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     I N T R O D U C C I Ó N  

 

 Elaborar  un  trabajo como el presente,  innegablemente, constituyó  un desafío, 

debido a  la complejidad  del mismo, en  su constante  evolución y cambio dialéctico, 

demostrado  esto en los  hechos, que en  variadas ocasiones para  los actores a  

significado una pasión  que  ha ido cambiando, dinámicamente, las  estructuras política,  

sociales, jurídicas y  económicas  del país. Al  ser  estos temas  recurrentes e 

integrales, que deberán  ser  estudiados  adecuadamente, libre de  estereotipos,  

simplismos, y evitando sobre  todo  sesgar los  mismos.  

 

 El  presente  trabajo que  tiene por  título: Movimiento  Obrero y  Poder  

Político en Democracia  Liberal,  que se  encuentra a consideración,  constituye  un 

acercamiento al movimiento obrero  en su relación con el ejercicio del poder político  en 

la  democracia denominada   liberal del país. Que  debiera   ser  neoliberal, pero que 

intencionalmente la  denominados así, aunque con más precisión, reconocemos 

deberíamos  denominarla lo segundo. El desafío actual  de este  movimiento, para su  

vigencia, readecuación o su extinción en la dinámica política y social. El  enfoque que 

se  realiza tiene entre uno de sus objetivos centrales la intención descubrir, cuál la 

influencia de la democracia fáctica y los gobiernos, en el  poder  del Estado, que  

ejercen  sobre  la COB, por la implementación de políticas que  determinan la 

generación de  nuevos  actores  sociales, que dañan o perturban la buena marcha de 

esta entidad, principal columna  del movimiento  obrero. 

 

 Puntualizar, que el marxismo niega  la concepción idealista de la historia, ya que 

la misma  se  desarrolla por obra de los propios  hombres, divididos en clases 

sociales.1 Puesto que  serán los hombres quienes  harán las  transformaciones, de un 

modo de producción al  otro; de  conformidad a las  tendencias y  la  correlación de 

fuerzas políticas y sociales, que muchas  veces  se habrán dado en el combate 

callejero. La  COB, al estar articulada bajo la lógica de la Lucha de clases. Conforme 

                                                 
1
   Esto es  dado muy al margen de  hombres  brillantes, personajes iluminados y/o personalidades importantes. 
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esta perspectiva, esta lucha, se  llega a constituir en el motor de la historia.2 Cuya 

praxis  política, a  partir del discurso político, se  constituyo en un elemento interpelador 

en infinidad de veces en diferentes  periodos de gobierno. 

 

 El  trabajo delimita en lo temporal,  a los  últimos  nueve congresos de  la COB, 

cabeza e interlocutor válido3 del movimiento obrero y popular. Explicitando que no se  

analiza internamente lo ocurrido dentro de  los congresos, por que muchos  de  ellos en 

su estructura  permanecieron idénticos, variándose únicamente en el  cambio de 

nombres en las  correspondientes secretarias, empezando de la ejecutiva. Por lo que  

se  estudiará la  correlación de fuerzas que existió en relación a  los distintos gobiernos 

en democracia; como fue  variando la misma  hasta llegar a  XIV  Congreso, con  

repercusiones que  llegan hasta la  actualidad. Cuyas  resoluciones más  relevantes 

fueron indudablemente  las  de  carácter  político, que conllevan  no  sólo el tema  

reivindicativo, laboral,  subrayándose  sobre  todo el tema del  poder  político. En 

consecuencia, lo señalado no significa   de ningún modo reducir el trabajo solo a  estos  

periodos, ya que cuando sea imprescindible desandaremos en  algún  momento hasta  

hechos históricos relacionados  con la  revolución del  1952, que sin lugar a  dudas, 

también se  constituyó en un  hito  político  muy importante   para  el país.  

 

 Por otro lado, a partir del marco teórico que se tiene, se tocará  puntos que  

tienen relación directa  e indirecta con el tema  en cuestión, en una formación social 

como la  boliviana, donde  viven y conviven movimientos que disponen de  

peculiaridades propias que los distinguen de otros existentes en países virtualmente 

similares al nuestro. 

  

 La tesis, que ciertamente es  algo densa, se   encuentra dividida en  cuatro  

capítulos  que  dan  una  visión explícita de los aspectos que se  analizan,  asumiendo 

por la complejidad del tema la perspectiva de un marxismo crítico en la relación a las 

                                                 
2
   Concepto utilizado por: V.I. Lenin. Obras Completas. Ed. Progreso Moscú, 1981. Tomo 23, Pág. 57. 

3
   La  validez,  se  extrae a partir de  la legitimidad en la cual  se fue  desenvolviendo,  desde su fundación la Central 

Obrera  Boliviana, más  halla de  posiciones contrarias  a  su  existencia, que pueden  haber  existido en todo  

momento. 
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categorías,  a la luz  del método histórico y el refuerzo  del método  cualitativo4. Empero 

se  implementa implícitamente el  análisis   sistémico para el estudio de la  democracia 

en relación con el sistema de partidos y por  ende con el movimiento obrero. Asimismo 

ellos deben ser instrumentalizados con cuidado por el surgimiento de nuevos actores 

políticos y sociales. Siendo que Bolivia se  diría, se encuentra en un momento histórico 

de transformaciones en  sus estructuras económicas y políticas que generan  

consecuencias a la sociedad  en su conjunto. 

 

 En un primer  capítulo, revisaremos  el marco  teórico como perspectivismo que 

se  tiene ante el estudio de un determinado  hecho, o problema  social, que nos  

orienta. Donde implícitamente  estarán integrados el marco histórico5 y el marco  

conceptual,  los  cuales  son necesarios  para asumir  una representación  adecuada  

sobre el  tema en cuestión. En tal sentido, se  efectúa una  revisión en forma  escueta 

del movimiento obrero, relacionado con  los diferentes congresos, la  característica de 

su discurso ideológico, en la búsqueda  del socialismo, a  partir de  una  escuela de 

formación sindical. Asimismo, se menciona aspectos fundamentales de  esta 

interrelación dialéctica entre movimiento obrero y poder político, en sus  consecuencias 

inevitables, donde manifiestamente aflorara la confrontación en  ese  ejercicio del 

poder;  haciendo hincapié  en categorías  como democracia, constitución, partidos  

políticos, élites, en su  necesaria interrelación que se  da  con la  sociedad  denominada 

“política”. De igual forma, se   teoriza sobre todo  en el tema  liberalismo y neo 

liberalismo, así como sobre la  lucha incansable    que  se  dio por   parte  del 

movimiento obrero  por la democracia, posiblemente como un paso más  adecuado  y 

posible  hacia el socialismo, lo cual de alguna manera es  alterado con el surgimiento 

de  movimientos  sociales. 

 

                                                 
4
   Hernández  Sampieri, Roberto.  Fernández Collao Carlos. Baptista Pilar, Lucio. Metodología de la Investigación 

Científica. Ed. Mc  Raw-Hill.  México D.F. 2006.Pág. 581. 
5
   La interpretación de la  historia  a cambiado de  acuerdo a la  época y las  estructuras  económicas: La primera 

interpretación del proceso histórico fue  dada por los historiadores griegos, como Herodoto, conocido como el padre  

de la  historia, dando  origen a  teoría  de la concepción cíclica del movimiento histórico. Asimismo, tenemos a 

Homero que  a  partir de los  hechos épicos ocurridos de la antigua  Grecia  nos  relata  en forma  mítica  muchos 

pasajes  de su  historia. 
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 En un segundo capítulo, mencionaremos  y realizaremos  la  concordancia que 

se  da  entre  el movimiento obrero  y la  democracia. Se  establecerán las  

peculiaridades  de la misma, con sus  contradicciones y  aciertos,  que  podrán  devenir  

posteriormente  en las  mutaciones y cambios  operados a nivel  de las diferentes  

organizaciones. En consecuencia,  se  efectúa  un análisis entre  lo que fue y es  el 

sindicalismo, y las dictaduras  operadas en el país,  más   la necesarias contradicciones 

y visicitudes  con el Estado. Asimismo, las  formas  de integración del movimiento 

obrero  con el Estado a  través  de cogestiones, donde  se menciona también la  

existencia  de  una  hegemonía  de la  clase  obrera. Subrayando y una  de las  

características fundamentales,  del movimiento obrero, cual  es la  espontaneidad de la 

revolución que fue  determinante  en muchos momentos  coyunturales  importantes, 

donde podía  haberse dado un germen de “poder dual”,6 lo cual es motivo de análisis. 

Por otra parte, uno de los  temas  clave para el movimiento obrero,  sin lugar a  dudas 

de contenido significativo, será el relacionado con la  refundación democrática,  donde  

tocaremos diversos tópicos, entre  los que podemos  señalar a  los  luchadores de la  

democracia, desmenuzando y  analizando el tema  de los críticos  en sus diferentes  

expresiones. Sin dejar  de lado el surgimiento de  actores cívicos, sociales y políticos 

traducidos en sindicatos, juntas  vecinales, movimientos sociales,  partidos  políticos, 

pueblos  indígenas. Los  cuales,  sin duda,  traerán una  influencia  significativa con  

cambios  profundos en la  actual  contextura  social  y política  del  país. Se hace  

también  hincapié en  características  de la formación política  teórica, en  su relación  

con la  política  práctica, que sobre todo en periodos  pasados fue  fortalecida  a partir 

de una pedagogía sindical,  que  devendrá en diversas ocasiones    la ampliación del 

discurso e interpelación del movimiento obrero; no únicamente  hacia el  movimiento 

obrero y popular, también  hacia  la sociedad civil en su conjunto.   

 

 En un tercer capítulo, en el trabajo de investigación, veremos las  dificultades  

del movimiento obrero en democracia,7 en la cual se  revisará  las  asimetrías  y 

                                                 
6
    Concepto utilizado por René Zavaleta Mercado en su Libro: El Poder Dual. Ed. Los Amigos del Libro, 

Cochabamba – Bolivia. 1987. 
7
   También la denominamos democracia  burguesa, por  estar  representados en la  misma   intereses  que van a  ir  

en  beneficio  de la pequeña burguesía  del país. Como la  denominara burguesía  pro imperialista, Marcelo Quiroga  
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simetrías   del  movimiento  obrero  con la democracia, que  sin lugar a dudas  en la  

democracia  neoliberal, constituirá  una relación de  poder,  que con el transcurrir  del 

tiempo puede  ser que haya ido  adquiriendo  diferentes  características así como 

connotaciones,  que seguramente con una  adecuada  lectura  de las  misma  

podremos encontrar  respuestas orientadas a hacia  la  solución de problemas. 

Conscientes  de la confrontación  política que existió y existe. Se  revisará las  variadas 

oportunidades en las cuales  el movimiento obrero  paso por  momentos  de inflexión 

con el Estado, lo cual se  puede  traducir  en asimetrías  y  simetrías  con  la 

democracia  actual. Es verdad que la democracia  las  más  de las  veces   a  

constituido en una promesa  incumplida, desnaturalizada actualmente   por una política  

de  carácter asistencialista, que sin lugar a dudas  llega a confundir  a los sectores 

populares con un convencimiento falso de la  productividad  y  el cumplimiento  de un 

programa político, lo cual será  aclarado como corresponde. 

 

 Asimismo, se efectúan comentarios críticos  en torno a  los  instrumentalizadores 

de la democracia, como en periodos  actuales, se  valen  de ciertos cambios operados  

a nivel de las  estructuras  política,  económicas y sociales, por supuesto en esta  

democracia neoliberal, que como  consecuencia de ello puede  darse  ese factor de  

desproletarización,  a  partir de  nuevas  formas  de subsistencia y nuevas  formas de 

organización  de amplios sectores de la sociedad. La cual si no es  asimilada y/o 

entendida  correctamente  por el movimiento obrero,  puede  constituirse en un 

elemento letal  para el mismo. Se  analiza   en ese contexto el surgimiento  de  un  

maremagno  de actores, el tema de los partidos  políticos, y su influencia  en la 

democracia, con su posible  debilitamiento en tiempos  actuales, a  partir de nuevas 

formas  de participación como se da  con las  agrupaciones ciudadanas, pueblos  

indígenas, que de alguna  manera  virtualmente  se constituyeron en actores  políticos 

rivales de los partidos políticos. 

 

                                                                                                                                                             
Santa Cruz, en su libro: EL SAQUEO DE  BOLIVIA. Ed.  Puerta del Sol. La Paz – Bolivia 1979 (Tercera  Edición) 

Pág.  17 
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 De este modo  en el capítulo se  va  proponer  en forma preliminar aquello que  

denominamos democratización  de  la  democracia  sindical de la COB,  que puede  dar 

origen  al surgimiento de un modelo  y estructura  organizativa sin  exclusiones en el 

factor  decisional de la COB. Examinando  también  en  relación a  esto, el modelo y 

paradigma  marxista en  la COB, que en tiempos  actuales  debe ser  evaluado el tema 

de la lógica clasista que se dio en esta entidad. Que debería  propender a una 

participación efectiva de  todos  los sectores marginados de la sociedad. Como su  

interlocutor  legítimo, al no tener  a la fecha  la  sociedad mecanismos de defensa de 

los mas  pobres,  en este Estado neoliberal, donde  no existirá la posible  aplicación  

del principio: “ De  cada  cual según su  capacidad, a  cada cual según su necesidad”.8  

 

 Finalmente, se mencionarán en  las  conclusiones,  luego de  la  confrontación 

de  datos, cristalizadas  en asertos  e invariantes, que  nos ayudarán a   establecer  

premisas  o categorías  que  en definitiva  significaran   para el presente trabajo  la  

concreción  en  sugerencia  y/o  recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
  Lenin,  V.I. Marxismo y  el Estado. Ed. Progreso, Moscú 1980.  Pág.  28  
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     P E R F I L   D E   T E S I S 

 

1.  DATOS GENERALES 

 

1.1. Titulo del proyecto 

  MOVIMIENTO   OBRERO    Y  PODER   POLÍTICO  EN   

      DEMOCRACIA  LIBERAL (1984 – 2006) 

1.2. Estimativa temporal del proyecto 

 En lo referente  al tiempo a utilizarse  en la  investigación, hasta  su conclusión 

en la tesis, el  cronograma  podrá  ser  modificado  de acuerdo a  las  necesidades  de 

tiempo disponible, con la  posibilidad de reducir o ampliar. Todo  ello  en dependencia  

del marco  teórico  general y por consiguiente  en la  reformulación de  las  unidades de  

análisis.  

  Inicio:  Diciembre de  2008 

  Termino: Octubre  de   2009   

. 

2. NECESIDADES  Y  DEMANDAS 

 

 El  tema  de  investigación que se  plantea responde  a  dos  intereses;  por una 

parte, en el nivel   académico, a  la  necesidad de   explicar politológicamente,  

analíticamente reflexionando  sobre  hechos de  carácter  histórico en lo que   se refiere  

al  movimiento obrero en su relación con el poder  político   en una  democracia liberal,  

como la tenemos actualmente. Tratando de esquivar  una  visión simplista del mismo, 

por el contrario, asumiendo la existencia de la  complejidad de muchos factores que  

determina profusos avances  y  retrocesos  en  la  cuestión de la coyuntura  nacional en 

una  formación históricamente  determinada  como la boliviana. 

  

 Existe un público que implícitamente  demanda un estudio como  el que se  

presenta a consideración que  es importante que  sea  leído, conocido  por  todos  los  
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interesados y no interesados en el tema,  como  intelectuales  externos  es  decir, 

estudiosos  de la  realidad  latinoamericana, siendo que  existen  instituciones  

internacionales  dedicadas  a  la  investigación  de fenómenos,  políticos, sociales  de  

las  diferentes  regiones  que conforman  la  América Latina.  

 

3.  IMPORTANCIA  Y JUSTIFICACIÓN 

  

 La  importancia  que  reviste  estudiar  el tema  radica en la  vinculación efectiva 

con la  realidad en la  que  vivimos. Es  decir  la conflictualidad social y política que  

exige  de un actor  político, como lo fue en su momento de manera  polarizante  el  

movimiento obrero, una  respuesta  política   racional, que convenza  a  su base social 

ciertamente  desgastada  hoy en día. 

 

 A nivel de sindicatos y principalmente partidos políticos, las  mas de las  veces,  

no toman en cuenta diferentes  cambios operados en la sociedad civil y política, que  se  

traduciría en una  dinámica de los  fenómenos  políticos. Dejando rezagados a los que  

no advierten que  ciertos  paradigmas no tienen  ya  vigencia factual, lo que  trae 

consigo una  contradicción  explícita  entre  el discurso y la  praxis política sindical. Por  

lo cual consideramos  necesario llevar  adelante  una  reforma  intelectual. Algo muy  

difícil en un país   conservador9  como Bolivia, donde se  inclinan  llevar  adelante  este  

cambio  más  por la  vía  del excedente  económico según  Zavaleta.10 Lo cual no solo 

es  manifestado a  nivel de las  elites  políticas, puesto que  esta  posición la  hallamos 

desde el más indigente, por  constituirse  de  esta manera la  idiosincrasia subsistente 

en Bolivia. 

 

 La democracia vigente  en el país es fruto  de  la lucha  incansable de  este 

movimiento obrero, encontrándose  traducido en  las COB,  que resuelve y  representa 

en gran medida las aspiraciones y demandas  del movimiento  popular,  hoy  frente  al  

desafío  que  representan los  movimientos sociales. 

                                                 
9
   Véase Mancilla HCF. El carácter conservador de la  nación  boliviana. Ed. EL PAÍS. Santa Cruz de la Sierra – 

Bolivia. 2004  (Segunda edición) 
10

   Zavaleta Mercado, René. Lo  nacional  -  popular  en Bolivia. Ed. Siglo XXI. 1986. Pág.  43. 
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 La democracia  llevada al interior del movimiento obrero y la relación extrínseca 

con lo que  implica una democracia, donde  de alguna manera  es  respetada la 

Constitución. Más la interrelación existente  con  los  sectores  populares. Sin lugar a 

dudas  tiene una importancia singular  por las  enseñanzas que se puede  recoger de  

esta  relación. 

 

 Al  momento probablemente exista la concurrencia de estudios  a  este respecto 

enfocados desde  el ámbito periodístico, y la  especialidad sociológica,  inclusive a 

partir de  un ejercicio empírico de la  política y la  praxis  sindical. Lo cual influye en la 

distorsión de la  lectura e  interpretación teórica de la  realidad  nacional. En  

consecuencia  lo que se  quiere decir es que no  se  dispone un texto  de  estudio 

conceptual de  los  fenómenos  políticos, sociales operados  dentro o en su conexión 

con los sindical, con una lectura libre de  estereotipos y demás  obstáculos, en un 

tratamiento investigativo como señalara Pardinas.11 

 

4.  PERFIL DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 4.1.  Paradigma  epistemológico  o método 

 

 Por   lo complejo  e intrincado del tema, de  acuerdo al  desarrollo del mismo, 

adoptaremos  métodos que nos ayudaran a  desentrañar aspectos controvertidos 

precisamente  para  la  ejecución  del modelo analítico implementado 

  

 Estudiar  al movimiento obrero en su  relación   e interrelación con la  

democracia en Bolivia, nos  exige en una instancia inicial asumir la  escuela  marxista, 

estando esta organización sindical estructurada  bajo el paradigma de  la lucha de  

clases. Asimismo  tomando en cuenta los nuevos actores en el escenario  político  

boliviano  asumiremos  por ello la  perspectiva de  una  marxismo  critico,12 en lo  

                                                 
11

   Pardinas, Felipe. Metodología  y técnicas  de  investigación en Ciencias   Sociales. Ed. Siglo XXI. 1984. Pág. 16. 
12

  Entendemos como  marxismo critico, la  corriente que no  va  tomar  en forma  mecánica u  ortodoxa el 

marxismo, que si bien  va  a respetar las categorías  y  conceptos  construidos por el  marxismo a la cabeza  de los 

clásicos  como: Marx, Engels, Lenín, Gramsci. Existirán  otras  corrientes  más  renovadoras  del mismo que  no 
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referente   a la correlación o coherencia de categorías  referidas  a la  democracia  

liberal y   constitución a  la luz de  el método  histórico articulado bajo la  perspectiva 

sistémica,  al existir  también por lo intrincado del  tema un sistema de  partidos  

políticos que  ocupan un  papel  fundamental que fue  amalgamado,  variado con la  

sanción de  la Ley de  Partidos  Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 

Indígenas.13 Implementándose la  perspectiva cualitativa14  para el  tratamiento y  

recogimiento de mayor  información a  través de entrevistas sobre  aspectos que  

resulten  confusos y/o ambiguos. 

  

 4.2.  Estrategia de  investigación 

  

 La  estrategia  de investigación que  se   implementara    esta fuertemente  

relacionada y constituida  por  los siguientes  puntos: 

  

4.2.1. Soporte   teórico 

 

Es el conjunto   de  teorías  y conceptos. Es  decir   la  doctrina que se  tiene  en 

cuanto  al estudio  de  un determinado   tema, por lo cual trabajaremos a la  luz de  

textos relacionados y de  acercamiento con el movimiento obrero, el poder  político,  la  

democracia  liberal.  Por lo cual entre  algunos autores que  realizaron  estudios 

importantes que se  tiene  podemos  señalar  a: 

 

 Althusser Louis,  Barcelli Agustín,  Bobbio Norberto y  Matteucci Nicola, 

Harnecker Martha, Lazarte Jorge, Lora Guillermo, Poulantzas Nicos, Alvarado Alcides,  

la compilación efectuada por autores  como: Dalh  Robert,  Duverger  Maurice, Easton 

David, Rokkan Stein. Asimismo trabajos de Jorge  Lazarte, René Antonio Mayorga, 

Juan  Cristóbal Urioste, Sandoval Godofredo, Sandoval Rodríguez Isaac, Sartori 

                                                                                                                                                             
siempre aplicaran en  forma  mecánica el marxismo, siendo  más bien los  mismos  marxsólogos, entre  los que 

podemos citar a Martha Harnecker, Nicos  Poulantzas, Althusser, Antonio  Negri, entre  otros, e inclusive  haciendo  

mención   de  autores de  textos no marxistas,  por  su aporte  en el análisis  de  temas,  posiblemente, no  tocados 

por el marxismo. 
13

   Ley  de  Partidos  Políticos  y Agrupaciones  Ciudadanas, No.  2771,  de  fecha  6  de julio de  2004, que fue  

abrogada por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley 018 de 16  de  junio  de  2010. 
14

   Martínez Miguel. La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Ed. Trillas 1998. (Tercera Edición) 
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Giovanni, Michels Robert, Stanley  Moore, Marx, Engels, Lenin, Zavaleta Mercado  

René. En fin son algunos de los  autores entre nacionales y extranjeros  que  

fundamentalmente se toman como referencia principal, sin que  signifique  desmerecer 

a  otros  de igual o mayor  importancia que  los tenemos  consignados en la  bibliografía 

final del  presente trabajo. 

  

 4.2.2. Soporte   informativo 

 

 La  información a  obtenerse  tiene   principalmente sustento   en los   

documentos  de fuentes  primarias  y secundarias.   

  

 CEDOIN: Explicita aspectos  relevantes del Noveno Congreso  así como del 

Décimo Congreso de   la Central Obrera  Boliviana, y otros congresos. Resoluciones  

efectuadas del  30 de mayo al 10 de junio de 1994 en Tarija. Es  una compilación de  

documentos políticos,  resoluciones, informes, conformación de  comisiones,  

delegaciones, votos  resolutivos.  

 

 CEDLA: El  aporte  que  tenemos a  través  de los  diferentes  documentos 

como: revistas, boletines, periódicos y libros  que  son publicados por  esta  institución. 

Son  significativos, puesto que esta  actividad vino cumpliendo a  lo largo de  25  años, 

realizando investigaciones que  aportan  con el esclarecimiento de  temas  

eminentemente  laborales y agrarios. 

 

 Central  Obrera  Boliviana: Archivo general de  la COB, que  tiene sus oficinas en 

la Calle  Pisagua No 618. Empero debemos señalar que la  gran   cantidad de 

documentación que  dispuso en su momento fue  saqueada, destruida  debido a las 

sucesivas  intervenciones que tuvo en diferentes  gobiernos  dictatoriales. 

 

 Informe “R”: Del   Centro de Documentación e información boliviana de los años  

1995,  1996. Publicación quincenal.  Es un resumen de la  mas sobresaliente de la  

época a partir de  encontrar  noticias impactantes en Bolivia. 
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 Instituto  Nacional de  Estudios  Sociales y  Capacitación: Cuaderno  No.  11. Es 

una serie  instrumental que  dejo de editarse el año 1994. El contenido es  didáctico 

con dibujos dirigida a obreros y sectores comprometidos con la COB. 

 

 Entre  los distintos periódicos que  tienen   temas  informativos sobre  la 

investigación, que  suplen la falta de bibliografía, están: 

 

 Aquí 

 El  Deber 

 El  Diario 

 La  Razón 

 Presencia 

 URMA 

 Primera Plana 

 Rebeldía  
 
 Finalmente  con el objetivo  de   reunir mayor  información, como ya  

señalábamos con anterioridad, recurriremos a   entrevistas dirigida a dirigentes y ex 

dirigentes sindicales, que podrán aportar en el esclarecimiento de  algunos  hechos que  

puedan resultarnos ambiguos, o no clarificados a lo largo de la investigación.  

    

 4.2.3. Modelo  analítico 

 

Las  categorías  principales, que  pueden  modificarse y/o ampliarse,  que  se  

analizara 15  de  acuerdo  a  nuestra perspectiva  teórica  serán:  

 

 MOVIMIENTO OBRERO 

 DEMOCRACIA 

 PODER 

 CONSTITUCIÓN:  

 PARTIDOS  POLÍTICOS  

 SOCIEDAD POLÍTICA, SOCIEDAD  CIVIL  

                                                 
15

   El  termino  análisis significa la descomposición en parte  de un todo  con el objeto de  encontrar   sus 

regularidades  implicancias y nexos  para que confluya  un determinado  hecho y/o fenómeno político. 
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 PROLETARIADO  

 LA POLÍTICA  -  LO POLÍTICO 16 

 ESTADO 

 LIBERALISMO - NEOLIBERALISMO 

 CLASES  SOCIALES    

 MOVIMIENTOS  SOCIALES 

             

 4.3.  Determinación  del objeto científico  

 

Se  entiende al  objeto científico 17  como aquella  relación  que se  da  entre  lo 

que  es  el objeto  concreto real y el  objeto formal  abstracto. Interrelación, que  

devendrá a partir de la   necesaria  reflexión, que  implicara tratar  el presente  tema  

por  la importancia del mismo. 

 

Nuestros objetos reales de estudio son: el movimiento obrero, por un lado, el 

poder, la democracia   real  existente en   su interrelación con el  tema  del   liberalismo. 

Aclarando  que en  este  maremagnun  y/o  relación  existente se  dará  la vigencia  y/o 

emergencia  de otras  instituciones  o movimientos que hoy  deben ser  

adecuadamente   estudiados. 

 

El  objeto científico surge de un proceso de  abstracción de la  relación, COB, 

con la  democracia. Cuya relación parecería que  no es fructífera actualmente, 

traduciéndose en una virtual dificultad  del movimiento obrero ocasionando su 

desaparición, modificación o consolidación. Asimismo el surgimiento de nuevos actores  

sociales, políticos, como es el caso de los movimientos regionales,  movimientos  

sociales, con discursos fuertemente movilizadotes que podrían disputar el poder de 

convocatoria   de la COB. Todo ello  trae consigo  factores dignos de analizarse dentro 

de esa relación ya indicada. Cuyos elementos podrían profundizar la crisis de  todo el 

movimiento obrero. 
                                                 
16

   Poulantzas,  Nicos. Poder  Político y Clases Sociales  en el Estado Capitalista. Ed.  Siglo XXI, 1979. Pág. 33, 34.  
17

 Rodríguez, Sosa  Miguel. Rodríguez, Rivas  Miguel. Teoría y diseño de la investigación científica. Ed. Atusparia.  

Lima – Perú.  1991. pág. 77. 
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Esta relación COB, democracia se  allá articulada con lo que  es la sociedad 

boliviana constituida por diferentes sectores, mayoritariamente  populares. 

             

5.  PLANTEAMIENTO  DEL   PROBLEMA 

 

Si  hace  algunos  años  se  podía  indicar que el  movimiento  obrero  tenga 

problemas, como  siempre ocurrió, principalmente durante las  dictaduras que  asolaron 

el país, donde  la acallaban confinándola,  exiliando y encarcelando a sus dirigentes. 

Las  características de la dificultad que  atraviesa hoy son diferentes y posiblemente  

mucho  más  mortíferas para este  ente sindical, dándose en plena  democracia, 18 que 

en  gran parte  fue conseguida gracias al papel activo y militante que asumió este 

movimiento obrero19  cuando tuvo que  enfrentarse a  diferentes  dictaduras. Es  decir  

lucho  por el  establecimiento de la democracia.20  Y es en la  vigencia de  esta  

democracia que encuentra el movimiento obrero uno de sus  peores  momentos de  

agotamiento. 

 

Es evidente que existe preocupación   en los  trabajadores asalariados que 

también es  compartida  por  otros  sectores, sin ser  necesariamente a salariados 

dependientes. No existiendo otra institución  como  lo es la COB, que  directa  e 

indirectamente ponga  freno a  excesos  de poder venidos desde el Estado 

 

La  única cuestionadora de las  arbitrariedades  cometidas  por los distintos 

gobiernos de turno en el poder  del Estado, fue al COB. Ante la ausencia de otro 

organismo que  logre articular las demandas y expectativas a  través de sus  pliegos  

petitorios que  benefician hoy a sus afiliados como a  otros  sectores no asalariados. 

Constituyéndose en una  referencia  obligada  para cualquier negociación, en lo 

                                                 
18

  La  democracia  en el país se instauro el  10 de noviembre de 1982, luego de  un proceso histórico de luchas 

contra  los  gobiernos fascistas que se  halaban encaramados en el poder  del Estado. 
19

  De acuerdo a  investigaciones  efectuadas se señala que  producto de la  aplicación  del Programa de  Ajuste 

Estructural (PAE),  el  29 de  agosto de 1985 durante el gobierno de Víctor  paz Estensoro, fueron relocalizados al  

rededor de  25.000 mineros de  diferentes centros de la minería estatal. 
20

   Sobre esto cabe señalar que el sueño del movimiento obrero, de los  trabajadores, fue el socialismo, es  decir 

podríamos indicar algo mucho más  avanzado que la  democracia burguesa, la cual siempre se  manejó como  un 

ideal futuro y utópico 
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corporativo  del gremio,  así como en lo político. Función cumplida fuertemente en la  

iniciación de la  denominada refundación democrática. Cualidad  disminuida, agotada 

actualmente y que aparentemente es  ocupada  por otros actores  sociales. 

 

Pareciere que la COB,  ya no tiene más  como proyecto  alterno  de sociedad  

ideal  el socialismo, que hoy, a  raíz de los cambios  efectuados en el mundo21 así 

como cambios  estructurales en el país  parecen  mas  inalcanzables. Esto a  partir del 

advenimiento del neoliberalismo.22 

             

6.   FORMULACIÓN  DEL   PROBLEMA 

 

El problema que  analizaremos en el  trabajo se encuentra  explicitado de  la 

siguiente  manera: 

 

Debilitamiento notorio de la COB,  en un escenario  democrático, donde  las  

relaciones  de  poder históricamente vigentes, entre  el movimiento  obrero y el Estado 

fueron  de  inestabilidad  siendo desplazado en la  praxis como actor  social, así como  

actor  político 

 

Ya  no es más  aquel organismo que  solía convocar a  multitudes como ocurrió 

en  1985, que  tenia  el apoyo de sectores  mayoritarios, hoy reducidos numéricamente 

al mínimo. Si bien mantiene débilmente su condición de  actor social, en lo  referido a  

actor político, esta cualidad  ya no la conserva. 

              

7.  OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                                                 
21

   La globalización se da en  lo político, económico y social, siendo  un fenómeno relativamente nuevo, complejo e 

incompleto. Tuvo sus  antecedentes en la  década de 1940,  con el desarrollo  inicial de la tecnología; se  perfila con 

mayor  fuerza en la  década de  1980 y a  la fecha se encuentra en pleno  proceso de consolidación mundial. Ver 

Mariano Moreno Pedro. Globalización y perspectivas  del  movimiento  popular en Bolivia. Ed. Educación y 

Desarrollo. Marzo  2000. La Paz Bolivia (1ra. Edición) 
22

   Un neoliberalismo  implica el surgimiento del Imperio, a  partir de la  globalización que  va  destruyendo a los  

denominados  Estados  Nación, que  presenta su mando no como un momento transitorio, en la  historia, sino como 

un régimen sin límites  temporales. Ver Hardt, Michael. Negri, Antonio. IMPERIO. Edición Harvard  University  

Press,  Cambridge,  Massachussets, 2000, Pág.  6 
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7.1. General 

 Describir en la praxis el comportamiento y accionar de la COB, en la  

vigencia de la democracia, en su  relación  con el Estado. 

  

 7.2.  Específico 

 Describir las causas  del debilitamiento de la  COB, en democracia, donde 

las  relaciones de  poder  entre el  movimiento obrero y el Estado fueron 

conflictivas  e inestables 

 Analizar, si en la  coyuntura  actual existe la  necesidad y apoyo de  los  

trabajadores salariados y no asalariados (actor social)  para  la  existencia 

de un organismo  de las  características que  tiene  la COB. 

 Evaluar  si el poder  obrero que  representaba aún  es  gravitante en el   

ejercicio de la  política  del país, (actor político), en la  democracia actual, 

en la emergencia de  los  movimientos  sociales. El discurso y la  praxis  

interpelativa aun constituye guía  para los  demás  sectores sociales  en 

democracia 

 

8.  DELIMITACIÓN 

   

 8.1. Temporal  

  

 Estudio que   será dado temporalmente del VI, congreso de la  COB, 1984  al 

XIV Congreso, realizado  el 2006. Cuya  repercusión  es proyectada a nivel sindical,  en 

la  sociedad civil  y sobre todo a  nivel  político, por constituirse coyunturalmente en una  

referencia obligada.  

  

 8.2. Espacial 

 

 La investigación del  tema  en cuestión se circunscribe el ámbito  del Estado 

Boliviano, específicamente al Departamento de La Paz.   
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9.  HIPÓTESIS 

De   acuerdo a lo explicitado  en el problema,  nos permitimos  enunciar la 

siguiente  hipótesis que  pretende  ser explicativa  y  representacional, que intentara 

precisar  las  relaciones   esenciales  entre los hechos, así  como   las relaciones 

causales. 

 

 Aun en la  existencia de cambios  operados a  nivel de las  estructuras  político, 

económica y sociales  en Bolivia;  los sectores asalariados  y no 

asalariados,(empobrecidos) por  lo  difícil que  les  resulta acceder a  medios  

expectables de subsistencia y participación;  son lo que precisarán  por mucho tiempo  

más una  organización  como la COB, que  llego a  traducir y articular estas demandas,  

ante el avasallamiento de poder de los  gobiernos de turno, constituyéndose  en 

garantía   para la  preservación  y mejoramiento de la democracia  en Bolivia. 

 

Operacionalización de la hipótesis 

            -Políticos 

          
         -Económicos 
          
         -Sociales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios 

estructurales 

- Traducir demandas 

-Garantía de  democracia COB 
 

-Subsistencia 

-Participación -Desposeídos 

-Populares 
No acceso a 

 
Sectores 

 

   (V.D.) 

Precisan  

de la 
Al 

Avasallamiento de poder  
de los gobiernos de turno  
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CAPITULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

  

 Conforme a  la  orientación  teórica - metodológica  que disponemos, en el 

trabajo de elaboración de  la presente  tesis, puntualizaremos, de  acuerdo a nuestras 

indagaciones, marco teórico  es el perspectivismo23  que  tenemos en torno a  la visión 

y/o estudio de  un  determinado hecho. Pudiendo ser  el mismo  político, social, en fin. 

Cuyo  estudio  puede  ser efectuado desde  diferentes  configuraciones teóricas, así  

como escuelas metodológicas. Alcanzando  las  mismas  a  manifestarse  desde  

corrientes  funcionalistas, sistémicas,  positivistas,  naturalistas,  racionalistas y   

marxistas. Mismas que  tienen influencia  decisiva  en la  forma  de  enfocar  la 

investigación. 

  

 Empero,  como menciona Bunge,24 un  marco  teórico  (o contexto) es un 

conjunto de proposiciones  referentes a  un mismo dominio, (por  ejemplo sociedades 

humanas), que  constituyen un grupo homogéneo en el sentido que todos ellos refieren 

el mismo  dominio. Más aun en virtud  de  esta  referencia común, un contexto, sin ser  

una  teoría propiamente dicha posee   un grado de  organización muy superior al de  

una colección de  proposiciones tomadas al azar. En consecuencia, las  proposiciones 

de  un contexto dado constituyen un conjunto cerrado  respecto  de las operaciones 

lógicas.  

 

 Se considera necesario señalar otra conceptualización que claramente indica:   

  

 ”…El marco  teórico esta basado  en enunciados  que  provienen de  instituciones, 

 llámeseles suposiciones conjeturas,  enunciados  derivados de   datos deducidos de 

 inferencias analógicas, enunciados  lógico   epistemológicos y metodológicos, 

 enunciados  científicos  sueltos, enunciados hipotéticos, enunciados  legaliformes  y  

                                                 
23

   Ver: Sabino, Carlos. El  proceso de Investigación. Ed. HVMANITAS, Buenos Aires. 1986. Pág. 55 
24

   Bunge, Mario.  La   ciencia  su método y  filosofía. Ed.  Gráficos Impresores, Buenos  Aires  1987. Pág. 179 
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 enunciados sistemáticamente   organizados, es  decir derivados  de  teorías  

 científicas…” 25 

 

 Por  otra  parte, el mismo autor Rodríguez,26  indica  que este armazón 

conceptual es  la  que acompaña  todo el ciclo  de investigación, integrándose  en el  

para  fundamentar en forma teórica  el contenido de diferentes  acciones  concretas  

investigativas. Por  lo cual inferimos que la  elaboración  del marco  teórico  empieza  

realmente en el momento de la  construcción ex - ante el objeto científico;  elaboración 

que se torna no obstante mayormente cuando el proceso investigativo  aborda el 

análisis  formal  del objeto científico. Por  lo cual, a partir de  esta orientación que 

disponemos, empezaremos a  desarrollar aspectos  fundamentales que integran 

nuestro marco teórico implícitamente conformado por  el marco histórico,  marco 

conceptual  y   marco  referencial. 

  

 Por  lo  señalado, será  importante considerar determinados aspectos que   de 

una   u otra manera,  en un  contexto general y teórico, constituyen  motivos  de   

reflexión en el presente  trabajo. Ya que sin los  mismos  resultaría  imposible 

comprender  la génesis que tuvo el  movimiento obrero en el país con clara influencia 

de  teóricos afincados  más  allá de las   fronteras. Cuyos procesadores de dichos 

pensamientos los encontramos en  diferentes autores nativos. Actividades reflejadas en 

innumerables manifestaciones de  carácter  político, sindical. Cuya trascendencia  

radica en llevar adelante mutaciones operadas  a nivel del surgimiento de  instituciones 

y  propuestas  teóricas. Que   hasta  hoy  permanecen  incólumes como  portavoces de   

nuevos paradigmas epistemológicos en el  campo sindical, político y  social,  del país. 

 

1.1. Marco histórico 

 

1.1.1. Movimiento obrero  

  

                                                 
25

   Rodríguez, Miguel. et  al. Teoría  y  Diseño de la Investigación Científica. Ed. Atusparia. Lima – Perú  1991,  

Pág. 95 
26

    Ibidem, Pág.  96 
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 El movimiento  obrero, en el caso de  Bolivia, se encuentra representado por la 

Central Obrera  Boliviana. Organización  de tinte clasista, creada  bajo el paradigma  

marxista de la lucha de  clases, cuyo estudio fue  realizado en nuestro medio  por, 

algunos,  autores,  nativos. Siendo algunos de ellos  Zavaleta,27 Lora, Barcelli.28 

 

 El  movimiento obrero  traducido en la  COB, como un todo organizado, empezó  

a funcionar el 17 de abril de  1952,29  y que si bien es  verdad que existen 

publicaciones históricas que evidencia la vigencia de  organizaciones sindicales, como 

encontramos en el estudio de  Lora, 30 debemos considerarlos como embriones de lo 

que años más tarde llegaría a  constituirse la COB, cuya antecesora inmediata fue la 

Confederación Sindical de  Trabajadores de Bolivia. Desapareciendo esta 

organización,31 cuando  todos los  trabajadores que se adherían a  ella confluyeron 

masivamente a la  nueva COB, desvaneciéndose en silencio sin dejar huella. 

 

 “La concepción de  movimiento obrero tal  como se  ha ido desarrollando en el curso de   

 casi  dos  siglos en los  países adelantados económicamente de  todo el mundo,  paso a 

 paso se  ha  ido identificando con los  conceptos de  proletariado y de  clase  obrera, y 

 hoy el movimiento obrero puede  ser  definido  como  la expresión  directa de  todo el 

 proletariado en una  determinada  época (de un determinado país o de  alguna  región, 

 etc.) o como la  expresión actuante  y combativa,  es  decir el momento  dinámico de la  

 clase  obrera, de un determinado país..” 32 

  

 El  primer  Congreso de la COB,  se llevo  en La Paz el  1954. 33  Congresos que  

se desarrollaron  en forma  discontinúa  llegando al presente al XIV Congreso. Este 

                                                 
27

   Estudio desde la concepción ortodoxa del marxismo, siendo el mayor   exponente de esta  escuela en Bolivia. 

Zavaleta Mercado, René.  El Poder  dual. Ed. Amigos   del  Libro. La Paz. Bolivia. 1987, Pág.  96 
28

    Barcelli Agustín, fue  un  emigrante  argentino, que en su momento en la  década  de los años  cincuenta estuvo  

muy  al  lado de Juan Lechín Oquendo,  oportunidad  en la  cual  escribió  su libro titulado Medio Siglo de  Luchas  

Sindicales  el año de  1957 
29

    Central  Obrera  Boliviana. Archivo General. COB. Documento fundación. 
30

   Lora, Guillermo.  Historia del Movimiento Obrero boliviano 1848 – 1900, Tomo I. Ed. Amigos del Libro. La 

Paz. 1964. 
31

   Lazarte,  Jorge. Movimiento  obrero y procesos  políticos en Bolivia. Ed.  ILDIS. La Paz – Bolivia.  1988, Pág.  

8. 
32

   Bobbio, Norberto. Matteucci Nicola. Ed. Siglo XXI, México.1988.  Pág. 1066 
33

   CEDOIN.  X Congreso Nacional e la COB. documentos y  resoluciones. Pág.  7. 



 

 28  

              

último realizado  en la población de  Viacha, lo que trajo consigo, como en otras 

oportunidades, la  formulación  de una tesis   política.34 

 

 Congreso, tras congreso, se fueron postulando documentos, a través de 

declaraciones políticas, que señalan la toma  del poder por la fuerza de las  armas. 

Posiciones reiterativamente enarboladas en Congresos anteriores.35 De la variedad  de 

documentos presentados, en cada evento, se  van escogiendo tan solo  dos, que tienen 

una orientación pareja. Como ocurrió en el Congreso del 2000, el Partido 

Revolucionario del Pueblo,  el de la  Asamblea del Pueblo y finalmente  del Partido 

Comunista Boliviano, contuvieron  análisis  similares  sobre la  realidad nacional. 

 

 La  debilidad de  este movimiento obrero, a decir de  Sandoval  Godofredo,36 

empezó a  partir de las jornadas de marzo a  septiembre. La primera  huelga ante  la 

UDP, y la segunda ante el gobierno del MNR. La  opinión de  Godofredo es  

coincidente con la  de Lazarte,37 organismo laboral que en los años 1971 con la 

llamada Asamblea  Popular, a  decir  de  Zavaleta, 38  se constituyó  a  través de su 

programa  revolucionario – político en la  directriz de todo el movimiento  popular, 

incluidos  partidos políticos de izquierda. Desarrollándose la conciencia de la  toma  del 

poder, superior a la  de  1952.39 

 

 La carestía de un programa  revolucionario  de los  partidos de la época, lo 

suplió con creces el elaborado en el IV, Congreso de la COB.40  Proyecto no llevado 

adelante a raíz del golpe del entonces Coronel Bánzer.  En este breve  tiempo se dio lo 

que se llama la “dualidad de poder”, a  decir de  Zavaleta. Que años  posteriores 

lograría  recuperar esta  cualidad interpeladora en  el año de  1979, en su  V  

                                                 
34

   Documento,   Tesis del Congreso  XIV,  efectuado el año   2006. 
35

   Informe “R”. Ed.  CEDOIN Bolivia.  1996. Publicación quincenal. 11 de julio de  1996. Pág. 10,11 y  12. 
36

  Sandoval, Godofredo. Las mil caras del movimiento social  boliviano. Ed. Imprenta Offset. Panamericana. Sil. 

FLACSO. 
37

   Lazarte, Jorge.  Movimiento Obrero y  procesos políticos en Bolivia.  Ed.  ILDIS. La Paz – Bolivia. 1988. Pág. 

158, 170.  
38

   Zavaleta Mercado, René. El poder  dual. Ed. Amigos  del Libro, La Paz Bolivia.  1987. Pág. 128. 
39

   Lazarte, Jorge.  Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Ed. ILDIS. 1988. Pág. 122,  123. 
40

   Central Obrera  Boliviana. Archivo General COB. La Paz  Bolivia. Pisagua No. 618. 
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Congreso, pero mostrándose desorganizada como producto de  siete años  en la  

clandestinidad por la dictadura de Bánzer. 

 

 A partir de la dictación  del DS.  21060, del 29 de  agosto 1985, el sindicalismo 

sufrió un proceso de debilitamiento con la  reducción de su sector vanguardia,41  Como  

lo era  y es en la  actualidad. Posición que ya no es compartida por muchos  dirigentes  

obreros y no  obreros. 42 Opinión que fue acompañada por el entonces  Presidente de 

la Corte  Nacional electoral Huascar  Cajias,43 añadiendo que la COB, debe  cambiar 

su vieja  forma de actuar, siendo  más democrática y no seguir propugnando un 

marxismo que  ya no es  sustento de  ningún grupo recalcitrante.  

 

 El XI Congreso de la COB, tuvo la intromisión del MNR, a  través de agentes 

dirigidos por el Ministro de  trabajo Peters. Denuncia hecha por distintos dirigentes. 

Llegando a clasificar la dirección  transitoria  de  esta entidad, este dignatario de  

Estado de ilegítima.44 

 

 En consecuencia, por lo anotado, no  será  posible  conocer el verdadero 

significado  de este movimiento obrero  que constituye nuestro objeto epistemológico 

de investigación y estudio, si   es que, previamente, no  conocemos los diferentes 

congresos   por  los cuales trajino Hasta establecerse   en una  entidad tan  importante, 

como el de constituirse, las más de las  veces, en  actor  político. Y  por  otra en actor 

social que, posiblemente, hasta  hoy   se encuentra jugando  este doble rol, sin que  

pueda   ser  desplazado  por algún otro  sector aun  con la  emergencia  de  otros  

movimientos  de  carácter  social, que  sin duda, merecen un  estudio  necesario 

pormenorizado. 

 “El   esfuerzo por  dar  cima  al  intento de formar una central obrera  capaz de aglutinar 

 en su seno a  todos los  trabajadores,  independientemente de  su  ideología política no 

                                                 
41

   Lora, Guillermo. Tesis de Pulacayo. Ed. MASAS 1985, donde se menciona que  son los mineros por su  

situación de  ubicación en los  medios  de  producción,  los llamados a  ser la vanguardia de  todo  el movimiento 

obrero, siendo por  último la  capa  más  avanzada  del proletariado. Pág.  48. 
42

   Véase El Deber  de 5  de julio de 1996. 
43

   Véase  Presencia 7 de julio de  1996. 
44

   Véase  Primera Plana de 2 julio de 1996. 
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 constituye un deseo característico de la Revolución Nacional. Ya  este  objetivo fue 

 perseguido afanosamente por  los anarcosindicalistas al organizar la  FOL (1912) y la 

 FOT (1918) por  los comunistas al fundar  la  FOS, (1925) y la CSTB (1938)     por  los  

 poristas al intentar fundar la CON (1946); constituyo también uno de los  objetivos 

 perseguidos por el Comité de Emergencia (1950) durante  la  etapa más  álgida 

 de  las  luchas sindicales  en Bolivia”. 45 

 
1.1.2. Congresos de la COB 
 
 

 A la fecha la  Central Obrera Boliviana, desde  su  fundación efectuada el 17 de 

abril de  1952,  a  Hrs., 13:30,  ha  llevado  catorce congresos. Muy a  pesar de que  su 

estatuto constitutivo dijera que   debería  organizarse un congreso,   cada   dos  años. 

Aspecto  este  que no se  cumplió por  una  u otra  razón de  carácter  político, social, 

militar, en fin, que  confabularon para su no realización. 

 

 Hacer  notar acá  que  curiosamente, Juan Lechín Oquendo  fue el que  llevo  las   

riendas  de  esta  entidad  desde  su  fundación, hasta  el Sexto Congreso  del 13  al  

16 de  septiembre  de   1984. Puesto que ya en el Congreso  de   fecha    6  al  19 de 

julio  de 1987 que corresponde  al Séptimo,  fue organizado en la ciudad de Santa  

Cruz. Y  es Simón Reyes  Rivera,  quien   desplazará  a dicho líder  sindical,  con lo que 

empezó  la sucesión de dirigentes  en la   Secretaría  Ejecutiva  llegando al Congreso  

numero Catorce  del año  2006. 

 

 Precisar, que efectivamente  en el Congreso  No. VI, organizado el año  1984,  

empezó a  operarse una especie  de caída  de esta institución  aglutinadora de los  

trabajadores, articuladora  del  movimiento obrero en el   país. Caída y/o  crisis que 

posiblemente  deba contemplar  otros factores, puesto que  los fenómenos  sociales y 

políticos son multi - causales, si asumimos  una  perspectiva  holística,46 que,  desde  

                                                 
45

    Barcelli, Agustín. Medio Siglo de  Luchas  Sindicales y Revolucionarias  en Bolivia.. Ed. Del Estado.  1957. 

Pág.  253. 
46

   Lo holístico alude al significado   de que  la  realidad  es diversa y  compleja  que  no puede  ser  definido 

únicamente  desde  un punto de  vista, ya  que será  necesario   recorrer  por los otros  espacios y posibilidades  
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luego,  deberá  ser  admitida  en una sociedad  tan  diversa  y compleja  como la  

encontramos en Bolivia. 

CONGRESOS FECHA   LUGAR EJECUTIVOS  Y  GENERALES 
PRIMERO  31 Oct., al 17 Nov. /54 La  Paz            Juan  Lechín  Oquendo, (Ejecutivo) 
        Germán Butrino, (General) 
 

SEGUNDO  1ro. al 14 Junio/ 57       La  Paz  Juan  Lechín Oquendo, (Ejecutivo) 

        Nuflo Chávez, (General) 

 

TERCERO  1ro. al 12  Mayo/62 La  Paz  Juan Lechín, Oquendo, (Ejecutivo) 

        Daniel Saravia, (General) 

 

CUARTO  1ro. al  8 Mayo/70 La Paz  Juan Lechín, Oquendo, (Ejecutivo)  

        Francisco Mercado, (General) 

 

QUINTO  1ro. al  8 Mayo/79 La Paz  Juan Lechín, Oquendo, (Ejecutivo) 

        Oscar  Sanjinez, (General) 

 

SEXTO   3  al 16  Sep./84 Cbba.  Juan Lechín, Oquendo, (Ejecutivo) 

        Walter Delgadillo, (General) 

 

SEPTIMO  6  al 19 Julio/87 Sta. Cruz Simón Reyes  Rivera, (Ejecutivo) 

        Heriberto Mamani, (General) 

 

OCTAVO  18  al  28 Sept. /89 Oruro  Víctor  López Arias, (Ejecutivo) 

        Daniel  Santalla, (General) 

 

NOVENO  1ro. al 13  Mayo/92 Sucre  Oscar Salas Moya, (Ejecutivo) 

        Toribio Hinojosa, (1er. General) 

        Juan de la Cruz Villca, (2do.   

                   General) 

 

DÉCIMO  30 Mayo al 8 de Jun/94  Tarija.  Oscar Salas Moya, (Ejecutivo) 

        Juan Chávez, (1er. General) 

        Juan de la Cruz Villca, (2do.   

                   General) 

DÉCIMO 17 al 27 Junio /96 Trinidad Se  declara cuarto intermedio, asume la 

PRIMERO      Dirección  por  60 días el Presidium  

       integrado por:  

                                                                                                                                                             
causantes  y  causados. Barrera,  Morales. Modelos Epistémicos. Ed. Cooperativa  Editorial  Magisterio. Lima – 

Perú 2002.  Pág. 79. 
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       Milton Gómez M., (Presidente) 

       Jhónny Butrino, (1er. V. Presidente) 

       Humberto Parari, (2do. Presidente) 
  27  al 30 de  Agosto/96   Cbba.  Se  lleva   la  última plenaria,    

       eligiéndose  al CEN, de la COB, de la   

       Sgte. Manera: 

        Edgar Ramírez S., (Ejecutivo) 

        Walter Aguilera, (General) 

        (Este  Comité  Ejecutivo de la  

        COB,   no termina su gestión de   

        dos  años) 

 

PRIMER  24 Nov. al 1ro. de Tarija  Milton  Gómez  M.,(Ejecutivo) 

EXTRAORD.  Diciembre/97    Marcelino Portillo F., (General) 

        Isabel Ortega V., (General) 

 

DÉCIMO  17 al  27  de   El  Alto Este Congreso Ordinario no llega a  

SEGUNDO  Enero 2000  La Paz  culminar, solo se elige a  un   

        Presidium 

        La COB, desde  esta fecha, hasta   

        marzo del 2002 estaba dirigida  por  

        dos direcciones transitorias:  Una   

        por el   c. Máx. Feraude  y  la otra  

        por el  c. Alberto Camacho 

   18 al 23 de  Marzo Sucre  Se vuelve a convocar a Congreso  

   de   2002    Ordinario y son elegidos: 

        Saturnino Mallcu Ch., (Ejecutivo) 

        Ángel Asturizaga P., (General)  

        (No  terminan su gestión de dos  

        años) 

 

DÉCIMO  27 de Julio  al  5 Oruro  Jaime  Solares Q.,  (Ejecutivo) 

TERCERO  de Agosto/2003    Luís Choquetilla V., (General)  

          

 

DÉCIMO   19 al 29  de junio de Viacha  Pedro Montes G.,    (Ejecutivo) 

CUARTO  2006   La Paz  Mario López  Ch., (General) 

        Felipe Machaca Q., (General) 

         

          Fuente:   C. O. B. 

 

 En  todos los  congresos, se tuvieron que   redactar documentos. que  

constituían   declaraciones  de  principios que  debían  guiar   el accionar cotidiano,  la  

praxis  política  de  los  trabajadores. Con  lo que  se  constituía, indudablemente,  en 
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una institución  altamente  contestataria, con  una formación  político  sindical  muy  

firme,  principalmente  en lo referente a lo  ideológico.  Fundamento  principal en su  

aglutinación, lo que  era  traducido  definitivamente en  el discurso  conocedor  del  

socialismo  científico, propio de la  escuela  marxista. 

