
Desproletarizaci6n e Ilnformalizaci6n" de la
 
Sociedad Boliviana
 

(Los efectos sobre el movimiento popular)
 

Carlos F. Toranzo Roea· 

1. A1go sobre el pasado 

Bolivia fue tradicionalmente una sociedad profundamente convulsa, la 
quietud quizas no haya sido su norma, los sobresaltos cotidianos genera
dos por la dinamica politica marcaron su vida, por 10 menos, eso es 10 
que aconteci6 desde la epoca en que se aprob6 la Tesis de Pulacayo en 
1946.1 No hay duda de que la clase obrera y sus organizaciones, sobre 
todo sindicales, ad~irieron un peso muy impo.rtante en el movimiento 
de la sociedad civil. La Federacion Sindical de Trabajadores Mineros 

• l'rofesor de la l'acullad de Economfa de la UNAM. 
1 La Tesis de Pulacayo es la tcsis aprobada por la Federaci6n Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB) en su Congreso de noviembre de 1946, realizado en la localidad 
de Pulacayo. En dicho documento se marca la necesidad de que el proletariado minero y 
el movimiento obrero bolivianos construyan una sociedad socialista. Ese dato polftico 
marc6 por mucho tiempo ala conciencia obrera; es quizas en la Asamblea Popular de 1970 
donde se siente intensamente el influjo de ese postulado, maxime, conociendo que 'los 
congresos de la FSfMB y de la Central Obrera Boliviana, efectuados en esa epoca, aproba
ron sus respectivas tesis polfticas avalando el espfritu de los conceptos vertidos en la Tesis 
de Pulacayo, esto es, ratificando su caracter socialista. 
2 EI peso de los sindicatos en Bolivia ha sido siempre mayor que la fuerza correspondiente 
a los partidos de izquierda. Quizlis la nonna era que estos ultimos hayan vivido dentro y 
al amparo de las organizaciones sindicales. Por tanto, el movimiento popular posefa las 
bondades y Iimitaciones de una situacion de esa naturaleza, donde su instrumento orglinico 
privilegiado no era el partido. 
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de Bolivia (FSfMB)3 y la Central Obrera Boliviana (COB),4tomaron tanta 
fuerza que, en ciertos instantes, sobredimensionaron su pcrsonalidad y 
sus posibilidades, al extremo de actuar con soberbia frente a otros actores 
sociales y ante el Estado. No en vano es un hecho la poca atenci6n que 
el movimiento obrero brind6 a sus aliados campesinos5 y de clases 
medias.6 

Lapotenciaproletariay su intllicion tendencial de avance alsocialism0, 

basadvs ell algunos elementos objetivos, se convirtieron en milos, de Sll 
vigor y claridad politicas. La fut:rza a la cual aludimos no s6lo era 
discursiva, en ciertos instantes del desarrollo polftico, ya cn la decada de 
los cuarenta, se plasm6 con la presencia de parlamentarios y ministros 

7obreros. Posteriormente, e inmediatamente despues de la Revoluci6n 
de 1952, dio lugar al denominado "co-gobierno" del Movimiento Na
cionalista Revolucionario (MNR)-COB.8 No obstante, poco se hizo como 
esfuerzo analftico para relativizar ese poder ypara analizar sus limitacio
nes ideol6gicas provenientes de su pertenencia a determinadas tradi
ciones del nacionalismo tevolucionario.9 

Bolivia gener6 un movimiento social extenso, una vida politica prefta
da de actividad que curiosamente no encaro ni sintio la necesidad de 
procesar te6ricamente esa vasta experiencia desarrollada, las mas de las 

3 La FSTMB fue fundada elll de junio de 1944. 
4 La Central Obrera Boliviana, COB, fue fundada ell7 de abril de 1952, esto es, inmedia
tamente despues de la Revoluci6n Nacional del 9de abril de ese ano. 
s 5610 desde 1974 -como consecuencia dellevantamiento campesino contra las medidas 
econ6micas dictadas por el Gobierno de Banzer, que concluyo con la denominada "Masa
ere del Valle" -recien se advierte que se presta cierta atencion al movimiento campesi
no. 5610 a partir de esa epoca se comienza a repal"l\r en ese importante actor social. Ver, 
Javier Hurtado "EI Katarismo", HISBOL, La Paz, 1986. 
6 Es quizas la Guerrilla del Che Guevara en 1967, la que posibilita que el movimiento 
proletario acepte a las c1ases medias como un actor social que puede plegarse al camino 
de las fuerzas populares. 
7 En las elecciones de 1947, el Bloque Minero lIeg6 a tenerdos senadores yseis diputados. 
Los ministros obreros tienen sus antecedentes en los anos cuarenta,"pero, se transforman 
en un fen6meno n{tido en el primer gobierno del MNR, 1952·56. Mas alia de estos datos, 
que podr{an ser formales, la potencia proletaria se advertla en su capacidad de influjo en 
el curso que segu{a la sociedad civil. Durante mucho tiempo la FSTMB y la COB pose{an
fuerza como para paralizar ala sociedad con sus huelgas, manifestaciones, bloqueos, etc. 
As{ sucedi6 por casi tres decadas. 
8 Ver Jorge Lazarte R, "Movimiento obrero yprocesos politicos: La historia de la COB, 

1952·1987", Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. La Paz-llotivia, 
198&. 
9 Ver Luis H. Antezana, "Sistema y procesos ideologicos en Bolivia (1935-1979)". en 
Revista Bases num.l, Mexico, 1981. Tambien consultar Carlos F. Toranzo Roca (cditor).
"Crisis del Sindicalismoen Bolivia", Instituto Latinoamericanode Investigaciones Sex'jales 
(lWIS), La Paz, Bolivia, 1987. 
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veces, en la acci6n directa. La acumulaci6n en el seno de la clase,1O hiro 
que se articularan de modo lineal las conductas politicas pergeftadas en 
la Tesis de Pulacayo con las practicas desarrolladas, para citar los casos 
mas salientes, en la insurrecci6n de abril de 1952 11 yen la irrupci6n de 
las masas12 en noviembre de 1979. El levantamiento de las masas se 
adhiri6 a la conciencid popular en toda la tpoca contemporanea de la 
historia de Bolivia. Quizas mucho mas atras, en la Guerra de la Inde
pendencia, a inicios del siglo XIX; en el belcismo, 13 y en la Revoluci6n 
Federal,14 ya hayan antecedentes para ello. 

La conducta polftica, en especial de los sectores obreros, estuvo 
marcada por la repetitividad. EI uso memoristico de la huelga general, 
el bloqueo de caminos, la lucha antidictatorial y el antojo insurreccional 
fueron usos habituales del movimiento popular. La polaridad Federaci6n 
de Mineros, como nucleo de la COB, -y tsta como centro de las fuerzas 
progresistas- versus el Ejtrcito (0 las Fuerzas Armadas) -como 
representaci6n del Estado - 15 parecia beber todas las contradicciones" 
sociales. La propia burguesia y sus fracciones no eran motivo de escla
recimiento para efectuar una oposici6n mas efectiva contra el campo 
adverso. Quizas el poderio proletario y la conciencia que de el se posefa 
condujo a menospreciar a la clase capitalista, a pesar de que esta, lenta 
y pausadamente, iba imponiendo su sello a la sociedad.16 

Para el movimiento obrero y popular parecia estar todo claro, el 
enemigo, las oposiciones sociales, los metodos e instrumentos de lucha, 
la tactica y la estrategia. En suma, se crefa saber por d6nde transitar y 
hacia qut objetivos dirigirse; la ley de la costllmbre dictamillaba el Cllrso 

10 Este concepto 10 trabaja fundamentalmente Rene Zavaleta en varios artlculos. Alude
 
ala acumulaci6n en Ja conciencia de la c1ase del conjunto de las practicas que esta realiza.
 
11 Aludimos a la Revoluci6n Nacional de abril de 1952, cuando una insurrecci6n popular

armada destruy6 al poder y Estado de la oligarqu{a minero-terrateniente. EI MNR fue el
 
partido pol{tico que Iideriz6 ese acontecimiento social. Es a partir de ese suceso que surge
 
un nuevo cicio en la historia boliviana: al inicio, marcado por la presencia de las masas en
 
lascalles; posteriormente signado por el intentode diferenciaci6nde las fuerzas populares
 
con el partido Que hizo la Revoluci6n.
 
12 Las 1TUJSQS en noviembre se rcfieren a una respuesta cuasi insurreccional del pueblo -en
 
noviembre de 1979- que desbarat6 un golpe de Estado militar encabezado por el Cnl.
 
Natusch Busch. Rene Zavaleta en sUIIi.bro'"Las masasen noviembre", analiza ese cap{tulo
 
de la historia de Bolivia.
 
13 EI belcismo corresponde al desarrollo del movimiento popular desatado en el siglo

pasado, durante la presidencia del caudillo Isidoro Belzu.
 
J4 La Revoluci6n Federal se produjo a fines del siglo XIX, en 1898-1889.
 
IS Ante la ausencia de una representaci6n gremial 0 partidaria de la burgues{a, fue el
 
ejercito el encargado de leery representar los intereses de largo plazo de la clase capitalista.
 
16 No en vano, hasta el presente, no existen analisis certeros de las c1ascs dominantes.
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de la acci6n concreta. No serCa exagerado afirmar que existfa una fuerte 
confusi6n entre la defensa de la ortodoxia revolucionaria con la asuncion 
de un fuerte dogmatismo de izquierdaP 

En un contexto de esta naturaleza, las clases populares fueron ama
sando una posici6n de marcado antiintelectualismo, para elias y muchas 
de sus organizaciones -partidos y sindicatos- la teorCa y la reflexi6n 
crftica sobre sus experiencias se constitufan en algo innecesario, casi en 
un producto suntuario posible de desestimar. 

