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LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y
 
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 

(1982 • 1985) 

Maria Isabel Arauco 

INTRODUCCION 

La primera cuestión a considerar, para iniciar el análisis que nos 
proponemos, se refiere a la naturaleza y magnitud de los sectores me
dios en América Latina en general y en Bolivia en particular. Se trata 
de un complejo y heterogéneo conjunto de sectores sociales, algunos de 
los cuales ya cuentan con historia y tradición participativas, y otros 
de reciente formación, por tanto, con identidades, orientaciones y mo
dos de comportamiento aún no completamente definidos y consolidados. 

Son grupos sociales que por diversos motivos fueron tradicional
mente relegados por las ciencias sociales, consiguientemente todavía 
hoy se conoce muy poco de sus intereses, orientaciones y acciones 
conflictuales y constituyen un tema de importancia secundaria para las 
tendencias dominantes de la investigación social, tanto en lo teórico 
como en lo que se refiere a sus prácticas colectivas. 

Sin embargo, en Bolivia los sectores medios, o al menos algunas de 
sus fracciones hicieron parte de uno de los procesos más importantes 
de la historia reciente: la Revolución de 1952. A partir de entonces, 
crecieron y se fortalecieron pese a las oscilaciones de los distintos 
procesos económicos y pollticos que vivió el país: y como es obvio, 
hoy en dla presentan una imagen diferente en términos cuantitativos y 
cualitativos. Asr, lo que en la década de los 50 se denominaba "capas 
empobrecidas", en la actualidad constituye la mayor parte de la pobla
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ci6n de las ciudades y junto con los artesanos, pequenos comerciantes, 
maestros y empleados en general, hoy debemos considerar al creciente 
y complejo sector informal. 

las caracterlsticas de la acci6n colectiva de estos sectores son 
naturalmente muy diversas, como heterogéneos son ellos mismos entre 
sI. Por esta raz6n, para los fines de este trabajo nos concentraremos 
en dos fracciones particulares: los trabajadores del Estado (empleados 
por la Administraci6n Pública) y -por razones muy concretas que ex
plicaremos más adelante- los empleados del Banco Central de Bolivia. 

Es preciso aclarar que el análisis que sigue a continuaci6n tiene dos 
limitaciones: se refiere a conductas sociales desarrolladas en una co
yuntura especifica como fue el gobierno de la UDP (1982-1985) y su 
ámbito espacial es la ciudad de la Paz; porque no obstante que muchas 
de estas acciones tuvieron implicaciones en el resto del pals, lo más 
significativo de ellas se produjo en la ciudad sede del Gobierno. 

1 . EL ESCENARIO 

El ano 1982 en Bolivia marca el final de un largo periodo que ha
biéndose iniciado en 1964 dio lugar a una serie de gobiernos militares, 
en el que se alternaron dictaduras secantes, esquemas populistas e in
cluso brevlsimos episodios democráticos entre 1978 y 1980. 

Con la posesi6n del Dr. Siles Zuazo en la Presidencia de la Repú
blica, el 10 de octubre de 1982 se inici6 una nueva etapa en la vida 
polltica nacional. Era un momento de transici6n ce los esquemas "de 
facto" hacia la democracia constitucional. Por tanto, era una transici6n 
dificil porque suponla, por una parte, responder a la enorme cantidad 
de demandas que planteaban los sectores sociales que hasta entonces 
fueron reprimidos y amordazados y, por otra, reconstruir al conjunto 
de la institucionalidad democrática. En suma, se trataba de intentar el 
aprendizaje de la vida democrática que muchas generaciones no hablan 
conocido. 

A esto se añadía la crisis (por entonces ya manifiesta, pero cuyos 
primeros slntomas se hablan presentado alrededor de 1977), que habla 
llevado al Estado a una situaci6n de insolvencia total y obviamente au
mentaba el grado de conflictualidad al generar nuevas y urgentes de
mandas. Sin embargo, las expectativas generales eran muy grandes 
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mentaba el grado de conflictualidad al generar nuevas y urgentes de
mandas. Sin embargo, las expectativas generales eran muy grandes 
respecto al nuevo gobierno que se instaur6 bajo los auspicios de una 
impresionante concentraci6n del movimiento popular en la Plaza San 
Franciscode La Paz. 

Pocas semanas después, en noviembre de 1982, el gobierno nacio
nal propuso al pals una "tregua" de 100 dlas para poner en práctica su 
plan para enfrentar la crisis econ6mica. Apenas concluida la tregua los 
distintos componentes del movimiento popular iniciaron un proceso de 
intensificaci6n de las demandas. El gobierno a su vez, acosado por las 
exigencias populares, por las presiones de organismos financieros in
ternacionaleé y por la acci6n desestabilizante de la oposici6n polltica, 
perdi6 paulatinamente el control de la situaci6n econ6mica. Las dernan
das no se resolvieron satisfactoriamente, las acciones se dispersaron, 
las luchas se fragmentaron, el Estado perdi6 su capacidad polltica y el 
gobierno termin6 acortando en un al'io su gesti6n constitucional al con
vocar a elecciones generales para el año 1985. 

En este escenario surgieron nuevos actores sociales, nuevas identi
dades y nuevos conflictos que, junto a los protagonistas tradicionales 
de las luchas sociales (obreros, mineros, fabriles, campesinos) produ
jeron el conjunto probablemente más complejo y conflictivo de ac
ciones colectivas de los "Itimos anos. Los actores regionales, las mu
jeres populares, las organizaciones vecinales (o barriales) y los movi
mientos étnicos son algunos de ellos con quienes los trabajadores del 
Estado companieron espacios de lucha y acci6n. A parnr de metas con
cretas (la búsqueda de reconocimiento legal y de legitimaci6n social 
para su acci6n sindical) intentaron también satisfacer sus necesidades 
fundamentales y en esa dinámica entablaron un conflicto con el Estado 
en el que el espacio de negociaci6n fue cada vez menor. 

2. LOS ACTORES 

Tanto los trabajadores del Estado como los empleados del BeB al 
surgir en el escenario boliviano hacia 1982 tenlan ya una historia de 
acci6n y panicipaci6n sindical que en diversas formas condicionarla el 
desarrollo de su práctica posterior. Por ello, incluimos algunos apuntes 
hist6ricos sobre su pasado sindical. 
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2.1.	 Resumen de le historie sindicel de los Empleedos PÚ
blicos. 

Sus primeras acciones organizativas se remontan a la época del 
sexenio previo a la Revoluci6n de 1952. En el marco del proceso de or
ganizaci6n polJtica y sindical que vivi6 el movimiento popular en aque
llos añoe, los empleados de la administraci6n pública realizaron sus 
primeros enaJentros inmediatamente después de los acontecimientos de 
julio de 1946. Tales reuniones, condicionadas por la represi6n impe
rante, se llevaron a cabo clandestinamente en el s6tano de la Contra
lorla General de la República y tuvieron entre sus principales impul
sores a militantes del MNR y del POR. Poco después lograron la orga
nizaci6n de una Federaci6n ad-hoc con la participaci6n de represen
tantes de varias reparticiones y obtuvieron el respaldo de la FSTMB. 
Esta primera organizaci6n de los empleados públicos fue rápidamente 
detectada y reprimida, sus cabecillas encarcelados y desterrados. No 
obstante, en 1947 se eligi6 un nuevo directorio que, con interrupciones 
propias de la acci6n clandestina, trabaj6 con el Bloque Minero Parla
mentario y subsisti6 hasta 1952. 

Con la Revoluci6n Nacional se inici6 una etapa nueva caracterizada 
por el importante impulso que las nuevas condiciones pollticas impri
mieron al proceso de organizaci6n y participaci6n sindical en el sector. 
Asl, los empleados del Ministerio de Minerla y Petr61eo fueron los pri
meros en constituir su direcci6n, luego siguieron el resto de oficinas de 
la administraci6n pública hasta que el 27 de octubre de 1954 se orga
niz6 la primera Federación Sindical de empleados Públicos en la ciudad 
de la Paz. 

El año 1956 se produjo el primer evento nacional de los estatales, 
una Conferencia que se plante6 la tarea de organizar la Confederaci6n. 
Hasta entonces las demandas que planteaba el sector giraban en torno a 
reivindicaciones salariales, el problema de la categorizaci6n y la da
rogatoria del Art. 104 de la Ley General del Trabajo. El documento fi
nal que dicha Conferencia emiti6 reconoce el carácter "fluctuante" de 
los empleados públicos por su origen de clase media, raz6n por la cual 
suscribe su rol de apoyo a la clase obrera. 

Pero precisamente 1956 es el año en que se produce la ruptura del 
co-gobierno COB-MNR, lo que se tradujo en una crisis interna del par
tido gobernante y repercuti6 en las organizaciones sindicales del sector 
público. Estas pugnas internas prevalecieron hasta 1960 aproximada
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mente. Por ello, la primera movilizaci6n importante de la administra
ci6n pública (una huelga por la categorizaci6n salarial del sector reali
zada en mayo de 1956) logr6 sus objetivos, pero al costo de una crisis 
de direcci6n que al terminar el conflicto tuvo que recomponerse. 

Cuando se efectu6 el Primer Congreso Nacional (fines de 1956) el 
Ministro de Trabajo Abel Ayoroa Argandofia apoy6 expllcitamente la 
sindicalizaci6n de los estatales. Además, la Cámara de Diputados deba
ti6 un proyecto de Ley para la sindicalizaci6n de los empleados públicos 
y campesinos que pese a haber sido aprobado por ambas cámaras nunca 
fue promulgado. 

Poco después, la COD de La Paz y la COB admitieron la participaci6n 
con voz y voto del Consejo Central de Empleados que reunla a emplea
dos públicos y privados. 

A partir de 1960 el sector protagoniz6 varios conflictos aunque 
siempre en la tendencia general que imprimieron direcciones poco ho
mogéneas y con perspectivas pollticas diferentes. El afio 1963 se rea
liz6 el Segundo Congreso Nacional, evento en el que se volvi6 a señalar 
la necesidad de luchar por la derogatoria del Art. 104 Y por la inamo
vilidad funcionaria; se plante6 un pedido de salario mlnimo vital y se 
reafirm6 la participaci6n en la COS. 

Con el golpe de Estado de 1964, los sindicatos del sector fueron li
quidados asl como varias de las conquistas logradas hasta entonces; 
entre ellas el Comité pro Vivienda Propia que reunla fondos de aportes 
mensuales que jamás fueron recuperados. Se produjeron varios despi
dos masivos y persecuci6n de dirigentes (la llamada "depuraci6n" de la 
administraci6n pública) con lo que la acci6n sindical en el sector desa
pareci6 hasta la coyuntura 1969-1971. En dicho perlado los represen
tantes de los empleados públicos participaron en el 4° Congreso de la 
COS y también en la Asamblea Popular con delegados titulares y plenos. 

2.2. Breve historia sindica' del Banco Central de Bolivie 

En el caso de los empleados bancarios sus primeras organizaciones 
datan de la década de los anos 20 cuando se fund6 la Uga de Empleados 
de la Banca, el Comercio y la Industria. Luego, en 1930 lo hizo la Fe
deraci6n de Empleados de Banco en la que ya participaron los funciona
rios del BCB. Sin embargo, este incipiente proceso de organizaci6n fue 
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interrumpido por la Guerra del Chaco (1932-1936) para reiniciarse en 
la década siguiente. 