 

1.1.3. Discurso  ideológico 
 
  

 El tema  ideológico deberá  ser tratado  con mucho cuidado,  esto merced  a la 

importancia que  tuvo el mismo  en el movimiento obrero, que  principalmente  estuvo  

guiado  por   raíces  y vertientes  marxistas. Considerado el marxismo  como una  

ciencia  de la historia,  que  según  Althusser,47 conceptualizo  al mismo, como una   

ciencia libre   de   aspectos  ideológicos. Sin  embargo,  del mismo, el  movimiento  

obrero  tuvo  como  apoyo  principal a  la  COB,  que  a  partir  de una corriente  

marxista,  científica interpelaba  a  la sociedad  en su  conjunto,  especialmente a  los 

sectores   organizados en sindicatos. Con  marcada  influencia, desde  luego,  en  la 

ciudadanía  en su  conjunto. Cuya diversidad asimétrica es notable  entre  sus  

miembros con   claros  objetivos y disímiles   propósitos. En cuanto se   refiere  a la 

concepción de la  democracia, que  no  únicamente esta   dada  en un  panorama en 

este  contexto. Pues  habrá  también diferencias  étnicas, lingüísticas en su diferentes  

ordenes. 

 

 “…las  organizaciones  marxistas de la clase  obrera residía en que éstas fundaban  sus 

 objetivos socialistas,  sus medios de  acción y sus  formas de organización, su 

 estrategia y tácticas revolucionarias sobre  los principios de una  teoría científica,  la  de  

 Marx  y no sobre tal o cual teoría ideológica, anarquista, utópica, reformista y otra. Con  

 esto hemos puesto en evidencia una  posición y una distinción cruciales entre la ciencia 

 por  una  parte y la  ideología por  otra” 48 

 
 
1.1.4. Paradigma histórico ideológico 

                                                 
47

   Althusser, Louis.  La Revolución Teórica  de  Marx. Ed. Siglo XXI,  1985. Pág. 24.   
48

  Althusser, Louis. La  filosofía  como arma  de la  revolución. Ed. CUADERNOS  DEL PASADO Y  

PRESENTE. México  d.f. 1983. Pág.  45. 
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 La COB, se estableció  como producto e influencia de diversas ideas venidas de  

afuera. Además de luchas efectuadas por los  trabajadores organizados a  nivel 

internacional. Especialmente  bajo  el influjo  de  pensamientos que  buscaban  una  

igualación de la riqueza, y  sobre   todo  el evitar la explotación del  hombre  por  el 

hombre. Cuyas raíces se encuentran  en las   contribuciones  de  Karl Marx,49 Lenín 

que  llegaron a  inspirar  y  guiar,   cual una lumbrera, a   todos  los  movimientos 

obreros  en el mundo. Como en el  caso de   Bolivia, cuyos  primeros   embriones  

como  señalara  Lora,50 se  encuentran  en el siglo XIX. De  tal modo que fueron  

definitivamente  los  intelectuales51  de  avanzada  los que   introdujeron  literatura al 

respecto  que  mencionaba   la lucha  librada  en  otros  lados,  especialmente en  

Inglaterra. País altamente industrializado con una  enorme   masa  de  obreros, en su 

tiempo, tremendamente explotados  por la imposición de excesivas  horas  de  trabajo 

inhumano  y  degradante. 

 

 En fin, podemos,  señalar muchos  aspectos que   definitivamente   pudieron 

influir  en  la  formación   de  una   entidad   como la  COB, aglutinadora  del 

movimiento obrero  del país. El paradigma  histórico ideológico predominante  fue  el   

elaborado   por la corriente marxista,  al acomodarse en su principal   elemento, el tema  

de    la  explotación de   la  burguesía   hacia el proletariado. Constituyéndose  la 

burguesía  un bloque en el poder,  con sus   fracciones  de  clase a  decir  de   

Poulantzas,52 son ellos los que  mantendrán  una  fuerza, un poder   de dominación  

frente   a las clases  marginadas de la sociedad, que  tendrán que  soportar   esta  

hegemonía  que   se   traduce  en  la diferencia entre  ricos  y pobres  en la sociedad  

actual. 

 

                                                 
49

   Marx, Karl ,  (1818 – 1883), filosofo, economista,  político y sociólogo alemán cuyas obras  conjuntamente   con 

Federico  Engels se  llegaron a  constituir   en  paradigmas del pensamiento socialista que  buscaba   como objetivo  

fundamental  el cambio  del sistema  capitalista a  un  otro más  justo  denominado socialismo. 
50

    Lora, Guillermo.  Historia del Movimiento Obrero boliviano 1848 – 1900, Tomo I. Ed. Amigos del Libro. La 

Paz. 1964. 
51

    Gramsci  los denominaría intelectuales inorgánicos al sistema. Véase Gramsci, Antonio. Los cuadernos de la 

cárcel. Ed.  Era. S.A. México, D.F. (Cuaderno12) Pág.353)  
52

   Poulantzas  Nicos. Estado  Poder  y Socialismo.  Ed.  Siglo  XXI, México   1986. Pág. 161. 
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 Es  un  paradigma histórico  ideológico,  por que  con el transcurrir  de los 

tiempos, este  no fue variando; es más,   se fue fortaleciendo, muy a  pesar   de que 

dentro  de  la organización sindical, COB, existía   tendencias  revisionistas  del 

marxismo. Cuyo objetivo  era  el de  servirse de esta entidad  para catapultarse hacia  

el poder  del Estado,  o finalmente   únicamente quedarse en un puesto  público   en el 

gobierno de  turno. Sin embargo   estos  fueron  casos esporádicos, ya que en definitiva  

persistió  el  principio de   defensa de los  explotados   frente  al avasallamiento de los  

gobiernos  de  turno, sean estos  militares y/o civiles, sean dictatoriales  y/o  

democráticos,  sean de  derecha  o de  izquierda. El principio subsistió en el marco de 

la  defensa  de  los  más explotados  como fueron y son los  obreros. 

 

1.2. Marco referencial 

 

1.2.1.  Lucha  incansable  por la democracia 

 

 A  partir de  los documentos  consultados   y sobre todo por la memoria  

colectiva53 que se tiene,  es  evidente  que  quienes  habrían luchado en forma 

consecuente, e  incansable,  precisamente,  fueron los participes, del  movimiento 

obrero.54 Aunque  de  por medio  o como objetivo final siempre estuvo  el tema  del 

socialismo, como una forma  de  alcanzar el comunismo. No olvidemos que  la 

inspiración y sobre todo guía,  de todo el acontecer,  siempre estuvo   apoyada   en la  

teoría  marxista de la revolución, a partir de  sus  diferentes  divulgadores e  

interpretadores. Sobre todo  intelectuales inorgánicos al sistema.55 Que también otros  

denominan  intelectuales  progresistas,  llegando a  actuar como asesores sindicales,  

que las  más de las  veces   dicho accionar fue efectuado en forma ad - honores. Al 

constituirse esta actividad en una  especie de currículum, para  posteriormente  trabajar  

                                                 
53

 Se entiende  por memorial colectiva a aquellos  hechos, que sin que necesariamente se hallen escritos  o 

verificados en fotografías y demás  documentos, son parte  del  conocimiento  de  la población, al ser  ellos  los que 

vivieron esos  momentos 
54

 Sobre  este punto  también será necesario revisar el INFORME  SOBRE LAS  DESAPARICIONES  FORZADAS 

EN BOLIVIA. Ed. Garza Azul. Capítulo  Boliviano de  Derechos Humanos, Democracia y  Desarrollo (CBDHDD), 

ASOFAM. La Paz – Bolivia, 2008. 
55

   Gramsci, Antonio. Los   cuadernos  de la Cárcel. Ed. Era, S.A. 1986. México D.F. Pág. 353. 
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en otras  instituciones  del  aparato burocrático del Estado,  una  vez concluido  este 

servicio. 

 

 La estructuración de la COB, así como de los sindicatos afiliados, tienen  una  

clara inspiración e influencia  marxista. Similar   estructura  organizativa  del  PCUS.56 

Donde también existirá un Secretario Ejecutivo, General y la distribución  

correspondiente  de  secretarias.57 Sin embargo,  más allá  de la lucha  en pos del 

socialismo,  la  lucha  estuvo  dirigida hacia una  democracia   de  contenido liberal, que  

como se conoce, iba  a  ir  en contra  de los  trabajadores. Favoreciendo a la  derecha 

representada  por la burguesía, que aunque  incipiente en el  país,  logra mantenerse 

en el poder  por  bastante tiempo, estructurando un bloque  hegemónico de dominación 

y sometimiento  de amplios sectores de la  población. 

 

1.2.2. Socialismo,  utopía o realidad 

 

 Cuando se  toca  el tema  del socialismo, este resulta  ser muy  complejo, por  la  

riqueza   en la cual se  desarrolla. Empero  es  menester acusar   a un solo autor, Marx,  

como su  principal  apologista. Señalaba un intelectual no  marxista Sartori,58 que  

describe  como la  categoría   socialismo  puede   y  debe  ser  identificada con un solo 

autor  Marx. Que  expuso, la teoría, del  camino hacia el  comunismo que  debe  ser   

recorrida, por un  transito intermedio  denominado socialismo. Donde persistirá,  

posiblemente,  alguna  diferencia, que  será  eliminada  en su  totalidad  en el 

comunismo.59 

 

 El hablar  de  socialismo en  tiempo de    democracia  neoliberal, para muchos 

resultara utópico. Habida cuenta  de que en la  actualidad  existe la influencia hacia la   

                                                 
56

  Partido Comunista de la  Unión Soviética  (PCUS). Ver: Alexandrov  N.G., y otros. Teoría  del Estado y del 

Derecho. Ed. Grijalbo, S.A. México, DF. 1966. 
57

    Sin embargo, ya en 1905, y mucho más el 1917, en Rusia, se  recibió la influencia  europea, en la forma de  

estructuración de la Duma (parlamento). Siendo la primera tarea elegir un presidente, un secretario y un presidium. 

Véase: Reed, John.  Diez días que conmovieron al mundo. Ed. Antídoto. 2007, Buenos Aires – Argentina. Pág. 30.  
58

  Es lo que  señala Sartori, un escritor no marxistas, del socialismo. Véase Sartori, Giovanni.  Teoría  de la  

Democracia, Tomo I. Ed.  Alianza. Editorial, S.A. Madrid 1988. Pág.  21. 
59

  Véase  LENIN V.I. Obras Completas. Ed. Progreso, Moscú. 1981 (Tomo 17) Pág. 389. 
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globalización. Estableciéndose este, en los  órdenes: económico,  político, cultural, 

tecnológico. En fin  espacios de dominación que  van  socavando a  los diferentes  

estados  donde el capital principalmente financiero imperialista  no tiene  limites. 

Generando  enorme  desocupación  en   los estados,  principalmente, en vías  de   

desarrollo,  como  Bolivia. 

 

El tema   de la  desocupación   es uno de  los principales  causantes  de  la  

enorme  tasa  de  morvi – mortalidad infantil. El CEDLA,60 señala  que  a partir de la 

asunción al gobierno  del MAS,  aumento  la tasa de  desocupación en un  12 %. Por el  

contrario,  personeros  del gobierno actual señalan  que  únicamente   se puede    

advertir  que  solo  fue  de un  6%. Indudablemente  tema  de  discusión a  partir de la  

interpretación   que  puede hacer  el gobierno  al  tratar   de señalar  que en  este 

gobierno lo que se  habría  combatido  más  es la  pobreza. Sin embargo, este tema, 

deberá merecer análisis en otro acápite.     

 

 Nada  parece  ser  más  real, al haber  caído el muro de Berlín, habiéndose 

descompuesto el  sistema  socialista  a  partir de la  hegemonía  que   mantenía  la  ex 

URSS, allá por los   años de   1991. La lucha  de los  más  pobres  en contra de  los 

ricos, burgueses,  no habría  concluido,  al persistir  esa  enorme  brecha de  

desigualdad. Al ser   más   latente y   actual  la  propugnación de  una  patria socialista   

como  cristalización  de la  lucha de los  obreros  y trabajadores en su conjunto. Cuyo   

paradigma  en ningún momento   dejó de  mencionarse  a lo  largo de  los diversos  

congresos   de la COB,  traducidos en sus  tesis  políticas, redactadas, siempre, a  la 

conclusión  de  la  misma. 

  

 El  socialismo enarbolado por la COB, en su  diferentes  tesis políticas,  no  es  

una  utopía   es  una  realidad. Ciertamente, con  marcadas diferencias  de  

interpretación  de  los  participes  e  integrantes  de  esta organización. Que desde  

luego,  también,  se  encontraran  influidos  enormemente  por  una  democracia 

neoliberal,  latente, en estos  tiempos, supuestamente,  de virtual  cambio. 

                                                 
60

   Centro de  Estudios  para el Desarrollo Laboral  y Agrario  (CEDLA)  
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1.2.3. Escuela de  formación sindical 

  

 Desde  los  inicios  se  dio la  existencia de  una escuela de  formación sindical. 

Así podemos  encontrar  en  diversos  documentos  de la  época como nos  lo 

menciona  Lora,61  posiblemente  la existencia  de los mismos estuvo marcada por  una  

constante  persecución  a la que se sometió a  los  trabajadores   por  pensar  en forma  

diferente a  los  gobiernos  de turno. Empero ello  no evito   la  existencia y subsistencia  

de organizaciones que  fomentaban  la  vigencia  de los  mismos. Aunque  en forma  

esporádica, por que a la final  fueron   destruidas. Sin embargo a  ello  la formación 

sindical  y política  se  determino  a  través  de  partidos políticos que  surgieron  en la  

década  de  los treinta  en Bolivia  como  el POR, PIR, MNR, y otros  con intelectuales   

de la  talla de José Antonio  Arze, Sergio Almaraz,  Carlos  Montenegro que,  

posiblemente, no directamente  si no indirectamente a  partir de  sus  obras,   se fueron 

educando  los  trabajadores, por que propiciaban un ámbito  de  discusión y  análisis de  

temas   muy actuales  de la  época. Principalmente  referidos  a los  cambios 

necesarios que debían  efectuarse a nivel  de  las  estructuras  políticas,  sociales en el 

país.  Por lo que,  todo  ello,  se  tradujo  explicita  e implícitamente  en una   formación 

político sindical,  especialmente  en el sector  de los mineros  denominados  la 

vanguardia  del  proletariado, en el país. Por  el lugar que  ocupan  en  la estructura  de 

la  producción.. 

  

Por otra parte,  no debemos  olvidar,  la  redacción  de  la  Tesis de  Pulacayo  el 

año de   1946, 62 que   se  constituyo  en  una  guía  para la  elaboración de las  

diferentes  tesis    trabajadas  en  diversos  congresos   realizados  por la  COB, que 

                                                 
61

  La  Universidad  Popular comenzó a  funcionar en 1908, ulitizada  como palestra  del liberalismo y bajo los  

auspicios de la Sociedad Obrera el Porvenir. Fue  reorganizada  más  tarde y convocada por el Congreso Obrero de 

1925, cuando estaba a su cabeza Augusto Varela, en el COES. Existieron  también universidades populares en 

Potosí, Sucre en los  años veinte. También aprobó el Congreso Obrero la organización de otras universidades 

populares en los diferentes distritos mineros. Concluyendo el año de  1983 donde se pone en pie en  La Paz, apoyada  

por la FUL, trotskysta, otra Universidad popular, de donde fueron profesores Juan P. Bacherer, Guillermo Lora y 

Alfonso Velarde. Cuya  finalidad  era  proporcionar  orientación sindical y política a todos los  explotados. Lora, 

Guillermo. Diccionario  de  Autores. Ed. MASAS. 1985. La  Paz – Bolivia. Pág. 580. 
62

   Tesis  de  Pulacayo, redactada  por  Guillermo Lora,  aprobada  en oportunidad del Congreso de la Federación 

Sindical  de  Trabajadores  Mineros de Bolivia. 
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traslucían ya    la vigencia de una  clara  formación política  sindical con  características  

principalmente marxistas. 

 

1.2.4. Movimiento  obrero y  poder político 

 

De  acuerdo  a la filosofía y objetivos del presente  trabajo,   una   de las      

categorías  principales, que será  objeto de  análisis,63  de  acuerdo  a  nuestra 

perspectiva  teórica,   gira en torno a  lo que  es   el  movimiento  obrero en su relación  

e  interrelación con el  poder  político. Que conforme a los autores  consultados, 

contendrá peculiaridades disímiles, constituyéndose, como ya se  señalaba,  el objeto  

epistemológico  del presente  estudio. Que  determina  la  articulación de  todo  el 

acontecer  sindical,  político en el  país,   con encontradas  asimetrías  en  lo  referente  

a  la  distribución de la  riqueza y  capital.  

 

1.2.5. Confrontación  y diálogo en el ejercicio  del poder 

 

 Si describimos  el ejercicio de la democracia liberal,  necesariamente nos  llevará 

a la conclusión de que  una  democracia,  se caracteriza  principalmente  por el  respeto 

al disentimiento  que  debe  existir. Principalmente, en el ejercicio democrático,  

desarrollado a  lo  largo de los conflictos que tuvo  que enfrentar  la  COB. A partir de  

esa  ineludible función de   representatividad.  

 

Para que se  pueda  realizar  una petición, o en su caso  un reclamo, con  

relación a los  salarios, con su consecuente  huelga,  se deberá cumplir  con una  serie  

de  requisitos, que  es  establecida  por  nuestra legislación.64 De  tal manera, que 

existió probablemente, mucho dialogo en pos  de  lograr imponer y  arrancar  cierto tipo 

de  reivindicaciones a  la  clase dominante  encaramada en el Estado. Habida cuenta 

que si  bien  el movimiento obrero buscaba como meta y/o objetivo  el socialismo, pero 

mientras  este  objetivo no sea  cristalizado había   que  convivir   dentro  de  este 

                                                 
63

   El  termino  análisis significa la descomposición en parte  de un todo  con el objeto de  encontrar   sus 

regularidades  implicancias y nexos  para que confluya  un determinado  hecho y/o fenómeno político. 
64

   Decreto Ley del Trabajo de  24 de mayo de 1939, elevado a  rango de  Ley el 8 de  diciembre de  1942. Art. 159 
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Estado burgués, que  llegaba  a  constituirse  en opresor  de los  trabajadores   y del 

pueblo en su conjunto. Oportunidad  en la cual  salían a  relucir  los denominados  

asesores    legales y/o políticos  de la  COB,  que  tenían que  mostrar sus  dotes  de  

conocimiento en lo referente  al tratamiento de problemas de  carácter 

fundamentalmente  laboral,  con  influencia  política  en su gran mayoría.  

 

 Problemas que al no ser  solucionados en forma  satisfactoria  para los 

peticionantes, podrían devenir  en una   segura  confrontación, ya no únicamente de 

carácter legal, más bien de   carácter  político. Produciendo, con ello, la  organización 

de marchas, mítines, redacción de  manifiestos. Que tenían  como  meta el doblegar la  

voluntad  que los patrones65 que siempre  se  hallaron protegidos   por  el poder  del 

Estado. Cumpliendo su misión de  ejercer hegemonía  y dominio sobre los trabajadores     

y mas  específicamente  sobre  la sociedad en su conjunto. 

 

1.3. Marco conceptual 

 

1.3.1. Poder Político 

 

 Categoría, indubitablemente, muy rica y compleja,  sobre  todo  por la diversidad  

de  interpretaciones  que tuvo a lo largo  del desarrollo de la  ciencia  política. Variando  

su interpretación según el autor, la  escuela que  representa   e inclusive  el interés   

político que  expresa o  traduce.  Por  ello  básicamente  la  teoría  política   encontrara   

bastante dificultad   al referirse  a  la misma. Señalándose  incluso  que  en Marx, 

Engels, Lenin  y Gramsci no  llegaron a producir  teóricamente un concepto de  poder    

según  Poulantzas.66 Sin embargo, de este autor, daremos un  bagaje teórico  sobre  

las diferentes  propuestas  que configuran  esta categoría a  partir de sus  estudios.67 

 

                                                 
65

   El termino patrón  ya  parecería  inadecuado en este tiempo. por cuanto el mismo  manifestaría la idea   de una  

existencia  de una  clase  feudal   en Bolivia, lo cual fue casi absolutamente  desechada. 
66

   Poulantzas, Nicos. Poder  Político  y Clase  Sociales  en el Estado Capitalista. Ed. Siglo XXI,  1979, Pág. 117. 
67

   Ob. Cit.  Págs. 124, 125. 
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 Poder: Este concepto para Lenin significa: “…El campo de  la acción de las 

fuerzas sociales, de las relaciones de fuerza o de las  relaciones  de poder, esta 

circunscrito al campo de la lucha  de  clases.” 68 

 

 Para Lasswell: “…poder es el hecho de participar en la  adopción  de  

decisiones.”69 

 

 Para Max Weber: “…el poder  (herrschaf), es la  probabilidad de que  cierta oren 

de contenido  específico  sea obedecida  por  determinado grupo.”70 

 

 Para T. Parsons: “poder  e  la  capacidad  de  ejercer  ciertas funciones en 

provecho del sistema  social considerado en su conjunto.” Definición nítidamente  

funcionalista.71 

 

 Al referirnos  a  este concepto resalta,  lo dicho antes,  la  enorme  complejidad  

del mismo,  y que de  acuerdo a nuestro juicio  desde  una  perspectiva  marxista  lo 

encontramos  indisolublemente interrelacionado con lo que  es  la  lucha  de  clases. 

Que  también   constituiría  el   tema    político, por  la dominación  que ejerce  el 

Estado. Es  decir  las   clases  sociales,   y más  específicamente  las  fracciones  de 

clase  que  compone tanto la  burguesía  como el  proletariado  siempre  tendrán  como  

búsqueda el poder del Estado.72 En  consecuencia  señalaríamos que  toda lucha  de  

clases   es  lucha   por  el poder.  Y  desde  una perspectiva  instrumentalista   del 

Estado,  se  indica  que este es  un instrumento de  dominación  al  servicio de la  

burguesía  73 

 

                                                 
68

   Ibidem. 
69

   Ibidem. 
70

   Ibidem. 
71

   Ibidem. 
72

   De conformidad  al  marxismo todas  las  revoluciones  tuvieron  por objetivo el poder  del Estado , ya que toda 

lucha de clases  tiene  como objetivo de fondo la lucha  por el poder. 
73

   Propuesta  enarbolada por los que piensan que  el Estado  no es  un sujeto,  si no un objeto, un instrumento  de  

las  clases  dominantes, en su interés    de  perpetuarse en el   poder  del Estado. POULANTZAS, Nicos.  Estado,  

Poder y  Socialismo.  Ed. Siglo XXI.  1986. Pág.  154.  
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 “El  poder  del Estado consiste en la fuerza organizada de   coacción  para imponer un 

 orden  jurídico y  par a lograr  la  obediencia a  las  reglas o a las  normas a  que  deben  

 someterse  los individuos en el Estado”. 74 

 

 Puntualizar, que la organización así como  la  coacción son dos elementos que  

configuran  el poder  del Estado. Puesto, que  solo el Estado  tendrá la  capacidad de  

efectuar una organización  total de la  sociedad, esto posiblemente  ante la flaqueza y/o 

debilidad   raquítica  de los  partidos  burgueses. 

 

 En el tema  político   será  menester  señalar que habrá  que diferenciar  lo 

político de la  política. El  primero  se  tratará  principalmente  del   aspecto teórico  de 

la  superestructura  del Estado donde   también  involucrara  al  aspecto ideológico. En 

cambio  por el segundo,  principalmente  se  refiere al  tema  práctico. 

 

 “Se presentará ya la distinción entre  la  superestructura jurídico – política  del Estado, lo 

 que  puede  llamarse  lo político, y las practicas políticas  de  clase – lucha  política  de  

 clase, lo que  puede  llamarse la  política” 75 

 

 Como  una conclusión  preliminar,  señalaremos que  el movimiento  obrero  

desde  su  fundación  siempre  se  desarrollo al lado  del  poder  político. Debido a que,   

desde su  nacimiento  como organización la  COB,  tuvo que   tener  la capacidad  de   

decidir   la continua emergencia  de  cambios  de  gobierno. Cuyas simetrías   o  

asimetrías  con el mismo,  traslució una complejidad de   propuestas, que  en definitiva 

determino los procesos  políticos  operados  a  lo  largo del siglo XX. Siendo el  

principal  interlocutor, el  movimiento  obrero, con sus  aciertos,  virtudes, 

equivocaciones y  probablemente deficiencias. Propias  de   una  institución  forjadora 

de  sectores revolucionarios  y  contestatarios  en el país.   

 

1.3.2. Facetas   del poder político 

                                                 
74

   Jellinek,  citado  por  Valencia  Vega  Alipio en  su  libro fundamentos de  Derecho Político, Pág.  562 
75

   Poulantzas, Nicos.  Poder  Político  y Clase  Sociales  en el Estado Capitalista. Ed. Siglo XXI,  1979, Pág. 33.   
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 Proponíamos en un acápite  anterior la riqueza  y sobre  todo complejidad del 

poder   relacionado  principalmente   con el tema  político. Es que    esta  forma  de  

entender al  poder  interrelacionado  con lo político involucra  necesariamente   una 

interpretación  bajo la  corriente  marxista, que sobre   todo  se  sumerge  en este  tema 

cuando se  refiere  al poder  político, como una  expresión de  una  clase social. Que 

sin lugar a dudas,  emergió a partir de acontecimientos  históricos fundamentales en la 

sociedad. Sobre  todo a  partir de  la  proletarización de  los  trabajadores que  no  

tuvieron otra  salida  más  que  vender  su  fuerza  de  trabajo  para  lograr  llevar  un 

mendrugo   de  pan a la  boca y el sostén de su  familia. 

 

 “De hecho, las  relaciones de  clase son, desde luego en todos los niveles, 

 relaciones de poder, y el poder no es, sin embargo, más que un  concepto que  

 indica el  efecto del conjunto de las estructuras sobre las  relaciones de las  

 practicas de las diversas clases en lucha”76  

 

 Las  relaciones  de   clase que  se dieron en el seno del Estado,  interviniendo en 

esto la COB,  como interlocutor  válido  representativo del  movimiento obrero. Llego a  

constituir  relaciones  de  poder: En virtud  a que en el país  no tenemos  una burguesía   

adecuadamente   estructurada. Empero  dentro el poder    del Estado  siempre estuvo 

esta burguesía,  manipulando precisamente  ese  poder a  través  de   sus  diversos 

aparatos  ideológicos.77 Lo que constituyó  una  verdadera  lucha entre   obreros  que 

concentraban la acción    conjunta  del movimiento obrero, con el objetivo de  tomar  en 

su momento el poder  político  del Estado. Aspecto  este cumplido  sin lugar a dudas, 

en muchas  ocasiones,  especialmente   en la  década de los cincuenta  con la  

denominada cogestión  obrera. Cuando fue  elegido Ministro de Estado Juan Lechín 

Oquendo.78 Lo propio ocurrió  el  año de 1982, en la  época de  la  UDP,79 donde  sin 

embargo a falta de  una  adecuada dirección  revolucionaria no pudo  completar   un 

                                                 
76

   Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el Estado  Capitalista. Ed. Siglo XXI, México. 1979. Pág.  

120. 
77

  Althusser, Louis. La  filosofía  como arma  de la  revolución. Ed. CUADERNOS DE  PASADO Y PRESENTE. 

México, d.f.  1983    Pág. 108 
78

  Lazarte, Jorge. Movimiento Obrero y Procesos  Políticos en Bolivia. Ed. ILDIS, La Paz  Bolivia, 1989,Pág. 122 
79

   Unidad   Democrática y Popular  (UDP) fundada en año 1978. Sandoval, Rodríguez  Isaac. Los Partidos 

Políticos en Bolivia. Ed. Mundy Color. La Paz  - Bolivia. 1993.Pág. 174.  
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proyecto revolucionario. Al  ser  desplazada,  como resultado, sin lugar a dudas,  de 

una incoherencia en la gestión de gobierno. Acrecentado este fracaso por la aguda 

crisis  económica que  vivió en esos  años  Bolivia,  traducidos  en una  hiperinflación, 

destruyendo diferentes empresas  estatales. Llegando a  quedar en la  calle   más  de   

25.000   trabajadores principalmente del sector  minero. 

  

 “Existe un  poder político que  consiste en el gobierno  directo de  los hombres, bajo la  

 amenaza de las  sanciones penales. Existen  también  poderes económicos que 

 consisten en el gobierno  indirecto de  los hombres  por la  posesión o la administración 

 de las cosas que  necesitan  para su subsistencia y bajo la amenaza de reducirlos a  

 hambrientos…”  
80

 

 

 La  presente  definición corresponde  a  una  explicación juridicista  del poder.  

Donde establece que el  poder  puede manifestarse  mediante la  aplicación de  

sanciones punitivas, en  caso de que exista un rechazo  por parte   de  la sociedad en 

su conjunto  o  del individuo en particular. 

 

 Sin embargo, si manejamos acá  la  corriente epistemológica marxista, 

necesariamente  vamos a realizar una conclusión  provisional. Manifestando que el 

poder expresado  en  esta interrelación dialéctica  efectuada  entre  trabajadores  

agrupados  en la  COB, y  la  burguesía  encaramada en el  Estado. Esa  relación fue   

siempre una  relación con el poder  político, que  agrupaba al bloque en el  poder. 

Como expresión de una  hegemonía  de  clase, habida  cuenta de  las  diferentes  

fracciones  de  clase: burguesía comercial, industrial, financiera, ganadera, en fin, 

tuvieron el objetivo de perpetuarse  en el poder. Aclarando, que esta dominación y 

poder  político,  posiblemente,  fue  ejercida por una  fracción de  clase que  

determinada una forma  de  contradicción con la   clase trabajadora. A  la  vez una  

contradicción secundaría  con  las  otras  fracciones   de   clase  que se  hallaban 

encaramadas  en  el poder  del Estado, cuyo desarrollo  lo realizaremos   en acápites  

posteriores.   

                                                 
80

   Hauriou, Maurice. Derecho Público y Constitucional. Ed. REUS. Madrid – España  1927, Pág. 165 
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1.3.3. Democracia 

 

 Es uno de  los conceptos polisémicos  más amplios de definir, por  contener      

diversas interpretaciones empezando  por   los que  consideramos fundamentales 

como  el de Sartori  81 que indica: 

 

 “…la democracia  es  el  procedimiento o el  mecanismo, que  genera una  

 poliarquía abierta, cuya competición en el  mercado electoral atribuye poder al  pueblo e 

 impone, específicamente la capacidad de  respuesta, de los elegidos  frente a los  

 electores.” 

 

 Decimos que todo ello  es complicado  por que ahora la  democracia  es 

complicada. Ya no será más aquella directa que se  practicaba en la  antigüedad. Hoy  

será representativa 82 con la  existencia de partidos  políticos, por que  a decir  de  

Kelsen citado  por Sartori:  “…solo la ilusión y la hipocresía  puede creer que la 

democracia sea  posible sin partidos.  83 

 

“…en el caso de un  término como el  de   democracia no solamente no existe una  

 definición aceptada por  todos, sino que el intento de formularla  encuentra  

 resistencia por todas  partes. Los  defensores de cualquier tipo de  régimen pretenden 

 que es una  democracia y temen  tener que  dejar de usar  la palabra como si se  

sintieran  atados  por  un  significado cualquiera”. 84 

 

 Marx, Engels   y  Lenin,  realizaron una  critica a la democracia capitalista que 

nos señala Stanley 85 que: “la  democracia es la forma  estatal más adecuada  para el 

dominio de la  clase capitalista…” 

 

                                                 
81

   Sartori, Giovanni. Elementos de la  teoría política.  Ed.  Alianza singular. S.A. 1999.  Pág.  43. 
82

   Conforme a la Constitución Política  del Estado, aprobada el  7  de  febrero de  2009, hoy se agrego el concepto 

inclusivo. 
83

   Ob. Cit. Pág. 39. 
84

   Orwell,  citado  por  Sartori, Giovanni. Teoría  de la  democracia. Ed. Alianza Editorial. S.A.  Madrid. 1988, Pág. 

22.   
85

   Stanley, Moore. Critica   a  la democracia  capitalista.  Ed. Siglo XXI.  1979. Pág.  69.  
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 La republica  democrática, escribe Lenin, es la  mejor  envoltura  política de que 

puede  revestirse el capitalismo; y por  tanto el capital al dominar. Esta envoltura es la 

mejor de  todas, cimentando su poder en un  modo  tan seguro que   no lo mueve 

ningún cambio de personas, ni de instituciones y partidos políticos, dentro de esta 

forma de  república democrática burguesa. A  titulo de igualdad de la  persona humana 

proclaman  la igualdad formal o jurídica ante  el propietario y el proletario, con lo cual 

engañan a las clases oprimidas. 

  

 En consecuencia,  tratar  esta  categoría política  tan importante, como es la 

democracia, corresponde un concepto eminentemente  polisémico, debido a  la 

diversidad de  definiciones  al  respecto, más  allá   de  efectuar  una  puramente  

formal o en su caso etimológica. 

 

 “El  vocablo demokratía fue acuñado en el siglo V a C. y  desde  entonces hasta hace 

 aproximadamente un siglo ha sido un concepto  político. Es  decir  democracia  

 significaba democracia  política. En la  actualidad, empero hablamos  también de  

 democracia en un sentido no político o subpolítico, como cuando oímos hablar de  

 democracia social, democracia  industrial y democracia económica. Aunque  se trata de  

 expresiones perfectamente legítimas, son en buena  parte responsables de la situación 

 de la democracia confusa” 86 

 

 Por lo tanto, más  allá de   escudriñar a la  democracia  desde diferentes  

perspectivas teóricas, debemos  señalar que si hiciéramos una revisión  de la génesis  

de la democracia  en el  país, tendríamos que  tomar en  primer  lugar, el aporte 

realizado  para su conquista por el movimiento obrero. Hoy  tendremos la vigencia de la 

democracia, en forma continua, en el país  por más  de  veintisiete  años. Lo cual nos  

puede  parecer ya  bastante  obvio y probablemente  conocido. Empero  será  

necesario reflexionar precisamente  sobre los  pioneros de  la  democracia en el  país.  

Y  es que indudablemente  para su  consecución  se  tuvo que ofrendar  muchas  vidas  

                                                 
86

   Sartori, Giovanni. Teoría   de la  democracia. Ed. Alianza Editorial.  S.A., Madrid, 1988. Pág. 28 
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en el país.87 Vidas  que  precisamente, mayoritariamente, vinieron  del  sector   de los  

obreros, con una  gran  predominancia  del  sector  minero.  

 

 En  consecuencia,  la  democracia  que hoy  tenemos en el país,  tuvo su 

principal  protagonista  para su  conquista  el sector  obrero. Pero que   ocurrirá  en este  

tiempo de  exacerbación de  la democracia. Pues  el   movimiento obrero  al parecer  

sufre  una  especie de  anemia  o debilidad, lo cual no debería  ser  así. Ya  que fue  

precisamente el sector  obrero  el que  más lucho para  su consecución. Sin embargo, a 

encontrando insólitamente, en esta  democracia, el movimiento obrero, uno de sus  

peores momentos.   

  

 Sobre  esto, habrá que encontrar una  explicación adecuadamente  valedera, 

desde una perspectiva objetiva y bajo  una metodología adecuadamente convincente. 

Donde, necesariamente,  nos auxiliaremos  de la  teoría  marxista  para  alcanzar  este 

fin. Que  por su puesto resultara  muy complejo  por las  circunstancias y características 

políticas, en la  cual  nos  encontramos. Aspecto  que  será  desarrollado 

adecuadamente   más  adelante  conforme  corresponde  a  la  metodología  del 

presente trabajo.   

 

1.3.4. Constitución 

 

 Sobre  esta categoría nos orienta  Sartori88  para quien  existen diferentes  tipos 

de  constituciones, como son las   nominales,  reales  y fachada. Que sin duda  este  

análisis  nos  ayudara, a  esclarecer  entre  muchos autores, este concepto o categoría,   

que  hoy  en día  tendrá su prestigio. Por cuanto a hasta los gobiernos más  radicales  

de  ultra derecha o ultra izquierda  tendrán pretensiones  de auto calificarse  como  

gobiernos  constitucionales. Que  de  alguna  manera   tiene  su relación  con la  

                                                 
87

   Fueron muchas las  victimas que contribuyeron con su vida  para la recuperación de la democracia, por lo cual  

sobre  este punto será importante revisar  el Libro: CENTRAL OBRERA  BOLIVIANA. Informe: VIOLACIÓN DE  

LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA. Ed. ASOFAM, DIAKONIA, La Paz – Bolivia, 1976. 
88

   Sartori, Giovanni. Elementos de Teoría  Política. Ed. Alianza.  Madrid. 1999. Pág. 24. 
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democracia. Donde  existirá  la vigencia   plena de la  Constitución Política  del 

Estado.89  

 

 Según Aristóteles, la Constitución90 será un modo de vida, así como una  

distribución de  cargos. Cuyo concepto  se  acerca a la  concepción actual de 

Constitución, no en vano fue  el primer  sistematizador  de la  filosofía,  en su tiempo. 

 

 Según Ferdinand Lassalle  la Constitución en esencia, es la  suma de los 

factores reales de poder que  rigen en un país. 91 

  

 Es curiosa  e interesante la definición que propone Lassalle, al avizorar y señalar 

que  la Constitución, más allá de  ser una norma legal. Tendrá una base de contenido 

político y social, con un acercamiento marcado a lo real,  a los factores  reales de  

poder. Siendo en lo hechos  la Constitución, indudablemente, un factor  de poder  

coercitivo y coactivo, cuyo dominio se extiende  a  toda  la sociedad en su conjunto. 

 

 Han Kelsen, define la constitución como la norma fundamental, agregando que 

es la  hipótesis necesaria de todo  Estado en el cual existe la norma positiva. Al no 

haber sido creada según un procedimiento jurídico. No es una  norma de  derecho 

positivo. Dicha norma no es puesta si no supuesta, es la hipótesis que permite  a la 

ciencia jurídica considerar al derecho como un sistema de  normas validas.92 

 

 Ciro  Félix  Trigo, 93 señala que Constitución  es la  Ley fundamental o superior, 

conforme a la cual se organizan los poderes públicos, se desarrollan  los derechos y 

libertades individuales, y se limita la acción del poder público. Es la  expresión  jurídica 

del  régimen del Estado, sujeto a  limitaciones en el ejercicio de sus poderes y se 

                                                 
89

   Con el Gobierno  del MAS  IPSP,  denominada  Constitución Política del Estado Plurinacional. 
90

  Ver Sabine, George. Historia de la Teoría Política. Ed. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. México. 

(Tercera  reimpresión) 2000. Pág. 100. 
91

   Lassalle, Ferdinand.  ¿Qué es  una Constitución. Ed. Siglo XX, Buenos Aires. 1981..  
92

    Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Ed. Universitaria de  Buenos Aires.- Argentina, 1981.  
93

    Trigo, Ciro Félix. Derecho Constitucional Boliviano. Ed.  Cruz  del Sur. La Paz – Bolivia 1954.  
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concibe como el mejor sistema  de garantías contra las arbitrariedades y el despotismo 

de los  gobernantes. 

 

 En fin,  existirán muchas  definiciones al respecto sobre la categoría  

Constitución.94 Empero nosotros señalaremos que  Constitución  Política del Estado es  

el conjunto de  leyes fundamentales que  estructuran, organizan y constituyen  el 

Estado. En consecuencia  se  constituirá en el fundamento, y  estructura  de  toda la 

legislación vigente  en una  determinada  formación social  históricamente determinada. 

  

1.3.5. Partidos  Políticos 

  

 Son grupos  organizados  de la sociedad cuando ésta    alcanza una  unidad 

para  promover mediante su labor  conjunta el interés nacional sobre  la base de algún 

principio particular, con lo que todos  están de acuerdo, a  decir   de  Sartori. 95   

 

  La estructura de los  partidos  de  cuadros de  tipo  tradicional corresponde a la  

 del  Estado liberal que descansaba  en  el sufragio restringido o en sufragio universal en 

 sus principios, en donde el elector conservaba su  confianza en las  élites sociales 

 tradicionales. Esta  estructura ha  resistido, sin embargo, a  la evolución hacia la 

 democracia, al precio de conceder algunas  reformas de  menor  importancia. La  

 aparición de los partidos de  masas ha  llevado a  muchos partidos a  de cuadros a  

 imitarlos. en general, cabe afirmar que estas  tentativas fracasaron. 96 

 

 Según Sandoval, 97 los partidos bolivianos son el producto de la división de los 

rojos que en  la convención de  1871, elecciones frustradas  de 1876, y en la  

Asamblea  Nacional de 1878. Cuyas  diferencias  son contrapuestas, tal es el caso que  

en 1871 los futuros liberales se aglutinan en el partido constitucional a  mediados de  

                                                 
94

    También la ex URSS, tuvo cuatro constituciones: primera Constitución socialista de 1918, primera Constitución  

de la Unión de  Repúblicas Socialistas Soviéticas  de 1924, segunda constitución de 1936 y tercera y última 

Constitución de 1977. Ver: Alvarado Alcides. Del Constitucionalismo Liberal al Constitucionalismo Social. Ed.   

Judicial. Sucre – Bolivia. 1994 
95

    Sartori, Giovanni. Partidos  y  Sistema  de  Partidos. Ed. Alianza Universitaria. Pág. 28,29. 
96

    Duverger,  Maurice.  Sociología  Política.  Ed.  Ariel. Barcelona,  1972.  Pág.  310 
97

    Sandoval Rodríguez, Isaac. Partidos Políticos en Bolivia. Ed. Mundy  Color. 1993, Pág.  68. 
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1876. Aspectos que nos  interesara analizar  en la investigación en su momento. 

Especialmente por las características y relaciones que se dan con los partidos políticos 

actuales. 

 

1.3.6. Sociedad  Política, Sociedad  Civil 

 

 El análisis de la sociedad en sus relaciones e interrelaciones  con la  sociedad 

política. Muestra de que modos  y con que  intensidad los diversos grupos sociales, 

grupos  políticos, se ínter influyen, con sus necesidades, sus  características y su 

historia, según Acchini. 98 

 

 Por otra parte,  indica Lazarte99 la  COB, ya no tiene más ese  doble papel de  

mediador de  actor  social y actor político, dentro de la  sociedad  política y sociedad  

civil. Su campo de acción se  redució  a lo político, actor político. Siendo más  difícil 

articular su papel de  actor social con el de  actor político. Ciertamente  este  estudio 

corresponde a muchos años atrás  cabalmente al año de  1987. Empero desde nuestro 

punto de vista,  la propuesta y/o análisis  mantiene  su actualidad. 

 

1.3.7. Proletariado 

 

  El  proletario es una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista;  

carece de  propiedad sobre los  medios reproducción, viéndose  obligada a  vender su 

fuerza de  trabajo para  proporcionarse  los medios de  subsistencia.100  

 

 La conciencia de  clase del proletariado madura en el proceso de la lucha de 

clases. Por  lo que creará sus  organizaciones (partido comunista u obrero, sindicatos), 

para luchar  contra  la burguesía. En su lucha no  solo defenderá sus  intereses, sino a  

demás  los  intereses de  todos los  trabajadores. Puesto que  el proletariado  es la  

                                                 
98

   Acchini, de Martínez, Clementina. La  participación como  política social del Estado. Ed. Artes Graficas. Potosí, 

Pág. 97 
99

   Lazarte, Jorge. Movimiento Obrero y procesos políticos en Bolivia. Ed. ILDIS. 1988. Pág. 258 
100

   LENIN V.I. Obras Completas. Ed. Progreso Moscú. 1981. (Tomo 12) Pág. 380. 
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única clase verdaderamente  revolucionaria  de la  sociedad capitalista, buscando  

aniquilar al régimen burgués mediante  la revolución socialista y la  conquista  del poder  

político. 101  

 

 En la construcción del socialismo y por ende  del comunismo, la  clase  obrera 

actúa en alianza con los campesinos, trabajadores, a  los que  les  transmitirá la  

experiencia y objetivo revolucionario. 

 

“Por proletariado se entiende la  clase  social de los asalariados que viven  únicamente 

del producto de su propio trabajo y, como clase no  propietaria, se  contraponen a la 

propietaria, que detenta el capital y los instrumentos de producción. El  proletario puede  

dividirse  en su interior de  acuerdo a con las especificaciones sociológicas (proletariado 

industrial, proletariado agrícola.) fuera de  el  en cuento  a  clase, se  encuentra el 

subproletariado, o  proletariado de  los  andrajos (lumpenproletariat), constituido  por los  

carentes de  ocupación continua y no inscritos en una actividad productiva cualquiera,  

permanecen al margen de  la sociedad  industrial”.102 

  

 Será  con Lenin, que se  hace  coincidir el  proletariado con la clase obrera 

definiéndosela  como  la única   clase revolucionaria,  capaz  de    llevar  a  cabo 

históricamente el  trastocamiento  total que conduciría a  la edificación del socialismo.  

Pasando a  través de un periodo de  transición en el que se realizará la dictadura del 

proletariado. Sin embargo, a  ello, se  dice,  que en las sociedades  industriales, 

ciertamente más avanzadas, se  establece que  en ellas  tiende a desaparecer  en 

forma  gradual la lucha  de  clases,  al  producirse un acercamiento progresivo en lo 

económico y la vida  social de las diversas  capas que componen  la sociedad. Donde 

supuestamente  existiría  la tendencia a  desaparecer el proletariado  en cuanto a  

clase. De lo cual  nosotros  dudamos  por que aun en este mundo  ya globalizado  

                                                 
101

   Ver: M.M. Rosental. DICCIONARIO FILOSÓFICO. Ed. Pueblos  Unidos. 2005. Lima – Perú. 
102

   Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Diccionario de  Política. Ed.  Siglo XXI,  1988 (sexta edición en español) 

Pág. 1332.  
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subsiste  al proletariado103  especialmente en nuestro país  donde  se  fortalece  este  

sector a un  con la  irrupción de otros   expresiones  sociales. 

 

1.3.8. La   política  –  Lo  político 

 

 La política según Poulantzas,104 es todo aquello relacionado con las  practicas 

políticas de  clase. Será la  lucha por alcanzar el poder de unos y otros, burgueses y 

proletarios. Ello es  dado dentro de un campo donde existen contradicciones de  clase. 

Es  aplicable en la actividad sindical ya que la COB, fue  desde su fundación una 

entidad política.105 

  

 Empero  sobre  este  punto  cabe mencionar  lo señalado  por Robert, Behn, 

citado  por Villanueva: en  relación al político  tradicional: 

  

 “..puede  ser  bastante  analítico cuando  se trata de asuntos que no le afectan a 

 él  o  a sus  electores, y un analista  puede ser bastante  político cuando estudia  

 políticas que interfieren con si intereses o con los de sus comunidad analítica.106 

 

 Lo Político  es la súper  estructura jurídico política  del Estado; encontrándose  lo 

ideológico en la cúspide. 107 

  

1.3.9.  Estado 

 

 El  término, Estado, fue utilizado por primera  vez por Maquiavelo, en su libro 

titulado El Príncipe, escrito el  1513. Donde comienza a emplear la palabra 

popularizándose  el verbo con el transcurrir de  los tiempos. Empero, en rigor  de  

                                                 
103

   Se  señala  actualmente  que dentro del  proletariado  no  únicamente  deben   estar  presentes  los  trabajadores  

dependientes  y asalariados, si  no todos  aquellas  personas que son relegadas  por la  sociedad,  personas 

empobrecidas   y  desamparadas. Ver  Hardt, Michael. Negri, Antonio. IMPERIO. Edición  Harvard  University 

Press,  Cambridge, Massachussets, 2000. INTERNET.  
104

   Poulantzas, Nicos. Poder Político y  Clases  Sociales en el Estado Capitalista. Ed. Siglo  XXI. 1979. Pág. 33. 
105

   Zavaleta Mercado, René. El Poder  Dual. Ed.   Amigos  del Libro. 1987. Pág.  124 
106

  Aguilar  Villanueva,  Luís.  El Estudio de las Políticas Públicas. ED. Miguel Angel Porrua. México 1992. Pág.  

241. 
107

   Poulantzas,  Nicos. Poder  Político y Clases Sociales  en el Estado Capitalista. Ed.  Siglo XXI, 1979. Pág 33, 34.  
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verdad  dicha  palabra   vendría  de  dos  voces del  latín  Status y  del  italiano Stato;  

adquiriendo su mayor connotación precisamente  con el autor indicado.108 

 

 “…el  Estado  posee la función particular de constituir  el factor de cohesión de los 

 niveles de una formación social” 109  

 

 Ciertamente,  el marxismo concibe al Estado  como un factor  de orden, así  

como  principio de  organización de una  determinada  formación históricamente 

determinada. Lo cual  no   es  de sentido corriente de orden político. Por el contrario  en 

el  sentido  de una cohesión de todo el conjunto de  los distintos niveles. Por supuesto, 

de una unidad  compleja, en relación al factor  de regulación de equilibrio global, en 

cuanto  a sistema.  

  

 En consecuencia, el marxismo  establecerá que la practica política, tiene por 

objetivo  el Estado, que llegara a producir las  transformaciones  de la unidad y  por lo 

tanto es el motor de la historia. 

  

 “No hay  propiamente hablando, una función técnico económica, una función ideológica 

 y una  política del Estado, hay una función global  de  cohesión que  le  es asignada por 

 su lugar, y modalidades de esa función sobredeterminada  por la modalidad 

 específicamente política”. 110 

  

 Para el  marxismo es la  organización o el instrumento de dominación e una         

clase  sobre  otra. Para la  teoría  democrática capitalista es: la sociedad políticamente, 

jurídicamente, socialmente y económicamente  organizada. Aunque a  parte de estas 

concepciones  habrá  otras  que dilucidaremos a lo  largo del presente trabajo. 

  

1.3.10. Clases  sociales 

                                                 
108

  Ver: Alvarado, Alcides.  DEL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL AL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL. 

Ed. Judicial. Sucre – Bolivia. 1994, Pág. 143 
109

   Poulantzas, Nicos. PODER  POLÍTICO  Y  CLASES  SOCIALES  EN EL ESTADO  CAPITALISTA. Ed. 

Siglo XXI, 1979. México. Pág.  43 
110

   Ibidem. Pág.  52. 



 

 54  

              

 En base a  estudios de  Martha Harnecker, Nicos Poulantzas y Rosa 

Luxemburgo. Las  clases sociales, en la  teoría de  los marxistas se entenderá  de la 

siguiente  manera: para  Martha Harnecker  son grupos  sociales  antagónicos, en que 

uno se  apropia del trabajo del otro a  causa del lugar que ocupa en la  estructura 

económica de un modo de  producción determinado. 111 

 

 Rosa  Luxemburgo, en su obra: “La cuestión nacional y la  autonomía”, indica  

que en una  sociedad de  clases el pueblo como  un todo  social y político homogéneo 

no existe. Mientras si existe en cada  nación las  clases  sociales en sus  intereses  y 

derechos antagónicos. 

 

 Nicos  Poulantzas, señala que las  clases  sociales son grupos de agentes 

sociales, hombres  definidos principalmente aunque no exclusivamente, por el lugar 

que ocupan en el  proceso de producción de la  esfera económica. 112 

 

 Dentro del concepto total de clases sociales se  encuentran las fracciones de 

clase, que son sub grupos en los que  se descompone una clase. Grupos sociales son 

los existentes en la  sociedad no constituyendo un polo antagónico. Las fuerzas 

sociales reflejan su existencia en la  correlación de fuerzas a nivel de la coyuntura. 

Fuerzas motrices constituidas  por  grupos sociales que participan en forma activa en el 

proceso revolucionario. Estas categorías nos  ayudaran a  analizar a la COB, en la 

coyuntura  boliviana  en la dinámica de los cambios políticos. 

 

1.3.11. Liberalismo – neo liberalismo 

 

 Como corrientes  filosóficas y políticas tuvieron sus  orígenes   en  pensadores, 

denominados, del siglo de las  luces y/o racionalistas. Como es el caso de 

                                                 
111

   Harnecker, Martha. Los conceptos elementales del  materialismo histórico. Ed. Siglo XXI. México. 1976. 
112

   Universidad  Nacional Autónoma de México. Las clases  sociales en América Latina. Seminario de Mérida. 

Yuc.  Ed. Siglo XXI. México. 1979. 
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Montesquiu,113 o en su  caso Rousseau. Como   exponentes  más  connotados que  a 

través de  sus  obras  tradujeron  propuestas que  los  revolucionarios  franceses  de   

1789, supieron  cristalizarlas  en  principios  como Libertad,  igualdad,  fraternidad  y  

propiedad. En  favor de la  clase  burguesa, también  denominada  el tercer estado, 

donde  predominaban las  castas  sociales. En cuyo primer  orden, se  hallaba  la  

nobleza, en un  segundo escalón  el  clero,  y por  último, en el   peldaño  mas  bajo se  

hallaba la burguesía, o tercer  estado. Que supo capitalizar  en su favor  dicha  

revolución. 

 

 En términos generales el  liberalismo dependiendo  de  su orientación  evocara 

el  Laiser Faire, Laiser Passer, que significa  dejar  hacer  dejar  pasar, que finalmente  

puede   ser aplicado  en  materia  económica,  social, política.  Lo que  se ha traducido 

y significado,  incentivo, fundamentalmente,  a la  iniciativa  privada   para el  manejo de  

la cosa  publica  en los diferentes    estados  donde se  aplico. 

 

 “El neoliberalismo nació después  de  la Segunda Guerra Mundial, en una  región de 

 Europa y de  América  del Norte donde imperaba el  capitalismo. Fue  una  reacción 

 teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de  Bienestar. su  texto 

 de  origen es Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se  trata de 

 un ataque apasionado contra cualquier  limitación de los mecanismos del mercado por  

 parte  del Estado, denunciada   como una amenaza letal a la libertad, no solamente 

 económica sino también política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era 

 el Partido Laborista ingles, en las vísperas de la elección general de  1945 en 

 Inglaterra, que este partido finalmente ganaría”.114 

  

 Asimismo,  neo liberalismo significara,  en forma resumida,  liberalismo bajo 

nuevas   formas o  expresiones  conforme  al  avance   de la  tecnología y de  acuerdo 

a las  especificidades de  cada  Estado. Donde fundamentalmente  existe la  

hegemonía  del capital financiero, bajo la égida   de   poderes  económicos  

                                                 
113

    Su  verdadero nombre    es  Charles    Secodant, Conde  de   Montesquieu, que escribió   su celebre  obra:”El 

Espíritu de las  Leyes”    el año  1748. 
114

   Anderson, Perry. Neoliberalismo: un balance  provisorio. Ed. CLACSO, Consejo Latinoamericano de  Ciencias 

Sociales. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 192. 
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transnacionales  que van desfigurando  factores  económicos, políticos y sociales en 

los diferentes   estados, conforme señala Gironda115  existe  aplicación y vigencia 

actual. Cuyos  principios son los siguientes: 

 

 Libertad  de  formación de los  precios 

 Estabilidad de la  circulación monetaria 

 Competencia  sin  monopolios 

 Inmutabilidad de  la propiedad  privada 

 Independencia  económica y  responsabilidad de los empresarios 

 Limitado  papel  económico  del Estado 

 

 Se debe puntualizar que  el neoliberalismo a partir de su universalización no 

tiene  a la  fecha apoyo  y mucho menos  consenso. Traduciéndose esto, incluso,  en 

que los personeros del  Fondo Monetario Internacional, o en su caso del Banco 

Mundial, así como el grupo de  los  siete. Manifestaron su preocupación por las  

consecuencias  nefastas que produce   en la implementación de su  política. Empero  

hoy  en la  mayoría  de  los países  latinoamericanos,  nos encontramos bajo  la  égida  

del neoliberalismo. Aunque  algunos, como el nuestro pretendan, decir  que  ya  

habríamos superado  o  intentamos superar  esta  perspectiva  muy  preocupante, que 

se viene dando  en una  democracia  como la nuestra. Con peculiaridades y  

características  propias   de una  formación social históricamente determinada. 