Los argumentos anotados permiten captar que para la clase obrera y 
sus representantes, la ciencia social se convertfa en innecesaria, dado que 
el curso de la acci6n ya estaba defmido por la historia anterior; esta ultima 
se extrapolaba casi mecanicamente hacia el futuro. Asf, entonces, el pais 
denotaba falta de congruencia entre el torbellino de una dinamica social 
extensa Crente a una carencia excepcional de procesamiento analftico de 
su experiencia. Ni la polftica ni la economfa vieron nacer explicaciones 
coherentes sobre el desarrollo de Bolivia. En el campo de la primera, el 
discurso agitativo sustituy6 al analisis; mientras que, en 10 econ6mico, la 
clase obrera no avanz6 mas alia de la escuela cepalina.18 

1.1 La perplejidad generada por la crisis 

La crisis econ6mica, polftica y social a la cual ingresa la sociedad bolivia
na en esta ultima epoca, en especial, al final del gobierno de la U nidad 
Democratica y Popular (UDP) y al inicio del actual regimen de Paz 
Estenssoro,19 parece derrumbar una cantidad de mitos de los cuales se 
alimentaba la conciencia de algunos sectores populares. La invencibili
dad de la Federaci6n de Mineros y el centralismo proletario, el poderCo 

17 Respecto del concepto de ortodoxia, ver Carlos F. Toranzo Roca, "La densidad de 
prologar" "EI Capital", en Revista Ensayos, num. 5, Mexico, 1986. 
18 AI expresar que el proletariado no avanz6 en su percepci6n econ6mica mas alia de los 
postulados de la CEPAL, no deseamos poner en descredito el pensamiento elaborado por 
esta Instituci6n. Bien sabemos que ella, para su tiempo, signific6 la presencia de un 
discurso progresista sobre la realidad latinoamericana; incluso hoy poseerfa matices de 
avanzada (rente a las ideas neoliberales en boga. De todos modos, resultaba parad6jico 
que un movimiento obrero que en polftica era maximalista, en la economla haya 
tenido que acudir a la asesorfa de intelectuales cuyo raciocinio no rebasaba 10 cepalino. 
19 La Unidad Democratica y Popular (UDP), (rente de izquierda que agrupaba al Movi· 
miento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), Movimiento de la Izquierda' 
Revolucionaria (MIR), Partido Comunista de Bolivia (PCB), gobem6 entre 1982 y 1985. En 
agosto de este ultimo a/lo asumi6 el poder el gobiemo del Dr. VIctor I'az Estenssoro. 
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de la COB, la bondad de la huelga general y el bloqueo de caminos, la 
necesidad de radicalizaci6n de los procesos polfticos, el camino al socia
Itsmo. Todo eso parece haberse puesto en entredicho 0, cuando menos, 
se encuentra desdibujado, ya ninguna de esas percepciones polfticas 
puede ser base para la movilizaei6n de los sectores populares. 

Tal es la conmoci6n de la sociedad que las viejas seguridades del 
movimiento popular comienzan a trastabillar. La ley consuetudinaria, la 
costumbre polftica y el uso mecanico y memorCstico de ciertos metodos 
de lucha ya no Ie son suficientes para orientarse y actuar en una realidad 
modificada. La clase obrera y los demas sectores sociales nucleados en 
torno a la COB entran ahora a una situaci6n de perplejidad total; el azoro, 
la sorpresa y una buena cuota de desaliento los colma. La realidad y los 
nuevos usos polfticos se tornaron en totalmente ajenos respecto de la 
vieja concepci6n que de ellos poseian. La desorientaci6n se convirti6 en 
el ambiente en el cual debfan desarrollar sus movimientos; parece ser 
que se insiste en pensar el presente con los viejos prejuicios del pasado, 
por tal raz6n, es imposible que actuen con efectividad. Por tanto, la 
ausencia de brujula te6rica y polftica les impide ubicarse en el nuevo 
escenario social. 

De modo general, dentro de las diversas corrientes de pensamiento 
inscritas en el marxismo, se aceptaba que el proletariado posefa mas 
aptitud para conocer cientificamente la realidad. Se propoma que su 
horizonte de cognoscibilidad es mucho mas profundo que el de la clase 
burguesa, asimismo, se afrrmaba que la clase obrera tema la capacidad 
de penetrar en los contenidos mas profundos de 10 concreto, rompiendo 
asf los velos oscurecedores de la apariencia. No obstante, es preciso 
afmar esa propuesta gnoseol6gica y es imperioso introducir elementos 
adicionales para captar el sentido de esos esbozos sobre una teorfa del 
conocimiento. Para este efecto, seiialemos que 10 expresado es s610 una 
posibilidad que no siempre deviene en un hecho consumado. Empero, 
ella puede ser fetichizada a tal grado de entender como identicas las 
aseveraciones provenientes de un proceso cientffico de investigaci6n con 
las afirmaciones obreras que reclaman el estatuto de verdad, por el unico 
hecho de ser proletarias. 

En el caso de la historia polftica boliviana de los ultimos 30 aiios, la 
mistificaci6n I1eg6 a tal extrema que el discurso de la Federaci6n de 
Mineros y de la con, asf como cl de algunas organizaciones obreras, 
reclamaba cI caracter de verdad simplemente por ser expresi6n de 10 
popular. Esta petici6n era reali:t.ada sin cumplir con los requisitos te6ri
cos C) metodol6gicos para generar formulaciones·cientfficas. La crisis 
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actual y el estado de perplejidad en que se encuentra el movimi,ento 
popular, demuestran que sus organizaciones sindicales y, fundamental
mente, sus partidos polfticos20 no cumplieron la misi6n de ser instru
mentos del autoconocimiento de la sociedad. Esta es aun una deuda 
que poseen con los sectores a los cuales representan. 

La desorientaci6n actual, la falta de previsi6n sobre la inminencia 
del suceso de algunos fen6menos que contribuyeron a la desarticula
ci6n del proletariado estan fundados, en alguna medida, en la incapaci
dad de autoconocimiento de si misma que tuvo la clase obrera. Son 
resultado, no cabe duda, de la falta de comprensi6n cientifico-racional 
de la sociedad en que se desenvolvia. El provincianismo de sus repre
sentaciones polfticas, su horizonte de visibilidad constreiiido a la pers
pectiva del socav6n, conspiraron contra la necesidad de conocer la 
realidad en la cual se movfa. La intelecci6n de catalogarse a si ~isma 

como el centro del mundo, Ie impidi6 observar 10 que acontecia en un 
escenario mas amplio. Por tanto, el marco global del pais, el contexto 
intemacional, no eran elementos que auxilien y oxigenen su pensamien
to. 

1.2 La crisis como metodo de conocimiento 

La crisis no s610 son instantes de desarticulaci6n de la economia, la 
polftica, 0 del conjunto del andamiaje superestructural, son tambien los 
momentos de ver=adde una sociedad. Vale decir, se convierten en un 
instante de posibili ad cognoscitiva de los elementos que dermen el 
contenido de la mis a. El despliegue y profundizaci6n de los rasgos 
criticos puede facilitaiJa captaci6n de la sociedad tal cual es, mas aun, 
ayuda a disipar algunos velos que irnpiden interpretarla. Pero, - y esto 
tiene una irnportancia mayUscula- se precisa un esfuerzo teorico-me
todol6gico de gran magnitud, que s610 puede ser efectuado colecti
vamente, para lograr la intelecci6n de 10 real. Esto quiere decir que no 
basta que la crisis exista para que la sociedad sea desentraiiable. Se 
necesita desplegar la ciencia social para cumplir este cometido, hasta hoy 
esta ultima ha sido inexistente, sin embargo, esta constataci6n no expresa 
un dato de bondad de la sociedad boliviana, antes bien, manifiesta una 
carencia. 

. 2:0 En general, aludimos 11 [os partidos po[lticos de [a izquierda y, especia[mente, a los de 
filiaci6n marxista. 
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Quizas el movimiento popular y sus organizaciones deban asumir esa 
modalidad adicional de comprensi6n de la crisis, tomtmdola como me
todo de conocimiento. Tal vez este sea un momenta en el cual es necesario 
desten-ar el antiintelectualismo y el desprecio por la teoria para iniciar la 
construcci6n de una nueva y profunda visi6n de la sociedad boliviana. La 
urgencia de una ciencia social, que al ser tal posea un fundamento critico, 
no es otra cosa que la exigencia de elaboraci6n de un instrumento de 
interpretaci6n de la realidad; este puede facilitar la ruptura de la situa
ci6n de asombro que vive la clase obrera. Simultaneamente, debe coad
yuvar al proceso de hallazgo de nuevos caminos progresivos para la 
sociedad boliviana. 

De todos modos, si el error del pasado fue el empirismo; la asuncion 
de decisiones sin previa reflexi6n y la ejecuci6n de acciones signadas por 
la repetitividad y no por la imaginaci6n. No se puede admitir hoy que 
generemos un nuevo equivoco, cuyo apellido sea el teoricismo; es cierto 
que se debe incentivar el pensamiento, pero ella no quiere decir quedar 
asentados s610 en el territorio de las abstracciones cuando 10 concreto 
clama por respuestas. La absolutizaci6n de una u otra via cercena una 
comprensi6n certera de la realidad. 

2. Crisis del patron de acumulacion 0 la cronica de una muerte 
anunciada 

En America Latina, durante la decada de los sesenta, se produjo un 
debate tan extenso como esteril sobre la primacia de 10 end6geno 0 10 
ex6geno en la definici6n del curso del desarrollo de una formaci6n 
social.21 La absolutizaci6n es mala consejera en materia de ciencia social, 
justamente por esa raz6n ni una ni otra postura tuvieron una victoria 
argumental. Los fen6menos sociales no se dirimen unicamente en el 
ambito provinciano nacional ni en el cosmopolita mundial, debido a esto 
es necesario imbricar ambas determinaciones para referirnos a la crisis 
del modelo de acumulaci6n de capital fundado en la mineria y, mas en 
particular, en la explotaci6n de estaiio. 

