e1 gobierno 

decretaba uni1atera1 y aisladamente el alza de los precios de la 

harina, el pan y los fideos, con lo cual obstaculizaba sua 

declaraciones de cogobierno". (~¡;) 

De igual manera, los dirigentes sindicales que defendian la 

propuesta de instituir la COB en una alternativa de poder, 

exigian la ejecución del Plan Económico, empero argumentaban que 

las condiciones politicas y económicas del pais hacian inviable la 

posibilidad de convertir a la Central Obrera en un Organo de poder. 

por lo que soatenian que el movimiento laboral debia defender el 

proceso democrático corrigiendo "las vacilaciones del gobierno, sus 

debilidades, sus errores y su incoherencia" (;:a), y seftal.aban: 

''Uno de 1os grandes deberes de 1a el.ase 
obrera es defender. a pesar de 1a 
porqueria de la UDP, l.a presente Coyuntura 
democrática ... 1a profundidad de la crisis 
económica ha creado un enorme espacio 
politico para que la contrarrevolución 
retome el poder politice ... Si la COB 
enfrenta a la crisis. habr4 logrado trea 

Semanario "Aquí." del. 13 al. l.9 de agosto de :..983. 
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objetivos: primero, l.a sobrevivencia de l.a 
Coyuntura d•mocr•tica; aegundo, se habr~ 
trana~ormado, ante 1os ojos de l.a nación, 
en l.a ~nica al.t•rnativa de poder; tercero, 
estaremos en condiciones de responder a l.a 
contrarrevo1ución, tanto si viene como 
gol.pe de estado o como gol.p• 

r~~!~T~~~:r iº ~l. ~f~que1oª de h'::~~~~os~~(fif)1 

En otras pal.abras, l.os dirigentes que apoyaban l.a propu••t• de 

convertir a l.a COB en una al.ternativa de poder, consideraban que 

"l.os acuerdo• coa-Gobierno, no eran \lnicamente derivado• da l.a 

vol.untad del. gobierno, sino que eran producto de l.a l.ucba d• l.a 

el.ase obrera y del. puebl.o bol.iviano" (H~), por l.o que creian qua 

ten~an 1a ob1igación de constituirse en 1a opción de poder de 1a• 

maaaa, a trav•a de1 cogobierno con preponderancia obrera, para 

hacer preva1ecer sus criterios en 1a toma de decisiones po11tico

aconomi.caa. 

Ambas propuestas -órgano o al.ternativa de podar- denotan •1 

convencimiento de l.a capacidad de conducción de 1011 dirigentes 

obrero• y l.a s•guridad de que só1o a través de su organización •• 

daria l.a participación directa del. movimiento popul.ar, por lo qua 

es interesante notar que el. trasfondo de l.a discusión entre l.oa doa 

grupos, era el. de encontrar e1 camino m4a viab1e para l.a toma del. 

poder. Siendo 1a via m4a adecuada, para 1oa unos y l.oa otros, 1a 

Ib~d., pp.22-23. 

31~. Diacurao de Osear Salas, diri·gente de la Federación 
~~~~~7:~-~!)~rabajadores Mineros de Bol.ivia, VI Congr••g de 1• COB 
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d• aaumir una postura intranaigente por 1a imp1ementación de au 

proyecto po11tico, p1asmado en e1 P1an de Emergencia •1 que, sin 

1ugar a dudas, tenia que ser objetado por e1 gobierno y 1as dem~a 

1uerzaa po11ticaa. 

Simu1t•neamente a 1as gestione• por 1a o))tención del. 

cogobierno preponderante, 1a dirigencia sindical. aboc6 aua acciones 

a con•eguir 1a imp1antación de l.a cogestión obrera en 1as empresas 

••t&ta1e•, como otra importante estrategia pol.itica para 1a toma 

de.l. poder. 

con e1 propósito de tener una mejor comprensión del. sistema de 

percepcion•• y valores que preva1ec1an en e1 seno de1 movimiento 

obrero, ahora veremos l.as acciones emprendidas por l.a dirigencia 

sindical. durante l.a cogestión obrera en las empresas estata1ea. 

Aunque 1a COB demandaba su participación directa en todaa 1as 

empresas eatatal.es, inició sus acciones de presión en 1a 

corporación Minera de B.~livia (Comibo1). por dos razon .. a: primero, 

porque el. sector minero, desde la fundación de 1a Centra1 Obrera 

Bo1iviana, fue 1a ~uer~a hegemónica de1 movimiento obrero por au 

ubicación en el aparato productivo y segundo, por e1 car6cter 

estrat•gico de l.a minerLa en 1a economia boliviana, 10 que permitid 

que l.os ntineroa •• con•ti.tuyeran en J.a .fuerza de crabajo de .l.a 

principal. rama de producción naciona1, teniendo aai, un a1to poder 
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de negociación y presión frente al. gobierno, precibi•ndose, como el. 

aector fundamental para el. sustento del. paia, por lo que decian: 

"Bol.ivia es un pais minero, sus 
actividades esencial.es dependen de las 
divisas; estas divisas son generadas por 
l.os trabajadores mineros, por 1oª. tanto, 
Bol.ivia depende de l.os mineros". ( ~.:.) 

No obstante, esta central.idad de l.os mineros en l.as fuerzas 

productivas no fue la única razón para su hegemonia dentro de l.a 

coa puea1 como vimoa, l.a soc~edad minera se articul.a al.rededor del. 

campamento o enclave 1 siendo ésta su principal. "fuente de coheaión 

social y origen de l.a eapacidad de presión de l.os min•ros''· clli) 

Antes de ingresar a l.as caracteristicas del encl.ave minero, 

cabe seftal.ar que "la mayoria de los mineros son de origen indio

~ampeaino~ que emigran desde el campo a las minas buscando mejores 

condiciones de vida" ( lll), por l.o que l.os campesinos emigrantes 

son general.mente gente joven que l.l.ega a los campamentos inmersa en 

sus costumbres y tradiciones indigenas ancestrales, 1as que son 

r6pidamente transformadas por el sistema de enc1ave minero, por 10 

que Xriarte dice: 

m 

lll 

Jorge Lazarte (1986:17). 

Francisco Zapata (1987:5). 

Gregor~o Xriarte (1983:15). 
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"El. campeaino de ayer ha sido transformado 
por •l ambiente. No sol.amente ha 
aprendido a manejar el combo y l.a 
perforadora. E1 cambio ha sido profundo. 
su psico109ia es ahora la psico109ia del 
minero ... antes era humilde y acomplejado, 
ahora se siente seguro de si mismo. ::.a 
vl.da monótona del campo 1o habia hecho 
l.ento y pasivo. Ahora es dinámico, 
exigente y no pocas veces intempestivo. 
Era silencioso, sereno, profundo como la 
inmensa al.típlanicie o la inaccesibl.e 
montafta, ah.g,ra es locuaz y 
extrovertido". e.:.:.) 

Aai, •1 minero se forja en un sistema de enc1ave que aur9e en 

los campamentos o espacios comunes donde convive y l.idia con los 

miamos probl.emas. Aspecto que permi'C.ió l.a producción y 

reproducción de una tradición y cultura propia del. sector min•ro, 

caracterizada por la realización de acciones colectiva• de 

confrontación y presión tendientes a la obtención de mejores 

condicione• de vida para su sector, además; de :la l.ucha por una 

sociedad m4s equitativa y justa. 

Lazarte define esta orientación del. accionar minero como el 

principio de dual.idad entre l.o propiamente clasista y lo nacional, 

donde en el segundo caso, ºla clase no se refiere a si miama sino 

sobre todo a los otros actores a los que interpela con el Ein de 

constituirlos en actorea colectivos reconocibles en esos inter••••. 

La unidad de la diversidad de actores socia1es, a 1o• que induce a 

convertir•• en actores también pol.iticos, ea un proyecto 

Gre9orio Zriarte (1983:20). 
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g1oba1izador, del que •1 movimiento minero aparece como su 

portador" ( ll5 ) , por lo que : 

"En la memoria popular, las imágenes con 
las que los mineros son repr.esentados, 
hacen de ellos; en cierto modo, un modelo 
a seguir: arrojo en sus decisiones, unidad 
en los conflictos, sacrificio en aus 
luchas. Mi.entras que la temeridad 
seguramente es la mejor f i.gura.~ron la que 
los piensan aus adversarios". ( :.:. ) 

E• decir, entre 1a amplia gama de tradiciones y costumbre• del 

enclave minero, se tiene que en el aspecto político-sindical, los 

mineros por su ubicación en el aparato productivo cll7 ) y por estar 

permanentemente expuestos a ideol.09ias políticas de diferentes 

tiendas partidarias de tendencia izquierdista que enfatizaban ia 

conciencia de clase, ºvei.an la rebelión como un deber de conciencia 

y se adher1an con entusiasmo a l.aS fil.as del ejército de loa pobres 

que clamaban por la justicia" (;;:). O sea, 

llS 

"La minería y el sindicalismo se 
relacionan a la vez por el carácter 
estratégico que ocupa en 1a econom~a y por 
el sistema de .• .itnclave que surge en loa 
campamentos". ( :.: 7 ) 

Jorge Lazarte (1988:13). 

Jorge Lazart• (1986:11). 

lll. Enfatizamos su ubicación en e1 aparato productivo, ya que 
el car•cter estratégico de ~a mineria que en 1978 era ei 69.3• de 
1a producción naciona1, ~es permi~ia presionar a~ gobierno a través 
de 1as hue1Qas o paros, por l.o que un día de hue~ga si9nificaba una 
enorme P•rdida para •l Tesoro General d• la Nación. 

llS Gregorio Iriarte (1983:19). 

Francisco Zapata (1987:5). 
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En ea te aentido, sin 1ugar a duda•, el sindicato y 1o• 

dirigentes mineros •• constituyeron en el principal acic•te para ia 

orientación del accionar de los mineros, siendo los pri.ncipa1ea 

precuraorea para la integración y conEormacidn del enclave minero, 

razón por la cual las acciones del movimiento minero eatuvieron 

permanentemente sujetas a dos premisas :f'undamentales: Por un lado, 

1• ai.ndical o corporativa, donde planteaban demandas 

reivindicativas propias de au sector. Por ejemplo, la obtención de 

mejores condiciones laborales, el logro de mejoras salariales, de 

vivienda, salud, educación, pulper~as y otros. Por el otro, 

propon.ian la participación de todos los trabajadores del pa1a para 

la construcción de "una sociedad \ltopica sin explotados ni. 

explotadores con el objetivo de la liberación nacional y la 

conatrucción aocialiata de la sociedad" cH~), plantemientoa 

.invariablemente expuest.os en las "tesJ.s pol1ticaa" de loa conoreaos 

de la Federación Sindical de Trabajadores Minero• de Bolivia 

(FSTMB), siendo maniLeatada• por primera vez en el Congreao Minero 

de 1946, de donde surge l.a "Tesis de Puiacayo" y poat•riorment• en 

el. ZV Congreso Naciona~. de Trabajador.es de Bol.ivia ( 1970), evento 

en el. cual loa mineros introdujeron la implantación de la "Teaia 

Sociali•ta" como el. i-unaamento del accionar de todo el movimiento 

obrero boliviano. 

Jorge Lazarte (1986:14). 
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Lo anterior nos permite recordar que l.oa minero• or.ientaron 

aua accion•• •n base a au trayectoria de lucha colectiva 

-anterior a l.a creac.ión de 1a COB-, l.o que l.ea permitió "pensara• 

como actor•• de el.a•• portadores de un proyecto nacional 

g1obal.iaad.or de l.o• trabajador•• de Bol.ivia" (H:), por l.o que 

1ueron reconocidos por l.oa otros sectores y por el.l.os miamoa como 

l.a "vanguardia" del. movimiento obrero. Motivo por el. que au 

participación o apoyo en las huel.gaa o mani~eatacione• era deciaiva 

para loa otro• aectorea o grupos social••, conatituyl6ndoae, de ••t• 
manera, en l.a fuerza hegemónica de l.a coa y el principal. portavoz 

dentro del. movimiento Sindical., a lo l.argO de todas l.aa geation•• 

gubernamental••· 

Con r•ap•cto a l.a gestión del. gobierno ·d• la UDP, vimos que l.a 

FSTMB fue l.a encargada· de el.aborar •l. "Pl.an de Emergencia" de l..a 

COB y l..a principal. d•fenaora de l.a eogestión administrativa de l..os 

trabajador•• en l.as empresas eatatal••· Seg~n Gregorio Iriarte, l.a 

dirigencia minera consideraba que en Comibol. existia una r•l.ación 

obrero-patronal, donde 1.a mentalidad "patronal." de 1• tecnocracia 

adainiatrativa imped~a l.• participación de 1oa tra~ajadorea, por 1o 

que conaid.eraban que I"a empreaa hab:1a •i.do eatatizada pero no 

aoeial.izada. ( H¡) 

Hl 3orge Lazarte (1986:14). 

Gregorio Iriarte (1983:258). 
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A ra.!z d• dicho an,1isis, 1a FSTHB exigió 1a participación 

aayori.taria • inmediata de 1os mineros en la cov••tidn 

administrativa de Comibo1, espec.!f'icando: "[la) co9estión obrera 

deber4 convertirse en un instrumento de avanzada de su base social 

que, necesariamente, debe e•tab1ecer nuevas r•l._acionea que mejoren 

y complementen 1•• puramente obrero-patronales. A su vez, 1a ba•• 

aocial tiene que ejercer un control directo y constante sobre 1a 

"cogeatiónº, para de eata manera adquirir e1 car.il.cter de 

i.natrumento precuraor del cambio, de tranaformación de una econom1a 

cerrada para grupos minoritarios a otra abierta, verdaderamente 

eatata1, social (sin ser todavía socialista), democr,tica y 

popul.ar" ( HJ), por 1o que p1anteaban 1os siguientes objetivos: 

1. Reducir 1os costos de producción, e11minando todo gasto 

super~1uo, evitando 1oa negociados y reajustando la 

administración de 1a empresa con una pol~tica sana de 

deaburocratización. 

2. Mejorar laa condiciones de trabajo de 1os obreros, 

imp1amentando la seguridad industrial, renovando 1a maquinaria 

obsoleta y dotando de herramientas adecuadas a 1oa 

trabajadores, as:! como de una· eficiente aaiatenc.ia t•cnica. 

3. Deaarro1lar 1a capacidad productiva de 1a empresa con nuevas 

exp1oracionea, aumentando 1a• reaervaa • introduciendo una 

tecnolog:!a apropiada, tendiente a aumentar la productividad y 

evitar los intermediarios en 1a comercia1ización del m.in•ra1. 

JU. Zbid., p.278. 
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4. Mejoramiento en las condiciones económicas y sociales de los 

trabajadores y sus familias. El cual deberá iniciarse con e1 

imprescindible reajuste sa1aria1 de acuerdo a 1a canasta 

fami1iar y a 1a escala móvi1 de sa1arios; para continuar con 

e1 rep1anteo de toda 1a po1~tica socia1 de vivienda, sa1ud, 

educación, recreación, calificación o técnificación de 1a mano 

de obra y otros, para dotar a los trabajadores de condiciones 

humanas de exi•tencia.para el desarrollo de todas sus 

~acu1tadea, reposición y reproducción de su fuerza de trabajo 

en condiciones normales. 

5. Asegurar el desarrollo continuo de las fuerzas productivas, 

que consiste en calificar constantemente la participación 

conaciente y directa de los trabajadores en 1a econom~a que 

redunde en la mayor rentabilidad de las empresas del Estado, 

•U consolidación irreversible (que impida la 

desnacionalización) y la ampliación de1 sector en condiciones 

rentables que faciliten los cambios estructurales que 

benef'icien a 1os trabajadores y a todo el puel::>1o. (Hi) 

Se91ln l.os mentores de la cogestión obrera, una condición 

ind~spensable para el cumplimiento de estos obje~ivos, era ~a de 

dotar a la co~estión de poder de decisión en todos los nive1•• de 

la empresa, por l.o que indicaban: 

"Documento de Trabajo de la Cogestión 
Comibol.'' en Gregorio Iriarte (1983:277). 
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"Para cump1ir ••toa objetivos, 1a 
cogeatidn obr•ra tiene que •jercitarae en 
todos 1o• nivel.ea de l.a Comibol y aua 
empre•as, con poder de decisión sobre l.a 
~ijacidn de la pol..ítica y monto de l.oa 
•al.ario•, aobre l.a p1anif'icación, 1a 
adminiatracidn, el. eatabl.ecimiento de 
pol!ticaa financieras, sobre la 
comercial.izacidn y, sobre todo, para 
r!g~~:!.~fón i:: c~4:n~i1~1n~·~(,u)doptadas por 

Lo anterior noa permite comprender l.as razone• por l.aa que l.a 

FSTMB exig~a su participación mayoritaria, ya que al considerar que 

e.1 gobierno y l.a burocracia administrativa o tecnócrata manten~an 

una rel.acidn patronal. ~on loa mineros y que por consiguiente no 

compartían 1o• mismos objetivos, ve.ian su participación 

preponderante en todos los niveles como el ~nico medio a trav•a del. 

cua1 podrían dirigir y vigil.ar la impl.antación de l.aa deciaionea 

adoptadas por la cogeatión obrera, para una participación rea.1 y 

representativa de la mayor.ia obrera. 

!fo obstante de que al. principio Sil.es Zuazo, l.aa C4maraa 

Congreaales, 1oa prof'•aional.es y el. peraonal. administrativo d• 

Comibol. se opusieron a 1a cogestión administrativa, los mineros con 

e1 •poyo de 1• coa, 1o~raron ejercer suficiente preaión aobre e1 

gobierno -por medio de huel.gaa, manif'••tacionea • incl.uao 1a toma 

d• 1aa of'icinaa c•ntra1ea-, hasta obtener 1• cogeatión mayoritaria, 

estipu1ada en el Decreto Supremo 19803, dictado e1 9 de aeptiembre 

d• 1983, el. que ••tab1ec~a entre aua principa1es enuciadoa: 

Jf! Ibid., p.277. 
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"En l.a l.ucha del. pu•bl.o bol.iviano por l.a 
democracia, aoberania e independencia 
nacional., 1oa tra~ajador•• mineros 
comprobaron su gran patriotismo y 
conciencia revol.ucionaria. Por l.o tanto 
•• con un gran eentido de justicia que 

!~:¡~~!~~!c1ó~ud• ~~;¡~~if.(ñtfn en 
1 ª 

Sl inicial triunfo de 1os mineroa aignificó para la COB, para 

alguno• sectores y partido& pol.iticos~ e1 principio del.a hegemonia 

prol.•taria, ya que este decreto estuvo acompaftado de un proyecto 

elaborado por el. gobie~no en base a l.a propuesta d• la FSTHB, el 

cual contemplaba entre aua objetivo• el aiguiente: 

''Incorporar a los trabajadores, a trav6s 
de •u• or9anizacionea naturales en l.as 
reaponaabilidades de dirección y gestión 
de Comibol, con el fin de tranaformar esta 
organización en una empresa •~iciente que. 
genere excedente• económicos que puedan 
••r util.izadoa en l.oa eaf'uerzos de 
deaarrol.lo nacional. y para el. mejoramiento 
~;ab.!"J:ctor~~~~~'ifi)nes de vida de l.oa 

Indic•bamos que l.a instauración de este decreto y l.a 

impl.ementación del. pro)':ecto significaron el triunfo inicia1 del. 

mov~miento minero. Sin embargo, eata atm6sfera triunfa1iata •• vió 

esnpaftada a l.oa trea meiea de aaumir ia cogeati6n mayoritaria d• 

Comibol., dada 1a envergadura de 1os problemas que tuvieron que 

afrontar 1os dirigentes de l.a FSTHB y l.a COB. 

Manue1 01ave Sarmiento (1989:90). 
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Entre loa problemas económicos mlis relevantes d• comibol. 

eataba l.a deplorable situación financiera de la empresa, l• que 

puede ser resumida de la siguiente manera: 

a) Falta de Reservas Expl.otables Económicamente: 

Comibol realizó vario• trabajos de expl.otación y d•aarrol.l.o, 

pero los resul.tados fueron negativos; consecuentermente, no 

logró abrir ninguna nueva operación minera. Esta situación 

determinó el paulatino agotamiento de las eatructuraa 

mineralizadas explotables económicamente en l.a casi totalidad 

de los yacimientos (Ver Anexo N•10). A su vez, este proceso 

de agotamiento ocasionó los siguientes problemas: 

Al iniciarse l.a nacionalización de lAs minas ( 1952), las 

menas estanniferas (:;.;:;) quo se explotaban tenían una 

ley de alimentación a 1aa pl.antas de concentración de 

1. 20• de estaf'io, mientras que en 1983, la ley era de 

O.SS• de estafto. (Ver Anexo N•11) 

Ea tas bajas leyes de l.aa "cabezas" d• ingenio 

determinaron una recuperación inferior a:i. SO• de la 

producción, es decir, habia una menor recuperación de 

mineral en los ingenios, menor producción de eatafto y 

mayor•• costo•. 

':I!. La impor-cancia del eatafto en l.a economia de comibol, hace 
que todos 1oa datos proporcionados a continuación, •• re~ieran a ••t• elemento; 
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b) L•• f1uctuacion•• de1 mercado de metales en Londr•• fueron 

factores de continuos a1tibajos en 1a situación económica de 

comibo1, as~, e1 precio de1 estano en 1980 era da 7.01 dó1ares 

1a 1ibra fina, en tanto que en 1982 bajó a S.78 dó1area. (V•r 

Anexo 5•12) 

e) E1 d6ficit acumu1ado de comibo1 11egaba a 206,6 mi11on•a de 

d61ar••, deade 1a naciona1ización de 1aa mínaa haata fin•• d• 

1982. (Ver Anexo "•12) 

d) La producción estann~fera empezó a bajar oatenaib1•mente a 

partir de1 segundo 1ustro de 1a d6cada de1 70, v.g. en 1979 

se produjo 19.010 tone1adas finas da estano y en e1 afto 1989, 

ao1amente 3.986 (TH). (Ver Anexo de empresario• privado• ft•13) 

e) Endeudamiento creciente de Comibo1 por 1a incapacidad t6cnico 

administrativa, quienes ma~eria1izaron proyecto• ma1 

e1aborados o de ma1a •j•cución. La deuda de Comibo1 a1 31 d• 

diciembre de 1983, .a1canzaba 1a suma de 443,7 mi11onea de 

dólar•• de los cua1es 270 eran a corto plazo y 173 a 1argo 

p1azo. En el mismo per~odo se pagó por amortizaciones 157,7 

mi11onea de dó1are• <1º>· Eataa inver~ionea injustificada• 

aumentaron el endeudamiento de la empresa estatal, ya que se 

hicieron compras de repuestos • insumos inadecuado•, 10 que 

w Jorge Lazarte {1987:226). 
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ocasionó •1 almacenamiento de mi1lon•s de dólares •n materia1 

y repueatos innecesarios. 

~) La falta de maquinaria, insumos y repuestos necesarios para la 

producción, hizo que 1as operaciones mineras fueran afectadas, 

• incluao, en al.9un9• casos, paralizadas. 

9) Cada gobierno elevó el sistema ~ributario al sector minero, 

donde por regal~as e ~mpuestos subieron de 21.8 en 1971 a 35.3 

en 1980 (l5D). Sumada a la elevación de las regal.:ias estuvo 

la constante deval.·uación de la moneda nacional, razón por l.a 

que el productor de estafto llegó a pagar más de 90• del valor 

de la producción en concentrados de alta ley (SO• de estafto), 

aspecto que incrementaba loa costos de producción y las 

p•rdidas de la empresa. Es deCir 1 los mineros recib:ian SBs. 

67.000 por cada dólar que produc:ian cuando l.a cotización reai 

del dólar era de $Bs. l•aoo.ooo. Curiosamente, loa beneficios 

de eata operación no fueron para el gobierno ni las empresas 

estata1es 1 sino p~~· los especu1adores. 

h) Incremento de 1oa ~oato• de producción a consecuencia de todoa 

~os factores anteriormente sefta1ados, por. 1o que en 1972, el. 

coa to d• producción era de 1. 64 dd1ares por 1ibra fina, 

mientras que en 1982 subió a 7.20 dó1ares, dejando un sal.do 

negativo de 1.72 dólar•• por 1ibra fina, que es l.a diferencia 

l~O. Jor9e Lazart• (1987:226). 
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entre el precio de costo y el precio del mercado de 5.48 en 

:i.982. c11:i 

i) En 1as empresas mineras de Comibol, el n~mero de trabajadores 

en superficie y minas fue cambiando progresivamente de modo 

que aumentó la burocracia en el exterior y disminuyó el 

elemento productivo en interior mina. Una razón para el 

incremento del. personal administrativo y tecnócrata fue el 

prebendalismo poli.tico ejercido por los· giobiernoa. Como 

ejempl.o ae puede citar que la burocracia central aumentó -a 

200• en el per~odo 1971-1983. 

En suma, los cogestores asumieron la empresa de Comibol en una 

situación de virtual quiebra, originada por BU elevado 

endeudamiento -proveniente de gestiones anteriores- y su 

decreciente productividad, atribuida, entre otras causas, al. hecho 

de que no se realizaron exploraciones exitosas que permitieran la 

explotación de nuevos yacimientos mi.neral.ógicos porque las reaervas 

c:::omercialea estaban casi agotadas, adem6.a la falta de recursos 

económicos imped~an la renovación tecnológica y la auatituc~ón d• 

1aa maquinarias obsoleta•, así. "como 1a compra de herramientas, 

repuestos e insumos para el mejoramiento de 1a producción. 

Jorge Lazarte (1987:226). 
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No obstante de que estos prob1emas estaban preaentes ant•• da 

que 1os dirigentes obreros asumieran 1a conducción de comibo1, fue 

en este periodo cuando 1os opositores a 1a cogestión obrera 

re1ievaron dichas deficiencias atribuy6nd.o1es a 1a COB y a .la FSTMB 

1a aevera crisis y 1a debac1e económica de .la empreaa, con 1o que 

•• deaencadenó una campafta en contra de 1oa dirigentes aindica1ea, 

creando ma.leatar y desconfianza en •1 seno de1 movimiento obrero. 

De igua.l manera, e1 hecho de que e1 gobierno no otorgara 1oa 

•ontoa financi•roa requeridos por Comibo1, fue considerado por el. 

movimiento obrero como· un "sabotaje" en contra de l.a cogeatión 

administrativa, por 1o que e1 Secretario Ejecutivo de l.a COB, Juan 

r.echf.n, cU.;lo: 

"Ha•t• hoy, •1 gobierno ea ta aaboteando 1a 
cogeatJ.dn d• co11tibo1 .•• de l.oa quince 
mi11onea de dó1ar•• que comibol. requiere 
urgentemente para importar repueatoa •• 
han dado ·cJSó1o cuatro mi11onea en trea 
•••••"· e:·~> 

Lo anterior noa ~.P•rmit• ver cómo laa demanda• por .loa 

d•••mbol.•o• de capita1 financiero para l.a .adminiatraci6n econ6mica 

de l.a empreaa de Comil:io1, hicieron que .las rel.acionea entre e1 

gobierno y 1• coa ae tornaran conf'.lictivaa, dada l.a pol..itica 

di1atoria inataurada por 1•• autoridades 9Ubernamenta1•• y 1•• 

19113:4). 
Sn 1a revista ~S,..aub~a~d~o_,d.,e._..,L,..a._R....,•.,p..,!l.,b.,l._i""e,.._..a. ( 22 de octubre, 
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permanentes preaionea de1 movimiento obrero. 

indicaba: 

"La cogestión de Comibo1, era nada m¿ls que 
un acto, todo era aimbó1ico, [hay que 
preguntarse) ¿que les dió a los mineros?, 
les dio la cogeatión de Comibol, pero en 
un paia en debac1e, con una Comibo1 
deatrozada económicamente, con un precio 
de1 do1ar que loa 11quidaba directamente, 
porque vend~an a1 precio oficial y ten~an 

~6~c~~~~r~~eªie~-~~~~1~~d:e~(fi~)ª pod•moa 

En este sentido, es importante seftalar que la i1iquidez de 

Comibo1, repercutió :fundamentalmente en e1 deterioro del poder 

adquisitivo de los salarios de los trabajadores, as~ como en 1os 

precios y el abastecimiento de los productos de 1as pulperiaa,. lo 

que provocó un maleatar generalizado en el movimiento minero, que 

ae tradujo en permanentes medidas de presión: huelga de ha•bre, 

huelga nacional, paro indefinido, paros parciales o simplemente 1a 

eventualidad de un movimiento de fuerza. 

Loa prob1emaa aa1~_ria1e•, de precios y de abastecimiento d.e 

laa pulper~aa, hicieron que 1a FSTMB emplazara al Qobierno a dar 

ao1ución a au• demand.aa-, por 1o que "•1 gobierno, bajo una enorme 

preaión [de1 movimiento labora1] conc1u~a comprometi6ndoae deapu•• 

de mar4tonicas reuniones, a satisfacer 1o esencial de 1aa 

reclamacionea minera•. :Inmedia.'tamente empezaban reuniones 

H:. Entrevista al Secretario Genera1 de la coa y dirigente 
fabri1, Walter Delgadillo, La Paz, 25 d• marzo de 1991. 
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bilaterales; Erecuentemente en comisiones mixtas entre Comibol y 

ministerios invo1ucrados, hasta que el siguiente conflicto nacional 

replanteaba nuevamente los puntos de la agenda anterior con el fin 

de estudiar su cump1imiento". e H;) 

Esta po1.itica dilatoria de1 gobierno ante 1as medidas de 

preaión d• la COB y la FSTMB, originaron varios paros labora1ea, 

los que inevitablemente, repercutieron en el estado financiero de 

la empreaa, agravando d• esta manera la ya malograda situación 

económica de Comibol. 

Adem .. a de estos problemas económicos, los cogestorea de 

Co•ibo1 tuvi.eron que encarar loa con~1icto• adminiatrati.vo• y 

laboral•• de la empresa, traducidos en loa ai9uiente problema•: por 

un lado, el rechazo de los t•cnicoa y pro~asionalea a someter•• a 

la dirección obrera, por lo qua se retiraron de la empreaa o 

negaron au obedieneia, haciendo uso del boicot, a 1aa deciaionea • 

instrucciones emanadas da los dirigentes mineros, arguyendo •u 
1'alta d• conocimientos t•cnicos. Por el otro, l.oa di.rigente• 

minero• prioriaaban •l proyecto po11tico de la cogeatión •obre loa 

aapecto•.t•cnicoa y productivos, ·por lo que •l Secretario de la COB 

y dirigente de 1a FSTHB, Noel Vázquez dijo: 

Jorge Lazarte (1987:235). 
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"B• evidente que hemos aido capacea de 
encontrar y podemoa todavía encontrar 
trabajadores con la necesaria conciencia 
revo1ucionaria y considerables 
conocimientos para desempeftar 
adecuadamente la tarea de contro1 y hacer 
e1 uao correcto de su poder d• veto. Sin 
embargo, debemóa admitir que 4stos son m4M 
bien la excepción que la norma. La 
•ayor~a de loa trabajador•• que asumió la 
:función de control estaba sólo equipada 
~~~P!:!r':,~~~ª(:~)tenciones de servir a aua 

Lo at'irmado por el dirigente minero, re:fleja la :fal.ta de 

capacidad t•cnica de la mayoría de loa dirigente• minero• 

involucrados en •1 proyecto cogestionario, 1o que permite 

comprender la razón de la supeditación de los aspectos productivos 

a1 proyecto pol~tico de la PSTHB. Sin embargo, •• nec•••rio 

remarcar que la cogeatión obrera se dió dnicamente en.loa niveles 

auperiores de la administración central, ya que no se inatauró el 

control obrero en todo• los centro• mineros, es decir, no •• 

constituyeron ºlos consejos de mina, conformados por delegado& de 

loa trabajador•• en razón de 1 por 10" c:S:), esto hizo que no so 

modificara la estructura administrativa en todaa la• localidades 

m:ineraa. 

al hecho d• que los mineros no hubiesen presionado para la 

conformación de sus ºconsejo• de mina" en aua centros mineroa, 

puede ser interpretado como que la• baaea no habían ••umido 

m 
m 

Manuel Olave sarmiento (1988:88). 

Jorge Laaarte (1987:239); 
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pl.en•ment• el proyecto d• cogeatión obrera, aspecto que parece 

indicar PCI!~. un l.ado, que 1as bases minera.a no •• adueftaron del 

proyecto de cogestión, porque no tenian suficientes elementos de 

motivación para l.uchar por la instauración de dicho proyecto y, por 

el otro, l.os dirigentes sindicales, con el propósito d• lograr aus 

aspiraciónes pol~tico-ideológicas, trataron d• acelerar el proceso 

de apropiación del proyecto cogeationario de sus bases, por lo que 

ante• de obtener el conaenao de J.a mayor.la de loa trabajadores 

mineroa, 1a impusieron. 

Todo lo anteriormente dicho, nos permite colegir.que l.a criais 

económica de la empresa; la pol~tica dilatoria del gobierno; el 

boicot ejercido por parte de l.os profeaiona1ea y 1a p1anta 

administrativa; aa~ como 1a re1egación de los aspectos tácnicoa por 

1a conducción del proyecto pol1~ico por parte de loa coge•torea 

obreros, ahondó •1 des4nimo y la fruatración de loa trabajador•• 

mineros de base, quienes empezaron a cuestionar la viabilidad d• 1a 

cogeatión propuesta por sus dirigentes, ya que en lugar de 

percibirla como un proyecto que mejorar~• au aituación, aólo ve1an 

la disminución diaria de sus bonos de productividad. 

Otro aapecto que interfirió negativamente en la cogeatión, fue 

•1 af4ln de loa tecnócratas y lo• anarco-aincSica1iataa (l57) por 

357 . Cabe acl.arar que no eatamoa diciendo que todo• loa 
t•cnicoa y profesional•• eran tecnócratas ni que todo• loa 
dirigente• eran anarco-sindicalistas, sólo noa referimos a aque11oa t..;.." 
que ejerc~an ••t• tipo de pr4cticaa. 
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l aaquear a Comibol desde fundación. Probablemente ••te 

constituye uno de los problemas más dif~ciles de erradicar por aer 

una costumbre arraigada en todas las empresas estata1es. La 

corporación Minera de Bolivia, fue indudabl.ement• una de laa 

principales victimas del hurto de repuestos e insumos, provocando 

un mayor deterioro de la mAquinaria y de todos los activos fijos de 

ia empreaa, adem4a de l.a mal.veraación de fondo• por parte de 

alguno• de aus empleados, por lo que el periodista Amado Canelas 

i.ndica: 

"Las relaciones entre tecnócratas y 
anarquistas provienen de un objetivo 
coman: saquear la empresa, permitiendo a 
los anarquistas trabajar y obtener 
aumentos de sueldos a su voluntad, 
mientras éstos cerraban loa ojos a las 
tran•accion•~:.~ ilegal.ea de los 
tecnócratas".(··"') 

En auma, podemos observar que los problemas mencionados, 

f'ueron contraproducentes a1 proyecto previsto en la cogeatión 

obrera; las bases mineras -lejos de sentirse co-propietario• de la 

empresa- se vieron desfavorecidos económicamente, por lo que 

empezaron a demandar incrementos salari.ales con esca!.a móvil y 

aumento de productos subvencionados en 1aa pulpería• (deapenaa) de 

l.a empreaa, manifestando su displicencia con l.a nueva 

administraci.ón, dado que -se9\l.n é=.los- sus representante• no 

eataban aatiafaciendo sus demandas. Eate aspecto actuó en 

detrimento del movimiento obrero estableciendo un marco negativo 

~5!. Amado Canel.aa ( l.981: l.00). 
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para ea ta f'a•• de la lucha de los trabajador••# ademils de ocaaionar 

el reaquebrajamiento de la unidad sindical de loa mineroa. 

Prueba de 10 anteriormente dicho# fueron las demandas de la• 

principales empresas mineras por 1a inm.ediata implantación del 

aalario minimo vital con escala móvil# en ios centros mineros del 

conaejo Sur y de Huanuni# con e1 apoyo de Catavi-Siglo XX# Santa Fe 

y Hachacamarca# por 10 que declararon 1a huelga general e 

indef'inida. clH) 

Otro sector que tambi•n demandandó su participación cogostora 

en 1a toma de decisiones de 1os organismos para.estatales y 

gubernamentales# fue 1a Confederación Sindical Unica de 

Trabajadora• Campesinos de Bolivia (CSUTCB)1 los que manifeataban: 