 

 En nuestro país la experiencia  neoliberal se vio implementada con el fin de   

parar la  hiperinflación, adoptándose el plan de  Sachs. Siendo esta una  experiencia 

importante en América  Latina.116 Aunque  con anterioridad bajo  la  dictadura    de  

Pinochet, tiene el merito de ser pionero del ciclo neoliberal, con la  desregulación, 

desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la  renta. Privilegiando a los  

                                                 
115

  Gironda, Eusebio. Teoría del Estado. Ed. EDOBOL, La Paz – Bolivia, 2005.  Pág. 246,247. 
116

  Anderson, Perry. Neoliberalismo: un balance  provisorio. Ed. CLACSO, Consejo Latinoamericano de  Ciencias 

Sociales. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 192,193. 

 



 

 57  

              

ricos, con la consecuente privatización de los bienes  públicos, cuya  inspiración fue 

Milton Friedman,117 más  no así Friedrich  Hayek. 

 

1.3.12. Democracia y  socialismo 

 

 Se ha realizado  brevemente una caracterización de la  democracia, desde una 

perspectiva teórica,  principalmente, coadyuvados  por  diferentes teóricos    informados  

a ese respecto. Empero  aún no hemos  hecho lo mismo  en relación al  socialismo, 

que aunque  esta  categoría  tiene un autor   sobresaliente como es Marx,  a partir   de 

sus  trabajos efectuados. Es  menester, señalar  que  el socialismo tuvo  su vigencia   

pertinente  y necesaria  a partir de  las  obras   de los  clásicos del  marxismo: Marx, 

Engels, Lenin, Gramsci. Quienes, precisamente,   llegaron a desarrollar  toda una teoría  

científica  a   ese  respecto. 

 

 El socialismo  se construye una especie de  paso intermedio  hacia    el 

comunismo,  experiencia que  no ha podido  ser    evidenciada  por ningún país  en el 

mundo. Por cuanto  el tema  del comunismo se conoce  únicamente  en teoría. No 

podemos decir  lo mismo del socialismo cuya  experiencia fue llevada  adelante  en la  

ex URSS, desde   el  1918  a  1991, llegando a su fin  esta experiencia. Lo propio se  

puede  señalar  de las  experiencia efectuadas  en la  China,  así  como en la  actual 

Cuba, ciertamente  con peculiaridades  propias, de repente, como una  otra forma de 

de  expresión  del   socialismo. 

 

 Si analizamos  la relación entre   democracia y socialismo, surgirán  

necesariamente  diferentes  interrogantes que de alguna manera guiaran   el presente  

trabajo. ¿Existirá  compatibilidad entre  democracia  y socialismo?  ¿En el socialismo 

se dará la democracia? ¿Podrá darse  un socialismo democrático? En fin  son algunas  

de las  interrogantes que  tenemos  al respecto,  especialmente  por  la enorme 

teorización existente   en relación a la  democracia  y el socialismo. No dejando de lado 

el hecho de que   el movimiento obrero se  estructuro fundamentalmente bajo la  égida 

                                                 
117

   Milton Friedman, fue  premio  novel de economía en esta  época. 
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teórica   marxista, propugnadora del socialismo. Por que el movimiento obrero  apoyó y 

coadyuvo permitiendo la recuperación de  la  democracia en el país. Así  como  en  su 

fortalecimiento, y  que lo que debería buscar como objetivo de fondo  debiera ser el 

socialismo. Lo cual podría ser mucho más equitativo y justo con  los fundadores  del 

socialismo científico. 118 Ya que  esta entidad desde sus orígenes tuvo  como fuente  de  

inspiración  el socialismo.  

 

 “Marx y especialmente Lenin en el Estado y la  revolución, desarrollan el concepto de 

 dictadura para explicar como funciona todo Estado. Según ellos, aun las  democracias 

 burguesas más  representativas, es decir, más  democráticas, son dictaduras 

 burguesas, por que expresan la supremacía o dominio de la clase burguesa, es  decir 

 son intereses de su clase los que se imponen al resto de la sociedad. Ningún  político   

 burgués, por su puesto va  hacer campaña política levantando la  bandera de la 

 dictadura de la burguesía, tratará por el contrario, de hacer  creer que  su sistema 

 expresa los intereses de  todos los  ciudadanos y es  el más democrático del mundo”.119 

 

 En consecuencia no será compatible   la  existencia  de un movimiento obrero 

dentro de una democracia liberal, que  de por si   tendrá la  tendencia hacia la   

destrucción de todo atisbo de  organización de los trabajadores. Como viene  

ocurriendo con la COB, que por muchos años fue articuladora e interlocutora de todos  

los obreros y desposeídos  del país.120 

 

 De  acuerdo a  la  teoría  marxista no  existe  compatibilidad, entre socialismo y 

democracia, ya  que esta última  sería  la  dictadura de la  burguesía  sobre  el 

proletariado.121 Si el proletariado se  halla organizado  en torno a una  entidad que los   

representa,  como es  el caso de  la COB, pues de ninguna  manera, en esta 

democracia se podrá  dar viabilidad  a la  existencia de  esta organización. Al existir  de  

por  si  una  contradicción y sobre todo finalidades distintas,  en cuanto se  refiere  a los  

                                                 
118

  Uno de los fundadores mas prominentes  del socialismo científico  es  precisamente Karl Marx, al haber  

fundado  una teoría  de  la historia, continente de la  historia con el materialismo histórico. Véase: Althusser, Louis. 

LA REVOLUCIÓN TEÓRICA DE MARX. Ed. Siglo XXI, México D.F. 1985.  
119

   Harnecker, Marta. HACIENDO POSIBLE  LO IMPOSIBLE. Ed. Siglo XXI, México, d.f.  1999.  Pág. 318 
120

    Llegamos a esta conclusión preliminar, conforme a la investigación realizada sobre el tema. 
121

   Véase  LENIN V.I. Obras Completas. Ed. Progreso Moscú. 1981. (Tomo 22) Pág. 85. 
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objetivos. Los unos  buscaran, bajo el pretexto  y justificativo de mas  democracia, 

acrecentar  su riqueza. Los  otros  buscaran defender  sus  derechos, así como lograr 

mayores  reivindicaciones. Cuyo  objetivo teleológico será  el socialismo incompatible a 

la democracia burguesa. 

 

1.3.13. Movimientos   sociales 

 

 Si  bien esta   categoría no es propia del marxismo, al no conceptualizarla como 

categoría.122 Es menester  analizarla, precisamente  por los cambios que se  vienen  

operando  en los diferentes  órdenes en el país. Lo cual  debe  llamarnos enormemente  

la tención, realizando un esfuerzo de  reinterpretación de la  misma, a  la luz  de  

teóricos que estudiaron a los movimientos  sociales en sus diferentes manifestaciones. 

  

 Se  debe  ante  todo dar  una  conceptualización o en su  caso una  definición  a  

cerca de lo que es un  movimiento social. Para ello nos auxiliaremos  

fundamentalmente de lo que señala Bobbio en  su Diccionario de Ciencia  Política. Que  

a través  de  la revisión de diferentes  concepciones nos describe  la  evolución del  

concepto  movimiento social. 

 

 “Toda  una   serie de  investigaciones  recientes (sobre todo Wilson 1973 y Melucci 

 1976), al contrario, han  subrayado que los  actores que  lanzan el movimiento social no 

 son  los marginados. Si acaso estos  podrán constituir en  determinadas circunstancias 

 y en ciertas condiciones una base importante  para la  expansión y consolidación  de 

 movimiento,  pero el liderazgo está constituido  por individuos  no  periféricos  sino  

 centrales”…”Como  ha  observado convincentemente Melucci,  quienes  se  rebelan  

 primero  no son  grupos más  oprimidos y  disgregados, sino  aquellos que 

 experimentan  una  contradicción  intolerable entre  una identidad colectiva  existente y 

 las  nuevas  relaciones sociales  impuestas  por el cambio” 
123 

 

                                                 
122

   El marxismo – leninismo no toma en cuenta en forma explicita esta manifestación como forma de organización. 

Véase LENIN V.I. Obras Completas. Ed. Progreso Moscú, 1981. (Tomo  24).  Pág. 267. 
123

   Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Diccionario de Política. Ed.  Siglo XXI, Pág. 1019. 
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 En  consecuencia, acá podemos  puntualizar que  si  bien los movimientos  

sociales  tienen  como principal sustento las muchedumbres,  la  subjetividades  

colectivas. Empero no es  menos cierto que el inicio de  un  movimiento social  es   

efectuado  por personas no  marginadas que  han  podido tener  una  lectura  de las 

condiciones  malas  en las  que   se  podría  encontrar  un grupo  social o en su caso  

un sector  de la  sociedad. Consideramos que   esto es  sustancial  para llevar  

adelante investigaciones  al respecto. Sin embargo, es  menester   también   tener  

conocimiento de  otras  concepciones, otras  teorías  de  movimientos  sociales  como: 

 

 “Los movimientos  sociales pertenecen a los procesos a  cuyo través en la  sociedad  

 produce su  organización a  partir de su  sistema de   acción  histórico,  pasando por  los 

 conflictos de clase y  la transición política” (Touraine, 1975, 397)124 

 

 Ciertamente, existirán muchos  autores  como Alberoni, Smelser, Melucci, 

Tarrow,  entre  otros. Que  nos hablan  de  los movimientos  sociales  e  incluso  

colectivos  que constituyen  un acercamiento en el complejo proceso de   

desciframiento a  cerca de  lo que constituye  un movimiento social. Que  de  alguna  

manera   nos  guía  para  interpretar precisamente  el verdadero significado  de  esta  

expresión social muy  difusa   de  comprender,  pero bastante  fascinante desde 

nuestra  modesta  reflexión. 

   

 El   poder  de los movimientos  va a  ponerse  de  manifiesto en el momento en 

que   los ciudadanos corrientes  unen  sus fuerzas  para enfrentarse a las élites 

políticas, a  las autoridades  y a  sus contrincantes  sociales.125 Por  lo, que  puede  

crear,  coordinar y mantener  esta interacción, siendo   la contribución  específica  de 

los movimientos  sociales, que emergen cuando se dan  las   oportunidades  políticas  

para la  intervención de  agentes  sociales, que normalmente no  ocurren y que  

carecen de ellas. Los  movimientos  atraen a la  gente a la acción  colectiva  por  medio 

de  propuestas   e  iniciativas  conocidas  de enfrentamiento. De repente, introduciendo 

                                                 
124

   Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Diccionario de Política. Ed.  Siglo XXI, Pág. 1017.  
125

 Un ejemplo de esto lo tenemos el movimiento surgido en octubre de 2003, en la ciudad de El Alto, 

protagonizados por juntas  vecinales, comerciantes, estudiantes y otros que  se  enfrentaron al poder del Estado.  
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innovaciones  en torno a  sus márgenes. Que   en sus  cimientos se localizan las  redes  

sociales y  por que  no decirlo  posiblemente símbolos culturales en los  cuales  se   

estructuran  las  relaciones  sociales. Por  lo tanto, cuando más   interrelacionadas  

sean las una  y las  otras, será  más  probable que  los  movimiento  sociales se 

generalicen y perduren en forma  sostenible  en el tiempo. 126 
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  Tarrow, Sydney. El poder  en  movimiento, los  movimientos  sociales, la acción  colectiva  y la  política. Ed. 

Alianza  Editorial, España, 1997, Pág. 19. 
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CAPITULO  II 

 

MOVIMIENTO  OBRERO – DEMOCRACIA 

 

 Definitivamente, el meollo del problema,  se  halla  en esta relación  que  

encontramos  a lo largo de la  existencia de la democracia. Precisamente,  es en esta  

reciprocidad  que debemos  localizar  posibles  anomalías, y/o puntos  de inflexión  que 

acontecen  en  la dinámica actual de   la  COB, como  actor  sindical, articulador  de 

todo el movimiento obrero, así como actor político  que devino en el fortalecimiento de 

la democracia liberal.  

 

 Mencionaremos, en  una  primera instancia, aspectos que a nuestro  juicio deben 

ser  considerados adecuadamente. Primordialmente  haciendo una enumeración de 

esas circunstancias, lo que conlleva el análisis en el surgimiento de  nuevos  actores. 

Donde  efectuaremos  el esfuerzo imprescindible  de abstracción, con los  métodos que 

nos  plantea la ciencia política y la escuela marxista,  para lograr  escudriñar sobre  

temas  que  desde nuestro punto de  vista,  se  constituyen  en  aspectos  vitales que 

tienen relación e  influencia con el movimiento obrero en su conjunto. 

 

2.1. Sindicalismo y dictaduras 

 

 Innegablemente, el movimiento obrero, en su proceso de  formación, tuvo  que  

pasar  por  una  serie de  periodos  críticos. Esto a  nivel internacional   como nacional; 

el primero de  ellos  atravesó, por un periodo de  acumulación  que   tenia   que darse 

en el seno  de  los trabajadores. 

 

 “El   triunfo del sistema  capitalista de  producción sobre el  artesanal significó al mismo  

 tiempo  la  destrucción de los “gremios”, que en la época del feudalismo y el  

 mercantilismo  habían  servido de órganos de  defensa económica  y política de los 
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 artesanos  contra los atropellos  del  señor  feudal y las  exigentes  demandas de los 

 compañeros”  127 

 

 Como siempre, el Estado, que estuvo controlado por la  burguesía, señalaba que 

el  obrero  era libre, al cual  lo  explotaba. Encontrándose el  proletariado  como una 

clase  social    expoliada dentro  su supuesta  libertad, vendiendo su  fuerza de  trabajo. 

En  el caso de Francia  se dictó las  leyes Chapelier en  1795, así como en Inglaterra 

los denominados  Bills. Con lo cual  se  llegaba  castigar con multas, prisión  e  

inclusive  muerte por  contravenir la prohibición de formar asociaciones. Sin embargo, 

posteriormente, pese al temor levantado entre  los obreros, se generó la aparición de 

asociaciones artesanales así como mutualidades,  tanto en Inglaterra  como en 

Francia,  respectivamente.  Lo  propio  llegó a  ocurrir  en Alemania con  la organización 

de  los  llamados  centros culturales. Los   que  se  constituyen en los gérmenes de  lo  

que sería  la organización de los sindicatos. 

 

 Mencionar que en  1825, es cuando surgen  en  Inglaterra las  denominadas 

tradeunions  o unión de   trabajadores. Desafiando los obreros a  los Bills   que  

prohibían la asociación. Y que  por  esta contravención, en esa época, fueron 

condenados a muerte  seis  obreros, 128 por el delito de  haber  prestado  juramento a 

un sindicato. Hecho que nos llama la atención, ya que  por el sólo hecho de  jurar a un 

sindicato personas  debieron ser ejecutadas, lo que demuestra la gran intolerancia  

existente  en ese  tiempo. Sin embargo, mencionar que esta  lucha se diseminó en el 

continente Europeo. Imitando el ejemplo de los ingleses, se  organizaban en sindicatos, 

uniones fascios, asociaciones e inclusive en  corporaciones, con los que  defendían sus 

derechos, ineluctablemente  de  la actividad  laboral. 

 

 “Ante el impulso  de  las organizaciones obreras los capitalistas se vieron obligados a  

 reconocer el derecho del organización y hasta  el de huelga. Con ello  el sindicalismo se 

                                                 
127

   Barcelli, Agustín. Medio Siglo de  Luchas  Sindicales y Revolucionarias  en Bolivia.. Ed. Del Estado.  1957. 

Pág.  13. 
128

   A  los seis  obreros  se  los conoce como mártires  de  Tolpuddle. 
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 convirtió en un  movimiento de luchas  integral  contra el capitalismo y con vista a  

 romper  los moldes  legales que aprisionaban y asfixiaban  al obrero…”
129

 

 

 Después  de esto devendrá  la organización  de una lucha  internacional sindical 

de los  trabajadores, para lo cual   se organizó  el 28 de  septiembre de  1864, en 

Londres,  (Inglaterra)  la  Primera  Internacional de Trabajadores,  imponiéndose  los  

principios  del socialismo científico, creado por Marx  y Engels, sobre  corrientes 

proudhonistas, bakuninistas y blanquistas. Posteriormente ya  en diferentes  fechas   se  

organizaron  otros congresos con el nombre de Primera,  Segunda,130 Tercera  y 

Cuarta  Internacional.131 Siendo esta última la  Internacional  fracasada. 

 

 En   el  caso de  Bolivia,  la  actividad  industrial se  efectuaba en  pequeños  

talleres  artesanales. Sin embargo, en  la época  de Eliodoro Belzu, es cuando se  

impulsa las  organizaciones, inicialmente en defensa  del belsismo.132 Posteriormente 

en Sucre el año  de  1853 surgieron  los  primeros  gremios,  consecutivamente  en  La 

Paz  el surgimiento del  gremio de carpinteros,  incorporándose al mismo  los sastres. 

Sin embargo, donde se van a  organizar  verdaderos sindicatos será en  los centros 

mineros. Donde inicialmente  este   tipo  de   organización fue  clandestina y 

posteriormente ya legalizada  y  reconocida por el gobierno de  turno, en la época 

liberal. Los primeros  en organizarse en forma  efectiva  fueron los  gráficos de la 

ciudad de  La Paz, por su mayor   capacidad  intelectual. En consecuencia podemos  

seguir  mencionando muchos hechos,  que llegaron a  constituir un  motivo para 

efectuar el  1ro de mayo de  1912, el Primer  Congreso Nacional de Trabajadores, que 

terminó con la fundación de  la Federación Obrera  Internacional. Efectuada  el  1ro de 

mayo de  1912,  lo que generó posteriormente  la fundación  del  Centro Tipográfico, 

fundación de  la Federación de  Artes  Graficas, la Federación Obrera de  Trabajo, y 

otros. 

                                                 
129

  Barcelli, Agustín. Medio Siglo de  Luchas  Sindicales y Revolucionarias  en Bolivia.. Ed. Del Estado.  1957. 

Pág. 15 
130

 Tablada Pérez, Carlos. SOCIAL DEMOCRACIA Y REVOLUCIÓN, EL MARXISMO Y  LA II 

INTERNACIONAL. Ed. Imprenta Universidad Mayor de San Andrés. La   Paz – Bolivia,  1991.   
131

  Lora, Guillermo. HISTORIA  DE LAS CUATRO INTERNACIONALES. Ed.  MASAS, 1989. 
132

  Belsistas  se les dice  a los seguidores de  Heliodoro Belzu, presidente de  Bolivia por los años  1850- 51 
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 Lo cierto es que una  vez  que  se fundó la COB,  después  de haber   ocurrido 

una  serie de  hechos importantes. Esta entidad  aglutinadora y portadora de los  

intereses de los  trabajadores y otros  sectores, que en periodos  disímiles llegará a 

enfrentar(a) a  las dictaduras que  asolaron el país. Como  lo ocurrido  por ejemplo en 

el periodo  del denominado  barrientismo,133  que habiendo supuestamente llega(n)do a  

través de las elecciones, impuso durante su  gobierno  mano dura en contra  de   

sectores   contestatarios de la sociedad. 134 Llegando a    destruir, inclusive,  focos de  

guerrilla en  la Higuera. Ocurriendo lo propio, durante  el gobierno de Alfredo Ovando 

Candía el año de  1970 en  Teoponte,135 autor  de la  masacre de  San Juan  efectuada  

contra  los Mineros  de  Mina  Colquiri, lo cual expresaba la degeneración del Estado 

democrático burgués  surgido el año de 1952.136 

 

 Sin embargo,  el hecho  más  notorio y  trágico ocurrió durante  la dictadura  de  

Hugo Bánzer, iniciado  posterior  al combate   del  21  de  agosto de  1971. En el cual 

una  fracción del  ejercito de los  colorados137 incluso trato  de  hacer   frente   a la 

arremetida  de  los “gorilas”, que buscaban  tomar el poder. ¿Cuál  poder?, 

precisamente el poder  del Estado. Muchos  fueron los  intentos  por resistir  dicho 

golpe de Estado, que  al final  no tuvo éxito, siendo exilados los  que  lograron   salir 

con vida y los más tuvieron que  establecerse  en la  clandestinidad. 

 

                                                 
133

  Se denomino así este periodo por  estar en el poder  del Estado René Barrientos  Ortuño, (1964 - 1969 

personificando al sector militar,  pequeño burgués  en el poder, favoreciendo con su accionar  a  sectores  

conservadores de la  derecha, identificándoselo también  como el  hombre  del pentágono. 
134

   INFORME  SOBRE LAS  DESAPARICIONES  FORZADAS EN BOLIVIA. Ed. Garza Azul. Capítulo  

Boliviano de  Derechos Humanos, Democracia y  Desarrollo (CBDHDD), ASOFAM. La Paz – Bolivia, 2008.Págs. 

17 – 19. 
135

  Según datos que se  dispone existen 41 desaparecidos, en su gran mayoría universitarios, estudiantes,  

campesinos, jóvenes  profesionales y mineros,  que organizaron una  columna del Ejercito de  Liberación Nacional 

(ELN), en  la Zona de  Teoponte, departamento de La Paz, con el fin de  continuar la  lucha  guerrillera iniciada  por 

el Comandante Ernesto Che Guevara, Ver: INFORME  SOBRE LAS  DESAPARICIONES  FORZADAS EN 

BOLIVIA. Ed. Garza Azul. Capítulo  Boliviano de  Derechos Humanos, Democracia y  Desarrollo (CBDHDD), 

ASOFAM. La Paz – Bolivia, 2008.Pág. 19. 
136

  De acuerdo a  las nominas  que  dispone ASOFAM, cuya publicación realizada en   un afiche fue efectuada  en 

conmemoración a los  25 años de Democracia   en el país,  el numero de victimas  llega a  132  personas.  
137

   Zavaleta, René. El Poder Dual. Ed.  Siglo  XXI,   1977. Pág. 259. 
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 Los trabajadores  buscaban iniciar un paso hacia un sistema  socialista, como  

señala los  documentos de la Asamblea Popular,138 llevada en aquella  fecha. Sin 

embargo, lo que  se  buscaba más  claramente  era  un  socialismo de Estado  con la 

estatización de las  empresas  privadas. Lo cual no significaba, de ninguna manera que  

se  iba a  establecer un gobierno comunista. Exceso señalado  precisamente    por la 

propaganda   de la   derecha pequeño burguesa, bajo el argumento de defender  la 

patria, y a nombre  de la  patria se  llegaba a  encarcelar, aniquilar  a la gente, en forma 

brutal, sin permitírseles derecho  alguno a la defensa. 

 

 Otro  momento en el cual   actuó el movimiento obrero organizado en la COB, 

fue  durante la  dictadura de  Luís García Meza,139 producto del golpe de  Estado del  

17 de julio de  1980, después de  derrocar a la Presidente  Constitucional  Lydia  

Gueiler  Tejada, como principal  objetivo tomó las  instalaciones  de la COB.,  matando 

y apresando a  muchos dirigentes sindicales y políticos de la  época. Entre ellos a 

Marcelo Quiroga Santa Cruz.140 Siendo uno de los principales  colaboradores de dicho 

gobierno de fuerza Luís Arce Gómez, ahora   detenido en el Penal de San Pedro de 

Chonchocoro,141 con sentencia condenatoria ejecutoriada. 

  

2.2. Connotaciones  y vicisitudes del  movimiento obrero con el Estado 

 

 Ya  hemos   puntualizado,  explicitado, que  la  metodología  de análisis  que   se  

adscribe el presente  trabajo   se  halla en relación con el enfoque y/o escuela 

marxista,142que nos  proporciona a  través de sus categorías,  un instrumento de  

análisis  muy rico  para entender al movimiento obrero en su  relación con el Estado.  

 

                                                 
138

   García  Barañado, Juan.  LA ASAMBLEA POPULAR. EL PODER  DE LAS  MASAS. Ed. C & C Editores. La 

Paz –Bolivia.  2005. 
139

   Luís García Meza, a la  fecha  viene cumpliendo su condena de  treinta  años de presidio  sin derecho a  indulto 

en el Penal de  alta  seguridad de San Pedro  de Chonchocoro.. 
140

   Líder político fundador del Partido Socialista  1,  cuya formación e interpretación de la  realidad  se adscribe al 

marxismo y/o socialismo  científico, instrumento y método de  análisis de  la  realidad   nacional 
141

   Ver  La  Razón  jueves  9 de  julio  2009 
142

   Señalábamos, con anterioridad que no estamos encerrados  en un marxismo ortodoxo, por el contrario estamos  

dentro de la  línea de un marxismo critico, que supone  la no  adecuación  rígida de ciertos  hechos  necesariamente  

en forma mecánica al  marxismo. 
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 “El   Estado  no  produce un discurso unificado: produce varios encarnados 

 diferencialmente en sus diversos aparatos según su destino de  clase; varios discursos, 

 dirigidos a diversas clases. O también: produce un discurso segmentado y fragmentado 

 según líneas coincidentes con  la  estrategia del poder”.143 

 

 Ostensiblemente en  esa  relación que  tuvo y tiene el  movimiento obrero con el 

Estado. Este  siempre actuó a  favor de los intereses de la  pequeña burguesía  en el  

país. Burguesía que  a partir de  la  fracción de  clase que se  hallaba en el poder, 

invariablemente, buscó  desnaturalizar   esa  relación  y sobre todo  sacar  ventajas   

para   evitar la  sobrevenida  de una  posible  revolución de  cambio. Ya que   la actitud   

democrática  fehacientemente  explicitada por la  fracción hegemónica, no siempre tuvo 

contornos sanos, puesto que de  acuerdo a la  experiencia que  nos guía. La 

democracia  muchas   veces   es  tomada como una  forma  viable de  someter  a los 

obreros,144 cuando en realidad  se  está  instrumentalizando  tanto al Estado  como a la  

democracia   para  que, incluso,  continué  un régimen de corrupción dentro  del  

aparato del Estado. Lo  que  va   degenerando el aparato burocrático del Estado. 

Volviéndose  reaccionario  y hasta esteriotipado   de  un  verdadero  sentido  en la 

gestión de  la cosa  pública, en  desprovecho, detrimento  de  sectores  agrupados  y/o 

protegidos  por el  movimiento obrero. Luz  en el  camino, no siempre  claro,  más bien  

lleno de obstáculos puestos  por  los grupos oligárquicos que  dicen luchar  contra la 

oligarquía.  

 

2.2.1. Cogestión con el Estado burgués 

 

 Hubieron  muchos  momentos  en los que el movimiento obrero cristalizado en la 

COB,   mantuvo relaciones  muy  cercanas con el poder,  las  cuales,  probablemente,  

dejó escaparlas,  por no existir una  definición homogénea y  coherente  dentro las  

masas. Pese  a la  existencia  de  documentos,  en su momento, enarbolados  como 

                                                 
143

   Poulantzas, Nicos.  Estado Poder  y Socialismo. Ed. Siglo XXI,  México, D.F.  1986, Pág. 32.  
144

   No solamente  debemos referirnos aquí a los obreros  como único sector, también se  hallan incluidos  dentro  el 

sector  de explotados, desposeídos, campesinos, naciones  originarias y clase  media. Ver. Declaración Política, 

CENTRAL OBRERA  BOLIVIANA, XIV Congreso.  Ed. SIGRAF, La Paz  - Bolivia 2005,  Pág. 50. 
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revolucionarios encaminaron  los  pasos a seguir  por el movimiento obrero.145 Empero,  

curiosamente se  pudo mantener  incólume la ideología burguesa dominante dentro la  

estructura  del poder. Como vemos en los casos que  a  continuación  señalamos: 

 

1. Operado  después  del  triunfo de la  revolución  de 9 de  abril de 1952, 

invitándose,  por presión  del  propio  movimiento obrero,  a Juan Lechin 

Oquendo, juntamente a  Germán Butrón para ejercer un  espacio en el poder, en 

calidad de Ministros de Estado. 

2. Durante  la Asamblea Popular  de  1971,  también  el movimiento obrero  a la 

cabeza de la COB, estableció el Comando Político146, constituido por diversos  

sectores  populares, incluidos  partidos políticos afines  a dicho movimiento.147 

Oportunidad  en la cual  se  propuso al Gral. Torrez  diferentes  nombres   de la 

Asamblea, para  tomar las carteras  de  los Ministerios, lo cual sin embargo no 

pudo llevarse adelante por lo delicado de la coyuntura. 

3. Durante el golpe  de Estado  del  Coronel Natusch Busch en noviembre de 1979, 

al no tener  el control del Gobierno, ofreció una  reunión  reservada entre  el Alto 

Mando Militar con los  dirigentes  de la COB, para constituir  un cogobierno 

obrero militar, como expresión de las  dos  grandes  fuerzas que tenían el timón 

de la política  en el país.148 El cual  tampoco se cristalizó por el  rechazo que 

hicieron los  obreros a la cabeza de  Juan Lechin. 

4. Durante  el Régimen democrático de  gobierno del Presidente Hernán Siles, el 

año de  1983  la Federación de  Mineros propone la cogestión obrera en 

COMIBOL. Lo propio  por  un ampliado la  COB,   demanda  para  participar  en 

decisiones política del gobierno.149 Lo  mismo se puede  decir  de la CSUTCB., 

                                                 
145

   Nos referimos a la  Tesis de Pulacayo,  redactada por Guillermo Lora en el Centro Minero de Pulacayo el año  

1946 
146

   Muchos  señalar  que el Comando Político fue  la  antesala de la Asamblea  Popular. 
147

   No todos  eran afines a dicho movimiento popular  como es el caso del MNR.,  que  únicamente estuvo presente 

por estrategia  política, controlaba un  buen numero de  votos  dentro  de dicha   Asamblea, y por otra parte se  

hallaba negociando con  sectores de  militares  reaccionarios para  destruir  dicha  Asamblea Popular. Zavaleta, 

René.  El Poder  Dual. Ed.  Siglo  XXI,   1977. Pág. 124.. 
148

   Dicha  propuesta fue  rechazada  por Lechin, por  inviable de  acuerdo  a las  circunstancias del momento. Ver  

Lazarte, Jorge.  Movimiento Obrero y Procesos  Políticos  en Bolivia. Ed. ILDIS. La Paz  Bolivia. 1989. Pág. 132.  
149

   Se señalaba  que el  objetivo de  esta  participación  era  para llenar   el vacío de poder   que  existía en dicho 

gobierno, cuyo  fin era  el salvar la democracia. Ver presencia 6 de abril de 1983. 
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que pretendía  de la  misma  manera  participar, sin embargo dicho proyecto 

llegó a   desvanecerse al proponerse  por  parte  del gobierno una comisión de  

estudio,  que dilató  la decisión final.150 

 

 El movimiento  obrero en muchos  periodos de los procesos  históricos y 

políticos  que tuvo el país, jugó un  rol  muy importante e  inclusive  determinante. Sin 

embargo, lo que ha gravitado en definitiva  fue  la no existencia  de un partido  de la 

clase  proletaria que pueda haber  dirigido eficazmente,  al objetivo final. Cuya  

circunstancia de   decisión estratégica, dentro la  correlación de fuerzas, lleve en 

definitiva al proletariado a  toma  del poder del Estado burgués, que ni duda  cabe, 

ideológicamente  se  halla en poder  de la clase  burguesa, permaneciendo  así  por 

mucho tiempo. 

 

 “La  perdida  de  poder  de una  clase, o fracción de  clase puede  o no corresponder a  

 una ganancia de poder no sólo de  la clase  obrera, sino también de  otra clase  

 dominada, o no sólo de  la diversas clases dominadas sino, finalmente de las otras 

 clases o fracciones dominantes”. 151 

 

 De tal  manera que en el primer  caso, conforme se  establece por los datos en 

cuestión la insurrección  popular  operada en  1952, que se había  iniciado  aún mucho 

antes  del  9 de abril del 52, cuyo proceso lo podemos encontrar en aspectos  de 

repente  insignificantes,  desembocó no en un golpe  de  Estado como  muchas  veces  

quisieron interpretar;  sino en una  revolución que no fue  llevada por la  pequeña  

burguesía incipiente, existente en el país,  sino  por un pueblo levantado en armas que 

llegó  a  destruir  al ejército, al cual prácticamente logró disolverlo. Constituyéndose en 

una  guardia  de  obreros, fabriles en las  puertas del palacio de  gobierno. Lo  negativo 

fue que  dicha lucha  fue entregada  a un personaje152  que  poco  o nada había hecho  

                                                 
150

  Lazarte, Jorge.  Movimiento Obrero y Procesos  Políticos  en Bolivia. Ed. ILDIS. La Paz  Bolivia. 1989. Pág. 

133.   
151

   Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el Estado  Capitalista. Ed. Siglo XXI, México. 1979. Pág.  

146.  
152

   Nos   referimos   a Juan Lechín Oquendo, Secretario Ejecutivo  de la  COB, elegido sucesivamente desde el  

Primer  Congreso de  1954  al  Sexto Congreso  de  1984 
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para  llevar  adelante la misma. Resulta  paradójico pensar  que  al destruir  la  

maquinaria  de coacción del Estado, podía  tranquilamente  establecerse un gobierno 

proletario   al  más puro estilo de la revolución de octubre  de  Rusia.153 Pero lo que 

ocurrió fue  que  la mayoría de los miembros partícipes de  esa  revolución, en lo más 

profundo de  su ser,  lo que únicamente buscaban  era  una democracia  liberal, 

seguramente diferente  al gobierno conservador,  de la rosca,154 que se  hallaba en  

esa  fecha en el poder. Sin  embargo, cabe   aclarar, que  se dio un 

desaprovechamiento del poder   que representaba el movimiento obrero. No teniendo 

probablemente  un proyecto político, programa, es que lamentablemente  se entregó el 

poder  a la pequeña burguesía, representada  por  Hernán Siles  y Víctor  Paz, que se  

ufanaban de  haber conducido  al pueblo al poder, destruyendo el aparato coercitivo 

burgués.155 Por lo que debemos  recordar  que en el programa  del MNR, partido  

pequeño burgués  no  existía ni por asomo  propuesta  relativa  a la nacionalización, o  

en su  caso voto universal,  ya que todo ello fue impuesto precisamente  por presión de 

los obreros, fabriles, campesinos y clases  medias.156 

 

 Otro caso  importante se  dio  en  el  momento de  organización de  la Asamblea 

Popular, el año de  1971, donde  el movimiento obrero  como una de las  primeras  

fuerzas, concentraba  bajo su égida uno de los poderes  mas  importantes, a   tal punto 

que  incluso  como siempre  ocurrió, los partidos políticos buscaban  mantener  su 

popularidad  gracias al   cobijo que les brindaba el movimiento obrero.157 En 

consecuencia tampoco se pudo cristalizar un proyecto hegemónico  que tenga 

consistencia  palmaria y logre articular   las  asimetrías   existentes  en el campo 

político  de  la  época. Muchos de los  grupos o partidos  políticos que asistieron  a  

                                                 
153

     Véase para  este  tema relacionado con la Revolución Rusa: Reed, John. Diez días que conmovieron al mundo.  

Ed. Antídoto. Buenos Aires, Argentina. 2007. 
154

   Este término  de  “rosca” el primero en utilizarlo, sin lugar a dudas, fue  Bautista Saavedra Mallea,  como  

sinónimo de  pequeña conformación  oligárquica. 
155

  Aunque en rigor  de  verdad se trataba de  una  feudal burguesía, o una  burguesía minero feudal, sin  embargo 

de  ello no existía  feudalismo en Bolivia, posiblemente  formas  precapitalistas peculiares.   
156

   De acuerdo a la  teoría  marxista  no existiría  clases  medias, cuya propuesta  es  equivoca, ya que solo existía  

dos clases  burguesía y proletariado claramente  diferenciados por las  contradicciones explicitas  que se  dan  en el 

sistema  capitalista. 
157

   Ver  García Barañado, Juan. LA ASAMBLEA  POPULAR, EL PODER  DE LAS  MASAS. Ed.  C & C 

Editores,  La Paz – Bolivia, 2005, Pág. 181. 
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dicha asamblea popular  no lo hicieron  en forma sincera y consecuente. Más bien lo 

que buscaban  era un  protagonismo político. Por lo que, por diferentes razones  este 

proyecto político, tal  vez el más  avanzado en América Latina,  no  continuó  como 

debiera,  ya que  se venía  gestando un golpe de  Estado  propiciado precisamente   

por uno de los sectores   de la  ultra derecha  reaccionaria,  bajo el discurso de   salvar 

a  la patria del caos. 

 

 En el tercer caso durante el golpe  de  estado de Natusch Busch, en noviembre 

de 1979, indudablemente  acá puede  verse  el poder  que  representaba el movimiento 

obrero, pues   al existir  una  evidente  incoherencia y proyecto de gobierno por  parte 

del  golpista. Trató, intentó  convencer a los  obreros  para que los mismos  puedan  

colaborarle en su proyecto   fascista, de  continuar en el  poder a como de  lugar y a  

traspié. No otra cosa se puede  colegir  del ofrecimiento e  invitación que efectuó para 

que los miembros de la COB  puedan dialogar sobre el cogobierno con el alto mando 

militar. Que a todas luces  hace  ver  que la  derecha venida  de  los cuarteles  no tenía  

un proyecto adecuado  para  gobernar y  solamente estaba  librada a la  improvisación. 

Mucho menos  se puede  acomodar  acá la teoría del bloque en el poder, al existir en 

esa  fecha  mas  bien una  incoherencia total  en el  tema  del ejercicio del poder, que  

al parecer era   llevado más del  modo personal, que una preparación en forma 

orgánica, como proyecto hegemónico de la clase burguesa, encaramada en los 

cuarteles,  para este cometido.  

 

 Finalmente  en  el último caso, explicitado durante el gobierno de Hernán Siles, 

que probablemente,  imaginariamente,  era un gobierno del pueblo no supo  conservar 

el poder del Estado, no supo llevar  adelante  una  gestión de  gobierno,  muy a pesar  

de la  enorme  experiencia que  ya se disponía  en la conducción del aparato 

burocrático del Estado. Probablemente,  las  condiciones  económicas  en esa época 

no eran las más  propicias, el derrumbe  de los precios  del  estaño,  la crisis  

galopante, la  hiperinflación. Fueron hechos   que  de  manera  decisiva llegaron a  

influir en su  gestión,  provocando desde luego un total desconcierto al pueblo 

boliviano. Máxime, si no contaba con un  parlamento favorable, puesto que  a nivel  del 
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poder legislativo en ambas  cámaras, el gobierno de Hernán Siles,  tenia  una  minoría, 

por lo cual  jamás se podría haber  dado  lo que  se  denomina gobernabilidad, 

imprescindible  para efectuar  adecuadamente, ya lo decíamos, una gestión  tranquila. 

Esto  pese  a haber  llegado con un porcentaje  muy alto  de votación  al gobierno, que 

solamente  fue  superado por el MAS  IPSP, en  elecciones generales del 2005. 

Empero en este periodo existió la intención de  conformar  una  coalición, y/o  cogestión 

por parte de los  trabajadores,  propuesta que en su momento no fue adecuadamente   

asimilada. No valorándose  posiblemente la contribución  que hubo realizado el 

movimiento obrero en  periodos anteriores presidenciales. Incoherencia que se 

establece  a partir de  una no  formación política, una no lectura de la  realidad  en 

forma correcta bajo los instrumentos metodológicos que sólo el marxismo puede 

proporcionar. Por que a   decir verdad  que si bien el gobierno  se caracterizaba por ser 

un partido de la  izquierda, pero esto solamente  era de nombre en el discurso, ya que 

en la praxis no  existía  nada de ello pese  a la conformación   de la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), de una  diversidad de partidos de la izquierda, muchos  

ellos, en una crisis  muy notable  en lo  que era su existencia  o permanencia   real en 

el escenario político nacional.  

 

2.2.2. Hegemonía de  la  clase obrera 

 

 En  lo que se refiere a este punto, es menester  explicitar que,   la hegemonía 

desplegada  por el movimiento obrero  en diversas  épocas coyunturales de la  

existencia de la política boliviana, indudablemente,   fue   objetiva. Sin embargo el  

mayor  escollo  que  tuvo para  lograr  concretizar  un  proyecto  político de toma  del 

poder  en forma  material,  fue  precisamente  a consecuencia de muchos  factores, 

como  el ocurrido por ejemplo  en la época  del  52. Si bien  se  tuvo  la  capacidad  de   

destruir  el  aparato  represor  del Estado  cristalizado  en el ejercito. Pero  

ideológicamente aún  pervivía  la dominación,  la égida  ideológica  del Estado burgués  

represor. Posiblemente  por que muchos de  los  partícipes de la revolución,  aún  no 

habían  llegado a  ser  una  clase  para  si, y lo  que  buscaban  era únicamente  el   

cambio del gobierno a  los  efectos de tener  por lo  menos una  esperanza   de que  las 
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cosas podrían mejorar. Sin lugar a dudas existía un predominio de la ideología 

burguesa en el seno de la clase  obrera,158 de tal  manera que los izquierdistas 

ayudaron a convencer a las masas  de que  el MNR  era definitivamente su auténtico  

representante para  llevarlos  al triunfo.  Ciertamente la  burguesía  no tenia el ejército;  

empero lo que existía  era su hegemonía ideológica, con una  decisiva  influencia    del 

MNR,  que personificaba  al partido  pequeño burgués. Lo que   definitivamente  

constituía  en un escollo  para que  esta  revolución, de  lo que  fue, pequeño burguesa,   

se  transforme en revolución socialista.  

 

 “Sin renunciar a la concepción marxista del Estado, que  plantea  que el Estado no es 

 neutro, sino que obedece a  los intereses de  determinadas clases, sea  hablar de  

 Estado con hegemonía burguesa y  de Estado con hegemonía popular…”159 

 

 Por  último señalaremos que la  hegemonía existente  por  parte del movimiento 

obrero  si bien era  de  carácter  material,  empero la  hegemonía  en lo ideológico   

siempre estuvo   del  lado, bajo la égida, de la  pequeña burguesía  con  su  partido   el 

MNR. Alguien señalaba,  que  era  esto a causa de que  no existía  un partido obrero  

proletario. ¿En  este caso  y que es lo que ocurría con el POR,  o el PIR? ¿No eran  

verdaderos partidos   representativos? 

 

2.2.3. Espontaneidad de la revolución 

 

 Si  vamos  a realizar  un estudio  sobre las  características  de las revoluciones  

que se  operaron a partir de la  vigencia  del movimiento obrero,  indudablemente,  

definitivamente, a  través de la  lectura que  se tiene  de  diferentes  hechos  históricos  

revolucionarios, como una  constante, posiblemente e invariable, se   halla  el elemento 

de la  espontaneidad de  los  movimientos, que  las  más  de las  veces   ha  provocado  

grandes  cambios históricos   paradigmáticos. Esto ocurrió en la Revolución del 52, 

cuando  los obreros  y pueblo en su conjunto, capas  medias  de la  población tomaron 

el poder, sin que la misma  se haya  planificado  con antelación. Empero por la forma  

                                                 
158

   Zavaleta, René. El   Poder Dual. Ed.  Siglo  XXI,   1977. Pág. 108 
159

   Harnecker Marta. HACIENDO POSIBLE  LO IMPOSIBLE. Ed.   Siglo  XXI. 1999.  México, d.f.  Pág. 349. 
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en la cual se  procedió pareciere que  esto se hubiese  planificado muchos  antes, lo 

cual no es  cierto. Lo propio    podemos  señalar   de las  restantes  insurrecciones  

ocurridas en la  década de los setenta. En consecuencia  podemos  puntualizar a decir  

de  Zavaleta,160  que  el  movimiento, de  masas persistentemente  en el país, se  ha  

caracterizado por ese  aspecto,  por lo cual probablemente esta  forma de  accionar  de 

las  masas populares pueda  ser   el elemento  distintivo de  las  diversas  formas  de  

participar  en  coyunturas de este tipo, que  ha  traído  mayores  éxitos  al movimiento 

obrero y popular, que  definitivamente será objeto de  estudio  en  otro trabajo.     

 

2.2.4. Poder  dual o  germen de  poder  dual 

 

 Definitivamente, de  acuerdo a  la variada  bibliografía consultada, y más  

específicamente, las propuestas  teóricas  de autores  nativos del país,  como también 

tomando nuestra  propia lectura  de los  hechos  ocurridos. Sopesando  esto con  las  

categorías  marxistas  pertinentes  al caso podemos  señalar  que en la Revolución del  

52, se  puede  puntualizar  dos  concepciones: 

 

1. De acuerdo a esta primera concepción señalaremos que no hubo un poder  

dual, debido a la  existencia de un poder  único  material, la de los  trabajadores  

y  pueblo en general que  destruyeron la maquinaria del Estado, el ejército, a tal 

punto que uno  de sus conductores  como o  fue  Antonio Seleme, buscó  asilo 

político  luego de su rendición.161  Lo cual  da  la impresión de que  existía  un 

sólo poder,  el  de las masas, la  de los proletarios que habían  tomado el poder  

incluso del palacio de  gobierno. Empero, en ese momento, no disponían de un  

representante  obrero, un dirigente consecuente, que pueda  llevarlos  al poder  

político del Estado en forma material. Puesto que Juan  Lechín, en esa  época 

máximo  representante y dirigente  obrero, prefirió negociar esta fuerza con  la  

derecha conservadora. En consecuencia, de acuerdo a esta teoría  se  descarta 

la existencia  de un posible poder dual en la época. 

                                                 
160

   Zavaleta, René. El   Poder Dual. Ed.  Siglo  XXI,   1977. Pág. 96  
161

   Lazarte, Jorge.  Movimiento Obrero y Procesos  Políticos  en Bolivia. Ed. ILDIS. La Paz  Bolivia. 1989. Pág. 

122. 



 

 75  

              

2. En una  segunda concepción y/o lectura de los  hechos acaecidos  el 52, 

podemos indicar  que  si bien  los proletarios disponían  del poder  material, al 

haberse  enfrentado  con la maquinaria represora del Estado, e inclusive  

vencerla. La pequeña  burguesía  tenía  en su manos  el tema  de la ideología; 

la  ideología dominante  estaba  en el seno del movimiento obrero, de lo cual 

nunca pudieron  despojarse. Principalmente  esto  se  debía  a la incipiente 

formación,  en  el socialismo científico,  o inconsecuencia de   uno de sus  

principales lideres como lo fue Lechin. Acá podemos comprender  que  

posiblemente  existió  en forma esporádica  un poder  dual, pero con diferentes  

matices o perspectivas. Siendo que faltaba decisión firme por  parte de los 

trabajadores. Decisión  para  la  toma el poder  político del Estado  en forma  

efectiva y contundente. 

 

 Puede  existir  otras concepciones acerca  del poder  dual, o lo que  otros 

llamarían doble  poder; sin embargo  lo que  caracterizó en esta época   es  

definitivamente   el tema  de la  hegemonía  de los  trabajadores, frente  a la  incipiente 

y pobre  participación de   la pequeña burguesía, que más bien se  arrimaba   al poder  

material de los  trabajadores, que fue  muy condescendiente  con esta burguesía  

escuálida  al  entregarle el poder  en sus manos  para que los mismos   constituyan lo 

que   tenemos ahora  la nueva oligarquía en el poder. 162    

 

2.3. Refundación democrática 

 

 Si bien los trabajadores en los  diversos congresos que tuvo la COB, 

mencionaban   en forma  tradicional  la  lucha  por  el socialismo como un ideal que en 

algún momento,  probablemente,  se  tenía que alcanzar. Empero,  no es  menos  cierto 

que siempre estuvieron, presos de la  idea  de  mantener la democracia  o también 

conquistarla,  especialmente  en la  época de los  gobierno dictatoriales. Esto no sólo 

                                                 
162

   Curiosamente  lo que luchaban en contra la   denominada  rosca y/o oligarquía el 1952, fueron los que, como es  

el caso de los  miembros del MNR, ahora  constituyen una  otra oligarquía  cuyo poder económico  se  extiende  a  la 

participación en diferentes  gobiernos en calidad de  derecha  que  hegemoniza   el   poder del Estado en sus diversas 

fracciones. 
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ocurrió en nuestro país  también  fue  frecuente a lo  largo de los diferentes  países  de 

Latinoamérica.163 Por lo cual  el sector  que  más muertos  puso  para la  reconquista 

de la  democracia,  sin lugar  a dudas  fue  la clase  proletaria, y en alguna medida  

también los  sectores medios  de la población urbana de La  Paz. Empero  lo que se 

debe  aclarar  acá es que   la democracia 164  ha significado uno de los  periodos   

donde más se  respetó la vigencia  de los derechos  en su conjunto,  lo cual debe  ser  

tomado  en cuenta en  el  análisis a  realizar  posteriormente. 

 

 En nuestro país la democracia,  después de  diferente  vicisitudes,  se conquistó 

el año  1982,  donde  uno  de los partidos  ganadores de las elecciones  nacionales  fue  

precisamente la UDP,165 conformada  por  diversidad de partidos políticos, 

principalmente de la  línea  de izquierda. Desde  cuya época tenemos la  vigencia de la 

democracia, con alrededor de  29 años. Habiendo adquirido la  una mayoría de  edad, 

lo cual no significa  indicar  que la  misma  pueda  ser invulnerable, por el carácter de 

los procesos sociales y políticos, que pueden ser mudados en cualquier momento. 

 

 Luchadores de la democracia 

 

 Si  efectuamos  una investigación  pormenorizada respecto a los sectores,  a las  

personas  que  han  intervenido en  esto  que  llamamos  lucha  por la democracia, sin 

lugar a dudas conoceríamos a muchas   personas   que  hasta la fecha permanecen en 

el anonimato. Generalmente se  van  a  reconocer  a  personas   ya   conocidas  en el 

ámbito  político. Inclusive  elogiándoselos  en forma exagerada. Y  es que precisamente  

en la  década  de los setenta,  ya concluyendo  este  periodo,  la  indignación  que  trajo 

                                                 
163

     Tenemos  los  casos vividos en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay,  Brasil, en la década de  los setenta, 

organizándose el Plan Cóndor, de intercambio de  presos políticos. Que  vivieron férreas  dictaduras donde  el 

conjunto del movimiento  popular  anhelaba  la recuperación de la  democracia. Ver: CENTRAL OBRERA  

BOLIVIANA.  INFORME: VIOLACIÓN DE  LOS  DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIAE.  Impresión 

CREAT, ASOFAM. Pág. 3. 
164

   Debemos  tomar en cuenta, como aclaración,  la Caracterización que indica  que  a lo largo de la historia  

existen tres tradiciones de la  democracia,  la época   antigua,  la época de la  edad media y la  moderna, donde   

existe la democracia  principalmente  representativa. Bobbio Norberto, Matteucci Nicola. Diccionario de Ciencia 

Política.  Ed. Siglo XXI. 1988, México,   Pág.  
165

   En los  inicios de la conformación de la UDP, Marcelo Quiroga, fue  invitado  para  conformar un bloque 

político, donde    ya se hallaban  varios  partidos  de izquierda; invitación que  desestimo por  considerarse no 

oportuno, y creer necesario organizar  un partido  mas  consecuente con el pueblo. 
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un régimen de  oprobio  llevado adelante  por  Banzer, Pereda, Natusch Busch, García 

Meza. En  fin   personajes que han enlutado a la familia  boliviana a  través de  sus  

actos   criminales, nos  lleva a pensar y   sobre  todo a  puntualizar  que  los  

verdaderos luchadores   por la democracia fundamentalmente deberían  estar    

diferenciados  de la  siguiente  manera: 

 

1. Mineros 

2. Obreros  y trabajadores de las  ciudades 

3. Maestros urbanos 

4. Dirigentes  políticos 

5. Amas  de  casa 

6. Trabajadores por cuenta  propia 

 

 En fin  citar  a  todos significaría ingresar  en otro terreno. Empero se  debe 

señalar  que hoy  muchos de  esos  luchadores  por la  democracia, posiblemente,   se 

hallan defraudados  por la forma en la cual  se   lleva  adelante la democracia,  que en 

su  momento,  tanta  sangre  y luto costó al pueblo boliviano. 

 

 “Otras resoluciones se refieren al juicio de  responsabilidades contra el  ex 

 presidente e la República, Gral. Luís García Meza, ventilado en la corte Suprema 

 de  Justicia, por disposición del Honorable Congreso Nacional y en el que la  COB, 

 hace  parte civil acusadora.  166 

 

 La COB, fue uno de los principales  artífices y promotores  del juicio de  

responsabilidades  en contra de  las dictaduras   que asolaron al país, donde incluso, 

se  hicieron aportes  entre los  trabajadores de un boliviano para cubrir los  gastos  de 

intervención de la COB en el proceso substanciado.167 

                                                 
166

 También en una  de  ellas se instruye a  todas las  confederaciones, federaciones, centrales obreras 

departamentales, regionales y sindicatos prestar toda su cooperación con pruebas testimonios y declaraciones a  

cerca de los delitos cometidos por el gobierno de  García  Meza. Ver Resoluciones del VII Congreso de la COB 

1987. 
167

  Véase: PARA QUE NO SE OLVIDE, LA DICTADURA DE LUIS  GARCÍA  MEZA. Ed. ASOFAM, La Paz – 

Bolivia, 1997.  
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 Exiliados por la  lucha   de la democracia 

  

 Otra  de las consecuencias que acarreó  la  lucha  por la  democracia, fue el 

tema  referido  a los  exilios  forzosos que  se  operaron en el país.  Debemos  señalar  

sin el temor a  equivocarnos  que los  oponentes a  los regímenes dictatoriales tenían 

dos vías por un lado si no eran muertos y/o asesinados,  debieran  salir   en forma 

forzosa del país, a  los efectos de que no pudiesen  hacer una  resistencia168  objetiva 

al  régimen de  oprobio que  estaba en el poder. La enorme cantidad   de personas  

exiliadas que salieron del  país supera  lo que hasta  ahora  tenemos conocida. Puesto 

que muchos de ellos  no volvieron  al país, habiéndose  quedado a  vivir  con sus  

familias  en el lugar  donde  fueron residenciados. Lo cual  incluso constituye una fuga  

de  capital humano,  de repente  de intelectuales, que podrían haber  aportado en el 

país  en muchos campos a  través  de sus  conocimientos. 

 

 Señalar  que también,  como en toda actividad, hubieron personas que  

aprovecharon el tema de  exilio, para  conseguir  otros fines, como es el caso de 

efectuar  estudios,  como lo hicieron  muchos  profesionales que lograron conseguir 

títulos    precisamente bajo este tipo de exención. 