2J Pierre Salama y Gilberto Mathias. "I.a problematica de las teorlas del Estado y de la 
nacion: e[ c;lebate latinoamericano", en Revista "Autodeterminacion", num. 3, La Paz-Bo
li~ia. 1981: 
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2.1 El influjo intemacional 

Tradicionalmente la producci6n de minerales de Bolivia estuvo dirigida, 
casi de modo absoluto, a los mercados de los paises centrales; asi sucedi6 
bace siglos con la plata, otro tanto aconteci6 con el estaiio, consecuen
temente, toda crisis internacional, cualquier depresi6n de su demanda 
tenia - por fuerza - que afectar 0 poseer impactos negativos en la 
economia. Nuestro ciclo de actividades parecfa estaratado a las fluctua
ciones negativas de la economia mundial. 

1..0 curioso es que en las fases de recuperaci6n de las economias de 
los paises industrializados nuestra suerte no era mejor. No s610 nos 
perjudicaba su depresi6n sino tambien su desarrollo, pues no se olvide 
que este 61timo es un elemento que comprime las posibilidades de 
exportaci6n de materias primas de America Latina bacia el polo desa
rrollado. Explicitando esa evidencia, es fundamental reiterar que - ya 
en momentos de crisis 0 en instantes de recuperaci6n - los procesos de 
trabajo de las economias desarrolladas estan normados por una afiebra
da revoluci6n tecnol6gica, la misma que modifica radicalmente los pa
trones de consumo de materias primas y de bienes basicos producidos 
por la periferia. 

Una de las armas vitales para crecer y, ademas, para enfrentar las 
disrupciones de la reproducci6n del capita~ es el incremento de la 
productividad. Justamente por ese hecho, asistimos, en la decada pasada 
y en 10 que va de la presente, a un acrecentamiento de la composici6n 
organica del capital sin precedentes, el mismo que esta en la base y 
produce, simultaneamente, grandes saltos tecnico-productivos.22 En ter
minos de procesos laborales esto implica no s610 la sustituci6n de trabajo 
vivo por trabajo pasado, cambio de mano de obra por maquina, sino 
tambien - y esto es clave para Bolivia - un intenso desplazamiento de 
los viejos objetos de trabajo producidos por el mundo subdesarrollado. 

Acontece del modo explicado con las materias primas, productos 
basicos, alimentos yminerales tradicionalmente exportados por nuestros 
paises. La utilizaci6n de sinteticos, la incorporaci6n del plastico, el uso 
de la fibra 6ptica y de otros insumos de caracter industrial producidos 
en las propias economias centrales. Ademas, el reciclamiento interno de 
algunos metales, el uso de desechos industriales, la conversi6n de las 

22 Hablamos de composicion organica del capital refiriendonos a la relacion que existe 
entre el trabajo pasado y el trabajo vivo utilizado en el proceso laboral; esto es, a la 
composicion tecnica de dicho capital mediada por la presencia del valor. 
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naciones industrializadas en productoras de materias primas yde alimen
tos. Todo eso, sumado a la drastica economia en el uso de algunos 
elementos materiales del capital constante circulante y al ahorro de 
energfa deprimieron drasticamente la necesidad social de los productos 
bolivianos, especialmente, de los de origen minero.23 

Muchos de los elementos anotados son parte de las razones causales 
que explican el desplome y cierre del mercado del estaiio, a la par, 
convierten en mas inteligible la crisis del patr6n de acumulaci6n fundado 
en la producci6n de ese metal. Mas alIa de la constataci6n de ese hecho 
critico, nos interesa relievar que los datos entregados no hacen parte de 
un fen6meno coyuntural sino mas bien son signos indicativos de una 
tendencia que se pronunciara en el futuro. Por tanto, la inserci6n comer
cial a los mercados de los paises centrales es mucho mas diffcil, no s610 
por las transformaciones operadas en los procesos de trabajo de esas 
naciones, sino tambien por el hecho de que los flujos comerciales se estan 
concentrando en la direcci6n Norte-Norte. America Latina, salvo conta
dos casos - Brasil, Mexico - esta siendo marginalizada de los flujos 
comerciales internacionales. Debido a estos signos, la formulaci6n de 
hip6tesis sobre el porvenir de la mineria debe ser muy cautelosa. 

2.2Algunas causas intemas 

De todos modos, la crisis minera del pais no tiene en el funcionamiento 
de la economia mundial yen la revoluci6n cientffico-tecnica a sus 6nicos 
instrumentos explicativos, antes bien, existen razones internas muy pro
fundas que clarifican la conmoci6n del aparato productivo. Desde la 
perspectiva de los caracteres basicos del patr6n de acumulaci6n minero, 
se puede destacar algunos rasgos que hacen posible conocer mejor el 
problema: 

Primero. Aunque a 10 largo de estos decenios la mineria permiti6 la 
generaci6n interna de plusvalor, sin embargo, este excedente dominan
temente no fue transformado en pluscapital en el sector. Uno de los 
rasgos basicos del capitalismo boliviano, por tanto, de la burguesia misma 
y de su propio Estado empresario fue la ausencia de reinversi6n produc
tiva; los recursos generados en el ambito de la producci6n minera 

23 Ver los art{culos de Gonzalo Martnery Gustavo Fernandez, "Tendencia de la Econom{a 
Mundial", en Carlos F. Toranzo Roca (editor), "Tendencias de la Econom{a Mundial", 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILOIS), La Paz-Bolivia, 1988. 
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sirvieron para financiar a otras ramas, se volatilizaron en consumo 
suntuario. Las mas de las veces fueron apropiados por las fracciones 
comerciales y financieras de la burguesia, dieron lugar a la fuga de 
capitales, 0 en su caso, se constituyeron en la base de la mediacion 
prebendal.24 

Ni el Estado empresario - ni su figura de maxima viabilidad de la cIase 
capitalista - ni la burguesia misma, por medio de la empresa privada, 
colocaron en su horizonte de necesidad la exigencia de impulsar la 
reproduccion ampliada de capital para garantizar la subsistencia del 
aparato productivo.25 Consecuentes con su ideologia precapitalista de
mostraron que la subsunci6n real del capital - ell elplallo de la colldcll
cia- no penetr6 en ellos, por tall to, no asilllilaroll illtcmalllcntc el 
excedente producido, dilapid{mdolo. 26 

Segundo. La tragica carencia de reinversi6n de capital se expreso en 
el nivel del proceso laboral, vale decir, en la dimensi6n tecnico produc
tiva, como una obsolescencia radical del aparato productivo. Esto suce
dio con mayor nitidez en la esfera de la mineria estatal. (COMIBOL) Ycon 
un grado menor de gravedad en la mineria privada. Algunas empresas 
de la denominada mineria mediana, que en resumidas cuentas es la 
fraccion monop6lica, dieron saltos tecnico productivos importantes. 

La tecnologia utilizada en la explotaci6n de minerales se convirtio en 
arcaica, mientras esto acontecia en Bolivia, simultaneamente los paises 
competidores saltaban a la modernidad. Bajo estas condiciones, la eli
ciencia ~staba lejana, por tanto, la capacidad productiva del trabajo se 
desplom6 a tal grado que hacia imposible convertir en competitivos los 
valores de uso generados en la mineria. La situaci6n alcanzo niveles de 

24 Sobre la fuga de capitales yel uso prebendal del excedente, ver Carlos F. Toranzo Roca, 
"Bolivia: Deuda Extema y desarroIlQ", UNITAS. La Paz-Bolivia, 1988. 
2S De hecho, desde ailos antes de la Nacionalizaci6n de las Minas de 1952, los barollcs del 
estailo ya no reinvertian. La Corporaci6n Minera de Bolivia (COMIBOL) desde la decada 
de los cincuenta no hizo un esfuerzo serio de inversi6n para modernizar su tecnologia ni 
para desarrollar nuevos campos de producci6n. 
26 La burguesia boliviana estaba presa de una suerte de esquizofrenia. Por un lado, en 1a 
economia, avanz6 a la modemidad de vivir del plusvalor. Pero, por otro, en el terreno de 
la ideologia, su conciencia no dej6 elmundo precapitalista del dispendio. Si la 16gica es 
producir plusvalor para usarlo como - redito-consumo - y no para destinarlo a la rein
versi6n, quiere decirque la subsunci6n real aun no hizocame en la ideologia del capitalista. 
En otros terminos, este ultimo no lIeg6 a ser tal. Respecto de la ausencia de asimilaci6n 
intema del excedente, ver Carlos F. Toranzo Roca, "Politica economica y proyecto nacio
nal", en "Bolivia: Reproduccion de capital y politica", Ed. Universitaria, Santa Cruz. 
Bolivia, 1988. 
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gravedad porque la mineria estatal ni siquiera garantiz6 la inversion 
de reposici6n bajo las antiguas normas tecnol6gicas.27 

tercero. En un contexto econ6mico donde era totalmente visible la 
depresi6n de productividad en la minerfa, en lugar de elevar la cantidad 
de trabajo productivo utillzado en COMIBOL, se opt6 por la vfa del 
incremento del trabajo improductivo. Esto poSee su explicaci6n en la 
polftica populista, mas bien clientelar del Estado del 52, que entendfa a 
la empresa publica s610 desde la perspectiva de la generaci6n de empleo 
- as{ tambien, la comprendfan los sectores obreros- y no desde la 
6ptica de una correcta ampliaci6n de la escala reproductiva y de su 
consecuente modernizaci6n. De tal modo, los gastos varios de la explo
taci6n de minerales generaron una situaci6n de costo que hacfa imposible 
la rentabilidad de la producci6n de estano. De modo general, por una u 
otra vfa, el consu.mo improductivo esteriliz610s excedentes generados de 
laminerfa. 