"Los trabajadores (campesinos] hemos 
demoatrado con nuestro• actos que aomoa y 
seremos los m4s consecuente• def'ensores de 
la democracia# por ello miamo p1anteamos 
participar directamente en toda• las 
instancias de decisión económica y 
po11tica~ . en los organismos 
descentralizados del Ministerio de Asuntos 
campeai.noa y Agropecuari.oa (HACA), en el 
plan de emergencia y en la par~icipación 
mil.itanta Contra cualquier intento 
regreaivo~ a\l.n ••• bajo ribetes 
~~~s~!i:~I~i~:~:!~ (:H~,°ª campesinos tenemos 

l!i. "Hue1ga• mineras al margen de la l'STHB" en e.l. Semanari.o 
"Ac¡u.1", 24 de septiembre a1 1 de octubre de 1983. 

H·. "Por •1 Cogobierno con 1a COB y ia CSUTCB" en Seminario .._ 
Aqu~ de1 2 a1 8 de ju1~o de 1983. 
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Cabe recordar que l.a dirigencia de1 movimiento campesino l.ogró 

con•ol.idar au Confederación Sindical. y au posición dentro de 1a COB 

durante el. g'Obíerno de Lidia Gueí1er ( 1979) 1 f'ortal.eciendo au 

ubicación dentro de l.a organización matriz sindical. por l.a 

participación conductora del. dirigente Jenaro Fl.ore•1 quien ocupó 

el pueato de Secretario Ejecutivo durante l.a gaat16n gubernamental. 

de Garcia Meza, periodo en el. cual. l.a dirigencia de l.a COB tuvo que 

mantener•• en l.a cl.andeatinidad. Eata situación hizo que 1os 

dirigente• del. ••ctor campeaino ingreaaran al. per~odo democr4tico 

convencido• de l.a fortal.eza de l.a CSUTCB y de l.a necesidad de 

exigir su participación•en las decisiones gubernamental.ea, a trav•s 

de l.a cogeatión obrero-campeaina. 

Sn consecuencia, desde el. inicio de l.a gestión gubernamental 

de la UDP 1 l.oa campeainOa del. Al.tipl.ano concertaron numero••• tomas 

e int•rvencion•• a proyecto• rural.ea. Por ejempl.o, Sil.vi.a Rivera 

afirma que "•n noviembre, repreaentantes d• 53 aindicatoa 

campe•inoa de Viacha intervinieron l.as instalacione• del. proyecto 

Ingavi, financiado po~ el. Banco Mundia1. En diciembre, l.o• 

CaJnP••ino• tomaron 1•• oficina• regional.ea del. IRFOL [In•titueo 

M~cional. de Fomento Lan6ro] en U11a-Ulla (provincia Franz Tamayo), 

Y poateriormente l.a• oficinas central.es de1 proyecto •n La Paz. En 

el miamo m•• ae ocupó de Huacul1ani 1 de propiedad de CORDBPAZ 

[Corporación de Deaarro1lo de La Paz] y la.estación experimental. de 

Bel6n". (1E:) 

Sil.via Rivera en compi1ación de Ren6 Mayorga (1987:258). 
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Eataa acciones del sector campesino estaban fundamentadas en 

su inquietud por tener una mayor injerencia en l.as decisiones 

gubernamentales con respecto a l.os proyec't.os agropecuarios y por 

ende incrementar sus formas de participación. A pesar de que 

inicialmente estas demandas fueron espontáneas Y 1ocal.izadaa~ los 

dirigente• de la CSUTCB asumieron estas peticiones como la base de 

aua reivindicaciones sectoriales, por lo que el 3 de marzo de 1983, 

presentaron al Preaident.e de la Rap\l.blic:a, un documeneo con 12 

p1anteamientos económicos y políticos, entre los que podemos citar 

como los m~s importantes. aquellos que exig1an: 

"La creación de una Corporación Agraria 
Campesina (CORACA) dirigida por la CSUTCB 
para pl.anif ica1: la producción J• 
comercialización de :os productos 
agropecuarios; tambi4n ped1an que se 1es 
otorgara la administración de l.os Mercados 
Campesinoa para la fi.jación de precioa 
justos a sus productos; además de demandar 
la implantación de la supervisión y 
cogestión campesina pari't.aria en les 
proyectos de desarrol1o rural.; 1a ruptura 
del. monopolio del transporte y; l.a 
aprobación de una 1ey de defensa y 
deaarro11o cientif~co de l.oa cultivos de 
la hoja de coca••.c=;~) 

A partir de l.a presentación de dicho documento, 1a 

intran•ig:encia de la CSUTCB para que el. gobierno aceptara sus 

propuesta• •• convirtió en una serie de medidas de presión, con 

constantes amenazas de iniciar bloqueos de caminos, Ante eata 

actitud de 1os campesinos~ Si1es zuazo convocó ai máximo dirigente 

Semanario 11Aqui" de1 5 al. 11 de marzo de 1983, 
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campesino, Jenaro Florea, a una entrevista el 8 d• abril del mismo 

afto, donde acordaron conformar una comisión mixta integrada por los 

miembros del gobierno y de la ConLederación campesina a objeto de 

••tudiar aus planteamientos. 

Ante la dilatación para la conformación de la Comi•ión 

Gubernamental, el 21 de abril del miamo afto, la Federación 

Departamental de la CSUTCB de La Paz inició una huelga general con 

bloqueo de caminos, demandando la inmediata conformación de la 

Comiaión para dar respuesta a sus peticiones, a lo~ tres d1aa •• 

plegaron las Federaciones Departamentales de Potosi y oruro. Este 

bloqueo se mantuvo por siete di as, al cabo de l.os cuales el 

gobierno accedió a "sus demandas económicas m4s urgente•" c~H). 

y en cuanto a au demanda de cogestión y coparticipacion. aprobó 1• 

Reao1ución suprema N.197984 que en su parte reao1utiva diapone: 

- Primero: se instituye la coparticipación campesina en la 

planificación de proyectos de desarro11o agropecuario 

dependientes de1 HACA [Hiniaterio de Asuntos Campeainoa y 

Agropecuarios) a eaca1a nacional y local. 

- Segundo: Se estai:.J.ece 1• rep'reaentación paritaria de del.egadoa 

campesinos de la CSUTCB en 1a unidad de p1ani.f"icación del 

HACA. (¡¡¡) 

JU. "Triun:fo po11.tico-sindica1 de 1a CSUTCB" en Sem1nario 
Aqu~. del. 30 de abri1 al 6 de mayo de 1983. 

lH. Periódico Presencia. La Paz, 27 de mayo de 1983. 
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Lo anterior nos permite observar la fa1ta de interás d•l. 

gobierno por la instauración de una cogestión y coparticipación 

adminsitrativa de los campesinos en l.os proyectos rura1es, ya que 

dicha resolución enfatiza tlnicamente l.a participación de 1os 

trabajadores agr1col.as en l.a fase de planificación y no asi en l.as 

dem4a inatanciaa, por l.o que Rivera indica: 

"La propuesta·· gubernamental. se reduce a 
inatitucionalizar la invitación del. Estado 
a que J.oa campesinos •• aienten a 
pJ.aniEicar con lo• técnicos del HACA sobre 
l.os proyectoa rurales, pero no a l.eqal.izar 
su papel.:.como coadminstradores de l.os 
mismosº. e:.:) . 

Ante l.a insatisfactoria respuesta del gobierno, los dirigentes 

campeainoa volvieron a pl.antear en •l Segundo congreso del sec~or 

aua demandas de cogestión en los proyectos rurales, aunque esta vez 

exigian su participación mayoritaria, por lo que decid~an en sus 

r•aolucionea: 

H5 

"Implantación de la coparticipación 
campesina en todas 1as instancias y 
organismos del Estado rel.acionados con el 
aector agropecuario para garantizar una 
adecuadad planificación, ejecución y 
evaluación de la pol~tica agraria del 
Estado en función de lA~ intereses de l.as 
mayor tas campesinas". e:::) 

Sil.via Rivera en compil.ación de René Hayorga (1987:265) 

lEE. Documentos y Resoluciones del I I Congreso Haciona.1 de l.a 
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
(1983:3) 
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Batas demandas se mantuvieron sin ser resueltas basta el mes 

de septiembre, coincidiendo con las del sector minero que exig!an 

la cogestión mayoritaria en la administración de COMIBOL. De esta 

manera, ambos aectores actuaron en torno a la resolución de la COB, 

que establec!a "la participación organizada de los trabajadores en 

todos los niveles de decisiones politicas, económicas y aocial••", 

por lo que el 22 de septiembre de 1963 {;::·), luego de un dia de 

negociaciones entre el gobierno, los dirigentes campesinos y un 

representante de la coa, obtuvieron la aprobación de •U documento 

presentado en el mes de abril. 

Apesar de que los dirigentes campesinos no asumieron puestos 

de dirección en las empresas estatales o paraastatalea que tenian 

a su cargo la implementación de proyectos rurales, realizaron 

intervenciones en varios de estos proyectQs. A su vez, el gobierno 

procedió a sabotear veladamente las intervenciones campesinas, ya 

que .. en la mayoria de los casos, 1os proyectos fueron paralizados 

económicamente, ya sea por los organismos que los financiaban o por 

1aa instancia& gubernamentales de 1as que depenclian" ( ::n). Adem's 

del sabotaje gubernamental, estuvieron las acciones de 1oa t•cnicos 

dependientes de las empresas estatales y .Paraestatales, quien•••• 

vieron amenazados por 1as acusaciones de incompetencia o 

HT. Trece d.iaa despu's de 1a aprobación del Decreto Supremo N• 
19803, que eatab1ec.1a la cogestión mayoritaria de comíbol. 

:::: . Silvia Rivera eñ. compilación de René Hayorga ( 1987: 266). 
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corrupción 1 dada la vig-il.ancia •indi.cal. 1 por l.o que empeaaron a 

boicotear las iniciativas de 1a CSUTCB. 

De ••ta manera1 l.oa dirigente• campesino• •• vieron 

confrontados con la fal.ta de recursos económicos e inaumoa 1 así 

como l.a ineficiente asistencia técnica o desganada actitud de l.os 

t6cnicoa y administrador•• de l.os proyectos rurales, con l.o que se 

generó un male•tar de l.aa bases, quienes cul.paban a sus dirigentes 

de la carencia de recursos para la realización de sus actividades 

agropecuariaa. 

Otro aspecto que actuó en deomedro del. movimiento campesino 

fue la presencia de desas~res naturales en el país: inundaciones en 

la región oriental y una. devastadora sequia en la región del 

Altipl.ano 1 que afectaron a al.rededor d• eoo. 000 Has. de tierra 

agr1cola y ganadera, en el afto agricol.a 1982-1983. "Bato a 

deaaatrea afectaron directamente al. 23• de la población nacional 

provocando una abrupta diaminución de la producción agropecuaria y 

grandes p4rdidas en g!lpado y semi11••. El déficit al.~mentario 

calcul.ado para ese afto agrico1a. l.l.egó a los l. 70 mil.l.ones de 

dólar••, creando una s-ituación de aguda escasez y e1evación de 

precio• que af'ectó tamb.i.6n a la pobl.ación. urbana". (Hi) 

Ante l.a •ituación de emergencia provocada por estos deaaatrea 

naturales, diversos orqanismoa internacional.es gubernamenta1ea y no 

;!; • Periódico Ultima Hora. La Paz, 10 de junio de ·1983. 
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...._, gubernamental.es 11e so1i.darizaron con el pueb1o bo1iviano enviando 

vi.veres, as!. como asistencia técnica y financiera, tambi.6n se 

·-~-· 

eatab1ecieron convenios bi1aterales con a1gunos gobiernos para 1a 

cana1ización de proyectos de recuperación agropecuaria. El 

9obierno, a su vez, creó el comité Naciona1 de Defensa Civi.1 y el 

P1an A9rario d• Emergencia, organizaciones encargadas de distribuir 

1oa alimento• • insumos donado• y efecti.vizar programas de 

asistencia a1 sector campesino. 

La CSUTCB manifeató su disposición de trabajar coordinadamente 

con el gobierno para la•distribución de alimentos, semilla y otros 

insumos, para lo que propuso 1a realización de estas acciones a 

trav6s comisiones compuestas por representantes gubernamentales y 

de au organización sindical, o sea, representante& de los 

sindicatos de base orga"nizados cantona1 y departamental.mente. 

A peaar de que e1 gobierno habia aceptado 1a creación de un 

comité Ejecutivo del Plan Agrario de Emergencia, compuesto por 4 

repreaentantes del go~~erno y 2 de l.a CSUTCB. a1 momento d.• 

inataurar dicho comit• uti1izó e1 fl.ujo de fondos provenientes de 

l.a ayuda externa para prebendaliamo pol.itico. con e1 propósito de 

"resolver ias pugnas internas entre los partidos gobernantes a 

travt6• de una pol.it.ica c1ientel.iata dirigida a 1oa aindicatoa 

campesino•, subprefecturas, corregimiento•, etc.". ( n:) 

Sil.vi.a Rivera •n compi.l.ación de R•nt6 Mayorga (1987:269). 

365 



Sin lugar a dudaa, estas actitudes prebendal.istaa de l.o& 

partido• ?Ubernamental.•a minaron las formas organizativaa y l.a 

cohesión del. campesinado; sín embargo es necesario sefta1ar que 

también algunos dirigentes campesinos aprovecharon esta situación 

para conseguir ventajas en benef'ício propio tanto de los campesinos 

de base como d8 las autoridades gubernamentales. 

Conaecuentemente. por 1o seftalado, la implementación del P1an 

d• Emergencia tuvo por resultado la división de1 movimiento 

campesino. provocando peleas intercomunales entre loa miamos 

dirigentes y entre las bases y las cópulas directivas. 

A raiz ello, asi como por otras circunstancia• que provocaron 

el ahondamiento de l.as divisiones en el movimiento campesino. el 

inicial proyecto de co~eatión y coparticipación gubernamental ae 

vió truncado. 

Con respecto a las bases campesinas, es necesario sefta1ar que 

e1 diatanciamiento entre 4•tas y las cúpulas directivaa son aún m4a 

evidente• que las d• los mineros. dadas las diferencia• 6tnicas, 

culturales y tradicionales, ademáa del aislamiento de la mayor~a de 

1oa campeainoa por las distancias y la falta de medios de 

comunicación. Todos ••to• aapectoa hacen que la mayoria e!• 1aa 

ba••• del. aector campesino tenga una participación mals coyuntural 

dirigida exclusivamente a demandas que les atingen directamente sin 

,proyectar aua accionea a 1aa de l.o• dem4s sectores ni a 1as d• 
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otroa grupo• afines. Prueba de ello •• l.a poca aceptación de la 

CSUTCB en los departamentos del Oriente Bo1iviano Y las constantes 

confrontaciones con los dirigentes de1 Valle de Cochabamba. 

En suma, las accione• emprendidas por la COB para l.a obtención 

del cogobierno mayoritario, la cogestión obrera de comibol 

conducida por la FSTHB y l.aa demandaa de coparticipación de l.a 

CSUTCB en la• empr••••·eatatal•• y paraestatal••, aa~ como en el 

Plan d• Bmer~encia, tuvieron por consecuencia, el desprestigio del 

movimiento sindical, ya que para la mayor~a de la ciudadan~a estas 

organizaciones se conv~rtieron en las principal•• causante• de la 

inestabilidad económica, por la mala administración de las empresas 

productivas m4a importantes de1 pais y por sus constantes demandas 

para que •1 gobierno declare la moratoria. de la deuda externa. 

De igual manera, laa constantes confrontaciones de la Central 

Obrera con el gobierno, traducidas en el uso repetitivo y excesivo 

de la• eatrategia• de lucha -convertida• en prácticas rutinaria• 

m6• que en t6ct.Lcaa ~.• presión-, provocaron por un lado, el 

deaga•t• del gobierno de la UDP y, por el otro, su propio 

deacr•dito y dealegitimlzación, dado que las c~natantes huelgas, 

paroa, bloqueos de las principales arterias y carreteraa creare~ 

una aituación de permanente malestar social e inestabilidad en laa 

actividades cotidianas de la población, lo ~~e hizo que el pueblo 

•• cansara y viera con desagrado la& acciones de la COB, por 10 que 

empezaron a cuestionar su legitimidad como conductor•• del 
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movimiento popular. Aspecto que fue u~i1izado por el gobierno para 

ahondar el desprestigio de l.a dirig:encia cobista, ll.eg:ando a 

pronunciar discursos provocativos en su contra ll.am4ndoloa 

"dirigentes anarco -sindicalistas".(;!:) 

Desde luego que estas acciones de la coa ocasionaron el 

desprestigio y desmoronamiento del gobierno, pero tambi•n actuaron 

en desmedro de su propia forta1eza po1~tica y sindical, ya que los 

dirigentes se d6sgastaron en la misma media~, a~ decir de To=anzo: 

''Hasta el afto 1985, ni la derecha ni las 
Fuerzas Armadas socavaron tanto el 
prestigio del movimiento ~opular como lo 
hicieron la propia izquierda en e!. 
gobierno, los par't.idos radicales de 
oposición, los sindicatos, ll& •• COB y la 
misma Federación de Mineros". ( : .• ) 

Otro aspecto que influyó en el desgaste de la Central Obrera 

Boliviana fue el evidente distanciamiento entre las cdpul.as 

directivas y el movimiento laboral y popular de base. Sin lugar a 

dudas, hubo varias causas para el a1ejamiento de las ba••• de sus 

c~pulas directivas, sin embargo, estimamos necesario senal.ar aólo 

aquell.as que fueron las m4s relevantes proceao de 

d••movil.ización del. movimiento obrero. 

=7:. Diacurso pronunciado por el. Presidente de la 'Rep\lblica en 
ia marcha d•l. 1• de mayo de 1983. 

li6 .. Carl.o• Toranzo Cuart:.o Inter:ned!.o { r.:•s: 22). 
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Durante el gobierno de la UD?, una de las principales causas 

para e1 distanciamiento de las bases de su entidad matriz fue el 

carácter ambiguo de los discursos y las acciones de los dirigentes 

cobistas, donde la inconsistenc!.a del contenido de los mismos 

evidenciaba la existente discrepancia entre éstos, lo que hizo que 

las bases empezaran a desconfiar de su dirigencia, con io que se 

inició el proceso de desle9itimización de la COB dentro del 

movimiento obrero. 

E• decir, el otrora sustento ideológico basado er. ei discurso 

que apelaba a la unidad.del movimiento obrero er. torno a la COB 

para lograr la justicia, la igualdad social y la lucha contra el 

imperialismo, babia perdido vigencia, por el hecho de que los 

dirigentes sindicales a veces se pronunciaban· en contra del 

CJObierno con discursea agitadores ante sus bases y, al. mismo 

tiempo, aaumian poaicionea moderadoras frenando el. uaual. 

eapontaneismo de l.as masas, acciones que se contrapon~an con l.as 

que habian sido incitadas por los mismos dirigentes l.abo~al.es en ei 

paaado. Asimismo, A través dei discurso incitaban a l.as baaes a 

defender el. proceao democrático asumiendo, en ocaaionea. una 

postura moderadora y en otras empujando al. movimiento obrero a 

radical.izarse en contra del gobierno. 

Esta ambiguedad discursiva y el dobl.e accionar de l.os 

dirigentes cobistas, resul.taba desorientadora para los sindicatos 

de base, ya que éstos notaban que cuando el.los se mani~estaban en 
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contra del. gob.ierno, au• dir igent•• loa frenaban con diacuraoa 

apol.og6ticoa, indicando que esta• demostraciones significaban un 

eminente pe1igro para 1a vigencia de 1a democracia, mientras ve~an 

que aua copulas directivas estaban en constantes confrontaciones 

con el gobierno demandando l.a impl.antación de su P1an de 

Emergencia, provocando as~, 1a desconfianza de las bases porque 

•atas percibian a sus c\l.pul.as más cercanas a1 gobierno que de 

•ll.os, aspecto que ocasionó el rebasamiento y el desacato del 

movimiento obrero y popular de su entidad matriz. Indudablemente 

esto repercutió en desmedro de la centralidad vertical y el 

car4ct•r unitario y representativo de la Central. Obrera Boliviana. 

Lo anterior permite colegir que .el error del accionar pol.itico 

de la dirigencia de la COB fue el. adjudicarse .u·n rol excesivamente 

amplio, ya que ae conaideraban l.oa verdaderos representante• del. 

pueblo y por 10 tanto ae creian con atribuciones de autoeuficiencia 

para poder dirigir e1 destino de1 pa~a, por l.o que, por un l.ado, 

quiaieron imponerse al ri6gimen gubernamental., y por el. otro, 

penaaban que teni.an que .. ~er 1ot!I encargado• de control.ar a 1aa masa• 

y velar por •1 gobierno, actuando unas veces en contra de1 gobierno 

y otra• como apacigu&dor de 1as masas Esta postura de 

autosuficiencia paracia .1.ndicar que 1a dirigencia cobista cre:l.a 

poder conatituir•• en 1a principa1 dirección poli.tica, lo cua1 era 

evidentemente impoaib1e, ocasionando de esta manera au propio 

desmoronamiento y desle9itimización ante sus bases. 
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Ademl.• de l.a ambiguedad interactiva y · di•curaiva de 1o• 

dirigentes, otro aspecto que incidió en el. a1ejamiento de 1aa base• 

fue 1a disociación entre 1as me~aa pol..1ticas de 1as cúpu1as 

directiva• y 1oa objetivos corporativi•taa y sa1aria1istas de 1os 

•indica to• de base.. ( l7!) 

A partir del. ~1timo trimestre de 1983, l.a situación económica 

del pais confrontó a l.o• sectores obreros y popul.are• con una 

••piral. inflacionaria que redujo la capacidad adquisitiva de sus 

sal.ario•, por 10 que 1os sindicatos de base tuvieron que centrar 

aua exigencia• •n · aspectos netamente corporativistas o 

sal.arial.istas, donde cada sector recurrió a sus propias medidas de 

fuerza para exigir el aumento sal.arial con es cal.a móvil. (~':'~) y 

pedir un mayor control aobr• el agio y l.a especul.ación de los 

producto• b6aicoa d• la canasta familiar, mientras •1 CBM d• l.a COB 

aeguia orientado aus demandas hacia l.a obtención de un mayor 

fortal.ecimi•nto politice· .. 

La diaociaeión en~re l.as matas po1i.ticaa da 1a dirigencia 

cobista y 1as corporativistas de 1os sindicatos de base generó una 

notoria confuaión y deSconcierto en e1 movimiento obrero, puea 

eatoa \lltimo• reapon•abil.izaron a laa d.emandaa pol.i.ticaa de las 

r·;. Prueba de e&to fueron laa 554 huel.ga•, parca o 
manifeat.ac.ionea, registradas y reconocidas oficia1ment.e -entre 
octubre d.• 1983 y junio de l.984- de l.aa cual.ea, sólo una !"ue a 
g~~;:,!r~:~i.(1i;io~ ~6ºf.vocada por la COB. para más deta11•• _ver: Jame a 
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c\lpulas directivas del deterioro económi.co e::~:) y de l.a 

disminución del poder adquisitivo de sus salarios. lo que hizo que 

1a• expectativas del movimiento obrero por lograr una mayor equidad 

social se vieran frustradas, dado que las diferencias social.es se 

ahondaron en lugar de superarse. Estos elementos que coadyuvaron 

en el diatanciamiento de las bas•s también hicieron que •• 

sintieran ajenas a las disputas interpartidarias en el. seno de1 CEN 

de la COB. 

A su vez. el distanciamiento de las bases develó la crisis de 

conducción de la dirigencia obrera y los problemas derivados de 

ésta, los que eran producto de una serie de factores como los 

mencionado a anteriormente, además de las pugnas pol.~tico 

partidarias en que se hallaban enfrascadas las ~irectivas 

sindicales, asi como el autoritarismo de algunos dirigentes que 

permitió la conformaciór. de una élite s!.ndica! que impedia l.a 

renovación de sus cuadros direc~ivos baJo el pretexto de preservar 

la estructura orgánica de la Central. Obrera Bol.iviana. A 

continuación veremos cómo astes aspectos también incidieron en la 

deslegitimizaciór. y desmoronamiento de l.a dirigancia cobis~a l.o que 

aceleró el proceso de desmovi.lización del. movimiento obrero. 

3·:. Las bases cul.paban a sus dirigencias del deterioro 
•conómico ya que percibian ~ue las ~res~ones po!i~icaa de~ CEN de 
1a COB oril.laron al gobierno a ~ener que d~~:arar :a ~oratoria de 
1a deuda externa, con lo que se hab.ia provccando :a h.!.perin:flac!.ón. 
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Indic~bamo~ que una de las principales caracteristicas de 1a 

COB fue su fortaleza politica sustentada en su caracter 

mediatizador del movimiento obrero y popular ante el gobierno,. 

habiendo llegado,. incluso, a sustituir las funciones de los 

partidos politices, por lo que en seno encontraban 

repreaentadaa todas las tienda• politicas, eapecia1m•nte 1oa de 

tendencia de izquierda. También vimos como la adscripción 

pluripartidista de sus afiliados permitió que eata organización 

mantuviera una permanente actualización dada la retroa1imentación 

de la• di~erentes corrientes ideológicas y político partidarias, 

razón por la cual el movimiento sindical y los dirigentes obreros 

consideraban que la adscripción partidaria de sus afiliados era un 

componente intrinseco en el accionar de la dirigencia cobiata. Por 

ejemplo, el dirigente minero de la COB, Filemón Escobar, indicaba: 

''La militancia partidista en el seno de la 
COB aiempre estuvo implicita, la coa nunca 
tuvo como principios rechazar las 
poaiciones politica• ni la militancia 
partidista, era parte de su vida 
cotidiana,, este principio no ha 
deaaparecido en la COB ... En Bo1ivia, la 
mil.itancia partidista sigue siendo una 
parte impl!cita dentro de la COB, por eso 
no ae ha borrado ••• principio de ser 
dirigente sindical y p011tico, a nadie le 
paree• raro, .a• parte de l.a vi.da cotid.i.ana 
de la COB". (: : ) 

l1E. Entrevista. grabada al dirigente minero, Filemón Escobar, 
La Paz, 13 de marzo de 1991. (Subrayado denota el énfasis pueato 
por •1 entrevia~ado). 
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Lo expresado por Escobar, conf' irma 10 anteriormente dicho, 

ademAa de demoatrar que 1a mi1itancia partidista de loa dirigentes 

sindicales era considerada parte del accionar cotidiano de los 

representantes de la COB. 

Cabe seftalar que la afiliación partidaria de la dirigencia 

cobista era preponderantemente de tendencia izquierdista, por la 

af'inidad del sustento ideológico de ambos, los que básicamente 

pueden ser reaumidos en: 1ograr la instauración de un r6gimen 

democrático -durante los peri.odas de gobiernos militares- 1 eliminar 

la injusticia y 1a desígua1dad social, adem~s de luchar contra el 

imperialismo. 

En este contexto 1 el Partido Comunista de Bolivia (PCB) fue 

uno de 1os partidos que tuvo mayor arraigo dentro del movimiento 

obrero 1 habiendo logrado consolidar su posición hegemónica debido 

a la preponderante adscripción del sector minero. A partir de la 

convocatoria a elecciones presidenciales de l.978 1 los delegados 

af'i1iados al. PCB aunado.a con la i-epresentación de los diri9entea 

adacritos al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

conformaron un b:.oque he9emóni.co dentro de la cae 1 aspecto que 

permitió el inicial apoyo del movimiento obrero a la candidatura 

presidencial de Sil•• Zuazo y de la coalición a la que pertenec~•n 

dicho• partidos. 
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Sin embargo 1 al asumir la UOP el gobierno 1 loa dirigentes 

sindicales afiliados a los partidos que conformaban asta coalición 

tuvieron que encarar e1 descontento de .las bases 1 ya que les 

cuestionaban su adscripción "oficial.ista .. y los cul.paban por l.as 

politicas desacertadas del gobierno. 

La evidencia del descontento de la mayoría de los dirigentes 

aindicales -que no estaban afiliados a la coalición- fueron las 

severas criticas e interpelaciones durante el VY Congreso Nacional 

de Trabajad.:ires, en el que, además de responsabil.izar los 

partidos en e1 gobiernd de haber desvirtuado el programa político 

revolucionario y de haher fluctuado su posición orient6ndola hacia 

la defensa del sistema imperante ( :: 77 ), también imputaban a 1os 

dirigentes obreros afiliados a 1a coalición de haber sometido sus 

intereses de claae laboral, a los de los partidos 1 por lo que 

dijeron: 

"A•imiamo 1 las corrientes obreras dentro 
de la UDP tambi~n se equivocaron, algunos 
entendieron el gobierno como un fin y no 
como una ~Opción para trazar una 
perspectiva de poder (para los obreros). 
Otros, pr ivi1egiaron .1.os conciliábulos, 
los acuerdos~ 1as componendas con el 
Departamento de Estado, con grupos que 
~~~c!'!r~iT.;~.!1. ,:n)contra el proceso 

~... Discurso de Carlos Bohrt en e1 VI Congreso de 1a coB, 
(1985:51). 

:te. Discurso de Fe1ipe Cabal.lero en el VI Congreso de 1a coB. 
(1985:27). Subrayado propio. 
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A su vez, los representantes 1aborales adscritos los 

partidos de gobierno defendían su posición aleg~ndo: 

"La correlación de .fuerzas actuales, tanto 
al interior del propio parlamento como al 
interior de las clas~s populares, no 
permitieron llevar adelante el programa 
popular de la UDP que se resume en la 
consigna: desde el gobierno y desde .las 
bases por 1a implantación de un programa 
popular, En gran modida las bases han 
contribuido a que el gobierno de J..a UDP 
retome su propio camino pero en gran 
medida también han contribuido para que 
.los aectores reaccionarios del gobierno, 
aprovechando el alejamiento de ::.as masas 
de1 gob~exfto, impongan sus 
condiciones".(•'') 

A pesar de los esfuerzos de los dirigentes oficia1istas por 

convencer a los dem4s da.legados de la necesidad de defender al 

gobierno para evi.tar e1 avasalla.miento de lo• sectores 

reaccionarios o un golpe de Estado constitucional proveniente de la 

derecha, la mayoria de 1os asístentes respa1daron la Tesis Po11tica 

preaentada por la Dirección Revolucionaria Unitaria (DRU), la que 

vertia duras criticas en contra del gobierno ademá• d• p1antear en 

su PlataLorma de Lucha 1a necesidad del: 

"Fortalecimiento de 1& unidad y 1a 
deraocracia obrera a trav•• del 
potenciamiento de los organoa naturales de 
los trabajadores ( COB, ConfedE"raciones, 
Federaciones, etc.), y 

:·:. Discurso ele Gustavo Gi.acoman en el y~Q.D..g_reso de la COB. 
(1989:94). Subrazado propio. 
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rechazo a toda intromisión amar~~la u 
of icialista en el sindica1ismo". ( ::. ) 

E1 rechazo a los dirigentes oficialistas de la COB -que hasta 

entonces babian sido la fuerza hegemónica-, significó un importante 

e1emento de división para el movimiento obrero, ya que a partir de 

1as pugnas entre las cdpu1as directivas la confusión y descontento 

de los sindicatos de base se acrecentó, dado que la mayoria sent~an 

que sus representantes estaban enfrascados en sus peleas 

interpartidarias desviando su atención de las necesidades b4sicas 

del movimiento obrero, por lo que empezaron a cuestionar con dureza 

a la dirioencia sind~cal. Por ejemplo, un delegado minoro dacia: 

"Nosotros no queremos llegar al poder con 
discursos, volando; ¡no companeros! Aqui 
al poder hay que llegar con hechos. En 
estos cinco di as hemos perdido tiempo; 
entre nosot.ros peleamos, !abril.es, 
maestros peleamos; e~ uno se hace rnás 
capaz pero el. otro :'lo se queda .• ~trás; así 
nunca van1os a 11.egar a nada".(•=·) 

As.!, a partir de este con9reso, l.os dirigentes labora1es 

desviaron su atención de l.a búsqueda cor.jun-:.a para lograr los 

objetivos de la organización hacia un prose1i tismo partidario, 

evidenciando una actitud autoritaria y de c1ientelismo frente a sus 

bases, habiéndose dado casos de corrupción de algunos dirigentea. 

::.= Tesis Política del VI Congreso Nacional de Trabajadores de 
Bolivia, Cochabamba, 1984, p.129. Subrayado propio. 

Intervención del trabajador 
~C~OaDuaur~e~s~o,._~dse~l,.a"-'C"'O~BK. ( 198 S : 3 7 ) . 
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los que aprovechando la situación trataban de comprar a las bases 

sindicales a trav6s de prebendal.ismos. 

La división interpartidaria de las cúpulas directivas estuvo 

presente durante toda la gestión de la UOP, hac~éndose cada vez m4s 

notoria e insoslayable, por lo que el dirigente fabril, O•car 

I:turx-i, d•c.ia: 

"[Ante•l lo• objetivos de lo• partidos y 
d• la COB eran los mismos (derrocar al. 
gobierno y por lo tanto estar en 
permanente oposic~ón] mientras que ahora, 
loa dirigent6a •• hallan di~ididoa aeg~n 
su adscripción partidaria". c~ro·) 

Estas pugna• interpartidaria• surgidas en el seno del 

movimiento obrero provocaron el descrédito de l.a Central. Obrera 

Boliviana ant• •\la baaes y la ciudadan.ia en general., ya que al. 

generar•• conflictos y disputas entre l.oa dirigente• adacritoa a 

1oa partido• -oficialiatas y de oposión- se puso en evidencia que 

1•• propuestas y planteamientos del programa politico de l.a coa 

•ataban S\lstentadoa •n .. l.aa i.deologi.aa d• las diferentes tiendas 

partidarias, especial.mente en las del. partido hegemónico: PCB, por 

lo que 1a COB resultab4 ·desprovista ·de un pro~rama propio. 

41.ce Toranao: 

Como 

n¡. Entrevista al. Secretario Genera1 de la COB, Sr. Osear 
Xturri, dirigente de la Confederación Nacional de Fabriles, el. 6 de 
dici•mbx-e d• 1990. 
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1 
"' "E1 desacierto de l.a gestión udepiata Y la 

irre•ponaab1• conducta de 1a mayoria de 
1os •indica toa, adem4s de 1a fa1ta de 
ubicación de 1os partidos de izquierda, 
sirvieron para que gran parte de la 
aociedad civi1 pierda credibi1idad y 
~~:~!:!.~ •• f.~(l!l;i proyecto y propuestas 

Sn este mi•mo sentido, es importante aefta1ar que 1a ~a1ta de 

renovación de 1a estructura orgtlnica de J.a COB fue tambi•n, un 

~actor que coadyuvó al di•t.anciamiento de las b••••, ya que 

mientras loa di.rigentes. cobistas se preocuparon por preservar 1as 

~ormaa organizativas, de composición e integración de 1os 

diferentes sector•• y 9rupoa sociales que conformaban 1a Central 

Obrera Bol.ivia.na, 1o• nuevos actores socia1es que empezaron a 

incursionar e1 escenario po1itico de1 pais, exig~an un 

reordenamiento y una nueva forma de adscripción para e11o• a la 

coa, aa1. como las bases sindical•• empezaban a demandar 1a 

recomposición de sus cuadros directivos y una mayor participación 

democr.ttica. 

Con respecto a 1a •structura or9.tnica de 1a COB, a 10 1argo de 

este estudio hemos visto cómo y por qulli •1 sector minero se 

constituyó en 1a "vanguárdia .. de1 movimiento obrero, alrededor de1 

cua1 ae organizaron y di.atribuyeron 1a representatividad de 1oa 

dem4• aectores, adem~s de su pape1 conductor en el. diseno da 

estrategias y acciones contestatarias a1 Estado (;:~), motivo por 

m 

m 
Car1oa Toran&o Cuarto %ntermedio (M.8:23). 

Ver Quinto con9reao Nacional de Trabajador••· 
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•1 cual l.os principales cargos directivos eran inobjetab1emente 

conferidos a los representantes de este sector, dado que: 

"La econom:!a boliviana en esta• d4cadas 
-en rigor desde la conformación ~el 
capitalismo- tuvo su pivote en la mineria. 
La politica tambi6n mostró que su centro 
era minero (obrero); los actores socia.lea 
privilegiado• fueron sin duda, el 
proletariado minero y l.os grupos 
cap~tal~•~p• l~gados a esa 
actividad".(·'·) 

También vimos cómo en el Quinto congreao Nacional. de 

trabajadores •e estipuló la distribución p~oporciona~ de lo• 

representantes sectoriales segan criterios ''cualitativos'', con ~o 

que se denotaba la jerarquización otorgada a cada sector, donde 1a 

el••• media (Ja!) y el. campesinado tenian menor•• privil.egio• y 

derechos que la clase proletaria, razón por 1a que Toranaoa 

indicaba: 

l!! 
propio. 

"Laa capas medias, 1oa campesinos, l.o• 
pequefto burvu•••• poco importaban en ese 
contexto; lo m¿ls que podian ambicionar 
éatoa -seg~n la percepción política de las 
direcciones proletarias- era ser aliados 
fieles, se9uidores sin discusión de lo 

car1o• Torranzo Cuarto Intermedio ( H•a: 11). SUbrayado 

HS. Seglln 1a divi•ión clasista de la coa. la el••• mecSia eata 
compuesta por todos los sectores y grupos sociales que no aon 
pro1etarios ni campesinos, para más detalles ver Eatructura 
orgAnica de 1a COB. 
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l sugerido, aprobado y t~azado por las 
organizaciones obreras". e:~·) 

Sin embargo, desde 1a instauración del gobierno de 1a UDP, 

a1gunos componentes de estas capas medias irrumpieron en el. 

escenario político como nuevos actores social.es con caracteri•ticaa 

propias, quienes a pesar de existir como grupos o sector•• •ociale• 

desde mucho tiempo atrás recién en l.a década de los ochenta 

ingresaron a la vida política. Estos nuevos actores aocial.ea eran: 

Junta~ Vecinales, Comités Civicos; los gr•mial.istaa o comerciante• 

y 1os grupos de mujeres no fueron reconocidos como tal•• por la 

dirigencia cobista, por lo que no se preocuparon por ubicarlos 

dentro de la estructura orgánica de la COB, como se ver4 de manera 

sucinta a continuación. 

Al re~erirnos a las Juntas Vecina1es, es necesario en~atizar 

que estas organizaciones surgieron fundamenta1mente en los barrios 

aub-urbanos de 1as ciudades, constituidas por persona• provenientes 

de ~na gran heterogeneidad socio-económica, es decir en un barrio 

viven artesanos, vendedores ambulante, trabajadorea de servicios, 

emp1eados públicos, tambi•n hay campesinos reci4n emigrados a 1a 

ciudad, obreros, trabajadores eventualea, desempleados y otros, 

siendo su principal función el gestionar ante las autoridades 

municipales e1 mejoramiento o la insta1ación de servicios en loa 

barrios urbano-marginales, como agua potable, drenaje, luz, 

escuelas y otros; adem4s de ser la instancia encargada de or9anizar 

:Ib1.d.' p.16. 
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1oa trabajo• colectivo• "de loa vecino• para el mejoramiento del 

barrio, quien•• ponen la mano de obra mientras la alcaJ.d~a otorga 

el material. 

Indi.c:4bamoa que la• Junta• Vecinales ya exiatian cu.ando J.a UDP 

aaumid •1 gobierno, empero -a partir de 1983 esta• organizaciones 

de barrios asumieron una nueva función otorgada por el gobierno de 

Sil•• Zuazo, quien decidió impulaar y utilizar eata instancia como 

centro de acopio y abastecimiento de alimentos, a fin de :frenar el 

deaabaatecimiento da los productos m&.s b4sicos de l.a canaata 

familiar, ocasionada por el agio y la especulación creada por los 

comerciante• y vendedor•• d• abarrotes. 

Eata. nueva función asignada por el gobierno a las Juntas 

Vecinalea, hizo que •ua· dirigente• tuvieran un nuevo rol dentro de 

loa barrJ.oa ( 39!), que lea permitió rede:fini.r •ua :funciones y 

protagonizar acciones colectivas con un en:foqua propiamente 

politico, llegando a asumir la conducción de aus zona•; luego, loa 

problemas de loa barrio• y de las zonas •• regional.izaron 

agru.p4ndoa• en torno a ios Comit•• Civicos Departamental.ea, esto 

l•• permitió reubicarse-como una fuerza pol~tica ante •l gobierno, 

aunque con caracteri•ticaa di:ferentes a J.as de la COB, ya que laa 

3!!. Al hablar d• su nuevo rol noa referimos a su.a funcione• 
como encargados de autorizar y organizar la diatribucidn de 
a1imentoa, l.o que 1•a permi tia ejercer m&.e presión sobre 1o• 
vecinos para que ••tos asistieran a las reuniones y cumplieran con 
1o• trabajo• co1ectivoa del barrio~ convirt14ndoae de esta manera 
en la "autoridad" del barrio y repreaentante en ia zona. 
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"!· primeras buscaban la obtención de sua demandas a través de la 

negociación, en tanto que las ~1timas lo hacian por medio de la 

confrontación. 

La refuncionalización de las Juntas Vecinales si9ni:ficó un 

reordenamiento participativo para 1os pob1adores de 1os barrios, ya 

que como vimos, antes de1 gobierno de la UDP éstos ae agrupaban 

principalmente a.lrededor de sus •indicatoa sectorial•• y aólo 

participaban en 1os trabajos convocados por las Juntas para cumplir 

con sua ob.ligacione• de servicios comunales. Sin embargo, a partir 

d•1 nuevo rol organizativo y de conducción de las Juntas, muchos 

vecinos dejaron de participar en sus sindicatos aectoria.lea para 

dedicarse a impu.lsar las actividades de sus organizaciones de 

barrio, lo que aigniLicó el inicio del alejamiento de alguno• de 

lo• aLiliadoa a la · coa, aapecto que trajo conaecuenciaa 

deamovilizadoras al movimiento Obrero. 

otro aapecto importante d• tomar en cuenta, fue el hecho de 

que para muchos vecino• .. las acciones y demandas pol:!tica• de la coa 

estaban muy •1•jadas de su rea.lidad, ya que en ese momento 1a 

principal. preocupación -de 1oa pob1adores d• los barrio• era el 

deaaba•tecimi•nto y la obtención de al.imentos para sus familias, 

aspecto que fue utilizado como bandera po11tica por loa dirigentes 

cobistas, sin que·se percibieran so1uciones concretas de .la C•ntra1 

Obrera ni de ninguna de sus instancias organizativas, en tanto que 

1os dirigentes de las Juntas Vecina1es demostraron en 1os hechos 
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que podian satisfacer sus necesidades por ser los encargados de 

recibir del gobierno los alimentos básicos de 1a canasta fami1iar 

y distribuirlos entre los vecinos. 

Asi, los pobladores de los barrios empezaron a fortalecer e 

impu1aar a aua Juntas Veci.nales para negociar directamente a trav•s 

de el.l.os la obtención y 1.os precios de 1os productos para sus zonas 

y por medio de la Confederación Departamental de las Juntas 

Vecinales apoyaron a los Comités Cívicos en sus presiones al 

gobierno para el mejoramiento de sus regiones. Mientras l.aa Juntas 

Vecinales y los comit.és Civicos estaban pleno proceso de 

afianzamiento de sus organizaciones, incrementando su capacidad de 

convocatoria y de respuesta a las acciones gubernamen~alea, la COB 

continuaba preocupada por la obtención sus demandas politica• sin 

tomar en cuenta el surgimiento de es~os nuevos actores sociales, 

porque consideraban que su presencia era coyuntura:, dado que hasta 

entonces no tenian un papel importante en la vida politica del 

pais. 

Otro grupo social que su1·gió a consecuencia de l.a crisis 

económica que habí.a en el pa!.s fue el de l.os comerciantes o 

gremialistas, quienes se organizaron al.rededor de la Federación de 

Gremíaliatas y Pequeños Comerciantes para l.a defensa de sus 

af'i1iadoe. 
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Este grupo social, apareció con más fuerza a raiz de la 

marcada brecha entre 1a oferta y -demanda en el mercado laboral, 1a 

que produjo una elevada tasa de desocupación y subempleo. La fa1ta 

de fuentes de trabajo ocasionadas por el cierre de varias fabricas 

y minas privadas, hi.zo que los obreros despedidos, campesinos 

migrantes y especial.mente mujeres y menores tuvieran que buscar 

alternativas de subsistencia, dedicándose al contrabando de 

productos con los paises limitrofes ( ;;¡:), as.i como la venta de 

dól.area en e1 mercado paralel.o, aunque también hubo persona a 

encargadas de vender productos de el.aboración casera o arteaanal.. 

Ante el crecimiento del sector informal, el gobierno trató de 

control.ar el contrabando y el mercado paralelo del dó1ar, 

restringiendo sus actividades por medio de -las autoridades 

aduanal.es y poli"ciales respectivamente. Las acciones da las 

autor.idades gubernamentales, ori.llo a los que consti.tuian est.e 

sector a que tuvieran que abocarse a1 fortal.ecimiento de su gremio, 

para 10 que se organizaron en torno a su sindicato sin el apoyo de 

la coa a pesar de estar a~iliados a el.1a. 

j;i. Es importante seftalar que e1 contrabando con los pai.ses 
limitro~es significaba 1a ven~a de algunos productos elaborados en 
Bolivia como azucar, aceite, harina~ arroz y otros~ 1os que por l.a 
hiperi.nf1ación que habia en el pais eran vendidos a mejores precios 
en l.as fronteras, con lo que se incrementó e1 desabastecimiento 
para 1a población bol.iviana. 
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De igua1 manera, 1os comit6s de Amas de casa d• las mujer•• 

mineras y la Federación Naciona1 de Mujeres Campesinas Bartolina 

Sisa, tuvieron que luchar con l.a dirigencia col:>ista para 

reconocimiento como entidades femeninas con poder de convocatoria 

y representatividad, siendo un ejemplo de esto, sus pe1eas por el 

otorgamiento de credenciales a sus representantes en e1 VY Congreso 

Nacional. de Trabajadores, ya que se deseaba excl.uirlas con 

argumentos de clase sobre los de 9énero, demostrando de esta manera 

la falta de reconocimiento, de l.os dirigentes cobistas, a las 

actividades realizadas por las mujeres quienes hab.ian l.ogrado 

conformar Comités de Amas de Casa en casi todos los centro5 

mineroa, as.1 como las campesinas estaban organizadas en torno a 

Federaciones cantonales y departamentales. 

El hecho d• que la COB no hubiese tomado en consideración a 

estos nuevos actores sociales como grupos que ya ten.ian una 

participación m4s activa en la vida po1.1tica naciona~, pretendiendo 

mantenerlos en la misma situación que en el pasado, o a•a en 

calidad de afiliados s.in posibilidad de representación en las 

diferentes instancias -CEN, Ampliados y Congresos- para preservar 

la estructura org4nica -de la Central Obrera Boliviana, hizo que 

estos actores sociales de nuevo surgimiento dejaran de percibir a 

la COB como la instancia de representación y conducción de su 

movimiento, por lo que -en los hechos- empezaron a distanciarse 

org4nicament• de la estructura de la Central Obrera, aunque en sus 

estatutos seg:u!an adscritas la organización. Eate aspecto 
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in:f1uyó en deamedro de la unidad y universa1idad de 1a entidad 

matriz d•1 movimiento obrero. 

Aunado a 10 anterior, estuvieron 1as posturas autoritarias y 

anti-democr&ticas de la dirigencia cobis~a, aspecto que incidió 

des~avorablemente en 1as relaciones entre las baaes y 1as c1lpu1as 

directivas, 1•• que aeg\ln el dirigente· campesino, Víctor Hugo 

C'rdenas: 

"Loa dJ.ric;ientes de la cos querian 
1ibertades democr4ticas, pero no un 
sistema democr~tico [dentro de 1a 
organización], porque la kOB no tenia una 
propuesta democr4ticatt. c;:J) 

Sin lugar a dudas, la visión clas.i.sta de la dirigencia cobista 

hizo que 4stos exigieran la subordinaciOn de toda• 1as el.ases 

sociales a la del prol'etariado, por 1o que no se percataron del 

surgimiento de los nuevos actores sociales ni del descontento de 

loa otros sectores adscritos impidiendo, d• eata manera, el normal 

desarrollo de un aistema democr~tico en la organización. 

Laa poaturaa el.asistas d• las c\lpulas, ocasionaron tensiones 

y con~lictoa al interior del movimie~to obrero, ya que una vez: 

instaurado el sistema democr4tico y desaparecido el. "enemigo 

com1ln", 6stas eran percibidas como actitudes arbitraria• y anti

democr4ticaa, como a.IJ¡rega C4rdenas: "La coa nunca entendió en qu6 

i ~:.. Entrevista al diri1¡1ente campesino y posterior candidato 
~ presidencial, Victor Hugo c&rdenas. La Paz, 14 de mayo·de 1991. 
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consistia 1a democracia al interior de su organización_ para ellos 

1a democracia era evidente y real en otras instancias o entidades_ 

pero no sabian cómo manejar la democracia en su ordenamiento 

interno_ por eso nunca tuvieron una re1ación uniforme con todos los 

sectores". (H:) 

E•tas posturas autoritarias y c1asistas de los dirigentes de 

la COB estuvieron acompañadas de un criterio de selectividad; donde 

un reducido número de dirigentes gozaban de1 privi1egio de ser 

escogidos y preparados para el liderazgo de sus sindicatos_ por 10 

que el ex-dirigente !abril, Walter Oelgadi:lo seña1aba: 

"En la COB no hay democracia, ya que es 
una estructura verticalista con un 
reducido n~mero de gente que viene a ser 
el grupo de poder. Por ejemplo, digamos 
que de 70 dirigentes elgidos por sus 
bases_ unos 15 sarán los escogidos para 
ser preparado• y apoyados por ios partidos 
pol~ticoa y ioa antiguos dirigentes_ por 
io qua no hay ~otacidn de ~ente nueva_ aon 
1oa miamos [dirigentes] 1os que astan 
rotando en los di.!erentes carc¡os desde 
hace muchos aftos_ por lo qua yo digo, no 
hay democracia en l.a COB". ( ;:i) 

Sata ae1ectividad de l.os dirigentes cobistas_ e ataba 

caracterizada por el hecho de que por lo general los eleoidoa eran 

personas que tenian un grado de preparación más e1evada que los 

dem4a y que demostraban una mayor predisposión discursiva aspectos 

H:. Entrevista al. dirigente campesino Victor Hugo C.á.rdenas, La 
Paz_ 14 de mayo de 1991. 

li;. Entrevista al ex-dirigente fabril. y Secretario General. 
ia COB, Wal.ter Dalgadi11o. La Paz, 25 de marzo de ~991. 
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que l•• permit~an conjugar un mayor respa1do partidario, as~ un 

diri9ent• minero arguia: 

Sn 

"Compan.eros, los que est.án presentes [en 
el Congreso] mayormente son intelec~uales; 
documentos elaboran. con todo. con r 1a 
ayuda del abogados y doctores elaboran, y 
eao f'inancian, pero nuestro documento lo 
hacemos cqn nuestros propios 
aacrif'icios. "e.:::) 

••t• aelectividad intervino la 

peraonaliat• o caudilliata d• la cultura pol~tica boliviana, 1• que 

no sólo •• dio entre los cabec!~las de la coalición de la UDP -como 

vimos anteriormente- sino que estuvo presente incluso entre loa 

dirigentes de los diferente• aectore•, al igual que entre el Primer 

Mandatario, Siles Zuazo y el principal dirigente de la COB, Juan 

Lechin Oquendo. Esta pr.tctica política hizo que muchas de las 

negociaciones o confrontaciones intersectoriales evidenciaran la 

lucha d• poder que habia entre los dirigentes cobistas perpetuando, 

aaL el personalismo o caudill~smo de los lideres sindical••· 

Sn suma, "este modelo d• organización, h1.~rido en su f'orma y 

radical en su d.in4mica" (:H), ocasionó el. distanciamiento de l.aa 

basea d• sus cúpulas directivas. En este mismo sentido, se puede 

coleg~r que loa f'actorea endógenos traducidos en la ambiguedad en 

•l. accionar y el doble discurso de los dirigentes cobiataa, aai 

Discurso del dirigente 
~c~o~n~gMr~eLs..,.o_,,d~•._.l~a"--'CaO...,B. (1985:36-37). 