 

 Hegemonía de la derecha en democracia 

  

 El concepto de  hegemonía alude,  al hecho  de  la  supremacía  que  se  da  en 

el seno de la  lucha  de clases en una  sociedad  históricamente  determinada. Ya 

habíamos  indicado  con antelación que la  burguesía  a partir  de las  diferentes  

fracciones  de  clase  que  conlleva, será precisamente una  fracción de  clase  de  esta 

pequeña burguesía,  la cual ejerza hegemonía  dentro de la sociedad. Esto a partir del  

                                                 
168

  La resistencia era llevada en las  calles a partir del bloqueo, o en su caso, las  huelgas  de hambre en  los 

diferentes  centros de  trabajo. Huelgas  muchas veces  eran desarticuladas  por la fuerza, llegando muchos  de  ellos 

a ser  exiliados, si no se  los consideraba  desaparecidos. En el caso de los dirigentes de la COB, mantuvieron  esta 

lucha  desde  el exilio, realizando   las  denuncias  sobre  el avasallamiento y no respeto a    los  derechos sindicales, 

así como humanos. Ver: CENTRAL OBRERA  BOLIVIANA.  INFORME: VIOLACIÓN DE  LOS  DERECHOS 

HUMANOS EN BOLIVIAE.  Impresión CREAT, ASOFAM. La Paz – Bolivia, 2009 
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factor  de instrumentalizador que  cumple  el Estado a  favor de  la burguesía,169  lo que  

traerá  como consecuencia  la  égida y el predominio hegemónico  de  la fracción  

burguesa del bloque  en el poder. Esto es lo que  encontramos  a  lo largo de la vida  

democrática de   nuestro país. Habiéndose  alternado en el poder  del Estado diversas 

de  estas  fracciones  traducidas en partidos y/o gobiernos  como  el MNR,  MIR,  ADN, 

UCS; en fin,  partidos  políticos  que  se  hallaban  dentro la  misma  derecha, y que  lo 

que  hacían  era  únicamente turnarse en el  gobierno para   seguir ejerciendo poder y 

dominación   sobre el pueblo. Bajo la égida,  las  más de  las  veces, de intereses  

transnacionales,  desnaturalizando  de  esta manera un  verdadero ejercicio 

democrático de servicio en favor de  amplios  sectores marginados de la población en 

su conjunto. 

 

 El discurso  de defensa de la democracia,  enarbolado  por el movimiento obrero,  

no sirvió  para que en  democracia, quienes  disfruten  de  esta  democracia sean, los 

proletarios, o  el pueblo en su conjunto. Volviéndose  más un factor  de  disfrute  de  

sectores  reaccionarios pequeño burgueses,  quienes  mantuvieron su hegemonía,  

como una  constante avasallando,  las más  de las  veces,  el  derecho  de todo 

ciudadano,  como disponen las leyes, de  recibir, cuando sea  necesario el  apoyo,  o 

en su caso, la posibilidad de participación  en el Estado. Para  que esta participación  

redunde   en  políticas  favorables que coadyuven con la eliminación de la  pobreza y la  

desocupación, entre  otros  factores,  que  determinen que en democracia  aun  

perviven  estas  necesidades, que   de una  y otro  manera,  pueden  hacer  pensar, 

que  la  democracia actual no está  contribuyendo  al  mejoramiento de  las condiciones 

de vida   de las  personas  en   nuestro país. ¿Será por lo tanto  imprescindible el  

cambio de  sistema  para que exista una igualación de la riqueza  en el país? ¿O,  por 

el contrario, se  tendrá que profundizar   aun más  esta  democracia, la cual tenga  que  

servir  efectivamente   al pueblo? son  preguntas que quedan  como una  interrogante   

                                                 
169

  Se  señala  que el Estado  en el  Estado burgués,  a  falta de un  partido  político verdaderamente  organizado,   

será  la que  cumpla el papel de  organizador  de la burguesía , del bloque en el poder en contra  del proletariado. 

Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales  en el Estado Capitalista. Ed. Siglo XXI, México, d.f. 1979, Pág. 

392.  
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que  trataremos de   darles una  respuesta convincente en posteriores  puntos  de  

desarrollo  del presente trabajo. 

 

 Surgimiento de  ideologías  indígenas  como otra forma de  expresión 

 de la derecha en democracia 

 

 Otro  de los  factores, que sin lugar a dudas, ha  traído, posiblemente,  una  

especie  de  confusión, desorientación,  en los tiempos  actuales es   el referido al  

surgimiento de  ideologías170   de contenido indigenista,171 que se  traduce  también en 

una  especie  de  desahogo  de  ciertos intelectuales,172  quienes   tratando de  

encontrar  por  un  lado protagonismo  político. Por  otro, a  partir de  una   mala 

interpretación de la corriente  del marxismo, pretenden  construir  toda una 

conceptualización  totalmente   alejada  de  paradigmas  teóricos científicos. A  tal 

punto de  sugerir  el  rechazo de los saberse  occidentales, buscando, supuestamente,  

una  descolonización  en diferentes  ámbitos173 como el educativo. Propuestas   

esgrimidas bajo  un  ambiente de hibrides teórica, y una  mezcolanza  del marxismo  

con propuestas  reaccionarias,  no acorde  con  conceptos  y  propuestas  científicas 

que  devalúan  el desarrollo  científico de la  historia a  través  de los procesos  políticos  

y sociales   ya  conocidos. 

 

 Muchos  seudo historiadores,174 sin el conocimiento   preciso de los  métodos  de 

investigación  en el tema  de la  historia,  van   llenando   el ámbito académico con  

propuestas que  lo único que provocarán será la incitación a la división del país, 

generando, por supuesto,  enfrentamiento y  disconformidad  de contenido racial.175 

                                                 
170

      Lenin señalo que la ideología  es la falsa  conciencia. 
171

    ¿Será posible abordar la realidad a partir  de una concepción del mundo como una totalidad  viva en equilibrio 

y armonía, donde no existan contradicciones, y donde se  asegura impera la complementación de  opuestos? Véase: 

Soza Soruco Jorge. Una Lectura Marxista  del Mundo Andino. Ed. Insurgente, La Paz Bolivia, 2010. Pág. 51.  
172

   Podemos  citar entre  otros a  Fausto Reynaga, con su libro Tesis  India,  Eusebio Gironda Cabrera con su libro 

el Estado Qàra. También a David Choquehuanca, Simón Yampara, Policarpio Callisaya, Rafael Regueros.   
173

   Ver: López Bárcenas, Francisco. Autonomías Indígenas  en América Latina. Ed. WA-GUI. 2008, La Paz – 

Bolivia. 
174

   Mencionaremos a  Salvador   Quispe, de profesión Lic. en educación,  propuesto como posible candidato a  

Gobernador  del  Departamento de La Paz  para las  elecciones  del  4 de abril del 2010. 
175

    Fausto Reynaga, efectúa una lucha frontal contra el pensamiento marxista y contra  la clase obrera, como sujeto 

social  políticamente diferenciado. Existe una negativa hacia la lucha de  clases, resaltando conceptos como raza, 
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 El  materialismo histórico, con sus métodos  de investigación,  es un instrumento 

valioso para  realizar una  adecuada  interpretación de la  historia, que  deberá   ser  

informado   a  estos sectores,   a  objeto de que   se  pueda  encontrar una orientación 

valedera   acorde con los tiempos  actuales. Determinando  y   aclarando la  verdadera 

contradicción  dentro la sociedad.176 Lucha  de  clases que  existe entre ricos y pobres, 

vale decir  burguesía y proletariado, que  no solamente  es  propia de nuestro país  si 

no de  los  demás  países que  conforman  la América  Latina. 

 

 Enemigos y amigos   de la democracia 

 

 Acá debemos hacer  una  breve disquisición conforme  tenemos  establecido  en 

el estudio que realizamos, pues  la democracia ha  tenido  que pasar  por una  serie  de 

pruebas  que  desde luego,  no siempre fueron posibles de  vencer,  debido a las  

características  de los “amigos” y  “enemigos” que   encontró en el camino. Por  ello 

queremos hacer  las consideraciones  indispensables   conforme a la perspectiva 

teórica que  disponemos de tal manera que dividiremos en tres  tipos a  los  enemigos y 

amigos de la democracia. 

 

 a) Críticos radicales 

 

 La crítica radical a  la democracia, fue enarbolada en forma  coherente  y 

adecuada, en todo momento  principalmente  por la  escuela  marxista, diseminada por 

sus  seguidores,177  que  señaló  la  tremenda  exclusión y  desigualdad  que  encubre  

el régimen y/o  república democrática, que más bien difusamente  trata de  defender  

los intereses de las  grandes mayorías. Lo cual podría ser  subsanado  con el cambio 

de  sistema al socialismo como una  transición  al comunismo,  donde verdaderamente  

                                                                                                                                                             
nación y otras, que  en definitiva sustenta la  colaboración con la clase  dominante.¿Será pensamiento indio o 

ideología burguesa occidental? Véase: Ferreira Javo. Comunidad Indigenismo y Marxismo. Ed. Palabra Obrera, 

2010.Ciudad de El Alto Bolivia. Pág. 97. 
176

    Por el contrario en la cosmovisión andina enfatiza el irracionalismo y plantea la idea de la aprehensión de la  

realidad, de  manera directa a partir del sentimiento o de los mitos y leyendas de origen ancestral. Véase: Soza 

Soruco Jorge. Una Lectura Marxista  del Mundo Andino. Ed. Insurgente, La Paz Bolivia, 2010. Pág. 8 
177

   Entre los  propugnadores y seguidores  del marxismo encontramos a: Marxistas ortodoxos, Lenin V.I.,Gramsci,  

así como  marxólogos, como Louis  Althusser, Nicos Poulantzas, Martha Harnecker, J.  Habermas.  
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habrá una igualación de  fortunas y de  trabajo, hablándose  sobre todo de la  no 

existencia de discriminación alguna, que  se  traduce  en   una  especie  de comunismo  

científico,  aún desconocido  fácticamente   en la  actualidad. 

  

La  crítica que se realiza  es  teórica, como también objetiva, y de  ninguna 

manera  encubierta, que en vez  de  perjudicar a la democracia, más  bien puede 

contribuir a su mejoramiento a partir  de una análisis  riguroso  de las flaquezas que 

guarda  este  régimen, con las peculiaridades propias  de  cada formación social 

históricamente  determinada. 

 

 b) Críticos  opositores 

  

 La  objeción   a la  democracia  no siempre  puede tener  un fundamento válido, 

pues a  lo largo del  feudalismo, por ejemplo  utilizar  el término democracia, no era 

nada  bueno, pues  se  constituía en una  especie de régimen178  despreciado por 

todos, e inclusive  identificado con el despotismo. Es que recién a  partir del siglo XVIII, 

principalmente con las revoluciones operadas en 1776 y 1789. La primera  

Norteamericana, la  segunda  Francesa,  es que  la democracia  va  adquiriendo un 

carácter de prestigio, que conllevó dentro de  sí la  estructura  de una  nueva forma de  

conceptualizar el gobierno  de  un grupo organizado  de personas. 

 

 En la  antigüedad Platón se  oponía a la  democracia, al señalar que la misma  

es inconveniente.179 Lo cual  ciertamente  de alguna manera  determinó en lo posterior  

las diferentes  posiciones de  muchos detractores de la democracia, que con razón y 

sin razón  pudieron  criticarla, muchas  veces  desahuciándola. Empero pareciera que  

esta visión habría  cambiado por completo al  predominar  la democracia en todo el 

mundo como un  nuevo  paradigma   que   significa  la  racionalización de la  igualdad 

económica,  política,  social, cultural, biológica entre otros semblantes. 

 

                                                 
178

   Sartori, Giovanni. Teoría  de la democracia. Ed. Alianza, S. A. Madrid, 1988.  Pág. 359 
179

   Dahl,  A. Robert.  La democracia y sus críticos.  Ed. Paidós Ibérica S.A. 1989,  Barcelona,  1993.  Pág. 11 
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 c) Críticos benevolentes.  

 

 Entre los  críticos  benevolentes, podemos encontrar una  variada  gama de  

personajes180 y  regímenes,181 que buscan,  supuestamente, mejorar la actual 

democracia, enunciando una  serie de  recetas, y perspectivas  reformadoras, que  sin 

lugar a dudas,  más  bien  se constituyen  en desnaturalizadores  de este cometido que 

puede  ser que tengan alguna  éxito relativo. Que sin embargo,  a  título de  mejorar  la 

democracia, propugnarán una  transformación radical de la misma, hacia  otros 

terrenos  de la   democracia,  con  características y peculiaridades  propias, como una   

especie de adaptación a  condiciones nuevas emergentes.  

 

 Empero, será necesario, consideramos, mencionar  a quienes, supuestamente 

apoyan a la democracia, apologistas de la misma, en la  actualidad  serán los que 

vienen  sirviéndose  de  ella a  titulo de   demócratas. Destruyendo sus  más 

elementales principios rectores, no respetando el fundamento principal de la  

democracia, cual el    respeto a la opinión contraria, al disentimiento que  debe  pervivir  

precisamente en democracia, y sobre todo  el respeto a los  derechos humanos. 

 

 A titulo de   defensores de la democracia se viene  ocasionando tremendos  

daños a la  misma. Especialmente  en la conciencia del soberano, del pueblo, que las  

más  de las  veces,  no va más a creer en  la  democracia. Ya que  uno de los  

principales  autores de  este descrédito  lo encontramos,  acá  en uno de los puntales 

de la democracia, como lo son, los  partidos  políticos,182 que  a  partir de la 

mezquindad  y sobre todo de la ilimitada soberbia de poder, y/o de la  desmedida 

ambición  de llegar al poder  del Estado, es que los mecanismos  permitidos por la  

democracia son  desvirtuados ostensiblemente al punto de  crear opiniones  difusas de 

                                                 
180

  Podemos  mencionar actualmente al  Presidente  de  Venezuela Hugo Chávez Frías, con una  característica  

peculiar  de  llevar  la  democracia  en su país. 
181

   Regímenes de fuerza, dictatoriales en su momento se han autocalificado  como defensores de la  democracia  y  

de la patria. Ocurrido esto durante  la dictadura  de Hugo Bánzer (1971 – 1978), lo propio  durante el régimen de 

Luís García Meza (1980 -1981) Ver: INFORME  SOBRE LAS  DESAPARICIONES  FORZADAS EN BOLIVIA. 

Ed. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), ASOFAM. La Paz – Bolivia. 

2008. 
182

     Se deberá diferenciar entre  partidos sistémicos y asistémicos a la democracia burguesa.. 
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la misma, precisamente  en sectores forjadores de la democracia. Puesto que  a decir 

de  Dahl,183 la democracia  debe  ser  el gobierno de las mayorías   pero con el respeto 

de las  minorías. Pero  que actualmente  no existe  ese  respeto, sobrepasando con 

ilimitación este  respeto, conduciendo todo ello a la falta de  credibilidad de la  

democracia. Lo  cual consideramos  es muy peligroso en  un sistema, que pareciere 

aún no se ha consolidado en Latinoamérica así  como en el país, a pesar  de los 

veintinueve  años  de  vigencia  continua. 

 

2.3.1. Sindicatos 

 

 Como ya  señalábamos en el marco teórico, la  vigencia  de  sindicatos los  

encontramos en nuestro  país mucho antes del siglo XX,184 empero es  menester  

señalar que a  partir del advenimiento  de la  democracia  en  el país,185 los  mismos   

siguieron  jugando  un papel de  singular  importancia,  capitalizando  toda   la 

experiencia acumulada, forjada  en la lucha  permanente que   se  realizó  en contra  de 

las  dictaduras, tanto civiles  como militares. Con   predominancia  de  estas últimas 

expresadas en el abuso de poder  militar. Llegando  al poder, las  más de las  veces, 

personas sin  formación  académica, ni conocimiento alguno  sobre la gestión  estatal. 

 

 “Bajo el estimulo del gobierno de  Belzu, surge el año 1853 los primeros intentos de  

 gremialismo en Sucre, capital de la República. Al año siguiente la  artesanía paceña es 

 la que  señala el camino de  ese afán por organizar gremios que  defiendan sus 

 intereses y den cierta consistencia política al poderío popular urbano.  Organizándose el 

 20 de abril de 1854 en La Paz el gremio de los carpinteros.  El 1ro. De agosto del mismo 

 año son los sastres los que  se  incorporan en este  movimiento  de  gremialización”.186 

 

 En fin  podemos señalar  muchos aspectos,  controvertidos, que  definitivamente  

han  llegado  a  constituir  momentos  decisivos  en el tema  político  del país,  en su 

                                                 
183

     Dahl, A.  Robert.  La  Democracia y sus críticos. Ed. Paidós Ibérica S.A. 1989,  Barcelona,  1993.  
184

    Ver: Lora, Guillermo. Historia  del Movimiento Obrero Boliviano. Ed. Los Amigos  del Libro. (1900 – 1923). 

Tomo I, 1969. 
185

    Nos  referimos a la democracia continua  que existe  en el país a partir de  1982. 
186

   Ver: Barcelli, Agustín Medio Siglo de Luchas  Sindicales Revolucionarias en Bolivia (1905 – 1955). Ed. Del 

Estado. Dirección de  Informaciones de  la Presidencia de la  República. 1957. Pág. 49. 
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conjunto. Empero  de lo  que debemos  estar  seguros,  es que  los sindicalistas, que  

en su  conjunto  se hallan  agrupados en la COB, han llegado  a  jugar  un  papel 

preponderante en la decisión  política del país.  Sin embargo  no es menos  cierto  que  

a partir  de la dictación del Decreto 21060 de  29 de agosto de 1985, es que empezó un  

proceso de   descomposición del movimiento obrero, a  partir de la  neoliberalización de 

la economía, fundamentalmente,   producto de la  relocalización del movimiento obrero, 

más  específicamente del  sector minero.187 Sin embargo consideramos que a  pesar 

de  todo este  cúmulo de  medidas adoptadas  aún persistió este  movimiento obrero, 

que  en infinidad de ocasiones  tuvo que  enfrentarse,  ya lo dijimos, a  las  diferentes 

dictaduras, saliendo  avante de las  mismas. Por lo que hasta hoy  existirá  la  

presencia, de  este movimiento obrero,  como una  especie de  guardián de la 

democracia, que  dicho movimiento  buscó. Aunque  su cometido final  siempre estuvo 

bajo la égida  del socialismo,  cuyo objetivo, ciertamente  no logró ser  encontrado, no 

fue  cristalizado. 

 

 La perspectiva   teórica  y sobre todo propuesta   programática de  defensa de 

los  trabajadores  y el pueblo en su conjunto,   llegó  a  constituir  una  guía  en contra 

de  abusos de  poder, que  podían ser  objeto  los  trabajadores y pueblo en su  

conjunto,  lo cual  le dio legitimidad   para su vigencia. Esto muy a  pesar  de  la 

existencia de  dirigentes  sindicales que se  han  venido sirviendo del movimiento 

obrero para  conseguir  apetitos  personales, cuyos objetivos siempre  fueron el de 

conseguir  un puesto importante en el aparato burocrático del Estado, 188 arrimándose a  

algún gobierno de  turno. Venga  este  de  derecha  o en su caso de  izquierda,  lo  cual 

nos  llena de curiosidad investigativa, ya que muchos políticos influyentes  han logrado 

salir  precisamente  de  este movimiento obrero, que  ahora encuentra ciertamente  

nuevos  actores, preponderantemente sociales, que  de una  u otra  manera  significan 

una  competencia  para el movimiento obrero, muchas   veces  tan consecuente  no 

                                                 
187

  También el  fenómeno  globalizador  tuvo su  influencia decisiva para  estos  cambios, así  como ocurrieron en   

otros  países  de Latinoamérica, pero  con  característica  distintas. Empero debemos  decir que no será  la  única  

causa manifestada  en forma  brutal  en nuestro país.  Ver, Pareja  Aliaga, Franklin. Impacto de la  globalización en 

el  movimiento sindical. (Trabajo dirigido) Carrera de Ciencias  Políticas, UMSA. La Paz  Bolivia  2000. 
188

  Tenemos  como ejemplos importantes  a  Oscar Salas Moya, Filemón  Escobar, Walter Delgadillo, entre  

algunos. 
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solamente  con sus afiliados,  si no también con sectores empobrecidos, medios de la 

sociedad 189  en su conjunto, que en su momento  sabrán  valorar  esta enorme  

contribución.  

 

2.3.2. Juntas vecinales 

 

 Como característica  importante,  en estos tiempos de cambio,  es el surgimiento 

de movimientos cívicos  en diferentes  departamentos,  los cuales  en  la década de  los 

sesenta190  significaron  más un factor  decorativo;  empero  a  partir de  los años 90, 

más antes,  más  después, los  mismos experimentaron un empoderamiento, 

generando con ello el surgimiento de  lideres  regionales. En algunos  de los casos muy 

distorsionados  pero  que en definitiva, hoy se constituyen actores   de  primer  orden 

en los  acontecimiento políticos  del  país, inclusive llegándose fundar a su  alrededor 

organizaciones  sociales  con  un fuerte  discurso  ideológico de  derecha,  y en otros  

con discursos de  defensa  de  los  recursos  naturales, que  devino, incluso, en el 

problema  acaecido el año  de 2003,191 confluyendo en el derrocamiento de Gonzalo 

Sánchez  de Lozada. En consecuencia entre  algunas de estas organizaciones  

emergentes  podemos  mencionar y  enumerar  a las  siguientes: 

 

 Comité Cívico  Pro  -  Santa Cruz 

 Federación de  Juntas  Vecinales de El Alto192 

 

                                                 
189

   Denominativo que  es  utilizado en la Declaración Política del XIV Congreso de la COB. , Ver: CENTRAL 

OBRERA  BOLIVIANA. Estatuto Orgánico de la COB. Ed.  CEDRLA, Plataforma  del Derecho al Trabajo – PDT. 

SIGRAF. La  Paz  - Bolivia.  2006. Pág. 50 
190

   Un ejemplo de ello encontramos  en la fundación de  la Federación  de  Juntas  Vecinales (FEJUVE), en  la 

ciudad  de El Alto,   en fecha 8 de  diciembre de  1966, después  de un largo proceso de  lucha, cuya Personería 

Jurídica  y Resolución  Suprema  es la No. 200097. ESTATUTO ORGÁNICO. FEJUVE. Ed. El impresor s.r.l. 

2001, El  Alto. 
191

   En  septiembre y octubre de  2003, se  opero una importante revolución social en la ciudad de  El Alto, que trajo  

como consecuencia  la muerte  de 60  personas  y  la  invalidez  de  otras tantas. 
192

  Históricamente las juntas vecinales surgen en la década de 1920, teniendo en principio, estas  organizaciones 

como  objetivo central encontrar soluciones a las  necesidades de   servicios  básicos de  consumo colectivo en los 

barrios populares. Esta  actividad se   extiende  con mayor  fuerza en los años 50, cuando emerge un sistema urbano 

más diversificado y con  mayor intercambio económico y social. A  finales de la  década de  1970, el movimiento  

vecinal se caracteriza  por se una  asociación  abierta a  todos los vecinos,  defender  las  reivindicaciones de la 

población  barrial y apoyar  el proceso de  restauración de  la democracia. Véase: Esposito, Carla. Arteaga Walter.  

Movimientos  Sociales Urbano – Populares en Bolivia. Ed.  Presencia. La Paz. 2007, Pág. 46. 
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 Es  verdad  que la  incursión de  estos  movimientos  organizados   empezó 

cuando   nuestro país atravesaba circunstancias  muy  particulares,  traducidas  en  

movilizaciones sociales, que  devienen con  marchas enarbolando consignas  como 

soberanía  o  en su caso asamblea constituyente. 

 

 “Los movimientos  sociales pertenecen a los procesos a  cuyo través en la  sociedad  

 produce su  organización a  partir de su  sistema de   acción  histórico,  pasando por  los 

 conflictos de clase y  la transición política” (Touraine, 1975, 397)193 

 

2.3.3. Movimientos sociales 

 

 Relacionado con lo anterior está el tema  de la promulgación de la  Ley  de 

Participación Popular,194 que inició la organización y la  estructuración de   

organizaciones  sociales cuyo origen lo encontramos  en las Organizaciones 

Territoriales de Base  (OTBS),  Consejos de  Vigilancia;  y otros.  Que motivados por 

intereses de participación vecinos, comunidades indígenas y campesinas, fueron 

creándose, intereses  comunes,  entre los  participes. La reunión de inter-subjetividades   

que  a la postre  iban a  constituirse  en los  futuros  disputadores  del poder  político en 

el Estado, al lado  de las  organizaciones obreras  del país, e inclusive  frente   a la 

tradicional élite  política   que  manejaba la maquinaria del Estado.195   

  

 Los  intereses    que  dominaba  la articulación   de los mismos se  hallaban por 

demandas,  si  se  quiere  decir,  comunes,  como el mejoramiento en un primer  orden 

de sus condiciones de vida, Inputs, y/o demandas  que  eran  expuestas  a lo largo de  

diferentes  reuniones  con las  autoridades  locales. Que muchas   veces al no ser 

comprendidas   o en su caso  respondidas,  pudieron  devenir en  descontentos  que  a 

la  postre   respondían a  intereses comunes, que el propio sistema  político  no pudo  

asimilar.  

                                                 
193

   Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Diccionario de Política. Ed.  Siglo XXI, Pág. 1017.  
194

   Ley  de  Participación Popular  No.  1551  de  20 de abril  1994,  con  39  artículos. 
195

  Consideramos que este cambio fue germinándose  mucho más antes, empero, el año 2003 tuvo contornos y 

matices especiales, con el recambio en el poder de partidos  políticos que  anteriormente  no estuvieron en el mismo, 

como ocurrió  con la asunción  al poder del MAS IPSP. 
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 “El ciclo de movilizaciones  sociales se  inicia  con  la  denominada Guerra  del Agua, en 

 abril de  2000, que partió  del  rechazo un aumento de las  tarifas  del servicio de agua 

 en un 35%, como promedio en el área  urbana del  valle cochabambino, y  derivó en la  

 acción concertada de sectores rurales y urbanos articulados en la Coordinadora de 

 Defensa del Agua y de la Vida que buscaron y  lograron que el gobierno del  ex dictador 

 Hugo Bánzer Suárez,  luego de un  frustrado estado de sitio, cancele un contrato de 

 administración y distribución del  servicio otorgado a un  consorcio internacional Aguas  

 del Tunari y la derogación de la Ley No. 2020 de  Servicios  Básicos, Agua  Potable y 

 Alcantarillado que mercantilizaba el agua en  áreas  urbanas,  expropiando sistemas  de 

 distribución vecinales y afectando  los usos  tradicionales de sistemas de  riego en 

 comunidades campesinas”. 196 

 

 Después  de  este  hecho histórico  propiciado por los habitantes  del  valle  

cochabambino, surgieron sucesivos  descontentos  sociales ante  diversas  formas de   

actuar de  los gobiernos, que estuvieron en el poder del Estado. Como es  el hecho  del 

bloqueo de caminos efectuado por las  comunidades  aymaras que se adherían al líder 

de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

Felipe  Quispe, que exigía el cumplimiento de  una serie de  acuerdos  realizados con 

el gobierno. 

 

 En los  años 2001  y  2002 subsisten  los  pedidos  de   demandas  

reivindicativas   en referencia a  aspectos  económicos de las  diferentes  comunidades, 

llegando a   confundirse,  precisamente, con demandas pasadas indígenas  de 

contenido histórico. 

 

 Este  es  un periodo en  el cual  se  pasa    de las  luchas  de  resistencia a  las  

movilizaciones  sociales  efectivas , que  de una  u  otra manera   iban en contra  del 

modelo  neoliberal impuesto  en 1985  en el país, que  tanto daño habría  causado a  

los sectores  más empobrecidos. 

                                                 
196

   Espósito, Carla. Arteaga, Walter. Movimientos  Sociales Urbano Populares en Bolivia. Ed. PRESENCIA, La 

Paz,  2007, Págs. 1-2. 
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 Estas  movilizaciones  llegan  al  año de   2003, en febrero, en el cual la  

población en su conjunto  se  levantó en contra  de la  creación de un impuesto197  a los  

ingresos  a partir de los sueldos  mínimos. Los  proyectos  de Ley  fueron eliminados, 

porque  en las  ciudades  de El Alto y  La Paz, hubieron  quemas  de  edificios  

públicos, así como la  destrucción de diferentes   sedes  de partidos  políticos, sobre 

todo,  que se  hallaban en función de gobierno. 

 

 En esta  época  se da el denominado surgimiento   del Estado Mayor del Pueblo,  

cuyos principales  elementos de análisis  fueron  el relacionado con la  exportación de  

gas  hacia Chile,  así como el  tema  del Acuerdo de Libre  Comercio  de las Américas 

(ALCA) y  el  relacionado con la  modificación de la privatización y/o  capitalización de 

las   empresas  estratégicas en el país. 

 

 El punto  culminante  de  todo  este  proceso social  de  movilización  se   efectuó   

en octubre  de 2003,198 que trajo como  resultado la muerte  de 60 personas, dejando 

alrededor de  400  heridos, como  producto del enfrentamiento que  se  dio entre  los 

movimiento sociales  en contra   del poder del Estado, representado en ese  momento 

por el  Presidente  Sánchez  de Lozada.  De nada valieron  los soldados e uniformados  

que salieron a las  calles  para imponer  orden con aparatos  represivos   del Estado. El 

pueblo organizado, principalmente en  El Alto, apoyado  por sectores medios  de la  

población en la  ciudad  de La Paz,  supo hacer  frente, bajo consignas  como No venta  

del Gas a Chile,  recuperación de los hidrocarburos  a partir de su industrialización que  

conllevaba  la instalación de  gas domiciliario   para todos  los sectores. Resistencia 

civil ejercida por el pueblo a través del bloqueo  continúo de   calles y avenidas. 199 

                                                 
197

   Se señala que con este impuesto mínimo a los  sueldos  lo que intentaba  el  gobierno de Gonzalo  Sánchez  de  

Lozada de esa  fecha  era  sobre todo frenar  el déficit  fiscal  que  existía  en la  economía boliviana. 
198

  Se denomino también como “guerra  del gas”, que  reafirmaba desde distintas  organizaciones  sociales la 

oposición a las  políticas neoliberales del gobierno en función del poder  del Estado. 
199

   Este hecho histórico personalmente tuvimos la  oportunidad de presenciar, a partir de la actividad cotidiana que  

realizábamos en aquella  época, cuyos  herederos  de dicha  movilización,  como si  lo fueren,  los  encontramos 

encaramos  en el gobierno actual, manejando el poder  del Estado burgués, succionando y corrompiendo al mismo, 

sirviéndose de él, para sus intereses  mezquinos  y corruptos. Pudiendo llegar  a constituirse, en lo posterior,  en la  

nueva  oligarquía  emergente   de las movilizaciones  sociales. Cuyos beneficiarios,  fundamentales, en esos  tiempos  

de  enfrentamiento  se  hallaban  seguramente disfrutando de  lo cómodo de  sus hogares  o en su caso  únicamente  

siendo espectadores a  través de la  televisión o la  radio.  
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 Sin embargo, no debemos  olvidar que como preámbulo a este hecho,  hubo una  

otra movilización  circunstancial  del pueblo alteño cuando el  Alcalde  de El Alto  José  

Luís  Paredes, intentó imponer  a la población de  El Alto  los formularios  Maya y Paya, 

ante lo cual  el ciudadano alteño  reaccionó  quemando el edificio consistorial, donde 

funcionaba  la Alcaldía,  el Consejo  Municipal  y otras  reparticiones.200 Es decir  que 

en esa época, parecería  que,  las organizaciones sociales  de  El Alto  se hallaban en 

una  especie  de espera  del  gran momento que llegó en octubre del 2003. 

 

 En enero de  2005, emergió  un sector muy importante  social organizado como 

lo es el Comité  Cívico Pro Santa Cruz,201 constituido  por empresarios  del sector 

Agropecuario y Ganadero, sobre todo exportador, cuyo  eslogan principal fue el de la 

autonomía,  que llego a  arrastrar y articular  a otros  comités cívicos de otros 

departamentos como  el de Tarija, Beni, Pando y  Chuquisaca. Constituyéndose  en 

una  oposición y  un bloque poderoso frente al gobierno central. Entre sus peticiones 

incluían  el tema  del Referéndum  como propuesta  hacia un  régimen autonómico202   

de estas  regiones, que sobre todo se constituyen en polos  de  desarrollo  al 

encontrarse  los  principales yacimientos  gasíferos del país. 

 

 Finalmente, señalar,  de  acuerdo a la  revisión que efectuamos, se  realizó una 

movilización popular, que sin ser un movimiento social,  de mayo a  junio de  2005, 

demandaba  el cumplimiento de lo decidido  en  el referéndum vinculante, relacionado  

con la nacionalización de los  hidrocarburos. Como  resultado de  esta  movilización 

que interpelaba  a la sociedad  en su conjunto  y sobre todo  al  presidente Carlos 

Mesa, no hubo otra  salida, más  que su renuncia, dejando en manos  del  Congreso    

la sucesión presidencial. Que  por supuesto fue muy  compleja de  acuerdo a los  

                                                 
200

  Ciertamente  muchos denominados mal vivientes y otras  gentes  tuvieron la  oportunidad de  robar  

innumerables   equipos materiales, de  escritorio, computadoras  en ese  momento. como después  se supo  por  

investigaciones que  fueron efectuadas por  personeros e investigadores  de la Policía Técnica Judicial  (PTJ) de la 

ciudad  de El Alto. 
201

   Aunque  no se enmarca  dentro la caracterización plena de movimientos sociales, este sector, es importante 

revisar  su participación en la  política  actual  en el Estado. Puesto que  la característica  del mismo  será la  defensa   

de intereses  oligárquicos, de  terratenientes  afincados en el Departamento de Canta Cruz. 
202

   Propuesta de  régimen autonómico que en el fondo buscaba la  federalización de   esos departamentos para tener  

un control  total  sobre las riquezas hidrocarburiferas, por  parte  de las  burguesías  asentadas  en  dichas  regiones.  
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análisis  realizados.203 Cuyo sucesor   debería  abordar, en forma inmediata,   temas  

como  la  Asamblea  Constituyente   así como el Referéndum Autonómico. 

 

 Puntualizar, en este último tiempo, con la  emergencia  de los  movimientos  

sociales. Serán ellos  los que  están ocupando  un  papel  gravitante en  lo referente  a 

la política  nacional.  Con un alto grado  interpelativo, hacia el Estado, e inclusive 

decidiendo en algunos casos  sobre la procedencia  o no del acomodo,  designación de 

algunos ministros  del gabinete  del Presidente Evo Morales.  Lo cual  nos invita 

verdaderamente a  analizar  este aspecto   por constituirse  en el meollo del problema. 

Posiblemente  dejándose  de lado  el poder  gravitante  que tuvo en su tiempo el  

movimiento obrero, que al  parecer se mantiene a la expectativa de lo que hacen los 

movimientos  sociales. Aunque  los mismos  son  presa fácil de  manipulación 

política204  por parte,   principalmente,  del oficialismo  del  partido de gobierno, que se  

halla en el poder  del Estado. Incluso atribuyéndoles pronunciamientos que no 

hicieron,205 lo que  constituye palmariamente temas  recurrentes  que deben  ser  

cuidadosamente analizados. Porque con un comportamiento tan  ambivalente, lo que  

se  puede denotar, es  no  proporcionar  una  guía   a toda  la sociedad, o en su caso a 

los sectores empobrecidos. Distorsionando   las  demandas en su conjunto de todo el 

movimiento   popular, que a la  larga  podría traer  consecuencias  funestas  

precisamente  para la democracia. Máxime si la misma   fue  fruto de  luchas   

continuas  por parte  principalmente  del movimiento  obrero,  que  indudablemente  a la 

fecha   se  halla  atravesando un periodo  de  mutación. Esto en consideración a que  

incluso, ya  debería haberse  llevado otro congreso el año 1999 en virtud a que, ya  

estaría retrazada  la  realización del mismo. 

                                                 
203

   Señalamos  compleja, por que de  conformidad  a la reforma de la Constitución Política  del Estado de  fecha 

20-II-2004. Quien debía entrar  por sucesión debía ser el Vice Presidente  de la República, pero al no existir Vice 

Presidente  debería  ser  el Presidente  de  la Cámara  de  Senadores, esa  vez, en la persona de  Hormando Vaca 

Diez, o en su caso el Presidente de la  Cámara de  Diputados Mario  Cossio, que también era  rechazado por a 

ciudadanía. Por lo que  fue delegada la sucesión al Presidente  de la Corte Suprema de  Justicia, en esa  época 

Eduardo Rodríguez  Velzé. 
204

  Fueron los partidos políticos que desnaturalizaron los  objetivos genuinos de los movimiento sociales, que 

originalmente buscaban mejoramiento del barrio, de la  comunidad, satisfacción de servicios. Fueron cooptados con  

ofrecimientos apetitosos a sus  dirigentes.  
205

   En diferentes  ocasiones el Presidente de la República  del Estado Plurinacional, se refiere al mandato otorgado  

por los movimientos  sociales, hacia su persona. Ver  El Diario 5 de  mayo de  2010. 
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2.3.4. Partidos  Políticos 

 

 Los   partidos  políticos en  este último tiempo habrían perdido  esa cualidad, por 

la cual fueron creados, como el  de  mediadores entre  la  sociedad   y el Estado. 

Mediación que  ingresó en crisis,  no existiendo representatividad al respecto. Lo único  

que  representaban era sus propios intereses. Por  lo que diversos sectores  de la  

sociedad,  los  movimientos  sociales, pudieron organizarse precisamente por que el 

partido político no llegaba  a representar  sus intereses,  mas  bien  desnaturalizando 

los  mismos  a  tal punto de   perjudicar  el buen desarrollo de la democracia. 

 

 “…Los partidos  políticos, fueron utilizados a  continuación por regimenes políticos sin 

 elecciones ni parlamentos,  o por  regímenes con seudoelecciones y seudoparlamento,  

 donde un único  candidato afronta los  sufragios de  los electores y donde un único  

 partido ocupa  todos  los  escaños de diputados”. 206 

 

 La crisis del partido  político se  inició   hace  mucho tiempo atrás, seguramente  

lo fue a partir  de la no correspondencia  que  debería existir entre  el partido político y 

la sociedad. El  factor  de  mediación que  debería  desempeñar   este partido  político  

entre la sociedad  y el Estado. Extremo éste que  no fue   cumplido adecuadamente, 

puesto que muchos de   ellos  representaban a pequeños sectores  privilegiados, que 

se  quedaba en  intereses de  grupo, en su gran  mayoría  burgueses. Dejando  para la 

casualidad  las  demandas  que venían de la  sociedad. Especialmente  de los  

sectores  más  desprotegidos, que  de  alguna  manera  eran los que  se constituían en  

el sostén del partido. Quedando la  población en su conjunto completamente 

marginada, efectuándose  las  decisiones  solamente a nivel  de las  élites que  eran 

propietarias  de estos  partidos. Como ejemplos  tenemos  partidos como el MNR, MIR, 

ADN,  UCS;  en fin la  lista  posiblemente  será  interminable si tuviésemos   que 

indagar  con mucho más  detalle este tema. Pero lo cierto y explícito es que  los  

partidos  tradicionales  entraron en un periodo  de  crisis, que  seguramente tendrá  una  

                                                 
206

   Duverger, Maurice. Sociología Política. Ed.  Ariel. Barcelona.  1981. Pág.  307. 
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larga  duración, que les será  muy difícil  afrontar la misma si no se  tienen  los 

elementos   adecuados. Máxime  si no existe  creatividad   e iniciativa  al  respecto. 

  

 Desde el inicio de la  democracia   el partido político  se ha  constituido  en el 

sostén de la democracia, ¿pero qué es lo que  ocurre  en  Bolivia con los  partidos  

políticos? seguramente esto  tendría  que    ser  objeto de estudio de otra  tesis. Sin 

embargo del mismo, mencionar  que  de  acuerdo a nuestra sociedad históricamente 

determinada,  las   circunstancias  y las  características son diferentes a tal punto que  

producto de  esta  crisis  la  Ley  de  partidos  políticos No. 1983,207 fue  modificada, 

dando lugar  a  al nacimiento  de  otra forma de   organización  política,208  para que los 

ciudadanos en su  conjunto  pudiesen  participar en forma  más  efectiva. Puesto que  

como muchos ciudadanos  indicaran, los partidos  políticos  lo único que  hicieron fue  

el de  servirse  de ellos  para  ganar  elecciones y encumbrarse  en el poder. 

 

 “Los  partidos  políticos han  visto a su  manera o su forma como manejan  la 

 democracia, no han visto hacia todo el país”.209 

 

 En forma coetánea  a  este hecho,  surgió un partido  político de  nombre 

Movimiento al  Socialismo, Instrumento  Político  para la Soberanía  de los  Pueblos 

(MAS- IPSP) que algunos  dirán que se  trata  verdaderamente   de un partido  político. 

Y por el contrario, otros  expresarán,  que no es  así. Que   más  bien se  trata   de un 

instrumento  político,  de  las  seis  federaciones de  cocaleros del Chapare. Cuyo 

objetivo  fue  siempre la toma del poder  político. Que  de  acuerdo a  las  

circunstancias llegó al  poder  del Estado,  posiblemente  no con un  basamento político 

solidó y coherente.210 Que  sin embargo  hoy se hallaran en el poder, con una  

mezcolanza  de  propuestas  de  izquierda, así como de  ideologías racistas  

                                                 
207

   Fue  modificada  en fecha  20 de junio de  1999, de tal manera  que   existe  una coherencia   para la vigencia de  

otra ley de  Agrupaciones Ciudadanas  y  Pueblos Indígenas, abrogada por la Ley del Órgano Electoral 

Plurinacional, Ley 018 de 16  de  junio  de  2010. 
208

   Otra  forma  de  organización política  que  se  traduce  en las  agrupaciones  ciudadanas  y pueblos indígenas. 
209

  Opinión de  un  hombre joven dirigente, El Alto,  en  Esposito,  Guevara Carla. Arteaga, Aguilar Walter. 

MOVIMIENTOS  SOCIALES URBANO – POPULARES  EN BOLIVIA. Ed.  Presencia. La Paz.  2007.  Pág.  23 
210

   Esto es lo que se establecer con anterioridad del análisis  de la propuesta electoral esbozada  por el  MAS con 

rumbo a las  elecciones de diciembre de  2002, estableciéndose una mirada mezquina e incompleta de la  realidad  

boliviana  Ver. Boletín: CEDLA.¿QUE PAIS NOS QUIEREN DEJAR?  2002.  
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indigenistas. Que de alguna  manera llegan a confundir al pueblo. En su  caso  

desvirtuando  la  doctrina   del socialismo científico  construido  por los  clásicos  del 

marxismo.  

 

 Lo  cierto  es que  en  este  último tiempo  dicho  partido político,  llamémosle  

así, vino apoyándose y acrecentando su poder, fundamentalmente, en  los  

movimientos  sociales. A quienes  de  alguna  manera  los tienen   sometidos,  a partir 

de  que muchos de los dirigentes  que  vinieron  de estas organizaciones  fueron 

invitados  para que  participen  en el aparato burocrático del gobierno.211 Lo que de  

alguna  manera dio la impresión de  ser  un partido  político que  se  hallaba  trabajando  

precisamente  con el pueblo,  muy  al margen, esto,  de la  gran cantidad  de  gente 

foránea,  precisamente  militante  de  la  derecha en su tiempo. Que  a la  fecha  se 

encuentra  encaramada  en el poder, con aires  de  radicalidad y pensamiento marxista. 

Cuando en verdad  nunca  abrazaron, en el pasado, esta  perspectiva teórica, mucho 

menos   en su praxis  cotidiana. 

 

 Por  lo anotado, si bien el  movimiento obrero, en  algún caso  asumió  la función 

del partido político,212 en innumerables ocasiones en épocas  pasadas, en el país.  

Como producto de  cambios dialécticos, principalmente, operados en las  estructuras 

políticas, económicas y sociales. No es menos  cierto  que este  movimiento fue 

gradualmente marginado, en la actualidad, de  la  actividad  política. Sin embargo  del 

mismo, podemos  señalar  que  aún  sigue dando la égida  política  al  movimiento 

popular. Haciendo  ver  las  equivocaciones   en la  cuales se encuentran, al ser  tan 

proclives  los  movimientos  sociales a  la  manipulación política interesada de  los  

actores políticos, populistas,213 que se hallan en el poder  del Estado. 

 

                                                 
211

   Como un ejemplo concreto lo tenemos  en el ex  Ministro de  Aguas y Servicio  Básicos, Abel Mamani, que  

tuvo que  renunciar  presionado  por las  bases  sociales  que lo llevaron  al Ministerio, y por  otra  parte,  por  la  

explicites  de  los  casos de  corrupción en lo que  fue  encontrado,  inclusive  con fotos  que  hablaban de la 

actividad  de  este  personaje. 
212

   El sindicalismo boliviano posee rasgos de un partido político, producto de una  permanente dispersión de grupos 

y partidos de izquierda. Pues representa intereses, sectores y poblaciones más pobres, y la mayoría de sus afiliados 

mantiene  una composición social  nacional aymara o kechua. Véase: MANCILLA, H.C.F. La identidad  social y el 

rol político del sindicalismo boliviano. CEBEM, No. 6, 1993.  
213

   Debemos aclarar que  pueden darse partidos  populistas  de  derecha, así como partidos populistas de  izquierda. 
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2.3.5. Agrupaciones  ciudadanas 

 

 Como un reflejo coyuntural  precisamente   de  acuerdo a las  variaciones  en la 

correlación de fuerzas, y  especialmente  ante la  anemia  de los  partidos  políticos  en 

el país, precisamente  producto de la  falta  de  representatividad,  así como la ausencia 

de propuestas. No  existiendo esa relación  de  mediación  que  debería  existir,  entre 

la sociedad  y el Estado. Partidos que representaban tan sólo a  pequeños  grupos de 

poder e  interés, en su caso oligárquicos,  es que se  genera  virtualmente  una  crisis  

que  va  a  desembocar en  propuestas y sugerencias que  llevarían  a  la  modificación 

de la Ley  de  Partidos  Políticos, así como del Código Electoral.  Surgiendo  el gran 

cambio que posiblemente  no se  haya  operado  en ningún  otro país. Este  cambio 

cardinalmente va a  partir de  la  promulgación de  la Ley  de  Agrupaciones  

ciudadanas  y Pueblos  Indígenas, No.  2771,  de 6  de julio de 2004,214 cuyo objetivo  

fundamental fue: 

 

 Art. 1. La  presente  ley tiene  por  objeto normar  la participación de las  Agrupaciones y 

 Pueblos Indígenas en la  postulación de candidatos a  procesos   electorales en el marco 

 de lo dispuesto en la  Constitución Política del Estado.  

 

 Se  establece el reconocimiento y  registro   de la correspondiente  personería 

jurídica,  cumpliendo  desde luego una serie de  requisitos contenidos  en el Art. 9 de la  

Ley  mencionada. Aspectos  relacionados con el  acta de  declaración de los 

fundadores, no militancia en partido político, nombre, sigla símbolos,  colores, estatuto 

interno, programa de gobierno declaración jurada  de  bienes así como domicilio de la 

agrupación. En fin  con esta  Ley  se dio carta de ciudadanía  a  las agrupaciones   

ciudadanas, cuyo mínimo debería  llevar  el registro de firmas equivalente  al dos  por 

ciento (2%) del total de votos válidos de la última  elección  nacional.215  

 

                                                 
214

  Esta Ley fue  derogada con  la promulgación de  la  Ley  del Órgano Electoral Plurinacional No. 018, de  fecha 

16 de junio de  2010. 
215

   Ver Art. 11, inciso  2 de la Ley  2771 de 6 de julio de  2004. 
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 Conforme  ya se tiene  registrada  en  la última  elección, hubo  agrupaciones  

ciudadanas216 que participaron en la  misma. Incluso  podemos puntualizar  que los 

denominados   partidos   tradicionales, como lo fue  ADN,  el MIR, y el mismo MNR, 

viabilizaron su participación, construyendo agrupaciones ciudadanas, para lograr 

participar  en las  elecciones con una aparente   renovación. El caso más explicito lo 

tenemos  en  Poder  Democrático y  Popular (PODEMOS), que  participó  en las  

elecciones  generales del 2006, oponente principal  del  gobierno de turno que se 

encuentra en el poder  del Estado. 

 

 Esta  aparente renovación  de participantes en estas  elecciones a través de  

agrupaciones  ciudadanas, respondía  al hecho  del desgaste ya indicado, 

experimentado  por  los  partidos políticos, que nada hicieron  para  fortalecer el 

sistema político. Que sin embargo  sus dirigentes, habidos  de tener  alguna 

participación  en las elecciones, y sobre todo mantener algún espacio político de  poder  

en el Estado, deciden  transformar su partido bajo un nuevo rostro de  agrupaciones 

ciudadanas, lo cual no tuvo el éxito requerido. 

 

 Por  otra parte,  la ciudadanía en  su conjunto,  específicamente, los  interesados 

en participar  en  elecciones  para tomar el poder del Estado, supieron utilizar de la  

mejor  manera posible  esta innovación en la democracia liberal  del país, que  de 

alguna manera  se  constituye  recurrentemente en una expresión deformada  de los  

tradicionales partidos  políticos. Que  sin embargo, no desvaloriza las proyecciones que 

a futuro  pudiesen tener  los mismos, a  partir de, principalmente, los  cambios  

estructurales que  vive  el país, que  esperamos  no se  queden únicamente en la  letra 

muerta como dijera Sartori, sólo en la prescripción, si no por el contrario exista una  

aplicación  positiva para el mejoramiento y la  articulación  de la  democracia en el país.  

 

2.3.6. Pueblos  indígenas 

 

                                                 
216

 Aquí mencionamos Agrupaciones  Ciudadanas como BSD, MUSPA, GENTE, AS, UN –CP, PPB – 

CONVERGENCIA  que participaron en las  Elecciones  Nacionales y Referéndum 2009. Fuente Corte Nacional 

Electoral, 11 de enero 2010. 
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 Como apunte  importante  mencionar  que  aun  antes de la asunción al poder  

del MAS – IPSP., ya en fecha 6 de julio de 2004, se publicó la Ley 2771 que  establecía 

y  determinaba cierta importancia  a  los pueblos  indígenas, como  la capacidad  de 

poderse organizar  para  participar  en elecciones  democráticas liberales. Porque 

precisamente la corriente   que se  venía  gestando ya  tenía  un  norte  donde  

desarrollarse, es  decir  ya existía una  especie de  estrella polar que iba  a  construir  

los  grandes  cambios  que  se  tiene  a la  fecha. Que  no siempre   se deben  pensar 

elaborados bajo la  égida del MAS – IPSP,  pues    se  constituye  una  corriente  

importante  que debe  tener  otro  tipo de análisis   para poder  encontrar el  verdadero 

significado de  estos cambios,217 que  se  van a  constituir  por  un largo periodo 

elementos  de  investigación y análisis para los diferente teóricos e intelectuales  que  

se dispone  en el país. Unos  estarán  acordes  con  el Estado actual de cosas, a  los 

que los llamaremos  orgánicos, si  asumimos la terminología gramsciana,218 al Estado  

y los  otros  se  mostraran  más  bien escépticos, o mucho más  críticos ante  la 

ambigua  interpretación del socialismo científico  promovido por Marx,  y  los clásicos  

de  esta escuela.  

 

 En fin, el hecho es que los pueblos  indígenas   también pueden participar  en 

elecciones  democráticas, desde luego cumpliendo una  serie de  requisitos,  que a lo 

largo de la  ley  son  explicitados; que sin embargo guarda  sus peculiaridades  propias  

de la ley.  

 

 Art. 23.- (Reconocimiento). A  fines electorales, los  Pueblos Indígenas debidamente 

 constituidos y reconocidos ante las instancias correspondientes, podrán participar en los 

 procesos electorales  nacionales, de diputados uninominales,  municipales y/o 

 constituyentes, con el  sólo  cumplimiento de los  siguientes requisitos formales  para 

 su acreditación…” 219 

 

                                                 
217

    Cambios,  entre  otros, relacionados con la organización de la Asamblea  Constituyente, donde  se  determina la  

elaboración de  una  nueva  Constitución Política  del Estado,  hoy  denominado Estado Plurinacional, con su 

correspondiente promulgación en fecha  sábado 7  de  febrero  de 2009. 
218

   Gramsci, Antonio  Cuadernos de la Cárcel. Ed. Era, S.A. México, D. F. 1985. 
219

   Ver   Ley   2771  de  6  de  julio 2004,  abrogada por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley 018 de 16  

de  junio  de  2010. 
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 Acá,  señala  también  las  prohibiciones relacionadas  con  las no alianzas  con 

partidos  políticos, o en su  caso,  con agrupaciones ciudadanas, lo que constituye pues 

una forma  de  obligar a la  realización de  alianzas únicamente entre  pueblos  

indígenas  en la perspectiva, seguramente  de  no transfigurar a las  mismas. Que  no 

sean manipuladas  por  posibles alianzas  con,  principalmente  partidos políticos, 

habida  cuenta   el deterioro  de los mismos  en la democracia actual. 

 

 Es que  con estos cambios  dados a nivel de la  participación de otras  

organizaciones en las elecciones  en democracia, empezó a  dinamizarse una  otra 

forma de concebir la democracia, especialmente cuando ésta  es asumida e 

implementada en  periodos  democráticos.  Por cuanto  estos cambios en la  legislación 

electoral, también constituyen elementos de  variación  para la participación y actuación 

del movimiento obrero en democracia, que posiblemente ahora tenga  que  asumir  

nuevos  retos, posiblemente,  mucho  más  complejos, lo cual  sin embargo  no quiere  

decir  que esta entidad a la fecha no tenga  vigencia,  lo que  se tiene que  hacer   es 

precisamente readecuar  el papel  protagónico de  esta entidad, en la democracia 

liberal de enmarañadas  peculiaridades, que  deben  ser   estudiadas y asimiladas  

adecuadamente. Sobre todo en consideración a que  muchos  de los ciudadanos se 

hallan, ciertamente,  defraudados  por  esta  democracia, la  cual es una promesa , 

posiblemente, incumplida. 220 

 

2.4. Discurso  y  practica  sindical 

 

 En este punto  nos  detendremos algún momento,  para   reflexionar lo que 

actualmente constituye el discurso de  la COB,  posiblemente distorsionado, deformado 

por la existencia de dirigentes, desde luego no todos,  que lejos de   practicar  

adecuadamente lo que  señala el estatuto,  referido a la  independencia  política. No se 

hallan en esta línea,  ya que pareciera  que  hubiesen sido asimilados a la política del 

gobierno, a  pesar de las  duras  criticas  que vienen  de sectores, precisamente  

mucho más  consecuentes  con el  accionar  sindical.  