De esta forma, en 1945 se fundó en La Paz el Sindicato de Emplea
dos de Bancos y Ramas Anexas (SEBRA) que entre sus objetivos plan
teaba la defensa de la carrera bancaria y la estabilidad funcionaria, 
reivindicaciones que aún hoy están presentes en las plataformas de lu
cha del sector. El SEBRA reunla a representantes de los empleados de 
bancos privados y estatales (Minero, Agrlcola y Central). 

Durante el sexenio también los bancarios se mantuvieron activos. 
Luego de una intensa labor de organización en el interior del pals, en 
septiembre de 1949 se realizó el Primer Congreso Nacional en la ciu
dad de Cochabamba, ocasiónen la que se fundó la Federación de emplea
dos de Bancosy Ramas Anexas (FESBRA). 

Tal como ocurrió con otros sectores del movimiento popular, entre 
los animadores del sindicalismo bancario se encontraban militantes del 
MNR y trotskystas. 

Al finalizar el sexenio delegados del SEBRA La Paz participaron en 
las importantes acciones del Comité de Emergencia y del Comité Coor
dinador (organizaciones que antecedieron a la COB) siendo por ello per
seguidos y reprimidos. 

Con la Revolución de Abril el proceso organizativo de los bancarios 
también recibió un impulso significativo. En diciembre de 1952 se rea
lizó el SegundoCongreso de la FESBRA y en agosto de 1954 se fundó la 
Confederación Sindical de Trabajadores Bancarios y Ramas Anexas 
(CONSTBRA) que reúne a las federaciones departamentales de todo el 
pals y de todos los bancos. En el caso concreto del Banco Central, el 
ano 1956 se conformó la Federación de Empleados Sindicalizados del 
BCB(FESBAC). 

Sin embargo, las pugnas pollticas que resultaron de la recomposi
ción del poder en el pals incidieron en el quehacer sindical del Banco 
Central a partir de 1956; y esta situación coincidió con la explosión del 
primer conflicto significativo en dicha institución. En efecto, el plan
teamiento de un pliego petitorio que inclula demandas del sindicato so
bre la gestión del banco, criticas a las deficiencias administrativas, a 
la falta de coordinación entre las distintas unidades y a la carencia de 
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planificaci6n del trabajo, deriv6 en una huelga de hambre. Esta acci6n 
fue reprimida por el gobierno a través de la intervenci6n de la policia y 
de las milicias armadas del MNR en los recintos de la instituci6n y el 
despido de aproximadamente 100 empleados. 

A partir de entonces el sindicalismo en el BeB entr6 a una nueva 
etapa, caracterizada por una linea de acci6n casi estrictamente gre
mial, para tomar un curso diferente en el perlado 1969-1971. 

Ahora bien, este breve recuento de la historia sindical de los ac
tores estudiados muestra que pese al tiempo transcurrido ciertos ras
gos de sus identidades permanecen, y que el contenido de las reivindi
caciones que plantean al Estado no ha sufrido cambios significativos. 
Por otra parte, el pasado sindical de los actores en cierto modo condi
cion6 su conducta posterior. Asl, por ejemplo, en el caso de la adminis
traci6n pública, los empleados tenlan una pesada carga en su memoria 
hist6rica referida a la calidad de clientela polltica que cobr6 el empleo 
en las reparticiones estatales desde 1952. En efecto, uno de los rasgos 
caracterlsticos de la relaci6n que se estableci6 entre el gobierno del 
MNR y las clases sociales en general y con las capas medias en par
ticular fue una suerte de intercambio de favores a través del cual cier
tas lealtades necesarias se retribulan con fuentes de trabajo o la pro
moci6n a otros más importantes. (1). 

Más adelante¡ los gobiernos militares que se sucedieron a partir de 
1964 no cambiaron esta tendencia, más bien la acentuaron creando nue
vos mecanismos de cooptaci6n y control del aparato burocrático. De 
esta forma, la corrupci6n y la prebenda se institucionalizaron en la ad
ministraci6n pública, se premi6 la obsecuencia y se ejerci6 el revan
chismo politice. 

En lo econ6mico, durante el gobierno de Bánzer (1971-1978) en que 
el pals vivi6 una ficticia bonanza, las capas medias en general experi
mentaron un cierto ascenso social y una innegable mejora en sus ingre
sos que les permiti6 acceder a la vivienda propia, el autom6vil, los 
electrodomésticos, etc. 

(1)	 F. Calderón y R.Lasema; Nación. Estado y Movimientos Regionales en Bo
livia (1971-1983) CERES págs. 12-55; y variosotros autoressobreel mis
motema. 
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AsI, hacia 1978 estos grupos sociales que se caracterizaban por 
sus crecientes expectativas de consumo, hablan terminado de definir 
su relaci6n clientelar con el Estado y el resto de la sociedad. Los cam
bios pollticos que se produjeron a partir de entonces y la crisis que ya 
se manifestaba en la economla nacional favorecieron el desarrollo del 
proceso en el que amplios sectores de las capas medias urbanas me
diante el planteamiento de reivindicaciones generalmente referidas a 
sus condiciones de vida y de trabajo lentamente constituyeron nuevas 
identidades sociales. Artesanos, transportistas y trabajadores por 
cuenta propia, empleados estatales y el importante movimiento vecinal 
comenzaron a cambiar el escenario socio polltico que durante mucho 
tiempo se habla caracterizado por una alta polarizaci6n clasista. 

Por otra parte, en el periodo 1978-1982 se produjo un hecho de 
gran significaci6n; aquello que Zavaleta denomin6 uno de los mayores 
logros del sistema polltico boliviano al incorporar la democracia al 
acervo polltico de las masas.(2) 

Los partidos de izquierda tradicionalmente proletarios se convirtie
ron en abanderados de la democracia con lo que se inici6 una discusi6n 
(que también será replanteada en la coyuntura 82-85) en torno a la na
turaleza de la democracia formal y la necesidad de profundizarla para 
darle un carácter más real. 

En este contexto, se pudo apreciar un nuevo cambio de las concep
ciones referidas al Estado y su rol en la sociedad, que durante mucho 
tiempo dominaron el quehacer nacional. Tales tendencias mistificadoras 
del Estado y de su papel como representante del "interés general" fue
ron enfrentadas con otras que, al contrario, los identificaban con in
tereses particulares nacional o internacionalmente. Se abri6 entonces 
la posibilidad de organizaci6n y participaci6n de los trabajadores esta
tales, hasta entonces marginados por la Ley General del Trabajo que en 
su articulo 104 prohibe su sindicalizaci6n. 

Las acciones desarrolladas por los estatales durante el mes de no
viembre de 1979 durante el golpe de Estado promovido por el Coronel 
Natusch Busch, se explican como parte de este proceso y fueron la 
base de su legitimaci6n por parte del movimiento popular. 

(2) lavaleta René, 1981. 
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Sin embargo, este rico proceso participativo fue abruptamente al
terado con el nuevo golpe de Estado de 1980, y su desarrollo posterga
do hasta el retorno a la institucionalidad democrática. 

El caso del Banco Central de Bolivia tiene algunas particularidades. 
Si bien el sindicalismo en esta institución era legal y tenia una trayec
toria que se remontaba a la década de los anos 40, durante el gobierno 
de Bánzer (decretos de noviembre de 1972) sus dirigentes fueron per
seguidos, el sindicato puesto en receso y desde entonces no se resta
bleció la acción sindical sino en términos muy restringidos. 

Es, precisamente, en los anos 1980-1982 que sus empleados ini
cian acciones con un nuevo contenido. Al principio un grupo muy reduci
do que paulatinamente fue logrando el consenso del resto, se dedicó a la 
labor de denunciar irregularidades cometidas con fondos del Tesoro 
General de la República, en los marcos de la enorme corrupción que ca
racterizó al grupo militar que ejercla la dictadura en ese periodo. 

Posteriormente, el núcleo inicial se amplia a otros funcionarios, 
con los cuales se realiza una critica interna a la gestión institucional, 
proponiendo alternativas de solución al desorden burocrático y a la ca
rencia de criterios racionales en la administración de la principal ins
titución bancaria del pals. Este momento coincide con la instauración 
del gobierno de la UDP y el paso a una nueva etapa en el sindicalismo 
del Banco Central de Bolivia. 

3.	 LAS ACCIONES 

El análisis de las conductas conflictuales producidas por los Traba
jadores del Estado y empleados del Banco Central de Bolivia en el 
periodo 82-85 nos permite plantear las siguientes observaciones: 

1.	 A medida que el proceso democrático avanza, las luchas se inten
sifican y crece el número de conflictos. Este hecho se constata 
también en el caso del resto del movimiento sindical y hace parte de 
la tendencia general del perlodo.(3) 

2.	 Tanto en el caso de los trabajadores del Estado como en el de los 

(3)	 Véase"Estadísticas del Trabajo", Ministerio del Trabajo y Desarrollo labo
ral, La Paz, 1985. 
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del Banco Central de Bolivia se ve un creciente y, cada vez, fre
cuente recurso a las medidas radicales (huelgas de hambre y huelo 
gas indefinidas). Es probable que esta tendencia se explique como 
parte de su proceso de consolidación como actores, ligado a la pér
dida de control de la situación de parte del gobierno y la imposibili
dad de resolver satisfactoriamente las demandas planteadas. 

3.	 Otro rasgo importante de las movilizaciones en el sector estatal es 
el carácter polltico que asumen sus planteamientos. Este hecho se 
explica, en primer lugar, por la naturaleza polltica de su adversa
rio (el Estado) y, por otra parte, por la prevalencia de una serie de 
pautas del comportamiento muy particulares que tiene que ver di
rectamente con la identidad especifica del actor (burocratismo, 
verticalidad, autoritarismo, etc.) y de las relaciones jerárquicas 
que definen a sus organizaciones. De esta forma, lo sindical en el 
sector social aparece como una muy especial conjugación de lo 
económico y lo polltico. 

4.	 Otra observación, derivada de la anterior, se refiere al alto grado 
de conflictualidad que tuvieron las acciones del sindicalismo esta
tal, al alterar o bloquear el funcionamiento del aparato estatal, o en 
su caso, al paralizar las actividades del Banco Central de Bolivia. 
Es asl que se produjeron conflictos casi explosivos y situaciones 
muy diflciles para el gobierno de la UDP. 

5.	 Hacia el final del perlado las luchas sociales en general pasaron a 
una etapa de fragmentación, en la que prevaleció la tendencia al 
planteamiento de demandas particulares. Esto es muy claro en el 
caso de los trabajadores del Estado y de los funcionarios del Banco 
Central de Bolivia; donde puede hablarse de rasgos corporativistas. 
Las acciones escaparon del control, incluso de sus organismos su
periores (FSTE, CNTE y CONSTBRA), dando lugar a polémicas al in
terior del movimiento sindical que aún hoy no se han resuelto. 