31' Francisco Zapata (l. 9 87: 5) . 
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como 1a corrupción, 1a división por la adscripción po1~tico :' 

partidaria, las actitudes autoritarias y anti-democr4tica• de la ~ 

dirección sindical, t:.uvieron una incidencia determinante el 

proceso de desmovilización del movimiento obrero. 

Con el propósito de responder al cuestionamiento planteado al 

inicio de este capitulo, consideramos conveniente elaborar la• 

aiguientea conclusiones con base en todo lo dicho hasta aqu~. 

- Hay un evidente cambio de accionar politice de1 

movimiento obrero en este periodo c¡¡ubernamental, 

traducido en un deseo de imponer su proyecto po11tico 

•obre el del gobierno, por lo que quisieron constituir•• 

•n OrQano de Poder. 

- Las constantes presiones de 1a COB por imponer su Pl.an de 

Emergencia, hicieron que diseftara e imp1antara todo tipo 

de eatrategiaa de coerción contra •1 gobierno, con l.o que 

1ogró desl.egitimarlo, empero, estas acciones tambi6n a• 

revirtieron en su contra. ya que se desgastaron en 1a 

miama medida por e1 hecho de haberse constituido en un 

poder para1elo. Prueba de ello fueron sua experiencias 

como cogeatorea de COMIBOL. sus constantes demandas por 

•u participación preponderante.en el cogobierno y en su 

exigencia de que •l. gobierno dec1are 1a moratoria de l.a 

deuda externa. 
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- Aunque es evidente que tanto 1os factoras exógenos como 

.l.os endógenos incidieron en e1 procesó de desmovi11zación 

de1 movimiento obrero 1 sin 1uga.r a dudas 1 1os \l1timos 

tuvieron m4a injerencia en dicho proceso, siendo 1a razón 

fundamenta1 de esto a1 distanciamiento de 1as baaea 1 

hecho que f'ue provocado por •1 accionar ambiguo 1 el dob1• 

diacurao de loa dirigentes cobi•tas 1 ••~ como 1a 

corrupción 1 la diviaión por 1a adscripción politico 

partidaria1 la• actitudes autor i tar iaa y anti-

democr4ticaa de la dirección aindical. 

- A au vez1 el distanciamiento de 1as c~pulas directivas de 

aua baae• aindicalea 1 provocó e1 que cada aector 

d••conf'iara de aua dirigente• y buscara la implementación 

de aus propias m9didaa de preaión 1 rebasando d• eata 

manera 1aa instrucciones emanadas de esta organización 

matriz. E1 que cada aector util.iaara aua propia• medida• 

de presión denotaba un "anarco-•indi~aliamo" 1 por 1o que 

se despresti~ió t~~o •1 movimi•~to iabora1. 

- Todas estas acción•• incidieron en el proceao de 

d•smovi1ización de1 movimiento obrero, por l.o que eata 

gestión gubernamenta1 concluye con •l desgaste politico 

de la COB1 motivo por •1 cua1 fue desplazado -por 1oa 

partí.dos politicoa- de su ubicaci.ón Central en 1a 

configuración de 1aa fuerzas politícas 1 habiendo 
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terminado ••t• proceso con e1. fortal.ecim.iento de 1o• 

partido• de derecha. 

Con base estas conclusiones, ahora veremos cdmo 1os 

factores exógenos y endógenos se man.if estaron en e1 gobierno de 

Victor Paz Batenaaoro, por 1o que ingreaaremoa a dicho periodo. 
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VZ. EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL HOVXHIENTO NACIONALISTA 

REVOLUCIONARIO (1985-1989). 

Al concluir 1a gestión de la UDP (1982-1985), e1 paia ••taba 

con:frontando una severa crisis económica, una ••Piral 

hiperin~lacionaria y un desconcierto socio-politice, que ocaaion6 

la p6rdida de legitimidad y representatividad del gobierno de.Si1es 

zuazo y de la Central Obrera Boliviana, reapectivamente. La 

pob1ación expresó au ~ruatración y descontento en la• eleccionea de 

1985 otorgando su voto a los partidos de derecha,. :fincando aua 

expectativa• en el hecho de que las tendencias de •atoa· partido• 

permitirian c~rregir loa deaaciertoa del r6gimen de tranSición a la 

democracia liderizado por Siles Zuazo. 

Con mayoria relativa el partido de Acción Democr6tica 

Kacionaliata (ADM) de Hugo Banzer Suarez ganó laa elecciones 

general•• de julio de 1985 con 28.57•. En segundo lugar aali6 •1 

Movimiento Hacionali•ta Revolucionario (MNR) de Vi.ctor Paz 

S•t•n••oro con 26. 42•, y el tercer l.ugar :fue ocupado por el 

Movimi•n~o de Izquierda Revo1ucionario (MIR) de Jaime Paz Zamora 

con 8.76• cli!). A pesar de1 triunfo de 1a ADN en 1aa urnaa, en 

el Congreao Legia1ativo Lue Victor Paz Estenssoro quien 1ogró e1 

reapa1do del MIR con lo que aalió e1ecto .como Primer Mandatario. 

H!. CEDOIN• Informe Especial ( 1984: 8). Volvemos a citar 1oa 
porcentaje• electorales, para remarcar e1 notorio incremento de 
votos hacia loa partidos· de derecha. 
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Las elecciones 9enera1e• de 1985 demo•traron que 1a geatacidn 

de loa partidos politicoa·estaba en plena consolidación, siendo 1oa 

d• tendencia de derecha lo• m4a fortalecidos, mientras que los de 

izquierda estaban en un franco proceso de deterioro por las 

eaci&iones internas en cada partido. 

En el capitulo anterior vimos cómo 1os factores exógenoa y 

endógenos influyeron en.la p6rdida de la fortaleza politica de la 

COB y cómo los partidos politicos la desplazaron de la ubicación 

central que aiempre ocupó. Este deaplo.zamiento de 1a Central. 

Obrera y la consolidaci~n de lo• partidos politices, evidenciaban 

1a inminente reorganización y reubicación de las fuerzas politicas 

que constituian la configuración politica nacional, por .:.o que 

de•d• el inicio de esta ~estión gubernamental se podia prever que 

habria reajustes en el quehacer pol.itico y en el. establecimien_to de 

1•• relacione• entre las principal.es fuerzas politicas del. pa~s. 

Bn este capitulo veremos las accione• de1 movimiento obrero, 

.con l.• intención de def,i:nir cómo loa factores ex69•nos y endógenos 

incidieron en el proceso de desmovilización, tomando en cuenta que 

e1 Movimiento Racionalista Revolucionario (MKR), comenzó •u gestión 

(1985) en un contexto que denotaba cambios significativos en l.a 

con1iguración politica naciona1. Tambi4'n habr4 de inter••arnos 

detectar 1a incidencia de estos f actorea a f'in de ver, 

poateriormente, por qué y en cu.41 de 1as dos gestione• hubo un 

mayor desgaste y desmovi1ización de este movimiento. 
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Otro aspecto que pretendemos ver en este capitulo, es el. grado 

d• incidencia del. cambio estructural. -acaecido en el ~ltimo l.ustro 

d• esta d•cada- en la desmovi1ización del movimiento obrero, dedo 

que Bolivia al igual que otros paises Latinoamericanos ha tenido 

grandea transformaciones a nivel. de su eatruct~ra social. (?H) 

Sociedad•• en Movimiento {1987:3). 
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6.1. FACTORES EXOGENOS EN LA DESMOVILIZACION DEL MOVIMIENTO 

OBRERO. -

A1 asumir el poder e1 6 de agosto de .!965, e1 gobierno de 

Victor Paz Estenssoro implantó una ser~e de ajustes y 

modificaciones a 1as po1i.ticas económicas vigentes hasta entonces, 

a fin de controlar 1a crisis por la que atravesaba e1 pai.s, 

ref1ejada en e1 desmoronamiento económico, 1a hiperinflación, y e1 

deterioro de 1os dem6s indicadores económicos. 

Antes de que Paz Estenssoro asumiera el poder, Bolivia 

experimentó una de las más severas crisis económicas de su 

historia, derivada del deterioro persistente y simult4neo de los 

principales ineicadores económicos, entre los que destacaban el 

creciente déficit. fiscal, la evolución errática de las reservas 

internacionales, los bajo& sa1dos rea1es respecto a: PIB, 1a caida 

persistente de1 producto y de 1os nive1es de inversión. CH-) 

La situación económica boliviana habia experimentado una 

disminución del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de ii,2•, 

entre los anos !.930 }" 1985, en ~se mismo periodo :.a tasa de 

inversión se redujo de :.s• 4,2\. Esta baja del. Pi:B estuvo 

acompanada por un acelerado incremento en !a tasa in~lacionaria, 1a 

que llegó a un proceso hiperinf~acionario -el más elevado hasta ese 

entonces en toda Latino América- con ~na variación anual de 23.447~ 

Juan Careaga (1987:44). 
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en aeptiembr• de 1985 ( li!) • Esta situación hizo que Paz 

Eatenssoro -presionado por e1 FM:- conformara un equipo de 

especia1istas en el área económica y buscara e: asesoramiento del 

economista Jeffrey sachs (del.a Universidad de Harvard), para que 

diseftaran un nuevo modelo económico. 

El. 29 de agosto del. mismo afto, promulgó el Decre":.o Supremo 

21060 como el. programa ºNueva Poli.tica Económica" (NPE) basado en 

1a Economi.a Social de Mercado de ccrte monetarista y ofertista 

(econom:ia de oferta y de;;-.anda), tendiente propiciar la 

recuperación econ61nica y transformar la estructura productiva sobre 

1a base de m9joras en su organización y de cambios orientados a 

modificar el. carActer estructural de la capacidad de ahorro (~;:) . .. 
El. Decreto 21060 propugnó entre sus principal.es enunciados, !a 

reducción del. rol del Estado en la actividad económica y el 

incremento de la participación de la ir.iciativa privada como 1as 

dos medidas necesarias para generar e1 crecim~é~to económico de! 

pais. e~=~, 

Es importante senalar, que ~asta la implantación de la NPE, 

••taba vigente el modelo económico y po!itico instaurado ~amb16n 

por Victor Paz Estenssoro en 1952, en el cual el rol de1 Estado era 

preponderante y la naciona:ización de las empresas era la 

Gonzal.o Sanchez de Lozada (1987:58). 

Juan carea9a (1~87:46). 

Osear Antezar.a (1988:1). 
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fundamentación ideológica del gobierno y de1 movimiento obrero. Es 

decir: 

"El Estado controlaba cerca de1 70% de la 
economi.a formal, y eso a pesar de todos 
1os incentivos ofrecidos a1 capital 
privado en el curso de 1as ~l~imas 
dácadas. La COB nació, justamente, con 
1as nacionalizaciones, de 1as cuales ella 
ha sido l.a defensora más intransigente. 
La importancia del sector estatal de ia 
economía explica asi., en parte, la 
preponderancia de la ~OB en el seno de ~a 
sociedad boliviana".('··) 

De esta manera, después de treinta y tres anos, el gobierno 

del. MNR -presidido por la misma persona- decidió implantar un 

programa de pol~t!ca e~onómica qu& se contr~ponia a: vigente hasta 

entonces, con lo• que Obviarr.ent"! se prc.odc.jo un tras tocamiento 

económico, politice y social en ei pais, Ya que al disminuir el rol 

del. Estado tambiitn se reduci.a :a intervención de la COB y se 

incrementaba la par~icipación da los empresarios privados, 

orill.ando a la centra1 Obrera a ingresar en una nueva fase de su 

accionar politico. 

hdemás de 1as caracter~sticas propias de ~a ~~E e~ el contexto 

bo1iviano, es necesario ·remarcar que esta politica económica estaba 

sujeta a las presiones del F~r. ya que :a crisis económica mundia1 

babi.a produci~o cambios en l.os patror~es de aeu:nu1ación a nive1 

internaciona!. a partir de :los ll:timos af\os de l.a dticada de los 

setenta, donde en ei orden económico mundial se habia ingresado a 

Christ~an Jetté (~989:15). 
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un proceso de reacomodo y de reajuste económico, por l.o que 

Ugarteche citando a Wal.lerstein indicaba: 

"La crisis internacional. ... se refiere a 
una circunstancia en :.a cual un sistema 
histórico ha evolucionado al punto donde 
el efecto acumulado de sus contradicciones 
internas hace imposible que resuelva aus 
~~t=~=~t!s~~ª(~!)de ajustes en sus mo1des 

Agrega U9arteche, que l.a crisis es tal. que requiere de mol.des 

nuevos para su resol.ución. De manera que Bolivia al igual. que l.os 

demás pa~ses confrontados con l.a crisis internacional -dado el. 

car4cter de interdependencia económica de todos los paises- fue 

presionada a real.izar reajustes en su pol~'tica económica como 

condición necesaria para lograr su reinsercidn en l.a economia 

mundial., por l.o que Paz Estenssoro al momento de impl.antar l.a NPE 

dijo: 

[NPE] 
es 

~o es estrictamente 
l.a tendencia del 

A peaar de que 1a NPE estaba fundamental.mente dis•ftada para 

control.ar el Proceso hiperinfl.acionario, incentivar el. crecimiento 

económico del. pais y 109rar su reinserción en 1a economia mundia1, 

ea indudabl.e que esta po11tica económica también tenia un contenido 

'~:.Osear Ugateche citando a Wal.l.erstein (1990:9). 

;:~. Discurso pronunciado por e1 Presidente Victor Paz 
Estenssoro, en el programa de :elevisión: ''Rumbo al 7 de Mayo'' bajo 
1a conducción de Carios Meza. 
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aocio-pol:itico, •1 cual repercutia inevi tablem•nte •n la 

conformación de la estructura social. A objeto de tener una mejor 

comprensión de lo que este Decreto significó en el cambio 

estructural y en el. accionar de1 movimiento obrero, consideramos 

necesario mencionar algunas de las principales caracter1.•ticas 

•ocio-po1:1ticas de su contenido para ver su impacto aocial. 

El. impacto social. de l.a NPE puede ser mejor comprendido ai 

obaervamos las Pol.1.ticaa de Salarios (t:-1), de l.as cualea podemos 

citar como l.os decretos m4s importantes a los siguientes: 

- Programar la racionalización del personal. en todas la• 

entidades del Estado. 

- Congelar loa salarios C salario b4sico más bonos·) en todo el. 

aector pllbl.ico. 

- Dejar a la libre determinación loa •al.arios del aector 

privado, para que sean establecidos en acuerdos obrero-

patronales. 

- Satablecer la libre contratación o rescisión de contratos de 

trabajo en el. aector p~blico y en el privado. 

- Sliminar la asignación de salarios on especie. 

- ·suapender 1os aub•idios gubernamenta1es, incluyendo las 

pulper:iaa (deapen•••) y aque11os productos esene1a1ea de 1a 

Oacar Antezana (1989:79). 

'ºº 



canasta familiar, para dejar la determinación de los precios a 1a 

oferta y demanda. 

Con 1a imp1ementación de estas Pol.íticas de Sal.arios, se tenia 

previsto reducir e1 déficit fisca1 a través da la disminución de 

1os gastos estatal.es, cuyo principal. rubro era el. sa1arial, por lo 

que se conge1aron 1os aue1dos de todo el sector ptlblico Y se 

procedió a. descentralizar las principales empresas estata1es -

Corporación Minera de Bol.ivia (COMIBOL) y Yacimientos Petrol.~feros 

Fiscales Bolivianos (YP?B)- además de despedir al. personal. de la 

corporación Boliviana de Fomento (CBF), decr"3tando que las empresas 

que la formaban. pasaban a depender de l.as Corporaciones de 

Desarrollo Regionales. 

La d•aeentral.izacidn de las empresas de COMIBOL y YPFB, asi 

como la el.iminación c!e l.a Corporaci.ón Bo!.ivi.a:-~a de Fomento,. 

evidenciaban la base programa::.ca :le !a :-:PE .. sus-:.entacla en !.a 

reducción de1 rol del. Estado en las actividades económicas Y la 

consecu•nte disminución p~rticipativa ~e la Cent=al Obrera 

Boliviana en el. qut,.>hacer socic-¡:.cl.!tico de !as principal.es empresas 

estatal.es. El. economista y Rector de la Universidad Mayor de San 

Andres, Pab1o Ramos seftal.ó: 

"El. Ministro de:. :nte=ior fue muy 
expl.~cito al c!estacar que la 
descentralización de la minería estata1 
tiene que traducirse en "una reducción de1 
sindicalismo minero". De modo que la 
descen:ralización no es sólo una medic!a 
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obedece 
vencer 

a1 própósito de 
a1 movimiento 

Evidentemente, estas medidas fueron determinantes para 1a 

desmovilización del movimiento obrero, ya que significaron un alto 

co•to social, que se re~1ejaron en el incremento de1 indice de la 

ta•a de desempleo que 11egó a ser de aproximadamente 2S• en el 

1apso de tres meses (de septiembre a noviembre de 1985) ( ;:s), con 

10 que se redujo el sector hegemónico de1 movimiento obrero, dada 

1a dr-.atica disminución del. proletariado adscrito a la central 

Obrera Bo1iviana. 

Cabe indicar que el. aumento de desocupados, tambi•n provino de 

1a eliminación del. decreto de 11 Inamovilidad Funcionaria" ( ;:-:- ) 

implantada en 1952- por lo que muchas empresas estatales y privadas 

despldieron a varios empleados -especialmente a dirigentes 

•indicale•- prescindiendo de su anti9Uedad o de la existencia de 

cauaaa justificadas para su destitución. 

':!. Pablo Ramos en An41isi•. N•s1, Afto :r:r, del periódico 
••Hoy". La Paz. 19 de septiembre de 1986. 

;:¡. :I~id., p. 82. Posteriormente veremos cómo esta tasa de 
deaemp1eo 11ega a un incremento mayor a consecuencia del decreto 
21377 que espec.if'ica 1a "reloca1ización" o raciona.1ización d•1 
per•ona1 de 1aa empresas estatales. 

~:i. E1 decreto de :Inamovilidad Funcionaria, significaba que 
ninguna empresa eatatal o privada podia despedir e un funcionario 
de•pu•a de f'irmar contrato. 



Lo seftalado, noa permite ver cómo la in"cideneia económica 

traducida en au tendencia a propiciar l.a recuperación económica y 

transformar la estructura productiva, pesó sobre el impacto social 

d• l• HPE. En este sentido, es imprescindible remarcar que este 

programa inclu1a en su diseno l.a impl.ementación de un proyecto 

•ocio-pol~tico, en e1 cual Paz Batenssoro y su gabinete re•altaron 

con especial ~nfaais la necesidad de recuperar la h•o•mon~a del 

Batado • incidir con mAa decisión en la aituación pol~tica. Por 

eje1nplo, el entonces ministro de :finanzas, Gonzal.o SAn.che& de 

Lozada a~irmaba: 

"M.f.s que un programa estrictamente 
económico, 1• Wueva Po11tica Bconómica ea 
un plan po11ti.co que tiende al 
restablecimiento de principios 
fundamental.ea para el :funcionamiento de la 
Rep\lblica, en ausencia de 1.011 cual.es se 
corre el grave riesgo de precipitarse en 
~;c1~~!~~. d(,d) desintegración del. Estado 

La cita mencionada hace referencia al hecho de que -según 1os 

integrantes de1 HNR- durante 1a gestión de Si1es Zuazo, e1 

"anarcoaindica1iamo" (~~.:) de loa dirigen1;ea de la centra1 Obrera 

Bo1iviana y 1•• constantes demandas traducidas en mani~estac~onea 

y huelgas sectoria1•s realizadas durante este per~odo, demostraban 

que el gobierno L'ue rebasado por los acontecimientos socia1es, 

habiendo propuesto •1 movimieneo obrero un reto a1 carActer 

Il>1.cS., p.5. 

403 



regu1ador del Eatado con 1o que se perdieron los principio• 

fundamenta1es para 1a conducción de1 pa!s. Basado en •ata 

eva1uación e1 ministro S4nchez de Lozada, explicó que la NPE tomó 

aua planteamientos de un estudio de diagnóstico, cuyos r••ultados 

confirmaban que e1 principio de autoridad de1 Gobierno y del. 

aparato de1 Estado estaban "diluidas" por su vi.rtua1 deatruccidn; 

1as instituciones del aparato productivo estata1 eran corrupta• y 

Leudalizadaa por lo que los mecanismos de control ya no 

funcionaban. ( ~::) 

"En este contexto -dice Sánchez de Lozada
el Estado est4 inerme y no tiene la 
capacidad para ejecutar y hacer cumplir 
ninguna politica económica que el Gobierno 
se proponga poner en r:i.archa. Por lo 
tanto, la primera tarea po1~tica consiste 
en reat.abl.ecer la autoridad de1 J;1Jt.ado 
sobre el conjunto de la sociedad". ( , .. ) 

El gobierno defendía a su vez esta propuesta de restablecer 1a 

autoridad del Estado !nstauraneo un nuevo orden social y arguyendo 

que era e1 ~nico camino viab1e para reafirmar e1 proceao 

democr6tic:o, por 10 qua e1 Presidente de la Con.federación de 

Empresarios Privados, Fernando Romero dacia: 

¡:; 

, .. 
c:z 

"[La NPE ••l una 
aefta1a nuevoa 
reordenamie.nto 
boliviana". P·') 

%b.id.; p.6. 

propuesta concreta que 
rumbos para •1 

de la sociedad 

Xb.id., p.6. Subrayado propio. 

Periódico "Presencia". La Paz, 14 de septiembre de 1985. 
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De esta manera, el. gobierno subordinó ~odo descontento popular 

a1 principio de autoridad de este nuevo orden social., 

1'undament4ndose en su carácter democr.iti.co y constitucional., por lo 

que sandoval seftala: 

"Apoyado en el pri.ncipio de autoridad que 
l.• otorgaba el. siatema democrático, •1 
régimen de Victor Paz Eatenssoro 
estableció las regl.as del diill.logo y 1a 
negociación, que defin~an a l.as rel.aciones 
gobierno-trabajadores como asimétricas. 
La masa de ciudadanos debia subordinarse a 
l.as d•terminaciones ... del gobierno el.e9ido 
democrclticamente". ( • • .:) 

Asimismo, es importante recordar que al decretar l.a 

impl.antación de l.a NPE, l.a COB estaba confrontando una aevera 

criai• al. interior de •u organización, por 1as divisi.one• y 

desacuerdos surgidos entre sus afiliados durante e1 gobierno de 1a 

UDP, aspec'to que repercutió desfavorablemente en au accionar, 

denotando una inminente fragmentación de1 movimiento obrero. 

Aunada a su posición debilitada estaba el hecho que Paz Estenaaoro 

y su partido estaban plan'teando un nuevo modelo para gobernar el 

paia, ·donde cada medida habia sido rigurosamente diaeftada para 

lograr la recuperación económica y "devolver la h•gemonia poli'tica 

a1 Estado", lo cual podria ser compr.andido como la decisión de 

contrarrestar y controlar cua1quier tipo de moviiización socia1 y 

en consecuencia quitar definitivamente el remanente de 1a fuerza 

po11tica de la coa. 

Godofredo Sandoval (1986:75). 
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De igua1 manera 1 podemos observar cómo en e1 contexto po1~tico 

naciona1 1 toda• 1aa dem4a fuerzas po11ticas asi como el reato de J.a 

población boliviana, estaban imposibilitadas de percibir J.oa 

alcances socio-politicos del Decreto Supremo 21060, dado que este 

decreto habia sido gestado en el "polo hegemónico que exigia nuevas 

regl.a• para el mundo" (e'). Ea decir 1 nadie pod1.a vialumbrar 1as 

conaecuenciaa de este decreto ni comprender la trascendencia 

internacional de las reg1as impuestas por el polo económico 

begemónico 1 lo que hizo que se relativizara y penaara que 1a NPE 

era igual a loa m\lltipl•• "paquetes económicos" presentados durante 

el gobierno de la UDP-"por lo que la mayor~a se detuvo a ver las 

diferencias del modelo de acumulación· impuestas durante la 

Revolución Nacional y las consecuencias económicas de la misma, 

dejando de lado las implicaciones politicas y las intenciones del 

gobierno d• imponer un nuevo orden social que implicaba cambioa de 

~ondo. 

Es decir la coa_ al igual que las dem4s fuerzas politicaa, no 

pod1.an ver en ese momeP:.to que este p~ograma eStaba inserto .en un 

proyecto de orden internaciona1 _ aubeatimando de esta manera •1 

alcance de eataa medidas_ por lo que tanto ellos como loa partido• 

pol.i.ticos (con excepción de la ADN de Banzer) enjuiciaron el 

Decreto 21060, de: ''proimperia1iata_ 

deanacionalizador y ante todo como traición a la Revolución 

Oacar Ugarteche (1990:10). 
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1 
l Naciona1 de 1952, por l.a injusticia social. que significaba su 

imp1ementación". (.;:~) 

Tambi•n los profesionales de las diferentes ramas de las 

ciencias sociales, manifestaron sus opiniones respecto a la NPE, 

aiendo la preocupación primordial de la mayoria, •1 hecho de que la 

implantación del modelo neo-liberal significaba una mayor 

participación del sector privado y la. reprivatización de las 

empresas estatales, sin otorgar un lugar preponderante en el orden 

de·aua preocupaciones a loa aspectos netamente socio-pol~ticos. 

O sea, casi todos loa cientistas socialea, al igual que loa 

dirigentes politicoa y sindicales ae abocaron al an,li•i• y 

denuncia de las implicaciones acon61nicas de este nuevo programa 

gubernamental# ya que eVidentemente e1 Decreto supremo 2i060 estaba 

orientado a contro1ar l.a crisis económica del. pa1.a# empero a1 

centrar •U enf"oque en los aspectos económico•# descuidaron el 

estudio en proEundidad de 1o que implicaba el proceso de transición 

de1 cambio eatructural desde 1a·per•pectiva •ocio-pol.1.tica. 

Aunque la mayor1.a de los analistas socia1ea se abocaron a ver 

l.aa imp1icacionea económicas del nuevo modelo politice económico, 

•l presidente del Colegio de Economistas de santa Cruz emitid un 

juicio al. respecto# cuyo contenido parec.ia ser unc- ·.. los m•a 

acertado• por su visión cr1tica, ya que é:.. l.o caracterizó co,,,_. 

':!. CEDOJ:N en :Informe R, (Sept., 1985:8). 
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''Ti6cnicamente coherente, pol!.ti~amente 
peligroso y socia1mente injusto"., ... :) 

Evidentemente la coherencia técnica mostró sus resultados en 

corto plazo, ya que se contuvo el proceso hiperinflacionario y se 

disminuyó la especulación, aunque el problema de 1a reactivación 

económica fue un aspecto irresuelto durante esta gestión. 

Politicamente, todos ios intento• de 1a COB y de loa partidos 

de oposición fueron infructuosos~ dejando a1 Gobierno en una 

PO•ición a~n más ~orta1ecida, después de las huelgas y protestas, 

por lo que Paz Estenssoro declaró: "Hemos recuperado 1a autoridad 

del Estado, que está llamado a mandar y dirigir y la vamos a 

mantener en todo el pais... ( •:·) 

Socialmente, lo• resultados m~s notorios fueron el incremento 

de 1a tasa de desocupación y el ~umento de medidas restrictivas en 

contra d• loa asalariados, dado que los obreros quedaron 

desprotegidos al momento de derogar el decreto de "inamovilidad 

funcionariaº, al implantar !a :.ibre contratación en todas las 

empresas y la negociación obrero.-pat.:-onal en el. sec~cr privado. 

;:E. Citado por CE::>OIN en In!'orme R (Agosto, 1985:2), del. 
periódico ''E1 Hundo''• 31 de agosto de 1985. 

,:-. CEDOIN en Informe R (Sept. 19SS:S). 
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con base en lo anterior 1 podemos comprender por qué a pesar de 

las duras criticas presentadas por la COB 1 los par~idos pol~ticos 

y los intelectuales, el gobierno del HNR 1 presionado por el FHI, 

estaba decidido a implementar su Nueva Politica Económica, el cual 

-reiteramos- tenia e1 propósito de for~a1ecer la he9emonLa pol~t~ca 

del Estado, por lo que el Presidente Víctor Paz Estenssoro afirmó: 

''La politica es el arte ~~ lo posible y no 
de los suefios dorados••.('-·) 

D• e ata manera, los contenidos del Decreto Supremo 21060 

actuaron en desmedro del movimiento obrero. ya que ocasionaron el 

achicamiento del sector proletario y asalariado en 9eneral 1 la 

descentralización de las principales empresas estatales y la 

reducción del rol del Estado en las actividades económicaa 1 con lo 

que se disminuyó la participación preponderante de la COB en el 

seno de la sociedad boliviana. 

El sector minero fue indudablemente uno de los más afectados, 

ya que económicamente sólo estaban sujetos a 1& 

descentralización de su empresa y a sus salarios conge1ados, sino 

que adem4a les afectaba •l decreto de suspensión de los subsidios 

9ubernamentales, lo que significaba -en este caso- la eliminación 

de las pulper~as (despensas) que eesde ~a época de ~os Barones del 

Sstafto (1900-1952) eran un complemento salarial. Aunque el 

~::. Discurso del ?residente de la Repll.blica, Víctor Paz 
Estenssoro al momento de dic~ar el n.s. 2~060, el 29 de agosto de 
1985. 
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Gobierno se comprometió a sustituir 1oa a1imentos que l.•• daban 

semana1m•nte en 1aa pulper1as con una bonificación en dinero, ••t• 

cantidad resultó estar muy por debajo del. monto requerido para 

comprar el m1nimo de los productos básicos de la canasta ~amiliar. 

Por otro lado, desde la perspectiva social, el. sector d• l.os 

mineros fue el. que m&s sufrió las consecuencias del Decreto Supremo 

21137, que especificaba la ''relocalización'' o racionalización del 

personal. en 1as empreaas estatales. 

Contrariamente a ·10 que sucedi.a con el. sector minero, el. 

gobierno de Paz Estenssoro, desde su campana electoral, trató de 

reconquistar al sector campesino -uno de aus principal.ea a1iados en 

1952-, por lo que mencionaba la necesidad de elaborar un programa 

que beneficiara a los pobladores del. 'rea rural, y en especial al. 

pequefto productor campesino, comprometi•ndose a diset1ar un proyecto 

denominado "ag:ropoder", el. cual. nunca fue realizado, dernoatrando 

••r tan sólo un mero discurso prepositivo de su campafta e1ectora1. 

Prueba de lo anterior, fue lo manifestado por el. Ministro de 

Finanza•, quien seftaló:-

"EJ. campesinado constituye, en 1l1tima 
in•tancia, e1 soporte socia1 ñ.4s activo 
con que cuenta •1 MN~ y que ha permitido 
al. Or. Paz l.1egar por cuarta .vez a :.a 
Presidencia de la Rep\lbl.ica". (L:) 

1985
: ~~ ·. Gonzalo Sane hez de Lozada en Foro Económico N• S (Sept. , C. 
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A pesar d• 1as expectativas de1 HNR 1 e1 campeainado demostró 

que ya no era au al.iado incondicional. como habia sido en 1a 

Revol.ución Nacional. de 1952 1 por 1o que emitieron comunicados en 

J.oa que amenazaban real.izar bl.oqueos en protesta de 1a impJ.antación 

de 1a MPE 1 aunque en 1os hechos se mantuvieron al. margen de 1as 

movi1izaciones sociales que hubieron en el. pa~s1 aspecto que ser4 

visto en J.os factor•• endógenos. 

En suma 1 con estas nuevas proyecciones de J.a NPE de Paz 

Estenssoro 1 las movilizaciones social.es y la organización de 1os 

trabajadores tenian pocas posibi1idades de incidir en 1as 

decisiones gubernamental.es o de recuperar su otrora fortal.eza 

pol.itica 1 respectivamente 1 aspecto que los situaba en una situación 

de desventaja frente a 1as acciones del. gobierno, ya que .a partir 

de 1a implantación de estas medidas sus estrategias tuvieron que 

ser de car4cter defensivo en J.ugar de contestatario como hab~an 

sido en el pasado. 

A fin de compr~ndar de mejor manera todo 1o dicho 

anteriormente1 consideramos necesario ver 1as accione• m4s 

re1evantea rea1izadaa por 1as diferentes fuerzas po11ticaa después 

de la imp1antaci6n de 1a Nueva Po1~tica Económica. 

Luego de que el Poder Ejecutivo presentó la NPE al. Congreso 

Le~is1ativo1 reunido en sesión extraordinaria e1 29 de agosto de 

19851 varias bancadas parlamentarias pidieron la interpel.ación a1 
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gabinete miniaterial, manifestando su desacuerdo, denunci&ndolo de 

atentatorio contra el pueblo boliviano, especialmen~e contra los 

sectores más empobrecidos. 

Al d~a siguiente, la dirigencia de la Central Obrera 

Boliviana, refortalecida por el apoyo de sus bases sectoriales y de 

los dem&s grupos sociales que se oponLan a la NPE y sustentada por 

la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTHB), 

decidió presionar al gobierno para la inmediata derogación de dicho 

programa utilizando sus tradicionales tácticas de lucha: el paro y 

la huelga general e indefinida. 

Ante el avance huelguistico en protesta de las medidas d• la 

MPB, el gobierno recordó a las dirioencias sindicales que l.a 

_imp1antaci.dn de l.aa medidas de "restauración del. principio d• 

autoridad" e":), contemplaba la sanción por paros y hue1gas 

rea1~zadas. También, l.es advirtió de que al. haberse el.iminado el 

decreto de "i.namovil.idad funcionaria" corr1an el. riesgo de perder 

sus fuent•s de trabajo si manten~an sus posturas intransigentes. 

De igual. manera, hubo conatos de allanamientos y apresamiento a 

dirigentes sindicales, además del. envió de destacamentos de la 

pol.icia y e1 Ej•rcito a que contro1en las instituciones y empresas 

estatal.es con el. siguiente Decreto Supremo: 

CEDOIN. "Informe R" ( Se;»t. , 1985: 2). 
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"Se declara bajo la protección y 
vigilancia militar, mientras dure la 
actual. situación de dmergencia, a todos 
los bienes, insta~aciones y servícios 
pertenecient~s a YPFB, ENDE, ENFE1 ENTh, 
ENTEL, ·sENAC, A.ASA.NA. con el. objeto de 
prevenir actos de sabotaje, atentados que 
afectan la segurídad de las instalaciones 
de serv~cio público y rt~l desarroll.o y 1a 
producción del pais". ("--) 

Al miamo tiempo de advertir a la COB de las sancione• a las 

que podr~an estar sujetos y de amedrentarles con l.a presencia de 

tropas del Ejército. buscó consolidar el .?t.POYo de laa Fuerzas 

Armadas, otorg6ndoles, el 11 de septiembre, facultades a loa 

tribunales militares para que juzgaran a quienes cometieran actos 

de "sabotaje" en las entidades púb::.cas c.¡::). E:. respaldo del 

Ejército al gobierno :fue evidente desde el inicio. por .lo que 

después de mani:festar su decisión de apoyar el proceso democr4tico 1 

ordenaron el acuartelamiento d• SC% de sus unidades e indicare~: 

"Apoyamos decididamente las 
determinaciones de: senor Presider.t~ 
Constitucional de la Rep~blica y Capi~á~ 
General de :as FF. AA. de :.a ~acíór .• 
advir~iendo que :~ instit~ción arma~a 
adopta=á todas l.as me .:l idas necesarias para 
hacer cumplir todos :os preceptos de :.a 
Constitución Política de:. Est·ado y l.as 
disposiciones que emanen ~ei Gobierno 
leqi.timamente eonstit.uido••. cu;) 

u •. Decreto Supremo 2:.c6. er.. el. periódico "Presenciaº_ 
Paz. 12 de octubre de ~985. 

CEDOIN Informe R (Agcsto, 1385:11). 

?eriódico Hoy, La Paz. :i ~e sep~iembre de !985. 
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E1 comunicado emitido por e1 Comandante en Jefe de 1as Fuerzas 

Armadas, demuestra au a'f4n por encubrir acciones coercitivas 

basadas en e1 mandato constituciona1 de 1A Repúbl~ca, pretendiendo 

adjudicarse una imagen de defensores de la democracia tachando a 

1os opositores de la implantación de 1a NPE, de anti-democráticos. 

A pesar de las disposiciones gubernamentales y 1a amenaza de 

los representantes de las fuerzas castrenses, 1a mayoria de los 

trabajadores no suspendieron sus medidas de presión ni retornaron 

a sus sitios de trabajo, por lo que e1 gobierno ·afianzó su posición 

autoritaria y ordenó el despido de l.os empleados estata1es que 

estaban participando en el movimiento huelguístico y ia 

incorporación de jubilados y trabajadores adscritos al partido 

gubernamental en reemplczo de los retirados. 

Ante la postura del gobierno, el 18 de septiembre, los 

dirigentes sindicales decretaron una huelga de hambre en e1 recinto 

de la central Obrera Boiiviana. Al d~a siguiente de iniciada la 

hue1ga el gobierno ins~t:auró el estado de sitio y con:finó a los 

dirigentes a la zona oriental del pa~•. Mientras loa dirigente• 

estaban desterrados, i-as bases continuaron oponiéndose a las 

medidas económicas impl.antadas por el gobierno, por lo que ai 

movimiento huelgu1.atico 1legó a. expandirse en todo e1 territorio 

naciona1, es decir: 
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"·· ·••tar.tan en huelga de bambre 1 en todo 
e1 pa~s 1 aproximadament• siete mi1 
peraona• 1 entre trabajador•• minero•1 
metalurgistas 1 pro1'esores rural••. amas de 
casa y otros sectores 1 que demandaban a1 
gobierno poner en libertad a los 
trabajadores detenidos 1 levantar e1 estado 
=~on~!.Í~~ g1:ibed/:.1mºe9nºeai'•f~r(,fc) del mode1o 

La reapue•t• gubernamental. fue la de imponer •Us "regla• de 

juego". las que conaistian en exigir el l.evant.amiento de toda 

medida de preaión a 1'in d• poder e•tabl.ecer el. diA1ogo gobierno

trabajadores y 1ograr i-a liberación de loa diric;rent•• con1'inadoa 1 

dejando de lado la dia,cuaión con respecto a l.a implantación del 

Decreto 21060. 

Otro recurso empleado por el gobierno para asegurar au 

posición hegemónica en •l quehacer po1.1tico 1 ~ue la utilización de 

1oa medio• de comunicación a trav•s de loa cual•• "di.1'undió un 

diacurao d• justi1'icación y perauaaión de la NPE; el miamo 

combinaba recursos conceptual.ea moralea 1 éticos y económicos y de 

l.a ciencia m•dica" ( ':5 ) 1 cuya presentación -en tono dram,ti.co

c:onmovió a muchos c:iudA.danoa 1 ya. que e1 Preaident• dijo: 

"La patria ae noa eat4 muri9ndo y e• 
preciso no e1udir ning~n recurso para un 
tratamiento de emergencia que detenga •1 
desenlace ... o tenemos el va1or moral. con 
au secuela de sacrificios. para p1antear 

.¡¿,¡. Cita de Godofredo Sandova1 ( :.986: S4) de1 pe~iódico 
''Presencia"". La Paz. 2 de octubre de 1985. 

;¡!. Godo:fredo Sandoval ( 1986: 76). 
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de modo radical una nueva politica o, 
sencillamente, con gran do~or para todos, 
;Bolivia se nos muere!". (h:) 

Adem4a de consolidar el apoyo de las Fuerzas Armadas y 

realizar una campana de persuasión sistemática a través de los 

medios de comunicación, el 16 de octubre, concertó con la Acción 

Democr4tica. Nacionalista (ADN} un acuerdo politice denominado 

"Pacto por la Democracia" ( ;:·). Dicho pacto, estab1ec1a la 

participación de los dos principales partidos de derecha -MNR y 

ADN- en la gestión pol.itico-administrativa, con lo que ¡_ograron 

copar la mayoria parlamentaria de las cámar~s Congresales, adem4s 

de distribuir los ministerios entre ambos partidos, sentando las 

bases para el fort3lecimiento d~ :A derecha en el contexto po11tico 

nacional y la subordinación d~ las deffiás fuerzas politicas. 

Todo 1o anterior, nos permite colegir que este r•9imen 

gubernamental estaba decidido a implemen~ar su programa politice 

económico, basado en la conformación de un nuevo orden socia1, para 

lo cual aseguró su posi.ción desde un principio, estab1eciendo 

alianzas y pactos pol.iticos -10 que no hizo 1a UD? durante su 

gestión-, siendo la ADN, las 'l:"uerzas Armadas y la CEPB sus 

principal•• aliadas. También afianzó su postura a trav•• de una 

conducción firme y decidida, respaldada por e1 asesoramiento de1 

':;. Discurso del Presidente Víctor Paz Estenssoro en Periódico 
Presencia. La Paz, 30 de septiembre de 1985. 

;:·.James Dunker1ey (1990:67). 
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FHZ, as~ como por los pr•stamos otorgad~s por este organismo y 1a 

Banca %nternacional. 