                                                 
220

   Zuazo, Moira. ¿COMO NACIO   EL MAS? Ed. Creativa. La Paz Bolivia, 2008. Pág. 12.  
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 ¿Será acaso que el oportunismo habría llegado a los dirigentes del  CEN  de la 

COB?  no quisiéramos  creer   que  eso ocurra, por cuanto   es  ahora cuando se  debe  

tratar de mantener   esa independencia política, al existir un gobierno encaramado en el 

poder  del Estado, que  de alguna  manera   va  desnaturalizando la  democracia, que  

como sinónimo siempre  tuvo el disenso  y el pensar  diferente. Que de un tiempo a 

esta parte,  ello pareciera  que  ya se  halla prohibido.221 Será   en consecuencia el 

movimiento obrero quien deberá,  en estos casos  procurar que  se  siga  respetando, 

los  principios  fundamentales de la democracia. Porque lo contrario significaría que  

todo  ello  podría   llevarnos  a una especie de  dictadura democrática   (democradura),  

con lo cual  ninguno de nosotros  estamos de  acuerdo a la fecha. 222 

 

 En consecuencia, el discurso y práctica sindical,  deberá  estar  acorde con el 

respeto,  principalmente  de los representados, y sobre  todo  en consideración a  la  

gran experiencia acumulada en la praxis sindical, y luchas libradas  frente a  todo  tipo 

de  gobiernos, que las  más de las  veces  siempre han intentado controlarla,  acallarla,  

y hacer desaparecer  al movimiento obrero. A  partir de  la destrucción de  la  COB,   

valuarte de la democracia. Democracia  que actualmente es  campo de  disfrute  de 

muchos  personajes que de  ninguna manera, habrían colaborado en su momento  para 

que se lleven los  grandes  cambios que se  encuentran  realizando. Fruto 

principalmente  de  las  luchas  sangrientas que el pueblo boliviano  hubo  realizado en 

diferentes periodos de nuestra historia.223 

 

2.4.1. Formación  política teórica 

 

 El  movimiento obrero,  tuvo una profunda  formación sindical y política.  Sobre 

todo política al punto  de  haber  surgido de  entre  sus  filas  muchos teóricos,  o en su 

                                                 
221

   En estos últimos  días se viene efectuando un tratamiento de la ley  contra  el racismo donde  se  pretende  

acallar al libertad de expresión, lo que  significaría destruir la  democracia imponiendo la  dictadura. Ver: El Diario 

de  fecha 24 de  septiembre  2010. 
222

  Sobre  este  punto resultara suficiente  escuchar los editoriales  y puntos  de vista de Radios  como: 

Panamericana, FIDES,  entre  algunos, así  como la lectura de medios  de  comunicación escrita como El Diario, La  

Razón, que  continuamente  tocan  este tema. 
223

   Tenemos  los acontecimientos acaecidos la  década de los setenta a los ochenta, donde estarán innumerables 

mártires  por la  democracia. Viezzer, Moema. Si me permiten hablar. TESTIMONIO de DOMITILA. una mujer de 

las  minas de Bolivia. Ed. Siglo XXI, 1977 (tercera edición 1978) 
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caso  haberse  inspirado en sus  actos muchos políticos,  que  lograron construir 

propuestas acordes  con los  momentos  coyunturales que  se   vivieron,  con una, 

inclusive,  visión prospectiva  hacia el futuro. Sobre este punto los  trabajadores  desde  

el siglo pasado y en sus inicios  procuraron la  creación de  universidades sindicales, en 

la que  se puedan formar   tanto en el  campo sindical como en el político.  Lo propio  

ocurrió en  la  década  de los  ochenta, cuando en la  UMSA,  se  estableció  la  

denominada  Universidad Popular,224cuyo primer  Rector fue Guillermo Lora,  

secundado  por  varios  docentes como Alfonso Velarde, Rosse Marie Vargas entre 

otros, que  supieron llevar  adelante la misma  con  denuedo y trabajo. Aunque su 

funcionamiento  no fue formalmente reconocido por el Estado Burgués, que 

posiblemente  no haya  querido su existencia, que sin embargo logró formar  a muchos, 

principalmente  estudiantes, y a  todas  aquellas  personas que   se acercaban a la 

misma. Lo cual nos hace  ver  el interés  constante  del movimiento obrero  por  

formarse  adecuadamente. Lo que constituyó en todo momento  un germen  de  

cuestionamiento   al  Estado Burgués, que de  alguna  manera  significo una guía, una  

lumbrera  para todo  el movimiento obrero y popular en su conjunto. 

 

 Actualmente se viene pensando fundar  una  escuela de  formación político 

sindica, con el nombre de Galo Luna,    profesor de Colquíri que ofrendó su vida en  

Amaya pampa y Capacirca en Llallagua. Cuya  propuesta fue discutida en el último 

congreso de  la  FSTMB.225 

 

 Por lo anotado, se puede  decir  que la formación recibida  no fue enteramente 

teórica,  fue producto de una interrelación entre  lo que es  la práctica cotidiana  y la  

teoría. Elemento fundamental  para generar y construir  verdaderamente una  teoría 

política propia  del medio. Extremo este que consideramos constituye una ventaja, por 

la profunda formación que se dio  en el movimiento obrero. Por lo que  se encontrará 

muy  distante, lo referente a  formación política, de  los  movimientos  sociales  que  

resultan presa fácil de manipulación política. Aprovechándose, de los mismos, los 

                                                 
224

  Sobre  el tema de  la Universidad  Popular, encontramos  en: Lora, Guillermo. Diccionario Histórico Político 

Cultural. Ed. Masas. La Paz  -  Bolivia. 1985. Págs. 580, 581. 
225

   Véase entrevista al Ejecutivo de la  Federación Sindical de Trabajadores Mineros de  Bolivia, anexo 7, Pág. 20.  
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gobernantes, que no siempre se  hallaran  insertos  en una  democracia  plena, 

sirviéndose,  de  ella,  bajo el discurso democrático. Y otros posiblemente recurrirán  a 

otros  argumentos   con el ánimo  de  controlarla. 

 

 Por lo señalado, podemos   esbozar  una  conclusión preliminar, a  manera de  

aserto, cuando señalamos que el movimiento obrero   será  mucho  más   esclarecido 

en el  acontecer  de la  realidad  nacional, precisamente a partir de  su enorme  

experiencia  en el campo sindical, y porque  no decirlo,  en el campo político.  Lo que 

constituyó  una   especie de  paradigma  incólume  de  defensa de la democracia. Por 

el contrario  los  movimientos  sociales mantienen  una  estructura  no  orgánica, 

amorfa, mas proclives a  poder ser manejada  conforme  establezca  la  voluntad   del 

gobernante  que se  encuentre  de turno en el poder  del Estado. 

 

 Los  hechos hacen  ver que precisamente los  movimientos sociales   no 

disponen de  una formación  política, mucho menos  dentro la  corriente marxista. De  

esto tenemos  como ejemplo  lo ocurrido en octubre del 2003, cuando el  pueblo de la  

ciudad  de El Alto se enfrentó  al poder   del Estado,   representado por el  gobierno  de  

Gonzalo Sánchez  de Lozada,  quien ante  semejante presión  después  de varios 

intentos  por  reconciliarse  con los  movimiento sociales, no tuvo más que dejar el 

poder a su sucesor constitucional, como lo fue, Carlos Meza Gisbert. Empero en ese 

momento coyuntural, quienes  deberían tomar el poder del Estado deberían  ser los  

movimientos sociales. Lo cual no ocurrió  precisamente  por la ausencia de formación  

y el  trabajo  no orgánico de los mismos. Pese a que  en esa coyuntura, hubo un apoyo 

consecuente, aunque  no decisivo, del movimiento obrero a la cabeza de la COB.226 

Desembocando esta  revolución social, con la  entrega del poder  a  personajes  que de 

ninguna manera hubieron  arriesgado sus  vidas, ni mucho menos, tampoco se  

hallaban afincados  en la ciudad  de El Alto. Prueba  de  ello   ahora tenemos  a ilustres 

desconocidos, como lo eran en ese  tiempo, ocupando cargos importantes en el 

aparato del Estado. 

                                                 
226

   El máximo Ejecutivo de la COB, Jaime Solares, a pocos días  de la huida de  Gonzalo Sanchez  de Lozada, 

efectuaba  declaraciones en alguna  concentración  improvisada  en  la Plaza de San Francisco, donde  llamaba  a  

los  trabajadores y al pueblo en su conjunto a sumarse al levantamiento civil en contra  de  dicho gobierno. 
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 Acá podemos, evidenciar que después  de  la  pérdida  de muchas vidas  otros 

serán  los  herederos de  este revolución, sin ser  propiamente  revolucionarios, que  a 

la fecha vienen  usufructuando del poder   del Estado, encubriendo entre sus filas   una 

enorme  corrupción  como lo demostró el caso de Santos Ramírez, en el desfalco a 

YPFB. Cuyo ejemplo seguramente  podríamos encontrar en otras  carteras de  Estado,  

como se vienen denunciando en contra de otros funcionarios.227 Lo cual  no significa 

acusar al gobierno actual, sólo mencionar  como un elemento de  análisis del presente 

trabajo.  

 

 Por lo brevemente  anotado, también como conclusión  preliminar, señalar que  

es  imprescindible que el  movimiento obrero  pueda  rearticular sus fuerzas, primero 

con la expulsión de  aquellos  falsos  dirigentes que viene sometiéndola, bajo una  

angurria de poder,  tras  apoyar  sin titubear las acciones del  gobierno  a la cabeza del 

poder  del Estado  burgués.  

 

2.4.2. Formación política  práctica 

 

 Ya se mencionó, que si verdaderamente  se da el caso de la preexistencia   del 

movimiento obrero de  una formación  política  práctica, a  partir de  las experiencias  

acumuladas en varias  ocasiones, donde  se puso a  prueba el carácter  y  sobre  todo 

la  consecuencia revolucionaria. Que  conforme  a  categorías hegeliana, se constituiría  

en su conciencia para  si. Por las luchas  y experiencia libradas  en muchos periodos 

de la  historia,  demostradas  en forma  ostensible  y explícita. Por  lo que podemos 

decir que constituye  una determinante y/o invariante  a lo largo de  la actividad   y  

sobre todo  de  los procesos  históricos y políticos  de nuestro medio.  Que  inspiró  e  

inspira  hasta ahora a diferentes escritores228 que analizan  precisamente  este  

accionar, constituyéndose  a la fecha en un elemento que  debe ser  rescatado,  

precisamente   en el  ánimo de mejorar  la democracia,  tan vapuleada y  tan  utilizada 

                                                 
227

    Probablemente  sea  necesario mencionar el caso  de Quintana que a la fecha no procedió, por  falta de  pruebas  

contundentes ante diferentes  acusaciones de  corrupción. 
228

   Señalaremos  entre  los más conocidos a: Lora Guillermo, Barcelli Agustín,  Sandoval Godofredo, Sandoval 

Isaac, Lazarte  Jorge, Zavaleta René. 
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en este tiempo, donde se dice que  vivimos los  grandes  cambios;229 ojalá, fuera en 

favor de las  grandes  mayorías  y no solamente  para los militantes o adeptos al 

partido  de gobierno en el poder  del Estado.  

 

2.4.3. Pedagogía sindical 

 

 Mencionar,  la  circulación en diferentes  ámbitos de una pedagogía  sindical, 

que  llegó a  iluminar  todo el maremagnun,  y el acontecer político  de  nuestro medio. 

Que  a  través de  ella  hubo, si  se  quiere, un posesionamiento230 de los diferentes  

sectores, de las  reivindicaciones, fundamentalmente, sociales  que  fueron llevadas a 

lo largo de la vida sindical y  política  de  esta entidad.  

 

 Pedagogía, que encontramos establecida en diferentes  textos que  informan 

sobre todo el acontecer  y  sobre todo  procesos   de lucha  en la búsqueda y el 

mejoramiento de  las condiciones materiales de sus afiliados y no afiliados a la COB. 

Búsqueda   de mejores  día de vida, que  debe  ser  adecuadamente evaluada  y 

valorada para en lo posterior tener una  apropiada estimación del mismo en pos  de  

una  mejora de la  democracia, con características neoliberales, que hasta hoy viene  

desarrollándose  en  el medio.  

 

2.5. Conclusión preliminar 

 

 De  todo el cúmulo de acontecimientos, que se vinieron sucediendo, a partir de 

la vigencia de la COB, donde  en variadas  ocasiones tuvo momentos importantes de  

resurgimiento y afianzamiento, como también períodos de inevitable zozobra. Dándose  

esto eminentemente en  la convivencia  de la COB, con el Estado burgués. Empero los 

                                                 
229

  Hoy se mencionara en demasía el tema del “Suma Qamaña” (vivir bien) inserto en el Art.  8, Inc. 1, de la  

Constitución Política  del Estado, de 7-II-2010, como principio, cuando aún no se puede  crear fuentes de trabajo ni 

mejorar las  condiciones de vida del conjunto de los  bolivianos. 
230

   Esta categoría alude al hecho de la toma de  conciencia de  determinados  objetivos comunes de los 

trabajadores, como es el caso del aumento de  los salarios  acorde a la canasta  familiar, respeto a los  derechos 

sindicales, lucha  ante cualesquier forma  de imposición dictatorial  del gobierno de turno. Lucha intransigente 

contra  la  injerencia  extrajera en asuntos  propiamente  internos. Son algunos  temas    que  contenido general que 

se  hallan ya en  la conciencia de  los diferentes  sectores de asalariados y no asalariados del país. 



 

 104  

              

momentos más importantes empiezan a  gestarse con el inicio de la  refundación 

democrática, a  partir de un proceso lento de articulación de las  juntas vecinales que, 

inicialmente, en el objetivo de  lograr  conquistas y de  mejoras  para el barrio y/o zona, 

es que se  vienen  articulando de manera  legítima, movimientos sociales,  que a la  

postre van a  disputar  el poder de  convocatoria al movimiento obrero, con una  

incidencia definitivamente importante en el acontecer  político del Estado. Esto 

principalmente lo encontramos en la  ciudad de El Alto, donde   la  politización de las 

organizaciones  sociales  llegó a un grado tal, que  cualquier aproximación en  relación 

a su carácter reivindicativo, es una  buena  referencia. 

 

 En las organizaciones más politizadas hubo verdaderamente un  distanciamiento 

entre sus dirigentes y las  bases, que  buscaban, posiblemente, fines  más nobles. A  

mas  de que los dirigentes perdiendo  toda legitimidad fueron  desviando  su accionar, 

debiendo ser, en algunos casos, abandonados por las  bases que  supieron  percibir  

esta intención. Esto se dio  también producto de la cooptación  de los  dirigentes  por 

parte del sistema  político, a partir de la  anemia, ausencia, de cuadros políticos nuevos 

del propio sistema de  partidos  políticos.  

 

 La generación de la clientelización de la política, en torno a la búsqueda  de 

beneficios  que redunden  en lo económico, como producto de una crisis insalvable, se 

manifiesta en ámbitos predominantemente humildes, donde  no habría llegado 

oportunamente la distribución de  recursos, que las más de las veces  era a beneficio 

de unos pocos. Es lo que  genera un sentimiento de  resentimiento, insalvable, en   

gran parte de los miembros participes de los movimiento sociales.  

 

 La democratización de  las organizaciones sociales, al construir  una  

perspectiva política  propia,  diferenciándose  de la estructura  estatal  que siempre 

expresó  objetivos diferentes a favor de una clase pudiente, burguesa, que expresaba  

en los  diferentes  órdenes una  exclusión de los sectores oprimidos. Donde el 

movimiento obrero, a  pesar  de   sus vicisitudes supo  cumplir una labor de defensa y 

representación de aspiraciones de los más humildes, proyectándose esto en 
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innumerables manifestaciones de índole social y política. Al constituirse en un actor  

predominantemente político,  dentro de la complejidad  social, envuelta en la  derecha 

marginante y  destructora, de esperanzas, de sectores ampliamente populares, obreros 

excluidos  del sistema imperante vigente. 

 

 Se ha venido enumerando  muchos hechos que  no se los puede  dejar de lado, 

aunque ello signifique  hacer denso el trabajo. Sin embargo en lo que se inicia se  

estudiará la incidencia en la COB, donde afloró la mayor  de las dificultades para su 

vigencia, y/o  desaparición, que será  tratada  en el capítulo que  sigue. 
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       CAPITULO  III 

 

DIFICULTAD   DEL MOVIMIENTO  OBRERO  EN DEMOCRACIA  

  

 Como toda  institución de la sociedad  la COB,  directriz  principal del conjunto 

del movimiento obrero, tuvo que   atravesar una  serie de dificultades  en diferentes  

épocas. Primero  porque en largos  periodos  dictatoriales  la proscribieron,231 por otra  

parte  en la vigencia de  la democracia a  partir de cambios estructurales 

fundamentalmente en el  terreno de  la  economía,232 atravesó un  duro decaimiento, 

básicamente,  por parte de su fuerza motriz   que la sustentaba, como lo fue el   sector  

minero, de la minería nacionalizada. Posteriormente con la emergencia  de otros 

sectores sociales,  como acontece  con los  movimientos  sociales,  vienen  disputando 

a  esta entidad  matriz   el poder  de  convocatoria. Lo que se  traduciría en un  eventual 

problema  del conjunto del movimiento obrero, quizás  con  una tendencia  marcada  

hacia la  crisis.233   

 

 Consideramos más allá  de  corresponder  este periodo a una  crisis, del 

movimiento obrero, puede  ser   que la misma,  más bien  se encuentre  subsumida en  

otra característica y naturaleza de  conflicto. Por lo que a fin de   disponer   de  

elementos  necesarios   de reflexión,  sobre  este movimiento, es importante  subrayar  

muchos  acontecimientos  que  debemos interrelacionarlos  con las   diferentes   

expresiones  actuales  de  diversa índole, que efectuaremos  tratando de que las  

mismas  no sean difusas, más  bien  sean  claras y explicitas  para  obtener  un 

adecuado acercamiento  a las circunstancias mismas  coyunturales sobresalientes. Ya 

que el movimiento obrero se  halla circunscrito a una determinada  sociedad, 

                                                 
231

    Termino que denota la prohibición que hubo del ejercicio y practica  sindical, no permitiéndose la  existencia 

de  agrupación  o sindicato  alguno, principalmente llevada en épocas  de gobiernos de fuerza, denominados  

también dictatoriales, de los  cuales recordamos a  Hugo Bánzer (1971 -1978), Natuch Buch ( 1979), Luís García 

Meza (1980 – 1981). 
232

    Aclara Pareja, desde  su  visión,   que una de  las causantes de  esta  crisis del movimiento obrero  esta en   el 

fenómeno  de la  globalización, que  determina  un  cambo del  paradigma  socialista,  no solamente  en  el país  si 

no  en el mundo en su conjunto. Ver Pareja, Franklin. Impacto de la  Globalización en el Movimiento Sindical. 

Carrera de Ciencias  Políticas, UMSA. La Paz Bolivia,  2000. 
233

   La  crisis  será  un instante  anómalo de la vida de una sociedad, señalaba: Zavaleta, René,  Lo nacional y 

Popular en Bolivia. Ed.   Siglo  XXI,  1986. 
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posiblemente   heredera  de una crisis que en forma sutil deviene desde mucho tiempo 

atrás. Al ser esta  sociedad abigarrada234 pluricultural e históricamente  determinada.235 

.  

 ¿Será adecuado decir  que el movimiento obrero se halla atravesando una 

crisis? ¿En que nos  apoyamos  para decir que existe esa crisis?, ¿Acaso será  la 

reducción del poder  de convocatoria?  ¿O la no gravitación del movimiento obrero en 

las  decisiones  que   efectúa  el gobierno, la no consulta previa  que muchas  veces lo 

hicieron gobiernos anteriores? ¿Serán acaso estos los  factores  para señalar  que sí 

verdaderamente  existe crisis en el movimiento obrero? 

 

 Es necesario reflexionar  sobre estas preguntas y/o temas,  que guían nuestro 

trabajo y constituyen  amplia gama  de  posibilidades y sobre todo  terreno para  

escudriñar objetivamente en el afán de  encontrar posiblemente, una  respuesta   al 

cúmulo de  posibilidades y determinantes que se  pueden dar dentro de  este 

movimiento obrero en su relación con la  democracia. Con las  características que ella 

tiene   en la  actualidad  en el devenir  de los tiempos. Sin que  ello signifique adelantar 

criterios a priori, pero que  deben significar en  tiempos de   confusión democrática, 

según refiere  Sartori, una  línea de ubicación apropiada, una   estrella  polar,   para 

alcanzar un significativo provecho en estos casos.   

  

3.1. Puntualizaciones en la articulación del movimiento obrero con la  democracia 

 

 Con  anterioridad   ya  hemos efectuado una visión  retrospectiva de  gran parte  

del  acontecer político, social, económico y  jurídico  que   atravesó, la COB. Lo  cual 

devino  en una  serie de   consecuencias,  no de fenómenos   individuales, sino,  de  

ciertas   determinantes, que  sin lugar  a dudas desde   hace  algún tiempo  vienen a 

constituirse en forma  recurrente posibilidades, así como desafíos  para el  actuar  del 

movimiento obrero en democracia. Se  ha  puntualizado,  desde  el ámbito jurídico así 

                                                 
234

    La  construcción de un Estado  nacional a partir de una formación social abigarrada en sus  clases  sociales, 

compartimentitalizada en sus  relaciones  políticas de poder, constituye  peculiaridad original de la misma. Sandoval 

Rodríguez,  Isaac. Nación y Estado en Bolivia. Ed. Mundy Color S.R.L. La Paz – Bolivia. 1991. Pág. 371. 
235

    Lo de  pluricultural explícitamente  lo encontramos  establecido en  el artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado de   7 – II - 2009  
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como el  político, cómo éstos  pueden  llegar  a  influir en la vida de   las 

organizaciones, ya  sea  en su fortalecimiento o en  su debilitamiento,  hasta  su 

desaparición. Ya Marx  señalaba  que la realidad  es la síntesis de  múltiples  

determinantes. 

 

 Conforme se  ha  mencionado en el capitulo II,  la emergencia de los 

movimientos  sociales,  que siempre  los  hubo,  pero que a  partir de la   década de los 

80,236 provocó de  manera  perceptible  la  desarticulación y/o debilitamiento  del 

movimiento obrero. El factor  interpelativo hacia el Estado, o en su caso hacia  la  

sociedad dejó de  ser determinante. Pero acá nos preguntamos ¿será  que ya no 

dispone  de  ese  factor  interpelativo  hacia la  sociedad?  O  concurrirán otros 

elementos  que  a la fecha no los estamos interpretando adecuadamente, por 

encontrarnos, posiblemente, revisando el tema  político, social,  económico y jurídico, 

bajo parámetros estrictamente  convencionales.237  

 

 En el fondo diferentes  sectores de la población dan su palabra, en el sentido de 

señalar, que es  imprescindible  la vigencia, existencia de  la COB,238 al  constituir su 

presencia y vigencia  ya en  algo  tradicional y parte de  nuestra cultura. Sin embargo, 

es menester  puntualizar, en el último tiempo el surgimiento de una  forma  peculiar  de  

llevar la  democracia, o de  ejercerla, por parte del gobierno  que se  halla  en el poder  

del Estado. Nos hace  advertir  de manera  explícita el abuso de  poder  que forma 

parte  del Estado. No existiendo institución alguna  que  salga en defensa de amplios 

sectores de   trabajadores. Que muchas veces fueron vulnerados sus derechos, como 

por ejemplo ocurrió  el año 2006, cuando  la  Federación del Magisterio de La Paz,239 

se manifestaba en contra de   algunas  medidas  emanadas  del Estado, en el intento 

                                                 
236

   Tradicionalmente se  indica  que  a partir del año de  1985, la COB, habría  perdido  su poder de convocatoria, 

comenzando  con  la implementación del nuevo modelo económico, habiéndose  relocalizado de  la  minería  estatal, 

a mas  de  25.000   trabajadores. Sin embargo  acá  manejamos  otra  teoría  que    puede   determinar   la anemia de  

esta entidad  por  variadas   circunstancias, pudiéndose  plantear  también por otras  determinaciones, políticas, 

sociales, jurídicas.  
237

  Es acá donde  debemos precisar que el análisis que  se  efectúa  no  tiene  interés  en caer en  conclusiones 

simplistas que  mucho daño hace  y pueden hacer la movimiento obrero. 
238

   Ver: Boletín informativo de  la  Federación Departamental  de  Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, 

de  fecha .26 de marzo de  2010. 
239

   Ver  MASAS. Órgano Central del Partido Obrero Revolucionario. No. 2014.  octubre  2006. 
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de  imponer  su proyecto de Ley  Abelino Siñani. Los  maestros  fueron amenazados  

por grupos  de presión afines al gobierno, encubiertos, estos  con el nombre  de Padres 

de Familia  y/o Asociación de  Padres de  Familia. Que  no permitían ninguna  reunión 

sindical, mucho menos que estos puedan   salir a las  calles  a  hacer  conocer su 

protesta  al gobierno y a la ciudadanía. Extremo éste que comprueba  la intolerancia, al 

no  permitir el derecho  al disentimiento de sectores  organizados en sindicatos afiliados 

a la COB. Dirección  en la cual se mueve  el gobierno actual, e  inclusive,  pretendiendo 

penalizar el  derecho a la protesta, que aun en   los  gobiernos  más  radicales  

neoliberales no se  atrevieron.240 

  

 En consecuencia, hoy nos encontramos en un momento coyuntural muy 

especial. Empero al margen de  las cosas buenas, en su caso, desaciertos que tiene el 

gobierno.241 Sin embargo, bajo la supuesta lucha en contra de la oligarquía  asentada 

en el oriente, se vino  cometiendo, una   serie de  atropellos,  bajo el discurso de 

gobierno de  las grandes  mayorías. Que a la  fecha  no  pudo abrogar  el Decreto 

Supremo 21060,242 muy a  pesar del discurso, supuestamente,  de izquierda243 que 

viene del gobierno, lo que constituye para el pueblo, evidentemente,   un elemento de  

confusión y distorsión que no hace  nada bien a la  democracia. Y  como señalara 

alguna investigadora,244 la democracia se  viene  constituyendo en una promesa 

incumplida. Favoreciendo  este  hecho, indudablemente, actitudes  mezquinas,  

revanchistas dignas de  gobiernos totalitarios que  asolaron el país.245 De los cuales 

                                                 
240

     Se pretende neutralizar al sindicato y penalizar el derecho a  la huelga, como establece  en el  anteproyecto del 

Código del Trabajo presentado por el  gobierno a las  organizaciones y a la  opinión  pública en general  el  4  de  

febrero de  2010,  que   ha  generado  reacciones negativas entre  las organizaciones, como ser fabriles, magisterio 

urbano de La Paz y la Federación Sindical de  Trabajadores  Mineros de  Bolivia. Véase Boletín Alerta  Laboral. 

Centro de  Estudios  para el Desarrollo Laboral y Agrario. La Paz – Mayo 2010. Pág. 4. 
241

    Sobre  este  aspecto tampoco se hallan al margen los  demás  gobiernos que  estuvieron en el poder del  Estado, 

desde el año de  1982, UDP, MNR, MIR, MNR, ADN, MNR. Que intentaron someter al movimiento obrero, cada 

uno con diferente  característica.  
242

   Lo que únicamente  se  hizo fue  derogar el artículo 55 del Decreto Supremo  21060,  a  partir del Decreto 

Supremo 870 de  1  de mayo de 2006. Empero, después de mucha presión por parte de los trabajadores, el 1 de mayo 

del 2011, se abrogo el 21060 en su totalidad. 
243

    De acuerdo a su accionar en democracia  burguesa, lo denominaríamos populismo de  izquierda. Véase LENIN 

V.I. Obras Completas. Ed. Progreso Moscú.  Pág. 62. 
244

   Zuazo, Moira. ¿COMO NACIO EL MÁS? Ed. Fundación Ebert, La Paz  2008,  Pág. 12. 
245

   En una entrevista efectuada por el Periodista Jhonny Ibáñez a un dirigente  de  Caranavi. Este señalaba que: el 

presidente  se  contradice, cuando manifiesta en diferentes discursos, que  le  hagan saber cuando el se  equivoca. 
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muchos no quisiéramos acordarnos, pero que con las   actitudes  y accionar  del 

gobierno,  nos  trae a colación  toda la  represión vivida  en épocas anteriores  al   año 

de  1982, cuando  no era posible  manifestar  opinión alguna  contraria  al gobernante 

militar  de turno. Cuya  víctima  fatal entre otras tenemos a Marcelo Quiroga Santa 

Cruz,  muerto el 17 de julio del año 1980, 246 precisamente  en el edificio de  la FSTMB, 

que  funcionaba en la Av. 16 de  Julio.247  

  

 No  existirá un calificativo apropiado a gobiernos que  se  amparan en grandes  

mayorías, que abusan del poder que tienen, como  enemigos de la  democracia, ya que 

se  vienen aprovechando de la  misma  para conseguir obscuros fines, e inclusive  

encubriendo  corrupción entre  sus principales cuadros  políticos,248 que  desde  luego  

trajo gran desilusión para la  población que creyó en este gobierno, y sobre  todo en la 

democracia liberal que se tiene. 249 

  

 En lo referente a  políticas   que se enarbolaron, en el denominado Plan  

Nacional de Desarrollo,250 que  expuso los lineamientos, sobre los cuales  iba a 

conducirse  el mismo. Tampoco  pudo  objetivamente  realizarse, por cuanto a la fecha, 

según comentarios  de  medios de prensa. 251 Tan solo se  cumplió algo menos del  

30%, al no existir una coherencia en las políticas públicas a  implementarse, puesto 

                                                                                                                                                             
Pero cuando  se  le  objeta algo y se le pide  que  cambie al dirigente  lo tilda de  amarillo o “derechista”. Escúchese 

Noticioso La Hora  del País, de  Radio FIDES, Hrs. 07:30 de  fecha 7 de octubre 2010. 
246

   Bolivia en la Mente y en el Corazón. (Documento Inédito de  entrevista a Marcelo Quiroga Santa  Cruz).Ed.  

“Tor” Oruro – Bolivia. 2004.  Pág.  6. 
247

   Llego a  tal punto  la agresión violenta, además  sanguinaria del gobierno en esa  fecha, que incluso  fue  

destruido hasta  sus cimientos, el edificio de la FSTMB, Ver: PARA QUE NO SE  OLVIDE. La Dictadura de Luís  

García Meza. Ed. ASOFAM. La Paz  Bolivia 1997.Págs. 145, 146. 
248

  Es  menester  estudiar   la corrupción del  caso Santos Ramírez, que actualmente  guarda detención en  

dependencias  del  Penal de San  Pedro de la ciudad  de La Paz, 
249

   En una encuesta que  se hizo el año de  1992, entre el 15 al  25 de mayo, el  ILDIS, en las ciudades  de  La Paz y  

El Alto, a  nueve  años de  la obtención de la  democracia. Tampoco se  tenia  una  confianza  por parte de la  gente  

hacia  la  democracia, y mucho menos  a los  partidos  políticos, lo cual se traduciría  su enorme  desprestigio  que  

fueron adquiriendo con el pasar  del tiempo y los  años  hasta llegar a lo que  tenemos actualmente.  Ver. 

DEMOCRACIA Y SISTEMA  POLÍTICO. (Foro Político) Ed.  ILDIS.1992, La  Paz – Bolivia. 
250

   Se califica al Plan  Nacional de  Desarrollo 2006 – 2010, propuesto por el MAS – IPSP, como un plan ni 

antineoliberal ni nacionalista. Habida cuenta que  aunque  el gobierno se  habría propuesto aumentar la inversión 

pública a un 11, 9% del PIB,  para el año 2010, apenas  el 12,8% de  este  total programado sería  invertido en el 

sector  estratégico. Lo cual  hace ver que este Plan Nacional de  Desarrollo, en el terreno práctico, el gobierno es  el 

garante  del mantenimiento de la  sobreexplotación de la fuerza de  trabajo. Ver: Boletín: Alerta Laboral. CEDLA, 

septiembre  2006, No. 46 
251

   Sobre este punto  escuchar  el Meridiano de  fecha  28  de  octubre, 2009 Radio FIDES 
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que más se  estará dando énfasis  al tema   político   que  a las   necesidades  que 

atraviesa el pueblo  boliviano, especialmente en sus sectores más vulnerables, que  a 

la fecha no fueron atendidos.252 

 

3.1.1. Asimetrías entre  movimiento obrero  y  democracia 

 

 En sus orígenes, el movimiento obrero organizado en la COB, fue constituido  

únicamente   para  defender  los intereses de los  trabajadores, que  desde  luego se  

hallaban  desprotegidos  ante  el  avasallamiento de gobiernos  militares  y civiles.  

Quienes abusando de  este  poder generaban  una multiplicidad de complicaciones 

principalmente  de índole social. Pues a partir de su creación  en forma  directa o 

indirecta, de manera implícita o explicita, esta entidad fue defendiendo, preservando los 

intereses de  los  trabajadores,253 y por que no decirlo  del pueblo en su conjunto. Así 

como de  sectores que no se  hallaban afiliados o sindicalizados. Lo que precisamente 

devino en su proscripción que tuvo durante  largos periodos. Inclusive  cuando ella se 

mantuvo en la  clandestinidad, cuando sus dirigentes principales escapaban, burlando 

la represión de que eran objeto.254 

 

 Muchas  vidas en esta lucha tuvieron que perderse, y muchos dirigentes fueron 

frustrados en su carrera sindical y política, por que debieron ser muertos o exilados 

fuera  del territorio. Todo este  hecho o acontecimiento es  evidente que  ocurrió. 

Empero lo que haremos  ahora  es puntualizar el  tema  referido  a la  búsqueda no 

solamente de la mejora de  la democracia, si no a su sustitución por otro sistema que 

pueda augurar, también  con seguridad, una sociedad  sin  lucha de clases, sin 

                                                 
252

   El panorama laboral  es  sombrío puesto que en los últimos años se  viene enfrentando niveles de  desempleo 

relativamente  altos en el país, siendo  en cifras  absolutas que en el 2008, el desempleo afecta a 182.000 personas en 

las  ciudades  del eje central del país. Encontrándose que los  mayores niveles se  hallan en las  ciudades  de El Alto 

y La Paz donde las  tasas  de  desempleo se elevan al 13,5 % y 11,6% respectivamente. Ver: Escobar de Pabón,  

Silvia.  SITUACIÓN DEL EMPLEO EN TIEMPOS DE  CAMBIO. Ed. CEDLA La Paz – Bolivia.2009, Pág. 22. 
253

    Sobre este punto también cabe  resaltar el trabajo efectuados por el CEDLA, fundamentalmente en materia 

laboral, cuyos  análisis  y estudios  eran y  son publicados en forma de  boletines,  que constituye  una  guía para  los  

trabajadores,  desde hace  más de dos décadas. Por lo que este  año esta institución  cumple precisamente  25 años  

de  trabajo continuo. 
254

    Esto lo encontramos,  principalmente en la dictadura  que  duro  casi toda la  década de los  setenta, vale decir 

de 1971 a  1978,  durante  el gobierno de  Hugo Bánzer  Suárez. 
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discriminación o como lo  propone el socialismo científico,  donde se cristalice aquel 

apotegma: “a cada cual según su  capacidad, a cada quien  según sus  necesidades”. 

 

 “…esta  es la  casa  de los  trabajadores la Central Obrera  Boliviana, resistió a las  

 dictaduras militares. Y  gracias a la COB, es que  se vive la  democracia,  algunos  

 gobiernos se  olvidan de  eso lamentablemente, pierden esa  reseña histórica”.255 

 

 Las asimetrías  que se pueden  encontrar  en la  existencia del  movimiento 

obrero a la  cabeza de la COB, son variadas  y esto se  inicia con el advenimiento de  la 

democracia en 1982, que lejos de  solucionar  los problemas de las  grandes mayorías, 

la democracia  más bien se  constituyó en un instrumento  de  dominación de la 

burguesía en el poder  del  Estado  para  encubrir las desigualdades de la  sociedad. La  

profundización de  los márgenes entre ricos y pobres, el aprovechamiento desmedido 

de la oportunidad  inmediata para lograr el lucro de  políticos  que estuvieron en el 

poder. Pues como señalara  Zuazo,256  “la promesa democrática de construcción de 

igualdad como norte no ha sido pensada ni defendida desde una perspectiva 

institucional…” lo que deviene  en un grave  decaimiento en las  instituciones  del 

Estado. 

  

 Se señala con fundadas razones que, precisamente,  los partidos  políticos se 

constituyen en el sostén de  la democracia. Sin embargo muchos  de ellos  en variadas  

ocasiones buscaron  la  protección de la COB, a tal punto, como algún investigador257 

señalara, la COB,  cumplió en su momento, con creces,   las funciones  que debían ser 

efectuadas  por los partidos políticos, la función de mediación. Empero   la diferencia 

era que a  lo largo de   sus diferentes  congresos la COB,  fue  enarbolando  en el 

discurso y en  la práctica el ideal del socialismo. Un socialismo que jamás  llegó, que 

sin embargo  se  constituyó en una especie de  estrella  polar que guiaba  todas las 

reivindicaciones que  debían cumplirse.  

                                                 
255

   Ver  Anexo 1,  Pág.  2 
256

   Zuazo, Moira. ¿COMO NACIO EL MÁS? Ed. Fundación Ebert, La Paz  2008,  Pág. 15 

 
257

   MANCILLA, H.C.F. La identidad  social y el rol político del sindicalismo boliviano. CEBEM, No. 6, 1993.  
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 Ahora bien, es indudable que en tiempos pasados  hubo dirigentes  con una 

formación muy  profunda sobre la teoría revolucionaria, que podían disputar y debatir  

con muchos políticos, que posiblemente se hayan formado en otros  países. Incluso,   

esta formación  en la  praxis  sindical, virtualmente con la vigencia de  universidades 

populares sindicales, los  trabajadores se hallaban indudablemente,  conduciendo a los 

trabajadores con la  preparación necesaria. De  tal manera articulando el  acontecer del 

movimiento obrero  en su conjunto, disputando y  decidiendo  el poder en la  

democracia, antes  del decaimiento del poder de convocatoria de la COB.  

 

 El  presente estudio que  se  efectúa  del Congreso VI258  al  Congreso XIV259,   

llevado en Viacha,  comprueba que  a lo  largo de  los diferentes congresos, sí hubo 

una posición contestataria a  los gobiernos de  turno. En las declaraciones políticas 

dejaban entrever fundamentalmente la perspectiva   revolucionaria, en el tema político, 

económico así como social. La cual es  traducida  en una  búsqueda constante de  

mejores días y posibilidades adecuadas   para el  movimiento obrero, así como  a 

sectores  medios de la  sociedad, juntamente a campesinos  y pueblos  originarios. 

 

 “El  imperialismo, las  transnacionales,  han  pretendido nada  menos que rejuvenecer el 

 cadáver del capitalismo, la política del neoliberalismo que  ha  fracasado 

 catastróficamente en el mundo y en Bolivia,  los hechos dramáticos demuestran, que no 

 se puede  prolongar la agonía del capitalismo, el proletariado junto a los campesinos,  

 naciones originarías y  clase  media empobrecida tiene el rol histórico de  sepultarlo, lo 

 más pronto posible  para evitar que la sociedad, no sea empujada  hacia la barbarie”.260 

 

 La principal asimetría  con la  democracia se  traduce en el hecho de que la  

democracia estará encaminada a defender la propiedad privada, lo  que conlleva el 

régimen de exclusión social,  en que  nos encontramos. La  democracia  será el mejor  

terreno  donde  se  desarrolle el liberalismo, hoy  denominado neoliberalismo. Por 

                                                 
258

   Sexto Congreso de  la   COB, efectuado en la  ciudad  de Cochabamba, donde por  última vez  fue  reelecto  

Juan Lechín Oquendo, como Ejecutivo  de  esta  entidad, y como  Secretario General Walter  Delgadillo, actual 

Ministro de  Trabajo en la Gestión de  Evo Morales. 
259

   Congreso XIV, efectuado en Viacha  - La Paz del 19 de junio  al  29 de 2006. 
260

  Declaración política  del XIV Congreso Ordinario  de la  Central Obrera Boliviana. 19 al 29 de junio  2006. 

Viacha -  La Paz. 
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supuesto  enemigo, recalcitrante del pensamiento y  práctica  socialista. Como ocurre 

con el gobierno actual que se  autocalifica de izquierda.261 Lo cual se  inscribe en el 

terreno únicamente del discurso, nada  objetivo y material, que  continúa respetando 

las  instituciones  neoliberales262 que  van haciendo tanto daño  al pueblo, a  los 

sectores más desprotegidos del mismo.  

 

 De acuerdo  a la  coyuntura, por favorecer a  sectores  sociales indígenas 

incluso, va  generando el gobierno  actual el no respeto al trabajo ajeno, como ocurre  

con los mineros  de mina Himalaya,263 que vienen efectuando una  huelga de hambre,  

con el objetivo de que  sea devuelta su fuente  de   trabajo por parte de los  

campesinos. Lo cual hace  ver la enorme  politización en la cual ingresó, como ejemplo, 

contradiciendo los principios democráticos  del actual gobierno. Y  lo que es más  grave 

no existe  presencia del Estado. Los  comunarios  se encuentran  haciendo  lo que  les  

venga en gana  avasallando el trabajo ajeno, sirviéndose del trabajo de  los  mineros de 

Mina Himalaya, muy a  pesar  de que existe una  sentencia judicial que indica  que 

dicha mina  debería ser  devuelta a los mismos.  

 

 En el año  2007, cuando los maestros  en su conjunto efectuaron un paro 

reclamando sus reivindicaciones sociales. Específicamente  los  maestros  rurales que  

trabajan en la Zona  del Chapare, fueron expulsados, con el abuso y prepotencia que 

caracteriza   a los cocaleros del lugar, en  mérito a que no se  respetó el derecho al 

paro, a la huelga. Asumiéndose si se  quiere, una posición  fascista de prepotencia,  

avasallando las  conquistas de los mismos. Lo cual  nos  hace  ver  la necesidad de la 

existencia de una institución como  la COB, que haga  respetar  el derecho de los  

                                                 
261

    Lo de  izquierdistas, es una auto calificación, conforme  señala  la  teoría  marxista-leninista, pueden existir 

populistas de  derecha, así como populistas de  izquierda, que son los que  van a embellecer a  la burguesía, 

repitiendo teorías de la  burguesía, corrompiendo a  los sectores  sociales, con falsas ilusiones. Véase LENIN V.I. 

Obras Completas. Ed. Progreso Moscú. 198. Tomo 25.  Pág. 65.  
262

   En el caso de las  denominadas  nacionalizaciones en el rubro de la minería, se puede comprobar que las  

mismas  no fueron así en su plenitud, al continuar respetando  al capital  transnacional extranjero, mas aún 

compartiendo con ellas  la  administración de  las empresas. Ver: Boletín El Observador. Del  Observatorio 

Boliviano de  Industrias  Extractivas. No. 9 
263

   Mina  Himalaya se halla en cercanías del Illimani, productora de wólfram y antimonio, con aproximadamente  

120   trabajadores que  a la  fecha  lleva más  de 22 meses  paralizada. Su Gerente  Gral.  Ing. Fernando Killman 

señala que  invirtió 8 millones de  dólares en los  trabajos de  prospección y exploración. 19 – VIII – 2009 Red. 

UNO. 
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trabajadores  como siempre lo hizo, incluso frente  al avasallamiento de los gobiernos  

de turno en el poder del Estado.  

  

 Como un último ejemplo de la  consecuencia del movimiento obrero, con sus  

afiliados  a  través de la COB el Ejecutivo Pedro Montes,264 anunció un juicio al  

Presidente  Evo Morales  y tres de sus ministros, por los  hechos  luctuosos acaecidos 

en  Huanuni entre el jueves 5  y viernes  6 de octubre de 2006. Sin embargo  en el 

último tiempo  esta  posición consecuente  con las bases  indudablemente fue  

desapareciendo,  diluyéndose que  consideramos deberá  volver  para  bien  del 

movimiento  obrero en su conjunto, así como de otros sectores   marginados del país. 

  

3.1.2. Simetrías  de la democracia con el movimiento obrero.  

 

 Si efectuamos un recorrido a lo largo de la historia, podremos comprobar, a 

pesar de tantas  contradicciones, que  fue precisamente  la COB,  quien en forma  

desinteresada y consecuente,  defendió   la democracia. Sin  imaginar que 

precisamente   de  esta democracia se iban  a servir  muchos sectores o en su caso  

actores, que  la atacaban, vapuleaban, que sin embargo  en el régimen actual  son los 

que más  recurren a ella, posiblemente,  generando ante la ciudadanía una  cortina de  

desconfianza. 

 

 “Los más pobres  son los más golpeados también por la ineficiencia de la 

 educación pública, por  falta de acceso a la salud, por universidades públicas de  

 mala calidad,  por que la gente no tiene recursos encuentra vías  paralelas,  colegios 

 privados, universidades privadas que no son para todos. 265 

 

 Pese al  gran respaldo que recibió la democracia por parte del movimiento 

obrero traducido en la COB, ésta no respondió ante los requerimientos, de los  sectores 

populares, que  a partir de los partidos  políticos, sostén de la democracia, se 

                                                 
264

   En el Centro  Minero de  Huanuni, fueron muertos  16 mineros y 56 personas  heridas, cuyos  posibles 

responsables  fueron El  Ministro de la Presidencia, Juan  Ramón de la Quintana; de Gobierno, Alicia  Muñoz y el 

ex  Ministro de Minería, Walter Villarroel. Ver El Diario  8 de Octubre  2006.  
265

   Zuazo, Moira. ¿COMO NACIO EL MÁS? Ed. Fundación Ebert, La Paz  2008,  Pág. 15. 
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encontraron  prometiendo y señalando que las condiciones podrían cambiar, con la  

generación  de  empleos,266  lo cual nunca  se evidencio y/o cristalizó en los hechos. 

  

 “Este sistema que  ha  impuesto de democracia es un sistema de democracia 

 directamente para la gente burguesa, la  democracia no está hecha a nuestra  realidad 

 (…) se ha dado una  democracia distorsionada”.267 

 

 Por consiguiente,  la democracia que tenemos en el país    le  debe  en mucho  

al movimiento obrero para su existencia, que  debiera  traducirse  en que los partidos 

políticos   modifiquen su actuar a partir de la contribución indicada.  

 

 No olvidemos, que en el  V Congreso de la  COB,268 llevado a cabo en 1979, en 

un momento  muy  critico para el país, se mencionó en su declaración política el papel 

de  vanguardia de la clase  obrera, especialmente de los  trabajadores mineros en la 

lucha antifascista, por la  democracia y la liberación nacional. Pues  acá,  no siendo  el 

primero, en su  declaración  política la COB, le  otorga un significado positivo e 

importante a la  democracia representativa, burguesa, posiblemente, dejando de lado la 

propuesta socialista. Seguramente  esto responderá al momento coyuntural que se  

tenía en ese tiempo, donde hubo un lucha inclaudicable en contra de  gobiernos  

dictatoriales que buscaban hacerse del poder  del Estado. 

  

 En consecuencia, por  lo  mencionado, es menester corregir  esa interpretación, 

que  de  acuerdo a las  circunstancias de ese  momento era necesario una posición al 

respeto.  Puesto que con el paso  del tiempo estas  circunstancias  fueron  cambiando y 

variando, hasta  llegar a  lo que   tenemos hoy. Donde será importante que se  

desarrolle,  políticas que no busquen someter  en su conjunto al movimiento obrero, 

más bien fortalecerlo, para que el mismo pueda consolidar  la  democracia.269 No como 

                                                 
266

   Escobar, Silvia.  SITUACIÓN DEL EMPLEO EN TIEMPOS DE  CAMBIO. Ed. Weinberg SRL. CEDLA 

2009, La Paz – Bolivia. 
267

   Espósito Guevara, Carla.  Arteaga Aguilar, Walter. Ed. PRESENCIA. La Paz  abril de 2007.  Pág. 22. 
268

   V Congreso de la COB,  llevado en la  ciudad de La Paz, del  1  al  8  de mayo 1979. Ver  declaración política el 

V Congreso.  
269

   Después de  27 años de  democracia en Bolivia, muchos  pensaríamos que  todo ya  esta  consolidado. 

Olvidándonos que los fenómenos, sociales, pueden sufrir la reversibilidad de la acción dialéctica. El mismo  
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equivocadamente el gobierno actual se  halla en un proceso de re - equipamiento  y 

compra  de armamento  para las Fuerzas Armadas, las cuales sembraron  tanto luto y 

dolor  en la  población en  épocas  pasadas. Cuando  uniformados, sin una  adecuada 

formación  han llegado a enlutar  a las familias  bolivianas, produciendo este hecho 

histórico, hasta hoy desconfianza  en estas  instituciones que deberían   constituirse  en 

defensoras  de la  democracia. Pero la historia  escribió algo diferente  de lo cual el 

pueblo boliviano  tardará  mucho en cambiar,  merced a lo ya  señalado que fue vivido 

por la población. 

 

3.1.3. La  promesa  incumplida  en democracia 

 

 Cabe  mencionar,  el  grave  deterioro de la  democracia, debiendo  tomarse  en 

cuenta muchos factores  que agravaron este  hecho. Muchas  veces en periodos 

dictatoriales, los que hemos vivido esas épocas, se  pensaba que  el llegar a la 

democracia iba de alguna manera  constituirse en solucionar  muchos problemas   

sociales, económicos y otros que  se  tenían. Es  decir  se  identificaba a la democracia 

con una panacea, que  posiblemente iba  a remediar  muchas dificultades. Pero la 

experiencia  de  estos  últimos  28  años  nos hace   ver   que la democracia fáctica no 

ha  llegado a  solucionar  estos problemas  más  bien en  algunos casos los habría 

profundizado. Lo que va a constituirse  a la larga  en una  especie de invariante y/o 

constante, que  seguramente los gobiernos que  vengan no podrán solucionar. No  

existirán  ciertamente políticas públicas de Estado, seguramente únicamente se 

habrían implementado políticas públicas  de gobierno en forma  coyuntural.270 El  

advenimiento de esta democracia, en síntesis  efectuando una lectura  imparcial,  

lamentablemente  no ha logrado en lo más  mínimo erradicar   el factor negativo de la 

pobreza y desocupación Puede ser que se haya intentado  con  algunas importantes  

iniciativas  pero  lamentablemente   esto no ocurrió. 

                                                                                                                                                             
Aristóteles  señalaba que los gobiernos tienden a  sufrir  procesos  cíclicos, cambiando  conforme las  ciudades 

cambian (sociedades). Ver: Alvarado, Alcides. Del Constitucionalismo Liberal  al Constitucionalismo  Social. Ed. 

Judicial, Sucre – Bolivia, 1994. Pág. 216. 
270

   En el caso del gobierno del MAS – IPSP,  llego a suavizar  su discurso frente a las  petroleras, llegando a  

defender el derecho de las  petroleras en relación a  recuperar sus  inversiones así como de obtener  ganancias. Ver: 

Boletín el Observador  del Observatorio Boliviano  de  Industrias   Extractivas. CEDLA -  CEADES. Marzo 2006.  
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 “El instrumento del que se valen los políticos  para llegar al poder es la democracia. A  

 las  elecciones municipales todo el mundo le dicen  una fiesta democrática. La 

 democracia es cuando un grupo de  personas elige a una  persona que lo va  a  

 representar, que va ha llevar al gobierno todas sus necesidades, pero no es  así en 

 Bolivia; esa  persona llega al   poder y hace todo lo que quiere en representación de  

 todos nosotros.” 271 

 

 Existe, indudablemente, una  promesa incumplida  por parte de la democracia;  

el mejoramiento que se pensaba en las  condiciones  de  vida, no ocurrió, lo cual trae 

por consiguiente una  forma  de pensar  de la misma de manera  negativa. 

Posiblemente  sobre  esta  realidad quienes  deberían  intervenir en forma eficaz y 

recurrente  debieran ser los  partidos  políticos  que tampoco cumplieron este cometido. 

Por lo que el movimiento obrero a  través  de la  COB, hasta hace  algún tiempo fue  

cumpliendo el mismo, pero que en los últimos meses  se  ve incoherentemente que  los 

dirigentes,   específicamente  los que  se hallan en la cúpula  como es el caso de  

Pedro Montes,272 se ven comprometidos  participando como  militantes del partido que 

se  encuentra  en funciones de  gobierno.273 Lo cual nos hace pensar, que ya  no existe   

ese factor  de  interpelación que  siempre tuvo hacia los gobiernos  de turno,  que 

esperamos  pueda en algún momento  ser retomado, para cambiar  todo ello,  ya que 

las  bases actualmente, se hallan cansadas  de  toda esta confusión.  

 

3.1.4. Política asistencialista del  gobierno en el poder 

  

 No constituye ninguna  posición y/o opinión a priori cuando señalamos que 

actualmente de  conformidad   a las  circunstancias   existirá  en forma  nítida una 

política asistencialista  por parte del Estado  hacia  la  población. No se hallará   una 

                                                 
271

   Esposito Guevara, Carla. Arteaga Aguilar, Walter. Movimientos Sociales Urbano -  Populares en Bolivia. Ed. 

Presencia. La Paz –  2007, Pág.  23 
272

   Pedro Montes, actual Ejecutivo de la COB, es muy  criticado por diferentes  sectores   del movimiento obrero, 

tal es  el caso que  se  señalo que el mismo responde a una línea  estalinista, que lo único que   hace   es  apoyar  la 

medidas  del gobierno, olvidando  el principio de la  independencia política y de  clase   que debiera mantenerse; 

pues no existirá  de  ninguna manera  la lucha  por el salario mínimo vital,  mayores fuentes de trabajo, entre  otros 

puntos. Los cuales, reiteramos,  fueron  olvidados con la claudicación de  este dirigente  ante el poder  del gobierno 

de turno. Ver Chasqui  SOCIALISTA. 211. Octubre  2008. Pág. 4. 
273

   Nos referimos  al Movimiento  al Socialismo IPSP. 
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política  de índole productiva. Se  señaló en  el denominado plan  nacional de 

desarrollo 2006 – 2010, que  se iba  a realizar  muchos cambios y contribuciones. 

Después del balance  adecuado, podemos comprobar que apenas  del mismo se  

ejecutó un  30% en  algunos de los casos, lo que palmariamente describe, que también 

el gobierno del MAS,  en función de gobierno  en el Poder  del Estado, aparte  de  tanto 

discurso no cumple  sus  promesas.274 A  falta de una adecuada  lectura  o en su caso 

de una  buena  iniciativa, únicamente  estará  implementando un asistencialismo 

inmediato.275 Lo cual  nos  hace   ver  y vislumbrar que, en la práctica, el mismo habría  

fracasado,276 al haber  ofrecido mucho  y cumplido  muy poco a la fecha. Lo que  

también   contribuye a un deterioro de la democracia, que deberá ser repensado  

adecuadamente. Si embargo de  ello  en forma persistente continúan apoyando 

sospechosamente  los miembros de la  cúpula  de la  COB. Lo cual  desde luego hace 

mucho  daño  a  esta entidad  así como al movimiento obrero en su conjunto. 

 

3.1.5. ¿Quién  se  aprovecha de  la democracia? 

  

 Probablemente la  democracia, a  partir de su advenimiento, conforme va  

expresando el propio  pueblo, más se   ha  constituido en beneficio de los sectores  

pudientes  de  la  sociedad  específicamente   de las  élites  gobernantes. Eso nos  

demuestra incluso  el enorme  despilfarro de dinero que se fue invirtiendo  en los 

partidos políticos.  Y  es que en forma  simplemente   de  manera  etérea es que se  

destinó,  algún monto de  dinero  para cubrir las  necesidades básicas  del pueblo. Un 

ejemplo  de  aquel  despilfarro que se  inició el año de  1997  lo encontramos  

explicitado  en el siguiente  cuadro: 

                                                 
274

 El  Decreto Supremo  28901, de 31 de octubre de  2006, al que el gobierno del MAS, le atribuye la 

“Nacionalización de Huanuni” no significa una  confiscación a capital trasnacional alguno, sino una  reversión de  

las  concesiones de  Comibol, otorgadas a  cooperativistas mineros en ciertos niveles del yacimiento de  Huanuni. 