6.	 Con relación a las demandas existe una notoria diferencia entre los 
dos grupos analizados. En el caso de los empleados de la administra
ción pública, las primeras acciones tenlan como meta la legalización 
de su status sindical a través de la derogatoria del Art. 104 de la 
Ley General del Trabajo. Pese a que esto no fue posible, en los he
chos sus organizaciones obtuvieron reconocimiento. Asl, las de
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mandas cambiaron y las acciones se promovieron para lograr me
jores salarios y resolver problemas referidos a la gesti6n pública. 

Este hecho pone de manifiesto una de las riquezas del movimiento al 
constatar que no se dedicó a actividades exclusivamente reivindi
cacionistas. Existi6 una genuina preocupaci6n por mejorar el fun
cionamiento de la administraci6n estatal, por aplicar reglamentos y 
estatutos, por defender el manejo de los recursos del Estado. Pero 
también hay que señalar que se cometieron excesos, por ejemplo, 
al impugnar autoridades por razones cuya validez era discutible. 

7.	 Con la agudizaci6n de la crisis y la imposibilidad de poner freno a la 
inflación, los conflictos en la administraci6n central fueron cada 
vez más motivados por exigencias de mejoras en los pagos. Aqul 
debemos hacer menci6n a la existencia de sectores aristocratizados 
que por distintas razones perciblan remuneraciones y otros benefi
cios (especialmente pulperlas) que tenlan grandes diferencias con el 
grueso del empleo estatal. Es el caso del Banco Central de Bolivia y 
algunas empresas del Estado (YPFB, ENTEL YENFE). Estas desigual
dades reafirmaron el carácter corporativo de las acciones, favore
cieron la fragmentaci6n de las luchas y provocaron conflictos in
tersindicales. 

8.	 Es asl que en el caso del Banco Central, en todo el periodo (82-85) 
se produjo una sola huelga por razones salariales. El resto de las 
movilizaciones se originaron en problemas referentes a la gesti6n 
de la instituci6n, la designaci6n de autoridades y la oposici6n sindi
cal a medidas de polltica econ6mica dispuestas por el gobierno, en 
el marco de la "defensa intransigente de la economla nacional", la 
"lucha contra el imperialismo y sus agencias financieras", etc. 

9.	 Esto tiene que ver, además, con otra caracterlstica de la acci6n 
sindical en el periodo. El uso permanente de un discurso altamente 
radical por parte de dirigentes y 6rg~nos de prensa de los sindica
tos que recubre los planteamientos, tal vez como un medio para lo
grar aceptaci6n y legitimidad en instancias sindicales mayores 
(COB) y en un escenario nacional altamente politizado. A este res
pecto, hay que señalar que existlan notorias diferencias al interior 
del movimiento, expresadas en las posiciones de dirigentes 
(generalmente militantes de partidos de izquierda) y las bases que 
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CUADRO No. 1
 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 

NUMERO DE CONFLICTOS SEGUN AÑOS Y TIPO DE LUCHA
 

HPF HI HH TOTALES 

1983 
1984 
1985" 

-
1 
5 

1 
2 
4 

-
1 
-

1 
4 
9 

TOTALES 6 7 1 14 

..
FUENTE: Elaborado con base en datos del Ministerio del TrabaJo,OfICinaSectorial de Es

tadistica. 

• Hay que aclarar que entre el 18 de Junio de 1985 hasta el 5 de Julio de ese afio se produjo 
una serie de cinco eventos que configuran un solo conflicto de 17 dlas de duración, pero 
que por la forma en que fue planteado, primero 2 paros de 48 horas e inmediatamente 
después una huelga sin plazo que se fue extendiendo indefinidamente, aumenta el 
número de conflictos registrados. 

HPF: Huelga de plazo fijo (24, 48, 72 horas) 
HI: Huelga indefinida 
HH: Huelga de hambre 

CUADRO No. 2 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

NATURALEZA DE LAS DEMANDAS SEGUN AÑOS 

RES PGE OC TOTALES 

1983 1 - - 1 
1984 - 4 - 4 
1985 - 8 1 9 

TOTALES 1 12 1 14 

FUENTE: Elaborado con base en datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral, Ofi
cina Sectorial de Estadistica. 

RES: Reivindicaciones económico-sociales. en este caso, un pedido de aumento salarial 
atendido favorablemente. 

PGE: Problema de gestión de la empresa. 
Oposición a la ejecución de disposiciones gubernamentales, oposición a devalua
ciones, oposición a designación de autoridades, petición de renuncia de autoridades, 
impugnación de diversas medidas de polftica económica, etc. 

OC: Otros conflictos, en este caso, para lograr el retiro de fuerzas policiales que intervinie
ron las instalaciones del Banco a ralz de una huelga anterior. 
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CUADRO No. 3
 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 

RELACION ENTRE EL TIPO DE LUCHA
 
Y LA NATURALEZA DE LAS DEMANDAS
 

HPF HI HH TOTALES 

RES - 1 - 1 

PGE 6 5 1 12 

OC - 1 - 1 

TOTALES 6 7 1 14 

FUENTE: Elaboradocon base en datos del Ministeriode Trabajo y Desarrollo ta
boral. 

El recurso ulilizado con mayor frecuencia fueron las huelgas de plazo 
fijo. Sin embargo, los paros en el Banco Central rápidamente se toma
ban en conflictos peligrosos por la situación económica, la hiperinfla
ción y la paralización de servicios de pago a otros sectores laborales 
que, a su vez, generaban nuevos problemas. 

Por otra parte, hay un uso intensivo de la huelga indefinida. Esta for
ma de lucha, multiplicaba la conflictualidad de las acciones por las 
consideraciones ya señaladas. 
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CUADRO No. 4
 

PAROS EN EL SECTOR BANCARIO TOTAL
 
EN APOYO AL SINDICATO DEL BCB
 

N. de Paros TOTAL OlAS 

1983 1 4 

1984 2 3 

TOTAL 3 7 

FUENTE: Elaborado con base en datos del Ministerio de Trabajo, Oficina Secto
rial de Estadistica. 

Simplemente para ilustración del análisis, interesa conocer los eventos que la 
solidaridad sindical promovió en apoyo al sindicato del Banco Central de Bolivia. 

CUADRO No.S
 

EVENTOS PRODUCIDOS POR LOS TRABAJADORES
 
DEL ESTADO
 

(1982 • 1983 (La Paz)
 

1982 1983 TOTALES 

7 8 

HPF 8 20 28 

Otras formast") 3 7 10 

TOTALES 12 34 46 

FUENTE: Arauco M.I., 1985 

Incluye luchas del empleo estatal en general, o sea gobierno central, institu
ciones descentralizadas, nacionales y regionales, y el poder judicial asentado 
en La paz. 

Se observa un notable crecimiento en el número de conflictos, asl como la radi
calización de las luchas. Esto debe complementarse con la información propor
cionada en el cuadro No. 7 que confirma las tendencias señaladas. 

• Mitines, marchas, intervención y ocupación de oficinas y otros locales, etc. 
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CUADRO No. 6
 

NATURALEZA DE LAS DEMANDAS SEGUN ARo
 
SECTOR PUBLICO GLOBAL
 

1982 1983 TOTALES 

RES 7 7 14 

PGE 2 17 19 

OC 3 10 13 

TOTALES 12 34 46 

FUENTE: Arauco M.I., 1985 

Se observa todavla la predominancia de conflictos cuyo origen radica en reivindicaciones 
no salariales sino referidas a la gestión estatal. Aqul, la designación de autoridades, el 
cuestionamiento de criterios de idoneidad profesional, e impugnación de pollticas del Es
tado son los motivos más frecuentes. 

En cuanto a las demandas salariales sociales, no tienen que ver exclusivamente con pedi
dos de incremento, sino con retraso en el pago de haberes, y en general con la conflictiva 
estructura de remuneración del sector en el perIodo. 

RES: Reivindicaciones económico-sociales. principalmente demandas por mejoras sala
riales o pago de haberes retrasados, reintegros, bonos, etc. 

PGE: Problemas de gestión de las empresas y oficinas del Estado. 
OC.: Reivindicaciones diversas, solidaridad con otros sectores, conflictos intersindicales. 
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CUADRO No. 7 

NUMERO DE HUELGAS Y PAROS EN LAADMINISTRACION
 
PUBLICA y OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES
 

GESTlON LABORAL 1984
 

SECTOR 

1. Administración Pública 

Nacional 
Departamental 
Instituciones 

2. Otras instituciones 

Judiciales 
Corporaciones Regio

nales 
Prefecturas 
Municipales 

Total 
paros 

y 
huel- Total 
gas di.. 

75 362 

6 29 
11 33 
58 300 

32 7 

18 124 

3 6 
3 8 
3 39 .
 

Número 
de traba
ladores 

916.523 

781.410 
76.000 
59.113 

38.403 

1.678 

926 
332 

35.467 

No 
Sala- sala
rlales riales 

54 21 

6 
11 
37 21 

29 3 

17 

2
 
2
 
8
 

FUENTE: Ministerio del Trabajo y Desarrollo laboral
 
Oficina SeClorial de Estadistica
 

No se incluye las huelgas y paros que alectaron al total del empleo nacional o 
de algun departamento en particular a conllOcatoria de la coao COO. 
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se movilizaban por razones no siempre pollticas. 

4. EL ADVERSARIO 

Para lograr un comprensión cabal del sentido de las acciones que se 
están analizando es necesario referirse al principio de oposición de los 
actores. En nuestro caso, el adversario de la práctica social de la bu
rocracia estatal es definitivamente el Estado. 

Es ante el Estado que se plantean las demandas y reivindicaciones 
del sector cuando las acciones se refieren a las condiciones de vida, de 
trabajo y de remuneración. Pero, también el Estado es definido como 
oponente de los funcionarios cuando las luchas asumen el contenido de 
defensa de los intereses nacionales; aunque alll aparece como parte de 
un conjunto más amplio de oposiciones junto a la burguesla y el impe
rialismo. 

Ahora bien, la relación entre el Estado y sus empleados es particu
larmente compleja en un pals como Bolivia donde la inestablidad polltica 
y la alternancia de regrmenes de diversa orientación ha sido carac
terlstica. De ahl que las respuestas del Estado a las exigencias sindi
cales son muy variables. En el caso especifico del gobierno de la UDP, 
es notoria la falta de previsión respecto a estos conflictos y. al decir 
de un ex-ministro de esa época, "el gobierno demostró una percepción 
tosca del aparato estatal y de los problemas de sus empleados. Podla 
trabajar pollticamente para compensar lo económico, pero no lo 
hizo... "(4) 

En efecto, en los primeros meses del gobierno hubo una evidente 
falta de interés para considerar los planteamientos del sector, proba
blemente debido a la tradicional concepción que consideraba a los fun
cionarios como un elemento pasivo de la dinámica social, incapaz de 
promover acciones y de asumir conciencia de protagonista social. Pero 
ante la profundización de la crisis, la persistencia de las demandas y su 
transformación en planteamientos de orden polltico, se hizo más visible 
la incapacidad gubernamental para responder en forma coherente y 
permanente. Este hecho incidió en el crecimiento del poder de los sindi· 
catos, en el deterioro de su relación con el Estado y en la reducción del 
margen de negociación. 