Bajo estas circunstancias internas, sumadas a las del contexto interna
cional, la suerte de la mineria - en especial de la estatal- se asemejaba 
a la cr6nica de una muerte anunciada. Ambas la pusieron en jaque, la 
aplicaci6n de la Nueva Polftica Econ6mica, aprobada en sus primeros 
trazos en agosto de 1985 estaba obligada a dar el mate a la vieja 
situaci6n minera. No obstante, para evitar los juicios tremendamente 
subjetivos que hay sobre esta materia, es bueno recordar los elementos 
objetivos que hemos detallado. Es demasiado simplista ,;onsiderar que 
el regimen de paz Estenssoro por una "maldad" extrema mato a la 
minerfa.28 

Por otra parte, es tambien elemental, el juicio que expresa que Bolivia 
ya dej6 de ser un pafs minero. La que se hundi6 es la minerfa estatal del 

27 Incluso paises con poca tradici6n minera -como Brasil- comenzaron a producir estailo 
en condiciones competitivas, pues, 10 hacian con tecnologias intensivas en capital. Ademas, 
operando en yacimientos de cielo abierto -open pit - a diferencia de la costosa mineria 
de veta que caracteriza a Bolivia. Sobre el particular, ver Fernando Cossio "Perspectivas 
del sector minero", en foro econ6mico num. 19, Instituto Latinoamericano de Investiga
ciones Sociales (IWIS), febrero, 1987. 

28 No dejan de haber posiciones de izquierda -no pocos mineros piensan de modo 
equivalente - que consideran que el actual regimen de Paz Estenssoro dio un golpe mortal 
a la mineria estatal por su inteces de desembarazarse del belicoso proletariado minero. 
Esta es una explicaci6n demasiado "ideoI6gica" de 10 acontecido en la sociedad boliviana, 
hay que atender mas bien a las causas extemas e intemas que dieron lugar a ese fen6meno. 
De todos modos,los hechos que condujeron a la casi desaparici6n de ese actor social que 
cubri6 la escena polflica boliviana durante decenios, facilitaron la puesta en marcha del 
proyecto de reorganizaci6n de la sociedad existente en la Nueva PoIitica Econ6mica 
(NPE), aprobada por el gobiemo del MNR en 1985. 

113 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

estaiio. La empresa privada, con tecnicas y capital intensivos demuestra 
ser rentable en la explotaci6n de otros metales: oro y plata. Los futuros 
proyectos estatales pretenden seguir ese camino. Sin embargo, hasta hoy 
la NPE no cristaliza un recambio que permita superar la situaci6n del 
pasado. 

3. Desproletarizaci6n e "inrormalizaci6n" de 18 econom(a 

La crisis del modelo de acumulacion convertida en paradigmatica con el 
desplome de la mineda, tiene como secuela una importante modificaci6n 
de la base objetiva 0 estructural en la cual se funda el movimiento 
popular. Su referente reptOOuctivo, esto es, la conexi6n de diversos 
1mbitos: producci60, circulaci6n, reproducci6n de la fuerza de trabajo y 
las condiciones generales de la reproducci6n del capital, se alteran 
nftidamente. Estas modificaciones distorsionan la estructura poblacional 
de la sociedad boliviana, al extrema que desdibujim la tradicional con
formaci6n del movimiento obrero ypopular, dado que rompen su colum
na vertebral proletaria. De este modo, la propia caracterizaci6n - a nivel 
econ6mico - de los elementos constitutivos de las fuerzas populares se 
torna difusa. 

Los entorpecimientos reprOCiluctivos del patr6n <Ie acumulaci6n se 
sintetizan - de alguna manera - en las medidas aprobadas por el Go
biemo de paz Estenssoro para hacerle frente. NPE29 se ensambla al 
camino cdtico de la minerfa, realizando el intento de profundizarlo. Su 
discurso propone tocar suelo mediante una politica de shock para, 
ulteriormente, lograr mm-genes de recuperaci6n; esa es, cuando menos, 
la propuesta te6rica inscrita en la politica gubernamental, la practica 
demuestra que a6n la segunda parte de la hip6tesis no posee plena 
veracidad. 

De tOOos mOOos, aunque la rearticulaci6n del proceso de acumula
ci6n no se ha logrado, sin embargo, a s610 tres anos de aplicaci6n de la 
NPE, la reordenaci6n de la sociedad es casi un hecho consumado. La 
crisis econ6mica adicionada a la implementaci6n de un esquema de 

19 La NPE eli el conjunto de medidas adoptadas por el gobiemo del Dr. VIctor Paz 
Estenssoro, cuyo objetivo es redefinir la econom(a y sociedad bolivianas. Por tanto, a 
diCerencia del pasado, no se trata unicamente de los denominados "p8quetes econ6micos' 
cuyo horizonte de validez era solamente la correcci6n coyuntural de algunas variables 
macroecon6micas, especialmente, de las reCeridas a las pol(ticas cambiaria y salarial. 
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politica econ6mica de matices neoliberales 30 - estos fueron mas nitidos 
en el primer aiio de gobierno y luego dieron lugar, mas bien, a rasgos 
heterodoxos - implica una modificaci6n radical de los ~spectos estruc
turales de la sociedad. Estas mutaciones, sin lecturas lineales ni mecani
cistas, poseen un influjo importante en las esferas superestructurales, 
especialmente, politicas, ideol6gicas y organizativas. Esto resulta total
mente visible si damos un vistazo a los partidos y organizaciones sindica
les del movimiento popular que, evidentemente, se encuentran 
debilitados 0 resquebrajados. 

3.1 Incremento de la sobrepoblacion relativa y desproletarizacion 

EI agotamiento del patr6n de acumulaci6n, sustantivado en el desplome 
de la mineda, agravado por la politica de empleo del regimen de Paz 
Estenssoro trajo de la mano un incremento nunca visto de la sobrepobla
ci6n relativa. EI aumento del desempleo abierto,31 del subempleo, de la 
.desocupaci6n disfrazada y del fen6meno de la migraci6n; el recrudeci
miento del trabajo estacional, el aumento desmesurado del pequeno 
comercio en genera~ de las ocupaciones por cuenta propia, altcran 
dcasticamente la estructura poblacional y su composici6n oe clase. 

EI fen6meno de la reloi:alizacion32 
- nombre eufemistico otorgado al 

despido de aSalariados de la mineda, industria y de otros sectores - hace 

30 En eCecto, Ia NPE no es, de modo alguno, la puesta en ejecuCi6n de modo irreflexivo 
de los manuales de teoria neocJasica. Por el mntrario, bebe algunos de los 
condicionamientos hist6ricos del pars y /os aprovecha. Por ejemplo, buena parte de las 
recaudaciones de Ia renla intema y el financiamiento del Tesoro General de la Naci6n 
(TON), estlin Cundados en el impuesto "gasolinario' que aelk. iObre elprecio 1IIOrIOp6licO 
ue la gasolina producida por Ia empresa estolal Yacimientos Petrolilcros F'lSC8les Bolivia
nos, VPPB. Lo mon0p6lico adherido a 10 estatal debieran estar lellidos con 10 neoliberal, 
al menos as! 10 expresa la teorla; pero, la pnletica niega esa afirmaci6n. 

De'otra parte, usa tambi~nafEstado para fijar el tipo de cambio mediante el BOIsIn, ~ste 
5610 de manera aparente obedece allibre movimiento del mercado, ya que en la practica 

, estli manipulado estatalmente. La fijaci6n de otro precio clave: el de Cuerza de trabajo, 
tambi~n es!8 manejado por el Estado. Otro tanto acontece con la tasa de interes. 

Parte de la NPE estambi~n el,Oecreto de Reactivaci6n Econ6mica (os 21660), enel-ante
 
Ia ausencia de inversi6n privada, nacional 0 extranjera- se determina que el Estado,
 
mediante la inversi6n pubiica, sea el agenre econ6mico basico del proceso de reactivaci6n.
 

Como se puede advertir,todo esto implica la existencia de un modelo neolibera"puro', 
antes bien, si ~ sena su esencia, cuando menos deberiamos aceptar que posee demasiada 
sagacidad par;\ articular e incorporal' al Estado a su l6gica de desenvolvimiento. 
31 En los ultimos alios el desempleo abierto fluctUa en 20 y 2S porcicnto de Ia PEA, 10 cual 
demuestra que, respecto de Ia dkada "e los setenla e inicios de Ia de los ochenta se
 
increment6 en rrW; del 100 por ciento.
 
n EI nombre de relocalizaci6n Cue utilizaClo porel gobiemoactual para reCerirse de manera
 
lItemperada a su poJ(tica de despidos en los scctores, minero, Cabril y de empleados
 
pUblicos. Hasla antes de la promulgaci6n de Ja NPI!, COM/DOL.
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parte de ese fen6meno global sobrepoblacional, es s610 una porci6n del 
mismo. Su especificidad radica en que inicialmente asume la modalidad 
de sobrepoblaci6n flotante, - para otros, desempleo abierto - para 
luego metamorfosearse, aunque no de modo total, pues una parte de ella 
llega a asumir la figura de sobrepoblaci6n estancada. Esto quiere decir, 
que una parci6n de sus integrantes ingresan a la 6rbita de la subocupa
ci6n 0 desempleo disfrazado, con 10 cual la vieja conciencia obrera se 
diluye en formas ideol6gicas pertinentes a desempleados, a pequeiios

33comerciantes, ambulantes, artesanos, etcetera.
La reloca1izaci6n en el ambito productivo genera un peligroso proceso 

de desproletarizaci6n de una sociedad que, de hecho, estaba caracteri
zada por niveles de desarrollo extremadamente bajos. No se olvide que 
Bolivia tenia como signos definicionales a la ausencia de industrializaci6n 
y la falta de penetraci6n del capital empresarial en la rama agroindustrial. 
Aunque el proyecto de la Revoluci6n de 1952 preveia la generaci6n de 
un fuerte proceso de industrializaci6n, es poco 10 que se logr6 en esa 
materia. Es mas, el trabajo de asalariados productivos se concentr6 de 
modo tradicional unicamente en las clasicas actividades de extracci6n 
minera. Son estas las que entraron en crisis y son elIas mismas las que 
estan mas nftidamente aquejadas por el fen6meno de la relocalizaci6n. 