Consecuentemente, podemos afirmar que el hecho de que el 

gobierno introdujera medidas coercitiv~s para sofocar 1as 

movilizacione• •ocialea y dada au impoaición de laa reg1a• de juego 

"d•mocr4tico" -consistentes en la negociación o e1 di61ogo •in 

utilizar medida• de presión- a las que los trabajadores tuvieron 

que aometerae a fin de poder pactar las condiciones laborales 

m.inimas, demoatraba que 1aa autoridades gubernamental•• eataban 

actuando en un esquema de democracia reatringida, cuyo• efectos 

fueron la fragmentación de la sociedad boliviana, en la que los 

afectados &e vieron desorientado• con reapecto a aus· objetivoa 

com.unea • impoaibilitados de aaumir ••trategiaa co1ectivaa de lucha 

como lo habian hecho en el pasado. Era evidente entonces, que 1a 

eatrategi.a utilizada por parte ~el gobierno era la de unir 1oa 

ínter•••• particulares del sector empresarial y de fragmentación de 

1a baae aocia1 del pa~s. 

Cabe aefta1ar que por democracia re•tringida nos referimo• al. 

fenómeno socia1 enmarcado en 91 concepto de la• "aociedadea 

fragmentadas'', cuya caracterist~ca pr~nc1pa1 es que: 

"Ell.a es la base social propia de l.aa 
"eatrategias de fragmentación", tranaforma 
a l.a mayoria o a l.a total.idad de la 
sociedad en un conjunto de grupos a~slados 
(rr.!.norias), que se dee:.aran la guerr·a 
entre si y adquieren una condición dual de 
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victimas y victimarios. De este modo1 se 
evita 1a construcción de mayorias 
hegemónicas y se condiciona de un modo 
estructural a la demoeraeia1 evitando que 
se convierta en una democracia 
transformadora", (;:a) 

De esta manera 1 1a fragmentación socia1 que se dió en las 

b•••• aocia1ea de1 pa18 permitió 1a 1egitimación d• la JfPB Y 

propend1.o a transformar e1 orden social vigente, por lo qu• el 

fraccionamiento de1 movimiento social era inevitable y previaibl•1 

••pecto que ••r4 viato en m4s deta11• en loa factores endógenoa. 

En octubre de 1985~· Bolivia nuevamente tuvo que enfrentar otro 

problema de orden económico, 1a baja internacional del precio de la 

mayor.1a de los metalea 1 donde el aetafto -principal producto de 

exportación del pa:Ls- dejó de ser cotizado en el London Metal 

Bxchange (LME), principal regulador de precios de metal•• y 

miner•1•• en el mercado internaciona1. E ata situación estuvo 

determinada por 1os siguientes factores: grandes existencia• de 

eatafto almacenadas por e1 consejo Internacional de1 Estafto (CEI) y 

por la General Servic~~ Adminiatration ( reaervas federa1e•) de 

Batadoa Unidoa que fueron puestas a 1a venta en e1 mercado 

internacional; a1 uao dé sustitutos del estano y; a1 surgimiento de 

nuevo• productores como Brasil e•::) y China que produc.1an a un 

Anómino en Nueya Sgeiedod N• 111 (1991:100). 

;:;. Actua1mente Brasi1 es el principa2 productor de estafto en 
el mundo, con 30• de la producción en 1988. 
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coat.o promedio de SU. s. 1. 20 por 11.bra. 1'ina de ••tallo cuando 

Bolivia producia a un coato promedio de tu.s. 5.40 por libra fina. 

El alto costo de producción del estaflo boliviano se debe 

fundamentalmente a los aiguientes moti.vos: al personal super 

numerario de las empresas estatales mineras 1 a las deficiencias 

t•cnicaa en el proceso productivo con la ccinsiguiente ])aja de 

productividad 1 a la mala administración y a laa condiCiones f isicas 

para la extracción del mineral, debiendo construir galerias 

aubterr4neas pro1'undas en lugares inhóspitos y de dificil acceso 

por eatar ubicados a a~turas que fluct~an entre los 3.500 y 5.000 

metros aobre el nivel del mar 1 mientras que Brasil y China extraen 

el mineral de afloraciones superficiales. 

Otro ••pecto que contribuyó a la caida del precio del eatafto 

~ue la austitución de este elemento por otros material.es, esto 

influyó en la baja del precio del estafto 1 dado que muchos pa~ses 

industria1izados sustituyeron dicho mineral por otros productos m4s 

baratos como el pl••tico, aluminio, vidrio y otros. Por ejemp10 1 

ante• •• utilizaba el estano en la producción de hojalata y para la 

aoldadura, mientras que-ahora la hojalata ha sido sustitu~da por el 

acero libre de eatafto (tin free steel) para los envaaea 1 y la 

aoldadura ha aido reemplazada por material de cer4mica. 
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La incapacidad competitiva de Bolivia en el mercado 

internacional.. el desplazamiento de1 estano por productos 

sustitutivos en los paises industria1i:ados, ios a~tos costos de 

extracción y prod\!cción del estaf'i.o bol.iviano, 1a pol..itica económica 

de1 gobierno caracterizada por la reducción del rol de éste en las 

actividades económicas, o sea la privatización o cooperativización 

de l.as empresas estatales, y la baja repentina del precio del 

eatano y de otros rninerales a nivel mundial, fueron 1a• principa1•• 

causas económicas para que S-=3 produjera un gran cambio en la 

estructura Productiva de Boiivia la que se disminuyó la 

importancia del ~ector mine::o, dado que "el porcentaje de l.a 

miner.ia desde 1952 hasta 1970 en el comercio de exportación fue de 

un 90% del total, correspondiendo al estano el 53%, en 1982 había 

de•cendido para 1a miner~a al 40• y el del es~afto .en 1985 a1 1s•••. 
<ºº> (Ver Anexo lfº1'l 

Este cambio en la estructura productiva hizo que el gobierno 

introdujera a su programa e! D.S. 21137, e.! 30 de noviembre de 

1986, el cual especi1'icaba la relocalizaeión ( ;;: ) y 

raciona1izaci6n del personal de las empresas estata~es, siendo la 

Corporación Minera de Bolivia {COMIBOL) la c;,ue realizó la más 

dr4•tica reducción de personal de todas 1as dependencias del. 

Estado. De un total. de 30.518 personas que trabajaban en comibol. 

Jorge Lazarte (1986:2:). 

'::. El término de rel.oca:!.zación proviene de 1a promesa no 
cumplida del gobierno de crear nuevas :uen~es de trabajo y reubicar 
a las personas que es~uvieron suj&tas al o.s. 21137. 
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ae redujo •1 persona1 a 7.275, dejando a 23.243 trabajadores como 

"rel.o~alizados" (ni) .. con l.o que se modificó "el. porcentaje en 

l.a composición sectorial. del Producto Interno Bruto, bajó para l.a 

minería de 9. 3 en 1970 al 2 .. 4 en 1985, mientra.a que, 

correl.ativamente, sub1a la participación de los hidrocarburos y de 

los producto• exportabl.ea no tradicionales" .. (.;::) 

Sin embargo, a pesar de que los mineros no fueron lo• anicos 

en sufrir las consecuencias del. impacto del decreto de 

rel.ocalización, sin lugar a dudas, 1a crisis de la mineria condujo 

a l.a inevitable modificación en la composición sectorial. del. PIB 

del pa1s, con lo que el sector es~ratég~co de la economia nacional 

fue deapl.azado de su ubicac!.ón central del aparato productivo, 

aapecto que incidió en su otrora capacidad de praai6n. 

Es decir, en el pasado una huelga o paro del sector minero 

significaban cuantiosas p6rdidas económicas para el. Eatado, del 

orden el millón de dól.ares diarios, ya que la economia bol.iviana 

basaba su ingreso _en l.a venta de" mineral.es. Empero desde 1• cai.da 

de l.os precios de1 esta~o en el mercado internacional, cua1quiera 

de aquel.1•• medidas ya no tenian·ei mismo impacto sino que, por e1 

contrario, aervian de excusa para que ei gobierno cerrara 1a• minas 

m Dato• de la Oficina Centra1 de COHIBOL. 

Jorge Lazarte (1986:22). 
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que eran consideradas las m4s conflictivas po.!.iticamente o las 

menos productivas. 

Este desplazamiento de ubicación de!. sector minero en e1 

aparato productivo, significó tambián la pérdida de la tradiciona1 

ubicación van~uardista del movimiento obrero, y su capacidad de 

convocatoria, presión e interpelación ante el gobierno. 

En consecuencia, todas las acciones realizadas por .l.os mineros 

relocalizados carecian de fuerza para presionar al gobierno. 

También incidió el hecho de que a partir de ia implantación del 

decreto 21137, las demandas de los mineros dejaron de ser 

globalizantes y con una perspectiva nacional como en el pasado, 

siendo ahora de car4cter especifico y abocado a su sector -''exigir 

.l.a reinstauración de sus fuentes de trabajo"-, por lo que los 

mineros ya no podian lograr el. apoyo de los demás sectores o grupos 

social.es a quienes liderizaron por muchos aftos. 

Por ejemplo, el 22 de agosto de 1986, los mineros 

rel.ocalizadoa realizaron una movilización pacifica l1amada "Marcha 

por la Vida y la Paz••, en .l.a que 10. 000 marchistas -ex mineros 

acompaftados de sus esposas e hijos- salieron de la ciudad de Orur~ 

rumbo a La Paz, demandando 1a reinstauración de sua fuentes de 

trabajo. Esta marcha fue una estrategia con caracter:tstica.s 

1.n6di:.as, a 1a que el gobierno respond.!6 enviando tropas del. 

ejército para detener su arribo La Paz ca¡if icándola de 
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"subversiva", ol:>ligándol.os a retor1.u.r en camion.as d.::l. ~je:cito a 

sus centros mineros despu~s de haber caminado más de 173 Kms. 

como caracteristicas especia1es de es~a estrategia, es 

importante sefialar de que además de lo novedoso z· l.o conmovedor de 

esta marcha -donde toda 1a pob:ación boliviana estuvo pendiente de 

1os acontecimientos- estaba el hecho de que l.a COB no fue .la 

encargada de cor.vocarla ni organizarla, siendo su rol Unicamente de 

facilitador y de apoyo, aspecto que nos conduce a pensar que 1a 

fuerza centralizaaora de es~a organización ya ~o tenia las 

caracter1sticas del pasado, ub~cándola en u~a si~uacíón diferente 

a 1a que siempre habia tenido. De igual manera 1 pensamos que 

probablemente esta postura de l.a Central. Obrera inf:•.Jyó para que no 

hubieran acciones cor.creta5 de respaldo e alianza de otros 

sectores. 

O sea, vimos cómo todos ·:os sectores afiliados a la Central 

Obrera acataban sus instruccio~es y es~ab1ec1an a través de el1a 

aiianzas y apoyos intersectoriales. Sin embargo 1 a partir de la 

re1ocalización de :.os mir.eros, podemos observar c¡ue l.a Central. 

Obrera tuvo que cambiar ~a orientación de s~ accionar al verse sin 

1a conducción de su principal. fuerza hegemónica: :.os mineros. (.¡;.¡) 

~;;, Aclaramos que :.os ~ineros re:ocal.izados dejaron de 
Pertenecer a la FS7HB desde e: ~o~~nto que abandonaron sus lugares 
J.e trabajo. 
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En ••t• miamo aentido, otro factor que incidió en 1a La1ta de 

apoyo o a1ianzas intersectoria1es, fue el hecho de que con 1a 

imp1ementación del. D. s. 21137 -raeio:ia1ización o re1oca1ización de 

loa empleados de laa empresas estata~es y la 1ibre contratación en 

las empresas privadas- los dirigentes y 1a base obrera empezaron a 

••ntir l.aa presiones desarticu~adoraa de todo movimiento: miedo a~ 

deaempl.eo y la virtual. amenaza de l.os con·tratos eventual.es, 

traducido• en incertidumbre y altoa riesgo• en sus mecaniamoa de 

aubaiatencia. 

•• decir, con l.a implementación del. decreto 21137 aurgió la 

fragilidad de l.a acción de1 movimiento obrero, porque 1os 

trabajadores de 1a base empezaron ~ actuar con recelo ante el temor 

de ser deapedidoa, aLerr4nc1ose a aus Luentes de trabajo para no 

engroaar l.aa ~ il.aa del deaempl.eo. A au vez, varios dirigentes 

obreros prefirieron dejar sus cargos antes de aer destituidos, y 

l.oa que continuaron ejerciendo sus d•beres aindica1e• estuvieron 

permanentemente coercionadoa con medi.daa restrictivas, como el. 

deaaLuero sindical.. 

Cabe aeftal.ar de que a pesar de que l.a Constitución Po1~tica 

del Batado en el art1cul.o 159, indica: 

"Se reconoce y garantiza la 
•ind~ealización como medio de deLenaa, 
repreaentación, asistencia, educación y 
cultura de 1o• trabajador••, aa1 como e1 
Luero aindi.cal en cuanto garant1a para sus 
dirigentes por las actividad•• que 
desplieguen en el. ejercicio eapec1f ico de 
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su mandato, no pudi~~-::lo 
perseguidos ni presos". ( 1 :·) 

éstos ser 

A partir de l.a implant.ación de la NPE, el. articul.o de l.a 

Constitución Politica mencionado dejó de ser observado en l.oa 

hechos, aunque por derecho continúa vigente, dado que muchos 

dirigentes aindical.es fueron restringidos o privados del. 

otorgamiento del permiso -para asistir a las asambl.eas o reuniones 

convocadas por la Central. Obrera Bo1i'.fiana- y amenazados con ser 

despedido• en caso de participar en manifestaciones o marchas de 

proteata. 

Indudabl.emente, la falta de observancia del !uero sindical en 

l.as empresas estatal.es y privadas, incidió notoriamente en las 

accione• del. movimiento obrero, ya que como indicábamos, este hecho 

ob1igó a muchos dirigentes e incluso a sindicatos afil.iados a la 

COB a tener que abandonar sus cargos o retirar su af iJ.iación -

respectivamente- ante el temor de ser despedidos o que sus lugares 

de trabajo fuesen cerrados ( -i.H). Por lo c:;ue el dirigente fabril, 

Wa1ter Del9adillo1 dec~~: 

de 

"De 44,000 fabril.es afil.iados [a la COB] 
hasta 1984, en 1986 hab~an aproximadamente 
17,ooo·a!iliados, en parte producto de 1a 
re1oca1ización y otros ante el. temor 

'~~. Art~culo 159 de la Constitución Po~itica del Estado del. 7 
febrero de 194~. Subr~ayado propio. 

.;;; . Para más información, ver Javier Montan.o ( 1989-:: 20). 
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perder sus tr~~ajos por estar afi1iados al 
sindicato ... (": ) 

Lo anterior, nos permite rea~irmar 1~ di~ic!~ si~uación de ~a 

COB, ya que estaba impedida de continuar ejerciendo preaionea aobre 

el gobierno, dado que sus bas~s estaban paralizadas por el miedo y 

por endu estaba imposibilitada de establecer accione• 

reivindicativas capaee_s de movil.!zar a sus Federaciones y 

Confederaciones, lo que indudablemente signi:ficd un mayor 

debilitamiento en el accionar del movimiento ~br~ro. 

El temor del movimiento obrero no aLect6 a la Asociación de 

Mineros Relocalizado•, dado que ellos ya hab!an sido desplazados de 

aus lugares de trabajo. por lo que sentian que cuaiquier acción que 

emprendieran seria ventajoso para ello•. porque no cen!an nada que 

perder, motivo por el cual continuaron realizando movil.izacionea de 

protesta en contra del. gobierno. 

Aa!, lo• mineros relocalizados centraron sua accione• en 

exigir del gobierno la nivelacid& de sus beneficios social••· co~ 

1o que sua demandas dejaron d~ estar enmarcadas en un proyecto 

aocio-pol1.ticoa como •n el pasado, e incluso dejaron de ser 

reivindicaciones propiamente corporativistas para convertir•• en 

exigencias netamente de sobreviveneia. 

:¡i. Entrevista a walte: De1gadillo, secretario General de la 
COB en la gestión l984-i987 y actual dirigente fabril. La Paz, 25 
de marzo de 1991. 
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Es decir, 1a demanda por l.a nivel.ación de los beneficios 

aociales, proven~a d• la pol~tica de relocalización ejecutada por 

el gobierno, por 1o que, entre septiembre de 1985 y fine• de 1986, 

m4s de 2.soo mineros del distrito· minero de Cata.vi y 

XX aceptaron ser relocalizados, sujetAndose a :a indemnización de 

un sueldo por ano de trabajo. El gobierno que babi.a establecido el 

despido de 3.SOO mineros de esta empresa, ofreció a-los restantes 

el pago de tr&s sueldos por aao de trabajo, conocido como el 3 por 

1. En vista de que el' beneficio social del 3 x 1 fue ~nicamente 

recibido por los ~ltimos re1oca1izados de esta empresa (aprox. 500 

mineros) y un grupo de re1oca1izados de 1a empresa minera Mati1de, 

loa mineros que se adscribieron a la primera relocalización 

empezaron a exigir la ñi.velaciOn de sus benef icioa sociales. ( '3!) 

En septiembre de 1987, 11egaron a la ciudad de La Paz 1.BOO 

mineros relocalizados acompa~ados de sus esposas e hijos e 

inatalaron carpas en ~-ª Plaza san Francisco ( f.H) , exigiendo 1a 

nivelación de sus beneficios social.es. 

La Iglesia católica intercedió como mediadora y logró que los 

relocalizados y •1 gobierno firmaran un convenio en e1 que se 

establec~a una comisión para estu~iar y calcu~ar los beneficios 

percibidos en cada caso. 

f.:3. Para má.s detalles ver CEDO:rN Informe R N• 168 ( 1987: 2). 

;;: . La Pla::a de Sar.. Franciso se ~a:::.!.a ubicada en el centro de 
·~ 1a ciu~ad de La ?az y se carac~e=~za por ser el s~tio donde se 

desarrol~an las principales actividades social.es y pol~ticaa. 
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Ante el incumplimiento del convenio por parte d•l gobierno, 

loa mineroa rel.ocalizados ingresaron en huel.ga de hambre en 

noviembre del mismo ano. E1 3 de diciembre, después de 28 dias de 

ayuno, nuevamente l.as autoridades gubernamen~ales se comprometieron 

a revisar 1as liquidaciones y otorgar nuevas ~uentes de trabajo. 

Otra vez más, nada de lo ofrecido se 11egó a concretar. 

Las constantes movilizac~ones y pro~estas de los ex-mineros 

exigiendo la nivelación de los beneficios sociales, continuaron 

realizándose en la sede de gobierno, siendo el 1• de marzo de 1989, 

fecha en la cua: 2.SOO mineros ~e!ocal.izados de1 distrito de Catavi 

efectuaron marchas y b1oqueos en la. ciudad de La Paz Y 600 

ingresaron en hue1ga de hambre en la Universidad Mayor de San 

Andr4s. 

Ante la indiferencia del gobierno y de 1a ciudadania en 

general, el 14 del mismo mes la ~otalidad de los mineros 

relocalizados ingresaron en hue1ga de hambre en p!ena via püblica, 

frente a 1aa oficinas central.es ·de Comibol. Esta medida hizo que 

el Ministro de Hiner!a responC!iera püblicamente que "[•1] no 

atender4 1os reclamos de las re1iquidaciones de los relocalizadoa 

porque e~ un p1anteamiento que no procede, porque no tiene 

fundamento l.ega1"' (u:). Por otra parte el Fisca1 en lo penal del 

Hir.isterio P~D1ico, pidió a las autoridades competentes 1a 

instauración de un juicio eontra ''los autores inte:.ectuales y 

HO. CEOOIN en In~orme R. N•16S (1988:2). 
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materia1ea que instigan a 1os ex-mineros a efectuar b1oqueos y 

manifestaciones en 1a ciudad de La Paz''.(;;:) 

Luego de 24 horas, 1os huelguistas fueron reprimidos con 

balines y gases lacrimógenos, miar.tras los dirigentes se hallaban 

reunidos con el subsecretar~o de: Ministerio del Interior tratando 

de iniciar una primera ronda de negociacionaa. El 16 de marzo, 1a 

Iglesia Católica nuevamente intercedió, gestionando ante e1 

gobierno la reapertura de las negociaciones# al d~a siguiente el 

Presidente de 1a Rep~blica did instrucciones a los Ministros de 

Trabajo, de Informaciones y de Hineria, para que negociaran con los 

mineros relocalizados de Siglo XX y Catavi. 

La reunión con las autoridades gubernamenta!es se inició con 

las condiciones impuestas por los representantes del gobierno, 

entre las que figuraban la imposición de negar la participación de 

los dirigentes de la coa y de la FSTMB e impedir e1 rol mediador de 

la Iglesia. Una vez instaurada la reunión, la repreaentaci6n del 

gobierno ofreció la dotación de ernp1eos y la ejecución de un plan 

de viviendas para los mineros reiocalizados, negándose a 'otorgar 

loa beneficio~ sociales del 3 x 1; 1os dirigentes de la Asociación 

de Mineros Relocalizados pidieron cuarto intermedio para consu1tar 

a sus bases. 

Ibid., p.2. 
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El. 21 de marzo ae e:fectuó l.a segunda reunión entre el gobierno 

y 1os dirigente• de l.os mineros rel.ocal.izados, siendo en ea ta 

ocasión 1aa poaiciones -de ambas partea- a~n m4s intransigentes, 

donde J.os dirigentes de J.os ex-mineros determinaron retirarse de 

1.as negociaciones mientr.as el. gobierno impidiera J.a participación 

de l.o• dirigente• de l.•·COB y de 1a FSTMB y en tanto no•• atienda 

a au pedido de la re1iquidación d• l.os b•ne:f icios •oci•l•• en baa• 

a1 3 X 1. 

El. 27 de marzo, se reiniciaron J.as movil.izaciones de los 

mineros re1oca1izados, con una huelga de hambre de 600 ex-mineros 

en el predio de ~a Universidad Mayor de San Andr~s, esta vez sus 

demandas •• redujeron • una reliquidacidn de sua bene~icios 

aociale8 •n J.a. modaJ.idad del. 2 X 1 (dos sal.arios por afto de 

trabajo). 

E• intereaante no~ar que a pesar d• que el. decreto 21137 d• 

rel.ocalización fue tambi•n ap~icado a otros sectores, ninguno de 

el.J.os respal.dó a::. movímientc de los ex-mineros e incluao hubo 

peraonaa que mostraban su descontento por J.a interrupción de 

tr4~ico que •u• movilizaciones oca•ionaban. Ad•m•s, el gobierno 

aprovechó e1 retiro de los mineros re1ocalizadoa de las 

n•gociacione• para tildarlos de fl.ojos y 09 politiqueros", iniciando 

as~ una h4bi1 campana para desprestigiarlos ante la po~lación. 

430 



·--·· 

Lo anterior nos permite observar cómo el gobierno utilizó 

"••trategia• de fragmentación" para transformar •1 accionar 

colectivo de1 movimiento obrero en acciones de grupos ais1ados, 

donde intervienen diversos mecanismos de "desorientación social" 

que actdan en tres nive1es: 

a) La atomización de la socieda~ en grupos con escasa 

capacidad de poder. 

b) La orientación de· esos grupos hacia fines exclusivos y 

parciales, que no susciten adhesión. 

e) La anulación de su capacidad negociadora pnra ce¡ebrar 

"pacto•"· <":> 

El autor de esta propuesta agrega que "generalmente l.os 

di.versos mecanismos de desorien~ación producen efectos en 1os tres 

nivel••, aunque existen algunos especificamente dirigidos hacia 

al.guno de estoa nivele~ en particularº (H:), l.o que coincide con 

1o que estaba sucediendo con las movilizaciones de los mineros 

re1ocal.izadoa, ya que t.n aus acciones estaban interviniendo l.os 

trea niv•1•• menciona~os. 

Ante los efectos de l.os mecanismos de desorientación, 1os 

mineros re1oca1izados, optaron por tomar medidas m4s dr•sticas, por 

1o que e1 21 de abri1 ·de 1989, 23 re1oca1izaclos -incJ.uidas 6 

Anónimo en Hueva Sociedad N• ii1 (i991:1C1). 

Hl Xbi.d. , p .101. 
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mujeres- se ••autocrucificaron" a't.4ndose a 1as rejas y a precarias 

cruces formadas sobre los m4stiles en el a't.rio de 1a Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Es't.a acción 1ogró conmover a 1a población bo:l.iviana1 por 1o 

que 1a Asamb1ea Permanente de lo~ Derechos Humanos de Bo1ivia1 1a 

Federación de 1a Prensa de Bolivia, e1 Servicio de :usticia y Paz, 

1a Ig1esia Católica y el Rector de 1a Universidad solicitaron a1 

gobierno el reinicio de las negociaciones. 

As1. 1 luego de 30 horas de c::-ucifi>:ión de 1os mineros, 

•ola.mente l.os estudiantes de secundaria (principalmente de colegios 

f'iscales), universitarios y estudiantes del.a Norma.:. Superior Simón 

Bol.ivar 1 rea.::.izaron mitir:.es y manifestaciones de apoyo a los 

minero• relocali;ados. 

An't.e la solicitud de .los crganis:nos humanit:arios y de :la 

principal autoridad universita:ia, el gobierno ac6ptó reunirse con 

l.oa representantes de los mineros re1ocalizados, exigiendo 

previamente e1 levantamiento ~e :as madidas de pres!.ón, adem4s de 

••pecificar antes de1 inicio de ias reunio~es: 

tH 

"Agotaremos cua:.q'.!ie:- recurso para 
e~contrar ayuda adi.:~o~a!, pero ~o 
::-e~o!".S !.::!era::-e:r.os : ~ ... r.!.·.re la~~ón a.~ 
bene!icios so:::ia!-=-s". (''') 

Periódico Presencia. La ?az, 21 de abri~ de 1989. 
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En 1aa negociaciones con el gobierno, loa representante• de 

los ex-mineros, ante la postura inamovible de 1as autoridades 

gubernamentales, cambiaron sus exigencias y demandaron: terrenos 

para aua viviendas, pago de pasajes para retornar a aua centros de 

origen, devolución de frazadas (cobijas) sustraídas por 1a PQ1ic1a 

en una acción represiva y e1 pago de tres cuotaa de $2. 000 

boJ.ivianoa (equivalente a $1.000 dólares) a cada uno de los 

relocalizados. 

Finalmente el 27 de abril, se !irmó un acuerdo entre •l 

gobierno y los dirigentes de 1os 1nineros re1oca1izados de Catavi y 

Siglo XX, donde se especificaba: 

1. El gobierno entregar~ 100 ~oneladas de a!imentos de 

donaciones (harinas, ~eche, aceite, frijo1, :entejas) a ser 

distribuidas por una entidad de beneficencia, designada para 

el e:fecto. 

2. El gobierno entregará un fondo de ayuda proveniente de 

donaciones, que llega a $ 1'200.000 bolivianos (equiva1ent• a 

600. 000 dó1ares) que será depositada en cuenta bancaria 

habi1itada por la Iglesia Católica. 

3. E1 Fondo social de Emergencia (FSE) proporcionará ocupación 

a 340 ex-mineros en diferentes c!istri~os, ele acuerdo a detalle 

de este •ector. 
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4. El gobierno se compromete a realizar 1os trá~ites 

pertinente• para la movilización de 30 torpedos volvo 

(camiones de carga), cuyo producto servir el para un Fondo 

Crediticio de Financiamiento, en condiciones de fomento para 

vivienda o actividades productivas del sector retirado. 

s. Por decisión de1 gobierno, el Ministro de Minería instruir~ 

auditor1a en todo e1 proceso de 1iquidación, entre agosto de 

1985 y abri1 de 1987. 

6. Por su parte, 1os'ex-mineros suspenden definitivamente y en 

escala naciona1 toda medida de presión, 

satisfechos con las conc1uaiones 

anteriormente. (H~) 

d4lndo•• por 

sefta1adas 

Las acciones realizadas y los acuerdos concertados, nos 

permiten apreciar cómo este movimiento uti1ízó infructuoaamente 

todo tipo d• presiones, _por lo que tuvo que reducir su• demandas 

llegando al punto de aceptar las propuestas del gobierno, la• que 

estaban muy por debajo de sus expectativas iniciales. 

SJ.n lugar a duda•, todas las acciones realizada• por 1os 

minero• re.loca1izadoa nos muestran que actuaron acorde con 1oa 

esquemas y estrategias que 1es eran conocidos# los que en otraa 

circunstancia• 1e• dieron buenos :e•ultados, incluso diaenaron 

nuevas medidas de presión como 1a manifestación pac~~ica 11amada 

CEOOIN en ~nforme R, ~·172 (1989::0). 
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"Marcha. por 1a Vida y 1a Paz", 1a hue1ga. de hambre en pl.ena via 

p0b1.ica y la auto-crucifixión; por lo que se puede afirmar que a 

pesar de que trataron de ~ealizar acciones innovadoras, éstas ya no 

interpel.aban ni preaionaban al gobierno, dado que ya no eran un 

aector productivo y por consiguiente ya no ten1an capacidad de 

poder porque no incid1an en la economia de1 pa1s, ni podian sucitar 

adhesiones o pactos co~ otros sectores o grupos sociales, 1o que 

denota l.a fragmentación de la sociedad y la consecuente 

deamovil.ización de los'movimientos sociales. 

En este sentido, es necesario notar que existen diferencias 

profundas en e1 accionar de un sujeto sociai cuando as parte de un 

sector productivo y otro muy distinto al estar relocalizado o 

desocupado, dado que por el sólo hecho de estar desvinculado de los 

medios de producción deja de senti~se ~ti1 y empieza un proceso de 

deval.uación personal., aunque en el pasado haya sido art1fice o 

participante de un pros.etc to de :.ucha nacional g1obalizante. As!. 1o 

expresaba Bautista: 

H6 

"Un hombre sin traDajo no tiene puesto en 
la comunidad, no ocupa ninguna centralidad 
humana, ni ayuda a construirl.a. Su vida 
carece de sentido, entonces se siente un 
marginado, porque no eat4 vi.t\.cu1ado al 
ejercicio de la. produccidn". ( .... : ) 

Juan Jos~ Bautista en Autodeterminación. No.3 (1987:100), 
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En consecuencia, estos sujetos sociales a los que nos 

referimos, cuando eran mineros podían "pensarse más allá de su 

condición proletaria y postularse como actor hegemónico con orgullo 

d.• pertenencia de el.ase" <"-), mientras que al. ser re1ocal.izados 

"se presentaban a si mismos con rasgos puramente negativos de. grupo 

explotado, privado, miserabilista en busca: de "comprensión" 

aocia1". c'U) 

En suma, podemos decir que 1a fragmentación de la· sociedad 

como una estrategia del poder domin~nte aunado con el. derrumbe de 

la miner1.a boliviana •ig:nif'icó un profundo trastoeami·ento en la 

aituación económica, socia1 y politica del pais. 

Zapata: 

"Paiaea como Bolivia, Chile o Perü han 
experimentado transformaciones importantes 
en sus modelos de desarrollo y la mineria 
forma parte de ellas. Por otra parte, la 
acción sindical ha pasado tambi~n por 
profundos cambios y en ell.os también ha 
jugado un papel. l.o.,. ocurrido en el 
•indical.ismo minero" . e.u:) 

Al decir de 

Evidentemente, la transformación del. modelo de desarroll.o 

bol.iviano modificó toda la estructura social. Es decir, a partir 

d.e 1a implementación de la NPE y después de que la econom:ia de1 

pais dejó de fundamentarse en la miner1a, se pudo observar el. 

"' m 
Jorge Lazarte (1986:15). 

I:bid., p.15. 

Francisco zapata (1937:9). 
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mareado incremento de dos sectores claves para entender •1 proceso 

de aplicabilidad de la NPE: el de los campesinos productores de la 

hoja de coca y el de loa in~ormales. 

con respecto a los campesinos productores de coca, una de 1as 

características mAs relevantes es que, a pesar de que su producción 

•• milenaria y ancestral -dado que es un elemento integral de 1a• 

costumbres y tradiciones de las culturas aymaras. y quechuas-, 

recién en las dltimas dé~adas su producción fué incrementada, por 

aer la materia prima para la elaboración de la cocaina. A peaar de 

que es dificil. determinar con exactitud l.os montos totales de 

producción de coca/cocaina -por el carácter de ·ilegalidad de la 

'11.tima-, os evidente que asta actividad produc"t:.iva es signif'icaciva 

dentro de la economia nacional, ya que: 

''A mediados de La década de ~os ochenta, 
probabl.emente Bo1ivia sustentaba un tercio 
de la producción mundial. de 1a hoja de 
coca. En 1988, el g:obierno bol.iviano 
reconoció l.a producción de ~ss.ooo 
toneladas producidas en 60.0CO h~ctáre~s, 
mientras que e1 ~epartame:ito de Es~aao ee 
l.os Estados Unidos admitió se.. 500 
toneladas en 40. 300 hect!Lreas ... En 
términos de ingresos, la producción de 1a 
coca l 1egó a aproximadamente SUS. 230 
mill.ones -o sea, 20• del. total de los 
ingresos agr 1co:.as- de donde se deduce, 
casi con ~erteza, que las ~anancias por la 
cocaina deqs,_an exce':ler Ce los $US. 600 
mill.onesº. ("'··) 

James Dunkerley {1990:43). Traducción propia. 
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Además de 1a evidente incidencia económica de 1a producción de 

1a boja de coca y de su derivado: 1a cocaina, 4sta ha permitido 1a 

absorción de parte de 1os desocupados. creando fuentes de trabajo 

para los productores de coca y sus fami~ias. 1os pisadores e;!:,, 
1os que compran 1a hoja de coca para 11evar1a a 1as f4bricas 

c1andest~nas de cocaina .y a 1os encargados de comercia1izar1a en e1 

exterior, tambián se han incrementado 1as actividades de 1os dem4s 

aub-grupos económicos que se benefician colatera1mente: mercados 

1oca1es, transportistas, 1os 1avadólares y otros. 

••tlala: 

''Resultan razonab1es los cá1culos 
ea timados por e1 Senado boliviano, que 
considera q~e hay un total de ao.ooo 
cultivadores d• la hoja de coca en las dos 
zona• principales de producc.!.ón, loa 
Yungas (La Paz) y Chapare ( Cochabamba) . 
Sin embargo. si a esto 1e agregamos 25.000 
pisadores de coca, otras 20.000 personas 
empleadas en trabajos semi-t•cnif icados o 
t•cnif'i.cados y por lo menos 1. ooo 
encargado• de la comercialización. 
Ad•m•s, si el total de productor•• 
identificados·" como jefes de f'ami1ia- es 
mu1tiplicado por tres por !a participación 
familiar y los otros trabajos que 
realizan, tenemos como resultado, que 1oa 
involucradoa directos en la producción de 
coca son 240. 000 y .. J.os de coca!na 
aobrepaaan de 45.000".(•:ll) 

Dunkerley 

~!:. Se denominan pisadores o pisacoca a las personas 
d~c~~~:~~:.de pisar la coca maserada para la producción del sulfato 

4 ~~- James Dunkerley (1990:43). Traducción propia. 
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Con base en 1o anterior. se puede afirmar que 1a producción de 

coca/cocaina ae convirtió en una verdadera industria por 1a 

cantidad de recursos económicos que ponia en circu1ación y 1a gente 

involucrada en todo el proceso -desde 1a producción de 1a hoja 

h••ta e1 tr4fico ilegal de la cocain~-. provocando de eata manera. 

l.a creación de grupos de peder econánico -constituidos por los narcotra:ficantes-

que desp1azaron a 1a burguesia minera de su tradicional posición 

eatratégica y económica, aapecto que inf 1uyó en el trastocamiento 

de la estructura económica y social de 1a sociedad. bo1iviana. 

Lógicamente. estos nuevos grupos de poder económico no pueden 

manif eatarse abiertamente por el car4cter ilegal de su producción. 

a~n embargo. ea notoria su presencia y participación en e1 4mbito 

económico. 

Con reapecto a los campesinos productores de la hoja de coca. 

•• importante seftalar que ~ato& perciben una minima parte de los 

ingentes recursos que genera su producción exc&dentaria de coca 

destinada a la elaboración de cocaina 1 dado que: 

"Esta actividad de1ictiva ha provocado 
distorsiones en e1 sector agr1co1a 
nacional. En primer lugar, ha subordinado 
a los campesinos productores de coca al 
ciclo de1 capita1 de1 narcotr<if'ico, 
modificando las pautas de la economia 
agricola. Inc1usive ante la falta de 
opciones. muchos campesinos han llegado a 
adoptar,,.el monoeu!.tivo de 1a hoja de 
coca".("'·:) 

t~l A1varo Aguirro (Coautores) (1990:11i). 
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A pesar de 1a enorme diferencia de ingresos percibida entre 

1oa productores de coca y los narcotraficantes, es evidente que 1a• 

ventajas productivas de este elemento e'='> y ante 1a situación de 

criais económica -de 1a que este sector es uno de lo• m6• 

afectados-, 1os campesinos continuar4n dedic4ndoae a eata actividad 

a~r~co1a, pese a las presiones gubernamentales y de loa Estados 

Unidos por 1a reducción de dicho cultivo. Prueba de ello ea: 

"El volumen producido en 1988 es 220• 
mayor al registrado en 1980, y la 
superf' icie cultivada creció en 163';. 
Asimismo, e1 rendimiento promedio es 
superior en 21•. Como se tra~a de una 
elevación continua, la ~asa de crecimiento 
promedio de la producción es muy 

;1~~~~=tt~:~ ~"i~i71~~º d~ \93ª.ª4:'~ dc;:!r··6' 

El incremento productivo de 1a hoja de coca refleja, a su vez, 

el aumento de la demanda de dicho producto, que eat4 directamente 

relacionado con el consumo de la cocaina, cuyos principa1es 

mercados son los Estados Unidos y Europa. Ante e1 crecimiento del 

narcotr•fico, el gobierno de Estados Unidos condicionó toda ayuda 

financiera a la erradicación de las plantaciones de coca. por 1o 

que Víctor Paz Estenasoro incluyó en su programa po1~tico-económico 

1a auatitución de la coca por otros cu1tivos. 

'~'. Las ventajas p=oductiva.s de !a coca son: es un cu1tivo que 
empieza a producir al ano de haber sido p1antado; produce cuatro 
~:iª~.:~i~:b:~o agr~co1a y no requiere de mayores cuidado• fuera 

i::. I:bid., p.114. 

440 



l 
1 A fin de lograr est.e propósito, creó la Sub-Secreta.ri.a de 

SU•tituciOn de 1a Coca en e1 Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (HACA) y en noviembre de 1985, diseftó e1 borrador del 

decreto gubernamenta1 del denominado "Plan Trienal para la Lucha 

contra el Narcotr.6.f ico", que di sponi.a: "erradicar 50. ooo hect4reas 

de plantaciones ilicitas de coca para el ano 1990, lo que incluia 

a 1a mitad de la zona productora de Yungas (depart~mento de La Paz) 

('5!); se prometió SUS. 320 millones de dól.ares como "fondos para 

la reactivación" de los campesinos, de los cual.es 80• habr.ian de 

aer provenientes de donaciones; l.a compensación de SUS. 2. 000 

dólares por hectárea erradicada". ci!-, 

En enero de 1987, el gobierno decidió imp1ementar el. "Plan 

Trienal", con lo que la COB declaró estado de emergencia en 

protesta de dicha medida. En mayo, los campesinos de la zona de 

Yungas demandaron el cierre de operaciones del proyecto de Agro

Yungas, as~ como loa productores de La Paz y Cochabamba bloquearon 

los caminos de acceso a las ciudades 1 manifestAndose en contra del 

Plan Trienal, los enfrentamientos -:on la policía tuvieron como 

resultado l.a muerte de c'uatro campesinos y varios detenidos. (;!:) 

H!. El Pl.an Trienal. para la erradicación de la coca en la 
provincia de Yungas, preveia :a imp1e~entación de1 proye~to iiamado 
"Agro-Yungas", el cual estaba respaldado por eJ.. Programa de :.as 
Naciones Unidas para el Desarroi:o (PNU~). 

James Dunker1ey (1990:41). Traducción propia. 

Ibíd. 1 p.41. Traducc~ón propia. 
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En junio, e1 gobierno del MNR firmó un convenio con 1a COB, la 

ConEederacidn Sindical Unica de Trabajadoras Campeainoa de Bo1ivia 

(CSUTCB) y laa Federaciones de Yungas y Chapare (principales 

productores de coca), en e1 que se acordaba -por parte de 1os campeainoa-

iniciar 1a erradicación vo1untaria y gradual de loa cu1tivoa de 

coca, a au vez -el gobierno- se compromet~a a no utiliaar 

herbicidas defoliadoraS, ni forzar 14 eliminación de las 

p1antacionea. Basado• en este convenio se abrogó el Plan Triena1 

y para diciembre el gobierno babia con•eguido la erradicación d• 

1.000 hect&reas de las 1.800 comprometidas para agosto de 1988, con 

el gobierno de Estados Unidos 

A partir de noviembre, los dirigentes campesinos denunciaron 

el incumplimiento del gobierno de pagar los montos comprometidos 

por hect&rea eliminada y otros servicios., por lo que en enero de 

1988, 1a Asociación Nacional de Productores de Coca (ANAPCOCA), 

reunidos en un Cong~z:::eso N'aciona1. decidieron suspender la 

erradicación vo1untaria de :.as pl.antaciones, dada la "mala fe .. 

demostrada por el. gobie-rno. ( ;:¡) 

Ante esta resolución, el gobierno nuevamente se reunió con la 

COB Y ANAPCOCA para ratificar el. convenio 4e junio de 1987 e 

invitar a 1oa productores para que participaran en el. recientemente 

di•efiado "Plan Integral. de Desarrol1o y Susti.tución (PYOYS)" de laa 

zona• de producción de coca. Este conver.io tuvo apenas dos meses 

15¡ Il>id., p.4:Z. 
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de vigencia, ya que ANAPCOCA rompió las negociaciones después de 

deny.nciar el incumplimiento de los créditos o!'recidos por el 

gobierno y los abusos perpet~ados contra los camp6sinos por parte 

de la policía de Unidad Móvil para el Area Rural (UMOPAR) (;;:). 

Aunque la verdad es que ningún producto de sustitución pagaba el 

monto recaudado por la coca. ?or ejemplo, la coca ganaba 17 veces 

mAs que la naranja, 14 veces más que el limón, 20 veces más que el 

pl4tano, y asi se podria continuar citando otros ejemplos 

comparativos con los productos agricolas de la región. 

Mientras los campesinos estaban defendiendo sus plantaciones 

de coca, en el contexto politice nacional, el entonces principal 

narcotraficante boliviano Roberto Suarez, presentó una serie de 

videos conocidos como los "narco-videos", .an los que se comprometia 

a diversas personalidades polLticas de estar relacionadas con dicho 

narcotraficante, incluso denunció su respaldo económico al partido 

-cogobernante- de la ~ON en sus campañas electoral.es ae 1985. 

Estas denuncias causaron conmoción en los medios pol~ticos, lo que 

distrajo la atención de la opinión p\lblica con respecto a l.os 

problemas suscitados en el área rural. 

AsL, en el mes de junio, los campesinos de CochabAmba 

bl.oquearon los caminos por dos dias y al.lanaron 1as oficinas 

gubernamentales donde tomaron rehenes 10 funcionarios 

UO. La UMOPAR es un destacamento policial entrenada 
especialmente para combatir a1 narcotráfico y tiene su centro de 
operaciones en el. área rura! donde se produce coca. 
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naciona1es y dos oficiales nortearn~ric3nos. Al mismo tiempo 10 

campesinos fueron muertos por agentes el.;. l.a UMOPAR en Villa Tunari 

de la provincia de Chapare, e 1 departa:nento de Cochabamba, 

hechos que provocaron la ruptura definitiva del convenio entre e1 

gobierno y ANA?COCA. 