(4) Entrevista a HorstGrebeL. 1986. 
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Es evidente que aqul el análisis deberla incorporar otros elementos, 
especialmente de carácter teórico, referidos a la naturaleza de la bu
rocracia, al tipo de relación entre ésta y el Estado y el resto de la so
ciedad. Oslack sostiene que esta relación se da en términos de interpe
netración de actores estatales y civiles, entre los cuales la burocracia 
es algo más que un "puente" entre el interés general representado por 
el Estado y los diversos intereses particulares prevalecientes en la so
ciedad civil.(5) 

Finalmente, en este perIodo se observa una interesante evolución 
respecto a épocas precedentes en lo concerniente a la relación Estado
funcionarios. En efecto, de la relación Estado-cliente se pasó a la rela
ción Estado-empleado; lo que pone de manifiesto que los términos 
varlan según la dimensión estatal a la que se oponen las demandas y al 
contenido especifico de éstas. En el perIodo 82-85 las dimensiones de 
patrón o empleador junto con la de representante del sistema polltico 
global fueron las más interpeladas por las conductas colectivas de los 
estatales. 

5.	 LAS IDENTIDADES 

Una vez analizadas las conductas colectivas y la relación con el ad
versario podemos pasar a hacer consideraciones en torno a la identidad 
de los actores. Para este fin, partiremos de la definición de Melucci 
que en términos generales indica que "se puede hablar de identidad 
como aquello que asegura a un grupo o a una sociedad su continuidad y 
permanencia. Además, la identidad establece en el tiempo los limites de 
un grupo respecto a su ambiente natural y social. Regula la pertenencia 
de los individuos, definiendo los requisitos necesarios para ser parte 
del grupo, los criterios para reconocerse y ser reconocidos" .(6) 

De esta forma, la movilización radica y se afirma en la identidad 
particular, es decir aquello que hace visible a la especificidad del actor 
colectivo y que le es negado por el adversario. 

A su vez Tomaine señala que la condición para que un grupo nazca a 
la acción histórica es la negación de la identidad que le confiere el sis

(5)	 OslackO. "Políticas públicas y reglmenes políticos: reflexiones a partir de 
algunasexperiencias latinoamericanas". Estudios CEDES, 4, 1981. 

(6)	 Melucci A. "L'invenzione del presente" Ed. 11 Mulino, 1982, pág. 67 
(Traducción nuestra). 
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tema vigente. (7) 

Ahora bien, en el caso que nos interesa, los actores tenlan una ima
gen en la conciencia colectiva definida por su pasado clientelar, su na
turaleza burocrática y su carácter de sumisión respecto a la dinámica 
social. Pero en esta coyuntura, comienzan por rechazar abiertamente 
su rol de cliente del Estado, redefinen su relación con el conjunto de la 
sociedad y se presentan como protagonistas de primera linea en el es
cenario social boliviano. 

En este proceso, interponen demandas cuyo contenido en algunos 
casos alude a sus condiciones de vida y de trabajo, y en otros hace re
ferencia a puntos crlticos de la gestión estatal en una acción que tras
ciende los limites estrictamente sindicales y cobra matices pollticos. 

Por estas razones, consideramos que los protagonistas de estas lu
chas fueron actores reivindicativos(8) cuya conducta colectiva se 
sitúa a nivel de organización social y pugna por lograr una distribución 
diferente de los recursos, una reestructuración de los roles y se opo
nen al poder que garantiza las normas. En estos casos "la acción tiende 
a romper los limites institucionales de la organización, a sobrepasar 
los procedimientos existentes. El conflicto sale de la organización y se 
desplaza hacia el sistema polltico .... (9). Esto explica la alta conflic
tualidad de las luchas que protagonizaron los empleados del Estado, en 
una situación en la que también otro tipo de reivindicaciones (por ejem
plo regionales, vecinales, etc.) rápidamente adoptaban connotaciones 
pollticas. 

Pero, lo especifico de nuestro caso es que las demandas provenlan 
del propio aparato estatal, en una suerte de "guerra contra el Estado, 
desde el Estado", situación que tiene directa relación con la ubicación 
de los funcionarios estatales en el sistema social global; esto es, como 
una categorla social cuyos miembros tienen orlgenes diversos, pero, 
en determinados momentos presentan en su funcionamiento una auto
nomla relativa respecto a las clases a las que pertenecen.(10) 

(7)	 Touraine A. Production de la Societé. Ed.du Seuil,1973,pág. 46 (Trad. pro
pia). 

(8)	 En los términos de Melucci. 
(9) Melucci A. "Movimiento di Rivolta", Milano, pág. 18(Traducción nuestra) 
(10 Paulantzas N. "Las clases sociales en América Latina". 6° Edición, pág. 

112. 
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En consecuencia, la identidad de estos actores reivindicativos pa
rece revelar una doble dimensión, por una parte, civil y, por otra, es
tatal, de las cuales una prevalece según el momento concreto, la natu
raleza del adversario y el carácter del enfrentamiento. 

Las luchas desarrolladas por los funcionarios de la administración 
central denotan una permanente interpolación de ambas dimensiones; en 
cambio las acciones de los empleados del Banco Central de Bolivia sur
gieron desde la vertiente estatal o polltica de su identidad y alll pre
valecieron a lo largo de todo el proceso, escondiendo el carácter cor
porativo de su dimensión civil. 

6. LOS ALIADOS 

Los procesos de participación social que venimos analizando tuvie
ron a lo largo de su desarrollo dos tipos de aliados: el movimiento sin
dical general (la COS) y los partidos pollticos de izquierda. En ambos 
casos las relaciones fueron polémicas y complejas. Veamos: pese a 
existir precedentes sobre la participación de los estatales en la máxi
ma organización sindical(ll), las relaciones COS-trabajadores del Es
tado tuvieron muchas dificultades en todo el periodo estudiado. Cuando 
lograron ser reincorporados a la COS, surgieron nuevas diferencias en 
torno a la oportunidad y la manera de plantear los conflictos. Final
mente, la escasa consistencia de las representaciones de los estata
tales debida a la baja articulación vertical del sector era otro motivo 
de cuestionamiento por parte de la instancia sindical nacional. 

En el caso de los bancarios tradicionalmente miembros de la COS, 
los conflictos tuvieron otro origen, se referlan sobre todo a los efectos 
negativos que sus movilizaciones provocaban en otros sectores. No 
obstante, en general debe decirse que las acciones de este sector lue
ron funcionales para las orientaciones de ciertos dirigentes de la cúpula 
cobista; por esta razón, la critica de su práctica es una tarea pendiente 
en el movimiento sindical y, por mucho tiempo, también en los partidos 
pollticos. 

El análisis de la práctica polltica y la relación con los partidos es 

(11) Veáse el capitulo 1.2'Breve historia de la organización sindical de los em
pleados públicos' en 'Actoresen la ciudadde La paz: el caso de la buro
craciaestatal'. Arauco M.I.,La Paz, 1985. 
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también compleja porque se inscribe en una complicada y cambiante 
situaci6n. En efecto, en circunstancias en que las alianzas y frentes 
pollticos se romplan y recomponlan con gran velocidad en una dinámica 
en la que el conjunto del sistema polltico entr6 en crisis, ciertos gru
pos y partidos de izquierda sin representaci6n parlamentaria y oposi
tores a la UDP ej!3rcieron una notable influencia sobre los sindicatos de 
la administraci6n pública y del Banco Central de Bolivia. Esta acci6n se 
remonta al periodo 78-80 en que grupos radicales de izquierda impul
saron la organizaci6n sindical entre los funcionarios estatales, a partir 
de una ambigOa definici6n del rol del sector y con el interés de lograr 
puestos dirigentes. Por su parte, las bases del movimiento, sin estar 
plenamente de acuerdo con las orientaciones ideológicas ni adscritas a 
sus posiciones pollticas sustentaron y apoyaron sus decisiones porque 
en el corto plazo todo ello redundaba en su beneficio. 

Los eventos sindicales de estos actores que se llevaron a cabo en el 
perIodo expresaron en forma muy clara las divergencias pollticas in
ternas y la escasa articulaci6n vertical del sector. 

Producido el cambio polltico de 1985 en el pals, el sindicalismo de 
la administraci6n pública ha entrado a una fase de receso. El gobierno 
del MNR aplica la Ley General del Trabajo que prohibe la sindicalizaci6n 
del sector, raz6n por la cual en el último congreso de la COB no tuvie
ron representación, y en las reparticiones del Estado no se hace ningún 
tipo de actividad sindical. En el Banco Central de Bolivia se produjo una 
reestructuraci6n que termin6 con la Iiquidaci6n de dos terceras partes 
de su personal y su sindicato actual está muy cercano al esquema 
polltico del MNR. En ambos casos, el peligro del despido (o "relocali
zaci6n") por transgredir estas normas es una realidad concreta. 

Sobre las perspectivas futuras se puede decir muy poco. El proceso 
polltico actual hace pensar que es muy dificil una reconstituci6n de 
identidades y acciones que surgieron en un contexto polltico muy dife
rente; pero la historia de otros actores nos ensena que la moviliza
ci6n social va permanentemente de la latencia a la visibilidad, y en esa 
dinámica nacen nuevos conflictos y se descubren nuevos terrenos de 
lucha. 

CONCLUSIONES 

El examen de las conductas colectivas y los procesos de participa
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ci6n de los empleados estatales en el periodo 1982-1985 nos lleva a 
plantear las siguientes conclusiones: 

1.	 El análisis de todo este proceso debe realizarse considerando como 
marco de referencia el conjunto de cambios estructurales en el pals 
a partir de 1971. Los fen6menos de expansi6n estatal, el surgi
miento de nuevos sectores sociales y la consolidaci6n de otros ya 
existentes, la crisis y el crecimiento de las expectativas econ6mi
cas de las clases subalternas definen el carácter de su adscripci6n 
al proceso democrático iniciado en 1982. 

2.	 El surgimiento de nuevos actores sociales, pollticos y sindicales en 
el escenario boliviano se produce en los marcos de la transici6n ha
cia un nuevo tipo de sindicalismo. Se ampllan las bases sociales de 
la coe con la incorporaci6n de campesinos y otros sectores, nuevas 
tendencias pollticas y concepciones ideol6gicas se afincan en su in
terior, poniendo en cuesti6n sus tradicionales lineamientos de 
acci6n, su forma de entender la democracia y su relaci6n con el Es
tado. 

3.	 Los conflictos de los estatales en general son una caracterlstica 
central de este periodo, pero al mismo tiempo hacen parte de un 
fen6meno muy coyuntural. La dimensi6n estatal de su identidad liga
da a su ubicaci6n dentro del propio aparato del Estado define los 
limites de su autonomla; por ello no serIa correcto afirmar que la 
desaparici6n de las conductas de este sector se debe exclusiva
mente a la crisis general del movimiento sindical. Es más probable 
que esto tenga que ver con el carácter del régimen gobernante ac
tualmente y con los restringidos márgenes que ha impuesto para la 
acci6n social. 