Para las. naciones centrales la depresi6n relativa de la cantidad de 
proletarios dentro de la masa de asalariados 0 la reducci6n de ellos en 
la estructura poblacional corresponde a un fen6meno de incremento 
agigantado de la eficiencia productiva del trabajo, vale decir, es expresi6n 
de un proceso afiebrado de aumento de la productividad; resulta de las 
transformaciones tecnico-productivas de sus procesos laborales. En 
cambio, la desproletarizaci6n para nuestro pais es solamente la manifes

de empleo de 1985. La empresa privada minera hizo otro tanto en materia ocupacional. 
De modo alguno, el Estado aseguro la ubicaci6n de estos contingentes poblacionales en 
otras fuentes de ocupaci6n, por tanto, ese fen6meno alude estrictamente al desempleo 
abierto. Los datos estimados por la seguridad social muestran que disminuyeron mas de 
40 mil puestos de trabajo. Vale decir, que estamos hablando de un caso c1asico de 
aumento del Ej6rcito Industrial de Reserva en su modalidad flotante. Ver, Horst Grebe 
y Carlos F. Toranzo Roca, "Los estudios sobre el sector informal urbano en Bolivia", 
Informe preparado con auspicio de la JUNAC y FLACSO·Bolivia, 1988. 
33 De modo equfvoco, algunos sectores de la Izquierda, no se opusieron tenazmente a la 
rehxalizacion de los mineros de COMIBOL, pues, albergaban - explfcita 0 implfcitamente 
la esperanza de que los mineros despedidos diseminarian la conciencia obrera radical a 10 
largo del paiS. La historia fue otra y mas cruda, ya que estos ultimos luego de poco tiempo 
fueron modificando su conciencia, adquirieron mas bien la correspondiente a los sectores 
sociales donde se incorporaban: peql1enos comerciantes, subempleados, desempleados. 
Por ello no fue sorpresivo encontrar a algunos de ellos entre los piquetes de rompehuelgas 
que disputaban los puestos de trabajo de los huelguistas de YPFB en 1987. 
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taci6n de la incapacidad de acrecentar la capacidad productiva del 
trabajo; emerge de las insuficiencias de un patr6n de desarrollo para 
trastocar progresivamente las condiciones materiales de los procesos 
productivos. 

Asf, pues, la terciarizaci6n de nuestra economia34 corresponde no a 
la vitalidad de la acumulaci6n de capital sino mas bien a la ausencia de 
desarrollo. Una situaci6n como la anotada torna en Mucha mas oompleja. 
la labor de investigaci6n de la matriz clasista actual de la sociedad 
boliviana y, claro esta, difumina la existencia de su componente obrero, 
maxime, conociendo que detras de la manufactura no hay, precisamente, 
proletarios. Este conjunto de fen6menos se trata de aprehenderlo me
diante un expediente analftico que si bien enriquece la descripci6n de 
algunos fen6menos de la empiria, sin embargo, no desentraiia plenamen
te e1 contenido de los mismos. Aludimos a la llamada "informalizaci6n" 
de la economfa, diferenciando para el caso de Bolivia, la denominada 
"economfa informal" respecto de "sector informal urbano", pues, ambos 
conceptos no soil equivalentes. Cada uno de ellos posee un grado de 
distorsi6n muy elevado, pero, diferenciado, sobre la economia boli
viana.3S . 

El fen6meno de la desproletarizaci6n no esta remitido unicamente a 
la minerfa estatal y privada, posee tambien un fuerte componente de 
reloca1izaci6n fabril. La Nueva Polftica Econ6mica al aplicar una amplia 
libertad de comercio genera, intencionalmente 0 no, un proceso de 
desindustrializaci6n, pues, la magra y obsoleta industria nacional - ca
racterizada por productividades alarmantemente bajas- no puede so
portar la competencia de los productos importados. Hasta hoy es un 
hecho el cierre 0 quiebra de un alto porcentaje de los centros fabriles del 
pais y, claro esta, de la mediana y pequeiia industria. Por esta via se 
amplfa el desempleo de los trabajadores fabriles. 

3.2 Desprofetarizaci6n y despolitizaci6n de fa sociedad 

La desproletarizaci6n global de loa sociedad junto al fen6meno de la 
terciarizaci6n an6mala de la economia, sumados a las distorsiones po

34 EI vOlumen de ocupaci6n de los denominados sectores "terciarios" es doce veces mayor 
que el de la mineria; cuatriplica al de Ia manufactura. Su PIB es diez veces mas grande que 
el de la min.eria y quintuplica al de la manufactura. Ver, Horst Grebe y Carlos F. Toranzo 
Roca, op. elL 
3S Ver, Doria Medina, Samuel, "La econom(a informal en Bolivia", La Paz -Bolivia.J.J86. 
Tambl6n CEDLA-PLACSO," EI sector informal en Bolivia". 28, ed. La Paz_Bolivia, 1~. 
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blacionales ylaborales que genera el narcotrMico, redefinen la estructura 
de clases de la sociedad. Las alteraciones generadas en la producci6n de 
la coca, pasta Msica y cocaina, a las cuales aludimos, consisten en la 
promoci6n d~ la migraci6n - campo-campo y urbano-rural-, la recons
tituci6n del campesinado por medio de la producci6n de coca y la 
creaci6n de nuevas modalidades de trabajo productivo: Esto ultimo 
puede sonar paradojal,pero, la producci6n conectada con el circuito 
coca-eoca(na es, igual que otras ramas, un conjunto de faenas donde la 
reproducci6n implica la realizaci6n de labores productivas e improdllcti
vas. Si para muchos no es nitida la creaci6n de excedente, sin embargo, 
es cristalina la distorsi6n laboral-comercial que impulsan, hablamos de 
su intensidad de generaci6n de empleo u ocupaciones disfrazadas en el 
mnbito del comercio. De ese modo, la matriz objetiva de clases 0 grupos 
sociales en la cual se funda el movimiento popular queda totalmente 
desmadejada y difusa. 

La modificaci6n del fundamento estructural del movimiento popular, 
resumida en la desproletarizaci6n, se expresa en elplano ideol6gico como 
una despolitizaci6n de la sociedad civil y una ptrdida de la centralidad 
minera, cuyos rasgos ya se presentan en la realidad. La despolitizaci6n 
referida no es un resultado mecanico de la desproletarizaci6n, ~sta es 
Unicamente una de sus explicaciones, existen otras, de car~cter politico 
que poseen igual 0 m~ importancia. Entre elias est~ el grave desgaste 
sufrido por la izquierda udepista durante su paso por el Gobierno entre 
1982-1985. Recordemos que el hundimiento de la economia de esa ~poca 

se expresaba en una metMora real de 8.000 por ciento de inflaci6n. De 
otra parte, al referirnos a despolitizaci6n 10 que queremos mencionar es 
que, se pierden 0 desvanecen las viejas creencias y conductas politicas 
fundadas en una paradojal credibilidad en la asociaci6n democracia de 
masas y el naciortalismo revolucionario. Vale decir, que no entendemos 
que la politizaci6n haya lIegado a construir un movimiento popular de 
indole socialista como seiiala el mito. 

Estas variaciones en la estructura poblacional e incremento de los 
segmentos "informales" cultiv6 en algunos politicos un amor inusual por 
esos sectores sociales. Pero, la experiencia hist6rica nos impulsa a expre
sar algunas advertencias, pues, bueno es reconocer que el inflamiento de 
esos segmentos no significa un incremento del potencial revolucionano. 
Por el contrario, la conducta po/{tica de los mismos es zig-zaglleante y 
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proclive al oportunismo,36 estos son los tfpicos nucleamientos poblacio
nales que, por solucionar algunas de suscarencias, son proclives a la 
manipulaci6n politica y a la doble 0 triple militancia. 

De modo cl~sico los denominados "informales" se' han convertido en 
varios casos hist6ricos en una mediaci6n estatal que brinda un soporte 
adicional al Estado.37 Si su numero es muy extenso, estan abiel1aslas 
puel1as para que se propicie una po/{tica clientelista por parte del Estado 
y de los partidos de gobierno. Incluso, algunas fuerzas de oposici6n 
pueden albergar esperanzas de lIevar tras de SI a esos sectores por medio 
de la promesa de cubrir algunas de sus necesidades. Asi ha sucedido en 
el Alto de La Paz en las elecciones municipales de 1987. Pero, el meca
nismo que posee mayores niveles de generalidad, pues, opera en todo el 
pais, es el conectado a las organizaciones no gubernamentales (ONG'S), 

las cuales - en buena medida -. propician una politica clientelar de 
izquierda.38 

Asf, pues, la desproletarizaci6n de la sociedad ylas magras per~ecti
vas de reconstituci6n de la acumulaci6n de capital en la minerfa, (los 
pocos proyectos existentes en este campo tienen una naturaleza 
capital intensiva, 10 que hace prever que, aunque se materialicen, ser~ 

poca la adici6n cuantitativa de proletariado minero que consigan) junto 
a la incapacidad y falta de inter~s del modelo vigente de promover un 
proceso industrial, adem~s de las dificultades de. activar un proceso 
agroindustrial, han cercenado la existencia de uno de los actores politicos 
m~ importantes para el campo popular. No en vano, una de las grandes 
preocupaciones actuales es la de ubicar 0 definir cual puede ser el sujeto 
po/{tico que dinamiceposicionesprogresistas en la sociedadboliviana. No 
obstante, pareciera ser que la indagaci6n no s610 tiene que transitar por 
la esfera politica sino que tambi~n se debe hacer un esfuerzo equivalente 
en el plano de la economfa, esto implica analizar la situaci6n presente 
paraproponer, para el medianoy largo plazos, una estrategia de desanvllo 

36 Respecto del nucleamiento politico de esos sectores sociales y sobn: las modificaciones
 
del bloque dominante de la sociedad boliviana, ver Carlos F. Toranzo Roca, "La nueva
 
den:cha en Bolivia", Instituto Latinoamericano d( Investigaciones Sociales (IlD1S), La
 
Paz-Bolivia,1989.
 