Al mes de estos acontecimientos, el Congreso.Nacional aprobó 

la ''ley anti-droga'', en la cual se establecia un máximo de 12.000 

heet4reas de producción para la ~ernanda legal del consumo de la 

hoja de coca, dejando el resto para que sea sujeta a erradicación 

(con una meta de S a 8 mil hectáreas anuales) y se manten~a e~ 

monto de sus. 2.000 por hectárea e:.iminada ci~:). En agosto, la 

Asociación de Productores de Coca, reunidos en Asamblea Nacional, 

desconocieron 1a ley emanada de las CAmaras Congresa1es Y 

decidieron rechazar la erradicación de sus cu1tivos bajo esta nueva 

ley, por lo que en e! ano d& 1998 sólo se erradicó un total de 200 

hect4reas. 

Durant~ e~ medio ano que :e r~scaba de gobierno al MNR, se 

reiniciaron :.as :onversacion~s cor. AN'APCCCA. y se ~atif'i.cd se 

participación en e1 Plan Inte9ra1 de Desarrollo y Sustitución, con 

e1 compromiso ele e-rradicar obligatoriamente las p!.antac!.ones sin la 

presencia mi~itar. 

I!:iic!., p . .;2. 
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Las acciones emprenc!idas por lo~ cultivadores cle coca, nos 

demuestra como incide la ubicación de un s.ector en e!. aparato 

productivo, ya que al haber~e constituido los principa!.es 

: .... .._,.productores de la materia prima para la industria!-~::ación de la 

cocaina, asumieron posiciones dd co~fron~a~~ón cont~a e1 gobierno 

con mayor incideno.ia que cualquiet otro sector en e:. contexto 

nacional. Empero, es importante seftalar que sus demandas estaban 

circunscritas a s~s necesidades de sobrev!vencia. dadc que era la 

\1nica producción agr !.cola q\..:.E:- r~~crtaba ganancias econó~!.cas dentro 

de una situación de pauperízaci6n campesina donde todos los demás 

productos son muy mal pagaUos. 

El carácter de sus demandas y las formas de con~rontación 

contra el gobierno, eemuestra que carecian de una visión 

globalizante y po~~t!ca a ~~~e~ ~ac!ocal co~:~ hab~~ sido 1a de :os 

mineros en e:. pasado. Este aspect.o puede st?r ati.·!.!)uido a que sus 

obje~ivos no podian ser compartidos por otros grupos debido a 1a 

pecu~iaridad de s~s luchas y !.a i~posib!lidad de :os demás sectores 

de aliarse con ellos, dada :a di!ere~c1a de 1a or!a~:a=~ón de sus 

movil.izaciones 

El ot::o sector que ere<:"!.:; y fort.C'l lec ié raíz de l.a 

~mp1antación de la ~PE fue e: d6 :a eco~Offi~a informa~. ya que dicha 

po1ítica económica significó 1a =~ducción o eliminación de m~chcs 

de los emple.os formales. Ese hecho empujó a in9entes cantidades de 

perso~as a engrosar ::.as !ilas de desocup~do5 o $Ubocupados, que 
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tuvieron que dedicarse rea:.izar actividades productivas 

artesanales en condiciones precarias, y otros tuvieron que 

dedicarse a1 comercio ambu1ante. 

Un estudio realizado por el Centro de Estudios para e1 

D•aarro1lo Labora1 y AQrario (CEDLA) indica que la NPE ha incidido 

:fundarnenta1mente en dos aspectos: el crecimiefrto de1 desempleo 

abierto y la recomposic~ón en la estructura sectoria1 de 1a fuerza 

de trabajo. 

con respecto a1 crecimiento de1 desempl.eo abierto, 

caracterizado como la desocupación de J.a población económicamente 

activa, seftalan que "eate fenómeno est4 estrechamente asociado a la 

contracción general.izada del aparato productivo, que provoca una 

dr~stica disminución en el nivel del empleo, especia1mente en 

alguna• ramaa de la actividad económica como la construcción, 

ciertas ramas de la manufact~ra y algunos servicios dependientes 

4•1 Entado, que se caracterizaron en la década pasada por una alta 

capacidad de generacióii de puestos de trabajo".(;;¡) (Ver Anexo 

11•15¡ 

A su vez, consideran que "en lo que hace a las formas de 

inserción de l.a fuerza de trabajo en la estructura productiva 

urbana, se pue~en observar tres fenómenos: una creciente 

terciarización de 1a fuerza 1aboral; una disminución permanente de1 

;:¡. Roberto Casanovas en CEDLA ( 1989: 66) . 
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trabajo asal.ariado dentro de 1a ocupación tota1; Y un crecimiento 

sostenido de1 emp1eo en e1 sec~or informa1 urbano. Evidentemente, 

1os tres fenómenos antes seftalados están i.ntimamente relacionados 

y responden, en lll.tima instancia, a 1os cambios que ae estAn 

produciendo respecto al roi y preeminencia de 1os sectores p~blico 

y privado en 1a economia" (.-~;)y a1 lento proceso de 

diversificación económica de 1a estructura productiva del. paia. 

(Ver Anexo N• 16). 

A.si pues, 1a informal.:i.zación en la eeonomia bol.iviana ha hecho 

que l.a fuer.za de trabajo asa1ariada pierda su importancia númerica 

y estratégica en el accionar del movimiento obrero, con l.o que: 

''Los movimientos social.es tradicionales, 
especialmente el. movimiento sindical, no 
tienen l.a capacidad de presión y 
negociación que tenian en el pasado '>.~ su 
rol hegemónico del. campo popular se .. ve 
seriamente amenazado o neutral.izado''.(•=~) 

Evidentemente, l.a P•rdida de afil.iados a la Central. Obrera 

Bol.iviana -por las razones anteriormente seftal.adas-, aumada a l.a 

imposibil.idad de presionar a~ gobierno con. e1 otrora sector 

eatrat6gico de 1os mineros, hizo que ei movimiento obrero dejara de 

ser e1 actor central. de l.as luchas. Este aspecto forta1eció a ios 

nuevos movimientos sociales, considerados "nuevos" por l.a 

orientación de sus acciones, dado que ia mayor~a ya existia desde 

Ibid., p.67. 

Sociedades en Movimiento (19$7:3). 
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1a década de los setenta, otros ourgieron con fue=za durante el 

periodo de la UOP y algunos en esta gest.i6n gubernamental., s!.n 

embargo es recién en este período que se consti~uyen en grupos cor. 

poder de presión. 

Entre l.os actores socia1es i~sertos en l.os nuevos movimientos 

sociales podemos destacar como los más signific~ti~os a l.os Comités 

c~vicos y las 3untas Vecinaies, ~os que a pe;ar de que ya surgieron 

con fuerza durante el gobierno de la UD?, es en esta gestíón cuando 

1ogran una mayor consolidación organizativa, por l~ orientación de 

sus acciones y el carácter de su$ demandas. 

E• decir, vimos que la orientación de l.as acciones de l.os 

Comit•s C1.vicos y las Juntas Vecinal.es se fundamentaba en l.a 

negociación con el gobierno para satisfacer las necesidades básicas 

de servicios: alcantarillado, e!.ectrificación, agua potab1e, salud, 

••cuel.aa y otros, para sus regiones y barrios, respectivamente. 

Estas demandas adquirieron maz·o::- importancia a partir del. momento 

en que se ajustaban a los req\J.<?I."imientos de la mayor~a de 1a 

población bol.iviana que estaba s·..ifriendo los efectos de .la 

contracción de1 aparato productivo, dado el vi.ol.ento crecimiento de 

1a desocupación abierta, en el que "'aumentaban más los cesantes que 

l.os nuevos integrantes a 1a fuerza de trabajo, los jefes de hogar 

en las edades de mayor actividad y .los que contaban con menores 

niveles de cal.ificación"', aspectos que l.os obl.igó a buacar 

estrategias de sobrevivencia, motivo por el cual dejaron de buscar 
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a la COB como su interlocutor contrarrestando de esta manera, 1a 

~uerza de1 movimiento obrero. 

Otra caracteristica de estas organizaciones, era que no 

estaban interesadas en participar en la toma de decisiones 

gubernamentales, sino tan sólo hacer que el gobierno diera 

prioridad y prestara más atención a sus demandas 

La orientación y el tipo de demandas de los Comités Civicos y 

las Juntas Vecinales, hizo que surgieran otros grupos sociales 

estrechamente vinculados a estas organi:aciones, cuyos intereses y 

objetivos eran los mismos: vel.ar por l.a supervivencia de sus 

integrantes y la implementación de estrategias de sobrevivencia. 

Por ejemplo, las Asociaciones de Receptoras de Alimentos Donados, 

los Comités de Trabajo por Alimentos, las Asociaciones de 

Comerciantes Ambulantes y otros. 

A su vez, la Central Obrera restó importancia al surgimiento 

de estos grupos, pensando que e::-an producto de la coyuntura 

económica, por 1o que el ex-dirigente mine=o, Fi1emón Escobar 

decia: 

''[Con respecto a !a =epresentatividad 
obreraJ para el mode1o Lde 1a NPEJ no es 
un p=ob!ema de u~ mi1lón o de diez 
Lpersonas~, es que uno debe ~ener fe en e: 
par~ido y só1o en e~ parlainen~o~ a::! está 
la c1ave c?e'.!.. destino c1e1 modelo -.z· és't.e r .. o 
ha 1ogrado eso, por eso es que 1-'i COB 
sigue sobreviviendo. Entonces no es un 
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problema de la falla de la COB, es l.a 
fa11a del modelo; por lo que la gente que 
comenzó a creer en las elecciones, en el 
modelo, y, en la medida en que el modelo 
no est.a resolviendo sus prob:emas, la 
gente va a volver a poner en pi.e a sus 
organit.~ciones de ayer [ l.a COB), asi nomas 
es". ('"~") 

A pesar de las expectativas de los di.rigentes de la COB, estos 

nuevos movimientos sociales, lejos éle reintegrarse a 

organización matriz de l.os trabajadores, crearon otros grupos o 

asociaciones a objeto de satisfacer sus necesidades en torno a l.as 

Juntas Vecinales y a los Comités Civicos. 

La pérdida de importancia y centralidad de la Central Obrera 

'Boliviana, puede taml:>ién atribuirse a la crisis· pol.j.tica global por 

la que eataba atravesando el pais, en l.a que l.on partidos de 

izquierda, que tradicionalmente estaban vincu1ados al. movimiento 

obrero y 1os grupos popul.ares, ahondaron su "proceao de 

di.agregación ideol.óg:iq{l 1 orgánica y prog:ram4tica" ( ;;: ) . Este 

proceso los incapacitó de presentar a1ternativas ai mode1o 

económico implementado~ por 10 que tampoco pod:1an desarro1lar 

propuestas de acción a ser rea~i.zadas por el movimiento laboral ya 

debilitado. 

;.n. Entrevi.sta .¡¡ral:>ada a1 ex-dirig:ente minero y actual asesor 
de 1a CO'B. Fil•món Escol:>ar. La Paz, 13 de marzo de 1991. 

;!~. Sociedades en Movimiento (1987:3). 
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Asi., mientras 1os partidos de izquierda estaban con~rontados 

a 1a permanente escisión y debi1itamien~o de sus organizacionea, 

1os de derecha iban conso1idando sus posturas en torno al programa 

de 1a Nueva Po1i.tica Económica, aspecto que ~ontribuyó a l.a 

desorientación de 1as dirigencias y bases sindica1es, quienes 

percibieron la eriais .ideológica de los planteamiento• de los 

primero•. 

Sin 1ug-ar a duda•, •l proceso de dis9re9ación ideológica, 

org4nica y programática de los partidos de izquierda incidió en las 

accione• de1 movimiento obrero, asi. como en l.a• de otraa fuerzas 

po1iticas, por ejemplo, 1a Iglesia Catól.ica. 

Indic6bamoa que 1a Iglesia Cat61ica se caracterizó en l.os 

momento de impasse por d•••mpeftar un rol de mediador entre la COB 

y el gobierno, donde la j.erarquia eclesial jugó un papel importante 

en el accionar politic~,del. pais y, por otra parte, la penetración 

de ••ta a nivel de laa bases, fue a trav•s del ala progresiata de 

loa religiosos adscritas al proyecto de la Igl.esia-Popular. 

La Igleaia-Popular que fue "permitida, fomentada y uti1izada 

por las izquierdas, por confluencia de intereses en ia coyuntura 

dictatoria!." (;:-), confronta ahora una situación de incertidumbre, 

dado que e1 proyecto socio-pol!.tico al que estaban adscritos 

Ib~d., p.4. 
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conjuntamente con los actores pc::.itieos tradicionales, está en 

crisis por el debilitamiento de estos ú1timos. 

Sin embargo, a pesar de la si.tuación de incertidumbre y crisis 

de1 proyecto politice, la Conferencia Episcopal. de la Iglesia 

Católica dirigida por e1 Monsenor Julio Terrazas del ala 

progresista, emitió comunicados y sostuvo reuniones con las 

autoridades gubernamentales para demandar la revisi~n de la NPE y 

1a necesidad de darle un enfoque más humanitario a las medidas, por 

1o que muchos grupos sociales acud1.an a ellos para que 

intercedieran en su favor ant~ ei ~obierno, reafi~mandose de esta 

manera la fuerza politica que sostiene dentro ae :a configuración 

po11.tica nacional. 

En suma. podemos resumir eom~ !a~ principales características 

de los factores exóger.os que de~erminaron la desmovilización del 

movimiento obrero las siguiente~: 

En primer lugar. es necesa:: !.o recordar q'.le antes de que e::- MNR 

asumiera el poder, 1a Central Obrera Bo1íviana ya estaba en pleno 

proceso de desgaste, desprestigio y división. Sumada a esta 

situación, estaba e1 hecho de que es~a organización habi.a sido 

desplazada de 1a ubicación central de ia confígu=ación politica 

nacional, sitio que siempre ocupó en los periodos de recomposición 

po1i.tica. 
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As1 pues 1 e1 MNR inicia su ges~ión introduciendo un programa 

económico denominado Nueva Politica Económica, el cual fue gestado 

por el "polo económico heg~mónico" y eran de trascendencia 

internacional, cuyas nuevas re9las, traducid~s en el Decreto 21060, 

f'ueron asumidas -inicialmente- por todas las fuerzas politicas como 

otra m4s de las multiples medidas económicas implantadas en el. 

pasado, sin percatarse de que el Gobierno de ?az E~tenssoro estaba 

planteando un nuevo modelo para gobernar el pa~s, donde su 

pri.ncipal objetivo politice era el de "devol.ver la hegemonia al. 

Estado'' y por lo tanto evitar cualquier tipo de movilización 

contraria a las metas del. programa politice económico·que estaba 

inserto en un proyecto de reacomodo económico mundial. 

En este sentido, es importante seftalar que a pesar de que a1 

principio todos los sectores organizados volvieron a concertar sus 

acciones a1rededor de 1a COB e implementaron diversas estrategias 

en demanda de 1a supresión de dichas medidas~ e1 gobierno logró 

contrarrestar todas estas acciones, evidenciando su decisió!"l de 

implantar un nuevo orden social basado en el principio de 

autoridad. 

La fuerza con 1a que e1 gobierno impuso su programa sobre las 

dem.ts fuerzas pol.i.ticas de oposición, provino -en el. contex-co 

nacional- de su habilidad para estab1ecer pactos con sus aliados 

naturales: la CE?B y el. principal partido de derecha: Acción 

Democr.ttica Nacionalista, además de buscar, desde el. inicio de su 
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gestión., el respa1do de 1as Fuerzas Armadas y de utilizar 1os 

medios de comunicación con discursos éticos en 1os que enfatizaba 

su carácter democrático y constituciona1. A nive1 internacional, 

consolidó su posición al adscribirse a las nuevas reg1aa del polo 

hegemónico acatando las imposiciones del Banco Mundia1 Y el FMI, 

quienes condicionaron su financiamiento a la impl.ant.ación de la 

Nueva Politica Económica. 

Otro aspecto que consolidó la postura gubernamental., fue la 

in•tauraci6n de estrategias de desorientación social traducidas en 

la unificación del sector empresarial. y la fragmentación del. 

movimiento obrero, donde su composición social. estaba organizada en 

muchos grupos sociales" pero aislados entre si, por lo que hab:ian 

perdido la capacidad de establecer alianzas o pactos y, por lo 

tanto se hall.en en la imposibilidad de construir una hegemonia 

po1.1 tic a. ( m) . Esta característica impedí.a el desarrollo de 

formas de cooperación ~~tre los diferentes grupos sociales por lo 

que se agredían mutuamente, asumiendo papeles -intercambiab1es- de 

victimas y victimarios, imposibilitando la construcción de 

estrategias efectivas de defensa. 

Con base er. esta fragmentación de1 movimiento obrero, podemos 

observar como el gobierno logró que cada sector tenga que 

prescindir del apoyo de 1os demás sectores c6mo sol~a ser en e~ 

pasado., ya que en todas las negociaciones exig:ia e1 trato con el 

u:. Anónimo en ~os~edad N•1:..l. (:.99:!.:1:::16). 
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sindicato invo1ucrado 1 sin 1a participación de la COB. 1o qua 

evidentemente denotó su interés por contrarrestar 1a fuerza 

po1.1tico sindical de1 movimiento obrero. a través de 1a 

individua1izaci6n de las demandas seetor~ales. es decir, uti1izó 

las ''estrategias de fragmentación'' para tran~~ormar 1as acciones 

co1ectivas en grupos aislados. carentes Ue toda fuerza solidaria. 

A su vez 1 impuso las .. rP...-1.as d~ juego" condicionadas a 1a 

posibilidad de dia:o~a~ o negcciar sin presionar. aspecto que ubicó 

a 1a Central Oh1era Boliviana en una situación muy di~.icil ya que 

no pod.ian seguir utilizando las mismas estra~egias de 1ueha del 

pasado 1 por lo que al continuar ejerciendo infructuosamente sus 

medidas de presión contra el 9obiarno 1 S6 desgastaron f'r•nte a sus 

propias ba••• y ante las dem.ts fuerzas pol..iticaa. ~ntraron en 

consecuencia en una etapa de evidente descomposición politica. 

con respecto a 1a .~mp1antación de 1as politicas salaria1es de 

l.a NPE 1 vimos que 1as medidas de la 1ibre contratación y 1a 

derogación del decreto -.:ie "inamovil.idad funcionaria"' hicieron que 

lo• dem4s sectores proletarios de 1a coe, se paralizaran por el 

temor a ••r despedidos. Prima. entonces, l.a ao~revivencia 

individua1, despol.itizada y "s-e desarticula a la base obrera. 1 

introduciendo el miedo a1 desemp1eo y 1a amenaza del contratismo 

cor.io sustituto del. empleo profesional.". <'::) 

Francisco Zapata (1987:7). 
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De igua1 manera, 1a post.er.:.or crisis de 13 minería en el 

mercado mundia1, que originó el Decreto Supremo 21137, significó la 

relocalización o despido de~ personal de !as e~presas estatales, 

siendo la Corporación Minera ¿~ Bolivia (COM!BOL) ~a más a~eetada 

por dicha medida, dado que re:ocalizó a 76' ~e !es trabajadores 

mineros, con l.o que se desplazó a la vanguardia de la coa: el 

sector minero. 

A partir de la implantació~ de la NPE y después de la crisis 

de la mineria -en la que este ~actor dejó de ser estrat6g~co en la 

economia nacional- se produ~o ~: ~r~3tocami~~~c ~e :as est=uc:u=as 

socio-económicas de: pa~s. traducidas e: cambio de :a 

composición sectoria1, en 1a cua: se cor.~rae el ~parato productivo, 

para dar curso al creCimier.!o de~ sec:or in!orrnal y de l.os 

productores de coca y los narcotraficantes. 

El crecimiento de 1a producción de ~a hoja de coca, 

proveniente de:. aumento de !<'!. derr.anda de co.~a.:::na, perrnit.ió e: 

sur7irniento de n~¿vos ~rupos ~e p~der eco~6:~!cc co~~:it~!do por :os 

narcotraficantes. Estos nueves grupos desp:azaron a la burguesía 

minera de su tradici~nal posic~~n en la es~ructura económica del 

país. 

imp!ement.ar es't.rate9ias para :a -:1e!'ensa de- sus cultivos de coca c;ue 

se convirtió en su principal sustento ecc~¿mico. Sin embargo, a 

pesar de :as co~!'=~nta=!o~es ee :os :amp&sinos co~ :as autoridades 

gubernamenta1es, la or~entació~ de estas acc~ones y e: carácter de 
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1 ,, 

sus demandas imposibi1itaban la adhesión de otros grupos sociales 

por 1o que no podian p1antear objetivos pol!ticos globalizantes a 

nivel naciona1 como lo hab!a hecho antes e~ movi~iento obrero. 

Por otro lado~ ante el crecimiento de1 sector informa1 y 1a 

pauperización económica de ia mayor!a de la pob!ac!ón boliviana, 

nuevos movimientos sociales irrumpieron en el e3c~nario poli":.!c=, 

con intereses de grupo inmediat.istas, buscando estrategias de 

aobrevivencia sobre las posiblas <!.emanda.s reivinc?ic:at!,~as y 

srlobalizantes. 

E• necesario remarcar que estos r.i.:.evos a·etores sociales, 

surgen con caracter!s?:.icas e¡:·.:es:.~'s 

primero& tienen una ~ost~~a ~~ ~egociaciór. 

quieren que 4ste dé curso a 1a s.::lu.:.:ión d.;• sus der.:.andas; mie:-;,"tra.& 

que 1a co:a siemp=e busc3. :a c:::-::!:-cn«;ación z· :.a ,:.:.articipación en :a 

a~gniLicado un dis~anc!amie~~c ~~tre estos nUdVo• grupos socia:es 

y el movimiento obrero. 

:s:n suma, podernos a!irrna.r que e· .. identement~ :os factores 

exógenos incidieron en 1a p~rd!da da 1a ~orta~eza po~~tica de ia. 

Central Obrera Bo1iv1ana y en :a desmovilización del movimien~o 

obrero. 

durante esta gestión. 
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6.2. FACTORES ENOOGENOS EN LA DESMOVILIZACION DEL MOVIMIENTO 

OBRERO 

A.1 inicio de 1a gestión del. Movimiento Nacional.is"ta 

Revo1ucionario (MNR), e1 movimiento obrero estaba atravesando un 

periodo de crisis iúterna, traducida en l.a apat~a de sus afil.iados 

y l.a fragmentación de l.a organización sindical.. 

Esta crisis, fue• el producto de una conjunción de varios 

elementos de l.os factores exógenos y endógenos, de los cual.es 

podemos seftalar como los más importantes -dentro de l.os 

rel.acionados con el propio movimiento obrero- a l.a división en"tre 

los dirigentes cobistas, donde la intransigencia y e1 impase de 1as 

pos"turas de éstos crearon profundas fisuras en la unidad sindical., 

ya que un grupo proponia que la COB se constituyera en un poder 

alternativo apoyando al gobierno de la UD?, mient=as que el. otro 

presionaba porque esta organización se convirtiera en un Organo de 

poder, fundamentando su propuesta en la "tesis maxima1ista de1 "todo 

o nada" .. (r':'t) 

En este mismo sentido, otro aspecto preponderante fue e1 

distanciamiento entre ias c~puias directivas y ias bases, siendo 10 

m4s re1evante ei cuestionamiento y :La censura por parte de l.os 

d1timos a l.os dirigentes sindica1es por sus acciones y actitudes 

durante l.a gestión pasada, tai como afirma Sandoval.: 

t·:. CEDOIN :n!orme Espe:i~l {1988:9). 
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"Las acusacion.es hacian hincapié en :.os 
mal.os mane Jos de recursos Y 
enriquecimiento ilicito, en apropiaciones 
indebidas de fondos de sus instituciones 
sindical.es o de las empresas, en el 
incremento del personal. para obtener 
apoyos 1 en l.a feudalización de l.as 
instituciones, dispon~endo de la elevación 
de salarios a grupos de trabajadores, en 
l.a emisión de bonos extras y en el. 
~~~::~:~;~t~~=·~~~(F.~)iento de autoridades 

Aaimismo 1 reprochaban J.as actitudes caudill.iatas y 

peraonal.iatas que algunos dirigentes habian establecido 1 que 

denotaban una rel.ación cl.ientel.ista con sus bases. 'l'ambi~n 

manifestaban sus protestas por 1a excesiva burocratización impuesta 

por el CEN de l.a COB para l.a reso~ución de sus problemas 1 adem4a de 

la• ·pugnas entre 108 diferentes ••ctorea. E atoa aapectoa 

evidentemente incidieron en la pérdida de confianza d• l.aa baaes 

provocando la des~egitimización ee la dirigencia y la consecuente 

deamovil.ización de1 movimiento obrero 1 razón por ia que en eate 

per~odo 1o• movimiento~ ya no son dirigidos ni orientado• por 1oa 

obreroa 1 sino que son ante todo movilizaciones socia1•• focalizadaa 

en 1as urbes citadinas~ 

Tambi6n Creó mal.estar en el. seno del movimiento obrero el 

aspecto relacionado con l.a. crisis económica· en la que estaba 

inserto •l pais1 ya que despu6a de la desacertada pol.~tica 

gubernamental de la UDP, de l.as preai.onea de l.a coa por. 1a 

decl.aración de la moratoria de ~a deuda externa -que· ocasionó e1 

~ 7:. Godofredo Sandova1 (1986:57). 
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cerco financiero-, las constantes ~~~acdas por :a implantación del 

aumento salarial con escala móvil y las otras acciones emprendidas 

por 1os sindicatos so ~redujo una espiral 

inflacionaria en la que los salarios pe~dian dia~iamente su poder 

adquisitivo. Consecuentemente, todos los trabajadores tuvieron que 

buscar estrategias de sobrevivencia, relegando cualquier proyecto 

po11tico. 

De esta manera, el sentir genera1izad6 de la ·población 

boliviana era de frustració~ y desánimo, con respecto a 1a 

posi~ilidad de instaura~ ur. proyecto socio-po~itico que ios 

beneficiara, dada la creciente ines~abilidad económica y po11tica 

del pais, por lo que deslegitimaron las propues~as de la Central 

Obrera Boliviana y de los partieos de izquierda para abocarse a 

conseguir la satisfacción de sus necesidades básicas, siendo •ste 

uno de los principales motivos por el que otorgaron su apoyo a los 

partidos de derecha, con la esperanza de que éstos frenaran la 

crisis imperante y posibilitaran e1 normal abastecimiento 

alimentario. 

Sin embargo, luego de que e1 gobierno de Victor Paz Estensaoro 

Presentó programa econ~ruieo, denominado Nueva Política 

Económica, la ciudadanía manifestó su rechazo al contenido d• estas 

medidas. La tendencia ant~popular de las mismas, hizo que 

nuevamente la población disidente se ag1utinara en torno a 1a COB 

Para exigir la anulación del Decreto Supremo 21060. 

460 



---~. 

Asi., el 30 de agosto de 1985, l.a COB decretó estado de 

emergencia, denotando su situación de debilidad. mientras que ia 

FSTMB convocó a un paro de 40 horas ar. 'todas l.as rro.!.:1.as del. pais; a 

l.oa tr•• d~as, 30.000 trabajadores mineros para~1zaron todas l.as 

minas e ingenios en protesta por las medidas económicas, a l.as que 

•• pl•g¡aron otros sectores como los petrel.eros, fabril.es, maestros, 

estudiantes, l.os vecinos de l.os barrios populares. y otros, •i•ndo 

•1 sector campesino el. l)ni.co ausente, dado que sólo •• pronunciaron 

con manifiestos y amenazas de llevar cabo bl.oqueoa, sin 

participar en las acciones realizadas por estos movimientos. 

Entre la• razones p&ra el. marginamiento del a•ctor campeaino, 

••taba au debilitamiento aindical., producto de l.as di.visione• entre 

lo• dirigente• de l.a CSU~CB y del ~esgaste de su ~ovimiento. deapuéa 

de la• acciones realizada• durante l.a geatión de la UOP. 

La eco d• La Paz también organizó una manifestación y pidió a_ 

la coa que dec1arara 1a huelga general. indefinida. De esta manera, 

e1 4 de septiembre, 1a COB -ref.ortalecida por el apoyo recibido

convocó a una huel.ga de 48 horas, !a cual fue extendida hasta e1 1C 

del mi.amo mea, convertii6ndose er. una huelga nacio:'la1. general.. Las 

razones para el. crecimiento de las movilizaciones socia1e• pueden 

aer atribu1das a1 hecho de que, como dice Sandova~: 

''Para casi l.a totalidad de l.os 
trabajadores de 1os diversos sectores 
económicos y para las d~ferentes 
categorias de co!".sumidores popu!.ares de 
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Por 1o que "el movimiento socia1 se enf'rentó a1 gobierno de 

manera organizada a pesar de 1os conf1ictos internos que exist~an 

en l.a mayor parte de las direcciones sindicales, incluido el 

ejecutivo de l.a COB"'. ·c'7l) 

Luego, el 16 de septiembre1 representantes del Comit• de Amas 

de Casa de los principal.es centros mineros se declararon en huel.ga 

de hambre en l.a ciudad de La Paz. 

Al. dia siguiente 3.000 dirigentes sind~cales, encabezados por 

el. CE'N de la COB, los representan-:.es de las Centra1es Obre.ras 

Departamental.ea, l.os dirigentes de l.a· FS~MB Y de otro• aectores 

decidieron radicalizar su posición ingresando en una huel.ga de 

hambre demandando la suspensión de la pol.itica económica del. 

gobierno. 

Ante 1as mani~estaciones de protesta, los paros sectorial.es y 

l.a huelga general e indefinida, •l gobierno optó por responder con 

medida• dil.atorias e intransigentes, por lo que en la madrugada del" 

d!a siguiente decretó Estado de Sitio, mediante el. siguiente 

comunicado: 

Godof'redo Sandoval (1986:46). 

Godofredo Sandova1 (19S6:65). 
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"Ante la escalada de provocaciones y actos 
de sabotaje contra 1a propiedad y 
servicios de1 Estado, a1entada y 
patrocinada por conocidos a~itadores que 
responden a directivas foráneas y agravada 
en 1oa últimos di.as por el empleo del 
manido expediente de los ayunos 
colectivos, el Gobierno Constituciona1 de 
1a República ... ha declarado estado de 
:!;f:nal" .e(z¡7*> todo e1 territorio 

Luego de la implantación de dicho decreto, el gobierno ordenó 

a las tropas del ejérc~to y de 1a policia a que allanaran la sede 

ain4ical donde eataba el CEN de la COB en huelga de hambre Y lo• 

conCinó a localidades apartadas de la selva del oriente boliviano. 

Deapu6s de confin.ar a la dirigencia de la COB 1 el Gobierno 

advirtió al reato del movimiento obrero, la neceaidad de 1evantar 

aua medidas de presión s~ deseaban reiniciar e1 di4logo y obtener 

la libertad de aus diri9entes. Ante la intransigencia del gobierno 

y •1 conL~namiento de aua dirigente•, la dirección sindical -que 

bab~a aaumido la conduCbión de la huelga- tuvo que inatruir a aua 

b•••• •l 1evantamiento ~~la huelga genera1 indefinida y de hambre. 

A partir de eate momento laa discusiones entre e1 Gobierno y 1oa 

dirigente• aindica1es, estuvieron centradas en las condicione• que 

exigj,an l·as autoridades gubernamentales para otorgar la 1ibertad y 

el retorno de 1os confinados, dejando de ledo 1a discusión respecto 

a la implementación de 1a NPE. 

Periódico Presencia. ~a Paz, zc de septiembre de 1925. 
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Otra fuerza po1í.tica que declaró p\lb1icamente su rechazo a las 

medidas económicas fue ia Iglesia Católica, 1a que ante 1a 

situación pol~tica vigente o!reci~ in~erceder co~o mediadora para 

convocar a1 Gobierno y - la COB a un dic\logo para sol.ucionar el. 

conflicto. El Gobierno no só1o rechazó su propuesta sino que 1e 

recordó sus limitaciones para invo~ucrarse en los aspectos 

politices del pais. ~nte el f=acaso de las gestio~es de la Iglesia 

Católica, las bancadas parlamentarias ofrecieron -mediar en el 

conflicto COB-Gobierno, pero la postura inamovible del tlltimo 

nuevamente imposibilitó el diá:ogo. 

Lo anterior nos permite observar cómo la· actitud de las 

autoridades gubernamentales irr.posibi::itaba el di~logo con los 

dirigentes sindicales, aur.::¡ue en el transfondo de este 

estancamiento estaba la inminente lucha de poderes entre ambas 

fuerzas políticas, donde el primero intentaba desgastar las 

estrategias del movimiento obrero a través de la dilatación y e: 

otro procuraba reaf~rmar su posic!ón de fuerza poiitica por medio 

de la radicalización de sus acciones, por lo que Sandoval indica: 

''Cuanto m4s intransigente era 1a posición 
del gobierno fre~te a la demanda de 
anulación o r~visió& de la NPE, mayor era 
la radica1ización de medidas de presión 
que la COB determinaba; frente a esa 
respuesta. mayor era la intimidación y 
represión del,_. gobierno !<?s 
-c.rabajadores". (" : ) 

Ib.id., p.78. 
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De esta manera, e1 gobierno ordenó el retiro de los emp1eados 

estatales invo1ucrados en el. movimiento huelauist.ico; siendo· el 

sector bancario uno de ~os primeros sometidos a este régimen, por 

1o que despidieron a 72• de l.os empl.eados y confinaron a seis 

dirigentes ejecutivos del Banco Central de 

Bol.ivia, acus4ndol.os de "sedici6n, clesaca:.o a ~a autoridad, dan.os 

al. Estado, abandono de trabajo e incitación a l.a huel.ga". (;,';'!) 

Sectores como los ferroviarios, petro1eros y otros, también 

sufrieron l.os efectos coercitivos de l.a po~itica gubernamental, por 

lo que tuvieron que buscar estrategias de negociación individual. 

para aus sectores, a fin de lograr la sol.uci6n de sua problemas. 

Estas negociaciones aisladas, producto de l.a imp:ementación de la 

democracia r••tringida y de 1as estrategias de fragmentación del 

gobierno, trajeron consigo 1a desorientación del. movimiento socia1 

con reapecto a objetivos comunes, imposibi~itados de asumir l.uchaa 

colectivas estanc4ndose en contradicciones superficia1ea que 

ocasionaban •1 ahondamiento de l.as pugnas y diviaiones 

interaectoriales. 

siguiente: 

Por ejemp1C>, Alfredo Navarro expreaaba l.o 

''···•• estab1eció cierto grado de 
desl.ea1tad de parte de los trabajadores 
ferroviarios, ·petro1eros, bancarios y de 
otras ramas laboral.es que, levantaron ~a 
huel.ga e ingresaron a arreglar sus 

CEOOIN ~nforme R (Sept., 1965:11). 
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prob1emas económicos, por lo ,w. que 
corresponde meditar a 1os mineros'' .. (T• ) 

La declaración de Navarro es una prueba contundente de 1a 

desorientación socia1, donde las estrategias de fragmentación, 

impuestas por el gobierno, hicieron que los objetivos co1ectivos 

de1 movimiento social se. convirtieran en objetivos específicos para 

cada sector, con lo que se perdió el "horizonte da 1.a tota1idad", 

el cua1 significa: 

"Este horizonte de la tota1idad 
constituye, por una parte, el espacio en 
el que se proyectan los objetivos 
transgrupales, es decir, que pueden ser 
compartidos por otros grupos; por otra 
parte, constituye el espacio en e1 que los 
pactos polit~cos son posibles, es decir, 
el 4mbito en el que los sujetos de1 
consenso se reconocen a sí. mismos como 
potenciales aliados (y no como enemigos) y 
~~~=~d~~.(~r;•nso se hace efectivo por el 

En consecuencia, la falta de objetivos transgrupales y pactos 

po1~ticos intersectoria~es hizo qua ae declararan la guerra entre 

a~, cu1p4ndose unos otros. o aea, el fracaso de la 

implementación de las estrategias utilizadas por el movimiento 

aocia1 para la obtención de sus demandas, se tradujo en severas 

criticas en contra de la COB, por lo que se enjuició a1 m4ximo 

dirigente de la Central Obrera, Juan Lechin Oquendo, al igual que 

,,, . Declaración de Alfredo Navarro, Secretario Genera:. 
Xnterino del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni en e1 
Periódico ''Hoy''. ~a Paz, 2 de octubre de 19$5. 

;w!. Anónimo en Nueva Soc~~dad N•111 [~991:~~1). 
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a los dirigentes e ine1uso a ias bases, tratando de encontrar un 

culpable o un "chivo expiatorio" que explicara el debilitamiento 

del movimi.ento obrero y su incapacidad para responder a l.os 

problemas y desafios que planteaba la NPE, por lo que 1as bases 

nuevamente se distanciaron de sus c~pulas directivas y asumieron 

una actitud de recelo hacia su organización matriz. 

Igualmente, este fracaso del movimiento obrero para la 

obtención de sus demand·as, provocó el desconcierto Y el des.Animo de 

los mismos, ya que • pesar de haber utilizado di~•r•ntea 

estrategias de lucha -huelga escalonada, paro sectorial, huelga 

general indefinida y fina1mente la huelg~ de hambre de las mujeres 

minera• y d• .los dirigeil.te•-, no pudieron hac•r cambiar l.a poaición 

del. gobierno. Siendo lo m6s desconcertante el. hecho de que en •1 

pasado, con l.a utilización de una sola de estas estrategia• hab~an 

logrado ejercer auf'iciente pr••ión como para que loa regí.menes 

gubernamental•• buscaran el di41ogo con l.a COB o se retractaran. 

Lo anterior noa permite colegir que las estrategias de presión 

utilizada• por •l movimiento obrero fueron imp1ementa4•• sin 

percatar•• de que la• medidas de la :fPE signif'icaba"n la 

instauración de un nuevo orden social, cuya propuesta de cambio al 

modelo político-económico vigente hasta entonces, tenia que hacer 

prevalecer su principio· de autoridad a través de la implementación 

de estrategia• de fragmentación, aspecto que pudo ser reconocido 

por algunos dirigentes cobistas, recién después de cinco a~oa de 
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implementado dicho programa. 

Escobar opinaba: 

E: ex-dirigente minero, Filemón 

"El. model.o [NPE]; está diseftado para que 
ya no sobreviva 1a COB, es decir 1o ónieo 
que debe estar vigente es el. parl.amento 
más e! Est:.ado, l.a única fe ciega [del 
ciudadano) d~ben se= ~as elecciones y e: 
diput:.ado". ( ~ : ) 

E1 hecho de que recién a los cinco a~os se .hubieran dado 

cuenta del. alcance politice de dicho programa, confirma l.o que 

seftalamos en el anterior apartado de la imposibi!idad de comprender 

-en ese entonces- consecuancias y la trascendencia 

internacional. de dicho decreto, siendo éste uno de l.os motivos por 

l.os que l.a coa continuó utilizando infructuosamente l.as mismas 

estrategias del pasado. :>e est.a man.era, se observó un mayor 

desgaste del accionar de+ movimiento obrero, dado que la mayoría de 

sua afi1iados y l.a ciudadanía empezaron a cuestionar su capacidad 

de negociación y presión frente al gobierno por la poca injerencia 

Ade sus acciones de lucha sobre las decisiones 9ubernamenta~es, a su 

vez los dirigentes cobistas vieron frustradas sus expectativas de 

reafirmar su organización como fuerza po1it.iea ~egemónica. 

Entre las razones que dificu1taban que la COB se 

recompusiera como fuerza pol..ítica hegemónica y organismo 

ac;olutinador d& 1a =~ase ~ra!:>ajadora# cuyas tác!.icas de presión 

;~;. Entrevis~a a Filemón Escobar, Secre~ario de Cu1tura de ~a 
COB y ex-dirigente m~nero. 13 de marzo, ~991. Subrayado propio. 
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tuvieran injerencia sobre 1as decisiones gubernamenta1es como en e1 

pasado, podemos citar entre 1as más re1evan~es a 1as siguientes: 

Deapu•s de concl.uida 1a gestión de la UDP, la COB dejó de 

ocupar la ubicación central de la configuración de l.as fuerzas 

politicas de1 pais~ siendo ahora 1os partidos politices 

-••pecia1mente de derecha- los encargados de ocupar dicha posición. 

La centra1idad de 1os partidos en la configuración po1itica 

naciona1 fue evidenciada luego de que Paz Estenssoro concertó con 

el. otro partido de derecha, la Acción Democrática Nacional..ista 

(A.ON), el. acuerdo denominado "Pacto por ·la Democracia" (;::), con 

1o que las posibilidades de 1a Centra1 Obrera o ~e cual.quier otra 

fuerza po1i.tica, de lograr !.:icid!.r er. 1as decisiones 

gubernamental••· era virtualmente imposible, dado el poder pol.itico 

que representaba dicho pacto. 

El. "Pacto por la Democracia'" ot.orgó a .:.os congresal.•• del HN?.: 

y de la ADN la mayor~a parlamentaria. conformaron as~ un bloque en 

las C'maras Legislativas que impedia e1 veto o ia interpel.ación de 

las acciones gubernamentales por parte de los partidos de oposición 

y l.oa de izquierda. Eaa corre1ación de f'uerzas conaolidó la 

hegemon1a de l.os partidos de derecha ia vida pol.itica, 

imposibilitando todo apoyo con9rasa~ de los opositores a! 

movimiento obrero, obl.igánciol.os a somete?:"se a 1as reg1as del juego 

damocr4tico despu4s de haber in~entado oponerse a ia NPE. 

;;: . .:-ames Dunker1ey (1990:67). 
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Otra variable del proceso de descomposició:-i del organismo 

laboral que influyó negativamente en el accionar del movimiento 

obrero fue el hecho de que la clirigencia cobista expresaba un 

estancamiento ideológico. Ellos continuaban orientando sus 

demandas y luchas reivindicativas hacia :a obtención de una 

sociedad más justa .y equitativa, as:!. como una postura 

antimperialista, propuestas que ya no teni.an los mismos et'ectos 

después de 1a e~periencia de la UDP, dado que la mayoria de los 

sectores laborales y •grupos populares habian desechado dichos 

planteamientos por los de la satisfacción de aus neceaidadea 

b~sicas, dada la crisis económica imperante y la incredulidad de la 

posibilidad de instaurar dicho proyecto. 

En este mismo sentido, os interesante destacar cómo los 

dirigentes cobistas se vieron desposeidos de un discurso capaz de 

aglutinar Y p7ovoca.r la motivación de sus afi:Liados, pues los 

t•rminos marxistas y de incitación a la confron~ación contra el 

gobierno ya no atraian a la mayoria de 1a población boliviana. ni 

tenian asidero en las a~ciones del movimiento obrero de base, por 

1a evidente decisión de las autoridades gub•rnamenta1es de 

implementar su programa politico-económico que prescind.ia de la 

neg:ociación con el movimiento obrero. Es decir, e1 cuidadoso 

diseno pol~tico y la decidida ejecuci6~ de la NPE -por parte da1 

gobierno- imposibil.itó toda acción contestataria efectiva. D•spu4's 

de cada intento de presión por parte de 1a COB, o de cua1quier 

sindicato sectorial, l.os discur::.os demostrabar. su fa1tct de análisis """ 
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y su obsolescencia porque adolec:1an de una renovación ideológ~ca~ 

ya que segu:1an denunciando "1as poli.ticas ·hambreadoraa d•1 

gobierno", 1a necesidad de cons't.ituir "un gobierno de1 puebl.o y 

para e1 pueblo"~ sin presentar propuestas concretas e innovadoras 

para actuar •n contra de las nuevas medidas, adem•s de seguir 

proponiéndose como e1 eje central de 1a configuración po1:1tica del. 

pa~a, situación que -reiteramos- hab:1a sido modificada durante 1a 

gestión de la UDP. 