4.	 Por otra parte, hay que considerar que las acciones sindicales pro
movidas por los estatales y la nueva dimensi6n que cobran las con
ductas de los bancarios en este perIodo hacen parte de las primeras 
experiencias en este campo para una importante proporci6n de los 
empleados. Se trata, por tanto, de un sindicalismo joven e inexper
to nacido despúes de largos anos de dictaduras y silencio y que se 
incorpora a un movimiento sindical con amplia trayectoria que ya 
manifestaba srntomas de crisis. 

5.	 Además, la subsunci6n de sus reivindicaciones particulares en la 
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dimensi6n polltica universal de la COB -tendencia que luego se frag
menta- era más ret6rica que real, ya que sus metas no siempre 
eran afines a las de los obreros, mineros, fabriles, campesinos, 
etc. Esta afirmaci6n es particularmente válida en el caso de los 
bancarios quienes, sin embargo, utilizaron permanentemente el dis
curso radical de la COB. 

6.	 Ahora bien, es necesario detenerse en los rasgos más sobresa
lientes que caracterizan las conductas que este trabajo ha examina
do. En primer lugar, la alta conllictualidad, el radicalismo y la larga 
duraci6n de estos conflictos otorgaron a los sindicatos un creciente 
poder que rápidamente trascendi6 los limites de lo sindical hacia lo 
politice. Por ello, en los momentos más crlticos llegaron al extremo 
de poner en riesgo la continuidad democrática. Pero por otra parte, 
eJ carácter polltico de las demandas que impugnaban las pollticas 
econ6micas y la gesti6n de las reparticiones estatales denota el alto 
grado de discernimiento que alcanzaron los empleados estatales -c 
al menos algunos de sus estratos- el identificar el Estado con inte
reses especllicos. 

Nuevamente aqul se manifiesta la doble dimensi6n de la identidad de 
estos actores, que en términos de acci6n se traduce en dos tenden
cias definidas: la primera, ligada a la parte civil de su identidad que 
los impulsa a reivindicar sus particularidades en acciones corpora
tivas; y la segunda, afincada en la dimensi6n polltica en la que es 
posible vislumbrar un interés más amplio que busca democratizar el 
Estado, por medio de una mayor participaci6n en la gesti6n adminis
trativa y en la toma de decisiones. 

7.	 El problema de las prácticas prebendales y de la aristocratizaci6n 
de algunos estratos del empleo público tiene relaci6n con varios 
elementos, entre los cuales mencionaremos las distintas adscrip
ciones de clase de los empleados (y por consiguiente la diversidad 
de intereses econ6micos prevalecientes en su interior), el carácter 
de clientela del Estado todavla presente en la memoria hist6rica de 
algunos y, en general, una concepci6n instrumentalizadora del apa
rato estatal y sus recursos para beneficio particular, ampliamente 
favorecido por los efectos devastadores de la crisis en los ingresos 
de los trabajadores. 

Con relaci6n a este asunto, reiteramos que aun hoy este tema es un 
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tabú en las discusiones del movimiento sindical, de los partidos de 
izquierda e incluso entre los cientistas sociales, lo que ha dado pie a 
su manipulación y utilización propagandlstica por parte de sus ad
versarios. 

8.	 Finalmente, una reflexión en torno al rol del sindicalismo de los es
tatales en términos de canal de demandas y de mediación ante el Es
tado. Con todas las ambigOedades que presentó el movimiento, tuvo 
una importante virtud: dar la posibilidad para que un amplio sector 
se exprese ante la sociedad. Hoy en dla, las demandas estan silen
ciadas, los conflictos latentes y la posibilidad de expresión muy 
restringida. 

APUNTES FINALES 

Este trabajo es el resultado de una investigación emplrica de las 
acciones y conflictos que estatales y bancarios desarrollaron en el 
perlol1o 82-85. Pero es importante aclarar que no tien, pretensiones 
teóricas. Esta parte del análisis es indispensable para obtener una in
terpretación del conjunto de elementos que hicieron parte del fenómeno 
estudiado, pero tropieza con dificultades de diversa naturaleza (ausen
cia de otros estudios sobre el tema en el pals, problemas de acceso a la 
bibliografla especializada, y en general la persistencia de visiones 
ideologizadas tanto de los actores como de los analistas). Sin embargo, 
es una tarea necesaria que podria dar luces para el examen de otros 
problemas en la relación Estado-Sociedad Civil. 

Además, existen otros aspectos que merecerlan mayor atención. En 
primer lugar, está el relativo a la ubicación de estas acciones en el 
marco del conjunto del movimiento sindical en el pals. ¿Son la expre
sión de nuevas tendencias sindicales en el movimiento popular?, o por 
el contrario: ¿Son una manifestación de la crisis de las lineas tra
dicionales del sindicalismo boliviano? En otras palabras, ¿Anuncian 
una nueva etapa en el quehacer de las organizaciones o más bien cie
rran un periodo? En todo caso, lo que si está claro es el hecho de que 
pertenecen a la crisis, su surgimiento y desarrollo fue favorecido 
por ella, y su evolución posterior dependerá de la forma en que sea su
perada. 

Por otra parte, también habrla que profundizar el tema referido a 
las corrupciones ideológicas que animaron las acciones de estatales y 
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bancarios, y las relaciones entre éstas y las de las cúpulas dirigentes 
de la COB. ¿Hasta qué punto se superaron las viejas visiones sobre la 
democracia y qué rol jugaron las pugnas internas, incluso los conflictos 
personales, en la definición de las lineas de acción? 

Este trabajo. entonces, abre la discusión sobre estos problemas, 
pero se requiere de nuevos estudios que busquen respuestas a las in
terrogantes planteadas. 
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Comentarista·: Eusebio Gironda 

Considero que la ponencia es un interesante esbozo, aunque tImido 
de una parte del problema sindical. Este es un asunto que todavla no se 
ha estudiado con profundidad, por eso mismo, contiene aspectos que 
merecen un análisis mucho más cuidadoso y franco de todos sus ele· 
mentos para arribar a conclusiones favorables al desarrollo cualitativo 
del movimiento obrero boliviano. 

Existen en la ponencia algunos supuestos que sirven de base para el 
análisis del sector en cuestión. 

1. Se habla de nuevos actores sindicales y pollticos. Efectivamente 
asl parece a simple vista, pero mejor serIa sel'lalar que los actores 
existen, están en el escenario y reaparecen como protagonistas del 
proceso polltico nacional, con fuerza y caracterlsticas modificadas, en 
una coyuntura polltica también diferente en cuanto a correlación de 
fuerzas y condiciones de los elementos contendientes de la arena 
polltica. 

al A la incorporación de nuevos sectores sociales en las luchas, 
como juntas vecinales, comités clvicos, trabajadores del Esta
do, habrla que agregar cooperativistas, trabajadores judiciales 
y hasta las acciones de la policla que protagonizan actividades 
en sus propios sectores. En este acápite, el caso más notable es 
el de los trabajadores judiciales, que por primera vez en la his
toria del pals paralizaron, desafiando el poder y la majestad de 
la justicia. 

•	 Esta es una versión resumida del Debate, elaborada con base en la trans
cripción de la cinta magnetofónica de las distintas intervenciones. 
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b)	 La multiplicaci6n de formas de lucha y de acci6n social. A 
las huelgas, huelgas de hambre, estados de emergencia, se 
agregan los bloqueos, cierre y ocupaci6n de oficinas y fábricas, 
toma de rehenes, paralizaci6n total de actividades caso ENTEL, 
incomunicaci6n completa del pals, destrucci6n de implementos, 
sabotaje, sustituci6n de personal y funcionarios, incremento de 
sueldos y bonos al margen de la legislaci6n laboral, marchas 
violentas, ocupaci6n de calles y ciudades. Todos estos fen6
menos constituyen expresiones maximalistas de las organiza
ciones obreras que adquieren fuerza en medio del caos y la de
scompo-sici6n del régimen gobernante. 

e)	 Politizaci6n anárquica de las luchas sociales. En esos momentos 
el pals vivla una oleada de conflictos sociales ajenos a toda re
glamentaci6n laboral y control de las organizaciones sindicales 
y pollticas. El gobierno no tenIa respiro ni la suficiente fuerza y 
autoridad para encarar de manera efectiva esta virtual "guerri
lla" de conflictos sociales. Por su parte, las organizaciones sin
dicales y pollticas se velan rebasadas por la acci6n directa de 
masas, que en cada caso se orientaban por sus objetivos sec
toriales. 

Estas formas "salvajes" de demanda social, encuentran su ex
plicaci6n en la crisis econ6mica, que conmueve en mayor o me
nor grado a estos sectores sociales, y aprovechan la situaci6n 
ca6tica para sacar beneficio propio. Asimismo, la falta de auto
ridad del gobierno y las pollticas del "dejar hacer" y "dejar pa
sar" aplicadas, eran el caldo de cultivo deí desorden social y la 
conducta dual de los dirigentes sindicales y pollticos Irente al 
proceso, creaban condiciones para el caos polltico. 

La politizaci6n anárquica de las luchas sociales iba potenciando a 
la sociedad, al mismo tiempo la autoridad del gobierno y su 
efectividad se debilitaba ante las masas. Esta situaci6n desequi
libra la relaci6n entre sociedad y Estado, lo que condujo a la 
anarquizaci6n del proceso polltico y a la destrucci6n paulatina 
del Estado por medio de la desorganizaci6n. El Estado era inca
paz de defenderse, no s610 porque no quisieran los gobernantes, 
sino porque hablan caldo en un descrédito, reflejado en perma
nentes recambios ministeriales. El conflicto entre sociedad y 
Estado no se resolvla por la incapacidad de ambas fuerzas con
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tendientes, cuyas insuficiencias, ambivalencias y carencia de 
objetivos concretos, determinó la instalación de otras formas 
pollticas posteriores. 

2. Se habla de una especie de transición hacia un nuevo tipo de sin
dicalismo. Al respecto habrla que preguntarse ¿Qué tipo de sindicalis
mo? ¿Cuáles son sus caracterlsticas? y ¿Cuáles sus perspectivas? 

a)	 Contrariamente a lo sostenido en la ponencia yo no creo que los 
trabajadores en aquel momento se cuestionaran sus sistemas y 
métodos de lucha; éstos eran los mismos que se utilizaron en 
otras épocas con algunas variantes. Todos ellos se inscriblan en 
el legalismo burocrático y el uso indiscriminado de lormas 
"brutales" de demanda, cuya excesiva repetición minaba las or
ganizaciones sindicales, restándole credibilidad y confianza. 

Las tendencias marginales que con frecuencia determinaban las 
acciones sindicales, usaron las organizaciones como trinchera 
de lucha para materializar sus consignas al margen de la reali
dad. Todo esto desnaturaliza las luchas sociales y la acción sin
dical, deteriorando las naturales relaciones base-dirección. 

Por todo esto, direcciones sindicales y bases transitaban cami
nos diferentes y se envolvlan en permanentes contradicciones e 
impotencia ante los problemas sociales y la acción gubernamen
tal. De esto resultó una evidente pérdida de convocatoria y cre
dibilidad de las direcciones sindicales desgastadas por sus pro
pias contradicciones. No se dio la doble presión que requerla en
tonces el movimiento obrero: orientación desde arriba y control 
permanente desde abajo para dar fluidez a las relaciones base
dirección. 

b)	 No comprendieron bien la democracia ni su relación con las cla
ses sociales, el proceso polltico y el Estado. 