J7 La Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Mexico es una
 
ilustraci6n de 10 que afirmamos.
 
38 Sobn: la tematica corn:spondiente a las ONG'S y su multiplicaci6n en el pal's, ver,
 
Godofn:do Sandoval. "Organizaciones no Gubemamentales de desarrollo en America
 
Latina y el Caribe". (Segunda Edici6n) CEBEMO, UNITAS, La Paz-Bolivia, 1988. Tambien,
 
Carlos Carafa "Notas para una investigaci6n sobn: cooperaci6n tecnica intemacional en
 
el pal's", en Revista de I'lJ\CSO, Estado y Sociedad, num. 4, Bolivia, 1987.
 
39 Ver Femando Coss(o, op. cit. .
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que salve y garantice la existencia de slljetos sociales que sean portadores 
materiales de la posibilidad de un proyecto polftico de transfomlacion. EI 
peligro actual es que siguiendo la tendencia de "informalizacion" de la 
economfa, se lIegue a una situaci6n de Iurn penizacion cuyos efectos sean 
disolventes para la sociedad. 

Como consecuencil! de 10 expresado, cs bueno tomar en cuenta que 
es preciso mantencr la actividad estatal de la minerfa, salvar a 10 
que queda del viejo proletariado minero. De otra parte, es necesario 
impulsar, simultaneamente, una minerfa mas moderna, dotada de mayo
res patrones tecnologicos, la misma que, a pesar de ser capital intensiva, 
de lugar al surgimiento de nuevas fracciones obreras. 

Es curioso observar como una serie de prejllicios ideol6gicos estoll 
conspirando contra el salvataje de la 16gica prodllctiva en el pais. Por 
ejemplo, los empresarios de las ramas fabriles agroindustriales y los 
correspondientes ala mediana ypequena industria, se plegaron de modo 
inmediato al modelo econ6mico impulsado por la Nueva Polftica Eco
n6mica. Cabe subrayar que su adhesion fue, ante todo, ideologica; pues, 
si se trata deanalizarla cobertura de sus intelescs, queda claro que la 
apertura extrema de la economfa los destruye. EI modelo es disfuncional 
para ellos, tiende - sin planificarlo de modo consciente - a eliminarlos. 
Lo grave de este hecho significa que su resultado es no otro que el del 
debilitamiento productivo y la consecuente desaparicion de los actores 
sociales involucrados en la orbita productiva. Curiosamente, estos sec
tores empresariales debiesen estar mas cerca de quienes se enfrentan a 
la NPE y no de los que la impulsan. 

De otro lado, la "radicalidad" obrera genero la concepcion de que 
habfa que fustigar con vehemencia a todo 10 que huela 0 tenga atisbo de 
empresario. Sin embargo, no se advierte que el frente empresarial cs 
diverso y, por tanto, merece alguna discriminacion. Por ejemplo, valdrfa 
la pena indagar si en este instante los sectores populares deben echar 
mAs lena para que se hundan las fraccioncs industriales. Mas atill, 
conociendo que la pequena y mediana empresa del area manufacturera 
es la responsable de mas del 85 por ciento de la ocupacion sectorial; surge 
la necesidad de preguntar si esas fuerzas popularesdeben sumarse" la co
rriente que impulsa el hundimicnto de estas modalidadcs de produc ci6n. 

Parece ser que hay muchas visiones "ideoI6gicas" respecto de la 
realidad, elias han generado demasiados prejuicios que es ncccsario 
destruir. Poseer actores sociales que impulsen progresi~'al1lellte al pais, 
tiene como premisa salvar la 16gica productivay el'itar que la especlIlaci()/1 
sea el ullico sujeto dinomico. 
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3.3 Inftujo en el campesinado y narr:otrofico 

Si bien el campesinado no sufre los rigores de la relocalizaci6n debido a 
su carActer dominante de pequenos productores no asalariados, sin 
embargo, la crisis econ6mica yla NPE los afecta nftidamente. Usualmente 
este sector era el colchon clasicopara atemperar los efectos de los entorpe
cimientos de la reproduccion del capital, pues, recafa en ellos el rigor de 
la realizaci6n de mAs trabajo para solventar su autosubsistencia y, funda
mentalmente, para garantizar la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
urbana, por medio de la entrega de a1imentos baratos. 

En el pasado los campesinos absorbfan parte del peso de la crisis, hoy 
10 hacen aim. No obstante, el presente adiciona otro elemento fundamen
tal para aliviar, en unos casos, y acentuar, en otros, la gravedad de la 
ausencia de acumulaci6n: Hablamos del trabajo y de los excedentes 
co"espondientes a la produccion de la esfera delnarcotrafico. Los desa
rreglos de la reproduccion de capital de la economfa boliviana, expresa
dos a traves de la debacle de la minerfa, tuvieron la compailfa simultanea 
del crecimiento de la actividad dedicada a producir coca, pas~a basica y 
cocafna. En cierta medida, el volumen de ocupacion generado en esas 
faenas, ademas de los excedentes provenientes de elias y reciclados al 
interior de la economfa, pennitieron disil1lula.r - sino posponer- la crisis 
del patron de acumulacion. 

EI primer efecto de la crisis econ6mica, profundizada por la polftica 
de shock de la NPE, tuvo como resultado - al depreciarse la capacidad 
adquisitiva yde consumo de los asalariados urbanos - un movimiento de 
descomposici6n de la unidad campesina. La intensidad de este fenol1leno 
impuls6 a refonar la migracion de algunos miembros de la familia cam
pesina con el objeto de conseguir los recursos dinerarios que garanticen 
la repr()ducci6n de la fuerza de trabajo familiar. Ellugar hacia el cual se 
dirigfa el flujo migracional estaba orientado por la 16gica de los precios 
relativos, favorables para el caso del circuito coca-cocafna. De ese modo, 
no s610 creci6 el producto agropecuario Iigado a la coca sino que se 
engrosaron los contingentes£oblacionales call1pesi/los y sel1li-asalariados 
conectados a·esa actividad. Demas esta decir que este proceso migra

40 Los datos respecto del volumen ocupacional de las actividades ligadas al cireuito 
coca-cocafna son poco finos. A pesar de esa limitaci6n, entregaremos algunos que corres
ponden a un informe de USAJD; 5610 para Chapare se anota la existencia de 60 a 70 mil 
familias, vale decir, unos 210 mil trabajadores directos. Ademas, los Iigados al transporte 
son de 30 a SO mil. La cifra agregada estarfa cerea de 250 mil personas. Si ai\adimos todo 
el empleo ind'irecto generado, lIegarfamos a guarismos mucho mas impresionantes. En el 

121 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

cional conectado a la fuerza atractiva de la producci6n de coca y sus 
derivados, no s610 envuelve a los campesinos sino que abarca a los 
sectores de desempleados y subempleados de las ciudades. Por otra 
parte, la reconfiguracitm de la poblacitm generada por el narcotrafico 
denota elincrementomagnificadode las activida4esdedicadas alcomercio 
y los servicios. EI efecto multiplicador de aquella es mucho mas elocuente 
en las funciones improductivas de1a economfa; buena parte de la I1amada 
"informalizaci6n" de la poblaci6n tiene que ver con este hecho. 

En otro campo, la Nueva Politica Econ6mica al acentuar intenciona
qamente el proceso de reducci6n del numero de trabajadores asalaria
dos de algunas actividades productivas, y al deprimir el safario real de 
los ocupados condujo a una crisis de demanda 0 de realizacion que 
impacto al mundo campesino. En efecto, este vio entorpecidas sus posi
bilidades de reproducci6n debido a la compresi6n del mercado al cual 
dirigia sus productos, rawn por la cualla migraci6n se presentaba como 
una posible si no ilusoria salida a sus conflictos. Mas aun, la Iiberalizaci6n 
del comercio permiti6 introducir al mercado alimentos provenientes del 
extranjero a precios competitivos, los mismos que el campesinado nO 
podia resistir. Consiguientemente, los empujaba ala quiebray se converlfa 
en un motivo adicional que impulsaba la migracion. 

El proceso migracional producido en estos afios en Bolivia asumi6 tres 
modalidades. Un~ que implica la corriente campo-campo; otra, de la 
ciudad al campo y, por ultimo, la clasica del campo hacia la ciudad. La 
primera y segunda son muy importantes puesto que significan el transito 
bacia la producci6n de coca; la tercera, consiste en el exodo a algunos 
centros urbanos donde se piensa que es posible incorporarse en la 6rbita 
del subempleo 0 de las multiples actividades comerciales e improductivas 
derivadas, en alguna medida, de los excedentes del narcotrafico que 
circulan en dichos ambitos.41 

infonne que comentamos se indica que de modo global el empleo directo mils el indirecto 
alcanza a 390 mil personas. Conocido este numero, aSI sea poco preciso, resulta utH 
compararlo con los 7500 trabajadorell; que constituyen el total de ocupados en la Corpo
raci6n Minera de Bolivia (COMIBOL). 