Ver: Observatorio Boliviano de Industrias  Extractivas – OBIE – CEDLA. Mayo 2010, No. 9 Pág. 3  
275

 Prueba de ello encontramos en los  bonos  implementados en ese último tiempo: bono Juancito Pinto, bono Juana 

Azurduy, bono a los  funcionarios  públicos  antiguos, bono dignidad; en fin  bonos  aquí  bonos  allá que nos hablan 

de la política del actual gobierno, y por que no decirlo también de los anteriores gobiernos a partir del  advenimiento 

de la  democracia en el país. Por  otra  parte no  se tuvo siquiera  de  lograr la industrialización  del litio y del gas 

cuyas propuestas  estuvieron  desarrollada  en el Plan  Nacional de Gobierno  que, tampoco se  ejecuto. 
276

 Nila Heredia, Ministra de  salud, en declaraciones señaló que el 2014, se acaba con el bono Juana Azurduy, al 

haberse  creado en las madres  la costumbre de efectuar el control y consulta en salud e sus niños. Véase La Hora  el 

País. Radio FIDES de fecha 21 de  octubre  de 2010. Hrs. 07:15 am. 
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         Fuente: CNE.11 / I / 2009 

 

 Es sorprendente  el financiamiento estatal que se dio a  los  partidos  políticos, 

precisamente desde  1997. Constituyéndose en  una  erogación muy importante   para 

las  arcas del Estado, y según  un informe oficial entre  los  comicios de  1997 y 2002 la 

Corte Nacional Electoral (CNE) entregó cerca de Bs. 132 millones a los partidos 

políticos,  para objetivamente financiar sus campañas electorales, así como  para la 

difusión de  sus  campañas  programáticas.277 

 

 De  acuerdo a los informes  que disponemos fue el MNR, quien  más recursos 

recibió  del TGN, Bs. 33 millones; ADN  Bs. 21.3  millones; UCS, Bs. 20.4  millones; 

MIR Bs. 19.2  millones; Condepa Bs.16 millones; MBL  Bs. 8.5  millones; NFR  Bs. 4.6  

millones; MSM  Bs. 3.2  millones y  el MAS  Bs.  2.2  millones. 

                                                 
277

   Ver  El  Diario  domingo  11 de enero 2009 

FINANCIAMIENTO  ESTATAL A  PARTIDOS EN PERIODOS RECIENTES 
 
Elecciones 2002        Bs. 69.963.478 
Elecciones  generales y de  Prefectos 2005    Bs. 37.229.548 
Elección para Asamblea  Constituyente  2006    Bs. 32.432.170 
ELECCIONES  GENERALES Y  DE  PREFECTOS 2005 
 
MNR – MBL         Bs.  9.676.222 
MAS          Bs.10.612.222 
NFR          Bs. 10,697.018 
MIR - FRI         Bs.   3.258.781 
MIP          Bs.   3.098.363 
  
ELECCIÓN  ASAMBLEA  CONSTITUYENTE 2006 
 
MAS          Bs. 17.429.053 
Podemos         Bs.   9.272.360 
UN          Bs.   2.526.467 
MNR          Bs.   2.098.362 
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 Por otra   parte  entre las fuerzas políticas que recibieron una financiación  

menor  están IU con Bs. 1.1  millones; FRI Bs.  801.00;  el PC  Bs. 384.000;  el Eje 

Pachacuti  Bs. 341.000 y finalmente  el PDC  con Bs. 323.000. 

 

 Empero de  todo esto, seguramente  a partir del balance efectuado por los 

parlamentarios, pudiendo  haber  en su momento  utilizado estos fondos  en  solucionar   

verdaderamente  problemas  sociales, es que  el  21  de agosto de  2008, el Congreso 

Nacional  aprobó la Ley  No. 3925, que en su primer  artículo determina    la eliminación 

del financiamiento  estatal a  los  partidos políticos, agrupaciones  ciudadanas, así 

como pueblos  indígenas. 

 

 Asimismo en el artículo  2 de la referida   Ley crea el  Fondo Nacional de 

Solidaridad y Equidad a  favor de los discapacitados del  país, 278  con un aporte anual 

de Bs. 40.000.000 con recursos  provenientes del TGN. 

  

 Por  otra  parte,  de  acuerdo  a datos  emitidos por las  instancias pertinentes  la  

Asamblea Constituyente, ciertamente tuvo un alto costo financiero, precisamente en 

sus 15 meses de funcionamiento se  vio que este foro no fue  un buen negocio. De  tal 

manera  que  sólo entre  agosto y diciembre de 2007 el Estado boliviano  desembolsó  

para el pago de  servicios personales la suma de  27.071.543 bolivianos;  para  

servicios no personales, y 12.655.164  bolivianos,  para materiales y suministros  1.281 

bolivianos; en total: 41.008.593  bolivianos.   

 

 Finalmente el referendo constituyente de  25 de enero de  2009 le costó al 

Tesoro general de la Nación (TGN)  un monto de 70  millones  de bolivianos. En 

consecuencia conforme a los  datos que  disponemos podemos evidenciar que   

precisamente el  tema del financiamiento en democracia  tuvo  un alto costo  

económico, lo  cual no debe  pasar  desapercibido. Mucho menos  en un país, en una  

                                                 
278

   Este  Fondo Nacional de  Solidaridad y Equidad,  fue pedido en diferente circunstancias por los discapacitados,  

en arduas luchas   que se  dieron  para que  el  gobierno central pueda  destinar  estos  fondos  a  ese  sector. De  tal 

manera, que  este cambio  fue  realizado también producto de la presión que  ejerció  este  sector  para que su 

demandas  sean atendidas como corresponde. 
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sociedad, en un pueblo donde  tenemos  un alto  grado de desnutrición, así como  un 

elevado índice  de  desocupación.279 Y que vamos  a decir  de  otros  problemas  que  

disponemos  la fecha.  Pareciera  que la  democracia  se ha  convertido en un negocio 

muy rentable, precisamente a los que se  hallan  en la  denominada  élite política. 

Máxime si no se  tiene una  política pública   coherente, a la  fecha, con vistas a   

combatir  estos  problemas  que  aquejan  a la sociedad. (Ver cuadro 1)   

   

             Cuadro  1 

   TASA DE  DESEMPLEO ABIERTO POR CIUDAD, 2008 
   CIUDAD TDA     

  TOTAL CIUDADES 
  La  Paz 
  Cochabamba 
  Santa  Cruz 
  El  Alto 
  Potosí 

10,2 
11,6 
7,7 
 8,2 

  13,5 
 9,4 

                         Fuente: ECEDLA, 2008 

  

 Muchas  personas del pueblo señalan,   desde su perspectiva  de ciudadanos de 

a  pie, que ineluctablemente la democracia  no llegó  a  ellos por  muchas  

circunstancias, de índole  política, sobre todo.  Pues  los  gobiernos  de  turno que  

estuvieron en el poder del Estado. Llámese  estos de  izquierda  o de  derecha  

persistentemente se fueron sirviendo del pueblo, para  desde luego conseguir  sus  

obscuros fines, que no han  beneficiado en nada a la  democracia, que con el pasar del 

tiempo  va siendo vapuleada y desprestigiada.  

 

 En este  último tiempo en democracia  no se permite  pensar  contrariamente, lo 

cual debe  llamarnos  la  atención. Por otra  parte  es  en esta  democracia  que  se  

ven surgir  palmariamente los nuevos ricos  producto del ejercicio de  alguna cartera de  

estado, donde  se  evidencian muestras  explicitas  de  corrupción. Sin  embargo  como 

                                                 
279

     Salario justo y empleo digno en Bolivia  aún no es una  realidad  en el país. La  falta de una  política clara de  

gobierno a favor de la  producción pone en  entredicho la mejora laboral. Consultar El Diario 16 de julio 2009. 
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conclusión preliminar podemos señalar que de la  democracia  se han venido 

aprovechando  principalmente los  sectores que se hallan  en la élite política. Los 

partidos  políticos en vez  de  defender  los intereses  del pueblo, no lo han hecho y 

únicamente se  ha  tenido a   la COB  como único ente matriz  que    ha ido  cumpliendo 

este  cometido, posiblemente  en el último tiempo en forma  débil. Que sin embargo 

este  aspecto  debe  ser  urgentemente corregido para  precisamente reconfigurar la 

correlación de fuerzas  existente  en el país. 

 

3.2. Marco jurídico institucional 

 

 El marco jurídico institucional, vino cambiando, así como cambian las 

perspectivas  políticas en el país, con un total decaimiento en la  credibilidad por  parte 

de la población en los mismos. Sin embargo,  para que cambie el elemento jurídico 

tuvo como inicio el tema  político, que  a  la larga   tuvo que  ser  traducido en jurídico. 

Y  es que siempre lo político antecederá a lo jurídico, que  será  la norma  que 

posteriormente  toda   la  ciudadanía  tendrá  que  respetar por largos periodos. 

 

 Bolivia  antes de  1985, nunca  tuvo un estado de bienestar, por el contrario se  

hallaba  pasando una  crisis galopante producto del desgobierno de  la  UDP,280 que 

intentaba  por todos los medios mantenerse en el poder. No teniendo mayoría en el 

parlamento. Todas  las  propuestas que presentaba  eran  rechazadas por el mismo. 

Existía una lucha  en el parlamento  protagonizado  por los representantes  de la 

oposición  de  la  derecha  tradicional que no permitían llevar delante su gestión en 

forma regular como correspondería normalmente a un gobierno. Por otra parte, la COB,  

declaraba   todas las  semanas huelga  tras  huelga, que en  nada  favorecía al régimen 

de  izquierda, que se  halló en una  encrucijada jamás vista en la  historia política del 

país. Que devino posteriormente en la  renuncia de este gobierno  faltando un año  

para su  conclusión. 

 

                                                 
280

    Morales, Juan Antonio. Precios y salarios y política económica durante la  Alta inflación boliviana, 1982 – 

1985. ILDIS, La Paz 1987. 
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  Posteriormente en  el poder  del Estado  se  vinieron  sucediendo toda una  

diversidad  de  gobiernos de  derecha, que   recurrentemente, a  través de sus  planes 

de  gobierno que ofrecían, todo a la población en sus campañas. Aparentemente estos  

gobiernos   tenían formas  peculiares de  enfocar la  política, en su carrera electoral 

hacia  la presidencia. Empero, como un común denominador, después  de  concluida  

la  misma,  dejaron  en total  olvido promesas  que  ellos  hubieron realizado. De  tal 

manera que no se  llegaba  a cumplir  en lo más mínimo los  ofrecimientos. 

Atreviéndose incluso a  entregar a la población  cartas de compromiso281  bastante  

apetitosas, pero huecas  en su cumplimiento. 282 

 

 Sin embargo  merced  a  ello,  evidentemente, se  dio inicio de manera gradual a  

procesar los grandes  cambios  principalmente en materia  jurídica, del  denominado 

derecho positivo. La  creación  en  la década de los  noventa de instituciones 

fundamentales  para la vida  del país, como lo  es el Tribunal  Constitucional, el 

Defensor del Pueblo, así como el Consejo de la  Judicatura. Por otra parte la  

aprobación de la  Ley de Participación Popular,283 que iban  a generar  grandes  

cambios con la  posterior  emergencia de movimientos  sociales  irrumpiendo  en la  

política nacional. En el campo penal, con la  aprobación de  un Nuevo Código de 

Procedimiento Penal,284 así como la  reforma  de algunas  leyes que promovió el 

surgimiento en el escenario político de  nuevos  actores sociales, que incluso podemos  

decir, devienen en la generación de  otras instituciones de la década de  los  noventa, 

que a  la fecha  tienen  notable influencia  sobre  el  Estado.  

                                                 
281

   Un ejemplo de ello  lo tenemos en la carta de compromiso que  en días previos a las  elecciones  de  2002, el 

candidato a la  Vicepresidencia de la República  Carlos Mesa,  ofrecía  todo un suculento perfil de  promesas  hacia  

la ciudadanía, que nunca  fue  cumplida. Prueba de  ello es la renuncia  que  fue obligado a presentar  en octubre  de  

2003, el gobierno del MNR, conjuntamente todo el gabinete   correspondiente. 
282

    Posteriormente en el gobierno de  Carlos Meza, sucesor de Gonzalo Sánchez de  Lozada, en su política  referida 

a los hidrocarburos no vario en nada. Mucho menos aplicar  una política efectiva en relación  a la  desocupación. 

Ver Boletín Alerta  Laboral. CEDLA. Marzo 2004. No. 33. 
283

   Ley  de Participación Popular No. 1551, de  20 de abril de  1994, que fue más una  Ley  impuesta desde arriba 

hacia  abajo, y no como debiera ser  de abajo hacia arriba. Sin embargo  pese a sus criticas, cumplió su  cometido, 

principalmente  al  dar  poder a las organizaciones populares, lo que  también genero corrupción en las  mismas  con  

consecuencia  en  múltiples  victimas. Como victimas  tenemos  al Alcalde  de  Calamarca Altamirano, que fue  

victimado primero y luego quemado  para borrar las evidencias, al cual se le acusaba  de  diversidad  de  desfalcos 

de las arcas de dicho Municipio, cuyo proceso se hallaba ventilando en estrados judiciales de la  localidad de 

Sicasica, Capital de la provincia Aroma del  Departamento de La Paz. Ley actualmente  abrogada por la Ley de 

Autonomías y Descentralización  No. O31 de 19 de julio de 2010. 
284

   Ley 1970,  del  año  2000,  corresponde   al Nuevo Código de Procedimiento Penal. 
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3.3. Generación de  nuevos  actores 

 

 Es evidente que ante el maremagnum de  factores, así  como determinantes,  se 

iniciaron diversidad  de posibilidades, en los diferentes  órdenes que en definitiva 

originaron, también,  multiplicidad de contingencias  que  a   la fecha deberán  ser  

adecuadamente  interpretadas o re - interpretadas. Que tendrán una  enorme  

influencia, fundamentalmente,  el tema  político, en una  interrelación con lo económico, 

jurídico, social  y cultural. Relación que se manifiesta de  forma  integral, que  por  

supuesto tendrá consecuencias en las  diversas instituciones que conforman y  

estructuran el Estado Boliviano, que se  encontrará  atravesando un momento particular  

en su  mutación. Y es que  será obligación para  nosotros el realizar  el  esfuerzo 

riguroso, de  efectuar  una  lectura  general  así  como meticulosa de  estos  cambios, 

que  por supuesto han influido y vendrán influyendo en todo el acontecer  del 

movimiento obrero. Que puede  devenir en su fortalecimiento, en su transformación, o 

en una  virtual aniquilación;  lo cual  dudamos anticipadamente, pero que en el análisis  

encontraremos  la  verdadera  respuesta  a  este cúmulo de  interrogantes  que se han  

venido planteando de manera implícita en el  presente  trabajo.   

 

 En el ámbito político,  no se puede  dejar  de lado la vigencia de las 

agrupaciones  ciudadanas,285 que  determinan  o dan otra visión muy  particular de  

organización de la  ciudadanía en torno la  posibilidad  de  participar  en elecciones 

democráticas, que en el fondo se  han venido  a constituir  únicamente  en  pequeños 

partidos políticos, que no han mejorado  mucho la  participación y  la representatividad 

efectiva de la ciudadanía   en el Estado.286 

 

 En  el ámbito  económico,  probablemente los cambios más profundos  se dieron  

con la aparición  de nuevas formas,  nuevas estructuras  económicas, con clara 

influencia  neoliberal, donde  el Estado únicamente  asume  una posición de  

                                                 
285

   Esta  Ley fue derogada  por  la  actual Ley del Órgano Electoral Plurinacional, No.018 de fecha 16 de junio de  

2010. 
286

   En la  declaración política del  XIV, congreso de la COB, se señalo que las agrupaciones  ciudadanas son 

engañosas  elaboradas por los  partidos políticos como el MNR, MIR, NFR, ADN, UN  y otros, ideadas como una  

tabla de  salvación, utilizando  a los  comités cívicos, juntas  vecinales, organizaciones  ciudadanas. 
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espectador, desnaturalizando muchos  logros  obtenidos  por los  trabajadores,287 

relacionados  principalmente con conquistas  laborales.288 Al parecer de nada  sirvió  

que  el  primero de mayo del 2006, se haya derogado el Art. 55  del Decreto Supremo  

21060,289  pues en los hechos aún subsiste  este problema que  seguramente lo 

tendremos  por  un largo periodo más. De cuyo hecho  en diversidad de oportunidades  

la COB  fue denunciando. Empero esta capacidad parece que fue dejada de lado por la  

ambición de poder  de sus dirigentes  actuales en la cúpula,  que vienen  apoyando al 

actual gobierno central olvidando su principal obligación,290 cual es el de  defender  a 

los  trabajadores y pueblo en su conjunto. 

  

 En lo social, pareciera  que la  cosa  es mucho más  compleja al constatarse el 

surgimiento de nuevas fuerzas, principalmente, sociales, que aunque las  mismas  son  

más proclives    de manipulación por parte  del gobierno que se  halla en el poder  del 

Estado. Y es que se comprueba  en forma explicita, que los cuadros, si  se les llama 

así, no tienen una  formación política, como tampoco proceden de  una larga trayectoria 

y   experiencia sindical. Son dirigentes circunstanciales, coyunturales291 que se  ven  

más motivados por factores económicos, que   de servicio al pueblo. Este hecho debe  

llamarnos enormemente la tención porque  tendrá seguramente sus consecuencias , en 

el devenir, que  será traducido precisamente en la utilización de  movimiento sociales  

para  generar  una suerte  de dictadura social, enmudeciendo a  sectores de 

trabajadores organizados lo cual no es coherente que ocurra en  democracia, si es que 

creemos en la democracia.292 

                                                 
287

    Ver: Alerta  Laboral. CEDLA. La Paz,  mayo 2010.  No. 61 
288

    Ver: Ley  General del Trabajo. Texto original aprobada  por el Decreto Ley de  24 de mayo de  1939, elevada a  

rango de  Ley el  8 de  diciembre de  1942. 
289

   Por  lo visto derogación que intenta, busca devolver  a los  trabajadores conquistas  sociales, que se hallaban 

establecidas en la Constitución Política del Estado, aún  vigentes  en la Constitución de  10 de febrero de  2004, hoy 

cambiada  y abrogada en su totalidad  por la nueva Constitución  promulgada  el 7 de  febrero de 2009 
290

    Ver   Central Obrera  Boliviana. Documentos. Décimo Cuarto Congreso, 2006. Art. 4,  Inc. d). 
291

    El  90% de los dirigentes sindicales de la  COR, FEJUVE, Gremiales, fueron oficialistas. Ejemplo de  Pedro 

Usnayo, Secretario Ejecutivo la COR, fue  candidato al Concejal suplente, por el MIR. , y tres años  después  

candidato  por   ADN; Franklin Lavayen  de la FEDEPAF, fue  militante de  todos  los  partidos en ese  año cuando 

era miembro del CDI, milito en el MNR; Mauricio Cori, milito en NFR, ha  terciado en las elecciones municipales 

buscando ser Alcalde. Así  la mayoría de los dirigentes  estuvieron  comprometidos con la  politiquería. Véase 

Medina G. Reynaldo. Historia   de la UPEA. Ed. Publicaciones CALA,  2007. 
292

   En las  dictaduras  se  enmudecía a la población con la  amenaza  inminente  de  ser  apresados torturados, con el 

ejercito  y/o la policía. Ahora en democracia  se tiene la  amenaza en contra de la oposición de quitarles sus bienes o  
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 “…nos  han  invitado para un encuentro de las  fuerzas sociales de  Latinoamérica, para  

 poder intercambiar nuestras  preocupaciones y hacer  un proyecto de lucha  conjunta. 

 Eso claramente había  dicho Evo Morales, que esto  va  ser una  integración de  pueblos 

 latinoamericanos, de  todas  las fuerzas sociales. En la cumbre cuando llegamos 

 vimos que existía un  discriminación total a los  verdaderos revolucionarios, nos 

 alojaron en los  cuarteles, y  hemos  tenido una  mala  experiencia, tal vez de   poder  

 estar sin dormir, por que nos han picado bastante los zancudos,  hemos estado en 

 lugares casi montañosos. Y  al mismo tiempo hemos dicho que hay discriminación por 

 que los hermanos campesinos que son del MAS, han estado alojados en hoteles de  4  

 estrellas, han tenido algunos  privilegios  más que nosotros”.293 

 

 Por  otra parte, son innumerables las  denuncias294  que tiene tras sus  espaldas  

dirigentes  como Patana,295 al  cual se le atribuye hechos operados en aduanas, en la  

Alcaldía de  El Alto. Que  establecen que este dirigente  y algunos más de la  COR, El 

Alto, se hallan  envueltos en una  gran corrupción que  seguramente con el pasar  del   

tiempo  serán objeto  de  investigación. En su caso  de una sanción ejemplarizadora, ya  

que nada  bueno trae esta  conducta a todo el acontecer  político y social en 

democracia. Pues se hallan estas conductas  desnaturalizando inevitablemente la  

verdadera democracia.296 

  

                                                                                                                                                             
de intervenir las  federaciones de  trabajadores con  la ayuda de  las  organizaciones  sociales,  y/o movimientos 

sociales. 
293

   Se  refiere a la cumbre de  organizaciones sociales en Cochabamba, los días miércoles 6, jueves  7,  viernes 8 de 

diciembre de  2006. Véase entrevista  a Alfredo Aguilar Nina, Secretario Ejecutivo de la  Federación Sindical de 

Trabajadores  Mineros de  Bolivia Anexo No. 7, Pág.  19 
294

   Los  trabajadores de la prensa de El Alto, en diferentes ocasiones  exigieron cambio de  ejecutivos de la COR, 

El Alto. Para lo cual pidieron la  realización de un Congreso Ordinario para  renovar  el directorio de  esta entidad 

laboral. Al considerar que  dichos  representantes dejaron de  luchar por las  necesidades de los alteños, dedicándose 

a  obtener   beneficios  personales. Ver: El  Diario 3 de mayo 2009. 
295

   Según  tenemos  establecido, la COR, de  El Alto en su momento a la  cabeza  de su ejecutivo Edgar  Patana  

Ticona  se  hallaría  con una  especie  de  licencia de la  COB, precisamente por que la misma  desde los inicios del 

gobierno del MAS, se mostró afín a esta línea  contradiciendo, olvidando los postulados  para los que fue creado. 

Sin embargo mencionar que el mismo fue  electo Alcalde, el mes de abril de  2010, de la  ciudad de El  Alto, 

ocupando su lugar Remigio Condori Mamani, en la   cartera de  Secretario Ejecutivo, perteneciente al sector 

FESUCARUSU. Cuya función  ya  vino ejerciendo en forma interina  desde  el mes de  enero  del 2010, 

posesionado legalmente  el 11 de mayo  de 2010. 
296

  Democracia burguesa, que es  preconizada  por los  adeptos a la  volunta  del pueblo. Véase Pág. LENIN V.I. 

Obras Completas. Ed. Progreso Moscú. 1981.(Tomo 9) 183 
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 En lo histórico,  la COB,  fue una institución cuestionadora e interpeladora hacia 

la sociedad en su conjunto. Y que en  los tiempos  actuales demandan nuevamente su 

participación  al no haberse solucionado los  temas  de índole  fundamentalmente 

social. Los trabajadores, pues se encontrarán desprotegidos, lo cual no puede  

permanecer  mucho tiempo más  será preciso que los  trabajadores de base empiecen  

a la brevedad posible la  reestructuración del Comité  Ejecutivo297 a   efectos de  que  

esta institución pueda nuevamente  ser lo que fue en tiempos  pasados. Lo que no 

significa estancarse en lo mismo, si no  en  determinar en el discurso y en la praxis, 

formas nuevas  de defensa, protección de los trabajadores que  se hallan   en una  

situación  de  especial  circunstancia. 

 

3.4.  La  COB   actor  político,   actor  social 

 

 Es  menester  explicitar, que esta entidad  jugó un papel muy importante en 

diferentes  momentos políticos de la  vida agitada  del país. Jugó un  papel primordial 

contra, fundamentalmente,  regímenes de oprobio y terror que habrían enlutado  a las   

familias  bolivianas. Empero con el  advenimiento de la  democracia, ciertamente   las  

cosas  llegaron a  cambiar, encontrándose  ya  la  vigencia de los derechos  así como 

las  obligaciones de la  ciudadanía en su conjunto. Donde  debían  existir y/o coexistir 

los principios, liberales,  de libertad,  igualdad,  fraternidad, y sobre  todo inclusión, 

derecho al disentimiento con el respeto a  la opinión contraria, que no siempre se  

materializó como actualmente  ocurre.  

 

 Lo del  respeto a la  opinión del otro ciertamente  debe  ser  más una  

construcción social, a  partir de la conciencia que  se debe  asumir al  respecto. Sin 

embargo sobre este  maremagnun  de   relaciones, políticas, sociales, jurídicas, 

económicas. La  COB,  como interlocutor del movimiento obrero  así como del pueblo 

en su  conjunto supo constituirse, fundamentalmente,  en los  inicios de la democracia  

en una institución que  de alguna manera  significaba  la  guía para dichos sectores.  

                                                 
297

  De  acuerdo  al Estatuto Orgánico, en su Art.  12 prevé que cada dos años  debería existir  un congreso  ordinario  

a los efectos de  reestructurar  el Comité Ejecutivo Nacional, lo cual no  esta ocurriendo actualmente en forma  

curiosa. 
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         CUALIDADES  DE  LA  COB 

 

         Fuente: Creación propia 

  

 Con el transcurrir  del tiempo,  principalmente en la  década  de los noventa, 

existe  un virtual decaimiento de  esta cualidad. Fue inefablemente un  actor  social,  

función   que actualmente aun mantiene, posiblemente de manera  esmirriada, tenue. 

Pero sobre  todo  fue un actor político, merced  a que las  diferentes negociaciones  y/o 

acuerdos que se  elaboraban  y ejecutaban, pudo estar presente siempre los 

representantes de  esta  entidad. 

 

  Con el advenimiento del neoliberalismo en el país, los acuerdos políticos, sobre 

todo, fueron efectuados  únicamente entre  partidos políticos,  como supuestos  

representantes de  la voluntad  del pueblo. Acuerdos sobre  todo  llevados  después de  

1985, entre el MNR, ADN y el MIR,  para las  elecciones  generales de 1999, que 

determinó en ultima instancia el triunfo en   dichas  elecciones. Lo propio  podemos  

señalar el acuerdo  celebrado, para las  elecciones de  1993, que también  los mismos 

partidos  sumándose otros como   la UCS, así  como CONDEPA, fueron gobierno, 

igualmente  para las  elecciones  nacionales de 1997, nuevamente el  MNR y sus  

aliados  ganaron la  elecciones, ocurriendo lo propio  el  2002, cuando  gana las 

elecciones  la  ADN, y sus aliados  conformando las  coaliciones y/o mega coaliciones,  

en su caso. Todo esta visión  retrospectiva,  en forma  resumida,  nos hace  ver  que la 

COB, ya no  participó en las  mismas. Mucho menos  le pidieron opinión alguna. 

Posiblemente en forma  esporádica algún dirigente que estuvo en función de  Ejecutivo 

en la COB, tuvo la oportunidad de  ser y/o ocupar  algún cargo de Ministro en los 

C.O.B.

. 
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gobiernos  de turno, más  como  una  decisión personal298 que  como una decisión 

orgánica de  todo el conjunto de la COB. 

 

 Algún dirigente  entrevistado299 nos  indicaba que muchos  ejecutivos que   

trabajando en la  COB; estuvieron ahí posiblemente  con  la perspectiva  de  llegar  

algún  momento  al poder  del Estado. Esto siendo parte o sumándose al gobierno  de 

turno que  llegaba al poder. Pero lo lamentable era que en el último tiempo  lo que 

abundaban eran partidos y gobiernos  de  derecha. Por lo que de una  ideología 

revolucionaria, muchos  trastocaron estos principios  encaminándose  hacia  los  

postulados  de derecha, no vislumbrándose  otra perspectiva u otra forma de  acceder, 

de llegar al parlamento, más que siendo parte de  los partidos políticos que se  hallaban 

en vigencia. 

  

 En consecuencia, esta  democracia  en la cual nos  encontramos, en esta 

formación históricamente determinada,  en este contexto social la COB, no fue  tomada 

en cuenta  como lo fue  en épocas  pasadas. No fue tomada  en cuenta  y/o consultada  

principalmente en las  negociaciones  y acuerdos políticos. Lo  cual no le quita el mérito 

y la cualidad de haber  guiado al proletariado y no  proletariado  en sus 

reivindicaciones. Cada  inicio de  gestión determinaba  la presentación  del pliego de 

peticiones, referente  explicito   para el salario mínimo vital.300  Donde  se habría  la 

posibilidad  de  negociaciones entre  movimiento obrero  y gobierno   de turno. Guía, 

pensamos que  hasta  el día  de hoy no se perdió, muy a pesar  del oportunismo de los 

dirigentes actuales  del CEN, de la COB, que por  supuesto no están cumpliendo  los 

postulados que indica  el Estatuto Orgánico de  esta  entidad  que señala entre  

algunos de  sus principios: 

 

                                                 
298

  En la década de los noventa  vemos como un caso particular  al Ex Ejecutivo de a COB, Oscar  Salas Moya , que  

negocio  un puesto como parlamentario en la Cámara de Diputados  en el Congreso. Cuyo paso  por el Poder 

Legislativo  no tuvo mayor  repercusión  
299

   Entrevista a  Carlos Tornero Jiménez, Secretario de Comunicación FESTRE de la COB. Véase Anexo No. 2  

Pág. 6 
300

  De conformidad  al   Decreto Supremo No. 28700 de 1-V-2006, se fija  un salario mínimo nacional de 500 

(quinientos bolivianos). Hoy el salario mínimo vital esta  en 600 bolivianos: 
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 Independencia de la COB, como organismo de la  clase con relación al gobierno, 

 partido político u otras  formas de presión sectáreas en su seno, que le  permitan 

 la  elección o  revocatoria de dirigentes, la adopción de Tesis  Políticas, planes  de  

 trabajo, plataforma de lucha, pliego de  peticiones, etc.301 

 

 Actualmente,  en el inicio  del gobierno   del  MAS, jugó un papel muy 

importante, puesto que  este  partido político  trató de  someter  al conjunto del 

movimiento obrero  bajo su égida, siendo invitado a congresos  y otro actos. 

Transcurrido   el tiempo  vemos que la figura fue cambiando hasta llegar a  este 

período  donde comprobamos que todo el CEN   de la COB, fue  sometido al partido  

en función de  gobierno  en el poder  del  Estado. Lo que es algo muy lamentable, que  

creemos debe cambiar precisamente  para bien del  conjunto del movimiento obrero, 

así como de los  sectores  sociales  que siempre han confiado en esta entidad, por los 

antecedentes  históricos  que  se tiene. 

  

 Es de vital importancia,  consideramos, efectuar  un análisis  exhaustivo  sobre 

este punto,  porque  del mismo devendrán  posibles  soluciones que tengan proyección 

a futuro, principalmente  para el buen augurio y  perspectiva  del movimiento obrero 

que  aportó  para  el restablecimiento de la  democracia, así como  para su 

fortalecimiento, que posteriormente  en el  presente  trabajo se  analizará  con mas     

detalle  y cuidado. 

 

3.5. ¿Contradicción Movimiento obrero  y  Movimientos sociales? 

 

 Sobre  este tema, será posible  pensar  en esta relación   de  acuerdo a las  

nuevas  proyecciones sobre  una  confrontación entre  ¿movimiento obrero y  

movimientos  sociales? Creemos que no existe  este desencuentro, debido a que cada  

sector u organización se constituye en un  instrumento de lucha en contra de los  

abusos  del poder  que viene del Estado. Aunque los  movimientos  sociales son  más 

                                                 
301

   CENTRAL   OBRERA  BOLIVIANA. Estatuto Orgánico de la COB. Ed. SIGRAF. 2006. Pág.  11 
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proclives a la manipulación política,302 por carecer los mismos de  cuadros sindicales  o 

políticos   con  adecuada  formación,  como viene  ocurriendo actualmente. Y  es que  

el Estado a través de los gobiernos  de turno, supo con seguridad establecer  y 

fortalecer  su hegemonía.303  

 

 La  sociedad en su conjunto y más  específicamente  los sectores  organizados 

supieron rechazar  estos abusos de poder, para lo cual  tuvieron que  instituirse   en 

diversidad de  organizaciones. Posiblemente algunas  de  ellas muy bien estructuradas 

como la COB,304 que  reunía   a  todo el cúmulo de trabajadores,  proletarios y no 

proletarios. Mientras  que los  movimientos sociales, posiblemente carentes  de una 

organización previa,  más producto  de las  circunstancias, también en forma informal   

organizaron  la resistencia  a  este dominio. Ciertamente  para ambos  el enemigo 

común  estuvo  representada  por el gobernante en el poder  del Estado, que las  más  

de las  veces  no  respetaba  los  derechos de las personas mucho menos las 

instituciones. Sin embargo,  acá debemos  puntualizar  que de  conformidad  al 

seguimiento que  hemos venido efectuando, es que  indudablemente, con la 

emergencia de los  movimientos  sociales, en diferentes  departamentos,  más  

específicamente en la  ciudad  de  El Alto. Estos movimientos  se  hallan 

entremezclados también  en su accionar  con  aportes  obreros. Como ejemplo lo 

tenemos  establecido  en la  COR, de la ciudad  de El Alto, que  si  bien la  gran 

mayoría que  forma  parte de ella será comerciantes informales. La misma    fue  

                                                 
302

     En fecha 7 de octubre  de  2010, cuando la Asociación Nacional de  Periodistas, Federación de Trabajadores de 

la Prensa de La Paz, ASBORA, se  hallan en huelga de hambre pidiendo el cambio de los Artículos 16 y 23 de la  

Ley  contra el Racismo, que virtualmente  habría sido aprobada. Se  hizo algunas  preguntas a participes de  

Organizaciones Sociales, que cercaban la Asamblea Plurinacional. Algunos  de  ellos respondieron que apoyaban la 

Ley, sin conocer  el significado o contenido de los artículos 16 o 23, que perjudicaba a los periodistas, solamente 

apoyaban  esta  Ley. Lo cual nos  demuestra que muchas  veces  las  organizaciones  sociales  si  son objeto de  

manipulación  política, ideológica. Véase la Prensa, El Alteño, El Diario, de7 octubre 2010, así como el Noticioso 

del medio día  del Canal 2  Red Unitel, de la misma  fecha  
303

     Este es un concepto gramsciano, que entendemos  como la imposición del poder del Estado a las  clases  

sociales, bajo a  égida de la  burguesía. Poulantzas, Nicos. HEGEMONIA  Y DOMINACIÓN EN EL ESTADO 

MODERNO. Ed. Pasado y presente. México. (Cuarta  edición)Pág. 36. 
304

   Como un ejemplo de lucha  vanguardista en la cual estuvo  inserta la COB, señalaremos lo ocurrido  el día  

miércoles  8 de  octubre de  2003, donde la COB, en  el auditorio de la  UPEA, aprobó  la huelga  general indefinida. 

Oportunidad  en la cual la juventud universitaria  de la UPEA, efectivizó  la paralización de la  Av. 6 de Marzo, 

impidiendo el ingreso  ala  Autopista y el paso al Aeropuerto, cuyos  enfrentamientos  se dieron desde  Hrs. 10:30, 

hasta las  16:00  o 17:00 de la  tarde. Ver: Medina G.,  Reynaldo. Historia de la UPEA. Ed. Publicaciones  CALA, 

2007.  
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organizada  copiando la  estructura de  la COB. con la diferencia  de que el  sector  que 

maneja la  secretaria  ejecutiva se encuentra a  cargo  de un gremial,  por la  numerosa 

cantidad de afiliados, y no como actualmente  ocurre en la  COB, se  continua   con la  

estructura y lógica tradicional proletaria  manejada  desde su fundación. Lo cual  debe 

ser subrayado para  evitar  equívocos y  malas  interpretaciones, puesto que  la 

característica  de esta COR, mas   se  daría en una  perspectiva  gremialista. 

Trabajadores  por cuenta propia  que disponen  de  pequeño,  mediano   y gran  capital, 

que no se los puede englobar o calificar dentro la categoría de  proletarios, pero que en  

fin hacen  funcionar  esta  COR, posiblemente en el ultimo tiempo con mucho  éxito. 

    

ESQUEMA DE CONDUCCIÓN  IDEOLOGICA 

        

 

 

 

 

 

              Fuente: Creación Propia 

 

 Otro sector adecuadamente  organizado,  está  cristalizado   en la FEJUVE,  que 

también a   partir  de la década  de los noventa305  empezó a  demostrar su  gran fuerza 

de  convocatoria y disciplina cívica. Esta organización así como otras  tuvieron su 

fortalecimiento precisamente   con  la implementación  de  la Ley de Participación 

Popular, así  como por la promulgación de la Ley  2028, 306 referida  a la Ley  de 

Municipalidades. Hoy la  FEJUVE, El Alto  tendrá su estatuto aprobado  vigente a  partir   

del  7 de  julio de  2001. Lo cual claramente   dará  inicio a  una  nueva  fase de 

articulación de  esta organización vecinal, cuya  proyección  y/o momento culminante 

de participación fue  en octubre  de  2003,  donde  se  logró  la renuncia  del entonces  

                                                 
305

   Señalamos   esto  por que FEJUVE, El Alto, fue fundada hace mucho tiempo, cabalmente  el año de  1966, de lo 

que posiblemente  muchos no estuvimos informados, por su no incidencia  en aquellos  tiempos  en la  política  

nacional,  no  interpelación al Estado, lo cual se  demostró después  de  veinte años.  
306

   La  Ley  2028,  Ley de  Municipalidades, se  promulgo  en fecha 28 de  octubre de  1999. Ley abrogada por la 

Ley  Marco de Autonomías y Descentralización No. 031 de  fecha 19 de julio de 2010. 
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Presidente  Constitucional de  la República Gonzalo Sánchez  de Lozada. Sin  

desmerecer el aporte y apoyo  de la COB, que  en todo momento se  mostró 

consecuente con el pedido de  estas organizaciones  sociales. 

 

 Debe  merecer  otro acápite y consideración,  el aporte brindado  en este periodo 

a las organizaciones sociales por los estudiantes y docentes  de la UPEA, que  también  

más  allá  de  intereses  políticos  mezquinos, apoyaron  a  las reivindicaciones y 

pedidos de la  FEJUVE  y la COR. Puesto que los primeros en acudir  a las  

convocatorias, marchas convocadas  por la FEJUVE y la  COR,  de El Alto, fueron 

precisamente los estudiantes de la  UPEA, con su pedido principal  de autonomía  

plena307  ya  no bajo el control del Ministerio de Educación, sin una autonomía  efectiva, 

como hasta  esa  fecha se  venía dando en el otro sector de la  Universidad afín  al 

gobierno,  que venia  funcionando en  Villa Dolores. Sobre este punto se  dispone  de  

bastantes   testimonios,308  posiblemente  muchos de  ellos los conservemos  

únicamente en la  memoria,  ya que la  investigaciones  que  se hicieron al respecto no 

llegaron a  determinar  con verdadera  exactitud  la magnitud  de   esta  intervención, 

que seguramente en algún trabajo posterior  trataremos de analizarla.  

 

 El conjunto de fuerzas  sociales, actuaron con  homogeneidad  en contra  del 

enemigo común. Mientras, como  ya  señalábamos en su  momento, hubieron 

personajes  que ahora usufructúan del poder  que  jamás  pudieron imaginar  este gran 

despliegue de personas, que en forma primero individual  y  después   en el colectivo 

social, compartiendo las  subjetividades. Se constituyó en una de  las  fuerzas más  

grandes que hizo tambalear al  gobierno  en el poder  del Estado. Cometido  que fue 

logrado también con el apoyo  consecuente de  la COB, en la persona de su dirigente 

                                                 
307

    La  búsqueda de una Autonomía  Plena implicaba la promulgación de una  nueva Ley, que sustituya a  la Ley 

2112 de fecha 5 de septiembre del 2000, que  solo hablaba de una  autonomía, más no así de una Autonomía Plena, 

la cual fue efectuada, después de  intensas luchas;  Ley No. 2556 de  fecha 12  de  noviembre de  2003. Ver Estatuto 

Orgánico, de la  UPEA.  2008 
308

   El testimonio de un estudiante  señalaba, que los primeros en  participar  de  estas convocatorias  fueron los  

estudiante  universitarios, más  los  demás  vecinos  y trabajadores, viendo este  desprendimiento de los  estudiantes , 

recién  se  aproximaban a las marchas, que  muchas  de  ellas  eran convocadas  para  las 10  de la mañana  y  los 

vecinos   y trabajadores llegaban a  aparecer muy  tarde. Ver   Medina G. Reynaldo. Historia de la UPEA. Ed. 

Publicaciones  CALA, 2007Pag. 66. 
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máximo del sector  minero, esa fecha en función de Ejecutivo, el dirigente Jaime 

Solares309   

 

3.6. ¿Contradicción Movimiento obrero  y  Naciones  originarias? 

  

 La  pregunta  es  sugerente, sin embargo  conforme   ya se  tiene establecido, 

dentro de  la  estructura de la COB, precisamente  la segunda  cartera de  Secretariado  

General, es ocupado por  un delegado del sector  campesino, que  ya lo encontramos 

establecido en el  IX Congreso de la COB, de 1993.310   

 

 Ahora, si  bien es cierto que  decir   campesino no es lo mismo  a  decir  

originario, pero serán muchos  del sector campesino que tienen  una  relación directa, e  

inclusive,  formarán parte de los  pueblos originarios  del país.311 Especialmente  esto 

se puede  constatar en el occidente del país. Sin embargo, no queremos  efectuar  un 

análisis más  profundo sobre esto, pero no debemos olvidar que  si bien los originarios  

hoy tendrán una  serie de  reivindicaciones, estas reivindicaciones y reconocimiento 

fueron gracias   a  las  luchas  campesinas  que se dieron en  Bolivia.  Los campesinos  

que desde luego se consideran  originarios  por el hecho de hablar algún idioma 

originario, son  los grupos  sociales más  numerosos  en el país   al momento. 

 

 “Nos sumamos a la lucha por la defensa de la unidad de la COB, ante los peligros   de  

 división  por  parte de los enemigos de clase, debemos usar la acción directa  para 

 arrancar por la fuerza, nuestras  demandas como en la jornadas de  Octubre del 2003 y 

                                                 
309

   Puntualizar que Jaime Solares, fue  objeto de una confabulación de parte  de los  miembros  del MAS, que para  

hacerle perder el  espacio y verdadero luchador  en la revolución de  octubre  de  2003,  le urdieron una calumnia 

señalando que el mismo habría  participado como paramilitar en el gobierno  de  García Meza,  que lo que buscaba 

era  perjudicar a los dizque  luchadores  consecuentes  al lado del pueblo, como se  calificaban los miembros de la 

cúpula  del MAS. Extremo  que  debe  ser  esclarecido, consideramos  para evitar en lo posteriormente  se repita el 

mencionar  calumnias en contra  de  los caudillos y  lideres  sindicales del país. 
310

   Fue en el noveno Congreso de la COB, donde resurge la corriente indigenista, expresadas  en organizaciones  

como el GTK, Eje  Pachacuti, y otros. Estas  corrientes interpelaban a la clase  obrera con temas  referidos a la 

identidad, tierra, territorio. También surgen propuestas  radicales como ni Cristo  ni  Marx. Empero a nivel 

Latinoamericano, años antes,  va  a surgir  el CISA, Consejo Indio Sudamericano, fundado en Ollantaytambo, Cuzco 

Perú  el año 1980. Véase Ferreira, Javo. Comunidad Indigenismo y Marxismo. Ed. Palabra Obrera. El Alto – Bolivia 

2010.  Pág. 98.  
311

    López Barcenas, Francisco. Autonomías  Indígenas en América Latina. Ed. WA-GUI. La Paz – Bolivia. 2008, 

Pág 24.  
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 Mayo  Junio de  2005. La lucha en que estamos empeñados está dirigida contra  los 

 gobiernos vendepatria  y hambreadores,  por  eso debemos unir a  todo el país, detrás 

 de nuestras demandas, no sumarnos  al señuelo parlamentario que nunca fue  solución 

 al hambre, miseria y desocupación. El parlamento debe servir para  convertirla en  

 tribuna revolucionaria de  denuncia de  este sistema capitalista caduco  e inhumano. El  

 verdadero parlamento del pueblo debe construirse sobre las  bases de  la Asamblea  

 Nacional Popular Originaria. Esto implica construir el instrumento político de los  

 trabajadores, campesinos, naciones originarias amazónicas y clase media 

 empobrecida”. 312 

 

 En consecuencia, a las  naciones  originarias tampoco puede   llamárseles 

sectores  opositores  o  contradictorios al movimiento obrero, ya que la mismas  más  

bien en este último tiempo, por lo señalado, están insertos en la estructura de la  

COB,313 debiendo actuar conjuntamente con los  movimientos  sociales  y  al lado de la 

COB, a un interlocutor de  sectores  de trabajadores, sean  estos fracciones  medias  e 

intermedias de la sociedad.314    

  

3.7. Movimiento obrero y democracia neoliberal 

 

 Precisamente el fundamento de  este   trabajo, está  en intentar proporcionar 

respuestas  preliminares  de  esta  relación, que llegó a  traslucir diferentes  defectos, 

precisamente, de  la democracia, que  consideramos  no es  perfecta, más bien será 

perfectible. Que tendrá, sin lugar a dudas,  que  atravesar muchas  peripecias  para que  

pueda  acercarse  al servicio  de  los sectores  que más  lucharon por su consecución y 

no sea,  así,  una  plutodemocracia, únicamente al servicio de los  más  poderosos, o 

los más ricos que, seguramente  serán  los que de alguna manera  han contribuido  

                                                 
312

   Documento de Declaración Política del  XIV Congreso Ordinario de la Central Obrera  Boliviana. 19 al 29 de 

junio  2006, Viacha  - La Paz, Pág. 51. 
313

   Se  puede  establecer que ya en el VI Congreso de la  COB, efectuado del 3 al 16 de  septiembre de  1984, en 

Cochabamba, se  hablo, en el punto cinco, sobre los problemas  culturales de los trabajadores en materia de  

educación, alfabetización, lenguas nativas, arte y cultura  popular. 
314

  En el Congreso XI,  de la  COB, efectuado en su  dos  estaciones, el primero  del 17  al 27 de junio, el segundo  

del  27 al 30 de agosto de 1996, ya en su declaración política  señalaba la recuperación y fortalecimiento de  

sindicalismo clasista, multinacional y revolucionario  para  derrotar  al neoliberalismo, proyecto global de  

dominación de la oligarquía  y el imperialismo. 
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consciente e  inconscientemente para su  desprestigio. Que sin embargo tendrá  a la  

larga un mejoramiento  a  partir de una  reelaboración de  una  verdadera democracia, 

pero de  carácter social, como señalara Sartori,315que  alcance  e iguale principalmente 

ese gran trecho entre la riqueza y la pobreza. Donde  exista la  tolerancia, que  debe  

ser  reivindicada para  finalmente  arribar en una  democracia  real y no así una 

democracia prescriptiva. Que no le  hace  nada  bien a la  actual democracia, por la  

falta de   consciencia  y de  credibilidad   principalmente de la  burguesía cobijada en 

partidos  políticos, élites políticas que  vivieron  en todas las épocas  del gobierno en el 

poder  supremo del Estado. 

 

 “…Sin embargo la experiencia de  lucha del pueblo  boliviano hace que la salida 

 electorera impulsada por el sistema derive en un masivo voto electoral que impone  al 

 ganador  el cumplimiento de las  transformaciones estructurales en el país, el 

 derrocamiento del  neoliberalismo como modelo del  capitalismo como sistema. Sin 

 embargo  somos concientes que los  cambios estructurales dentro de los  modelos del 

 sistema  es una  vieja aspiración reformista que no paso de  ser una  ilusión. Los  

 trabajadores y el pueblo movilizado son los únicos que pueden garantizar el 

 cumplimiento de las agendas y de los cambios estructurales, condenando a su paso a  

 los  traidores de turno. Por  ello es  necesario la  conformación e la Dirección Política de  

 los trabajadores, campesinos, naciones  originarias andino amazónicas y clase media 

 empobrecida”.  316  

 

 En cada  declaración política,  como era  natural, a la  finalización de un  

Congreso, el movimiento obrero representado en la COB,   iba  señalando que no 

estaban de  acuerdo  con el estado de cosas, con la  democracia actual,  neoliberal. 

Los que la propugnaban,  lo único  que  estaban  efectuando  era  simplemente 

reformas, que  de ninguna manera  solucionaban los problemas  de los  trabajadores. 

Problemas tan inmediatos  como las fuentes de  trabajo, mejores  salarios   equitativos  

así  como seguridad  para los trabajadores. Esbozándose  ya  una  posible lucha  final 

                                                 
315

   Existe diferentes tipos  de democracia, como la económica, industrial, la social. Esta última se  da en una 

sociedad cuyo ethos exige de sus miembros que se  consideren como iguales socialmente. Véase  Sartori, Giovanni. 

Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Ed. Alianza Universidad S.A., Madrid 1988  Pág. 28 
316

  Congreso XI,  de la  COB, efectuado en su  dos  estaciones, el primero  del 17  al 27 de junio, el segundo  del  27 

al 30 de agosto de 1996. Pág. 52. 
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a realizarse, donde  debieran participar  todos los  sectores de la población, 

trabajadores, campesinos, naciones originarias andino  amazónicas y lo que   

denominaban clase media empobrecida.  

 

DIFICULTAD DEL MOVIMIENTO OBRERO EN DIFICULTAD DEL MOVIMIENTO OBRERO EN 

DEMOCRACIADEMOCRACIA

Dificultad del
movimiento obrero

en democracia

Asimetrías 

Simetrías

Promesa incumplida 
de la democracia

Fortalecimiento y
debilitamiento de los partidos

políticos 

Generación de 
nuevos actores

Movimiento obrero
Naciones originarias

¿Contradicción?

La COB actor político, 
actor social

¿Quien se  aprovecha
de la democracia?

Movimiento obrero y
democracia neoliberal

Política asistencialista
del gobiernoCreación de un instrumento

Político el Mov. obrero

Democratización de la
Democracia sindical

de la COB
Movimiento obrero

Movimientos sociales

Participación efectiva 
de diversidad de  
sectores en la COB Marco jurídico

institucional

Desestatización, 
desnacionalización de
la economía

Desproletarización y/o 
reproletarización de la COB

-Sector informal urbano
-Comerciantes minoristas, gremiales
-Ropavejeros
-Cooperativistas mineros
-Cocaleros  del Chapare
-Migraciones internas

Irrupción de nuevos
actores políticos

-Agrupaciones ciudadanas
-Pueblos indígenas

-Modelo y estructura organizativa
tradicional

-Influencia del paradigma
marxista en la COB

-Evolución o dificultad de la lógica
clasista

-Participación horizontal efectiva

-Políticos
-Económicos
-Sociales
-Históricos

 

 

         Fuente:   Creación propia 

     

 Todo esto denota que la democracia317 actual nunca convenció a los 

trabajadores, al conjunto del movimiento obrero, que ha ido buscando en forma 

reiterada y persistente un cambio que  señale la igualación de la riqueza, la no 

existencia de  pobres en una  sociedad de  discriminación y desigualdad. Por todo ello, 

la lucha y labor  del conjunto del movimiento obrero siempre, se  ha  constituido en un 

                                                 
317

   La democracia en si misma como indicaba Hayek jamás  había sido un valor central del neoliberalismo, por lo 

que el neoliberalismo  también fue  aplicado en  dictaduras férreas  como la de  Pinochet en Chile, desde  la  década  

de los  setenta. Véase  Anderson, Perry. Neoliberalismo: un  balance provisorio. Ed. CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de  ciencias  Sociales, Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 192 
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factor  de  defensa  para  toda la población proletaria, y  no proletaria pero marginada 

de las  ciudades así como  de  los pueblos  originarios. 

 

3.7.1. Desestatización y/o  desnacionalización de la economía y los  bienes 

  

 Daría la impresión que al  tratar este punto parecería  que nos estamos alejando 

del tema central, pues  esto no será así únicamente lo que pretendemos  es de alguna 

manera  dar un punteo resumido a los  factores que   han significado  determinantes 

fundamentales para la existencia del actual estado de  cosas en relación al movimiento 

obrero. En consecuencia  vamos  a iniciar  este acápite  señalando que uno de esos 

primeros factores gravitantes, sin lugar a dudas,  fue la  corriente de desnacionalización 

y  desestatización que influyó en forma decisiva en todo  el acontecer político, 

económico y social en relación  al movimiento obrero. 

  

 “Los obreros, campesinos y trabajadores que militamos en el sindicalismo revolucionario 

 y multinacional en defensa de la  tradición histórica de la COB, coincidimos básicamente 

 en  condenar el neoliberalismo y su políticos privatizadora y transnacional en la  

 economía estatal, de  despidos masivos de  trabajadores, de  ampliación y agudización 

 de la  pobreza de grandes masas populares, de  expulsión del pueblo en esta  

 democracia  controlada”.318 

 

 Indudablemente, la continua promulgación de un cúmulo de leyes y decretos, 

venidos  desde el Estado, han logrado  el objetivo parcial,  cual es  el  de reducir  la  

fuerza de convocatoria    de la  COB.  Comenzando  por el DS. 21060,  La  Ley de 

Capitalización, Ley de  Participación  Popular; por mencionar entre las   principales. 

Redujeron a la mínima  expresión al movimiento obrero. Sin embargo a la par  de ello  

es menester  puntualizar   que las mismas  no han logrado su cometido final, cual  ha 

sido el hacer desaparecer esta entidad, que nos hace ver   el  enorme  peso que  ha 

ocupado y ocupa  aún la COB, en la  vida política del país. 

                                                 
318

   Tesis  Política  del   XI  Congreso de la  COB,  llevada el 17 al  27 de junio,  en Trinidad  y el  27 al 30 de 

agosto en Cochabamba de  1996. Ver: INFORME R,  Centro de Información y Documentación CEDOIN – Bolivia. 

No.335. 28 junio 1996, Pág.   8 y 9 
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 Como reza   la declaración política  de la COB, efectúa  un  análisis retrospectivo 

de los  factores  adversos,  relacionados  con el achicamiento del Estado, que como es  

sabido se  dio en forma inicial  con el   DS.  21060, que estableció el neoliberalismo en 

el país. Sin que  mas antes  de  ello hayamos  tenido un Estado de  bienestar. empero 

sobre el Estado deficitario, corrupto que lo hubo se acrecentó  con mayor  fuerza el 

problema de la  relocalización, profundizando la  crisis, colocándola en los  hombros de 

la población trabajadora,319 así  como las capas  empobrecidas, establecidas  en las  

ciudades. 

 

 Las empresas estratégicas  del Estado  fueron  capitalizadas, por no decir  

privatizadas, donde el directorio de las  mismas  quienes  manejaban eran los 

personeros  de empresas  transnacionales. Incluso  yendo en contra de lo que  

señalaba  la Constitución  de la legislatura  1993-94, que tuvo sus reformas  

importantes. con la creación de  instituciones importantes pare  el Estado como lo son: 

el Tribunal  Constitucional, el Consejo de la Judicatura,  y  el Defensor  del Pueblo, que  

hasta hoy  representa  precisamente  el sistema e  institucionalidad  del Estado.320 

  

 Las  denuncias  en contra  de todo este  latrocinio y destrucción  del Estado no 

se  dejaban  esperar. Viniendo del sector  de los trabajadores, bajo la égida de  la COB. 