El rechazo por principio o la comprensión deformada de la demo
cracia burguesa llevó a los sindicatos y partidos de izquierda 
hacia una lucha abstracta por el socialismo, ocasionando graves 
errores prácticos y teóricos. 

En otros casos la absolutización de la democracia burguesa hizo 

203 



que olvidaran sindicatos y partidos los objetivos estratégicos de 
los trabajadores. 

La idea de una simple sustituci6n de la democracia formal por la 
democracia sustancial, conducla a los trabajadores y sus orga
nizaciones a una lucha metaflsica por alcanzar aquello que esta
ba lejos de sus objetivos y posibilidades reales en la coyuntura 
que se analiza. Por eso, incluso las derrotas de los trabajadores 
están ligadas a esta incorrecta comprensi6n de la democracia 
burguesa y sus reglas de juego. 

La fetichizaci6n de la lucha por el socialismo abstracto impidi6 
que los trabajadores vean que los combates por el socialismo 
pasan por la lucha democrática, porque al ensanchar la partici
paci6n de las masas y sus organizaciones se crea conciencia y 
se modifica sustancialmente la estructura y moral del movi
miento obrero. 

Pero no s610 utilizaron mal el concepto de democracia sino que 
ejercieron err6neamente la democracia formal y sus libertades, 
como instrumento de acumulaci6n de f.uerzas para alcanzar la 
democracia real. El desprecio por la primera sin tomar en 
cuenta su utilidad a las luchas sociales y al desarrollo de las 
formas de participación democrática, produjo errores prácticos 
y de concepción. 

Según los dirigentes sindicales y pollticos, los trabajadores 
vivlan los umbrales del socialismo y la democracia burguesa ya 
estaba agotada, pero ahora resulta que recobra vida y se con
vierte en realidad polltica. En estas condiciones, ni dirigentes 
sindicales ni politices supieron comprender que la democracia 
"formal" contribuye a desarrollar los limites y alcances de la 
lucha popular. 

Existla también una concepci6n errada de la relación entre las 
clases dominantes, dominadas y el Estado. Primero, al no dis
tinguir la doble 16gica del Estado frente a estas dos realidades 
con intereses distintos, segundo, cuando se pedla al régimen de 
la UDP la ejecuci6n de programas obreros que los condujera al 
socialismo. Aqul se nota la falta de análisis objetivo de la reali
dad concreta y la impotencia de un movimiento obrero disgrega
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do y sin direcci6n. 

3. Se afirma que una de las caracterlsticas del proceso es la lucha 
de los trabajadores del Estado. Se trata más bien de una .de las expre
siones de las luchas sociales de entonces, pues no se olvide que otros 
tipos de lucha como los de campesinos, comités clvicos, trabajadores 
de las minas y ciudades, adquieren mayor relevancia. 

A estas luchas de los trabajadores del Estado, con todas sus carac
terlsticas antes citadas la denomino "Feudalízaci6n del Estado". Los 
casos más tIpicos son los del Banco Central, ENTEL, Y.P.F.B., COMIBOL, 
Corporaciones, etc. Con ese término se trata de caracterizar la ocupa
ci6n de empresas estatales por los trabajadores, la formaci6n de cotos 
privados y la acci6n sobredimensionada de los sindicatos, que le restan 
efectividad al poder del Estado. 

La "Feudalizaci6n del Estado" muestra, en el fondo, un dislocamien
to entre sociedad -en sus sectores más avanzados- y el Estado y la 
creciente incapacidad de éste para atender las demandas sociales que 
se multiplican por efectos de la crisis. Es la interpelaci6n cotidiana del 
Estado y su autoridad, por los trabajadores que se autonomizan cada 
dla. Las organizaciones sindicales son verdaderos poderes enfrentados 
al Estado y las clases dominantes. Esta ocupaci6n se puede interpretar 
desde dos puntos de vista. 

La feudalizaci6n del Estado en la 6ptica burguesa es la interpelaci6n 
del Estado por la clase obrera que se levanta "soberbia" contra el 
"orden establecido". El sindicalismo "prepotente" forjado en luchas 
permanentes desafla al gobierno y desconoce el "principio de autori
dad" debilitando peligrosamente el poder del Estado. Esta feudalizaci6n 
refleja a su vez, la incapacidad de la burguesla por controlar su propio 
poder, es su impotencia ante el avance social y la crisis de su hege
monla. Expresa las insuficiencias del Estado burgués para gobernar una 
sociedad traspasada por grandes desigualdades sociales y econ6micas, 
es la crisis del Estado y la ideologla del 52. 

Desde el punto de vista de la clase obrera, la "feudalizaci6n" del 
Estado, es un avance ca6tico, que se genera por la ausencia de un par
tido y una ideologla universalizadora. Es la ocupaci6n fraccionada del 
Estado por la clase obrera también fraccionada por la falta de estos 
elementos vitales. La "Feudalizaci6n del Estado"'es la fuerza de un mo
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vimiento obrero dividido, sin dirección, incapaz de pasar a la acción 
polltica. 

la ocupación de las empresas del Estado, en suma, expresa dos as
pectos de un mismo proceso, dos hechos de una misma realidad: mues
tra las insuficiencias del Estado para atender las demandas sociales y 
controlar su poder, por una parte, y la crisis del movmiento obrero in
capaz de construir su propia alternativa polltica de poder. 

4. Apenas se toca este importante asunto y se dice que su trata
miento constituye un "tabú" en los medios sindicales y pollticos. 

la corrupción en el movimiento obrero es una de las cuestiones fun
damentales que no deberla pasar desapercibida, pues este fenómeno es 
a su vez una causa y una expresión de la crisis de los sindicatos. Su 
estudio es indispensable para localizar bien los elementos constitutivos 
de la crisis en las estructuras sindicales. 

Las formas violentas de acción polltica ejercitada por los regl
menes de fuerza en los últimos anos, internacionalizaron al movimiento 
obrero boliviano. Este hecho generó una gran solidaridad mundial; ex
presada en donaciones de cientos de miles de dólares para los sindica
tos bolivianos. Colectas de organizaciones sindicales, pollticas y hasta 
privadas con destino a las luchas sociales de los paises latinoamerica
nos y el pals; acumulan apreciables cantidades de dólares, francos, 
marcos, florines y coronas, que son entregados a los dirigentes sindi
cales de todas las estructuras de trabajadores en Bolivia, especial
mente a los de carácter nacional. (COB, Federación de Mineros, etc.). 

En torno a estas contribuciones, habrla que preguntar ¿Cuánto se 
recaudó para las organizaciones sindicales bolivianas? ¿Cuánto se des
tinó efectivamente para las luchas al interior del pals? ¿Han rendido 
cuentas de estas donaciones los dirigentes sindicales? ¿Qué problemas 
han surgido a ralz del manejo de estos fondos de la solidaridad interna
cional? 

Otro asunto que merece atención es el sistema de corrupción del 
movimiento obrero dentro del pals. Aqul destacan las siguientes for
mas: los trámites efectuados por dirigentes sindicales a fin de obtener 
divisas preferenciales para los empresarios que declan combatir. Las 
donaciones de alimentos y su utilización con fines electorales en los 
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sindicatos, las pulperlas baratas, los privilegios de los que gozaban 
ciertos sectores, caso Yacimientos, ENTEL, Ferroviarios, el uso dis
crecional de los fondos del Estado por los trabajadores del Banco Cen
tral, las horas extras acumuladas por los trabajadores de Yacimientos 
y las conferencias de 3 y 6 minutos al lugar más lejano del mundo pa
gado en moneda a los de ENTEL. Estos y otros asuntos habrla que inves
tigar para establecer el grado de corrupción interna y externa y sus 
efectos destructivos sobre el movimiento obrero. La corrupción ha 
destruido las cualidades del sindicalismo boliviano. Ya no es el servicio 
a sus afiliados y los trabajadores lo que impulsa a los lideres a buscar 
las direcciones, sino las contribuciones y la solidaridad internacional, 
que rinde buenos dividendos. Se han perdido las condiciones revolucio
narias en la lucha social, es el beneficio econ6mico que domina las di
recciones sindicales. Esta es una dramática expresión de la crisis, pero 
dolorosa experiencia para los trabajadores del pals, que hoy se debate 
en la crisis más profunda de su "historia moderna. 

5. Finalmente, se afirma que las demandas están silenciadas, los 
conflictos latentes y las posibilidades restringidas. Habrla que añadir. 
¿Por qué, y cuáles son las perspectivas de las luchas sociales en el 
pals? 

Es necesario preguntar. ¿A dónde va esta lucha de los trabajadores 
del Estado y del movimiento obrero en general? ¿Han cambiado sus sis
temas tradicionales? ¿Se ha transformado su estructura organizativa? 
¿Son nuevos y funcionales sus métodos de lucha? ¿Tiene nuevos estilos 
de trabajo sindical y polltico? ¿Ha disenado objetivos y programas 
concretos para cada etapa y tiene objetivos tácticos y estratégicos? 
¿Siguen los enunciados y slogans generales y abstractos? ¿Aparece un 
nuevo tipo de sindicalismo? ¿Tienen los trabajadores idea de las nuevas 
realidades? ¿Se adaptan a los cambios operados en la sociedad? ¿Ha 
eliminado y trata de eliminar los factores que hacen crisis en sus es
tructuras? . 

Estas y otras interrogantes habrla que plantearse para reflexionar 
juntos sobre un tema tan importante para el desarrollo del pals y el 
porvenir de los trabajadores. Los puntos planteados más que critica a 
un trabajo interesante, son puntos de reflexión con la perspectiva de 
reorientar el sindicalismo bajo otras caracterlsticas: un sindicalismo 
maduro, fuerte, independiente y autosostenido, responsable de sus tao 
reas inmediatas e históricas, capaz de adaptarse a los cambios, audaz 
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para orientarse en la crisis y proponer alternativas de cambio reales y 
viables. Creo que es deber de los intelectuales analizar frIamente los 
hechos ocurridos en el sindicalismo y desde su posición contribuir a un 
esclarecimiento positivo, que ayude a desarrollar y levantar uno de los 
más grandes bastiones de la libertad y la democracia, como fue el 
movimiento obrero boliviano. 
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Comentarista·: Miguel Fernández 

Encuentro una serie de aportes muy importantes en la ponencia: el 
recuento de lo que han sido estos actores desde varias décadas atrás y 
el rastreo de las fuentes. Si al sector fabril se prestó poca atención, 
probablemente a los trabajadores del Estado no se les dio ninguna en el 
pasado. Toda investigación pionera abre camino para luego efectuar 
profundizaciones. En esa dirección quiero efectuar algunos comenta
rios. 

1. Queda claro que en 1982 toda la izquierda y en particular el 
movimiento obrero se encuentran en un estado de perplejidad frente a 
la situación. El despliegue de la crisis durante la apertura democrática 
les plantea desalros que exceden su capacidad de entendimiento, de co
nocimiento de la realidad boliviana. 