Los datosque presentamoshan sidotomados del Boletln "Siglo 21", Ailo I, num. 6, La 
Paz, octubre, 1988. 
41 No se olvide que el monto de las exportaciones de pasta blisica y de coca{na alcanzar{a 
a 408 millones de d6lares, esto es, una cifra que representa el 87.2 por ciento de las 
exportaciones legales. Ver Boletln "Siglo 21", 13 citado. Si bien no se conoce con exactitud 
cullnto de esa cifra queda en Bolivia, pero, es obvio que cualquiera que sea la proporci6n, 
ella tiene una gran importancia relativa respecto del conjunto de variables econ6micas del 
pars. 
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3.4 Sobreproduccion de coca y agudizacion del fenomeno 
sobrepoblacional 

La crisis del modelo de acumulaci6n y eI desempleo de ella emergente, 
aparejada al florecimiento de la producci6n de coca, pasta basica y 
cocaina, podrian mostrar una imagen de falsos efectos compensatorios, 
relativos aI transito poblacional de varias ramas de la economia que 
expulsan fuerza de trabajo hacia otra esfera dotada de potencia emplea
dora. Sin embargo, es preciso destacar que, aun enla epoca de la mas 
alta bonanza de la explotaci6n de la coca, esta actividadnopudo absorber 
a/ conjunto de grupos poblacionales expulsados del campo y desterrados 
de la produccion minera 0 industrial. No en vano eI desempleo abierto fue 
creciendo de modo desmesurado hasta alcanzar cifras cercanas al 20 0 

25 de la PEA, otro tanto, sucedi6 con la subocupaci6n. 
Los datos y argumentos que entregamos permiten aseverar que el 

fen6meno sobrepoblacional se ha complejizado, por tanto, modificara 
mas a6n, la base objetiva del movimiento popular. Pero, la situaci6n no 
queda ahi, existen signos que empujan a vislumbrar su agravamieltto 
debido ala crisis de sobreproduccion de coca. En rigor, la crisis econ6mica 
actual - hablamos de 1987 en adelante - se asocia con un jaque lanzado 
ala propia producci6n de coca y, ademas, alcanza tambien - aunque con 
menor intensidad - a la elaboraci6n de pasta basica y de clorhidrato de 
cocaina. 

La crisis de sobreproducci6n de coca no es unicamente una cuesti6n 
que deba poseer una lectura nacional, por eI contrario, se trata de uil 
fen6meno que s610 puede ser legible desde una perspectiva internacio
nal. La alta rentabilidad de operar en esa rama productiva atrajo a 
muchos capital~s hacia esa esfera, asi acontecio por supuesto en Bolivia, 
pero, tambien en otros paises como Brasil, Peru, Colombia, inclusive 
muchas naciones de Africa que no tenian tradici6n en este campo se 
incorporaron a este tipo de producci6n ya la e1aboraci6n de pasta basica. 
Los efectos de la saturaci6n de capitales en esa rama como en cualquier 
otra no son otros que los de la sobreproducci6n y la consecuente caida 
de precios. De otra parte y para acentuar los caracteres criticos del 
fen6meno, es bueno recordar que algunos mercados ubicados en los 
paises centrales iniciaron elproceso de sustitucion 0 de generacion intema 
de estos alcaloides a traves de innovaciones tecnicas. La manipulaci6n 
quimica muy elerpental para eI caso de la pasLa basica - sulfaLo dl' 
cocafna-, por tanto su costa es ni'odesto, quizas por eso devino en la 
producci6n de crack que esta inundandoa EVA debido a que su precio 
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es sustancialmente mas bajo que el del elorhidrato rle cocafna. Ademas 
ya se sienten los primeros logros de la producci6n sintetica de cocafna.42 

Estos bechos demuestran que la cafda del precio de la coca, a una 
quinta 0 sexta parte del vigente hace cuatro aiios, - un fen6meno analogo 
se produce con la cocafna - no es un hecho coyuntural sino mas bien un 
fenomeno tendencial cuyos efectos en el futuro seran muy importantes 
para la recomposici6n poblacional y del movimiento popular. La migra
ci6n bacia los centros productores de coca disminuira su grado de 
intensidad, prueba de ese hecho es el desanimo con que retorn6 el 
contingente de mineros relocalizados que tom6 por opci6n desesperada 
el camino de la producci6n de coca en la zona de los Yungas de La Paz.43 

La atenuaci6n del grado de atracci6n de la producci6n de coca 
expresa que los grupos sobrepoblacionales del pafs tenderan a concen
trarse en algunos ambitos urbanos, acentuando asf elllamado fen6meno 
de la "informalidad".44 Esto implica que, ante la ausencia de fuentes de 
empleo, no es nada raro que se cultive a futuro una posibilidad de lumpe
nizacion de la sociedad. De otra parte y entrando a un campo especffico, 
si la tendencia es a la depresi6n del precio de la coca, quienes se dedican 
a su producci6n se veran obligados a cambiar el tipo de valor de uso 
producido para poder sobrevivir. Pero, 10 grave de la situaci6n seiiala 
que ante el conocimiento que poseen de los precios relativos y debido a 
la experiencia que tienen en el circuito coca-cocafna, no transitaran aotro 
producto agricola que no tenga acceso al mercado, sino mas bien se 
enfilaran a la elaboracion de algo que da mas ingresos: la pasta Msica. 
Vale decir, que su anterior situaci6n de campesino se vera compl~izada 

con la ejecuci6n de labores industriales en un marco artesanal. 5 Asf, 
pues, la migraci6n campo-campo 0 su modalidad ciudad-campo - para 

42 Los viej06 preci06 del kilo de coca, cercanos a 7 dolares, han bajado solo 1.5 0 2 Sus.
 
Seg6n Newsweek, Marzo 1988,106 precios al por mayor de la coca(na bajaron de $us.65 mil
 
en 1984 a unicamente Sus. 10 mil en 1988. Ver, Jose Antonio Quiroga, "Impacto en la vida
 
nacional", mimeo, 1988.
 
43 Ante la ausencia de empleo, un grupo de mineros relocalizad06 decidio colectivamente
 
dirigirse a producir coca en 106 Yungas de La Paz. No obstante, recien en el lugar
 
observaron las Iimitaciones y dificultades que entranaba esa decisi6n, maxime, al tomar en
 
cuenta el descenso acelerado del precio de la hoja de coca.
 
44 Un signo de 10 que afinnam06 es el elevado crecimiento poblacional de la ciudad de
 
Santa Cruz; en la decada de los ochenta alcanza tasas anuales cercanas al8 y10 por ciento.
 
Ver, Ulrich Reye Koesser, "EI crecimiento demografico en Santa Cruz, situaci6n y pers

p<;ctivas", en Foro Economico de Santa Cruz no. 8, Instituto Latinoamericano de Investi

gaciones Sociale. (ILDlS), La Paz-Bolivia, octubre, 1987.
 
45 Es ya un hecho que un porcentaje no despreciable de algunos campesinos que se
 
dedicaban a la producci6n de coca, estan ampliando sus actividades a la elaboraci6n de
 
pasta basica, 10 hacen dando muestras notables de asimilaci6n de nuevas tecnolog(as.
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el caso de la coca - s610 formalmente implican un proceso de recampe
sinizaci6n. EI contenido de esos flujos poblacionales radicara - a medida 
que baje el precio de la coca-, no en el transito a faenas agrfcolas 0 
pecuarias, sino mas bien en el paso a labores artesanales 0 semiindustria
les de producci6n de pasta basica. 

Otro de los efectos del fen6meno que consideramos radicarfa en la 
posibilidad 0 necesidad de retorno de los campesinos a sus lugares de 
origen. No obstante, se realizarfa bajo condiciones muchos mas diffciles 
que las que originaron su exodo, debido al impacto que posee sobre el 
mundo campesino el incremento del costa de transporte, la comprensi6n 
del mercado de los alimentos por ellos generados, la baja productividad 
de la producci6n minifundiaria que debe competir con los bienes impor
tados, etcetera. Todo esto no logra ser paliado ni atemperado por la 
liberalizaci6n de precios de los artfculos provenientes del campo, los 
mismos que estuvieron controlados por mas de 30 aiios. 

Los datos actuales del movimiento poblacional, sumados a las pers
pectivas de la producci6n ligada al narcotrafico, hacen preyer fuertes 
desplazamientos hacia las ciudades. La falta de empleo, mas todavfa de 
caracter productivo, anuncia la agudizaci6n de la terciarizaci6n de la 
economia y, 10 que es peor, posee presagios de problemas y violencias 
sociales si no se atiende la cuestion y si no se encaran po/{ticas ocupacio
nales decididas. 

3.5 Impacto po/{tico y organizativo en el movimiento popular 

Una recomposici6n tan drastica de los cimientos estructurales en los 
cuales se funda el movimiento popular debe impactar necesariamenle en 
sus organizaciones y, elaro esta, en su comportamiento politico. La 
desproletarizacion de la sociedad conectada al crecimiento desmesllrado 
de la sobrepoblacion - comerciantes, gremiales, semiasalariados pro
ductores de coca, subocupados, migrantes, etcetera. - contribuye al 
debilitamiento del actor social que fllera entendido como el gennen de la 
transfonnacion. Hoy la Central Obrera Boliviana es un bols6n demasiado 
difuso que representa a 10 popular en general, dado que su nueleo 
proletario esta profundamente extenuado, ya sea por su depresi6n cuan
titativa 0 por la anemia politica emergente de algunos actos errados del 
pasado. 