Una prueba que evidencia la obsolescencia discursiva de 1a 

dirigencia sindica1 fueron las resoluciones de1 VII Congreso 

Nacional. de Trabajadores, donde 1os representante• obreros 

af'irrnaban: 

" ••. hemos 11egado a 1a conclusión de que 
Bo1ivia atraviesa por una profunda cr~sis 
económica, ampl.io descontent·o social, 
po1:1tica antinaciona1 y antipopular y 
corrupción en la c~pula gobernanee; crisis 
que se descarga en las agobiantes espaldas 
de las masas trabajadoras del. pais y a 
costa de la miser~a, •1 hambre y ia 
deaocupación-·para salvar el decadente 
•~•tema capita1ista y el actua1 r•gimen 
o1i~6rquico proimperialista; que la 
presente situación conlleva el peligro de 
que se desintegre la nación bolivi«na, por 
tanto la clase obrera, los campesinos, loa 
sectores medios empobreci.c\os de las 
ciudades han decidido, .y.nidos, 1uchar para· 
aal.var la Patria ...... ( ... -) 

CEDOIN y¡¡ Congr@so de la COB (1988:106), 
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Además de 1os discursos eon contenidos obso1etos, fue 

manifiesto el desconcierto pol !.t ico qu@ habi a entre los dirigentes. 

Primaba un eminente deseo de mantene~ su estruc~ura orgánica sobra 

1a rea11dad a la que estaban con:fron't.ados, razón por 1a cual 

afirmaban: 

" ... han surgido voces ( .:!: ) que expresan 
dudas sobre ei papel de vanguardia que la 
clase obrera asume en &l ~esarro1lo de la 
1ucha social y poli~!ca en nuestro pais. 
Aprovechándose de los resul~ados 

coyunturales d~ la o!ensiva que -:.: 
gobierno desató contra la ~lase obrera a 
través de la ••reloca~~zac~ón•• y de cierto 
grado de dispersión cle los trabajadores, 
estas concepciones prec.enden negarle su 
condición dirigente de los procesos :le 
cambio. Lo que no toman en cuenta es que 
e1 pap~l transformador de la clase obrera 
no radica sólo en el n~mero de sus 
componentes, sino más por su ubicación de 
exp1otado en el , . .sistema de producción 
capita11sta ...... e·=:) 

Aunada a la resuelta decisión del gobierno de implantar su 

nuevo '"5rden socia:. estaba la !'alta de aná:.:i.sis de la dirigencia 

cobista; e1 estancamiento ideológico traducido en 1os discursos 

obao1etoa y el evid•nte af~n de hacer preva1ecer su deseos sobre la 

rea1idad concreta que exist!a en el contexto naciona1. Adem~s de 

no poder disetla.r e implementar estrategias contestatarias validadas 

por el movimiento obrero de base y de incidencia sobre laa 

decisiones gubernamenta1es, ~a coa se vió !mposibi1itada de 

;:: . Estas "voces" se ref !..;oren a estudios realizados por 
cientistas sociales, pronunciamien't.os de dirigentes po11ticos e 
incluao lideres sindical.es. 

;!.~. Ib~d., p.105. 
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recuperar su posición centra~ ~n !a confi~uración politica 

nacional.. 

Con respecto a la incidencia del cambio de las estructuras 

sociales del pais sobre las acciones dei movimiento obrero, se 

pueden seftal.ar dos momentos coyunturales que demarcaron el. 

trastocamiento social, económico y politice a ni~el nacional.: el 

primero, a los pocos dias de 1a ~oma del poder de Paz Estenssoro, 

cuando implementó la NPE y el se~undo a fines de 1986, al momento 

de producirse la caida del precio de los minerales en el. mercado 

internacional. 

con relación al pr~mer momento, indic4bamos que el. alcance 

•ocial de la NPE tuvo como consecuencia un alto costo social, cuyo 

principal indicaQor fue el elevado indice de desocupación, por lo 

que retomamos el. acertado juicio del Presidente del. Coleg-io de 

&conomiata• de santa cruz, quien lo calificó como coherente 

t•cnicamente, peligroso pol!t~camente e injusto social.mente.(H~) 

El aspecto referente a :.o .. socialmente injusto y politicamen~e 

pelig-roao" de la NPE, puede ser mAs .claramente observado si 

recordamos que a ios tre$ m~ses de a~1icado este pro9rama, 

aproximadamente ::S% do: :a ?01:.:aci6~. Econór:.!.c~rr.ente Activa, 

inserta en el. sector forr.-:.a ~. pasó a engrosar ~as f i:..as de los 

t!~. C!.<;;ll!O po~ CZ:>O:?: ¿:-. ::"l.!::a·me ?. {Agosto, ":.985:2}, ael 
per~ó~ico ··::=: ~~~eo··. 3: ~e ª~~~to ee :965. 
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desocupados o subocupados, además de1 hecho de que esta pol.itica 

económica contemplaba la libre contratación y la derogación de la 

l.ey de "Inamovilidad Funcionaria", lo que permitió el. despido de 

vario• trabajadores -especia1mente dirigentes- y el incremento de 

las contrataciones eventuales. El Secretario General. de la Central 

Obrera s•ftalaba: 

''El mayor dist.,,nciarr.iento entre bases y 
cüpul.as es ahora, ya que sus empresas no 
1es dejan participar activamen':.e en las 
actividades sindica:es, por ejemplo, antes 
cuando se convocaba a una asamblea, lo 
~nico que babia que haee~ era comunicar a 
la empresa de que habla tal asamblea Y :a 
gente pod.ia ir ... ?ero eso se ;>erclió 
inmediatamente después del O.S.21060, con 
lo que los trabajadores se vieron con 
dificultades'para realizar sus actividades 
sindicales. Por otro :ado, thay) factores 
como l.a .libre co1-:<:1··=ttaeión, que pende 
sobr~ sus cabezas ~ !mp~de que :os 
trabajadores pu&dan expresarse libremente 
~~~bar~.r;i~r ( ;:f,n riesgo sus fuentes de 

A pesar de que est~ temor de los ~rabajadores de ser retirados 

o sujetos a.l régimen de .la libre contratación es producto de 

Eactorea exógenoa, ain 1ugar a dudas, éste tambi4n •• preaenta como 

un aspecto endógeno en e.l accionar de1 movimiento obrero. Varios 

sindicatos y personas a!il.iados a :.a COB -de hecho- prefirieron 

buscar otras instancias para que defendieran su situación 1abora.l, 

antes de estar vincu1ados con .la Central Obrera. consecuentemente, 

varios sindicat~s de base redujeron par~icipaci~n en l.as 

:Iturri. 
Entrevista al. actuai Secretario General de 1a coe, Osear 
La Paz, 18 de diciembre de 1990. 
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actividades sindi.cal.es y otros retiraron su adscripción, entre 

ellos por ejempl.o, l.a :ederaci.ón ae los artistas e intel.ec~ual.es, 

l.a de Sir ingueros ~ Cast. a~E":tro::;, l.a de l.os E:m¡>.leaaos PC.bl.icos, de 

l.as Universidades y otros. ( iH) 

As~, l.a severa crisis económica por la que atravesaba el. pais 

aunada con la escasez de fuen'tes de trabajo, hizo que l.a libre 

contratación y l.a derogación de l.a J.ey de "Inamovil.idad 

Funcionaria'' se convirtiera en un arma de paral.ización Y 

desmovil.ización del movimiento obrero, por e~ manifiesto temor a 

ser despedidos. De manera qu6 la dirigencia de la COB tuvo que 

confrontar a un 9obierno decidido a implantar su programa económico 

y pol.itico con un movimiento sindical atemorizado e incapaz de 

11evar a efecto sus estrategias contestatarias de .lucha. 

Igualmente, 1a marcada incursión de dirigentes adscritos a los 

partidos oficialistas incidió en la disminución de :a participación 

sindica1, ya que éstos iritentaron acaparar loa puestos de dirección 

de 1.9 Federaciones de 1as 40 adscritas a 1a COB ( ;:~), motivo por 

•1 cua1 hubo divisiones y conflictos en cada una de estas 

Federaciones, lo que provocó un ahondamiento er. 1as pugnas 

intraaectoriales que repercutieron en el. conjunto de J.a 

organización ma~riz del. movimier.~o obrero, pot· lo que Iturri dec:!.a: 

Ib:1d. 

;:- . Para mas c!etal.:.es 
(19SS:9-16). 

ver CEDOIN .~v~-~-~~c~o~n~a~r~e~s~o.__~d~e.__~+ua._~c~o..,B 
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"A par't.ir del gobierne de la UD?, los 
objetivos de la COB y de !.os p.3rtidos 
politices fueron di!eren~~s, ya ne pod!a~ 
ser l.os mismos, por.;·..:·: «!:tes : .... c:.,.á!:>ar.ics 
conjuntamente para d~~roc~r a los 
gobiernos de facto, mient::-as que aho::-a ha)• 
representantes de !os partidos 
oficialistas que tie~en injerenei~pen las 
acciones del movir.liento obrero". e·:~) 

E1 segundo momento coyuntural que ~nfluyó decisivamente en el 

trastocamiento socia1, económico y pol~tico a nivei nacional, fue 

cuando la miner!a dejó de ser e: sector estratég~co ~n 1a econom!a 

del pa1s, por la baja de la cotización de:. precio de los minera::.es 

en el mercado internacional, aspecto que ocasicr.ó u~ gran cambio en 

la estructura productiva y social. 

A consecuencia del do:;r;.¡mbe de la miner!.a, e:. gobierno 

instauró el Decreto Supremo 2!137. que especificaba la 

rac!onalización o =eloea~izacidn de:. ~erso~a: de :~s •mpresas de! 

Estaeo. siendo 1a corpo:aci6n Xiner3 de 3o:!via 'CC~IBOL) 1a que -

como vimos en la primera parte de este capítulo- rea!izó la m&s 

drástica reduc.·ciór. de persona: e~ !:odas ~as .::lependencias estatales, 

de ~onde e1. 76% del tota! de P•~sonas que trabajaban en COMIEC~ 

fue:-on "relocaliz:ados". (~:;) 

.-:: Entrevista grabada a! :!:!.rigente fab=.!.1. y actua1 Secret.a:::-io 
General de 1.a COB, Osear Iturri, ~a ?az, 18 de diciembre de 1991 . 

.;!: Datos de la Oficina Centra: de COMr:so¡_. 
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!.a not.oria reducción de.! .,;.ec:.;·:- fo::ma1 de 1.a .::t::>nomia nacion.:l:. 

por 1a instauración de la NPE y la post.erior !mplan~ación ee 1a 

po11tica de re1ocalización estipulada en ~l ~.s. 2~137, evidencia 

el cambio estruc';ural de la socieCae. boliviana, asi Isabel Arauco 

indica que 11 entre 1985 y 1936 se incremen:arcn el desempleo ab~er:~ 

y el subempleo, aumentó el empleo informal. y dentro de és"";e 

especia1mente el residual; cayó el empleo en ocupaciones 

productivas y subió el de las ac-ti.vidades ~e ¡n:od-..:.c'";.iyas", además -

agrega Arauco- ''la Encuesta ?~rmacente de Hogares, sefiala que la 

proporción de cesantes ''jefes ee hogar'' (sic) que est~n buscando 

trabajo actual~ente es del. 46\. En cambio, los n~ jefes de hogar 

[esposas,. hermanos, cunados, yernos, nue1:as e hijos) cesanti&a 

serian el s'•"· (;::) 

Lo ant~rior nos permite co:egir que la CCE ~~e :a organización 

que sufrió con mayor fuerza el impacto y 1as consecuencias de estas 

medidas. Dada la reducción de sus afiliados y el debi1itamiento 

del sector prole:ario. Pablo Ramos~ a!irmaba que: 

"La reducción del nú.r.tero de obr~ros 
mineros, debilitará e! novimient.c si~dic-a: 
puesto que dut·ar.te :os (::tir.ica. c":.Ja:.·e:-:':.;i 
anos la columna ve:·':"?ib:-a: a~: :-.o\•im.!.ent.-: 
organizado de ~~s tra~ajaaor~s est~vo e~ 
los mineros". ·("':. ~ 

.. ; •. Pablo Ramos. er. A ... á·•s~s. ~·s1, Af'io ::, ~e.!. periódico 
''Hoy''. La Paz, 19 de septiembre de 1966. 
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La prognosis de Ramos nos conduce a profundizar nuestro 

an4lisis en las acciones del sector minero, dado que e11os siempre 

fueron la vanguardia del movimiento obrero y considerados el sector 

con mayor conciencia de clase. Resulta inevitab1e 1 entoncesr 

detener este estudio en el cuestionamiento de las incidencias del 

cambio estructural acaecido en el pa~s sobre dicho movimiento. 

con el propósito de lograr una mejor comprensión del accionar 

de los mineros, iniciaremos este anál.isis basados en lo qUEs 

significó la implantación del decreto 21137, ya que consideramos· 

que esta resolución gubernamental ~ue decisiva en el cambio de

orientación del movimi~nto minero. 

Cabe seftalar que la relocalización de los mineros fue 

inicialmente voluntaria porque el gobierno l.os exhortó a 

adacribirae eapont4neamente al. desahucio laboral.,, para lo cual. 

desató una campafta a tr~vés de los ~edios de comunic8c~6n en la que 

se explicaba la malog:ada situación de l.a miner:ta nacional. y 

ofrec~a un sueldo por afto de trabajo a cambio de que •• aceptaran 

sus beneficios sociales en un p:azo perentorio, !echa después de l.a 

cual no garantizaban el pagc de sus finiquitos :aborales. 

Simultáneamente a esta campana, suspendió las pu~perias, l.os 

servicios de salud y de educación e~ 1os C3mpamentoa, oril1ando a-· 

l.as fami1ias mineras a ~ene~ que deja~ sus enc1aves. Por ejemplo, 
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en 1a publicación del Centro de Promoción Minera, un testimonio 

colectivo del Comité de Amas de Casa de Siglo XX dec~a: 

''[Cuando el decreto de relocalización] ya 
eat4bamos muy desesperados, ya no teniamos 
qu4 poner a l.as ollas.. . En't.oncea hemos 
tenido que salir hasta La Paz, ya estaba 
todo listo, hasta nuestros bultos 
(bel.ices), pero el sindicato se ha 
metido ... todos vamos a ir juntos ... han 
dicho, pero las mujeres ~emos pedido 
asamblea de - todas las mujeres. El 
sindicato nos ha hecho regresar en plena 
lluvia, hemos esperado una sernar.a y ya no 
pod~amos rnás\ .. de nuevo hemos tenido que 
m~:6star las senoras, la mujer tiene que 
ver por su hogar que cosa hacer :para 
comer: ... el hombre no sabe lo que come y 
de dónde sa1e ... é~ pide y pide no sabe que 
~~~!~~~- c'lfl)ºtras para conseguir la 

Este testimonio nos muestra cómo el cierre do 1as pulperias 

fue una medida de presión del gobierno hacia los mineros para que 

ae adscribieran voluntariamente al decreto de rel.ocalización. 

Adem4• de los intentos de los dirigentes de retener a aus bases 

para que con su permanencia en !os campamentos pudieran defender 

sua fuentes de trabajo~ también les pedian que se abstuvieran de 

aceptar sus beneficios sociales. 

A peaar de 1oa esfuerzos de la dirigencia sindical, e1 temor 

de perder lo ofrecido por el gobierno, la escasez de a1imentos y 1a 

falta de servicios, hizo que ent::-e noviembre de 1985 y agosto de 

1986, un tercio de los e=ectivos se sujetara~ al despido 

CEPROM!N Cuaderno de Formación N•s (1987:17). 

~79 



vo1untario, ocasionando de esta ma~~ra lo que acertadamente ~azarte 

califica como J.a "autodisol.ución del. movimien't.o minero". ( B:) 

Esta autodiso1ución de1 movimiento minero, trajo consigo 

varios problemas que develaban l.a brecha ideológica y organizativa 

entre l.os dirigentes y 1as bases. Es decir, l.os dirigentes mineros 

a1 momento en que el. gobierno impl.antó l.a NPE, ratificaron su 

decisión de continuar con la aplicación de la cogestión obrera 

todos los distritos de la mineria nacionalizada, du:ante ia segunda 

Conferencia Nacional de Secretarios Generales y Cogestores, además 

se opusieron a la descentral.izaciór~ de l.a empresa de COHXBOL <e;'), 

ya que como sef'ial.aba Ramos, "la descentralización de la miner:ia 

estatal tiene que traducirse en ''una reducción del sindicalismo 

minero" .•• pues obedece al propósito de de&articular y vencer a1 

movimiento sindical'' (;;~). Asimismo, posteriormente man~festaron 

au rechazo a la relocalización voluntaria Oe los trabajadores ee 
la• empresas estata1es, fundamentándose en 1o que sandova1 sefta1a 

como movi1izaciones que iban m~s al :.a de una resistencia ünicamente 

sectorial, por lo que dice: 

"Desde su identidad de oposición, el:.os 
(los dirigentes mineros) hablaban también 
a nombre de las otras ca~egorias de 
trabajadores, de :.es i~tereses qce 

Jor~e Lazarte (~986::.2). 

Godofredo Sandova1 (:.986:50). 

H:. Pablo Ramos. "Consecuencias de ¡a pcl!~ica econór.iiea 
sobre e:. o:1.o..-irn!.er.";o ¡:c¡:.'..12.i".r" Ar.á:.!.s!s, ~:·~:. Ano II, de:. 
perió::!ico Hoz·. :.a ?az, : '3 d? .::.-:.¡')-;i.e;:.br<:' ::le :. ;s€. 
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defend!an y de sus ~eivind~eaciones. 
Hablaban tambián a nombre ee la soberan1a 
nacional, dénunciando permanentemente la 
privatización de la econorn!a y las 
condicones favorables que creaba e: nuevo 
mode1o económico para ia ,P.ene:.ración de 
monopolios extranjerosº. cu:) 

En tanto la dirigencia minera orientaba sus accíoñes a 

conseguir logros pol~ticos globalizantes y corporativis~as, las 

bases se preocupaba anicamente por :a obtención 'de ias demandas 

puramente economicis:as e ind!v!dua!es, aceptando ad~cribirse a :a 

relocalización voluntaria con lo que dejaron de lado las 

reivindicaciones s9ctor !.a.J.es !a realización de utop1as 

nacionales. De esta manera, se pro~~~di:6 más e: dist4nciarniento 

entre las c~pulas y las bases, 1as que ya estaban en condiciones 

precarias después de 1as movilizaciones de septiembre de 1985. 

Sin embargo, es necesario en!atizar que en este proceso de 

autodestrucción y descomposición po1~tica, intervino la necesidad 

de satisfacer 1a exigencia bá~~=a e inmediata: el hambre, sobre 

cualquier proyecto pol.1':.!.co a m~diar..o o .:.a::-go plazo~ siendo 4'st:a la 

raa6n para loa mineros de base tomaran la decisión de adacribirs• 

a 1a relocalización voluntaria, la que adem~s estuvo inf1uida por 

la campana gubernamental en :a que se les :t.clvertia que s!. no 

aceptaban sus fin!.quitos cle.r:.-:.=o del. plazo otor9ado corr1.an e.:. 

riesgo de perder todos sus beneficios social.es. Este aspecto 

lógicamente atemorizó a la may~r!a do !os =~abajadores mineros ~ue 

H!. Godofredo sandova: (:.98ó:S:.). 
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querían asegurar un sustento económico ante ei futuro incierto de 

1a minería. Por otro lado, hicieron caso omiso a las apelaciones 

de sus dirigentes -en lo que respecta a la defensa de sus ~uentes 

de trabajo- ya que ve:!an la poca capacidad de presión de la COB 

sobre las decisiones gubernamentales. Hay que recordar que a\ln 

estaba prevaleciente la· desconfianza hacia las cúpulas directivas 

por parte de las bases, actitud que surgió a partir de la gestión 

de Si1ea Zuazo y despuá$ de las infructuosas acciones de 

movilización en contra•de la instauracion de ~a NPE. 

Sumado a lo anterior, estuvo el hecho de que después de la 

relocal.ización voluntaria de ~a mayor~a, se quedaron en las minas 

fund·amentalmente :.os dirigentes y algunos mineros que hab:!an 

rechazado sus beneficios sociales. El gobierno intere•ado en 

cumpl.ir con el. cupo que se babia propuesto, otorgó a éstoa l.a 

bonificación de tres sal.arios por ano de trabajo (3 por 1). con 1o 

que 1os primeros -qu~- habian erei.do las advertencias de :.as 

autoridad•• gubernamentales- se sintieron engaftados e iniciaron 

todo tipo d• movi1izacióries exigiendo· compensación a sus beneficios 

En vista de que la mayoria de los dirigentes 

habi.an recibido el des~hueio de!. 3 por 1, éstos no pudieron 

1id.erizar 1aa movilizaciones de .los reloca1izados, aunque varios de 

e11os estuvieron respaldando y asesor4ndolos. 