Esa perplejidad ha dado curso a una serie de acciones que responden 
a la inercia de una práctica permanente de la sociedad boliviana, me 
refiero a la relación excluyente entre el movimiento popular y el Esta
do; en el curso de nuestra historia, en breves coyunturas las masas 
arrinconan al Estado o, durante largos periodos autoritarios, el Estado 
desorganiza, reprime y persigue al movimiento obrero y popular. En el 
marco de esa relación y con este tipo de práctica se enfrentó la aper
tura democrática y la gestión de gobierno de la UDP con los resultados 
que todos conocemos. Los dos elementos hasta aqul esbozados son 
básicos para comprender lo sucedido en este sector. 

Versión resumida de la exposición realizada por Miguel Fernández, elabora
da con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su interven
ción. 
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2. En lo que se refiere concretamente a los sectores medios, em
pleados públicos y del Banco Central, es necesario hacer un breve 
señalamiento teórico previo. Lo tlpico en el estudio de los problemas 
del movimiento obrero es ubicar la práctica sindical en el tránsito de lo 
industrial a la polltica; en lo que hace el tratamiento de este paso, es 
preciso ubicar el escenario en el que se desenvuelve, éste es un requi
sito para todos los sectores. En el caso de los mineros es su relación 
con COMIBOL y el Estado. Para los fabriles la situación es absoluta
mente distinta. Se requiere identificar ese escenario para todo sector 
sometido a análisis, se necesita conocer dónde ejercita su actividad 
cotidiana y cómo ésta se traduce en reivindicaciones espécificas. 

Si la historia sindical está dominada por la separación analltica en
tre la esfera de las reivindicaciones y la lucha por el poder, es funda
mental reconstruir el escenario en que se desenvuelve la primera, es 
eso lo que se debe hacer con los trabajadores del Banco Central y em
pleados públicos. 

Creo que el análisis de la burocracia como sistema de dominación 
probablemente nos brinde el marco teórico adecuado para estudiar este 
tipo de problemas. En el Banco Central, durante estos anos (1982-85) 
ni su propio Presidente, ni autoridades de gobierno podian obtener in
formación; las lineas de crédito aprobadas mediante decretos supre
mos, por ejemplo, para apoyar la cogestión de COMIBOL fueron sabo
teadas, éstos son fenómenos que requieren explicación. 

Cómo podemos explicar esa conducta, de quién dependlan, cómo se 
organiza su proceso de trabajo, con qué criterios se controlaban esas 
instituciones en un perlado tan conflictivo. Lo mismo podemos decir en 
lo que refiere a los ministerios, a los empleados públicos e institu
ciones descentralizadas. Para la aplicación de cualquier polltica 
económica se precisa un aparato que la ejecute, en ausencia de éste es 
imposible instrumentarla; asl sucedió con la UDP que no otorgó impor
tancia a este problema que, sin embargo, viene de mucho antes y con
tinúa sin solución. 

Por ejemplo, en todo el sector público no existla el manual de fun
ciones, o si habla no operaba en la realidad, no se tenia un manual de 
cargos ni ningún documento que establezca las normas con arreglo a las 
cuales actuaban este tipo de instituciones. Ello muestra las carencias 
del aparato administrativo del Estado, las mismas que se pusieron en 
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evidenciaen la época de la UOP. 

El análisis de la burocracia podrla ofrecernos un marco conceptual 
adecuado para entrar al problema, hay antecedentes realizados por el 
CIOE para estudiar la burocracia del aparato del Estado mexicano. Estas 
y otras experiencias de paises latinoamericanos las podrlamos utilizar 
para nuestras propias reflexiones. 

Por ejemplo, para tratar los problemas de la burocracia y la omni
potencia que tenlan los dirigentes sindicales y gerentes del Banco Cen
tral, y la agresividad de los sindicatos en los Ministerios durante este 
perlado, creo que las categorlas de burocracia como instrumento y bu
rocracia usurpadora, además, la fórmula mixta de ambas, pueden ayu
dar a explicar el sistemático sabotaje consumado contra el gobierno. 

Es evidente que en 1982 hubo una explosión de demandas sociales 
largamente postergadas; por supuesto que eran legitimas, pero ciegas, 
en la medida en que ellas estaban centradas en el salarialismo y el eco
nomicismo. 

3. Otra cuestión importante es que en 1982 la crisis estaba en 
pleno desarrollo, la derecha vendió al pals la idea de que la polltica 
económica de la UOP y, en particular, la de salarios, desataron la hi
perinflaci6n; eso es absolutamente falso, sin embargo, la propia iz
quierda lo ha creldo y muchos sectores lo aceptan todavla como un 
dato. Simultáneamente, es también evidente que hubo salarialismo de
senfrenado con el propósito polltico de desestabilizar al gobierno de la 
UOP. 

En el plano polltico el salarialismo ha sido mucho más que un ele
mento de reivindicación de niveles de vida, de poder adquisitivo, fue un 
instrumento aprovechado por la derecha, justamente en los casos de 
los trabajadores del Banco Central y de los empleados públicos. 

Se aseveraba que la polltica económica de la UOP era fondo moneta
rlsta, hambreadora, proimperialista, burguesa y, por supuesto, antl
nacional; se daba como argumento la devaluación del peso boliviano en 
1982. 

Sin embargo. uno de los errores garrafales de la UOP ha sido tener 
una polltica cambiaria tan atrasada respecto de la inflación interna. 
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Aqul hay un elemento no s610 de perplejidad en la acci6n de la izquierda 
en esta coyuntura sino también se demuestra que ese conjunto de de
mandas encontraron su cauce en una conducta hist6rica que consistía en 
arrinconar al Estado. 

Esas demandas sociales eran, en gran medida, derivadas de la cri
sis inflacionaria que ya estaba en curso desde 1981. Con un aparato del 
Estado paralizado no habla posibilidad alguna de enfrentar la crisis. 
Además se generaron otros bloqueamientos a cualquier medida de 
polltica econ6mica con el argumento de que eran fondo-monetaristas, 
cuando en general eran adecuadas para la situaci6n que se atravesaba. 

Cuando el gobierno tom6 medidas, en abril de 1984, con el objetivo 
de controlar la espiral inflacionaria, el sindicato del Banco Central por 
instrucciones de la COB y con la anuencia de los gerentes se arrogaron 
el derecho de objetar al Gobierno Constitucional la aplicaci6n de los 
correctivos econ6micos y bloquean al Banco Central con una larga huel
ga. 

Creo que los aliados que tuvieron estos dos sectores: empleados 
públicos y Banco Central, son múltiples. Es evidente que estuvieron co
nectados al movimiento sindical y partidos de izquierda. Pero, también 
la derecha y la reacci6n fueron un aliado importante de esos sectores 
durante estos anos. 

4. Uno de los problemas que más tropiezos ha provocado a la 
polltica de salarios del gobierno de la UDP, sin duda alguna, ha sido la 
indisciplina en el propio sector público. Aquél estableci6 un salario 
mfnimo, la escala m6vil de salarios, index6 el salario mínimo a la infla
ci6n, adopt6 un conjunto de disposiciones que pretendlan ordenar la es
tructura de salarios. Esa polltica, buena, mala o regular fue perforada 
por la indisciplina del sector público. Han sido las empresas públicas, el 
Banco Central, quienes lo hicieron. No es extrano que haya una sola 
huelga por salarios en el Banco Central, por cuanto la componenda entre 
gerencia y sindicato lIeg6 a tal punto que se aumentaban el salario a ca
pricho y bajo las modalidades que más les convenía. Esa indisciplina sa
larial cre6 graves dlistorsiones en la emisi6n, porque los aumentos sa
lariales se los financiaba de ese modo. Por otro lado, cre6 el gravísimo 
problema de expectativas de aumento salarial en los demás sectores 
que pedían un trato similar a los de Banco Central y otras empresas 
privilegiadas. 
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la espiral salario-salario y los diferenciales de salario, la indisci
plina salarial, no solamente se originaron en las reivindicaciones y de
mandas de mejores niveles de poder de compra, también se explican 
por su orientación polltica que en la práctica coincidla con el otro aliado 
que no aparece en la ponencia: la derecha y la reacción. En la derecha y 
en la izquierda habla interés polltico en que esta crisis se torne inma
nejable; en un caso para legitimar un golpe de Estado o encontrar una 
salida "constitucional" como efectivamente sucedió, en el otro lado, 
para avanzar hacia una crisis revolucionaria. 

Por otro lado, se debe poner en duda los supuestos efectos devasta
dores de la aisis sobre los ingresos de estos dos sectores. En el caso 
del Banco Central no hay nada que discutir, sus remuneraciones esta
ban muy por encima del resto, en el caso de los empleados públicos hay 
un conjunto de reivindicaciones conseguidas durante el perIodo de la 
UDP que no los ponlan en la peor situación, por ejemplo. el bono de ano 
tigOedad tenia una escala mucho más alta que en cualquier otro sector. 

Además se trataba no sólo de un sector público ineficiente, sino de 
instituciones que trabajaban para la oposición y no para el Gobierno. asl 
sucedla en el caso del Ministerio del Trabajo. Cuando hablamos de las 
respuestas del Gobierno, tenemos que referirnos a la capacidad de la 
UDP para dar cobertura a las reivindicaciones salariales de todos los 
sectores. El gobierno actual usa con habilidad el no pago de las facturas 
del gas vendido a la Argentina, pero durante todo el año 83 ese pals no 
hizo pagos. También el gobierno de Siles tuvo restricciones, más allá 
del bloqueo de todos los organismos financieros internacionales, a pe
sar de que se estaba pagando la deuda. Asl, pues, la capacidad o no de 
respuesta debe estar acompanada del análisis de sus posibilidades fi
nancieras. 

5. El problema de la corrupción es delicado, pero es absolutamente 
ineludible referirse a él porque en el perIodo analizado se presentó en 
esos sectores con mayor intensidad que en los demás. 

Finalmente, si bien la ponencia abre lineas de investigación, creo 
que esos dos sectores, en particular el del Banco Central, merecen una 
crItica que aún no está realizada y que sin duda será lapidaria; porque 
su acción sobre la democracia yel pueblo ha sido nefasta. 

Ellos han legitimado la Nueva Polltica Económica, dieron a la dere
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cha la posibilidad de retomar el poder, abrieron paso al consenso para 
la aplicación de medidas anti-populares. Queda la tarea de aclarar toda 
su acción y conducta. 
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DEBATE":SINDICALlSMO DE LOS SECTORES MEDIOS 

Mercedes Urriol8goiti8 (moderader) 

IS8bel Ar8uco 

Creo que la critica de las prácticas sociales tiene que ser dileren
ciada, el carácter de las acciones en el Banco Central lue totalmente 
distinto a lo que sucedió con los trabajadores del Estado, eso está de
mostrado por cilras, las demandas que plantea el sindicato del Banco 
Central son totalmente distintas a las de los empleados públicos. 

Las pautas de corrupción y de prebendalismo son mucho más nltidas 
en el Banco Central, pero no son exclusivas de él, se dan en otras re
particiones estatales, lamentablemente en empresas productivas como 
Yacimientos o ENTEL. 