Denuncias  y luchas  callejeras que fueron planteadas  a  través de la diversidad de 

métodos. Y de  esto  seguramente  se  halla guardado, en la memoria  colectiva  del 

pueblo boliviano, que desde luego reconoce todo ello. No en vano actualmente  la 

COB,  se  constituye  en un  símbolo  de la democracia, aunque ésta  sea neoliberal. 

Que defendió con denuedo, coraje  y consecuencia las empresas  del Estado, que 

fueron regaladas, como alguien dijera a precios de “gallina muerta”, no trayendo ningún 

beneficio al país en su  conjunto. Que consideramos no debe  volver a ocurrir más. 

                                                 
319

    En un informe emitido  por el CEDLA, titulado Informe 2009, señala que en ese año   hubieron  100 conflictos  

colectivos como constante a la vulneración de  derechos laborales, donde  quedaron  excluidos  el 70% de los  

trabajadores asalariaos de las  ciudades, siendo el porcentaje  aún mayor en el campo.  
320

  Actualmente a  partir de la promulgación de la Ley Marco de  Autonomías, No. 031, Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, No. 027,  Ley del órgano Electoral Plurinacional No. 018 y Ley  del  órgano Judicial 

No. 025, ciertamente, ha cambiado la estructura institucional establecida a una  nueva  forma del ejercicio del  

poder, con el actual gobierno  del MAS - IPSP. 
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3.7.2. Factores que Influyeron en la  Desproletarización  y/o  reproletarización  de 

 la COB 

   

 Será  necesario  efectuar  en forma  breve un  recorrido retrospectivo, en  

relación a  los  acontecimientos, y/o surgimiento de  nuevos  actores, de  diferente  

contenido, principalmente debido a  las condiciones socio – económicas,  que se 

dieron, producto de la  neoliberalización de la  economía. Y es que estos  fenómenos  

tuvieron  y tienen  una  trascendencia muy  importante  para el surgimiento y  

conformación de  organizaciones, que podrían  tener  amplio espectro de convocatoria. 

Por  lo que ciertamente  las más  importantes, tienen  que  ser  objeto seguramente  de 

un análisis  mucho más profundo en un otro trabajo relacionado al tema  que se  

estudia.  

  

 Puntualizar, que  fueron, manifiestamente estos  factores que llegaron a influir  

en forma  decisiva en el cambio de dirección  o de  estrategia de lucha dentro  el 

movimiento obrero. Inclusive,  llegó a organizarse  una Central Obrera  Regional, en la  

ciudad  de  El Alto,321 cuyos matices y características en su momento serán  

explicados, contando  con una numerosa  participación  esencialmente de los 

gremiales, que  hoy  se constituyen en una  fuerza muy importante en el acontecer  

económico,  político y social  de  esta ciudad, con  marcada influencia a  nivel nacional. 

  

 “La  tesis de  Pulacayo, dice que la única posibilidad de que este  país se  libere 

 es  haciendo una revolución proletaria y armada. Proletaria en el sentido de que 

 es la  clase obrera que  tiene que  dirigir a la nación oprimida. Eso esta  planteando la 

 tesis de Pulacayo. Muestra claro en la misma  el  frente anti -  imperialista.”322 

  

 Por  lo indicado nos  planteamos esa pregunta que  intencionalmente 

señalamos: ¿Existirá desproletarización  o  reproletarización  en el movimiento obrero, 

en la COB?  Por  lo que  a partir  de la enumeración de  nuevos cambios, así  como el 

                                                 
321

   De acuerdo a  datos  recolectados estarían cerca  500 mil alteños afiliados  en la Central Obrera  de El Alto 

(COR). Ver. Periódico Rebeldía, publicado por la COR, El Alto.  Diciembre 2005. 
322

    Véase entrevista a  R. Carrasco, dirigente del Partido Obrero Revolucionario. Anexo No. 9   Pág. 31 
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surgimiento de  otras  forma  de  organización   es que implícitamente  se  responderá 

esta pregunta. 

  

 En la COR, de la ciudad  de El Alto, los  fabriles  son los  grandes ausentes en la  

máxima  entidad  sindical, pese  a que hay  más de 27 industrias prósperas. Los 

gremiales, artesanos,  panificadores y los chóferes formaron la CUTAL,323 inicialmente 

y después  la COR, de El Alto. Como un justificativo valido se señala que los  fabriles 

no  tienen una presencia amplia en  la COR, El Alto, precisamente  por no debilitar  al 

conjunto de  todo el movimiento obrero aglutinado en la COB. 

  

En  consecuencia, es necesario efectuar un  recuento de las diferentes  

organizaciones que  conforman la COR, El Alto, que por cierto se  halla  desafiliada de 

la COB,  desde  hace  algún tiempo. 324 

 

ORGANIZACIONES    AFILIADAS  A   LA    COR    EL   ALTO 

 

ORGANIZACIÓN                 No. AFILIADOS      DIRIGENTE        FUNDACIÓN 

Federación de Trabajadores Gremiales            220.000                   Braulio Rocha            4  marzo        1971 

Federación única  de  Trabajadores  en Carne         8.000      Manuel Nina            15 agosto      1985 

Federación de  Panificadores de El Alto            1.000      Jaime Mamani            5 de junio      1985 

Federación de  Mercados de El Alto            10.000      Amalia Paco            8 de abril       1987 

Federación de  Comunidades Agrarias            10.000      Zacarías Maquera      4 mayo           1992 

Federación de  Trabajadores  en Salud            310      Claudio  Álvarez         24  Sept..      1992 

Federación de  Estudiantes  de  Secundaria            80.000      Rogelio  Mendoza      10 agosto      1993 

Federación de  Gastronómicos             700      Severo Guzmán            

Federación de  Padres de Familia             150.000      Franklin Lavayen        

Federación de  Mujeres de El Alto             60.000      Patricia  Alanoca         8  de  Nov.    1996 

Federación de  Desocupados de  El Alto            40.000        

Sindicato Regional de  Maestros Urbanos               7.000     Víctor  Copeticona       

Federación de  la Prensa de El Alto             87      Grover  Quisberth         4 de abril    1992 

Federación  Universitaria Local             5.000      Tomás Zarsuri   

Consejo Central de Artesanos (COCEDAL)            5.000     Edgar Delgado  6 de julio    1988 

Sindicato EMMU              200       17 enero     1998 

                                                 
323

    Central Única de Trabajadores El Alto, fundada el 15 de agosto de  1987. 
324

   “El compañero  Edgar Patana, pidió su reincorporación a  la COB, nosotros  los  reincorporamos, no podemos  

por que decir  no, pero de manera  personal  decidió no participar con nosotros”. Véase entrevista a Sócimo 

Paniagua Revollo, Secretario de  Organización de la  COB. Anexo 3   Pág. 11. 
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Sindicato de Lustra calzados   Juan Pablo II            40     Ceferino Choque   

Sindicato de Constructores Nuevo Amanecer          60 

Sindicato de Constructores “Unión y Progreso”      120     Pablo Quispe  20 Nov.      1999 

Sindicato de Constructores Ceja  El Alto            60     Víctor Huanca 

Sindicato de Constructores  Villa Adela            40     Donato Quispe  10  Oct.      1997 

Sindicato de  Ropa Blanca Ciudad  Satélite            40. 

Sindicato de Mineros Relocalizados            5.000     Santiago Quispe   

Sindicato de Trabajadores  COTEL            500     Freddy  Quisberth         22  de  Dic.  1945 

Sindicato de Trabajadores  UPEA             400 

Sind.  de  Trabajadores de  Telefónica Móvil          90     Francisco  Condori           1 de Feb.  2003 

Sindicato Municipal,   de  El   Alto             En  receso    Guillermo Rodríguez  

Sindicato de Músicos Profesionales, El Alto            80  

Sindicato de Trabajadores  Polar  Textil            40 

Sindicato de Plomeros   Avenida La Paz           30 

Sindicato  Dimensión  ENASA            120     Hilda  Montero  Febrero      2004 

Sindicato de YPFB             40                   Crispín  Yujra 

Sindicato de Aguas  del Illimani            400    Jhónny  Vásquez 

Asociación de  Lavadores  de Autos Rió  Seco      40  

Asociación de No Videntes de El  Alto           40 

Asociación de  Trabajadores Eléctricos           40                   Federico Marka  18 de junio 1999 

Asociación de  Trabajadores  en  Áridos           40 

Asociación en Venta de Helados            40  

 

         Fuente:   COR y organizaciones. Nov. 2005 

 

Sector informal urbano 

 

 Este sector  irrumpió como consecuencia de la política, sobre  todo, neoliberal 

que  fue asumida por el gobierno del MNR, (1985), a los  tres  meses  de la  asunción al 

poder. Empero se  debe  aclarar  que  antes de dicho  gobierno ya existían  

comerciantes informales, en menor número, a lo que  posteriormente  llegaría a 

constituirse, producto precisamente de los despidos325  operados, principalmente a 

nivel de las  empresas  estatales. Despidos mal denominados “relocalización” que no 

es  más que  un eufemismo jurídico encubriendo lo que  verdaderamente es: despidos.  

En consecuencia, el sector  informal  urbano creció  en  forma desmedida y/o 

descontrolada, al no tener   la gente  otra  forma de  ocupación más que dedicarse a  

actividades consideradas  también como sub – empleos, que determina de alguna  

                                                 
325

   Se señala que fueron  más de 25.000.- trabajadores  mineros  despedidos, relocalizados,  de la  minería estatal  el 

año de  1985 
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manera  un carácter de  subsistencia,  el tener una  ganancia  posiblemente  al día que 

les signifique posibilidad de   subsistencia inmediata.326 En los  casos que  no les 

alcanza este ingreso  suficiente para su diario vivir, provocará que   las  familias lleguen 

a disgregarse, al no contar  con un ingreso seguro. Incluso los miembros menores de la 

familia asumen la necesidad de  salir a buscar algún trabajo. Como   un reflejo objetivo 

de ello encontramos en las  calles  muchos menores  de  edad, que por ser menores no 

deberían   ser sometidos  al trabajo,327 pero que  en los hechos van trabajando no 

existiendo otra salida  mucho más  acorde, ya que para los padres  no existirá,  

posiblemente una fuente  de ingreso seguro.  

  

 En fin, este  sector informal  urbano,328 fue  creciendo, llegándose a constituir  en 

lo que ahora  conocemos con sus propias  organizaciones; todos ellos  conformando 

gremios,329 con una  planta de dirigentes que para el acceso al mismo van pidiendo, 

necesariamente cuotas altas de  admisión. Que son aprovechadas  principalmente    

por los dirigentes de las diferentes asociaciones,330 creándose  una  gran  cantidad de 

problemas  de  toda  índole  por causa  de todo ello, en el ínterin de   defender  o 

mantener  el puesto de  venta. 

 

Comerciantes  minoristas y/o gremiales 

 

 Como  otro fenómeno  social,   colateral  al  anterior,   también  estará el 

crecimiento  del sector   de  comerciantes  minoristas y/o gremiales,331 que   a  la fecha 

                                                 
326

   Según la Cooperación de  Ayuda Obrera  Suiza, en Bolivia el 75% de habitantes  de las  ciudades se  dedica a la 

actividad  informal, sin seguro ni trabajo fijo. En el área  rural el 90% de las  personas se hallan  en  el sector  

informal. Véase Radio Fides. La Hora  del País. 9 de Octubre 2010. Hrs. 08:30 am. www radio fides. com 
327

   Es lo  que  dirá  el Codito Niño Niña Adolescente  donde  se halla  prohibido el trabajo de menores, lo propio 

podemos encontrar  en otras disposiciones  conexas como  la Ley General del Trabajo. 
328

  Ya  el año 2002, se hizo un estudio sobre el Sector  Informal Urbano (SIU), donde se señalaba que este  sector, 

junto con el movimiento cocalero y el magisterio se  constituyan  en las fuerzas  movilizadotas  mas  importantes de 

los  último tiempos. Véase Saavedra Marco A. LA RED CALLEJERA, La  cultura política de  los  grupos de 

presión en La Paz 1995 – 2002. Ed. Sapecho  S.R.L, La Paz – Bolivia, 2003.  
329

   Organizaciones que de  alguna manera  se  asemejan a lo ocurrido en  la época y/o postrimerías de la  revolución 

francesa de  1789.  
330

     Podemos  mencionar a  la: Asociación de Comerciantes Minoristas de la  ciudad de El Alto. Asociación de 

Comerciantes Minoristas de la Ceja de  El Alto, Asociación de  Comerciantes  Minoristas de la  Zona  12 de 

Octubre, El Alto, Asociación de Comerciantes y Vivanderos de la  Máx   Paredes, entre  algunos. 
331

     Se  efectuó la fundación de  la Federación  de Gremiales de la ciudad  de El Alto el 4  de  marzo de  1971  
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se hallan organizados  en  asociaciones, con una vida orgánica  bien estructurada. 

Cuya  incidencia   y/o participación  principalmente   la encontramos cuando existe o se  

da alguna medida contraria a  sus intereses. Cuando el gobierno  Municipal asume 

disposiciones  que  van a  perjudicar a los mismos; como por  ejemplo  el referido a la 

elevación en el pago de  sentajes332 y/o contribuciones  hacia las  Alcaldías o 

Municipios. Esta  manifestación sobre todo  lo tenemos  en forma explicita 

principalmente en la  sede  de gobierno, No siendo notorio este aspecto, posiblemente 

en otros  departamentos, donde virtualmente  se hallan estas organizaciones en menor 

número. 

 

 No podemos a la  fecha precisar cuántos  en si componen  este  macro  

sector,333 porque no es  la intención de la presente investigación  efectuar   un  

recuento  de  ellos, pero de lo que sí estamos  seguros  que  es muy numerosa  la  

cantidad  de  personas    que la integran.334 Por ello que la incidencia  de  este  sector  

es muy  importante  en la economía y sobre todo en el tema  político  del país. 

Demostrado esto en la revolución de octubre del 2003, donde este sector, si bien, no 

bloquearon fueron los que cerraron sus puestos  de venta  presionando de  esta 

manera, a la  población,  provocando  un estado de total  mal  estar en esos días.   

 

 Merced a estos hechos es que los sectores movilizados de El Alto, así como la 

hoyada de la ciudad de La Paz, en su conjunto, pidió que el Presidente Sánchez  de 

Lozada, deje,  renuncie  a la  silla presidencial  del Estado.335 

 

 

                                                 
332

    Palabra (modismo) que es  utilizada  para describir  la contribución que  efectúan  los vendedores calderos que 

tiene que contribuir día a  día  con  el Gobierno Municipal  a  partir del  espacio que  ocupan en una  calle o avenida  

de la  ciudad  de La Paz, o  El Alto  
333

    Ya  el año 2001 existía  alrededor de 300.000 desocupados. Ver Boletín: Alerta Laboral. CEDLA. La Paz  

noviembre 2001, No. 18 
334

   En la  ciudad de El Alto, los comerciantes minoristas  tienen  a la  fecha una  radio que lleva por nombre “Radio 

Comercio”, con una buena  audiencia, cuya  oficinas y/o estudio  funciona  en la Avenida  6  de Marzo, lado Central 

Obrera Regional. 
335

    Esto fue  muy explícito si revisamos la  prensa  oral y escrita que se  difundía en esos  días de  fecha 17,18  de  

octubre  y 10 de  noviembre, entre  los cuales están la Radio Televisión Popular, así como periódicos como El 

Diario, La Razón.  
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 COMITÉ EJECUTIVO DE  LA FEDERACIÓN DE  GREMIALES DE LA  CIUDAD  DE  El ALTO 

 CARGOS      NOMBRES 

STRIO  EJECUTIVO      Braulio Rocha Tapia 

1er.   STRIO GENERAL     Rodolfo Mancilla  Castro 

2do.  STRIO  GENERAL     Luciano Quispe López 

3cer. STRIO  GENERAL     Víctor  Vargas  Pablo 

4to.   STRIO  GENERAL     Antonio Barreto  Hino 

5ta.   STRIA. GENERAL     Primitiva  Valdez  G. 

6to.   STRIO   GENERAL     Jorge mamani 

1er.   S. RELACIONES     Orlando Quiroga Escobar  

2do.  S.  RELACIONES     Martha Norath Acho   

STRIO.  DE HACIENDA     Dámaso Miranda I 

STRIA.  COM. SOCIAL     Wilfredo Mamani    

1er.  STRIO. ACTAS      Julio Alba Gutiérrez 

2do. STRIO. ACTAS      Primitivo Quisberth 

1er.  S. CONFLICTOS     Julio Beltrán Roque 

2do. S. CONFLICTOS     Hernán Choque Flores 

3ro.  S. CONFLICTOS     Samuel Mamani 

4to.  S. CONFLICTOS     Rafael Ramos M. (+) 

1er.  S. ORGANIZACIÓN     Paulino Huanca Ticona 

2do. S. ORGANIZACIÓN     Lidia Poma de  Soliz 

3cer. S. ORGANIZACIÓN     María Flora Mamani L. 

4to.  S.  ORGANIZACIÓN     Ercilla Valencia  de S. 

STRIO  DE PRENSA  PROPAGANDA    Said Calleja Meléndez 

STRIO  DE PRENSA  PROPAGANDA    Gualberto Poma Ramos 

STRIO  DE  PRENSA  PROPAGANDA    Calixto Laime 

STRIO  DE  PRENSA  PROPAGANDA    Lino Alavi Suri 

STRIA  DE  DEFENSA  SINDICAL    Herminia  Choquetarqui 

STRIA  DE  DEFENSA  SINDICAL    Waldo Condori 

STRIA  DE  DEFENSA  SINDICAL    Lucía Espinoza 

STRIO  DE  VINCULACIÓN     Vicente  Poma Mamani 

STRIA DE VINCULACIÓN  FAMILIAR    Sofía Quisberth Quispe 

STRIO  DE  BENEFICIENCIA     Máx.  Favio Poma 

STRIO  DE  BENEFICIENCIA      Inés Chumini Yujra 

RÉGIMEN INTERNO      Alberto  Cadena  Sonco 

PORTA  ESTANDARTE     Flora Condori 

DELEGADO A  CONF. GREMIALES    Delfín Baltasar Aguilar 

DELEGADO A  CONF.  GREMIALES    Federico Quispe 

DELEGADO COR, EL ALTO     Luciano Gallardo 

DELEGADO A COR, EL ALTO     Ricardo Ucharico 

DELEGADO COR, EL ALTO     Alejandro Herrera  C. 

DELEGADO A LA COB     Juana Cabrera 

DELEGADO A LA COB     María Ticona Acarapi 

DELEGADO DD. HUMANOS     Inocencio Ramírez 

DELEGADO DD HUMANOS     Gerardo Torres J. 

 

                  Fuente: Federación de Gremiales, El Alto. Julio/ 2006 
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 Señala  el Estatuto Orgánico  de la Federación de Gremiales, El Alto, en su  Art. 

1;  los trabajadores  gremiales, comerciantes minoristas y vivanderos de  la ciudad  

de El Alto  de La Paz,336 se  constituyen  como agrupación matriz máxima para  

conformar  la Federación de  Gremiales que ampara y protege a los trabajadores 

gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos. De tal manera que esta 

organización  se  constituye en una de las más  importantes  de la ciudad  de El 

Alto, que va  a fortalecer  a la COR, con su participación. Por lo que el actual 

ejecutivo  de la misma  Edgar Patana,337 corresponderá al sector  de libreros de la 6 

de  marzo, que fue posteriormente  participando en diferentes  congresos en su 

condición de  Secretario Ejecutivo  de  esta Asociación. Donde fue elegido a la 

comisión de Poderes para el V Congreso Ordinario de la COR. A la postre 

candidateando   a la cartera Ejecutiva de la COR,  de la cual finalmente  fue su 

representante. Hoy Alcalde electo de la ciudad de El Alto. 

 

Ropavejeros 

 

 Sector  también denominado vendedores de  ropa usada,  que  empieza  su 

crecimiento a partir de  fines  de los ochenta, cuando  van a hacer  su aparición en  el 

escenario nacional. Como  ya  se mencionaba con anterioridad,  también se  constituye  

en un fenómeno particular, que  a  la fecha, se   señala,  según estadísticas a nivel 

nacional, alcanzarían a  30.000  personas sin contar sus familias,  que con seguridad   

van a permanecer  mucho  tiempo más  en la escena  económica. Recientemente el 

gobierno nacional vino ofreciendo la misma posibilidad de fuentes de trabajo a partir de 

una capacitación y de un bono que les vino brindado,338 pero que a la fecha no tuvo 

                                                 
336

   De  acuerdo al Acta de Fundación, la Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes 

Minoristas y vivanderos de El Alto de La Paz, efectuada el 4 de marzo de  1971. Entre sus  fundadores figuran Pablo 

Torrez, Pedro Sangalli, Luís Velasco, Hipólito Soliz, Alejandro Ponce y Felipe Limachi, quienes representaban a  

las  asociaciones Mercachifles, San Juan, Colchoneros, Central Carmen y Minoristas en Patatas y Hortalizas. 
337

     Ya  lo señalábamos fue electo Alcalde  de la  ciudad de  El Alto,  en elecciones  para Prefectos y Alcaldes, 

efectuada el mes  de  abril  de 2010, siendo sustituido pos sucesión el 11  de mayo  2010 por Remigio Condori 

Mamani, perteneciente al sector FESUCARUSO. 
338

  Recientemente el Gobierno Central anunció que  se  estaría  invirtiendo  al  rededor de  65 millones de 

bolivianos para  solucionar este  problema de  vendedores de  ropa usada. Concediéndoles  el monto de 650.-Bs.,  al 

mes  y más    capacitación correspondiente  hasta que puedan  instalar sus  propios  talleres y/ fabricas artesanales. 

Ver  el Diario 26 d e agosto 2009. 
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mayores  resultados. Ya que ninguno de ellos  dejó esta actividad, es más se  señala 

que muchos de  ellos supuestamente estarían en ese  proceso de  reconversión de 

actividad. Pero por lo dicho no existe actualmente una  salida  clara y  objetiva, no 

existiendo una luz  clara en el camino para la solución de  esta  problemática. 

  

 En su momento  el  gobierno a  través de  la  Fiscalía  formuló imputación al 

“Rey de la  ropa  usada”,  en fecha  10 de agosto  de 2007, por delito de  falsificación, 

Aquilino Wilson Fernández  Ayma,339 como una  forma de  desarmar y/o desarticular  a  

este  sector. Dicha  arremetida  no tuvo el éxito buscado al  encontrarse estos  

vendedores  con muchas   ramificaciones  en otros lados de la república. 

 

 Este sector  también  tiene incidencia, en el rubro  productivo, ya que serán 

muchas  las  familias que  podrán quedar  sin  trabajo, principalmente  los  artesanos, 

confeccionistas de  ropa, que  constantemente  van reclamando al gobierno que no 

colabora a este sector,  aun permitiendo la importación de  ropa usada,  pese   a que ya 

hubo un Decreto que  señalaba  que  la autorización debía  terminar  ya el año  de 

2007. Empero  por la gran  cantidad  de afiliados  en el sector, parece   que el gobierno 

central se siente  arrinconado, no dando una respuesta adecuada a este problema. 

 

 Por supuesto que estos  vendedores de ropa usada  también se constituyen en 

un sector que  va a debilitar al rubro  productivo del país. Es más ni siquiera están 

afilados a la COB, por lo  que se constituirían en un grupo numeroso amorfo de la 

sociedad, que se  señalaba iban a  participar en las  elecciones pasadas de  diciembre 

de  2009  con un determinado partido político.  

 

Cooperativistas  mineros 

 

                                                 
339

    Se  señala  que Fernández  Ayma, se  beneficio con la  libertad condicional, mediante la  aplicación de las 

medidas  sustitutivas, quien  estaba  acusado de haber  pretendido  beneficiarse del pago de  10.000   dólares, 

mediante un documento protocolizado que  lleva las firmas adulteradas de Remedios Lázaro Quispe y Roberto 

Lázaro Alanoca. Ver  El  Diario  12 de agosto  2007  
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 Constituye   otro sector  de enorme influencia que  en sus primeros inicios  fue el 

sector  que  demostró su apoyo  unánime  al gobierno del MAS, pero que 

posteriormente   al no tener el espacio y la influencia que pedía  se   fue  apartando del 

mismo. Puesto que inclusive en su momento  contaban con un Ministerio en el aparato 

burocrático del Estado.  

 

 Los mineros  cooperativistas340  irrumpieron en la escena  nacional posiblemente 

ante la crisis  del  estaño que tuvo Bolivia, y  es que su concurso fue creciendo  merced  

a  la posibilidad  de  tener  trabajo. Pero esta vez agrupados en cooperativas, con base 

en contratos de  arrendamiento de  minas  que  le pertenecen a  COMIBOL, 

produciendo en forma  individual o en  grupos familiares en condiciones  de  atraso 

tecnológico, explotados  por el capital comercial y usurero. Donde  se dice que la 

explotación es mucho  más  profunda e  inmisericorde, entre socios mineros, que no 

solamente  trabajan  ocho horas, sobrepasando este límite, existiendo una auto 

explotación  lo cual  no se  ha determinando  con precisión.341   

 

Cocaleros  del   Chapare 

 

 La falta de fuentes de  trabajo  dio origen  también a la aparición de este  sector  

cuyo  fundamento de  vida  fue  la producción a  gran escala de coca que se dice que 

iba al mercado  nacional.342 Sin embargo,  en este  último tiempo se vio el crecimiento 

desmesurado de  este sector: Esto  especialmente a partir de la asunción al poder   de 

su dirigente  máximo,  Juan Evo Morales Ayma, que continúa  siendo  su  

representante    aparte de  ser Presidente  del Estado Plurinacional, como ahora  se  

denomina  con la nueva Constitución Política del Estado promulgada  el  7-II- 2009. 

  

                                                 
340

   El caso del denominado sector  cooperativo, se  está consolidando una  estructura donde, por  una parte, un 

puñado  de “socios cooperativistas” se  han  transformado en  prósperos capitalistas. Ver; EL OBSERVADOR del 

Observatorio Boliviano de Industria  Extractiva. CEDLA. La Paz, mayo 2010, No.9 
341

   Boletín Control Ciudadano. No.10, CEDLA, La Paz, mayo 2008. 
342

  De  acuerdo a estudios  la  coca que  se produce en el Chapare  no es  agradable, es muy grande. Por el contrario  

la  coca de los yungas, donde  verdaderamente se consume, es destinada al mercado nacional. Sin  embargo a pesar 

de ello este sector  fue creciendo desmesuradamente,   dejándose de lado el cato de  coca  , en la  generación de una  

plus producción excedentária de coca  que  ira, con seguridad a otro sector  que no es legal.  
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 La fuerza que  despliegan los  cocaleros  del Chapare, con sus seis  

federaciones, es  fortalecida al tener, en el gobierno, en el poder  del Estado a su 

dirigente  máximo. Empero de  acuerdo a los datos que disponemos, es  este sector  el 

que en representación de movimientos  sociales, vendrá  apoyando en forma  

inclaudicable al gobierno, desnaturalizando la lucha de los  trabajadores, que 

ciertamente tendrán otra visión de los  procesos  coyunturales que  estamos  

atravesando. Sin embargo, el movimiento obrero, tendrá   que  trasponer  una  serie de  

obstáculos para  lograr nuevamente fortalecer  su organización máxima, como es la  

COB,  que a la fecha, a partir de  la cúpula que maneja al mismo  pareciera  que todos  

sus  problemas  se habrían solucionado. Sin tomar en cuenta  las  enormes  asimetrías 

que  aún existen  en la distribución de  la  riqueza en el país.  

 

Migraciones internas 

 

 Las migraciones  internas  producidas en el país constituyen, otro factor  digno 

de  ser estudiado, realizado en las diferentes capitales de Bolivia.343 Sin embargo su 

mayor incidencia es con predominancia efectuada  en la ciudad  de La Paz, donde 

existe   un crecimiento desmesurado del sector gremial. Ya que  muchas  personas que 

viven actualmente,  específicamente  en la  ciudad   de El Alto,344 tienen como lugar de  

origen alguna  provincia de este  Departamento. Por lo que  esta  ciudad ha  recibido un 

numeroso caudal  de migraciones de las provincias y centros mineros.345Sobre este 

                                                 
343

     Desde el año 2000, El Alto y Santa  Cruz, son ciudades que   tienen un  rápido crecimiento demográfico, lo 

que forma  parte de  su historia. Lo cual no se lo debe  ver  únicamente  como una  estadística, sino más bien  

comprenderlo a  partir de  la  vida real, ilusiones, frustraciones y esperanzas de su gente. Laruta  Bustillos, Carlos. 

Llanos  Layme, David  y  otros.  LAS  MIGRACIONES EN BOLIVIA. Ed. Garza Azul, FUNDEMOS. La Paz – 

Bolivia , 2006. 
344

    La ciudad de El Alto principalmente se  halla  compuesta  por  migrantes y gente  joven, considerándose  que el 

60% de la población alteña  tiene  menos de  25  años, que se movilizo en defensa de  los  recursos  naturales en 

octubre  2003.  Duran Chuquimia, Jaime y otros. Casa aunque  en la  punta  del   cerro: Vivienda y desarrollo en la  

ciudad de El Alto. Ed. CREATIVA. Fundación PIEB.  La Paz – Bolivia, 2007. 
345

    No se debe  olvidar que  muchos  mineros  relocalizados de la  minería estatal vinieron a  vivir  a la  ciudad  de 

El Alto de La Paz en el marco del  Decreto Supremo 210160 de  1985. En los  años  1985 - 1988 fueron 

relocalizados más de  20.000 trabajadores. Entre  1985  a  1987 COMIBOL disminuyó su número de  empleados de  

más  de  27.000 a  solamente 5.000. Ver: Bartlema Jan.  Moeller, Hans.Bolivia: Un  análisis  descriptivo de los  

mineros relocalizados en El Alto y su  relación con las ONG´s trabajando en esta  ciudad. CEDLA. La Paz 

diciembre de 1989. 
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punto es  necesario revisar el crecimiento poblacional que  experimentó esta urbe a 

partir del año 1960. (Ver cuadro 2) 

      Cuadro  2 

   POBLACIÓN POR CICLOS HISTÓRICOS, EL ALTO 

       

  1960  1976  1988  1992  2001  2005 

 
Habitantes 30.000  95.434  307.403 405.492 649.958 800.273 
Hombres       202.502 320.235 392.615 
Mujeres       202.990 327.115 407.658 

                                      

                Fuente: INE (2001) y Mezza (2005) 

  

 Indudablemente, existe una verdadera  explosión demográfica que vive El Alto. 

Si se  toma como punto de  partida el año de 1960, en los  16 años  que van a 1976 su 

población   se  triplicó. Asimismo en los siguientes 12  años que  van a 1988, su  

población creció diez  veces más. Y  para el año 1992, su crecimiento rebasó casi el 

6.000 por ciento, manteniendo una altísima  tasa anual de incremento poblacional, 

convirtiéndose  para el siglo XXI con más de 800.000 habitantes.346 

  

 En  consecuencia, sobre  este tema  habrá  también  que  efectuar una 

investigación adecuada. Estudio que  tiene  mucho  de relación con el tema   que es  

objeto de  investigación del presente trabajo. Ya que gran parte de  estas personas irán 

a  conformar organizaciones gremiales afines o indiferentes  al movimiento obrero. 

  

3.7.3. Fortalecimiento  y  debilitamiento  de los Partidos  Políticos 

  

 El  tema  relacionado  con los partidos  políticos inextricablemente se   constituye  

en  un  elemento de  análisis  apasionante,  que involucra de cierta manera considerar 

algunas    preguntas  al respecto, como la que  señala  ¿ por que en el país  los 

partidos  políticos sufren un  crisis de  representatividad?. Ciertamente  el tema de  la 

                                                 
346

    Véase Laruta  Bustillos, Carlos. Llanos  Layme, David  y  otros.  LAS MIGRACIONES  EN BOLIVIA. Ed. 

Garza Azul, FUNDEMOS. La Paz – Bolivia.2006.  Pág. 14. 
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representatividad muchas  veces  se ha puesto en  tela de juicio, y sobre ello 

precisamente en su momento volveremos. Ya que en este último tiempo debemos  

sopesar  todos los acontecimientos  que  se suscitaron en el país,   precisamente  para 

tener una respuesta adecuada a nuestra interrogante de  trabajo.  

 

 En el Capítulo I  del presente trabajo ya habríamos  explicado  las características 

de los  partidos políticos, que a lo  largo de la  historia constitucional y  democrática, 

significaron un sostén  para la democracia. Sin embargo  esta cualidad en el último 

tiempo  fue cambiando merced a  múltiples  determinantes. Lo cual  no quiere  decir 

que en el caso de  Bolivia, los mismos hayan sido fuertes. Puesto que de  acuerdo a la  

historia  política del país, fundamentalmente a  partir de la fundación de  la COB,  esta  

entidad asumió  muchas veces el papel de un partido político,  principalmente  en su rol 

mediador, entre la  sociedad y el   Estado. Por lo que  algún autor  señalaba que 

incluso el movimiento obrero a la cabeza de la COB,  llegó  a  proteger  a  los partidos  

políticos  de  izquierda,347 que las  más de las  veces  buscaban su apoyo en ella. De  

tal manera que  este  proceso fue continuo de  cooptación a dichos  partidos  políticos. 

Lo cual  nos  lleva a pensar que existió y  existe  una  enorme  debilidad  de los partidos  

políticos. Ocasionando con ello que se llegue  a cambiar incluso  la Ley  de los mismos,  

con la inclusión de  otras formas de organización. Sin embargo esta debilidad  se  

traduce  principalmente  en el descrédito que llevaron sus  denominados lideres, que en 

periodos  electorales  ofrecían, como  dijera el pueblo,  muchas  cosas, en forma  

mezquina,348 y que una  vez  ganada la elección no existía posibilidad de cumplimiento.  

Por que  dichos ofrecimientos jamás eran cumplidos.349  

                                                 
347

     García Barañado, Juan. LA ASAMBLEA  POPULAR, EL PODER  DE LAS  MASAS. Ed.  C & C Editores,  

La Paz – Bolivia, 2005, Pág. 181. 
348

    De  acuerdo a los  programas de  gobierno de los  partidos  políticos ADN, Libertad y Justicia,  MAS, MCC, 

MIP, MNR, NFR, UCS y PS. que debían participar en las elecciones  de  diciembre 2002,  las estrategias de la  

mayoría de ellos son mezquinas enfatizando el slogan y la anécdota, dejando de lado las  premisas del  desarrollo y 

las visiones de  futuro. No existe soluciones  objetivas  a la pobreza, generalizada, a la  desocupación. Consultar: 

CEDLA. ¿QUE PAIS NOS  QUIEREN DEJAR? Análisis  de las  propuestas electorales de ADN, LyJ,  MAS, 

MCC, MIP, MNR, NFR, UCS y PS. Junio de  2002 
349

   La historia  nos hace  ver que indígenas, obreros y sectores empobrecidos nunca fueron tomados en cuenta por 

los diferentes gobiernos, que  sólo  persiguen intereses  personales y de grupo. Estos  fueron a las urnas, siendo 

elegido el actual Presidente en  dos  ocasiones. Medidas  aplicadas son la nacionalización de hidrocarburos, el 

seguro universal de salud, renta  dignidad, bonos de ayuda. Los partidos neoliberales perdieron el control del 
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 “Yo creo que ahora están desapareciendo los partidos  políticos, porque 

 lamentablemente hay algunas personas que se  aprovechan de  eso, son cinco o diez 

 por ciento de  toda la población, en cambio el noventa  por  ciento sufre,  gracias a  los 

 partidos  políticos ¿no? Hay eso, la  mayoría de  la población sufre solamente algunos 

 se  aprovechan, yo digo que en buena  hora están  desapareciendo  los partidos  

 políticos”. 350 

 

 En consecuencia, en este tiempo está ocurriendo un fenómeno  que muchos no 

quisiéramos que ocurra, la  desaparición de los partidos políticos. Esto se  dará 

posiblemente,  por los errores y  propia culpa  de los mismos. Mas específicamente de 

sus  jefes, o propietarios, que no midieron las  consecuencias  a  futuro, pues  

únicamente buscaron un provecho personal, o individual de lo cual  la ciudadanía, el 

pueblo en su conjunto   ya se habrían  percatado. Asumiendo  por ello una posición 

muy negativa  hacia los partidos  políticos, principalmente tradicionales. 

 

 Empero consideramos que ello puede ser  superado a partir de una  adecuada 

reconstitución de  los mismos, fundamentalmente  con una renovación creadora, 

efectiva, a nivel de sus cuadros  y/o jefes, que serán ellos en última instancia, los  más 

interesados en  salvar a los mismos. 

 

3.7.4. Irrupción    de     nuevos     actores     políticos     como:    Agrupaciones   

 Ciudadanas y   Pueblos Indígenas;  organizaciones que rivalizan  con los 

 Partidos  Políticos 

 

 La  ciudadanía en su conjunto, vio con buenos ojos  la aparición de  otras formas 

políticas de organización, que posibiliten que las mismas puedan  participar, y disputar 

el poder a los partidos  políticos. Empero dentro de  estas nuevas  formas de  

participación democrática, en forma difusa, se pone una serie de obstáculos, como es  

el caso de la militancia, o  adherencia que  deberá  responder  al 3 % del padrón 

                                                                                                                                                             
Congreso, pero al mismo tiempo el  gobierno adquiere la  responsabilidad de conducir el país hacia el progreso. 

Bolivia pide unión y  respeto a las libertades  democráticas. Ver: El  Diario  20 de diciembre 2009. 
350

   Entrevista a  un hombre joven de  El Alto.  Espósito Guevara, Carla. Arteaga Aguilar Walter. Movimientos 

Sociales  Urbano – Populares en Bolivia. Ed.  Presencia.  2006.  Pág. 23. 
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electoral de  votantes  de  la última  elección. Por  otra parte las  sanciones  legales que 

se tiene  a aquella  agrupación ciudadana  o  pueblo indígena que no logre  obtener  el 

mínimo  de votos que  también  es  señalado en un porcentaje  determinado a la última  

elección. También se  constituye   en un obstáculo, una manera  de  ahuyentar   la   

ciudadanía que quisiera organizarse de  esta manera. 

 

 Por lo demás, de  conformidad  a la  experiencia   que se tiene, quienes  estarán 

organizando  agrupaciones ciudadanas, ocurre que son personas que  anteriormente 

estuvieron en partidos políticos, y por otra parte,  personas que no disponen de los 

medios  económicos  necesarios. De tal manera   que  esta nueva  forma de 

organización se constituye nomás  en una  forma de engaño  hacia la población. Por  lo 

que esta Ley351  debería merecer en su momento un análisis preciso,  para  reformular 

la  misma,  para que  verdaderamente  exista una  participación objetiva de amplios  

sectores en democracia. 

 

     IRRUPCIÓN    DE     NUEVOS     ACTORES 

 
         Fuente: Elaboración  propia 

 

                                                 
351

    Actualmente fue derogada esta Ley  con la promulgación de la  Ley  del Órgano Electoral Plurinacional, No. 

018 de fecha  16 de junio de  2010.  
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 Sobre  este aspecto precisamente el movimiento obrero a  través  de los 

diferentes análisis  que  se realizaron352, llegaron a la conclusión que a la fecha no 

existirá una  verdadera participación  de  los obreros en su conjunto. Es más,  esta 

nueva forma de organización  es  una manera sutil  de encaminarse  al poder de la  

burguesía. Sobre  esto cabe mencionar, como señalaran diversos marxistas, en el caso 

de Lenin, la  democracia, según el mismo, aun la mas   representativa  será  la 

dictadura del la burguesía. 353 

  

 “Los partidos políticos electoralistas (MNR, MIR, MFR, ADN, UN y otros) partidos  que 

 desaparecen paulatinamente, así como las  nuevas engañosas agrupaciones  

 ciudadanas, han ideado como su tabla de  salvación utilizar los  comités cívicos, juntas 

 vecinales, organizaciones  ciudadanas, etc. La maniobra no dio resultado positivo 

 porque  las  masas viven una  etapa de  ascenso en sus luchas ( febrero y octubre 

 2003, mayo y junio  2005)y osadamente  obligaron  a la renuncia y la huida de Goni y 

 de Carlos Mesa y sus sucesores, pero las  masas enfurecidas no lograron imponer su 

 objetivo histórico,  vale decir su propio  gobierno, por que en instinto no llega  

 transformarse en acción consciente  para  acabar  con la  propiedad  privada burguesa y  

 sustituirla por la propiedad social además de  carecer el genuino instrumento o 

 dirección política revolucionaria. Esta acción consciente tiene que  traducirse en la  

 conformación de la Dirección Política de los trabajadores y explotados para la toma del  

 poder…” 354 

 

3. 8  Democratización de la democracia sindical de  la  COB 

 

 Es  otro tema, importante que  debe ser seriamente encarado, en función  

principalmente a la  experiencia pasada nos permite señalar que no puede  ser  que  un 

sólo protagonista,  deba  asumir por mucho tiempo la dirección de la misma. Es 

                                                 
352

  Análisis efectuados en diferentes  congresos  obreros, explicitados  en  correspondientes  declaraciones  

políticas., que va del congreso VI al  congreso XIV. 
353

   Lenin en la obra El Estado y la Revolución, desarrolla el concepto de  dictadura  para  explicar como funciona el 

Estado, pues  según ellos, aun  las  democracias burguesas  más  representativas, es decir, más  democráticas, son 

dictaduras burguesas,  por que expresan la  supremacía o dominio de la clase  burguesa; en consecuencia  serán los 

intereses de su clase lo que  se  imponen  al resto de la  sociedad. Véase LENIN V.I. Obras Completas. Ed. Progreso 

Moscú. 1981.  
354

   Declaración Política, en Congreso  XIV, del  año 2006. Viacha –Bolivia. 
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menester que  la  democracia que  llegó hace mucho tiempo a  la COB, deba  ser  

fortalecida, apropiadamente, por supuesto, viendo  el  elemento principal, relacionado 

con la formación sindical y política, que sabemos  muy bien dentro de  esta entidad  

habrán muchos de ellos. Empero es menester  que se vaya informando 

adecuadamente de las  características en la irrupción de los movimientos sociales,  en 

este tiempo, que  tendrán, sin  lugar a dudas, influencia  en el futuro sobre esta entidad, 

así como en el conjunto del movimiento obrero. 

 

 Democratización de  la  democracia vigente en la  COB,  significará,  dotar en 

alguna medida, el mismo peso  en las decisiones a  otros  sectores que hoy, se 

constituyen en mayoritarios, como lo son los  gremiales. Pero esto  tendrá,  sin lugar a 

dudas,  sus bemoles, o peligros, precisamente  porque la  doctrina  ortodoxa  marxista  

nos dice, que,  quien debe estar al  frente  de una organización  obrera, 

necesariamente  deberá ser un proletario,355 y posiblemente del sector  más  explotado, 

como lo fueron en su tiempo los mineros ¿esto tendrá que cambiarse? Informados 

estamos  que desde  el nacimiento  y/o fundación de la COB,  quienes estuvieron en 

forma privilegiada  de  asumir  la dirección ejecutiva de la COB, siempre fue el sector 

minero; ¿Es que  de  acuerdo a las múltiples  determinantes  en que  se  mueve la  

sociedad  donde estará inserto el movimiento obrero,  ya será tiempo de  esta 

transformación? Pues  hagamos el siguiente análisis: 

 

 En este tiempo, lo que debemos rigurosamente analizar, son los acontecimientos  

que   se vienen  presentando  en  los diferentes ordenes, que sin lugar  a dudas  nos  

llevará a   logra  una determinada  respuesta  a  estas interrogantes,  que iremos 

enumerando en forma ordenada, abordando inicialmente  el tema  de  la  estructura 

organizativa tradicional. 

 

3.8.1. Modelo y estructura  organizativa tradicional 

 

                                                 
355

     El proletariado debe imponer una dictadura democrática y revolucionaria. Dicho de otro modo, la dictadura  

del proletariado, que  es  la verdadera democracia para el marxismo. Véase LENIN V.I. Obras Completas. Ed. 

Progreso Moscú. 1981. (Tomo 17)  Pág. 381. 
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 En el caso del movimiento obrero,  cristalizado en la COB,  desde  su fundación 

a lo  largo de los  XIV, congresos  efectuados  en periodos  distintos, se fue  repitiendo  

en forma  tradicional, lo que  inicialmente se  había ideado, con  referencia a la 

estructura organizativa. Empero  ya en el   Noveno Congreso,    efectuado en la  ciudad  

de  Sucre, durante  el Gobierno Constitucional  de  Jaime Paz Zamora, representando 

al MIR. Fue elegido como Ejecutivo  Oscar Salas Moya,356 determinándose  por  

mayoría la inclusión de  una  segunda  Secretaría General,  para el sector  campesino, 

que en esa  ocasión por primera  vez,  fue  representado por   Juan de la Cruz  Villca 

de  extracción campesina.  

 

 De  tal manera que  tanto el sector fabril  representado por  Toribio Hinojosa, 

como  primer  Secretario General, así como el sector campesino, compartían la 

Secretaria General. Después de muchos  años se  llegaba  a  modificar  parcialmente 

esta estructura. La que con el transcurso del tiempo, también se  fue  volviendo 

tradicional,  más allá de  esto no se avanzó, quedando todo ello de  esta manera hasta 

el día de hoy. 

 

 Por  otra  parte,  como hemos alcanzado a constatar, la actual Central Obrera  

Regional (COR) de la  ciudad  de El Alto, tendrá  características  disímiles en relación a 

su ente  matriz  la Central Obrera  Boliviana  (COB),  que desde  un inicio se ha nutrido 

principalmente, como señalábamos  más atrás,  en lo que  es  la  Secretaría  Ejecutiva 

del sector  minero. Esto lo afirmamos categóricamente al haber comprobado a  partir de 

la  investigación realizada  así como de la lectura de  los  estatutos, y el estatuto que  

actualmente rige  esta entidad. Que  de acuerdo a la doctrina  marxista, por el lugar que 

ocupan en la producción, y principalmente por las  condiciones  paupérrimas en las  

cuales  se  hallan, serán los mineros  el sector  más sufrido, a la par  de ser  el más 

combativo, demostrado esto  a lo largo  de la   historia  sindical, política y social  del 

país. 

 

                                                 
356

    Noveno Congreso  de la Central Obrera  Boliviana,  efectuado  en la  ciudad  de  Sucre  del    1  al  13 de mayo  

del año   1992, que se  caracteriza  por  contener  en sus delegados  una  corriente  fructífera de cambio. 
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 Los grandes cambios  operados fundamentalmente a partir de la  revolución de  

1952, esencialmente  fueron liderizados, o por lo menos apoyados,  por los mineros. 

Sector importante. sin olvidar, lógicamente, la  contribución de otros sectores  de  

trabajadores  por cuenta  propia  de las  ciudades,  que  también merecen un capitulo 

aparte  para este reconocimiento.357  

 

 Ahora bien, en  el caso concreto de la COR, El Alto, por el contrario, se  aprecia 

una  mayor  participación en esta entidad,  de las organizaciones  gremiales,  que 

llegan a un número de  120.000, afiliados, por ello  también se  hallaba a la  cabeza un 

gremial, como lo es  Edgar Patana.358 Extremo  que  ciertamente  desdibuja la  

tradicional concepción  que  se  tenía a  cerca  de la  estructura  piramidal de la COB. 

Lo cual no  significa que  estamos efectuando  una  elucubración de la COR, empero 

este  aspecto nos  debe  hacer  reflexionar enormemente, que  posiblemente deba   su   

vigencia a la fecha. Es  acá donde  vendrá esta pregunta: ¿Será   acaso la COR, El 

Alto una  organización  pragmática? Ciertamente  la  respuesta a  este  interrogante  lo 

tenemos reflejado en los  hechos.  

 

 Actualmente los  grandes  cambios que  se  dieron en el orden político, 

económico, social y jurídico se generaron precisamente  aquí, en El Alto, sin olvidar  la  

contribución de  los estudiantes  de la  Universidad  Publica de  El Alto (UPEA), quienes  

en los inicios fueron los que efectivamente, principalmente  en las  grandes  marchas 

contribuyeron enormemente, pidiendo reivindicaciones  sectoriales  como autonomía  

efectiva   para esta Institución de  Educación Superior.359 

 

                                                 
357

   No debemos  olvidar  que en la ciudad  de La Paz, los  fabriles, peluqueros panaderos, sastres, fueron los que 

liderizaron en  gran cambio  en la revolución de 1952. Es  verdad que inicialmente  hubieron  peleas,  disputas en  

contra de la oligarquía  establecida, principalmente en el rubro  minero. Empero seguramente  en otro trabajo 

investigaremos  la  verdadera  contribución hacia la  revolución de  estos  sectores  existentes  en las  ciudades, lo 

cual  se constituye en un elemento recurrente a partir de  una mirada  acuciosa, que indubitablemente  la  

participación de los mismos  recientemente también fue  demostrada en las  jornadas de  octubre   2003. 
358

    Edgar Patana fue  relevado de su cargo por  Remigio Condori Mamani, en forma  oficial desde  fecha  11 d e  

mayo de  2010, perteneciente a  FESUCARUSU,  ya  que el mismo actualmente  es  Alcalde de la ciudad de El Alto. 
359

   Sobre  este  punto hicimos  una breve  investigación sobre la contribución de la  UPEA, en las jornadas  de 

octubre  de  2003, cuyos  ejemplares  fueron agotados debido  al bajo numero  de ejemplares  editados en fecha  

octubre 2005. El Alto  - Bolivia 
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   COMITÉ   EJECUTIVO    COR   EL   ALTO 

      2005  -   2007 

 
CARGO        NOMBRE Y APELLIDO   SECTOR 

SECRETARIO EJECUTIVO      Edgar Patana Ticona    Gremial  

SECRETARIO GENERAL      Juan Carlos Valencia    Prensa 

SECRETARIO GENERAL      Gerardo Bustamante    Magisterio 

1er. STRIO RELACIONES      Remigio Condori    Campesinos 

2do, STRIO RELACIONES      Héctor Machaca E.    Salud 

STRIO. REL. INTERNACIONAL     Edgar Delgado Cazas   Artesanos 

STRIO  DE HACIENDA       Bernardo Villazánte    Campesinos 

1er. STRIO  DE CONFLICTOS      Evaristo Espinoza    Panificadores 

2do. STRIO DE  CONFLICTOS      Santiago Quispe    Mineros Rel. 

1er.  STRIO  ORGANIZACIÓN      Félix Mamani Mayta    Gastronómicos 

2do. STRIO ORGANIZACIÓN      Ivan  Mollericona    Magisterio 

STRIA   DE ACTAS       Santusa Tarqui    Mercados 

STRIA  PERMANENTE       Lucy Parí Espejo    Mercados  

STRIO  INFORMACIÓN Y PRENSA     Roger  Romero Cossio   Prensa 

STRIO  INFORMACIÓN Y PRENSA     Dorotea  Zalles Charca   Artesanos 

STRIO  EDUCACIÓN Y CULTURA    Juan Lamber Surco C.   Estudiantes  

STRIO  EDUCACIÓN  Y CULTURA     Esteban Carrión    Magisterio 

STRIA  RÉGIMEN INTERNO      Martha Yujra Apaza    Mineros Rel. 

STRIA  DE CAMINOS       Adolfo Callisaya    Salud 

1er.  STRIO   VIVIENDA Y COOP.     Jorge Contreras      

2do. STRIO   VIVIENDA Y COOP.     Jorge Cruz Conde    EMMU 

STRIO  DE  EMP. Y DESOCUPADOS     Seferino Choque    Lustra Calzados 

STRIO  DE  DEPORTES      Diego Armando Martínez 

STRIO  DE DERECHOS HUMANOS     Henry Mérida Gutiérrez   Prensa 

STRIO  DE DERECHOS HUMANOS     René Coarite Quispe    Artesanos 

STRIO  DE DEF. MUJER Y NIÑO     Ruth  Mamani Guzmán   Gremial 

STRIO  DEF. TIERRA Y TERRITORIO     Marcelino Huanca  Sumí   Campesinos 

STRIA  DE ASISTENCIA  SOCIAL     Irma Rojas  de Mercado   Salud 

STRIO  VOCAL        Manuel Zapata    Magisterio 

                          

          Fuente: COR,  El Alto. Diciembre/2005 

  

 Es que  acaso para  el  fortalecimiento de la  COB,  como portavoz oficial que fue  

del conjunto del movimiento obrero, en estos  momentos  de  cambios y/o mutaciones 

en los órdenes  político, social,  económico y jurídico, debe ser   imprescindible que se  

cambie la misma, se  amalgame asumiendo la perspectiva de quien debe  estar  a la 

cabeza  deberá  ser  el sector u organización con más afiliados ¿Por qué no podrá 
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ocurrir  ello? Es acá donde  debemos  adecuadamente reflexionar  para encontrar a 

partir de  una posición de  carácter  imparcial, aunque ello en este tema es difícil, una  

respuesta  coherente con el objetivo  de aportar críticamente, por un lado, en el 

fortalecimiento del conjunto del movimiento obrero. Por el otro, de  alguna  manera  

contribuir al fortalecimiento de la democracia, aunque la misma  siga  teniendo 

predominantemente rasgos neoliberales, que  puede  ser mejorado en función  a  la  

existencia inmediata y el advenimiento de  un Estado social.  

 

 En  suma lo que  se  intenta decir  es que la  estructura  organizativa  tradicional 

de la COB, posiblemente, deba ser  cambiada, en función a las condiciones 

anteriormente  explicadas, conforme se  presentan   en   su dinámica  los 

acontecimientos  actuales.360 

 

3.8.2. Influencia  del modelo y/o paradigma  marxista en la  COB. 

  

 Cuando  vamos a  hablar  de  paradigma,  necesariamente  vamos a  auxiliarnos 

de  la categorización efectuada  por Tomas Kuhn,361 que  daba a  entender el tema de  

paradigma  como un  modelo o un conjunto de conceptos, que puede  tener  

posiblemente  multiplicidad de interpretaciones. Nosotros al  tomar esta última 

acepción,  debemos  aclarar  que  en  lo  concerniente   a la estructura  de  la COB, 

articulador  del movimiento obrero durante  décadas, ha recibido  influencia decisiva de 

la corriente marxista362 implementada en la práctica, en su momento, en la estructura  

organizativa  del Partido  Comunista de la Unión Soviética.  Donde  se establece  la  

estructura, organizativa privilegiando fundamentalmente al sector  proletario, 

considerado  una  clase para si.363 

                                                 
360

   La presente  sugerencia   parecería  que escapa  a la  línea  de  interpretación marxista, al no dar prioridad a los 

mineros, como siempre se lo hizo en esta organización. Sin embargo  es  necesario que  también se  aplique la 

dialéctica  en este  caso , precisamente  por ser  necesarios los cambios, bajo  el fundamentos de la  izquierda del  

siglo XXI 
361

    Thomas  Kuhn,  escribió su libro Estructura  de las   Revoluciones científicas, el año  de  1962, el cual significo 

un aporte  importante  para interpretar los cambios paradigmáticos  operados a nivel de  las diferentes   ciencias. 
362

  Lenin  V.I. Obras completas. Ed. Progreso Moscú (Tomo 8) Pág. 271 
363

 Esto lo encontramos expresado en la lectura de la Declaración de  los Derechos  del Pueblo Trabajador y 

Explotado, redactado  por Lenin, aprobado el 26 de  enero de 1918, con 8 artículos. Citado  por  Alvarado Alcides. 