n;. Para detalles de 1as movilizaciones de :los mineros 
~~~i~!!~~~d~~re~~r. fac~ores exógenos en la de~movil.ización de:. 
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Una muestra signi:ficativa de esto fue 1a "Marcha por e1 Hambre 

y 1• Paz". l.a que como vimos en 1a primera parte de este cap.itu1o. 

no tuvo l.os r••ultadoa eaperados. sin embargo. no cabe duda que 

•ata fue una de 1aa ~1tima• demoatracione• maaivaa de 1oa mineroa, 

ya que todaa 1•• dem4s manifestaciones fueron menos representativas 

cuantitativamente. aunqüe no por •11.o menos acongojantes, como 1a 

hue1ga de hambre en p1ena via p~b1ica y 1a autocrucifixi6n. 

La auaeñcia d• apoyo de otros sectores a laa mani~eataciones 

de proteata y exigencia por l.a nivel.ación de l.o• b•n•ficloa 

aocia1e• de 1oa mineros r•l.ocal.izadoa, a•~ como •1 al.canee 

inaediatiata d• aua 4emand••· ~ueron una prueba contundente 4• 1a 

p•rdida de centra1!dad ·de eat• aector en 1a imp1ementación y diaeflo 

de 1aa ••trategiaa del. movimiento obrero, por 10 que Laaart• die•: 

"Loa mine roa ya no son 1oa actores 
central.ea de 1as 1uchaa sociales y 
politicaa. Su propio proyecto ~· sociedad 
"aocialista" ha sido pueato en invernadero 
por el.los miamos .. ·.Su diacurao eatA 
::~t~r=~o" ~~~f,ª •xc!uaivamente por lo 

Por otro 1ado. hay que recordar que 1a implantación de 1aa 

eatrategiaa de fragmentación impulaadas por e1 9obierno tuvieron 

como conaecuencia la p•rdida de1 rumbo de ••t• movimiento de au 

propio proyecto polLtico y utO~!co Ce 1~bera1iz~eión, con 1o que se 

destruyó •1 remanen.te de :.a cap.~u: .. !.dad ~oviliza4ora de este 

Jorge Lazart~ (19S6:~3), 
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movimiento que estaba sufriendo :os ¿!ectos del cambio estructura: 

de1 pa1s. 

con respecto a1 accionar de los mineros de base, un aspecto 

importante de sefialar 1 es que si b!.er. el enc:.ave n:!.:--.~:::o permitió ~a 

producción y reproducción de la cult':.lra minera donde "la identidaC: 

fundamental bajo la cual se representaba el m'?v!.miento minero 

consist!a en pensarse como acto~ de ~:ase portador 1e un proyecto 

nacional globa1.i;:ador ae :os ~ rabajador"3s d1: =.ol.ivia ... cor. el 

objetivo de la liberación naciona~ y la construcción socialista de 

la sociedad" ( .;~;) . Este e:-:.cl.ave -:a:nbié:-:. produjo actitudes de 

dependencia la empresa e~ :a que ~:::abajaban, donde los 

servicios médicos, educativos, de pulper~a, luz, agua y vivienda 

estaban garantizados y si por alguna razón llegaban a faltar, el 

paro labora: era el recurso a travós de: cua1. obtenian la 

reposición de los mismos. 

Esta situación de dependencia con :.a empresa se evidencié 

cuando los flujos masivos de ta::-:!.liaS mir;.eras abandonaron 1os 

encl.aves y ae ubicaron en otro conte:-:to laboral. Es decir, una vez 

asentados en los barrios periféricos de 1as ciudades, en .21.reas 

rurales o en las cooperat!.vas mi:-:.Gras que fo:::ma=on~ los rn!ne:::cs 

re1oca1izados no entraban en :a :dgica da ~ener que depende= de s~ 

trabajo, por lo que al esta= obligadcs a •.1a!.erse por si mismos 

iii 

4S4 



l 

1 

demostraron menor capacidad que ot::os sec-:.ores para disef'1a1: 

eatrategias de aobrevivencia. 

Lo anterior puede ser at::-ibuibl.e a q•.ie se habi.!ln acostumbrado 

a percibir un sa1ario, cuya bo~i!icación inc1uia :eriados y d~as de 

diapensa m6dica, por 1c que no tenian que preocuparse si alg~n d!a 

debian faltar al trab~jo, mientras que en su nue~a situación, la 

lógica era d~ferente ya que só1o percib1ar. 1noreso~ 1os dias que 

trabajaban; también ae habian habituado a tener una· re1ación 

obrero-patronal con la empresa, a la que podian exigir la 

aatiafacción ae s\~S necesidad'=s, estas circunstanc'i.as h.i.cieron que 

1oa minero• reloca1izados trataran de tranaportar 1•• ~orma• 

Órganizativaa de 1as empresas ••tatale• a •u• 1ugare• d• 

aaentam.iento. 

Por ejemp1o, •1 gobierno de Paz E•t•n•aoro autorizó la 

creación d•1 Fondo Socia1 de Emergencia (FSE), con ei propósito d• 

abaorb•r una parte de 1os desocupados a consecuencia del Decreto 

Supre..o 21137. Dentro d• ios proyectos del FSE se creó el Fondo 

aotati.vo para Cooperativas y MicrQ-Empresas Minera•, esta 

organización adjudicaba yacimientos mineralógicos a grupo& 

organizado• en cooperativas d~ ~!neros r~ioeal!zados. La mayoria 

de •atoa cooperativistas mineros consideraban a los empleado& de~ 

Fondo como a los sustitutos de los administradores de ~a empreaa de 

COMIBOL, por lo que les ~:.: igian ade 1antos salariales, el. 

establecimiento de pulperias, escuelas, pos~as sanitarias y otros 
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beneficio• que tuvieron. en el. pasado, incl.uso hubo amenazas de 

huel.ga, sin percatarse de que estos probl.emas tenian que ser 

sol.ucionados por el.l.os mismos y que una huel.ga sólo les seri.a 

perjudicial.. (!jO) 

Igual.mente, J.os rel.ocal.izados que se asentaron en l.as 

ciudades, obtuvieron créditos para el. establ.ecimiento de pequeftas 

empresas artesanal.es, a través de la institución de Fomento a las 

Iniciativas Econó~icas (FIE) -organización no gubernamental 

encargada de otorgar préstamos a pequeños o mic:z.·o productores-, l.a 

que incl.uia en su agenda de ~rabajo el. dise~o de un programa 

excl.usivo para l.os mineros re1ocalizados. Después de un ano de 

mantener rel.aciones con este 9r~po social, ios empleados del. FIE se 

percataron que los mineros re1ocal.izados no podian trabajar con 1a 

l.ógica de l.a autogestión, demostrando en su conducta una marcada 

dependencia y un permanente afán por establecer una la rel.ación 

obrero-patronal con la institución -como ia que siempre tuvieron 

con COHIBOL-, •iendo e1 único grupo de prestatarios que no pudo 

devol.ver el. crédito otcrrgado. e:::, 

Con base en todo l.o anterior, nos atrevemos a afirmar, que el. 

cambio estructural del. pais fue determinante en e1 accionar de los 

::: . Entrevista a :a Su!:i-::>i='="'::'t.O!."a de: :on<!o Rct.at!.vo para 
Cooperativas y Micro-Empresas Mi~eras, Gabríel.3 ~iño de Guzman. La 
Paz, 21 de agosto de 1989. 

1as 
:::. Entrevista a la Coord~nadora de Capacitación ee Fomento a 
Iniciat~vas Económicas (F:E}. La Paz, 15 de aQosto de 1991. 
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mineros, ya que hasta 1986 fueron eJ. sec~or es't.ratágico de :a 

econom~a nacional. Su ubicación productiva les permit~a tener una 

notoria capacidad de presión injerer.cia en ias decisiones 

gubernamental.es y en J.a conducción del movin'iiento obrero. Sin 

embargo, al verse desplazados de su ubicación central del. aparato 

productivo y de su sistema de enclave por la relocaJ.ización masiva 

(so:), tuvieron que reorientar sus estrategias cambiando e1 

proyecto nacional y globalizador que sos~uvieron como su principal 

bandera de 1ucha por uno de sobreviv4nc~a,. en condiciones 

deventajosas por la dificultad que les significaba acostumbrarse a 

su nueva forma de vida. 

De igual manera, "podemos decir que una vez retirados de su 

encl.ave mi.nero, se sintieron desprotegidos y caren't.es de apoyo, 

demostrando de esta manera su dependencia grupal. y e1 deseo de 

mantener una re1ación obrero-p~tro~a: con !as insti~uciones con 1as 

que estab1ec.!an contact:.?. ":"odas ~atas circunstancias incidieron en 

•1 hecho de que 1os mineros ro!ocalizados dejaran de perc.ib.irae 

como un sector con trayectoria de l.ucha y con posibi:.idades de 

p1antear a1ternativas para e: movimiento obrero. 

Sin embargo, a pesar del notorio cambio en 1a estructura. 

productiva de1 pa..!s, l.a s.ituac.ión en J.a c;:ue se encontraban J.os 

mineros Y 1a. disminución nCmerica del sector ~orma!, !a dirigencia 

!:~. Decimos que !os mineros ~ueron desp:azadO$ de sus enc!ave3 
porque la reloea:ización e eespi~o si~~~!icó ~! ~bandono de ~~s 
centros mineros. 
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cobista continuó reivineicandc a~ sec~~~ ~:~ero -el que no inc1uia 

a 1os relocalizados- como la vanauardia del movimiento obrero y al 

proletariado como J.a fuerza hegemórJica de la Cen~ra1 Obrera. Por 

ejemplo, el diri9ente sindica11 Juan ~ech~n Oquendo sena1aba: 

"La Federación de mineros y fabriles que 
está reducida f~sicamente no han perdido y 
no tienen por qu4 pe:t:der su conducción 
i<teol.ógica y hegemónica en l.a COB. 
innegablemente que si fuera cuestión de. 
mayorias hace tiempc que el Secret.ari.o 
Ejecutivo de la Central. Obrera deb!era ser 
campesino o gremial, eso no es asi, ::.a 
organización obrera de !a COB tiene una 
hegemon~a obrera ... y eso hay que remarcar 
si se quiere t.ener una COB comba~iva y con 
c1ara .ideolog!a". ( ;,; ) 

Lo expresado por Lech~n denota el. "dogmatismo obre:::-ísta", dado 

el evidente !nter~s por de~ender l.a posición ~egemónica del 

proletariado en el. se&o de :a COB 1 siendo 1:na prueba de ello su 

rechazo a proceder a1 reordena~iento y ~a reubicación sector~al 

dentro de la estructu~a orgán~ca cte la COE, por !o que en el VI: 

Congreso de 'Z'r?.ba;: aao:-e.s ra~ i ! i car-::r:. :~ re¡:- :"esen~él.Ci•!in :p!:opo:-cional 

clasista ~nstitu~da los e~:atutos de1 Quinto Congreso. 

prescindiendo de l.a marcada disr:'oinución numérica <!e la clase 

proletaria, aspecto que prc1 vo·:~ :a p:-ot~s:3 de l~s demás afiliados. 

Uno de los sectores que ma~ifes~d su protesta ~ue el. de 1ps 

campesinos, quienes alegal:;an ter.e.:: la represen~aciór.i. mayoritar:i.a 

:.·,. Entrevista a Juan Lech:!.n O::¡uenC.o, en e::. pro:;rama radia:. 
''Diálogo en ?anarnericana''. ~a Paz. junio de :991. 
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de1 pais y de haber demostrado su participación combativa en ics 

diferentes acontecimientos políticos de la última década, por lo 

que pee!an que ravisaran :os po.:-c¿!".:.aje.:. ~1-? delegados al 

Congreso de Trabajadora$ desde e:. V";. Congreso N'aciona1. :.a 

dirigencia cobista denegó dicha so1icitud con base en la división 

que había entre 1os campesinos, donde 1os d~rigentes :enaro Flores 

y Victor Morales reclamaba~ la represe~~ativ!dad de1 sector. 

También arguyeron su condición de ciase, ya que. para al.gunos 

dirigentes obreros los campe!;.!.r.os son pequei'\o burgueses por e:. 

hecho de ser dueflos de sus :nedios de producción, o sea, 

propietarios de sus t~erras. ?or ejemp:.o. ~l on:o~ces Secre:ario 

Ejecutivo de 1a COB, Juan Lech1n Oquendo decía: 

"A los compañeros c.;t.repesir.os :es ha 
dado cargos bas~an~~ e:~vajos de~:.r~ da:. 
seno de la COB desC;e e: pasado y rec!a~an 
preminencia, ser!a un error ... pretender 
sustituir una vanguardia ideo!6gica ria 
pro1etariaJ, ... No [es) por el número sino 
por su posic!ón ideológica con u~ sector 
de ciase media, porque :~s camp~si~~s s~n 
peque~cs propietar!o~. por ese ~o se !os 
puede sustituir :a :-::s pro:e~Ar.:..os:, es 
igual con los gremia:i_stas". e··') 

Otro sector que presionaba indirectamente ( ::: ) la revisión 

de la estructura orgánica de la C03 era el mag!sterio, ya que 

consideraban que la división ~lasista ee !a organización sindical 

::~. Entrevista a Juan :.echin er.. el prog!.·a:na rad:..al ":>iálogo er.. 
Panamericana''. ~a ?az. jun!o d6 :991. 

.... . Decimos que presionaban indirectament;e porque no 1o 
manifestaban abiertamente en los Cong::-esos. siendo est.e reclamo 
canal~zado principa1mente a tr3vás de instancias informa1es. 
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no permit~a una representación verdadera y democr~tica de quienes 

participaban activamente en 1as 1.uchas sindica1es, por l.o que 

defendLan su posición indicando que e11os hab~an sido uno de 1os 

principal.es oponentes a l.a implantación de l.a NPE, ademAs de haber 

sido el sector que ofreció mayor resistencia a1 régimen 

gubernamental de Paz Estenssoro y a otros gobiernos. Cabe seftal.ar 

que a mediados de 1987, 1os maestros urbanos y rural.es realizaron 

una de las hue1gas m4s prolon9adas que hubo en el. paLs durante esta 

gestión, 1a que ob1i96 al. gobierno a tener que at~nder su solicitud 

de incremento salarial., dada la intransigencia de este sector y al 

hecho de que estaban logrando conseguir el. apoyo de otros sectores. 

El grupo que significó un verdac!ero desaf~o para la dirigencia 

cobista fue .la Asociación de Mineros Re local.izados (AMR), ya que 

exig~an su representación titular ante el congreso, alegando que su 

asociación aglutinaba un mayor n~mero de trabajadores ~ue la FSTMB. 

1a que aól.o representaba a 7. 27 5 mineros ( !:: ) . Aunque la plenaria 

ignoró e1 pedido de l.os relocalizados, es necesario seftalar que el 

argumento util.izado en cont.ra c!e los dem4s sectores: "la conciencia 

de clase•• y ••ia vanguarc!ia ideo1ógica'' re$Ultaba contradictorio al 

momento de aplicarlo a este ~rupo, ya que los que constitu~an la 

AMR eran tan mineros -en cuanto a su ideolog~a. su cultura minera 

Y su forma de actuar- como los que se hab~an quedado en :as minas, 

la ~n!ca diferencia era que ahora por un decreto aubernamental 

dejaron de pertenecer al sector. 

!:E. CEnO:N :n!or~e Espec~a! (1983:7). 
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O aea, el decreto de ''re1oc::a1ización y racionalización de los 

trabajador•• d• la• empresas estatales" incidió directamente en la 

c::onformación de la estructura org4nica de la COB, po·r lo que el 

dirigente cobiata Osear Xturri, expresaba: 

Lo 

"Yo considero que hay necesidad. de hacer 
ajuates en la estructura org4nica de la 
coa, especialmente con lo• compafteros 
campesinos, 1os gremial~stas o 
comerciantes, que p=4ct icarnvnte son 1.os 
remauentes de l. sec't.or da los mineros. 
fab::i:.es que han siC:..:i rel.oca!.iz.ados a:. 
ioual que los campesinos que han ir.migrado 
del campo y, •. que tienen ascendencia 
proletaria". ( .... ) 

expreaado por el. cobista refl.eja el 

reconocimiento d.e la necesidad de reestructurar la 

repreaentativida~ de loa aec~ores afili&dos, dado e!. mal.eatar 

generado en el seno de la COB; lo que llama la atención •• que a 

peaar de que objetivamente la• c~pula• directivas est4n conaciente• 

de que eatoa ••tos grupos s~cia¡•• tienen ascendencia proletaria 

por la inserción de los mir.e::os relo"ca!.·i..::ados y los fabriles 

despedid.os, no pueden dejar el• lado aua posicione• dogm•ticas

obreriataa y de prejuicio en contra de estos aectorea. Por 

ejemplo,. Iturri agrego: 

, .. 
"Sin embargo,. yo veo una falla en los 
gremiales o comerciantes, si bien los 

. Er.trevia~a a! Secreta~io Ge~eral d& :a ces, Osear Iturri. 
La Paz, 6 de diciembre de !990. 
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Coaponent~~ prinCJ.pa1••· de l.os gremi-1.•• 
~ '" elitar.1.an en ese 'x.emanente ~e - ""':1os 

~·· ~!!~::!1~z4u4:.s, e~0~~'i~~~im1sm.~~~~ ¡;st~~~~ 
[po1.1.t:l'.'éa],-por e1 hocho mismo dé que son 
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de1 proletariado, sin reconocer e1 surgimiento de nuevos 

movimientos socia1es y 1a disminución de 1os trabajadores del 

sector forma1 de la econorn1a de1 pais, 1o que denotaba una 

concepción di~•r•nciada .entre 1as copulas directivas y la• bases 

con reapecto a la manera de ejercer el sindicalismo, .cuyas 

consecuencias se re.flejaron en el hacho de que los primeros se 

eatancaron en unas pr4cticas y discursos obsoletos.y carente• de un 

an•lisia de 1a· realidad en la que estaban inmersos,. en tanto qua 

1os segundos, mc§.s cercanos o insertos en los nuevos movimientos 

sociales, demandaban solucion~s concretas e ~nmed!atas. 

Evidentemente, nuevos movi.mientos· sociales surgieron deapu4a 

de la implementación de la NPE y de1 Decreto Supremo 21137, donde 

la critica situación económica de1 pais, ref1ejada en la 

desocupación, 1a falta de ~uen~es de trabajo y el hambre provocado 

por 1a escasez de recursos eccnó.micos de :.a mayor1a de !a población 

bo1iviana, hizo que estos movimientos socia1es orientaran sus 

accione• a la lógica de su sobr&vivencia, cuyas pr&cticas fueron 

dirigidas a 1a sa~isfacción ee sus necesidades sen~idas. 

t.a orientación y los objetivos de estos nuevos movimientos 

socia1es permitió la adscripción a ::l.ichas movili.zacionea de la 

mayoría de los mineros, fabri~es y otros trabajadores -que eran 

parte del sector formal- que una vez reloealizados y despedidos 

pasaron a engrosar las fi1as del sector terciar=..o e inf'orma1, 
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ensanchando de esta manera 1 1as bases socia1es de 1as 

Confederaciones y Fe~eraciones de Grem!R1ist~s 1 Artesanos y 

Comerciantes Minoristas y Am~u~antes. Es necesario recordar que 

••t• sector se caracterizó por tener una relación circunstancia1 y 

marginal eon la central Cbr&ra. Igualmente 1 surgie::-on 

organizaciones que se conformaron fuera de la estructura orgánica 

de 1a COB. Por ejemplo 1 las Asociaciones de Oesocupados 1 aai como 

varias organiz.sciones compuestas por mujeres y nitios -dada la 

ausencia de fuentes de•trabajo para 1os varon~s- lo que les ob2igo 

a ingresar al mercado laboral a fin de lograr el sustento familiar 1 

por 1o que se organizaron en torno a asociaciones de diversa 

1ndoie1 como la de Trabajo por Alimento 1 Club de Madres 1 Asociación 

de Receptoras de Alimentos Oonados 1 ~ittos Trabajadores de la Cal1e 

y otros. 

E1 crecimiento de estos movimientos sociales y sus relaciones 

con la COB puede ser m.ts claramente comprendido si tomamos en 

consideración lo que la ex-minera y dirigenta de1 comit16 de 

Receptoras de Alimentos Oonados 1 Julia López d•cia: 

"t.a •ituación de1 movimiento aindi.ca1 
[COB] es lamentable. Es tamo• viendo un 
avasallamiento contra las organizaciones 
popu1ares1 contra la mayor1a del pueblo. 
La si.tuación de hdrnbre y miseria se est~ 
agudizando y la Central Obrera Boliviana 
••ta decayendo, pero a ni.ve1 de otras 
organizacion•s sindicales como 1os grupos 
y com~t•• de mujeres de la c~udad de E1 
A1to1 hay una participación enorme r 
precisamente por 1a coyuntura que está 
viviendo ... ~a si~uaeión de! pa!s es 
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desesperante, por 1os bajos:Aalarios que 
reciben los trabajadores". (···) 

Otro grupo socia1 que se adscribió a las orientaciones de 1os 

nuevos movimientos sociales, fue el de los campesinos productor•• 

de coca que radican en 1as zonas sub-tropicales ·de 1os 

departamento• de La Paz y cochabamba, quienes tuvieron que ingreaar 

al escenario pol~tico, por el impacto económico que significaba su 

producción de hojas de coca. Es decir, anteriormente vimos cómo la 

hoja de coca es la mat•ria pr~ma para la e~aboración i11cita d• 1a 

coca~na, la que aporta ingresos económicos significativo• al pa~a, 

que no aa pueden precisar por su condición de ilegalidad. 

A pesar de que l.Os campesinos productor•• de coca aólo •e 

benefician de una m1nima parte de loa ingreso• del narcotr6fico, es 

indudable que este producto es uno de los m&s redituablea de to~a 

la producción agr1co1a, razón por la que mucho• campesinos de otras 

regiones han migrado a eataa zonas para dedicarse al cultivo de la 

hoja de coca, también hay personas qu~ se han empleado como 

piaadorea o transporta~ores de coca en ia creciente fabricación 

ciandeatina de ia coeaina. 

Por otro lado, vimos có~o e1 narcotráfico ha incid~do en e! 

cambio da 1a composición social ~ei pais, creando nuevos grupos de 

poder económico que desp1azaron a burguesía 

propio. 
Boletin de SERPAJ. :.a ?a::, agos"":o de :.987. Subraya~o 
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constituyéndose, de esta manera, en nuevos actores socia1es con 

poder económico, los que se diferencian de los productores de coca 

porque estos 1.1.l.timos tie~~=·- uinguna fue=za ecor.ómica, pero 

sustentan una posición sccio-pol!tica atribuible a los movimientos 

aocia1es, porque han tenido que incursionar el escenar:!.o 

politice nacional, dadas :as presiones gubernamentales y del 

gobierno de :Estados U:-1idos para la erradicación de sus sembradios. 

La abrupta aparición de estos nuevos movimientos sociales de 

relocalizados, dei;;ocupados, campesinos productores de coca, mujeres 

y niftos, cuyas demandas e=an evidentemente coyunturales y 

especi.f'.1.cas: satisfacer la ausencia de fuentes . de trabajo y el 

hambre, encontró a la diriger.cia cobista carente de un p:.an 

al.ternativo a sus prepuestas •:-!:ireristas. por lo qt.oe denegó darl.es 

una ubicación -acorde con sus exigencias y ~ormas pa=ticipativas

dentro de la estructura orgánica de la COB, haciendo prevalecer sus 

criterios dogmáticos c'!e c1ase. por 1o que los nuevos actores 

social.es se inclinaron a for~a¡eeer las organizaciones de caracter 

zonal. o regional., como las Juntas de VecinoG o los Comités Cívicos 

en los Departamentos del interior del pa!s. 

Zn consecuencia, las Jun~as Vee~na~es y !os Comités c~vicos, 

absorbieron a todos estos ae~ores sociales que. constitui.an l.os 

nuevos movimientos socia!es. :..lenanc!o de est.a ;n3.r.era el. espacio 

dejaclo por .la COB. siendo :.a :.~;e!:encia de :.os .:::omi.tés de mayor 

preponderancia en 1os departamentos del interior del pais. '-.,:1' 
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Es decir en 1986, seis de 1os nueve Comités Civicos habian 

logrado obtener la conducción de 1os movimien:os sociales de sus 

regiones. Por ejemplo, con la clausura masiva de las empresas 

mineras en los departamentos de oruro y Potos~, l.os comités Civicos 

de estos departamentos firmaron un .. Pacto por la Sobrevivencia", 

con el cua1 organizaron manifestaciones y 1os denominados "paros 

c~vicoa" de todos los pobladores de ambas region'9& en cOntra de:. 

gobierno; igual.mente otros comités Civicos departamentales 

realizaron paros y bloqueos demandando l.a atención de ·servicios 

como el mejoramiento de caminos, instalación de vias tel.éfonicas y 

otroa. 

De esta manera, l.as Juntas Vecinales organizadas en torno a !.a 

Federación Nacional de Juntas Vecinales y l.os comités Civico• •• 

han convertido en un m•canismo importante para canalizar las 

protestas en contra de la NPE e incidi= en ia distribución 4e las 

aaignacion•s y rega11as para cada departamento. por lo que har.. 

aaumido e1 1ideraz90 de loa paros civicos, las huelgas y protestas 

departamental.ea, demandando la· atención de las autor!.dadea de:. 

gobierno centra! para e1 mejcram!4;!nt.c de los servicios de sus 

regiones Y la defensa de sus recursos natura1es. 

Laaerna: 

''con todo, las ón~cas or~anizac~ones que 
reivindican 1a "reg:..o:i.alidac!•• de :.a 
sociedad boliviana son los com~tés 
Civicos. En unos casos, e~:os representan 
a 1os ~ovimie~tos regiona!es. y, en ot=os. 
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los construy~p convocando a una identidad 
regional". ( ···) 

El carácter regiona.1 y e1 tipo de demandas de 1as Juntas 

Vecinal•• y de l.os Comit4's C1vicos ha permitid.o la incorporación d.e 

l.os nuevo a actores social.es en S\.t estructura institucional, además 

de estab1ecer otras formas de relacionarse con el.los, por lo que 

eatoa \11timos han estab1ecido una vincul.ación m4s estrecha con 

estas organizaciones que con la COB, dado que 1a Cen~ral Obrera 

continuaba pretendiendc desco~ocer la fuerza numérica Y social de 

estos actores socia1es con el ar9umento de que no tienen una clara 

definición pol.1tica y que sus demandas son coyunturales y sólo para 

satisfacción propia. 

Lo anterior, nos permite observar cómo los dirigentes cobistas 

demostraban una actitud de aut:.osuficiencia política actuando en 

base a prejuicios ideológicos e incluso devel'1!ron sus posturas 

machistas con l.as que ... ~si.empre relegaron a l.as organizaciones de 

mujeres, dado que en todos estos grupos de nuevos ac~ores sociales 

la participación del e~emento femenino preponderante. 

A peaar de1 deseo de varios dirigentes de la Centra1 Obrera 

Bo1iviana por denegar la partic~paci6n de estos nuevos movimientos 

sociales en su organización, aigunos conductores de la COB 

empezaron a cuestionar 1a necesidad de revisar la estructura 

orgánica de la entidad matriz de 1os trabajadores incluso 

Roberto La.serna en Comp. de Ren·~ Xayorga (:.987:376). 
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propusieron, en el VII Congreso de !.a COB, e1 cambio ~stratégico de 

l.as l.uchas del movimiento obrero. 

Es decir, p!.antearon la necesic!ad de crear un "instrumento 

pol.itico frentista", que contemplara l.a unidad. de todo el. pueb1o, 

"de l.os obreros, campesinos, intel.ectuales de menta1idad avanzada, 

estudiantes y hasta sectores industriales vinculados a ia 

producción y pequeftos comerciantes nucieadcs a1rededor de un 

programa com\ln, que al mismo tiempo de recoger sus reivindicaciones 

1oa identifique con l.os i.ntereses naciona1es, "liberadores". ( ::: ) 

Aunque no venció l.a fórm•...11.a que presentó esta propuesta, no 

cabe duda de que éste fue el primer intento de a19unos dirigentes 

por establ.ecer l.as bases par~ un acercamiento con l.os nuevos 

actores sociales, acción que recién se concretó en ei VIII congreso 

Nacional de Trabajadores (1989), cuando salió triunfadora 1a 

fórmu1a que propuso "14', modificación de la l.ucha sindica1 mediante 

l.a regional.ización de l.as movilizaciones articuladas a 1as 

organizaciones c!vicaa·de cada departamento''.(;:!) 

En suma, podemos decir que l.a dirigencia de 1a COB no supo 

reajustar sus prácticas politicas a una situaciór.. cambiante que 

exig~a la readecuación y reorientación de sus acciones. Es decir, 

la dirigencia cobista deb1a aceptar que la implantació~.de 1a NPE 

::: 
CE~OIN Infor~e Especia! ~:9Se:~3). Subra:a~~ p~opio. 

CEDOIN -n•orme s. u·1a~ (~983:9). 
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si.gni;ficaba que no sólo prol.et.arios y mine::-os deb.ían ser l.os 

portadores del destino del movimiento obrero, ya que la ''Econom.ía 

So~ial de Mercado'' exig~a ~a aceptación y absorción de los 

movimientos regionales, de las mujeres, de los ni.nos trabajadores, 

de gremialistas, de artesanos y de otros grupos sociaies 

diferenciados por su origen étnico, lo que signi~icaba despojarse 

de l.os esquemas dogmáticos, admit. i.r el su~gi:ni.ento de nuevos 

actores soci.al.es y ante ·todo reconocer que la estructura del pa!s 

hab~a sufrido los efectos de una transformación radical traduc~da 

en e1 trastocamiento socia~, económico y po!itico. 

As.í, 1a orientación de las acciones de estos nuevos 

movimientos sociales se han convertido en U:l desa.!io para !.os 

esquemas "obreristas ortodoxos•• d:e la C03, aspecto que de!:•"'1r!3. 

conducir1os a reflexionar obJetivamente sobre la realidad de un 

proceso poL!.tico económico que no esta !t.:ndado só:.o en :.a 

ideo.log~a, sino mas bier. lo :;.~-== i:"!"".p:!.ica -..:.n proceso c!G 

trans.formación de la estructt.:.:·a socia:.. ?or :o c¡t..& :-1'.ayo=~a s.ar..a:.a: 

''Las pa~~as po:!tica~ ae: ~QY!m!ento 
sindica: se han ~~.~=s:~~-:~ ~~ad•=~adds. 
::ie ~sñ mantt.::.-a, :- ::.~·~·s!b.l~ ~:.ca.::a::· ~a 
prob:.e~iát!ca de :a c:i~i& a. :.a 
ce~~ra::dad obrer6, *v~Gectem6nte e~:a 
está "-'n cri.sis, pc:·.:¡-..:.e :a miner! .. "'I. ya ne: 
puede jugar el ro: =e~t::-a~ que c~mpl!ó a 
·:o :.are:-= de .es"te s!.:;-:c.. :..o .:-s':á ::ior-:;_\...:.E' 
han s~~g!~o ~~evos a=:or~s soc~~:es, F&~o 
tambié:: <!ebido qu.;. s~s p::á.:--:..:..cas y 
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métodos politices no han poc:!!.do .. fo~talecer 
sus principios es't.ratég:.cos". (;_, ~ 

La defensa intransigent~ de ::.os dirige~:es ~e la COB por !a 

preservación de la hegemon~a obrera y la conducción vanguardizante 

de los mineros, en gran medid~ estaba sujeta a los intereses de 1os 

par't.idos de .izq'...lierc.ia -que a par":.ir de la gestión c!e la U::>P 

tuvieron una injerencia decisiva en las accione~ de :as cüpulas 

directivas de !a centra1 Obr1:::-a-, por :.o que est-0s dirigentes 

Centrales de 1os partidos a !os qu~ estaban af~liados, tra't.ando de 

convence: sus bases que dichos proyectos eran los más 

convenien~es para e! movimien~o obrero s~n tomar en cuenta las 

necesidades manifestadas po= es"";os ú!timos, clemost::anc!o de '!Sta 

manera la falta de la instauración de procesos democr~ticos para 

una participación real y plena de las bases en l.a organizaciór. 

laboral. 

Estas posturas de 1os d!.r!.gentes adscritos a los partidos 

politicos, ha c;eneraeo una cri.:ois en el. 3.Ccior-.ar del movimiento 

obrero. donde !as acciones de :os sectores de base estár. orientadas 

hacia el pragmatismo rechazando ::.a po1itica como una f'orma de 

"po1itiquer;!.a". mientras que :.a mayoria de l.os dirigentes contin\lan 

orientantlo sus accio:--.es en base- a :as:. co:-.. si9nas par<:ic!arias, :.o qc.e 

indudab1emente ha !.levad.o a un mayor distanciarn:.ento entre :.as 

s:~. Rená Mayorga, comentaris<:a dei panel ·•caraeter~sticas y 
Situación de: !-'IOVi:;.ie:":.":.o s!.r .. dica:" ~:'". C-~s_!~ <:'?o? .. Sind~ca .. ÍS"":Q. 
Bol~v;ano. de :L;..-=so - ::.=-:z {:?37:4:.=-":':.. 
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cúpu1as y .:.as bases, habiéndose p!."od'.lcido u.na marcada desconfianza 

fundamentada en !.a incredul.idad de que los dirigentes actúen en 

defensa de los intereses de los que representan. En este sentido, 

Si1via Rivera dice: 

"En los sectores dirigentes -me refiero 
particu1armente a los (adscritos aJ 
partidos de izquierda- no creo que se está 
real.izando una eval~ac~ón autoc~!tica ~o 
suficientemente profund~ corno para extraer 
de esta c:-isis toC<:&s sus consecuencias. 
Esto me l~eva a pen~ar que lo que est4 en 
crisis no es sólo la funcionalidad de 1a 
COB respecto al movimiento social, sino a 
1a funcionalidad de la forma de partido, 
que no se engarza de manera fruct~fera con 
los órganos de poder popu.lar, con los 
elementos generatrices, con ~~s sujetos de 
la transform~ción social". ( ···) 

una prueba de lo anterior, es que tanto 2os actores de ios 

nuevos movimientos social.es como .los dirigen:.es sind.:icales que 

recién incursionan en -e1 escenario po:ítico anteponen a ses 

diacuraos el hecho de,~ue ellos no estan adscri~os a un partido 

pol!.tico o que "no pretenden hacer pol:!.tica•', .fundamentándose en e: 

sentir genera:.izado de ·1a pob:a=iór., por ejemplo el minero, EmiJ.io 

FernAnd•z seftalaba: 

''Yo no entiendo de partidos. ~esde hace 
~uchos anos q~e :~ay: esa ca~~al6ta. 
Aunque muera o nazca ~~ ~!jo, va Q se9u!: 
10 mismo. Mi ~~cha só~o es por e: 
salario ... ':'odos hemos querido c;¡t.:e ?-.a!ga 
rsicJ un gob!erno de :~s obreros, pero eso 
nunca ~a habido, siempre ha~ es:ado ce~ 
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sus 1in~~,:¡ poli ticas, de por aqu!. y por 
alla". e··:) 

Fina1mente, es importante :ecordar la práetica personalista o 

caudi11ista de la cultura politica boliviana, donde en el caso de 

la Centra1 Obrera Boliviana, el l.!.cler sindical Juan !.ech;!n Oquendo, 

tuvo un rol preponderante en la conducción del movimiento obrero 

desde su fundación hasta el VI: cong=eso Nacional de Trabajadores, 

evento en el eual dejo de ocupar el eargo de Secretario Ejecutivo 

de1 CEN de la COB. 

Es decir, en ia hist~ria d~: sindica:~smo ~o:ivian~, sin 1ugar 

a dudas, ~echin fue e1 referente más ciaro de 1os trabajadores, ya 

que ·como indica 3aldivia: 

'' ... Juan Lechin, e~ ~~der histórico de los 
obreros bolivianos 1 pesa m.!s que. las 
corrientes y par~idos que actúan al 
inter~or de 1a Central Obrera 
Boliviana ... Lech~n tiene gran importancia 
y, por lo meñbs, una parte de la historia 
d• la central obrera es la historia de ~os 
aciertos y d6saciertos c1e este caudil.lo 
labora.1 en,;.· un país caudi11ista y 
meaitl.nico". ( ···) 

Evidentemente, para ~a mayoria de .los trabajadores 1as 

decisiones y acciones emprendidas por ei 11der minero y fundador de 

1a COB equiva1~an a las directrices de 1a orientación de~ 

:•: 
• Godo!redo SandovaJ.. ( :.936: 67), cita Ce: periódico "Aqui". 

La Paz, 5 de octubre de 1985. 

::":". Josi6 Baldivia en Nueya Soei~ N•s3 (1986:!.1.2-113). 
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movimiento obrero 1 por :.o que S"...4 re~:..:::o Ce:. pues'to de direcciór. 

significó e:. ca~bio e~~ a~c!o~ar d~ !a Ce~=~a: O~rera. 

Por ejemplo, durante e~ VI! Congreso de trabajadores a1gunos 

dirigentes criticaron severamente las acciones 2:evadas a ca~o en 

su gestión, culpándo:o de 1a derrc.~':.a de l.a U!::? y por consiguient:-: 

del. movimiento obrero (;:!), siendo Filemón Escobal. e.l pr·imero en 

interpelar1o seftalando: 

''La consigna ee afu¿ra Siles de1 Gobierno, 
nos co~dujo a :a de~rota, e:. Eje de 
Convergencia, más :a linea de::.. Sa!ar.:!.c 
M1nimo Vital se convir~ió e~ lechinismo y 
en nuestra derrota••. ( :.: ) 

Lo expuesto por Escobar, es una prueba :nás c!e :.a práctica 

personalista y caudillista de la pob1ación bo1iviana 1 dado que al 

culpar únicamente a Lech~n de :os desaciertos de las acciones de:. 

~ovimiento obrero, aeve!aba un aná:.isis reduccion~sta cuyas 

connotaciones significaban que lo~ afiliados a !a CCB no tenian 

capacidad para pensar por s~ so:.os y que eran manipuiados por un 

1Lder caudillista, aspecto que aesencaden6 en una serie de 

intervenciones a ~avor y en centra de ~ech~n. 

En este mismo sentido, es indudab.:.e que en las prácticas 

personalis:as y c~~~!!!istas de a!gu~cs ee ~es .~~r!~en:es ob~eros, 

CEOOIN Informe Especia1 (~988:9). 

Ib.!d., p.9. 



también intervinieron los interes~5 persona~es e individunl~s de 

algunos de éstos, los que deseaban resguar-~a::: S'-;S e:::pac:ios de poder 

sindical y pol~tico_ hac~endo prüvalecer en ocasiones estos sus 

intereses sobre los colectivos. 

En resumen podernos dec:..r _ que dut·ante esta qestión ios 

:factores endógenos incidieron en la desrnovilizació.n de.l movimiento 

obrero de la siguiente manera: 

En primer lugar debemos senalar que a.:.. inicio de esta gest~ón 

gubernamental y después de la implan:ación de la N~eva Po1it.!.ca 

Económica, el movimiento obre:-o :.ogró reuni!ica::::>e antepon.!.enc~·~ :a 

necesidad de hac.gr un fren:e =oml.1:: a .:.as d!vis.!.ones in~e:;r . .:..s 

surgidas durante la gestión ... ie la UOP. E:mpe:r.:o, a pesar cle .:..a 

unidad y la organizae!.ón der:ios't.:-ac!as :as movi:¡izaciones C:e-

sept~embre para eema~da: :a d~~~~3ci6n de: p:;o~=ama económicc de: 

MNR, éstas no logi-a:or. incidir ~r¿ ·.:.as aec.!.siones gubor:larr.enta:es n!.. 

~ortalecer la posición de 1a Central Obrera Bo1iviana dentro de ~a 

conf!..9u:;aci6:-. po!i.t!ca :-:.ae:ior.a:.: :~ q"..~e -:ei":.eramos- hab.!.a siCc 

desp1azada po1 ~os partiC!os po:~-:.:..cos -~specia:.rr.er~1:.e de d~rec:-.. .a- a: 

iniciarse este perLodo gubernam~nta:.. 

entre ei MNR y la ADN pe~~it!ó :a consoliaac~6~ de 1a ubicac!..ón 

centra1 de 1os part~dos ee aerec~a en 1a con!iguración po~~t~ca 

naciona1, i:npid!.:::-.do toda acción de apoyo en .:.as Cá:::.aras 

ses 



Legis1.ativas de los partidc.s C.e oposició:i. "¿' de izquierda aJ.. 

movimiento obrero, ob1igándolos a sujetarse a las reglas de juego 

de la democracia, 10 que significaba reconocer 1a preponderancia de 

la derecha en el aparato estata;_ y aceptar que la COB ya no 

sustentaba la posición central que antes habia ocupado. 

Con respecto al cambio estructural, vimos que hubo dos 

momentos coyuntura:es que in!l~yeron en el trastocamiento socia¡, 

económico y politice: .al morr.ento de implantar la Nueva Po1.itica 

Económica, y después de la crisis de la mineria. 

El primer momento denotó la resuelta decisión de~ gobierno de 

imp1antar su nuevo prógama, cuya propuesta politica contenía ~a 

recuperación de la hegemonia po.:.itica deJ.. Estado y la imposición de 

un nuevo orden social, por lo ~~e 1as autor!dades gubernamentales 

debLan abortar todo movi~iento socia1 que se opusiera a su proyecto 

politice económico, imponiendo estrategias de :ragmentaeión, 

aspecto que no pu.do ser eva1uacto desde 1a pe!:'spectiva socio

po1itica por e1 movimiento obrero ni 1os partidos de oposición. 

La falta de un an~1isis po!itico por parte de la dirigencia 

obrera derivaba de su estancamiento ideo1ó9icc, traducido en 

discursos obso1etos y un evidente afán por hacer prevalecer su 

deseos sobre 1a rea!.idac! concreta que existía en el contexto 

nacional, por 1o que con~inuaron uti1~zando 1as mismas· estrategias 
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i. 
de 1ucha sin una propuesta a1ternativa para enfrentar el programa 

de 1a NPE. 

Tambi4n intervino el hecho de que e1 movimiento social estuvo 

sujeto a l.as estrategias de fragmentación implementadas por e!. 

gobierno, por lo que la. mayor~a de los sectores tuvieron que buscar 

canales de negociacló:1 individl.!a.=..es, desarticu1ando la movilización 

col.activa, con lo que perdieron los objetivos transgrupales Y ~a 

posibilidad de reconoce•rse como aliados potencial.es decl.ar4ndose la 

guerra entre si. 

Por otro lado, la coa tuvo que enfrentar a un gobierno 

deci'dido a implementar su proc;arama respaldado por l.as Fuerzas 

Armadas, la mayor!a congresal y sus aliados naturales los 

Empresarios Privados, con un movimiento obrero atemorizado que no 

••taba dispuesto a ejecutar 1as estrategias de lucha emanadas Ce 

los dirigentes de la organización sindical, dado que la NPE 

eatipulaba la racionaiización del persona1 de las empresas 

••tata1es 1 la libre contratación y derogaba la 1ey de "Inamovilidad 

Funcionaria", decretos que provocaron el ~amor de los obreros de 

ser despedidos o de es~ar sujetos a :a libre contratación. 

El segundo momento, producto del derrumbe de la miner!.a, 

ocasionó el desplazam~ento de1 sector estrat69~co de la econom~a 

nacional, con lo que se produjo 1a reloca:ización o el despido 

masivo de los mineros. La re:ocalización de1 76% de la fuerza 
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1abora1 minera fue determinar.te 2r. ~1 acc~or.u= ~o este sector. ya 

que como virr~s su ubicación en e: Jp~ra:o prcd~c~~vo :eL permitia 

tener ur.a notor i"' capaci.::la:: d..;: PrE:r!:>.:...::.r~ -~je:cnc~a en 1as 

decisiones gubernamentales por lo que fueron los conductores de1 

movimiento obre:-o. Sin embargo, C!espués de :.J. ap1icació.n de:. 

Decreto Supremo 2!137. -:.~·.·iercr:. :.¡ue ¿t,bantlor..a= ::;,.i.... .;.:..;:;:te;na de enc:a•.re 

y reorientar e1 accionar de su 1~ovimiento. cambiando su proyecto 

po1~tico por uno de sobrevive~cia. 

La suplan-:.ac.:.6n del proyec":..:"• po:i.-=. .:.co c:e 1os ;n.:..ne:::os por e:. C:e 

1a sobrevivencia .:.ncidió en e~ 3c=~=~ar de~ ~ov~~~en":.o o~rdro~ dado 

que el campo pcpu!ar ~e v.:..6 seri~mente a~enazado ~ neutra1izado 

ante la ausenc~a Cel sec-:.o= q~e ~~~~~ ~a1~~~ardizaeo 1~s luchas de 

la Centra1 Obrera Soliviar.a. 

La crisis ecor.6~ica del pa~s y :a fa:~a de !uentes de trabaje 

hicieron que la mayor!a de :.a·· población bol.-v.!.ar.a tu-...i.era Q\,.;.<b 

disefiar estrategias de sobrev!vencia ~~n ~o qud surgi.e=~r. nuevos 

movimientos socia.les preocupado's por 5o:uci.c:-.A= e: t.am!l=e y l.a 

desocupación :...:!boral. :n .. :.evos .:.ov !;r.ientos socia:es 

constituidos por min"'°?."os :-e:.oca:..:..;:aci.::is. ~esoctJpados, campesi:-.. os 

productores de coca, mujere& y ;1ifios, ~o pud~•~cn e~con:rar una 

ubicaciór:. .::1er.t.::•: :!"? :a ~c;t!··-,:-~·.:!·a :,r";;.=i.;.'_ :·~ de :::i ::os, pues 1.a 

dir!genci~ :~bi.$:a es:aba d~~.~~:~=3da d~ ~o~~~a de c~a:qu!er grupo 

socia:. que un proyec~o politieo 

tendiente a :.a ':.:.-ar:s:f~:ma-:-:.ó.::. do: :.as ez4;!."'..l.'='"'°:.".Jt:as cap!talis':.as. 

sos 
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Esta situación !lizo que estos ac~orc;.; sociales se aboC'aran 

fortalecer 1as organizaciones de caracter zonal o regional, como 

1as Juntas de Vecinos y los Comités Civicos. 

A pesar de la notoria disminución del. pro:etariado. y e:. 

surgimiento de los nuevos movimientos sociales, la dirigencia 

cobista siguió reivindicando ia hegemonia obrera y .1a vanguardia de 

1os mineros, arguyendo que estos sectores pos¿~a~ ~na ideolog~a 

vanguardizante ''por su·ubicación de exp1otad~ en el sistema de 

producción capitalista. por la concentración de sus fuerzas, por su 

desarrollo orgán!.co, por :!actore:o l".ist6ricos su concienc·ia de clase 

que lo hace receptor de que er. uz._ pai.s clepe:ne.iente como el nuest1:0 

sus intereses fundamentales co!nciden con los de la nación en su 

conjunto" ( :2:) • aspecto que provocó la protesta de los derr,ás 

sectores que exigian un reorCenamien¡o y reubicación sectoria1 e~ 

la estructura orgánica de 1a coa. 

Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional de 1a Cent=al Obrera 

Bo1iviana y los partidos de !zqUieraa pretendieron desconocer el 

hecho de que 1os cambios estructu.::a1es acaecidos en el pais 

provocaron 1a recomposición de 1os sistemas de oposición. donde 1as 

estrategias de lucha en e: ~a~po labora:. ~abian sido modificadas 

por las regional~s. aspecto que o~orgaba a :as :u~~as Vecinales y 

Comités C~vicos una posición :¡;:ireponderante e:-. la conducción de :.as 

movilizaciones socia!."!s. De igua1. :nanera, e: ca:"á.cter de 1as 

509 



demandas y la orientación de iaz acciones de eGcas organizaciones 

reoiona1es permitieron la adscripción de los movimientos socia1es 

de reciente surgimiento, con le q~e !a COB perdió ~uc~os afilia~os 

por anteponer su proyectO ideológico y po!itico partidario sobre e~ 

pragmatismo d• estos actores socia1es. 

La recomposición de los sistemas de oposición ub!c6 a 1a C03 

y a los partidos ee izqui~=da -qua ~radiciona!~ente estaban 

repreaenta.dos en esta' organización- en una situac:.ón de crisis 

ideológica y politica, y~ ~ue sus postulados de :a ''utopia 

socia!ise;a" !~asac:1os en el podfJ-:- :';e presi;!i:-:. e.e:. p:r:o'!.otariac:lo se 

vieron fuertemente cuestionados con !o·s cambios estructura::.es 

pro~ocados por e1 moc:leio econ6~ico neolibera:, irnp::.antado en ~ges, 

dado el notorio c=ecirniento dei sec~or infor~~1 y la pérdida ~e 

impor~ancia n~merica y es~ratégica en !as ac~ividades socio

económicas de la fuerza de tra~ajo asalariada. 

Con base en :odo 1o a::.c~o an es:e cap!:~i~, es:irna~cs 

necesario elaborar argunas ~onclus!ones parcia~es a Lin e~ 

responder a las preguntas trazadas ai inic~o de este apartado. 

- El evidente desplazamiento ae :a ubicación centrai de la 

COB de la configuración po!i~i=a nacional a! inicio de 

esta 9estidn1 fue reafi:mado con !a consolidaci6~ de 1os 

partidos pol.!'ticos de derecha ;;.:i e: aparato esta-e.al 



después de 1a creación de1 "ºPacto por la Democracia'', lo 

que significó ~a inminente reorgan!za~~ó~ y reubicación 

de las fuerzas po¡~ticas ae: pa~s. 

- Sin !.ugar a dudas, !.os ca~bi.os estructc=ales acaecidos en 

el pais, pr~e~:!~ron grandes transformaciones a nivel de 

1a estructura socia:., ::'.?.i.sminuyendo sustancia:.mente e: 

sector proletario, con :.o que el movimiento obrero 

bol.iviano dejó d'e ter..er !a capacida-:1 de presión y 

neg:ociaci6n que tenían en el pasac:!o, n~utralizar..do de 

esta manera su ro1. hegemór..ico er.. :.a vida po:.ít.ica 

nacional.. 

- Nuevamente v!.r:i.o:; que ta::~c :.0:3 !actores exógenos c.:;1mo los 

endóg~nos incidieron en e:. proceso de desmovi!ización del. 

movimiento obrero, siendo en es~a ges~~ón, los ~actores 

exógenos :es c:¡ue ~.uviercn mi..:.cha :nás !::.jerencia en dicho 

proceso, donde l.a implantación del. programa 9ubernamenta!. 

de la Nueva Poli"tica Económica y e1 derrumbe de la 

miner:ta :fueron los principales aspectcs que provocaron e1 

cambio estructura:!.. de:. pa!.s y consiguiente 

trastocamiento económico, socia1 y po1~tico, aspecto que 

acentuó Y a!:ondó e.: proceso de des;n.::.vi:.i::ación de1 

movimiento ob:ero. 



- La imposibi:.idad de la COB y de las demás fuerzas 

polit~cas del pais de podar c~mprencte: -~n es~ mo~ento-

que instauración del. pro9rama. po:.:::..r:..co-ccon6mico de! 

régimen gubernament.a1 del. MNR, impuesto por l.as presiones 

del FHI, era producto de~ reacomodo y reorientación del 

capita1 internacior.a:. qu~ e5taba ~nserto den~ro de las 

nuevas reglas para todo el mundo, dise~adas ~or el. polo 

económico hege:nón!co trani:;r..acional. e:. que ub.icó a 1a 

clirigencia de ia COB er. una p::>siciór. C.i:!!.cu:.to:sa para 

poder proponer ".( disen.ar estrateg!..:is al.ternativas o 

contestatarias a las rneditlas d~ la NPE. 

- Por otro 1ado, l.a d!.rigencia cobist.a d9not6 una fal.ta de 

criterios ana2~ticos reflejados en el estancamiento 

j_deol.óqico o!e l.a mayoria de los dirigentes. da~o su 

rechazo a aceptar las conei:iones q~e eviCer.eiaban el 

cambio estructural. de1 pa!S·, aspecto _que se tradujo en su 

p•rdida de poder po1~tico. 

- Asimismo, el trastocamiento socia:.. económico y po~itico 

d•1 pais, fue determinante en e1 accionar de 1os mineros, 

quienes tuvieron que cam~~~= su proyecto FO~!:ico 

naciona:. Y global~zante ¡:: ~:. de :a so~rev!venc!~. con 

1o que 1a Central Ob1:era :3o1iviar..a s.¡;. encontró s.!.n u~ 

proyecto a1ternativo ni ur. sec:or capaz de cor.euc!r~os, 

como ~o habia hecho ~as:a en~onces e~ ~ec~or mi~ero. 
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- Con la irnpZ.ant.aciór. .:ie :.os -::-:.•'-·=·:~.;t~ :::.060 y 2!137, la 