De parte de los trabajadores del Estado hubo una intención no exclu
sivamente reinvindicacionista, no obstante, en el perlado de la UDP el 
salarialismo pudo haber sido impulsado por razones pollticas; admito 
que la derecha haya tenido papel en ese proceso. Pero, de la misma 
manera es importante reconocer el prejuicio hacia esos sectores so
ciales. En sus acciones hubo una tendencia demoaática muy incipiente, 
probablemente difusa, dispersa, débil; pero, habla una intención de
mocratizadora del Estado, ésa es una de las virtudes que se debe des
tacar. 

Es dificil generalizar lo que sucedió en el aparato estatal en su con

•	 Esta es una versión resumida del Debate, elaborada con baseen la trans
cripción de la cinta magnetolónica de las distintas intervenciones. 

215 



junto, porque hubieron sectores claramente diferenciados, por ejem
plo, la problemática en el sector salud fue totalmente distinta. Otro 
tanto aconteció con los trabajadores de las Corporaciones de Desarro
llo que se inscriben en un contexto diferente, relacionado con el surgi
miento de los movimientos regionales. 

Con relación a otros aliados que habrlan tenido los trabajadores del 
Estado y los del Banco Central, no es que no los haya considerado. creo 
que también las acciones protagonizadas por otros sectores sociales 
más importantes y decisivos estuvieron conectadas inconscientemente 
con ese hecho. Aqul jugaron un rol central los partidos pollticos y las 
direcciones sindicales; por ejemplo, lo que sucede en las jornadas de 
marzo demuestran una situación de ese tipo. 

El cuestionamiento respecto a los efectos devastadores de la crisis 
sobre los trabajadores del Estado debe ser relativizado, no me refiero 
a los del Banco Central, pero, los empleados públicos vieron debilitado 
su ingreso, máxime si la inflación deprimla su poder de compra. Habla 
otros sectores en peores condiciones, pero, ello no quita que la polltica 
salarial los perjudicó, no olvidemos la desaparición de las categorlas. 

En esta época, las reivindicaciones de los trabajadores del Estado 
descuidan otro tipo de factores que probablemente podlan haber ayuda
do a mejorar su situación general. No se preocupan por la provisión de 
sus pulperlas, no atienden los aspectos relativos al mejoramiento en 
los servicios de salud, no se impulsan más los almacenes populares ni 
los comités de defensa de la economla popular que se organizaron en al
gunos sectores. 

Es evidente que la corrupción tuvo una magnitud que ni siquiera sos
pechamos, no hay duda que en el Banco Central estaban fusionadas las 
direcciones sindicales con los objetivos de los gerentes, de la planta 
administrativa y de la directiva del Banco Central. Este es el motivo 
por el cual hoy esta discusión es un tabú. Creo que la responsabilidad de 
ese problema en ciertos casos concretos es atribuible a los partidos 
pollticos. 

Francisco Zapata 

Desde el punto de vista metodológico de análisis de los empleados 
públicos y burócratas hay un primer punto importante, se refiere a las 
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condiciones estructurales que caracterizan su trabajo, ellas contrastan 
con las de los obreros y campesinos. Si hay una condici6n para que sur
jan organizaciones sindicales relativamente unificadas y fuertes, ella 
tiene que ver con las condiciones de trabajo, éstas en el caso de los 
empleados públicos llevan más bien a la heterogeneizaci6n. Entonces, 
hay un contraste muy fuerte en el tipo de organizaci6n que emerge en 
los dos tipos de oondici6n. 

Diflcilmente el trabajo burocrático, en el sector privado o público, 
puede generar cohesi6n suficiente como para que haya un organismo 
unificado. AsI, pues, no es novedad que hayan posiciones muy diferen
ciales entre trabajadores de la salud, la educaci6n; entonces las inte
rrogantes respecto al sindicalismo de los trabajadores del Estado son 
cualitativamente diferentes a las del sindicalismo obrero. 

La segunda cuesti6n es si los trabajadores de cuello blanco se pue
den asimilar mecánicamente a las clases medias. Hasta hace 20 añoe no 
habla duda en eso, pero desde esa época todo ese grupo se ha ido prole
tarizando, perdi6 las caracterlsticas que tenia. Me parece que meterlos 
en las clases medias seria una pregunta y no un supuesto de investiga
ci6n. Si la cuesti6n se absuelve diciendo que aún están dentro de ellas, 
cabria indagar hasta qué punto se pueden considerar como parte del 
sindicalismo correspondiente al movimiento obrero que está formado 
por las clases populares. 

Hasta d6nde, entonces, las manifestaciones sindicales de los grupos 
de empleados no son sino expresiones de descontento, de cuestiona
miento muy subjetivo de la pérdida de su status social. En ese sentido, 
hast qué punto son muy manipulables, por ejemplo, por los grupos de 
derecha. No será una provocaci6n deliberada la que hace la reacci6n, a 
través de los grupos medios organizados sindicalmente, para esconder 
acciones que lleva a cabo desde una perspectiva politica general. El 
caso chileno es paradigmático en esa materia, en 1972 los empleados 
del Banco Central tenfan objetivos muy precisos desde el punto de vista 
de los oonflictos existentes en la sociedad en general. 

No conozco la situaci6n boliviana del 82 al 85, pero, me harla la 
pregunta: ¿Hasta d6nde los conflictos sindicales del Banco Central no 
son reflejo de una estrategia polltica llevada a cabo por los partidos de 
derecha que tenlan acceso ahl? No era una acci6n consciente la de difi
cultar las condiciones de poder de la UDP. 
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Magdalena CaJlas 

Me parece que en la ponencia no hay una valoraci6n sobre el tipo de 
demandas de los sectores medios, sobre todo, de los empleados 
públicos. En qué medida eran de mejora salarial, cuando los empleados 
del Banco Central tenlan en ese momento salarios muy altos en relaci6n 
a otros sectores. Se debe identificar con más precisi6nel por qué de 
sus acciones durante el gobierno de la UDP. 

Isabel Arauco 

En los cuadros de la ponencia se ve una diferencia nltida de las de
mandas de los empleados del Banco Central respecto de los trabaja
dores del Estado, por eso se afirma que hubo una sola huelga por moti
vos salariales en el Banco Central. 

Juan Cristobal Soruco 

Creo que gran parte de la culpa de la crisis la tuvo la UDP, es cierto 
que disel\6 una polltica salarial, pero no tuvo control del sector banca
rio ni de los empleados públicos, éstos impusieron sus acciones. Es in
admisible que el gobierno no pueda hacer funcionar su Banco Central 45 
dlas, eso demuestra la incoherencia interna de la UDP como frente. La 
UDP no s610 estuvo acosada por la oposici6n polltica, las excesivas de
mandas de largos años retenidas y por el bloqueo exterior, sino tamo 
bién por su profunda incapacidad. 

Es cierto que la crisis ya estaba en marcha, pero, gran parte de la 
responsabilidad es de la UDP por no tener claro qué hacer. Durante un 
año no tom6 ninguna medida, dej6 que la masa avance provocando el 
crecimiento de las demandas. Entonces, no creo que sean s610 factores 
externos, existen elementos internos que no podemos desdel\ar. 

René Mayorga 

Considero que la ponencia requiere plantearse algunas preguntas 
concretas de sociologla polltica, por ejemplo. una dimensi6n proble
mática se refiere a las causas por las cuales un sindicato como el del 
Banco Central puede convertirse en un factor de poder. Dicho de otro 
modo, por qué el Estado como poder ejecutivo pierde control de sus 
instituciones, de su aparato burocrático y de sus empresas. Esas dos 
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interrogantes son claves para encarar el rol que ha jugado el sindica
lismo burocrático en el periodo de la UOP. 

Cuál es la lógica interna de los apratos burocráticos en el contexto 
de un Estado que se encuentra en un proceso casi irreversible de des
composición. No ~ si el marco teórico de Weber pueda ser aplicable a 
este tipo de análisis. Cardoso hizo algunos análisis para el Brasil, ha
bla, por ejemplo, de los anillos burocráticos que se constituyeron entre 
altos funcionarios de los ministerios y ejecutivos de las empresas In
dustriales durante la época del dominio militar. La polltica económica 
se determinaba, en ese entonces, no en los niveles elevados del Ejecu
tivo, sino en los planos intermedios de esos anillos burocráticos, en los 
cuales intervenla el clientelismo, fenómeno que tiene similitud a lo que 
sucedió en Bolivia. 

Isabel A,auco 

Creo que es un juego doble, por una parte, el Estado que está en 
manos de un gobierno que posee incontables deficiencias, pero, a eso se 
suma el surgimiento de demandas que nunca las habla previsto la UOP. 
Esos hechos inmovilizaron su función de gobierno. 

Augusto Siles 

La experiencia que tuvimos algunos actores en esta problemática en 
el periodo critico 82·85, ubica los rasgos reinvindicacionistas y gre
mialistas mencionados, no obstante, ellos estaban enmarcados en un 
momento de eclosión social ligada a actuaciones anárquicas de su direc
ción. De todas formas, hay que realizar una diferenciación entre los 
trabajadores del Estado y los del Banco Central, la misma que existe en 
la visión de la COB y del gobierno respecto de ellos. 

De modo alguno consideró la Central Obrera Boliviana a los sindica
listas del Banco Central como a sus hijos ni a los otros como a hijas
tros, pues, no hubo apoyo permanente a las reivindicaciones salariales 
de los primeros. 

Otro factor para comprender el fenómeno analizado es que se radi
calizan las direcciones sindicales nacientes, emergen con un radicalis
mo poco usual, quizás por ser portadoras de posiciones polltico partidi
darías, con una distancia tremenda del pensamiento de las bases. 
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Nunca se colectivizaron las conceptualizaciones de los dirigentes 
que expresaban lineas partidarias, esa es una limitante de las deci
siones aprobadasen cada Congreso. 

Todos los companeros del proletariado, mineros, fabriles velan con 
mucha desconfianza a este movimiento que estaba generando con todos 
estos tropiezos, por tanto, no se recibió el apoyo de los sectores más 
experimentados en el sindicalismo, si se tuvo su cooperación para reo
rientarlo hacia otros cauces que impliquen trabajo conjunto y alianza 
real con el movimiento obrero. 

Internamente existen algunos problemas que es necesario mencio
nar, en el Primer Congreso de la Confederación, la Federación de La 
Paz rompe la unidad y precipita un conflicto huelgulstico, solamente por 
posiciones individualistas, lo cual expresa la falta de madurez de este 
tipo de sindicalismo. 

Se debe relativizar el hecho de que este movimiento generó la de
sestabilización del proceso democrático, cuando más fue un elemento 
no el sustantivo- que se adicionó a la pérdida paulatina de legitimidad 
del gobiemo de la UDP. Por otra parte, no hubo ninguna intencionalidad 
expres de conexión o alianza con la derecha, ésta aprovechó la situa
ción tal como lo hizo con todos los desaciertos del régimen. 

Para concluir, hubo un elemento externo que pudo influir en esta 
forma de acción del sindicalismo. Un hecho que se daba en Chile, donde 
los movimientos de capas medias, fundamentalmente trabajadores del 
Estado eran factores importantes en la lucha contra la dictadura. Tal 
cosa dista enormemente de lo que sucedla en nuestro pals, pero no de
jaba de ser una proyección correcta para el futuro. 
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