Del Constitucionalismo Social  al Constitucionalismo Liberal. Ed. Judicial. Sucre – Bolivia, 1994.  Pág. 209. 
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 No solamente en el caso de  Bolivia, si no  también a  lo largo y ancho de los 

países, donde   se  hallaban  organizaciones laborales,  obreras que recibían influencia 

marxista, que  comulgaban  con esta  forma  de  organización. Llegaron  a  plasmarlas 

en sus instituciones. Estructura, que  en definitiva se constituyó en un modelo  

paradigmático, que hoy   sería  algo dificultoso  el poder cambiar, en razón  a  factores 

de índole subjetivo y objetivo, que  apoyan a la continuación  reiterada de  esta 

característica de  organización.  

  

3.8.3. Evolución  o  dificultad de la  lógica  clasista  

 

 Este concepto, que siempre  se  habría manejado,  con referencia a la lógica  

clasista factor predominante en la  estructura y vida orgánica de la COB, dio lugar    a la 

forma de organización de  esta entidad, cuando se  señala que debe  ser   el 

proletariado364 el que deba  manejar insustituiblemente esta entidad,  debiendo por 

debajo constituirse  otros  sectores. En el caso de la COB, el proletariado  estará  

nítidamente  representado por los mineros, fabriles, ferroviarios, constructores, 

petroleros, harineros, gráficos, caminos, trabajadores de luz, fuerza teléfonos,  aguas,  

y zafreros. Por otra parte, otro de los sectores  representativos importantes estará 

conformado por el campesinado,  colonizadores, siringueros y castañeros. Asimismo   

el sector   más numeroso, por la cantidad de organizaciones, será  la denominada clase 

media y organizaciones  populares, donde  estarán: maestros urbanos,365 maestros 

rurales, bancarios, trabajadores  del Estado, municipales, prensa, radio y televisión, 

FESTRE, Radio  telegrafistas, trabajadores de ECOBOL, trabajadores en salud, 

hoteleros y gastronómicos, empleados en comercio, trabajadores de universidades, 

cinematografístas. En fin sectores que llegan a un número de  treinta y uno, 

                                                 
364

  El proletariado tiene  dos  métodos  para la toma del poder: la  huelga política de masas y la insurrección armada, 

siendo la dictadura  del proletariado el problema  cardinal del movimiento obrero contemporáneo en todos  los  

países  capitalistas  sin excepción. Véase Lenin VI. Obras Escogidas. Ed. Progreso, Moscú., 1979 (Tomo XI) Pág. 

221. 
365

  No  debemos olvidar que el año de 1975, el profesor René Higueras  del Barco, firmando a  nombre de la Central 

Obrera  Boliviana, efectuó una  denuncia, en el exilio, al Presidente  de la Comisión de Derechos Humanos de  

Naciones  Unidas. Lo que establece la consecuencia con todo el movimiento obrero que  en esa  fecha se  hallaba 

desorganizado, acorralado  por la  dictadura de Hugo Bánzer  Suárez. Véase Informe: VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA. Central Obrera Boliviana. Ed. CREAT IMPRESORES. ASOFAM 1976. 

(Reedición 2009)Pág. 19, 20, 21.  
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sumándose  a  estos  las  Centrales Obreras  Departamentales y Centrales Obreras 

Regionales. Empero manteniendo  la  hegemonía  no por su número si no por  el lugar 

que ocupan en las  relaciones  de producción, estarán los  mineros, que   resume  la 

esencia clasista de la COB.  

 

 “Debe abandonar el reduccionismo clasista asumiendo la defensa  de todos los sectores 

 sociales discriminados y excluidos económica, política, social y culturalmente. Además 

 de los problemas de  clase, deben preocuparse los problemas étnico – culturales, de 

 raza, de género, de sexo, de medio ambiente. No debe  tener  presente sólo la lucha de 

 los trabajadores organizados, sino también la  lucha de las  mujeres, de los indígenas, 

 negros, jóvenes, niños, jubilados, personas con discapacidad,  homosexuales y 

 otros”.366 

 

 En otros países,  como es el caso del Brasil, se habría modificado y ampliado el 

ámbito de  atribuciones que, sin lugar a dudas,  abarcará  otros sectores que  también  

son considerados  vulnerables y  marginados de la  sociedad. En  el caso de  Bolivia,  

también  ya se habría dado esto hace mucho tiempo atrás. Sin embargo es en la  

estructura  organizativa o ejecutiva que no se  está  modificando,  porque  persistirá la 

lógica  clasista, que  conforme  a un marxismo ortodoxo aún continua  vigente.367 Que 

también debiera reivindicar el concurso  de  otros  sectores que es  apropiado, 

comprendiendo  desde luego el potencial político radical y transformador que existe en 

las  luchas de todos estos  sectores como señalara  algún autor latinoamericano.368 

 

3.8.4. Participación  horizontal  efectiva 

 

 De lo que  estamos  hablando  es  de una participación horizontal efectiva de 

todos los  trabajadores, que involucra, proletariado,  clases  medias y organizaciones 

populares, campesinado, naciones  originarias. Las que a  partir  de  una  efectiva  

                                                 
366

  Será interesante revisar  sobre este punto los planteamientos del Partido de los Trabajadores de Brasil, en su   

1er.  Congreso de  1991, efectuado el 27 de  noviembre  al  1  de  diciembre.  
367

    Esto  lo  hallamos en la estructura  organizativa a lo  largo de los  diferentes  congresos  de  la COB, así como  

de   este último Congreso  efectuado del 19 al 29 de junio de 2006 en la localidad  de  Viacha, Dpto. de La Paz. 
368

   Gallardo H. Elementos  para una discusión sobre la izquierda  política en América  Latina. Revista  Pasos No. 

50. Noviembre – Diciembre 1993, Pág. 29.  
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democracia, puedan y tengan  la opción de  ser  parte de la Secretaria Ejecutiva de la 

COB, lo que  traerá  sin lugar  a dudas, aunque  pareciere   que esta observación  es 

de forma, un  resurgimiento de esta entidad. Con esto no  queremos  señalar que esté 

esmirriada, únicamente  que se  debe  buscar, con seguridad  otras alternativas para  

contribuir en su fortalecimiento. 

 

  Algún dirigente entrevistado369 precisamente de la COB, nos señalaba  que  

para un trabajador llegar a la Dirección Ejecutiva  de la COB,  se asemeja a  la de un  

profesional (abogado) cuando logra  llegar  al final de su carrera  profesional, a la Corte 

Suprema  de Justicia de Sucre. De la misma  manera ocurre que en la COB, 

especialmente en la conformación del Comité Ejecutivo   que la integra, donde se 

establece en una  especie de parlamento de los  trabajadores, en el que  cada 

trabajador, especialmente  dirigente, ansía llegar algún día. Es  ahí donde se discuten  

problemas  de la  más  variada   índole. El cual,  se constituye en un dispositivo de vital 

importancia de alimentación y retroalimentación en la información de los diversos 

problemas que tienen los   trabajadores tanto afiliados y no afiliados en su conjunto que  

involucran problemáticas no únicamente  laborales. 

  

 Se constituye  en un organismo  que escucha y de  alguna manera soluciona los 

problemas   derivados, inclusive de hechos ocurridos  en octubre 2003, ya que las  

viudas van  en busca  de orientación, colaboración  así como de apoyo  de la COB.370 

Ya  sobre esos aspectos y otros problemas constantemente los  trabajadores están  

informados plenamente, lo que  de alguna  manera se constituye un  aspecto 

fundamental en la vida, relación e interrelación que tiene  esta  organización  con la  

sociedad  en su conjunto,  específicamente con los  sectores marginados del Estado 

burgués. 

  

 En consecuencia,  por lo señalado el movimiento obrero  a  través de la COB, 

todavía se  mantiene vigente, aunque  pareciera  que en  estos últimos tiempos habría 

                                                 
369

   Véase entrevista a Sócimo Paniagua Revollo, Secretario de Organización de la COB.  Anexo No. 3   Pág. 10 
370

    Esto pudimos  comprobarlo cuando visitamos personalmente las  instalaciones de  la  COB, en fecha 29 de  

noviembre de  2006. Ver anexo No. 3, Pág.  8. 
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perdido  la cualidad de actor  político, que en la realidad  fáctica  es imprescindible  su  

existencia. Que aunque veamos a esta entidad cambiada y  diferente,  invariablemente 

vino cumpliendo  aspectos  fundamentales  de  servicio  hacia  los trabajadores y 

pueblo en su conjunto. 

  

  Por lo  mencionado, reiteramos que  posiblemente sea  necesario la  

participación  en la  conformación  de  las obligaciones  y estructuración de secretarías, 

la  horizontalidad, un poco dejándose  de lado, o modificándose  la  estructura 

piramidal, que  consideramos  en estos tiempos  debe  ser   de alguna manera 

enriquecida, transformada como corresponde, en conformidad  a las  múltiples  

determinaciones y necesidades de  estos  tiempos.  

 

3.8.5. Estatuto  Real,  Estatuto Ideal 

 

 Muchas  veces  se  puede  llevar al  papel  una serie  de  propuestas, de repente  

las  más  inimaginables y creativas. Es  lo que  estará  ocurriendo, y  ha  ocurrido con 

los congresos de la COB,  que  han  llegado a  proponer cuestionamientos muy serios, 

referidos principalmente  a los salarios, a la  igualación  de  necesidades  acorde a la  

canasta familiar  y otros aspectos  o reivindicaciones, que  también se  hallan 

plasmados en la legislación laboral,371  que por supuesto  son muy importantes. 

Empero a la  par de  estas propuestas ha  estado y está el tema   referido al cambio  de   

esta  sociedad por una nueva,  la lucha   por establecer el socialismo en el país. Lo cual  

si verdaderamente  se  empezó a manejar en forma  consecutiva y  tradicional,  

podemos  decirlo desde el primer  congreso de La COB. Empero ¿hasta que punto esta 

propuesta se habría cumplido? ¿Cuál  será  la orientación  que se  deberá buscar 

actualmente? son sin lugar a dudas  algunas  preguntas que  quedan en el tintero que 

deberán ser  respondidas. Como en el tema  del salario mínimo vital, lo propuesto por  

el movimiento obrero a  través de   la COB,  jamás  fue  cumplido a  plenitud; en 

consecuencia lo que  debemos  discutir  acá es  ese  tema. Hasta que punto  el 

                                                 
371

   Ley  General del Trabajo. Decreto Ley de  24 de mayo e  1939, elevado a rango de Ley el 8 de  diciembre de  

1942. Ed.  U.P.S.  La Paz -Bolivia. 



 

 165  

              

estatuto  de la  COB, fue realizable, pudo ser  llevado a los  hechos  objetivos. ¿Derivó 

de ella una praxis  efectiva  en la consecución de  objetivos  revolucionarios? ¿O fue  

más  bien una fuente  de inspiración para los miembros  del movimiento obrero,  así 

como  a los  sectores que la componen?.   

 

 La verdad  es que en los Estatutos de la COB, de  acuerdo a nuestro  trabajo  de  

investigación que  va  del Congreso VI  al  XIV, siempre  estuvo implícitamente 

entremezclada un elemento ideal  y otro  de  carácter real.  Esta lucha, esta propuesta 

de los  trabajadores que sin lugar  a dudas  debería ser  de largo aliento, presentada 

tanto en gobiernos  golpistas o dictatoriales,  así como en  gobiernos  democráticos, 

nunca fue cristalizada. Probablemente  sobre esto la democracia  haya ejercido una 

influencia perniciosa hacia los trabajadores, desviándolos en sus objetivos  

revolucionarios hacia otros rumbos. Habida cuenta  que  recurrentemente los partidos  

políticos de izquierda, como ya  señalábamos líneas  atrás, han buscado  su protección 

o su apoyo.  

 

 Por  el otro lado, los  partidos de  derecha, han tratado  persistentemente  de  

acallarla proscribiéndola. Ninguno  de   estos objetivos   fue  logrado,  merced  esto a la 

gran capacidad de sus afiliados  de permanecer  consecuentes  con sus 

reivindicaciones y  postulados, que hasta hoy  en día son motivo y fundamento de su 

vigencia y unidad.  

 

 Podemos señalar   sin temor  a equivocarnos  que la COB, ha  ido elaborando 

documentos   que  identificaban problemas  reales de los  trabajadores, al mismo 

tiempo de  idealizar  hacia  el futuro  la búsqueda  del socialismo, donde a cada quien  

se le dé lo que corresponde según su trabajo y según sus  necesidades.    

 

3.8.6. Participación efectiva de la diversidad de sectores  en la COB 
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 Indudablemente,  la COB, ha  llegado a tener  muchos asesores,372  es que  

precisamente a  través de  ellos y en  los diferentes  congresos   se  habría discutido   

desde  ya hace algún tiempo la  necesaria integración a la diversidad de  sectores. 

Como ejemplo de  lo dicho debemos mencionar lo resuelto en el Noveno Congreso de 

la COB, el año de  1992, donde  se ha  mencionado y posiblemente empezado a 

madurar hasta hoy en día la idea de la  participación de las naciones originarias. Lo 

cual se  constituye en  un  hecho único, dispuesto en relación a  la  participación de 

estos  sectores en la vida  nacional, que  hoy se revaloriza  en la  Constitución Política  

del Estado.373 Sin embargo, aclarar que llegó a incluirse, pero únicamente a nivel del 

documento  político de  declaración, a las  naciones  originarias  amazónicas. Lo cual 

consideramos que hoy debe  ser  tomado en cuenta de manera efectiva. Esto, 

asumiéndose que ahora existen 39 carteras existentes en la COB, incluido el Comité 

Ejecutivo Nacional. 

  

 Actualmente, se  estará diversificando  la  economía, en consecuencia  es 

menester que también deba  incluirse  otros nuevos  sectores que en  épocas  

anteriores  posiblemente no haya tenido importancia su participación. Sin embargo a   

partir de la  articulación y de cambios estructurales que se  tiene  a nivel  de la  

economía,  de la  política,  y de  otra índole en el Estado, se  debe  propender a  

representar  virtualmente a los   denominados  grupos de presión  y/o movimientos  

sociales, algunos de  ellos, posiblemente muy pequeños  pero que  tienen derecho a su 

participación en  este ente matriz, ya no solo de los  trabajadores sino de la población  

marginada   y excluida en su conjunto, al persistir y estar latente la contradicción ricos y 

pobres, es  decir  burguesía y proletariado. 

  

 Se  puede  decir  que la  clase  obrera industrial clásica ha ido reduciendo su  

número. Esto posiblemente se  esté  dando en América Latina, que guardará contraste  

indudablemente con  un amplio  sector de  trabajadores sometidos a trabajos  

precarios,  posiblemente inseguros. Así  como los  marginados o  excluidos por el 

                                                 
372

    Sobre este punto  no se debe olvidar las orientaciones  imprescindibles  efectuadas a  través de  publicaciones 

de boletines y otros  del Centro de  Estudios  para el Desarrollo Laboral y Agrario, con su siglas  CEDLA. 
373

   Constitución Política  del Estado Plurinacional, 7 – II – 2009.  
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sistema que  van aumentando día a día. Por lo cual seria imprescindible que el 

movimiento obrero a  través de la COB,  deba  tomar en cuenta  estos aspectos  de la  

realidad, debiendo ser una  instancia que reúna  no solamente a la  clase obrera clásica  

para   transformarse en una  organización  que  agrupe a  todos  los  oprimidos  sin 

discriminación. Empero hasta  hoy no se  habría eliminado  la  contradicción 

fundamental de la sociedad capital versus fuerza de trabajo, en otras palabras, 

burguesía y proletariado. 

 

3.9. Necesidad  de  la creación de un  instrumento  político del movimiento obrero 

 

 En el VII, Congreso de  la COB, en Santa Cruz,374  efectuado en fecha 6  al 19 

de julio de 1987, se habló  ya, por  primera  vez, de   crear y forjar una  instrumento 

político frentista. Esto fue precisamente esgrimido y discutido en la Declaración Política, 

señalándose  que la  regla  del todo  o nada  había  traído mayores  problemas a la 

COB, por lo cual dicha  posición tenía  que ser  revisada.375  

 

 “Llamamiento al pueblo boliviano a luchar para  salvar a la patria por la que lucharon 

 Tupaj Katari, Bartolina Sisa y que nos  legaron Bolívar, Sucre, Juana   Azurduy de 

 Padilla, Murillo, Moto Méndez, Cañoto y los mártires de la  liberación nacional”.376 

 

 Posteriormente esta  propuesta  fue esgrimida con otros  matices en la 

Declaración Política del XIV Congreso  Ordinario de  la Central  Obrera  Boliviana, 

llevada del  19  al 29 de junio de  2006, en Viacha, La Paz. En virtud  a  ello es 

imprescindible efectuar  un breve  análisis  al  respecto, siendo que la coyuntura social, 

política  a la cual    se  habría  arribado, se  constituía  en una  especie de oportunidad  

y necesidad  desarrollar mecanismos  mucho  mas creíbles  y mucho más  realizables.  

 

                                                 
374

   Congreso VII  de la  COB, efectuado en predios del Colegio  Don Bosco, tomado en alquiler  de  los Salesianos. 
375

  Documento presentado por el Partido Comunista de  Bolivia, que buscaba la lucha por la  unidad, por la  

recuperación y por la  revitalización del movimiento popular, que también era objetivo del Congreso dotándose  de 

una línea  y programa de lucha  renovada, con la unidad de todo el pueblo, de  los obreros , campesinos, 

intelectuales de mentalidad avanzada, estudiantes y hasta  sectores industriales vinculados a la  producción, así como  

pequeños  comerciantes, nucleados alrededor de una  programa común  
376

   Ver   Declaración Política, VII, Congreso de  la COB. 
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 Los  trabajadores  reunidos en este congreso, pudieron identificar  la  debilidad  

del gobierno  del MAS-IPSP, cuyos  errores  son aprovechados por los representantes 

de  los   partidos  políticos neoliberales. Es  que ante  estas  condiciones  y   

perspectivas que  se habló  ya de precisamente fortalecer  el movimiento obrero  

liderizado por la  COB,  de organizar  el instrumento político, cuyo  objetivo y  finalidad   

será  el generar cambios  profundos. Habida cuenta    que  gran parte de la agenda de 

octubre de 2003, así como  mayo  y  junio de  2005, no se  habría cumplido. Empero  

sobre  esto  será importante  puntualizar que a la fecha, se  habría  dejado de lado este 

objetivo sumándose por entero la dirigencia de la COB,  con el actual gobierno. de 

izquierda democratizante.  Extremo éste que debe  ser  analizado conforme se  dan en 

los datos que disponemos. Pues  el discurso de su Ejecutivo Pedro Montes  en octubre 

de  2005 también  se hallaba en esta línea.377 Hoy  será necesario que recordemos, 

para no olvidar  la memoria  colectiva que  se dispone  al respecto. Sin embargo  

ostensiblemente, la COB,  como una  entidad  matriz  de los  trabajadores desempeñó  

también esta  cualidad implícita de  ser  un instrumento político de los trabajadores, 

proletarios, sectores medios e inclusive campesinos. Aunque  ellos no se identifiquen y 

menos lo reconozcan, por el deterioro  que  posiblemente se  halle  esta máxima  

institución. 

 

 El  desafió  continúa para el conjunto del movimiento obrero, lo cual  se 

constituye  en un elemento, indudablemente   de  primordial  consideración, de  

acuerdo a   las  circunstancia  políticas, económicas y sociales, por las que  se  halla 

atravesando  no sólo la entidad máxima de los trabajadores, si no en su conjunto la 

democracia. Cuyo fortalecimiento, indudablemente,  descansa en  este  movimiento 

obrero, siendo  una  de las instituciones importantes de la  democracia burguesa  

actual, que  aunque tenga rasgos neoliberales, consideramos, debe ser   preservada. 

 

 Sin embargo en la  creación de  un instrumento  político,  la  COB, no debe  

encerrarse en  ideales burgueses con  intenciones manifiestamente electoreras, por el 

                                                 
377

   Ver   Periódico Rebeldía. COR, El Alto. octubre   2005,  Pág.  19 
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contrario,  debe buscar con este  instrumento tomar el poder  del  Estado burgués  para 

imponer un  nuevo tipo de sociedad socialista. 

 

3.10.  Consideraciones finales de la globalización  neoliberal y el papel de la COB 

 

 Existe una característica fundamental  del movimiento sindical  boliviano, que se   

ve  reflejada en su  centralización, por  aglutinar a varios sectores de la población entre 

proletarios obreros trabajadores  por  cuenta propia. No debemos olvidar que  los  

sectores  campesinos, gremiales, magisterio también forman parte de la COB;  por lo 

que su fuerza radica, precisamente en estos sectores, así como en la  capacidad   de 

presión sindical continúa siendo evidente, en consideración  a que el demandado sigue 

siendo el Estado central. Pues  otra  cosa  será  la actitud deliberada de los dirigentes 

que, en forma  exprofesa, han  sectorializado dispersando la lucha de los trabajadores 

bolivianos para  no enfrentarse  con el Estado  burgués. 

 

 El  neoliberalismo y la globalización achicaron el Estado, por  tanto los derechos  

de miles y miles  de  bolivianos a la salud, educación y  trabajo fue  reducido. 

Agrandándose la empresa  privada, sobre todo aquella  ligada a los capitales 

extranjeros,  vale decir a las  transnacionales en privilegio de unos  pocos. 

 

 Los  procesos de disminución o achicamiento  del aparato productivo tanto como 

el desplazamiento de la industria por los servicios,  así como el desplazamiento del 

Estado, han disminuido, sin lugar a dudas,  el numero de afiliados al movimiento 

obrero. Siendo en muchos casos el desplazamiento de  sectores  sindicales 

estratégicos hacia el ejercito industrial de  reserva. Lo cual no significa  que estas 

capas, antes sindicalizadas hayan dejado de  ser influenciadas en su actividad  

cotidiana por su pertenencia a sus  antiguos sindicatos,  ya que las  organizaciones de  

gremiales, de  desocupados y relocalizados que acogen a  la  mano de  obra 

desplazada de la industria y las instituciones, siguen demandando, ejerciendo presión 

sobre el Estado. 
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 El sector  de los  cocaleros que  fueron desplazados en su momento 

fundamentalmente  del sector minero, que  pese  al neoliberalismo y  sobre  todo a que  

uno de sus  dirigentes  máximos se encuentra en el poder  del Estado burgués. 

Mantuvieron en su momento su radicalismo, seguramente  producto de su experiencia 

pasada, que hoy  se  hallan bajo la  égida  del Estado. Pero el ejemplo  más  explícito lo 

encontramos en el magisterio,378 sobre todo en la sede  de gobierno, que enarbola  

banderas proletarias en su lucha  por mejorar sus  condiciones de vida y de  trabajo, ya 

que los  mismos  responden a una dirección revolucionaria. 

 

 Si  observamos  con detenimiento lo que acontece en la  evolución política de  

los  obreros, que no es igual y homogéneo. Vamos  a concluir que el sector  del 

proletariado más viejo, estos es, con más  años de experiencia en  la vida sindical 

cotidiana, es el que va a asumir posiciones  más coherentes con su posición de clase 

que deviene precisamente de su experiencia acumulada.379 A diferencia  del 

proletariado más joven, es más susceptible a la  influencia el neoliberalismo 

individualista. En consecuencia más que la acción de las nuevas condiciones  

materiales de la forma de producción e inclusive la propia acción del neoliberalismo y la 

globalización en la  acción e ideología de los trabajadores, son los propios dirigentes 

sindicales quienes se han encargado y se encargan de despolitizar  al movimiento 

obrero, posiblemente  desnaturalizando   el objetivo fundamental de la  revolución, 

                                                 
378

   Como ejemplo de esto en la Resolución del Consejo Consultivo del viernes  26 de marzo de 2010, se resolvió 

Movilización General del Magisterio Urbano de El Alto, La Paz y Provincias del  Departamento de La Paz,  para el  

día viernes 9 de abril, de  2010,  Hrs. 18:00. Cuya  concentración  debía  efectuarse en la Casa  Social del Maestro. 

Bajo las siguientes reivindicaciones: a) Incremento salarial, b) Lucha  a muerte contra la implementación del 

proyecto Avelino Siñani, como el  reordenamiento y cierre de escuelas. c) Aprobación de la nueva Ley de Pensiones 

con aporte patronal y estatal. El  salario debe  servir  para comprar los  productos de la canasta  familiar. En  lugar 

de  derrochar tantísimo dinero en la  politiquería, como los  parásitos  parlamentarios e inútiles elecciones se atienda 

a  los  trabajadores garantizándoles mejores condiciones  de vida y de  trabajo. Véase: Boletín informativo e fecha 

26 de marzo 2010. Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz.  (F.D.T.E.U.LP). 
379

   Actualmente, a  diferencia del movimiento obrero, los movimientos  sociales se constituyen en un campo de 

manipulación  política, donde el  gobierno en el poder  del Estado direcciona  e  induce,  a estos, a través de sus 

dirigentes, que  ocupan un espacio, en el parlamento, en la  estructura  burocrática del Estado, a  obrar aun en contra 

e su propios  intereses. Favoreciendo al gobierno, como ocurre  actualmente con la denominada  Ley contra  el 

Racismo. Véase El Diario, 24 de septiembre, El Alteño, 6 de octubre  2010. 



 

 171  

              

sustituyéndola con una democracia incluyente,  participativa  dentro del denominado 

Estado plurinacional.380 

  

 El advenimiento del neoliberalismo, encontró  al movimiento obrero, bajo el 

control de los partidos de  izquierda democratizantes que no veían  otra  perspectiva 

para éste que no sea la democracia burguesa, encontrando en el neoliberalismo y la  

globalización el mejor  pretexto  para acuñar teorías  como la de la derrota  del 

movimiento obrero,  del sindicalismo en medio de  un mundo unipolar imperialista,  para 

abandonarse en brazos de la  democracia  representativa burguesa y abandonar 

definitivamente los objetivos estratégicos  del  proletariado.  

 

 Existe  un  apego al electoralismo, así como al  parlamentarismo, buscando en 

este propósito reeditar una  nueva UDP, a  través del MAS IPSP, con la aglutinación de  

antiguos  izquierdistas, así   como personajes de la  derecha, reunidos alrededor de la 

posibilidad de acceder a un curul parlamentario  dentro la  Asamblea  Plurinacional,  

carentes totalmente de un programa que  platee transformar el  capitalismo.381 

 

 Actualmente el MAS IPSP,382 en el poder  del Estado, se  inclina por las   

elecciones  y el parlamentarismo, cuando existen sectores que  aun se  mantienen  en 

lucha en las calles.383 No  existen cambios de  verdad, solo pequeñas  reformas que  a 

la fecha no han solucionado el hambre y miseria del país. Dejando intacto el  

capitalismo, propiciando el sometimiento de los  trabajadores a la democracia  

                                                 
380

    Curiosamente según la cosmovisión andina la sociedad es un todo en equilibrio y armonía, donde el conflicto 

social es  una excepción. Punto de vista similar que  expone la sociología funcionalista norteamericana negadora del 

marxismo. Véase: Soza Soruco Jorge. Una Lectura Marxista  del Mundo Andino. Ed. Insurgente.  La Paz-Bolivia. 

2010.  Pág. 2. 
381

   Se piensa que será la propia democracia la que apostará  al fortalecimiento y reorganización del movimiento 

sindical. 
382

   Parecería que el  MAS, es un  instrumento  político  electorero, ya que  a  través de  el  muchos caudillos 

indígenas están empeñados  en volverse diputados o senadores (hoy asambleístas) en el marco de la  democracia  

burguesa, a  los que  se  les  prenden   como “garrapatas” muchos analistas y asesores. 
383

   Hoy se viene luchando por parte de los  trabajadores el incremento del 10%, ya que el mismo no cubre los 

requerimientos mínimos de la  canasta  familiar de los  trabajadores  y del pueblo en su conjunto. Véase El Diario  

30 de marzo 2011. 
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burguesa, buscando sacar los conflictos de las calles y los caminos en un parlamento a 

la fecha inútil, con leyes  que  no  favorecen  a las mayorías explotadas.384 

 

 La  estructura orgánica de la COB,  debe  mantener la hegemonía de la clase  

obrera, porque ésta  expresa la transformación del capitalismo más allá  de  otras 

consideraciones y  otras categorías.  Siendo la contradicción de fondo burguesía y 

proletariado. 

 

 Esta  contradicción fundamental del capitalismo entre  burguesía y proletariado  

aún continúa, a  no ser que por las  nuevas  condiciones laborales, la globalización, el 

neoliberalismo o el capitalismo globalizado  represente o  llegue a  representar un 

nuevo modo  de producción, que  genere  una nueva forma de  contradicción  que es la 

ley económica fundamental de todo  modo de producción;  vale decir de toda formación 

social o sociedad. Como esto  no  es así, seguimos  viviendo el capitalismo, por lo tanto 

la  clase revolucionaria  del capitalismo, por el lugar que ocupa en el proceso de la 

producción social, porque no es dueña de los  medios de producción, porque solo 

posee su fuerza de trabajo y porque  fundamentalmente, en su relación con el capital 

genera  valor, es decir la plusvalía, sigue siendo del proletariado 

 

 La clase  obrera en su lucha se proyectará a  derrotar el capitalismo en su 

conjunto, incluida su democracia burguesa  representativa, participativa  e  incluyente y 

no solamente el modelo neoliberal. La Central  Obrera  Boliviana debe  retornar a la 

política revolucionaria  del proletariado  canalizando las movilizaciones, que ya no las 

apoya,  hacia la  estructuración  del gobierno obrero – campesino, sino quiere terminar  

sirviendo al enemigo de clase y ser  barrida por la radicalización de las  bases. 

 

 La  democracia burguesa es una forma de gobierno del Estado de la  burguesía, 

por  tanto, así esta democracia esté controlada por el pueblo o su instrumento  político 

                                                 
384

   Eso es lo que  pensamos  a  pesar de la promulgación  de la Ley No. 004, de  Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley  del Órgano 

Judicial, Ley del Tribunal constitucional Plurinacional, Ley marco de Autonomías y Descentralización y Nueva  Ley 

de Aduanas 
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electoral, el MAS IPSP,  ésta no cambiará  de  contenido de clase, seguirá siendo 

burguesa. En consecuencia para cambiar su contenido de  clase, para  estar al servicio 

de las  mayorías campesinas  obreras, sectores  empobrecidos.  Para  ser  obrera, 

debe  necesariamente, cambiar el contenido de clase del Estado, debe convertirse en 

Estado obrero. 
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           CAPITULO    IV 

 

CONCLUSIONES Y   SUGERENCIAS 

 

 Ulteriormente  de haber realizado  la investigación y  análisis del  movimiento 

obrero,  cristalizado en la COB,  en su relación con   el poder  político en  democracia. 

Llegamos a confluir y  establecer algunos  asertos así como invariantes, que se 

llegaron a percibir en la investigación. Las cuales  confrontadas con los 

acontecimientos, a  la  luz  de los  autores consultados, arribamos a las siguientes  

conclusiones y recomendaciones,  a manera de  premisas, que  corrobora la hipótesis 

formulada a un inicio. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Defensa de  los  derechos humanos 

 

Quienes verdaderamente han  defendido   los derechos humanos fueron los 

miembros de la COB,  como  se  halla  establecido en la  declaración política   del 

Congreso  XI 385, que  como objetivo  táctico  se  señaló  el tema  de la  libertad  de los 

presos  políticos, así como la defensa de  los derechos  humanos. Este fue  uno  de  los  

aspectos que  determinaba una constante y/o transversal, en el  movimiento obrero, 

que  muy a  pesar   de  la adversidad presentada  en la época, por las  condiciones  

objetivas  no favorables, así como las  condiciones subjetivas de  incertidumbre, en 

todo momento se fue  enarbolando la  bandera  de  defensa  de los derechos humanos, 

en sus  diferentes  vertientes.386 

 

Defensa  de los derechos  laborales 

                                                 
385

   Congreso XI de  la COB, llevado entre   el  17  al 27  de junio de 1996,  que tuvo muchos problemas, entre  

ellos  la no posibilidad  de elegir  después de su conclusión  al Comité Ejecutivo Nacional, que debía  regir  por dos  

años,  reanudándose  dicho Congreso el  27  al 30 de agosto del mismo año, donde finalmente salio  como Ejecutivo 

Edgar Ramírez, así como Secretarios Generales Walter Aguilera y Jerónimo Meneses. 
386

   Con ello queremos señalar  los Derechos Humanos  de la Primera. Generación, los Derechos Humanos  de la 

Segunda  Generación, los Derechos Humanos de la Tercera Generación. Así como los Derechos Humanos  de la  

Cuarta Generación. 
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 Por   ser  la COB, una  institución que se  habría  organizado  para  defender  

principalmente a los  obreros. Ampliándose este  aspecto posteriormente  a  otros  

sectores  medios  y  marginados de la  sociedad. Señalamos  que  indiscutiblemente  

ese  cometido  ha  llegado a cumplir con creces, muy a  pesar  de las  condiciones y la  

adversidad  que  se  ha presentado en muchas ocasiones. Lo que  sin lugar a dudas  

nos  hace  concluir que  es imprescindible  aun su concurso en este campo de defensa  

social. 387 

 

Defensa  de los  derechos  constitucionales 

 

 Los derechos  defendidos  por  la COB, a  favor  de  sus afiliados  e incluso no 

afiliados, se  enmarcan  precisamente  dentro de los derechos  constitucionales. Como 

el derecho al trabajo, emitir libremente ideas,  asociarse  con fines  lícitos;  en fin éstos  

y otros   se hallan  en ese  documento  fundamental, denominado Constitución Política  

del Estado, que en democracia  es  el cimiento  de la estructura  del Estado, así  como 

el elemento esencial para  la  convivencia pacífica de las  personas  en sociedad.  

 

Defensa  de  proletarios  y otros  sectores empobrecidos  aun  sin estar afiliados a la 

COB 

 

 La  defensa  de los proletarios y otros sectores de la sociedad, como sectores 

urbanos empobrecidos,  fue cumpliéndose en forma  consecuente. Aun  incluso sin 

estar afiliados, pues  muchas huelgas  de hambre  en contra  de los  abusos que 

venían y vienen  del  gobierno de  turno, fueron efectuados  en predios de la COB, 

como ejemplo se dio el caso de los  familiares de  desparecidos   de  octubre de  

2003,388 que vinieron buscando alguna  colaboración al respecto en su momento. 

 

Influencia en  la COB la crisis en los  partidos  políticos de  izquierda 

                                                 
387

   Véase  Anexo No.  1, Pág.  2 
388

   Nos  referimos a  las viudas y familiares de  los muertos ocurridos  en  octubre  del 2003, que, encontrándose   

desesperados, y desesperadas  no  teniendo donde acudir  fueron  a realizar su huelga de hambre  en predios  de la 

COB. Ver Anexo No.  1, Pág.  3 
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 Es notoria  la  crisis  que han tenido y  tienen los partidos  de  izquierda, lo cual  

definitivamente también  ha  significado  un condicionamiento e influencia en el 

movimiento obrero, y por ende  en la  COB. En consecuencia, mientras  la  izquierda, 

se halle en crisis, puede  darse el caso   que la misma  COB, pueda estar  en alguna 

medida en  dificultades, que  puede  ser superada  aplicando medidas  urgentes de   

reestructuración  efectiva en su interior, y especialmente en el accionar de la dirección. 

 

Fenómeno multicausal  para la  dificultad  del  movimiento obrero 

 

 De conformidad  al marxismo  la  realidad   es la  síntesis de  múltiples  

determinantes,  lo cual consideramos que  es  evidente, ya que la dificultad  o crisis que  

atraviesa  el movimiento obrero no solamente  será  por  causas de la  globalización, 

que es  innegable, si no también  por efectos  diversos, que  han sido objeto  de 

análisis  del presente  trabajo. Enumerando  en primer  orden  los  políticos,  

económicos, sociales. Cuya preponderancia, deben ser    subrayadas, puesto que  la  

realidad  es  dinámica  y cambiante, que si  no  la  captamos  apropiadamente  

podremos  caer  en una   especie  de  confusión y solipsismo. 

 

Fortalecimiento de La COB, al incluirse a  campesinos, empleados públicos, maestros, 

sectores sanitarios, en fin. 

 

 La COB se fue fortaleciendo con la  participación militante de muchos sectores 

como campesinos, empleados públicos, maestros, sectores sanitarios y otros. Lo cual 

trasluce  que su lucha que debe librar contra el Estado burgués, debe  ser  para todos  

estos sectores, que ampliamente  necesitan de  la concurrencia y la consecuencia de 

este tipo   de  ente  sindical. Que por supuesto, no debe desaparecer al  ser  necesaria 

e  imprescindible  su existencia. 

 

La  historia  última de la COB, es  la  historia  de la  lucha  de las  masas  contra   la 

burocracia  sindical 
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 En diferentes  épocas,  los  trabajadores, proletarios  y sectores  medios   de la 

sociedad, afiliados a la COB, han tenido   que librar  luchas  en pos   de  eliminar la  

burocracia sindical, que  en diferentes  época,  en diferentes  congresos  fueron 

reelegidos en forma indefinida. Pues como dice Michels389  se dará aquí la  ley de 

hierros de las oligarquías. Que  también  en el caso  de la COB  llegó a  perjudicar  

enormemente  el desarrollo  y  la  lucha  revolucionaria de  sus dirigentes. Muchos  de  

ellos posiblemente  hayan desaparecido, y los  más hábiles  fueron lo que  triunfaron. 

Precisamente esta   burocracia sindical sin creatividad  ni iniciativa  fue  y es la  que 

está haciendo daño al movimiento obrero en su conjunto. 

 

Los  burócratas totalmente confundidos provienen de  los partidos de  izquierda y 

confunden su crisis  con la  del sindicalismo. 

  

 Los burócratas totalmente  confundidos provienen de  los partidos de  izquierda,  

llegaron y llegan a  confundir su crisis  con la del sindicalismo. Por  lo cual  debemos 

indicar   que dicha crisis  del sindicalismo no es cierta ya que a partir de los  últimos  

acontecimientos,  especialmente  en  los hechos acaecidos  en la revolución de octubre 

2003. Los proletarios  llegaron a  participar efectivamente en dicha revolución, 

juntamente con los  movimientos  sociales, constituyéndose  en  una  referencia 

fundamental que  hoy  se  materializa en la praxis en cambios  estructurales para el 

país. 

 

Infiltración   del  oficialismo   en   la  COB 

 

 En diferentes  periodos de la  existencia de la COB,  a lo  largo de sus  disímiles 

congresos, siempre se dio  esta incursión  de  los  agentes  del gobierno, que  llegaron 

a  desnaturalizar  el verdadero sentido reivindicativo de la  lucha   de  esta 

organización. No es ninguna novedad que el oficialismo, del  gobierno, en el poder  del 

Estado pretenda  instrumentalizar  y  controlar  a  la COB, sin considerar ni respetar  a 

la misma, como viene ocurriendo en forma  ostensible  actualmente, que tiene sometida 

                                                 
389

   Michels, Robert. Los  Partidos  políticos. Ed. Amorrotu. Buenos   Aires. 1979. 
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a  esta entidad. Bajo  pretexto de luchar en contra de las  oligarquías   del oriente. En 

una  determinada  época se protegían  dentro la COB, posteriormente  en otra  época  

la querían controlar, en otras  la quisieron destruir y/o silenciar, porque  de  esa  

manera no existiría  control o cuestionamiento  al gobierno de turno en el poder  del 

Estado. 

 

Corrupción de  determinados dirigentes sindicales 

 

 Otro  tema  de  lacerante  actualidad es el de  la corrupción  que siempre  se dio 

en algunos dirigentes. Como es  sabido, significó anteponer  el propio interés, al  

interés de los trabajadores y/o afiliados de la COB. Que por supuesto, trajo  problemas 

de diferente índole  que se  traducen en desconfianza que tiene los afiliados, así como  

descomposición  orgánica, de este ente  matriz  de los trabajadores,  que fue muchas  

veces aprovechada  por los  gobiernos de turno en el poder del Estado.  Utilizando el 

discurso de los trabajadores  los gobiernos se   han dado modos  de  confundir  a los  

trabajadores. Que  sin embargo  a  partir de  la tradición revolucionaria  y de  la  

profunda formación de los  más, supo salir  de  ello. Aunque esto no significará decir 

que  todo está solucionado. Pues la  corrupción será  una  constante, que se  da en una 

democracia  neoliberal capitalista, como una lacra que  debe  ser extirpada  bajo un 

nuevo sistema  socialista. Como reza  la declaración de la  COB, en su último 

Congreso No. XIV, que  también fue  establecida  en el  VI Congreso.  

 

Los  partidos  políticos  no  tenían  ni tienen la intención de  apoyar a la  COB, más bien 

se sirvieron de ella; es lo que  se vio en la lucha  librada contra  la  privatización de las  

empresas  estratégicas del Estado, en su momento,  generando un gran movimiento 

social, con repercusiones  internacionales. 

 

 Es un hecho evidente que  los partidos  políticos nunca han tenido  intención de  

apoyar a la COB. Al contrario  se han venido sirviendo de  ella. Como ejemplo de  ello  

se vio en la  época  en que   se  iniciaba la privatización en Bolivia de las  empresas 

estratégicas. Donde la  COB, generó un movimiento social de  tal envergadura que tuvo 
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repercusiones internacionales. Mas los  partidos políticos390 se mantuvieron inmutables,  

probablemente  porque la existencia de la COB, ha  significado  y significa un elemento 

de  incomodidad  para los mismos que en muchos de los  casos  ya estuvieron y están 

en el poder del Estado. Manejando  sus  aparatos para  acallar y/o confundir al 

movimiento obrero en su conjunto. 

 

4.2.  SUGERENCIAS  

 

Fortalecer y valorar el pluralismo clasista y político en la COB 

 

 Otro elemento que se  debe  fomentar, así como se lo ha  venido efectuando a 

partir el VI Congreso, es el relacionado con  la participación  clasista, que debe  tener  

contenidos pluralistas. Es decir se  deberá  fortalecer  el ingreso, de otros sectores más  

hacia la COB, fundamentalmente, porque la misma debe  estar acorde con los cambios  

estructurales que se  están dando en el terreno político, económico, jurídico y social. 

 

Apoyar las corrientes de opinión, más no así fracciones que dividan  a la COB 

 

 Este tema  consideramos que  es  crucial, el relacionado con el  apoyo de las  

corrientes  de opinión  que  existen  en la COB, que será un factor de enriquecimiento 

en el debate. Pudiendo ver a  partir de  esto  las  diferentes  perspectivas de un 

determinado  tema o problema. Empero,  sobre  esto  es necesario identificar corrientes 

que  tengan  tendencias  a la división o fraccionamiento, que en definitiva puede hacer 

perder la fuerza reivindicativa de la COB, lo cual debe  ser  desechada  y  marginada  

de  cualquier manera. 

 

Error de los  dirigentes  al pensar  en  una revolución democrática, cooperando con la  

política gubernamental. 

 

                                                 
390

   En la  época del gobierno de la UDP, los  partidos  en función  de gobierno y en el poder  del Estado, trataron de   

destruir  el poder  dual  de la COB, haciéndolo  un ente  despolitizado. 
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 Se  constituye un  error de los dirigentes al pensar en  una revolución 

democrática. Por lo cual, seguramente, se hallarán colaborando  con la política  

gubernamental. Insertándose en el aparato burocrático, pretendiendo  consolarse. 

Imaginando que  desde  allí se  podrá modificar el estado de  cosas  a favor de los  

trabajadores y el pueblo en su conjunto. Pues  nada  más  falso, por que será 

únicamente el gobierno en el poder  del  Estado quien se  favorecerá ante la perdida  

de cuestionamiento crítico de la COB. En consecuencia, esta perspectiva debe ser  

cambiada en forma tal, que  beneficie  no solamente al sector  proletario obrero, si no 

también a los sectores  medios  empobrecidos. 

 

Educación en la formación  sindical y política 

 

 En este último tiempo  existe  una no atención a  la  necesaria  y debida 

formación  sindical y política, la cual  debiera  llevarse  adelante  con el concurso, 

principalmente  de   viejos dirigentes del sector obrero. Quienes  podrán transmitir  sus  

experiencias a los  jóvenes dirigentes, que las  más  de  las veces  necesitarán estas 

orientaciones libres de  prejuicio. Por otra parte, será  necesario que   se  organicen 

seminarios  con profesionales  analistas sobre temas de carácter: político  económico,  

en fin. Que  también pueden contribuir  desde su punto de  vista a  engrandecer el 

universo de  conocimientos de los  miembros de la COB. Es que precisamente  esa  

falta de información, del  tema teórico,  posiblemente  haga que  hoy  se  este cayendo 

en un excesivo  practicismo y/o pragmatismo que  puede  resultar   pernicioso y 

negativo  para la  COB,  y el conjunto del movimiento obrero.  Será  necesario recrear a 

los miembros  de  este ente  sindical  con propuestas  nuevas  que  en  definitiva  irán  

en provecho del conjunto de todo este movimiento, con repercusiones en el movimiento 

popular. 

 

Los dirigentes  se  están olvidando  la lucha  de  fondo que debe ser  en contra del 

capitalismo y neoliberalismo 
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 Sumándose a lo anteriormente  manifestado, los dirigentes  se olvidan la lucha   

que  debiera existir de  fondo,  que corresponde en contra el capitalismo. Sobre lo cual  

nada  se  estaría haciendo, lo que  trae  desánimo, desmotivación  para amplios  

sectores que componen  la COB. Que debe ser  subsanado urgentemente, debido a 

que al  presente lo que se  está  fortaleciendo  es  el neoliberalismo   con la política  

actual del gobierno de turno en el poder  del Estado. Subrayando, que también, fue   

esa,  la  manera  de  actuar  de   gobiernos  anteriores.  El neoliberalismo, del mismo 

modo, fue  implementado en  gobiernos  dictatoriales, como ocurrió en  otros países  de  

América  Latina. Ya que, neoliberalismo y  dictadura  jamás  fueron incompatibles. 

 

Muchos revolucionarios  han salido del sector más odiado de la burguesía, algunos de 

los cuales  no han trabajado en su vida en función de obreros.  

  

 Se  debe considerar sobre  todo que los  grandes revolucionarios, han salido del 

sector  más  odiado como es la  burguesía.391 En consecuencia,  es  menester  tomar 

en cuenta  ello, con el objetivo  de que la  estructura  piramidal de la COB, y el privilegio 

que  tienen los mineros  para  acceder  a la  secretaría  ejecutiva sea también opción 

de  otros sectores, que no solamente  pueden ser los mineros. Lo cual  constituiría  una  

verdadera  democracia, que establecería  una  efectiva participación de diferentes  

organizaciones, a  partir de las  diferencias  y  similitudes que se  dan  en el conjunto 

del  proletariado.392 

 

Cambiar  la  estructura  orgánica de la COB, adecuando el discurso con la acción 

 

 Otro de los tema importante a considerarse, es el  de la  adecuación del discurso  

dé  esta entidad  con la acción y/o la praxis  sindical. Que sin lugar a dudas será la 

antesala  del advenimiento de mejores posibilidades en el ámbito interpelativo para el 

movimiento obrero. Reiteramos,  considerando principalmente  la defensa consecuente  

                                                 
391

    Como ejemplo  de  ello  tenemos a Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, así como Fidel Castro, que desde  

luego nunca  han  sido  proletarios. 
392

   Ciertamente  esta  propuesta no estará de  acuerdo con una marxismo ortodoxo, empero será necesario acá 

aplicar  el concepto   de la dialéctica, que  también  es propio del marxismo,  desde  su perspectiva de cambio que 

también  puede ser  implementada a  la estructura organizativa de la COB. 
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que  debe  seguirse  ejercitando a  favor  de los diferentes  sectores empobrecidos que 

siguen y conforman  la COB. En consecuencia, lo que se debe  hacer  es  renovar  la  

estructura  orgánica  de la  COB,  adecuándola  a las necesidades y características  

actuales. El movimiento  obrero  debe continuar  fortaleciéndose, no con un accionar 

dogmático,  si no  con una aplicación dialéctica  reinterpretando los  acontecimientos 

actuales, que exige  de esta institución  en la  praxis, un accionar  más  efectivo de 

representación y defensa  de  amplios  sectores de la  población.393 

 

No será  necesario que los afiliados  a la COB, sean numerosos, sino  lo que  debe 

interesar es el grado de influencia que este tiene  para  con la sociedad 

  

 Consideramos, que éste es un factor  fundamental  en el movimiento obrero,  

para que nuevamente la COB, aflore como una institución  importante, que siempre lo 

fue.394 A partir de la educación y formación de sus  cuadros que revitalicen su condición 

de actor interpelador  de la  sociedad  en la búsqueda  de mejores  días  para los  

trabajadores,  clases medias y  sectores  empobrecido de la  sociedad. 

 

Destierro de la burocracia  colaboracionista  con el gobierno de turno 

 

 Lo negativo en todo este tiempo, es  haber  constatado que dentro de la  COB, 

ha  existido  y existe una burocracia, que conforme han ido cambiando  los gobiernos 

de turno, fueron colaborando con ellos. A tal punto, en  algunos  casos, de   

presentarse  como candidatos395  de los  partidos  políticos, que  inclusive  estuvieron 

dentro del andamiaje  neoliberal. Empero esto   se  presentará  en un porcentaje  muy 

mínimo, que en algún momento podrá  ser  eliminado, para bien del movimiento obrero. 

 

                                                 
393

  Se señala que  el  termino  proletario no  debe reagrupar  únicamente a los  obreros  dependientes, si no   a  toda  

persona que se  halla  en condiciones  de  marginalidad y  pobreza  de la  sociedad. Lo cual consideramos que es un 

criterio mucho más  objetivo y aplicable  a la  realidad  boliviana. Ver, Hardt, Michael. Negri  Antonio. IMPERIO. 

Edición de  Harvard University  Press, Cambridge, Massachussets, 2000.  
394

   En  el Anexo 3,  Pág. 10,  el dirigente  sindical entrevistado, señala que para  cada Congreso de  la COB, se van 

aumentando el número de  los sectores  afiliados. 
395

   Ver Anexo  2,  Pág. 6  
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Consultas a las  bases sobre temas  controvertidos para la COB, el  movimiento obrero, 

que no sólo puede  ser   a los  afiliados  si no a simpatizante del movimiento 

(plebiscitos internos) 

 

 Uno de  los  mecanismos que  se  dejó de lado  es la  consulta interna, que  

debe  existir  en cuanto se  refiere  a las  decisiones  a  tomarse, cuando se dan temas 

controvertidos. Consultas que no únicamente deben ser  efectuadas  a  los afiliados, 

miembros o el conjunto del movimiento obrero. Pues,  por el contrario, dichas consultas  

deberán ser  efectuadas, en su caso, a  los sectores populares quienes  tendrán 

también que  dar su palabra, lo cual puede  generar una orientación y reorientación  

sobre  el accionar de la COB.   

 

Necesidad  de la  continuación y  vigencia  de un todo organizado  del denominado 

movimiento obrero. 

 

 Conforme  se  ha ido  explicando y  analizando,  es  necesaria  la  existencia de 

una entidad  como  la COB interlocutora  de  todo el movimiento obrero. Que  dentro de 

su visión clasista  debe  incorporar  a otros  sectores, como   ya lo  ha hecho. No sólo 

como partícipes y/o afiliados, si no como  parte  del CEN  de   esta entidad. En la  

perspectiva  de democratizar  aún más   la  democracia existente  en la COB. 

Retomando  esa cualidad, que siempre  la  caracterizó,  de  ser un actor  

eminentemente político, y  por supuesto social, en un escenario  democrático. Que  hoy  

parecería ser  menos  democrático, por  el accionar  del  gobierno de turno en el poder  

del Estado. 
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DIFICULTAD DEL MOVIMIENTO OBRERO EN DIFICULTAD DEL MOVIMIENTO OBRERO EN 

DEMOCRACIADEMOCRACIA
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      R E S U M E N 

 

En el presente  trabajo de  tesis, que titula: MOVIMIENTO OBRERO Y PODER  

POLÍTICO EN DEMOCRACIA LIBERAL, (que va del congreso VI, del año 1984 al 

congreso XIV, del  2006),  se  implemento  el paradigma  epistemológico marxista crítico a fin 

de  tener  un acercamiento adecuado de la  problemática que  envuelve al mismo.  Trabajo que se 

halla dividido en cuatro capítulos que tratan de  reflejar de  manera explícita los acontecimientos 

ocurridos, sin dejar de lado el análisis y la interpretación objetiva de dichos  hechos.  

 

Tiene como objetivo general: describir en la praxis el comportamiento y accionar de la 

COB, en la  vigencia de la democracia, en su  relación  con el Estado. Como objetivos 

específicos: describir las causas  del debilitamiento de la  COB, en democracia, donde las  

relaciones de  poder  entre el  movimiento obrero y el Estado fueron conflictivas  e inestables. 

Analizando si en la  coyuntura  actual existe la  necesidad y apoyo de  los  trabajadores 

salariados y no asalariados (actor social)  para  la  existencia de un organismo  de las  

características que  tiene  la COB. Evaluar  si el poder  obrero que  representaba aún  es  

gravitante en el   ejercicio de la  política  del país, (actor político), en la  democracia actual, en la 

emergencia de  los  movimientos  sociales. El discurso y la  praxis  interpelativa aun constituyen 

guía  para los  demás  sectores sociales. 

 

En disímiles periodos los gobiernos de  turno, en el poder  del Estado,  intentaron 

controlar la COB, cooptando dirigentes sindicales, no consecuentes con el movimiento obrero, 

puesto que la existencia de la COB, persistentemente, constituyo un elemento interpelador  ante 

los afanes de control  total que  pretendían ejercer hacia la  sociedad, dichos gobiernos. 

 

El Estado ejerce poder sobre los grupos sociales, clases  sociales, partidos políticos y 

movimientos sociales. Empero, con la COB, esto se patentizó en una inflexión persistente. Al 

defender, esta, a sectores empobrecidos de la  sociedad. Logrando articular sus demandas hacia 

el Estado, aspecto que debía  ser cumplido por los partidos políticos. Que, sin embargo, fue 

asumido por el movimiento obrero, muy a pesar  de las contingencias  innegables. 

 

Se pudo percibir a  través de la investigación, que gran parte de las  revoluciones 

operadas en Bolivia, como  fue la revolución del 52, 2003, predomino el aspecto de la 

espontaneidad. Es decir no hubo nada planificado con antelación. Donde el movimiento obrero 

supo dar una línea revolucionaria, pero sin llegar a la  toma del poder  político del Estado. Y  es 

que la ideología en gran medida fue hegemonizada invariablemente  por la  clase  burguesa en el 

poder  del Estado. 

 

Concluye el trabajo después de efectuar un análisis critico y riguroso, articulándose categorías a 

fin de arribar  a conclusiones, en el cual se  va hallar y describir algunos asertos encontrados, así 

como invariantes, que  de alguna manera, también son llevados al plano de  sugerencias, para 

que el movimiento obrero corrija su accionar o encamine su línea a  seguir, que, desde el punto 

de vista del investigador, será necesario que se  asuma. 
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