mayor~a de 1a población boliviana tuvo que confron~ar la 

crisis económica y la fa:ta de fuentes de t~abajo, por :o 

que tuvo que disen.ar estrat.egias de sobreviver:..::-ia, co!"l io 

que surgieron nuevos movi:-:ii.entos. soci.:\:o?s c:::.:;.~o::mados por 

los mineros relocal.izados, eesempleados, campesinos 

productores d•"' coca, m't.!j...,:;e!,. y ni:'!.os, !.os que se 

y a 1.as 

orientaciones de :.as acciones de :as ~untas Vec!na:.es y 

los Comités Civicos, Caao e: rechc.zo de :.a COB de 

- A pesar de la disminución del proletariaeo y el 

crecimiento Cel sector in!'orma::. y terciario, ::.os 

c?!.rigentes c-ob!..s':.as .:-o!"lt ir.uaro:r. 

hegemonia obrera y ~a vanguardia e.e :.os mineros, 

demostrando su obstinaci6:r. por preserva= el. carácter 

obrerista de su organi:a:ión y de no querer ro?adecuarse 

a l.a rea:.idac! dinámica }:° cambiante.. por .lo que ot.ros 

sectores se distanciaron de esta entidad rnatr~z con lo 

que se fr~gmentó el movi~iento obrer~ y se cuestionó su 

funciona1idad orgánica y e~t:uc~~~a:. 

- El deseo de preserva:::- :a htogemon.1.a pro:e:a= ia en la 

estructura or~á~i~a de la COE y e: a:eja~!e~=~ ~e v~rios 

sectores, ~ncidi~ en :a p4~d!..ea de:. ca~a~~er au~6nomo, 
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universa1 y ~nico que tenia esta organización, aspecto 

que siempre la d!.stinguió de otras similares en e1 

contexto !atinoamericano. 

- El cambio estructural del. país, signif'icó ::.a 

recomposición de!.· ·sistema de oposición, por lo que se 

cambiaron las estra:.e~Jias e.e lu::::ha del ~::-.bito :.abora1 a:. 

regiona1, 1o que provocG c.r.a crisis ideológica en la 

dirigencia cobista· y en los ~artidos de izquierda, con lo 

que el proyecto ec. la 00 utop:!.a soeia!ista" est4 siendo 

cuestionado ror e! movimiento obrero. not~ndose una 

marcada diferencia entre los dirigentes aindica1es con 

3dacripción pol~tico partidaria y los apartidarios. 

- t>• manera, el. accionar prose1itista y 

antidemocr4tico de los dirigentes adscritos a 1os 

partidos pol!tico~J ha ger.era~o en las bases una actitud 

"nihilista" a las pr4eti.cas po:..!tieo-pa:tidarias, con lo 

que han orientado ¡·Us acciones Al pragmatismo desechando 

loa proyectos po~it~cos como :.a base de su acc!ocar, io 

qUe indudablornent& ha :.:.é-·.·ado a un maycr c!istar..c!.a.miento 

entre 1as c~pu1as y las bases. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo tuvo por objeto ana:.izar e1 acciona::

po1~tico y sindical de 1a Central Obrera Boliviana (COB), con •1 

propósito de ver aquellos aspectos que permitieron su 

~ortal.ecimie:i.to -diferente a: de o't.ras 

organizaciones s!.~i:ares de los dern4s pa~ses 1atinoa~ericanos- ~ 

1as causas para su posterior párdida de convocatoria, asi como e:. 

des~aste Ce su disct.:.l.'so po:.!~ico y sineical., ~=~.~~c!.C!.c er. :.~ 

desmevil!zación eel movimien~? o~rero. 

A fin de lograr dicho obje~ivo este ~studio !ue dividido ar

se~s cap!tu!os. ~a~i'n¿ose !~!cia~~ pcr e1 a~4!!sis ee !a ~b1cac!6~ 

nac:.onal. donde se pudo constate.:- que sus caracter.!s~ieas e.e 

diLerente a !a de cualq~ier crga~izaci6n laboral lati~oamerica~a 

durante 39 ~nos, aspe_c.~o q:.:.e :.e permitió ocupar una pos!.c.ió:-_ 

Otro elemento que !ncid!ó on el. f'or~a:.ecir:-.ien~o po.l.1~ico-

Nacional. de 1952 -.:!.!.:':..:-_ !.za·~1a ¡:.o!:' e:.. !-'!"ov!mie:!tO ~acior.a:.!.s~a. 



Trabajadores Mir.eres c!e: B.:.~.:·.·:..:. :73":'!-!:B} 1 c..·..::·:-. l•.: que e:. :-!ovirr.!e:.to 

Nacio:ia1ista Revc:.uc!.onario (M?\~: se convirtió an e1 partiC01 

otorgándoles a :.as de~ás ~u~~~~s po1iticas {que de por s~ e=a~ 

d4bi::.es) un ro:. secundario y 1 en e1 :aso de :.as F~er~as Arma~as1 

f'u•ron sustituidas por 1as· mi11cias obreras :.· campesinas en l.oa 

primeros afios de l.a geatión del ~!NR ( 1952 t4. 1956) 

En consecuencia1 par~ir de ~a instauración de estas 

mediaciones 1 los partidos po1~ticoa estuvieror.· al .margen del 

quehacer pol.itico naciona!. hasta !"!na!.es ::!e :..a década de los 

aetenta.. l.o c¿ue permitió .:¡:.;.e :.a COB asurr.iera e.l. ro:. que· l.es 

correapond~a desemper.ar 1 ya que despu•s de1 derrocamiento del HKR 

(196•) 1 no se c.""am!>iaron las mediaciones politicas instauradas 

durar.te la Revolución Nacional.1 .Por lo que a:-.te l.a ausencia de un 

partido de cohesión y repre••n~átividad de 1a derecha 1 1aa Fuerzas 

Armadaa •• conat~tuyeron en e~ medio 5 trav•• de1 cual se 

articulaba l.a burgc.esia nacior.al ;· :nier:tras que el movimiento obrero 

y popular continuaba ~grupado en torno a la Central Obrera 

9o1iviana y a la Federación S~ndical de Trabajadoraa Hineroa ~e 

8o11via (FSTMB). 

En otras pa1abras 1 ~a ausencia de par~i~os pol~tico~ 

representativos, tanto de 1os sectores ob:eros y popu1ares como de1 

empresaria1 coady~vó al ~or~a:eci~iento de :.a C05 1 po~ !o ~ue ~a~ 
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demlls fuerzas poJ..1ticas se agJ.utir.3:-on en torno a esta organización 1 

ubic4ndo1a en una posición centra1 dentro de la configuración 

po11tica nacional. 

Con e1 propósito de lograr un mejor enfoque ana1i.tico para 

comprender laa formas de pensar y actuar colectivas en laa que 

eataba imbuido el movimiento obrero -representado ~n la coa- Y para 

ver cómo éstas incidieron en su fortal.ecimiento. politico, se 

anal.izaron los procesos dinámicos z mutantes, circunscr·itos a un 

per:1odo histórico donde las tradiciones locales, laa condiciones 

politicas nacional.es Y los acontecimientos internacionales 

confluyeron para cambiar las !ormas de pensar colectivas 

-traducidas •n acciones- modificando de esta manera :.aa formas 

pol:1ticas e ideol.óoicas imperantes. Vimos cómo estas formas 

pol.iticas e ideológicas modi!icadas reestructuraron 1os procesos 

aociales e iniciaron •1 accionar de l.·os movimientos sociales 

influenciados por eate nuevo pensamiento de la iépoca.· 

Baaados en dicho análisis. Se vió que 1a creciente fuerza 

pol1.tica de1 movi.miento obrero bo1iviano fue e1 resultado de su 

capacidad de orientar y reorientar sus acciones perc~biando los 

procesos dinámicos que estaban ocurriendo en e! cpntexto soc!c

politico, por l.o que conjugaron sus formas . de ac~uar con las 

tradiciones loea1es, las condiciones politicas nacionales y 1os 

acontec~mientos internacionales de la época. 
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Es decir, las formas de pensar y actuar del movimieOto obrero, 

estaban infl.uenciada• por 1as acciones de los movimientos aocia1es 

de ese per~odo, donde inicia1mente prevalec~an laa accione~ 

contestatarias y de enfrentamiento contra el gobierno para 109rar 

l.a tranaf'ormación de laa estructuras sociales y económicas. Al 

principio esto• movimien~os sociales estaban imbuidos de un 

••ntimiento antimilitarista y antiimper:.alista e invocaban a!. 

l.•vantamiento armado como el anico medio para lograr la 

tranaEormaci6n eatructüral. 

D• igual manera, la influencia de ~as formas de pensar y 

act.uar de l.oa 1r1ovimi•n.toa social.es,, hizo que 1.a COB imp1ementara 

diferente• eatrategiaá ta1•s como por ejemp1o,, la claridad y 

aadurez con 1• que la• bases sindicales apoyaron a la proscrita COB -cle•conociendo a l.os "coordinadores lal>or•1••" impuesto• por el 

gobierno de Banzer ( 1971-1978), l.•• dif'erentea movi1izacionea r 

paros real.izados dur•~_t• •ate per.iod.o, los bloqueo• de loa 

campeainoa (1974), eatrate~ias que demostraron ser efectivas para 

l.a obtenciOn de •u• dem&nd.as y para contrarreatar iaa d•c~aion•• 

gubernamenta1••· 

Poateriormente, imbuí.dos en l.as !"ormas d• pena ar 

prevaleciente• en los movimientos so:iales de ese per~odo: basado• 

en el deaeo de obtener el pode~ para la tranf'ormación e~truetural,, 

donde predominaba un sentimiento en contra d• los go~iernoa 

mi1itar•• e!• f'acto Y ·1a defensa por· l.a in.stauración de ia 
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democracia, el. movimiento obrero reorientó sus acciones, cambiando 

sus inicial.es estrategias de presión al gobierno consistentes en la 

apl.icación de la vio1encia, por el. recurso de presión a trav~s de 

medio• pacificoa, como l.a huelga de hambre en 1a geatidn de Banzer 

(1977), el paro nacional contra Natusch (1979) y el. bloqueo de 

caminos durante el gobiGrno de Gueiler (1979). 

Por lo que se puede·afirmar que el fortalecimiento pol~tico de 

l.a COB -en partes- devi•no de su adscripción a l.aa formas de pensar 

y actuar de los movimientos sociales, con lo que pudo orientar y 

reorientar sus acciones de presión al gobierno, encargándose de1 

diaeno Y l.a impl.em·entación de estrategias contestatarias 

innovadoras. 

De ••ta manera, la COB logró desempenar el papel. de órgano 

estatal y co-gestor del primer gobierno de la Revol.ución Nacionai 

(1952-1956); ejerció 1~~ funciones de interlocutor del. movimiento 

obrero (incluyendo clases medias, organizaciones populares y 

campesi.no•) ante •1 gobierno; asumió el. rol. sustitutivo de 1os 

partidos politicoa en 1a conducción de los movimientos sociales y 

~ue la encargada de diaeftar e imp1ementa~ acciones contestatarias 

innovadoras y de confrontación ante el Estado, aspectos que 

evidenciaban su !ortaleza po11tica y su ubicac!ón central dentro de 

1a configuración pol~tica nac!ona1. 

Sl.9 



Tambi•n podemos afirmar que la injerencia de1 Fondo Monetario 

Xnternacional en la implementación de las medidas económicas de las 

d11erentea gestiones gubernamenta1es, incidieron en e1 

~orta1ecimiento politico del movimiento obrero 1 ya que 6stos 

tuvieron que disef'5.ar estrategias contestatarias -an"t.e las preoiones 

de1 FH%- tanto con los gobiernos democr4ticos como con 1os 

dictatoriales. por 10 que durante la d6cada de l~a setenta y los 

primeros dos anos de los ocher.ta, asumieron la postura de 

"defensores de 1ft democracia .. , convirtiéndose en 1os guardianes de 

1oa 9obiernoa elegidos constitucionalmente y los permanentes 

opoaitores de los gobiernos de facto, aspecto que Ubicó a la COB ~n 

ia poaición de la principal fuerza hegemónica en-la conducción de 

1•• movi1izaciones sociales Que buscaban la instauración de1 

proc••o democr4tico. 

Con el propósito de profunc!izar e1 an.:ll.isi.s de :.as causas para 

1• d••movilización del movimiento obrero se tomaron dos variables 

principa1es: factores endógenos y exó9enos. 

Loa factores exógenos son aquellos que se derivan de 

deciaionea y accione• externas al movimiento obrero y que, por su 

importancia decisiva, influyen en el accionar de •ste. En 

consecuencia, J.os !actores exógenos son: ios o~jetivos y metas 

desarrol1ados por el Gobierno para ia implementación de sus 

po1:1ticaa económicas y sociaies. En la impl.•mentación de 1a.a 

po1:1ticas gubernarnenta~es también intervienen como elementos 
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primordia1es 1os v:!nculos y re1ac~ones con 1os gobiernos de otros 

paiaes aai como las acciones de 1as diferentes ~uerzas po1iticas 

que constituyen la configuración po11.tica de·1 pais, siendo las 

principa1es: la Central Obrera Boliviana, las Fuerzas Armadaa, ~a 

Confederaci~n de Empresarios Privados, la Iglesia ~ los pa•tiaos 

po11ticos. 

Los factores endógenos son aque11os que proceden de las 

decisiones y acciones del propio movimiento obrero, o· sea, 1as 

:formas de actuar co1ectivamente engendradas al interior de su 

organización. cuya importancia radica en la capacidad de cohesión 

y concertación de las diferentes fue"'.'"zaa sectorial:es y grupal•• que 

l.a conforman. 

consecuentemente. los ~actores endógenos se derivan del 

comportamiento colectivo del movimiento obrero frente a una 

determinada aituación objetivá, donde ~a posibi1idad de que 

reapondan conjuntamente depende de un sistema de percepciones y 

valor•• basados en la trayectoiia histórica, de 1as tradiciones 

ideoló~ico-cu1turales de cada uno de los sectores y de lo• grupos 

aociales afiliados a 1a COB. De igual manera, laE relaciones entre 

1os dirigentes y bases, fueron otro e1emen~o co~siderado para e1 

an•lisia de las formas de intercambio, asimilación o discrepancia 

entre los afiliados a la Central Obrera Bo!iviana. Finalmente, se 

consideró la cultura pol.1tica boliviana como otro componente, dado 
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que 1a per•ona1idad o carisma de un dirigente sindica1 ha si.do 

determinante en 1a conducción de1 movimiento obrero. 

Con base en ••tos 1'actores •• procedió al an•1i•i.• de1 

accionar de1 movimiento obrero de donde se extrajeron 1as 

ai.guientes conc1usionea.: 

Con re•p•cto a 1o• factores exógenos, vimos que a1 hab1ar d•1 

aiatema pol1tico bo~iviano, encontramos que una de aua 

caracteriaticas pecu1iares era 1a re1ación diferenciada que hab~a 

entra 1oa que sustentaban e1 poder po11tico y e1 poder econdmi.co. 

K• decir, ante• de la R9vo1ución Nacional (1952) a1 poder económico 

•uatentado por 1oa "Ba"rones del Estaf'io" tení.an sometido el. poder 

po11.tico a aua decisiones. Despuás de 1a Revo1ución, con l.a 

Naciona1ización de 1as Minas, l.a Reforma Agraria y 1a incursión de 

1•• maaaa a la vida pol.itica, el poder po11tico sustentado -

inicialmente- por l~ cogestión MNR-COB subordinó al poder 

econ6aico, a trav4is del contro:i de1 Estado. de l.as principales 

empresaa productivas, Con lo que la. burguea.ia nacional dejó de 

deaempeftar el rol que t=adicionaimente le correspond~a ocupar. 

A partir de noviembre de 1.964, cuando el. pa~s ingresa al 

per.iodo de gobiernos m~1itares, después del gol.pe de Estado 

perpetrado en contra de1 régimen de2 MNR, se nota una relaciór. 

ambigua Y coyuntural entre los que sustentan el poder pol1.tico y e1 

económico, donde las Fuerzas Armadas logran cons91idar su posición 
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de poder po11.tico con el. respal.do del. empresariado o burguesia 

nacional, e•tab1eciéndose v:iz:culos m4• cercanos en momentos de 

amenaza por 1a f or~a1eza de 1a COB o de cualquier o~ra fuerza de 

opo•icJ.ón (por ejemplo, durante 1os gobierno• de Ovando 1969-1970 

y Torrea 1970-1971), mientras que el. poder econ6mJ.co estaba 

au•tentado por e1 Eatado -que estaba dirigido por l.os mil.itares

oon l.o que eatoa aliadoa po1:1ticoa en el. 4mbito económico ten:ian 

una re1aci.6n de competidores por l.as esferas de generacJ.dn de 

excedentes, dado que e~ Estado era el agen~e produc~or directo a 

trav•a de las empresas estatal.es. Esta relación amb~gua y 

coyuntural. entre los sustentadores de ambos pod•r•• denotaba una 

debilidad en sus rel.aciones, lo que aumentó l.a fortaleza po1:1tica 

y conteatataria de la Coa. 

Poateriormente, en 1985, cuando el HNR vuelve a aaumir el 

gobierno e implanta ~a Nueva Po1i~ica Económica -cuyo fundamento 

programAtico fue 1a .~ism~nuciOn del rol del Estado •n l.as 

actividad•• económicas y una mayor participación de 1a empreaa 

privada- reci•n el. poder económico y •1 po11.tico se integran, 

conaolidando de •ata manera, la posición del empresari.ado prJ.vado 

como poder econó•ico y po1Ltico a trav•s de loa partidos de derecha 

que loa repreaentan, aiendo 6ate uno de loa motivos por l.oa que la 

COB perdió au posición como fuerza pol~ti.ca. 
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Asimismo, otro aspecto que incidió en el proceso de 

desmovi1ización del. movimiento obrero, fue 1a conformación y 

consolidación de 1os partidos politices, luego de1 ingreso a1 

per1odo de reg1menea democr4ticos y constitucionales. O sea, en el 

proceso electoral de loa aflos 1978, 1979 y 1980, los pa;-tidos 

inician au proceso d• composición y estructuración partidaria, 

dond• loa difer•ntas sectores interesados en conso.lidar •l proceso 

democr4ti:co, optaron por :fortalecer l.as organizaciones que loa 

repr•••ntaba. Aa1, el movimiento ob:ero y popular fortaleció a la 

C08 a trav4s de aua di:f'erentes instancias organizativaa Y el aector 

empreaarial •• ag1utinó alrededor de la Confederacidn de 

Empreaarioa Privados de Bolivia (CEPB). A su vez e atas 

organizacionea -coa y CEPB- buscaron su a~inidad con 1o• programas 

pol1ti.coa de loa partido• recientemente estructurados en ba•• a 

programa a eapecJ.ficos, siendo J.os partidos de tendencia 

i.zc¡uierdiata 1os m&s cercanos a1 movimiento obrero y e1 sector 

empreaarial •e inclinó por 1os partidoa de derecha. 

1:1 fortalecimiento de 1as eB·tructuras partidarias a trav•• de · 

1a centra1 Obrera Bo1iviana y .a Conf'ederación de Empresarios 

Privadoa de Bo1ivia, significó el inicio de 1a consolidación de 1oa 

partidos como fuerza po1itica, aspecto que actuó en detrimento de 

la ubicación centra1 de :,..,, COB, ya c:¡ue al coadyuvar a1 

f'ortalecimiento de 1as estructuras partidarias fue desp1azada d• 

posición en la configuración ~o:itica naciona1. Por supuesto que 

esto no significa que 1a Cen~ral Obrera y sus afi11ados actuaran 
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premeditadamente cediendo e1 espacio que históricamente habi.an 

ocupado, •ino que estaban in••rtos en un proceao en ge•tac16n que 

reci•n fue comprendido en :..as e1eccionea de 1985, cuando lo• 

partido• po11.tico• lograron su p1ena consolidación como f'uerza 

po1.1tJ.ca en 1a conf'iguración polí.tica nacional. y e1 conaecuente 

deap1azamiento de la COB de 1a ubicación c~~tra1 que siempre babia 

ocupado desde au fundación. 

Una vez conaolidados los partidos en 1a configuración politica 

nacional, 1os dEr derec-h.a loor aron :;"eafirmar su poaición 

estaDl.eciendo pactos con sus a!~ados naturalvs: em~resarios 

privados y las Fuerzas Armadas, aspecto que fue evidenciado durante 

la gestión 9ubernamental de Víctor Paz Estenssoro del MlfR (1985-

1989), mientras que :.os partidos de izquierda reaul.taron 

debi1itados después de 1as escisiones inter e intra partidaria• q~e 

ae aucitaron durante el gobierno de la Unidad Democr.Ll.tica y Popul.ar 

(1992-1985). 

Durante el. gobierno de1 HNR. (1985-1989), ae impiantó la Mueva 

Po11tica Económica (NPE), la que adem.aa de ••tar orientada a 

detener •l proceso hiperin~:.acionar!.o y recuperar 1a hegemonia 

pol.~tica del. Eatado, estaba sujeta a las p~•siones de !a economia 

J.nternaci.ona1, por 10 que las autoridad•• gubernamental•• 

impuaieron un nuevo orden social, basado er. un mode1o económico de 

acumulación circunscrito a ~as ~endencias económica• mundial••· 
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Ea decir, dado e1 car4cter de interdependencia econdmica de 

todos 1os países, 1a crisis económica mundia1 surgida a partir de 

1o• 1lltimos a.ti.os de 1a década de 1os setenta hab!a producido 

cambios en 1oa patronea d• acumulaci6n a nivel internaciona1, donde 

en e1 orden económico mundial, los paíae• industria1izado• hab~an 

ingresado a un proceso- de reacomodo y de reajuste económico, 

mientra• que Bolivia aeguia al margen de dicho proca•o, por lo que 

J.oa empreaarioa privadoa respaldados por el FHI y la• 1'uerzas 

capitaliatas transnacidnales presionaron para que se introdujera un 

nuevo modelo económico en el pais a fin de lograr la reinsercidn d• 

S01ivia en loa patrone• d• la econom~a mundial. 

Con el propósito· d• implantar dicho modelo económico, el 

gobierno de Paz Eaten•soro impuso un nuevo orden social, para lo 

cual J.nataurd eatrategia• de f'ragmentación, la que tuvo como 

re•u1tado la deaorienta~ión social donde los objetivos colectivos 

del. movimiento aocial S!I!. convirtieran .en objetivos espec1:ficoa para 

cada •ector. con l.o que •• perd.ió •l. "hor.izonte de 1a tota.lidad", 

o •ea •e impidi.d el ·-diaefto de objetivos tranasirupal.e•. La 

inatauracidn d• las estrategias de fragmentación social fueron .la 

baae para 1ograr la imposición del nuevo orden aocia1, el que a au 

vez lorma parte del. modelo económico neo-1.iberal impl.antado en J.a 

mayor~a de los países l.atinoamericano• bajo la presión del 7HI. 
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En consecuencia, con 1a instauración de la Nueva Polí.tica 

Económica, hubo un evidente trastocamiento económico, politico Y 

aocial, aspecto que incidió deci•ivamente en e1 proceao de 

deamovi1iaación del mov1miento obrero, ya que era impo•ible 

contrarrestar los intereses creados de la burguesia nacional y del 

capital extranjero, qui-anee estaban sujetos a la• decisiones de1 

polo hegemónico internacional que exigí.a nuevas regla• para el. 

mundo entero. 

Ea necesario remarcar que en la gestión del HNR (1985-1989), 

ain lugar a dudas, los :factores ex69enoa tuvieron una mayor 

incidencia en la desmovilización del movimien~o obrero, ya que con 

l.a instauración de la ÑPE y el derrumbe de la mineria por la ca~da 

del precio de 1oa minerales en el mercado internacional, se produjo 

el traatocamiento en 1a estructura económica, política y social del 

pai•, aspecto q~e repercutió en el cambio de la composición de la 

e•tructura del aparato groductivo, con lo que el sector Eormal de 

1a econom.ia se vió .fuertemente disminuido por 1a reducción de 

peraona1 en las empresas.productivas privadas y.estata1es, aai como 

por 1a posterior implantación dei decreto de reloca1ización. 

A au vez, este traatocamiento económico, social y po1~tico de1 

pa!s afectó la estructura orgánica de 1a Central obrera Bo1iviana, 

ya que e1 76• de los mineros -que hasta entonces habian sido 1a 

vanguardia del movimiento obrero- fueron relocalizados, con 10 que 
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•• pudo constatar 1a vu1nerabilidad ae la estructura org,nica de 1a 

COB a 1oa modelos socio-económicos implantados •n el pais. 

Sn cuanto a 1os f' actores endógeno•, ae pudo percibir un 

evidente debi1itamiento de la central Obrera Boliviana, duran~• l.o• 

gobiernos democr4ticoa y constitucional.••, ~or l.•• siguiente• 

raaonea: 

Laa uauales formas de relacionamiento entre las base• y lo• 

dirigentes aindica1es entraron en un proceso de crisia, dado que el 

accionar ambiguo, el doble discurso de los dirigent"ea cob1ataa, aa:i 

como l.a corrupción, la división por la adscripción po1~tico 

partidarJ.a, laa actitud•• autoritaria·a y anti-d•mocr¡ltJ.caa de 1• 

dirección sindical, provocaron el descreimiento y distanciamiento 

de 1aa bases, con lo que se agotó la relación cliente1iata y 

caudil.l.ista que se habia establecido a lo largo de los afta• de vida 

de la organización •indicai. 

De J.gual. manera, con la iinplantación de l.a Nueva Pol.itica 

Scondmica y la cr1aia de la mine ria nacional., l.aa accione• del. 

movimiento obrero denotaron una Lalta de readecuaci6n y 

readaptación a 1.a nueva. situación a:socia1. económica y po1:1tica, 

cSado que •• negaron a rea.justar •U estructura org4nica, 1a que 

evidenciaba au disfunci.ona11dad bajo el nuevo mod•1o económico 

in•taurado, ••pecto que ~U• determinante para au deamoviliaac~dn y 

1a co~••cuent• p•rdida de convocatoria, as! como en el. deagaate ee 
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su diacurso politico y sindical que se negaba a aceptar que en e1 

contexto nacional se habia dado una recomposición de 1os aistemaa 

4e oposición 1 donde las estrategias de lucha en el campo 1aboral 

hab~an •ido modificadas por las regionales. 

Con respecto a la vanguardia del movimiento obrero, 1a 

conciencia de clase del sector minero fue puesta ª?entredicho, ya 

que sua acciones ~ueron contrarias a lo que se pensaba d• un aector 

"concientizado", dado quil prevaleció la realidad en la que eataban 

circunacritos sobre la ideologización, por lo que cambiaron su 

proyecto pol~tico de la utopia socialista por el de sobrevivencia, 

adacribi•ndo•e voluntariamente a la relocalización1 adem•• de 

demostrar su situación de dependencia con la empresa de COMIBOL, 

por lo que a1 abandonar su enclave minero fueron el grupo social 

con menos posibilidades de diseftar estrategias de sobrev.ivencia, .lo 

que ~ondujo a la desmitificación de dicho sector, dejando a la COB 

ain argumentos dogmáticos para continuar defen~i4ndolos como a la 

principal fuerza hegemónica del proletariado. 

En auma 1 hemoa podido comprobar que hubo una evidente relación 

entre la pérdida de 1a fortaleza po11tica de la coa y los gobiernos 

democrciticos y constitucional.es, donde 1os !'actores exógenos fueror.. 

determinantes en e1 proceso de desmovil.ización del. movimiento 

obrero durante el. régimen gubernamental del. MNR ( 1985-1989 I, 

mientras que los factores endógenos fueron más dec~sivos durante 1a 

gestión gubernamental de 1a UDP (1982-1985). 
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ANEXO H•1 

ORGANIZACIONES SIHDICALES DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA 

- Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

- Confederación Genera1 de Trabajadores Fabri1es de Bo1ivia 

- Confederación de Trabajadores Ferroviarios y Ramas anexas 

- Confederación Sindica1 Ce Trabajadores en Construcción de 

Bolivia. 

- Federación Sindical de Trabajadores Petro1eros de Bolivia 

- Confederación Sindica1 de'Trabajadores en Harina de 

So1ivia. 

- Confederación de Trabajadores Gráficos de Bolivia 

- Federación Sindica: Nacional de Trübajadores en Caminos. 

- Confederación Sindica1 Unica de ~rabajadores Cam~esinos de 

Bo1ivia. 

- Federación Unica de Trabaja.dores Siringueros ':í Castaf\eros 

- Confederación Sindica1 de Co1onizadores de Bolivia 

- Con~ederación de Trabajad9Fes de la" Educación Urbana de 

Bolivia. 

- Confederación Nacional de ~aestros de Educación Rural 

- Confederación Sindical de Trabajadores Bancarios d~ Bolivia 

- Federación Nacional de Trabajadores Municipales 

- Federación de Trabajadores de 1a Pre~sa de Bo:ivia 

- Federación Sindica1 de Trabajadores RaCio Te:eg=a~!s~as 

- Confederación Sindica1 de Trabajadores en Salud 

- Federación Naciona~ de T=abajadores en Universidades de 

Bolivia. 
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- Fed~ración Sind1ca1 de Trabajadores C!r.a~atog~afis~as 

- Federación Sindica1 de Trabajadore5 en Te1ecomunicaciones 

- Confederación Sindica1 de Trabajadores en Se9~ridad Soc~a1 

Federación Sindica1 de Choferes Asa1ariados en Bo!ivia 

- Confederación Sindica1 de Trabajadores Gemia:es y 

comerciantes minoristas de Bo1ivia 

- Confederación Universitaria Bo1iv!a~a 

- Confederación de Es:ueia~tes de Secundar~a 

- Confederación de Estudiantes Nor~a~!stas de Bo1~v!a 

- Federación Nacional. de Cooperativas Mineras 

- Federación Nacional Ce Cooperat!va~. A;ropec~ar~as C~ 3o!!v!a 

- Confederación S!n¿ica1 de ~ra~a~adores ArtesanoE de·3c:ivia 

- Federación Naciona1 de Trabajadores de Luz, Fuerza y ~e!é!onos 

- ConEederaciór. Sindi=a~ de Tra~ajadores en ~ad~o y ~.V. 

Confederación Sindica: de Tr3baja~ores Gas~ron~~~cos de Bo:~via 

- Con~ederación Nacional de ~rab~ja~o=es e~ Cc~e=c~o 

Con!ederación Yaciocal ~e Ar~~s~ab y Esc~~tcre~ ¿~ B~liv~a 

- Federación Nacional de Voceadores ~~ P~r!ód~ccs y Lo:eria 

- Federación Naciona1 de Novidentes 

- FederaC~ón Nacional de Trabajadores del Estado 

- Con~ederación de Artesanos de Bo:iv~a 

gobierno. 

FUENT~: Jor~e ~aza::e. Moyim'e~-- 9b-=-o y ~~or~LQ§ po•ttigos en 
Bo,~y'a. Bolivia: E~C3C~~ 19eB. 

531 



l. 

1 

ANEXO N•2 

LA COMPOSYCYON DE CLASES DE LA CEK'l'RAL OBRERA BOLYVXANA 

PROLETARYADO 

Mineros 

Fabri1es 

Ferroviarios 

conatructores 

P•tro1eros 

Harineros 

Gr4ficos 

CAMPES X NADO 

Campesi:nos 

Siringueros y Castaftero• 

servicio Mal.de Caminos 

CLASE MBDXA 

-Maestros Urbanos 

-Maestro• Rura1~s 

-Bancario• 

-Trabajador•• del 

Estado 

-Trab.Municipa1es 

-Periodista• 

-Radi.o y T.V. 

-Te1egr4fos y Correos 

CLASE HBDXA 

TRABAJADORES MANUALES 

-Choferes Asalariados 

-Gremial.istas y 

.comerciantes 

-Artesanos 

-c·olonizadore&* 
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XNTELBCTUALBS Y 

BSTUDXANTBS 

-Univeraitarioa 

-Normalistas 

-Estudiante• de 

Secundaria 

-Profesionales 

-Artistas y 

Eacritorea 



CONTIHUACIOH ANEXO N•2 

CLASE MBDXA(Cont.) ORGS. POPULARES 

-Trab. de Sa1ud -Voceadores de 

-Gaatronómicoa Periodicos y 

-Empleados de Comercio Loteria 

-Trab. d• Universidad -Novidentes 

-Cinematogr•ficos 

-Luz Fuerza y Te1éfonos 

-Seguridad Social 

-Telecomunicaciones 

*La nomenc1atura de ia coa incluye 

COOPERATYVJ:STAS 

-coops. Mineras 

-coops. Agro -

pecuarias 

la Federación ~e 

Colonizadores en la c:ase mee!a con los trabajad~r~s manua1es a 

P•••r de que sor: campesinos er. :as zonas de coionización. 

FUEN':E: Jorge ~azarte. ~ov~~~~~to obrerg y pro9esos po1iticos ee 
»o~~yia. 3o:~via: E~OEOL. ~938. 
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AMBXO 11°3 

CONGRESOS 

SECTORES 
PRIMERO QUilf'l'O SEPTXHO OCTAVO 

PROLETARIO 57% 59t. 5::.. 46% 4St. 

CAMPESINO 16% !.31!i. J.2% :!.6~ 

CLASE MEDIA 22% 25.5% 26 .• 67'l 2S'l 

CODS Y CORES 2. S'l 7.65'- ª" 
FUENTE: E1aboración propia en base a Documentos y Resoluciones ~e 

cada Congreso. 

MOTA: Sólo se mencionan J.os congresos en =..os que 
hubie~on reaOluciones para ~a modificaciones 
en los porcentajes. Se cita el S4ptimo 
Congreso 1 porque apesar de que no hubo una 
reso1uc!ón1 én !os hec~os ya hab!an camb!os en 
el porcentaje .:le de:.egados asis':.er .. tes 1 sob::e 
eata base se modifican las cantidades 
porcentuales en e1 Octavo Congreso. 
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ANEXO N• 4 

DXSTRIBUCXON DE SECRETARIAS APROBADAS EN EL QUINTO CONGRESO 

l.. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
e. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
1e. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 .... 
24. 
2s. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Secretario Ejecutivo 
Secretario General 
Strio. de Re1ac. Internac. 
Strio. de Re1aciones 
Strio. de Finanzas 
Strio. Organización 
Strio. organización 
Strio. Organización 
Strio. Conflictos 
Strio. Conflictos 
Strio. Conflictos 
Strio. Defensa A:mada 
Strio. Defensa Armada 
strio. Vivienda 
Strio. Transportes 
Strio. Transportes 
Strio. cu1 tura 
Strio. Segur. :ndust. 
Strio. Prensa y Propaganda 
Strio. Prensa y Propaganda 
Strio. de Comun. Y Radio 
Strio. Legia1ación Socia1 
Strio. Defensa Sindical 
Strio. Asistencia Socia: 
Strio. Deportes 
Strio. Vincu1ación Campesina 
Strio. Cooperativas 
Strio. Cooperativas 
Strio. Empleo y Desocupados 
Strio. de As.untos Campesinos 
Strio. de A.si..<r.tos campesinos 
Strio. Colonización 
Strio. Segurida~ Socia! 

Minero 
:a~ri=.. 
Mine:t·o 
:'er:=oviario 
Bancario 
Minero 
Fabri1 
Petrolero 
Fal:lri1 
Ferroviar'io 
Construct.ores 
Minero 
Campesino 
Constructores 
Ferroviario 
Choferes 
Maestro Urbano· 
Minero 
Periodista 
Gráficos 
Radia~istas y T.V. 
Inte1ect. Ur.iversitarioa 
Gremi.ales 
Sanitarios 
Fa:>::::il 
Maestro Rura:. 
Cooperativas Mineras 
Harineros 
Petro1ero 
Ca:r:.p&sino 
Ca;r..¡:.esino 
co:..on!.zad::.:. es 
Trabaj. Cniversidad 

Fuente: Documentos y Resoluc~ones de:. Quinto Cor.g~eso. 
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A 

3. 

c. 

D. 

;;::. 

~· 

"· 
:oT 

d• 

2 

15.000 

595.491 85.236 

332.832 28.3 

:z.:.4.7:.a 

944.593 27.829 

71.157 

154 .037 0-406 

2237.8319 141.771 

AlfEXO 11• 5 

WUElfTES DE FXRAKCIAMIBRTO Y GOBIERJllOS 

(Eft HILLORBS DE t>OLARSS) 

160 . .C.87 :.:D.706 0.234 

163.913 :.o.o·o 7. 654 1.446 

22.1-&2 79. 7.;G 

114.939 !.3.50 1.7.1.6!. 344.085 

2.692 4.833 !..947 

69".l.25 6.500 9!..633 

533.298 23.50 175.854 517.411 1..61!0 

s 

:.;?:.; • 605 

1.928 

1.185 

l.3.223 

!.40.941 

Pu•nt•: Cu ad.ro corr•g.ido doi el.aborad.o por Jeroen St.renger• dd 
Bo1J.v.1a. 
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=o'!'.h.:. 

15.000 

1105.":'S9 

546.073 

Z26.6!.6 

1463.29:. 

80.629 

334.924 

3772.293 

Banco Centra.! 
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De1 Anexo K• 5 

Fuentes de Financiamiento: 

A. Bonos del. Estado 

B. organismos Mu1ti1atera1es: Organizaciones rnternaciona1es. 

c. Organismos Bi1aterales: Gobiernos y Organismos de Gobiernos 
Extranjeros. 

D. Bancoa Oficiales Extranjeros. 

E. Bancos Privados Extranjeros. 

F. Proveedores Oficiales Extranjeros. 

O. Proveedores Privados Extranjeros. 

Gobiernos: 

1. Hugo Banzer: 21 de agosto 1971 a1 21 de julio 1978 

.2. Juan Pereda: 21 de julio 1978 al. 24 de noviembre 1978 

3. David Padilla: 24 de noviembre 1978 al 6 de agosto 1979 

4. Wa1ter Guevara Arce: 6 de agosto 1979 al 2 de noviembre 1979 

5. Lidia Gueiler: 17 d.• noviembre 1979 al 17 de jul.io 1980 

6. Luía Garc~a Meza: ~7 de jul.io 1980 al. 4 de agosto ~981 

7. Triunvirato (Torre1io, Berna1 y Pammo): 5 de agosto ~981 a1 
S de septiembre 1981 

e. Ce1ao Torrelio: 5 de septiembre 1981 a1 17 de ju1io 1982 
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Al'IEXO N" 6 

DEUDA EXTERNA SEGUN ACREEDORES AL 30 DE JUNXO DE 1979 

(En mi1iones de dólares) 

ACREEDORES 

Bonos de1 Edo. 

BlRP 

IDA 

BID 

CAF 

OPEP 

USA ID 

Ley P\lb1ica 

MONTO 

CONTRATADO 

82. 36·7 

239.660 

84.590 

591.708 

1.7.286 

5.000 

330.658 

69.560 

Export-Import Banck 61.944 

G.otpl.ernos Extranjeros 235. 859 

Kreditansta1t 116.196 

Bancos Ofieia1es 
Extranjeros 140.400 

Bancos Privados 
Extranjeros gsi.213 

Proveedores Oficia1es 
Extranjeros 49.841 

Proveedores Privados 
Extranjeros 385.366 

FMI :.9.694 

TOTAL: 3381.342 

SALDO NETO 

64.264 

98.77 

62. 509 

247.673 

1.6.055 

235. 277 

44.013 

60.92 

l.70.579 

6:!. .891. 

58.729 

$27. 771',,, 

34 .19l. 

316.452 

19.694 

2318.791 

MONTO NO 

DESEMBOLSADO 

i0.103 

140.890 

22.081. 

344.035 

l..231 

5.000 

95. 38::. 

25.547 

l..024 

65.280 

54.305 

81.671 

123 .1',,,39 

15.650 

l.062.551 

Fuente: cuadro corre9ido de 3eroen Strengers de~ Banco Centra1 de Bo1ivia .. 
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FECHAS 

1982: Octubre ... 
l.983: Enero 
1983: Enero .. 

Ju1io 

Julio a 
Aoosto 
Agosto 

a 
Diciembre 

Diciembre 
1984: a Marzo 

1984: Marzo a 
octubre 

Octubre a 
diciembre 

1985: Enero a 
A;iosto 

ANEXO Hº 7 

Ernesto Aranibar 
Quir~ga 

Arturo ::u~~z de: ?raeo 
e int·er ino) 

Flavio Maehicado 
Sarav:i.a 

Fernando Bapt!s~a 
Gumucio 

Crisis de GaCinete 
pero. se mantuve 

Fernando Baptista 
Gumucio 

FlaviO Machicado 
Saravia 

0scar Bon!faz 
Gutierrez 

Gua1berto Mercado 
Rodi:guez 

Francisco. Be1~onte 
Ar ama yo 

?ART:'::>OS 

Movimiento de !zquier<!a 
Revolucionario 

(MIR) 

Y.ov. ~:'ac. Rev. <!e Izquierda 
(MNR:) 

Independiente 

Mov. Nac. Rev. de Izquierda 
(MNR:!) 

Mov. Nae. Rev. ae Izq~ie%4a 
(MNRI) 

Independiente 

Partido ~emócrata 
Crist!ano CPDC) 

Mov.·Nac. Rev. de Izquierda 
(MNRI) 

Mov. Nac. Re-..·. de ~ zquierda 
:MHZ?:) 

FUE~TE: E1aboracion propia dé diferentes periódicos. 
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AlfEXO N• a 

PAQUETES ECONOHICOS IMPLANTADOS POR LA UDP 

1982: Noviembre 

1983: Noviembro 

l.964: Abri1 

· .l'ulio 

Agosto 

-Devaluación de $Bs.44.S a $Bs.196 por dólar 
(precio en ~ercado paralelo: $Bs.250); 

-Salario minimo de $Bs.5,990 a $Bs.S,490 
(equivalente $Us.42); 

-Indexació~ salarial; 
-Bancos privados exc~uidos de~ mercado 

cambiario a través del decreto.de 
''desdolar!zaci6n11

• 

-Devaluación de $Bs.196 a $9s.SOO por dólar 
(precio en me=eado para!elo: $Bs.l,200); 

-sa~ario m!nimo ae $Bs.8,490 a $Bo.30,100 
(equivalente $Us.33); · · 

-Disminución Ce subsiUios alimentarios; 
-rndexación salaiial se mantuvo despu6s de 
varias ~isputas. 

-~evaluación de SBs.sco a $Bs.2,ooo por dó~ar 
(precio en mercado paralelo: $Bs.3,000); 

-Incremento salarial prome~io para el secto~ 
productivo de 13• y 40,000 empleados 
póblicos obtuvieron ''bonos alimen:arios'' a 
un SO• de su sa~ario; 

-!Jetenc.iér .. de la indexa-=iór. salar.!.al. 

-Precios básicos de la ca~asta !ami:.!.ar 
oficia:.me~~e contro:ados; 

-:ncremen~o salarial promedio de un 30•; 
-~.!.mitacié~ ~!.!.cial ~a=a e:. pago ee los 

serv!c.!.os de :a deuda ex:e:~a er. base al 25• 
de las 9ananc!as de expc=~acidr.. 

-Devaluación e~ $Bs.2,000 a $Bs.S,OOO por 
dólar ~p::ec.io en r.iercado pa:-a.!e:.o: 
SBs.6,SO::;); 

-Reducció~ Cel !ncremen~o sa~a=ial; 
-Prec!o pa=a:.elo para cambio de d.!.v.!.sas con 
el s~bs!~!= ~a:. :esoro de S3s.2,0CO po: 
d6!a=, pa=a ''importacion~s esenc!a:es''. 
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COllTXKUACIOR DB~ A1'11XO Rº 8 

l.984, Noviembre 

1.985: Fe'brero 

Mayo 

-D•vaiuaci6n de $Bs.S;000 a SBs.9~000 por 
dólar (precio en mareado paralelo: 
'Sa.17,000) con la e1iminación dei pr~cio 
para1e1o subsidiado por e1 tesoro; 

-Reducción de1 incremento sa1aria1; salario 
min~mo incrementado a $Bs.407;855 
(equivalente $Us.20). 

-Oe~a1uaci6n de $Bs.9.000 a $Ss.45.000 pe= 
~61ar (precio en me~cado para1elo: 
$Bs.27S.OCO}; 

-Reducción de1 incremento sal.aria1 con un 
bono de $Bs.3,~ mi11ones (equivalente 
$Ua. 68, 9}. 

-Devaluae~6r. de $Bs.45.000 a $3s.67.000 por 
dólar (p~ac~c en mercado ~ara~e:o! 
$Bs.275,00C); 

-Sa1ario ':l".!.nimo C!.e $Bs. 6. 2 mil.lones 
(equiva1en~~ $Cs.21); 

-Restauración de indexación salarial. 

1 
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PLATAFORMA DE LUCHA DE LA coa. 
1•de mayo de 1983 

Estab1ecimiento de la cogestión obrera mayor~~aria en todas 

1as empresas nacionalizadas y estata1es y Cont=ol Obrero en 

e1 sector privado. 

Participación preponderant~. hegernón~ca y aecisiva en la 

conducción po11tica, econ6~ica y social, en todos 1os 

centros y niveles ~e la ~ida nac~onal. 

Salario mínimo vital con esca:a móvil. 

Rechazo a 1as exigencias del FMI. 

Postergación del pago de la deuda externa hasta que e1 pa1s 

esté en condiciones de cump1ir sus ob:igac~ones. 

En re1ación a las Po~1ticas gubernamenta1es con respecto a~ 

aector empresarial demandaban: 

Reversión de concesiones aur1feraa otorgadas a partir de 

1971 y su traspaso a la empresa minera de1 Estado, comibo1. 

Recesión del contrato de :a South American ?lacers. 

Recesión de los contratos de Y?FB con los concesionarios 

extranjeros como e1 ~eser y Occidentai. Abrogación de 1a 

1ey de H!droca~buros. Ab=ogac~6n ee 1a ~ey de :nversiones. 
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.:;_ .. 

Fome~to de la Banca estatal para el desarrollo de la 

actividad industrial y agropecuaria mediante préstamos 

industriales y artesanales de fomento. Rebaja de las tasas 

de inter•s bancario para e1 sector productivo. 

Participación de la COB en 1a política cambiaría. 

En cuanto a las políticas sociales y temas jurídico 1egales, 

exigían de1 gobierno el: 

Reemplazo del antic~ado sistema de pago a 1a Renta por 

servicios personales por otro que, cuidando el rendimiento 

financiero para el Estado, ancuentre un punto de equi~ibrio 

con los contribuyentes. 

Reactivación del sector de ~a construcción para combatir el 

desempleo y la d~socupación. Creación de r.uevos frentes de 

trabajo. 

Aplicación del Programa Agrario presentado por la 

Confeaeración Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia. Aliento a"~as cooperativas artesanales. 

Rechazo de alzas, bajo ninguna circunstancLa, de loa precios 

de los carburantes, harina y de1 co~sumo de 1a energia 

eléctrica. 

La eapecu1aeión deber~ ser severamente reprimida y anulación 

de aque11os grupos económicos qu& logran enormes ganancias 

en periodos de cris~s. La ~speculación deberá encararse 
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contro1ando 1os costos y precios de 1os ~rnportadores y 

productores. 

Castigo a ~os ma1versadores de la econom~a del pais y a 1os 

autores del 1os cr!menes co~iet~dcs po~ las dictaduras 

mi1itares y a todos aquel~os que atentaron contra 1os 

derechos humanos. Represión y castigc a los 

narcotraficantes. 

Fuente: "En defensa del proceso democrático y ~a ccgestión 
mayoritaria'' en Sema&ar!o ''Aqu~''. ~a Paz, 30 de abri~ a~ 
6 de mayo de 198~. 
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AKEXO N' 10 

llTIUDAD(PUDIDA)NITA DELAIOPllACIONES DECOllJIOL 1111-198$ 
IN,_ 

E111p- 1111 IN2 1N3 1114 llH . Tollltt -
QIM<hiu (1,524,602) ll,U2,Hll (21.m,m1 (33,H1,t01) (18,132,356) (111,391,100) 
Calad (H,Hi,071) . (25,601,I03l (16,7&1,lll) (11,111,140) H3,llt.691l (168.869,856) 
HdnMni (U,H0,108) 1271,131) (ll,H2,H3) (15,199,932) 121,2i8,6571 (34,531,8!01 
Colquli (l,Jtt,IH) (10,312,Nll u1,n,t761 (19,20l,71S) (22,SIZ,053) (1&,i09,3i81 
Ulllficudl (U,521,2111 (13,602,1441 (17,604,7191 (16,271,HOI 117,110,fü) (19,3l6,988) 
SanJoM H,Hl,I04l (9,H0,9111 (12,581,1621 (lt,oef,250) (IU81,6S91 (57,170,03il 
Caracoltt (1,152,1121 (t,935,1601 (8,351,NOI (1,717,211) 111.m,1191 (35.536,0621 
VilO<'O (171,1711 (2,319,8101 (3,713,2211 (1,U8,I08) (6,lll,638) (18,690,4531 
Santa Fe (3,184,1111 (5,313,llll (6,790,&211 11.2to,m1 19,605,3911 (33,931,3021 
Corocoro (6,151,113) (7 ,256,2611 (8,U2,t021 (9,Sl2,llSI (10,556,021) Hl,922,9921 
1o1:11r (111,171) (2,671,Hi) (3,llS,4i01 (t,IH,HI) (6,815,633) 118,151,106) 
L11'~"ª (130,lill (3,530,1711 (3,0H,U71 (11,310,213) (28,150,365) (l6,6S7,883) 
Colquodlaca 12,2to,9161 (2,718,201) (3.123,4111 (3,7H,IUI (4,002,168) 11s.m.1s;1 
Matildl (2,091,1701 (2,321,1491 (3,157,ISIJ (4,665,633) 15.117,3011 (18,l39,U21 
llllalur;caOruro 1154,1971 (502,5291 (216,7311 (1,019,1521 (1,112,5641 13,805,8'31 
Colm (2,553,148) (2,555,210 (2,tH,9321 (2,9H,m1 (1,152,0221 (14,m,mi 
.X.1 1114,7681 (2,113,9171 (113,0HI (137,176) (377,318) (4,826,3251 
llallaN .. (300,1161 1725,6131 (330,1361 (Hl,134) (223,2931 (1,831,Ull 

TOTALES ¡51,181,01&1 1m.92l,M81 u12.11t,0t51 (199,214,ml 1m.m.2201 (788,114,Sill, 

BY.UllEN DE PERDIDAS 

lill 51,811,0ll 
1112 IU,tU,111 
IN3 112,&19,0U 
1114 1H,214,m 
ttH 258,115,220 

Talala 111,m,m 
hllll:llilllllit•llilll citlllc pr Irr¡.Rmto Alllt e Irr¡. O.t*J.Ja. Qnidll'lclaw gnrall9 ~11! 

la-.11 IDUYJ119, llllli'lll 111. D1111m1ta,na, l.'90. 
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ANEXO Nº 11 

LEYES DEL MINERAL DE ESTAAD DE ALIMENTACION 
A LAS PLANTAS DE CONCENTRACIDN 

...................... 

IATIIO•EI m.-•t 
11111 

lllS IDO 1111 1111 1.i 11 1111 ,. ,. li~ IEI lllO ¡¡ 

Fulttl: lllmDriBlllAllll'llillDlllill. 
L1Calporsl6n ... *lllillly11ill'-1111l1e-l1Nllillt 

citall>x IDJ.Rlberto Aioe e IDJ. Osau" iivila. Clln!Jideraciae !i@!Iales sd>re la mir,¡da 
~· Bolivia F.d. Uniwrsitarla, 1990, 
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AROS 

111112 
11158 
111114 
1111111 
111116 
111117 
111118 
111119 
1960 
1981 
1962 
1963 
1964 
1966 
1968 
1967 
11188 
11189 
1970 
1971 
1972 
1978 
1974 
1976 
1978 
1977 
1978 
1979 
11180 
1M1 
1•• 
1-
11194 
1986 

ANEXO Nº l.2 

RESULTADOS FJNA...,CIEROS 
DE LAS MINAS NACIONALIZADAS 

(COMIBOL) 

CO'nZACION DEL ESTARO UTILIDAD EN PERDIDA EN 
EN Sua. POR Lb. PINA MILESDE aua. MILESDE•ua. 

841 
0.116 4,040 
0.112 488 
0.11& 9,118 
.... oo 7,496 
0.118 906 
0.96 6,589 
1.02 10,314 
1.01 999 
1.13 9,417 
1.1.7 18,158 
1.18 18,886 
1.114 6,848 
1.81 68 
1;81 1,972 
1.158 1,047 
1.42 1,178 
1.84 2,818 
1.88 2,087 
1.80 7114 
1.71 1,084 
2.17 9,806 
3.87 6,183 
3.12 10,771 
8.40 8,027 
4.78 &.177 
6.72 7,163 
8.77 7.872 
7.01 29,968 
8.89 415.1512 
6.78 150,2215 
15.89 96,884 
15.154 Ul8,899 
15.88 2157,874 

66,846 7211,708 

RESUMEN 

TOTAL UTILIDAD 
TOTAL PERDIDA ·~·- 7~::~~~ 
TOTAL PERDIDA ACUMULADA Sus. 664.093 

Fuente: Centro de Documentación e lnlonnac16n del Mlnlmterio de Mlnerf~t:aa:> por e.L 

~-~~~i~~5~i~1;.d- ~,::sr~Tu~.L~ ao-
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ANEXl Nº l.3 

PAODUCCION DE ESTAlllO DE BOLIVIA 

:ID 

:! 
! :za 

1 
l!I 

20 ;¡ 
;¡¡ 
1 

ª ~ •• 
1 

1 10 

l!I 
! 

1 .. 
::: 

71 11 .,. 10 •• a a • • 
.... os 
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A N E X O Nº 14 

EVOl.lJCION DE 1.0~ HF.SULTADON 
Dfo: e '.01'111101. 

1•nn - IOJH.'i 
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1981 1982 1983 1984 11185 
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ANEXO N"15 

DISTRIBUCIOR DE LA PKA URBARA POR 

CATEGORIAS OCUPACIONALES Y TASAS DE 

CRECIMIENTO, 1976-1987 

(En porcentajes) 

TOTAL 

Asa1ari.adoa 
Obreros 

Ern;io1eados 

Emp1eados Dom6s~~cos 
Ko Aaa1ari.ados 
:?atrones 

~rab. :familia::.-. r.o Re:n. 

:.976 1/ 
{ ..;52 • .;,49) 

100.0 

68.2 

::!..6 .s 
<0.3 

31.8 

1. 7 

1.f 

C.9 

~987 2/ 
(943.::.25) 

100.0 

5•.5 
::.:. . o 
38.6 

.: • 9 

•5.5 

4. 5 

- • -.= 

35.3 

4.3 

Tasa Cree. 
Acum.Anua1 
e 1976/87: 

5.7 

3.5 

1.7 

5.3 

-:l. 9 

9.2 

::.s. 4 

.(. . .; 
s.::. 

2l.B 

1/ Censo Naciona1 de ?o~~ación y Vivienda, INE, 1976. 
2/ Encuesta Pe=manen~& de Hogares, INE, ~987. 
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ANEXO N•16 

DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR 

SECTORES, 1976 - 1987 

(En porcentajes) 

1976 1/ 
(462.449, 

TOTAL 100.0 

SECTOR FORMAL 46.2 

Estata1 34.0 

Empresar.ial. !.2.2 

SllCTOR ZlfFOl<Ml\L 42.6 

~-!. :! 

ramil.iar ::'3. 4 

SllllRVZCZOS DOMl!STZCOS 11.2 

1987 2/ 
(848.125) 

100.0 

41.2 

23.4 

::.7. 8 

54.6 

:.e.:. 
'36. 5 

4.2 

Wuentes: CEDLA. ~n~ormalitlad e ~+ggal~daC· ~~a 'ª~$ª iCentidad. 
La Paz, Bol.ivia: Sarv!.cios '3ráf'!.cos Qu:.¡n.:s. :.989, p. 73. 

1/ Censo Naciona1 de Pob!ación y Vivienda, =NE, 1976. 
2/ Encuesta Permanent• de Hogares, INE, 1987. 
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