La disminuci6n de la cantidad de trabajadores asalariados implica, 
simultaneamente, una compresi6n del numero de sindicalizados. Aludi
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mos espedalmente a aquellos que tienen como referenda una fuente 
productiva ligada de modo directo a la generaci6n de plusvalor, vale 
decir, que no mencionamos a quienes poseen un caracter difuso de 
agremiados en general de la COB. Asf, pues, la naturaleza proletaria de 
esta organizaci6n se esta diluyendo y se difuminara mas todavia, mcixime, 
si se conoce que buena parte del sedimento obrero que queda tiene como 
apellido 10 fabril 0 10 petrolero. Estos sectores sociales usualmente no 
poseian una conciencia avanzada de transformaci6n de la sociedad. EI 
primero casi nunca rebas6 su adhesi6n ideol6gica al nacionalismo revo
lucionario, ni dej6 atras su pertenencia clientelar al Estado;46 mientras 
que el segundo actu6 - no pocas veces - al margen de 10 obrero, 
confmado excluSivamente en la reivindicaci6n salarialista, en el intento 
de mejora de sus privilegios. 

De modo que no es, precisamente, la parte mas avanzada del prole
tariado la que queda. De otra parte, los pocos grupos 0 sectores que 
subsisten, ya sea en la minerfa 0 en la industria fabril, estan expuestos a 
una nueva situaci6n politica de la sociedad. Uno de los impactos mas 
salientes que posee el crecimiento de la sobrepoblaci6n relativa, es el 
fuerte grado de disciplinamiento a que conduce a los sectores de trabaja
dores activos. Un alto ejercito de desempleados implica la posibilidad de 
generacion de conductas polfticas mas conservadoras. No hay duda que 
los obreros ocupados, por temor a perder su puesto de trabajo, asumen 
actitudes muy timidas en la politica, fen6meno que no siempre es captado 
con bondad por sus direcciones. 

No s610 se deprimi610 obrero dentro de la COB, ya por la desproleta
rizaci6n efectiva o· por la anemia de su emisi6n ideol6gica sino que 
asistimos a una realidad en la cual el propio illf/ujo cobista delltro de la 
sociedad civil se debilito. Mas aun, no es exagerado afirmar - por 10 
menos para el corto plazo y para este instante coyuntural- que la COB 

se deslegitim6 frente a la sociedad; su calidad de instrumento polftico 
id6neo ysta puesta en duda. La penetraci6n de algunos rasgos de pre
bendalismo en fracciones de la clase obrera durante la UDP, el uso 
irreflexivo de la huelga general, el fracaso de la congesti6n obrera en 
COMIBOL, los excesos del sindicalismo bancario y, en Menor grado, de 
los empleados publicos,47 son otros tantos eslabones que tejieroll ulla 

46 Ver, Juan del Granado, "EI movimiento sindical fabril", en Crisis del sindicalisma en 
Bolivia", op. cil. 
47 Ver, Mana Isabel Arauco. "Los trabajadore"s del Estado y del Banco Central de Bolivia 
(1982-1985)", Miguel Femlfndez."Comentario" al trabajo anterior. En, "Crisis del sindica
Iismo en Bolivia",op. cil. 
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mirada de rechazo 0, cualldo mellOS, cultivaron ulla posicioll dubitativa y 
de recelo en much os sectores sociales respecto de la COB y de la FSTMB. 

Como resultado de la conmoci6n objetiva de la base estructural del 
movimiento popular y como producto de los reveses polfticos recibidos,
 

. se producen algunas modificaciones en la COB, la mas destacable es la
 
sustituci6n del afiejo liderato personal y costumbrista de Lechfn.48 La
 
cafda de este significa el derrumbe de la COB de los mitos del pasado,
 
asimismo, expresa el agotamiento de una central obrera que habra vivido
 
pegada a conductas duales. Vale decir, implica el desplome de una
 
organizaci6n que se proponfa objetivos proletarios maximalistas, cuando
 
en rigor, su visi6n ideol~ica no habra transgredido los Ifmites del nacio

nalismo revolucionario. 

Si bien el nuevo liderazgo cobista parece superar una regresiva forma 
personalista de direcci6n, sin embargo, emerge de una discusi6n en la 
cualla madurez polftica y la unidad de acci6n - exigidas por la profun
didad de la crisis - no se hicieron presentes.50 La nueva direcci6n obrera 
surge de una virtual divisi6n de las cupulas dirigentes que operaban 
dentro de la COB. EI sesgo partidario que posee actualmente, te6rica
mente podria ser anticipo de la superaci6n de su Divel polftico pero, a la 
par, implica que puede cargar con el peso de las limitaciones de la visi6n 
particular de una organizaci6n, del partido que controla su direcci6n.51 

La ultima posibilidad no puede ser descartada; quiz3.s en la practica 
es la mas cercana. A eso se suma que la novel estructura de COB 

demuestra estar integrada por un buen numero de dirigentes con 
escasa experiencia y con grados no demasiado elevados de politizaci6n. 
Por tal raz6n, el Ejecutivo cobista es probable que cargue sobre sus 
espaldas el peso de 10 que debieran ser responsabilidades colectivas. No 
cabe duda que te6ricamente la opd6n de una direcci6n institucionaliza
da es mejor que la de caracter personal, no obstante, al presente la 
primera es s610 una hip6tesis 0 una posibilidad para el futuro. En los 

48 Juan LechCn Oquendo fue Secretario Ejecutivo de la COB desde su fundaci6n en 1952, 
hasta el ultimo congreso cobista a Qlediados de 1987 en que renunci6. Los veinticinco ai\os 
de su direcci6n marcaron con su estilo personal a la COB, Ver Jorge Lazarte, "Movimiento 
Obreroyprocesos polCticos: La historia de la COB 1952·1987" op. cit. Tambien, Lupe CajCas, 
"Historia de una leyenda", Ed. Talleres Ediciones Gr~ficas, La Paz-Bolivia, '1988. 
49 Incluso en su momento de oro, en la epoca de la Asamblea Popularen 1970, era un hecho 
evidente 10 que afirmamos, en otros instantes, el fen6meno fue m~s descamado. 
so Aludimos a 10 sucedido en el ultimo congreso de la COB en 1987. Ver jorge Lazarte, 
"Movimiento obrero y procesos poICticos: la Iiistoria de la COB: 1952-1987".
 
SJ La direcci6n de la COB estlf, fundamentalmente, a cargo del Partido Comunista de
 
Bolivia.
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hechos, es una organizaci6n partidaria quien cubre esta tarea, ella entra
iia el peligro de que un aparato sustituya al movimiento social, mas aun, 
si reparamos que es demasiado fuerte el refIujo sindical. 

Mas alia de esas dificultad~s, la COB enfrenta objetivos que son 
complicados de cumplir. Debe comenzar por legitimizarse ante la propia 
clase obrera y el movimientopopular, hay no pocas organizaciones polfti
cas portadoras de un discurso radical que estan interesadas en demos
trar la incapacidad de la nueva dirigencia cobista.52 Ademas, debe 
intentar convertirse en la expresi6n de los intereses populares evitando 
ser sobrepasada por las organizaciones sectoriales, las cuales tomaron 
por costumbre agitar aisladamente sus demandas frente al Estado.53 

S610 comandando al conjunto de los sectores£opulares podra ser un 
interlocutor valido en la pugna polftica nacional; 4 su debi/idady [alta de 
capacidad de direccion del movimiento popular entrQlia graves peligros 

.para la democracia, pues, cualquier sector social exasperado por la falta 
de eficacia de la COB puede realizar acciones aisladas y desesperadas 
para cubrir sus carencias. Esto implicarla el surgimiento de moda/idades 
de violencia incontrolables. 

Las condiciones de lucha y el escenario polftico estan totalmente 
trastocados,la meta del socialism0 no esta a la VIIelta de la esquina como 
se erefa en el pasado. La vieja fortaleza cobista devino en debilidad, la 
centralidad proletaria se alej6 y se pierde en una marana extensa como 
difusa compuesta por el incremento de la sobrepoblaci6n. Bajo estas 
circunstancias, los anejos metodos de lucha no poseen la potencia del 
pasado la limitaci6n de la reivindicaci6n salarialista no es suficiente para 
encarar los retos del presente, la polftica del enfrentamiento directo en 
momentos de debilidad parece ceder su lugar a la 16gica de la negocia
ci6n en la cualla clase obrera no posee demasiada experiencia. Es mas, 
el reto es tan exigente que se precisa salvar 0 reerear los mecanismos que 
defiendan la IOgica productiva. E//o significa, simult{meamente, posibi/itar 

S2 Quizas los sectores polIticos de izquierda mas radicales,la especial, los Iigados al Eje de 
Convergencia Patri6tica estan esperando el rracaso de la actual direcci6n cobista, para 
luego tomar a su cargo la responsabilidad de conducir a la Central Obrera Doliviana. 
S3 Las huelglls de maestros ypetroleros en 1987.1988, incluso los de mineros en este ultimo 
ano, no han podido ser articuladas dentro de una 16gica global disenada por la COB. AI 
contral;", en los mas de los casos han sido explosiones sectoriales a las cuales se tuvo que 
plegar la direcci6n cobista para no perder legitimidad. 
S4 Quizas por cargar el peso de su vieja tradici6n maximalista del pasado, la COB perdi6 
en 1987 una gran posibilidad de convertirse en el interlocutor polItico dotado de legitimi
dad. Eso sucedi6 en las diversas discusiones g10bales y sectoriales que tuvo la 'COB con el 
Gobiemo para 18 negociaci6n del Presupuesto. 

DESPROLETARIZACION 

la existencia de actores sociales que eviten al pals su lumdimiento en la 
lumpenizaci6n y, a la par, penniten la probabi/idadde un avanceprogresivo 
de la sociedad. 

En fin, quizas la hora de la creatividad Ie haya llegado al movimiento 
popular. La imaginaci6n y la ruptura de la lcctura dogmatica de la 
realidad se imponen como una necesidad. 
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