


La Paz, diciembre de 2000

centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario

cedla

Carlos Arze Vargas

Consideraciones sobre sus determinantes
materiales y su ideologia

Crisis del sindicalismo
boliviano

'H-lt01f
camro [!E nOCUMENTACIOI

CEDLA



Editorial Offset Boliviana Ltda. "Edobol"
Calle Abdon Saavedra 2101
Tels.: 41 0448 - 41 2282
La Paz - Bolivia

Alfredo Revollo Jaen

Gabriel Tabera Soliz

4-1-1657-00

lrnpresion:

Diaqrarnacion:

Edicion:

Deposito Legal:

centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario
Av. Jaimes Freyre N" 2940, esq. Munoz Cornejo
Casilla de Correo 8630
Telfs. 413175 - 412429 - 413223
Fax.: (591) (2) 414625
E-mail: cedla@caoba.entelnet.bo
URL: www.cedla.org

cedla

DESCRIPTOR GEOGRAFICO:
<BOLIVIA>

DESCRIPTORES:
<CONDICIONES LABORALES> <COMPETITIVIDAD> <SINDICALISMO> <MERCADO
DE TRABAJO> <EMPLEO RURAL> <EMPLEO URBANO> <TRABAJADORES
ASALARIADOS> <SINDICATOS> <CRISIS ECONOMICA> <CAPITALISMO>
<NEOLIBERALISMO>

I. t

La Paz: CEDLA, diciembre, 2000, 94 p.--

Crisis del sindicalismo boliviano. Consideraciones
sobre sus determinantes materiales y su ideologfa /
por Carlos Arze Vargas.--

Arze Vargas, Carlos.--



CAPITULO DOS
El nuevo escenario laboral en Bolivia 21

A. Transformaciones en la estructura productiva
y estrategias de competitividad 21

B. Mercado del trabajo y condiciones laborales 28
Los principales cambios en la estructura
del mercado de trabajo urbano 28
Cambios relevantes en el empleo rural 34

C. Situaci6n del movimiento laboral 38
Perfil de los trabajadores asalariados 38
Caracteristicas de la organizaci6n sindical 42
Grado y caracteristicas de la afiliaci6n sindical 45

D. El debate sobre la crisis del sindicalismo 54
El enfoque "modernizante" 55
El enfoque tradicional 58
El enfoque critico 61
A modo de balance 64

CAPITULO UNO
Elementos conceptuales acerca del nuevo contexto laboral............ 3

A. Competitividad y cambios en el escenario laboral 3
B. Modificaci6n de las condiciones

para la acci6n sindical.......................................................... 10

INTRODUCCI6N 1

PRESENTACI6N v

."

Indice general



Bibliografia 81

CAPITULO TRES
Conclusiones 67

A. Necesidad de una vision critica del capitalismo
contemporaneo 67

B. La nueva realidad del mundo del trabajo
no invalida al sindicato 69

C. Los dos planes de la crisis sindical en Bolivia. 73
D. Las perspectivas del sindicalismo. 79



Pensar en una iransjormacion real de las condiciones actuales =mar

cadas pOl' una precariedad mayor de la economia nacional y la

depauperizacuin progresiva de las condiciones de vida de los/as trabajado

res/as bolivianos- sin un mouimienio sindical [ortalecido, es poco posible.

La crisis en la que se encuenira el sindicalismo boliviano y las deman

das de divers os secioree sindicales pOl'conocer las causas de esta siiuacion,

impulsaron al CEDLA a realizar un andlisis sobre esta problemaiica. En

este sentido ellibro "Crisis del sindicalismo boliviano. Consideracio
nes sobre sus determinantes materiales y su ideologia" de Carlos Arze

Vargas preiende ser un aporie ala necesaria reflexi6n yel debate que deben

enirenlar los/as trajadores/as, acerca de la situaci6n y perspectivas del mo

vimiento sindical boliviano.

La situaci6n actual y el futuro de los sindicatos es una de las proble

maiicas mas imporianies y menos entendidas en el debate actual sobre la

economia y la sociedad. Las transjormaciones econ6micas y la arremeiida

ideol6gica del neoliberalismo han permiiido general' un discurso apocalipti

co del sentido y perspectivas del sindicalismo.

Presentaci6n



La Paz, dictembre de 2000

Javier Gomez A.
DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

POI' ello, el CEDLA considera que las orientaciones que asuman los/as ira

bajadores/as y sus organizaciones sindicales deierminaran el curso y la di

namica social y economica del pais.
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En la segunda parte, se incorpora una descripcion de las ca
racteristicas que ha adoptado el escenario laboral boliviano, como
resultado de la puesta en practica de distintas estrategias competi
tivas; en particular, se hace enfasis en algunos cambios que dan
cuenta del deterioro de las condiciones laborales. En esta parte, tam
bien, se incluye informacion sobre la estructura y cobertura actual
del sindicalismo boliviano. Finalmente, se hace una referencia sin
tetica de los principales argumentos esgrimidos por algunas co
rrientes de pensamiento presentes en el campo sindical acerca de
la crisis y el futuro del mismo. La tercera y ultima parte correspon
de a las conclusiones del autor.

En este sentido, la primera parte del trabajo incluye una resumi
da referencia a algunos de los principales elementos conceptuales acer
ca de la nueva competitividad, surgida a partir de los cambios recientes
ocurridos en la econornia internacional y de su influencia sobre las
condiciones para la organizacion sindical de los trabajadores.

El presente trabajo pretende ser un aporte a la reflexion y deba
te al interior del sector laboral, acerca de la situacion y perspectivas
del movimiento sindical boliviano.

Introducci6n



De acuerdo a una esquematizaci6n del cambio en los criterios
de competitividad emergentes de las sucesivas transformaciones en
la economia mundial, estos habrian transitado por cuatro fases dife
renciadas, correspondientes a otros tantos periodos hist6ricos:

Los permanentes cambios en la economia internacional han in
fluido en las condiciones de competitividad de las empresas, las que
han tenido que asumir transformaciones importantes en sus estrate
gias. Esta situaci6n, se ha hecho particularmente patente en el actual
periodo de liberaci6n creciente de los flujos comerciales y de capita
les denominada /I globalizaci6n econ6mica".

A. Competitividad y cambios en el escenario laboral

El analisis acerca de las caracteristicas actuales del movimiento
laboral, de los retos a los que se enfrenta y de sus perspectivas, debe
ser abordado enmarcandolo en el nuevo escenario laboral, surgido a
partir de las transformaciones materiales operadas en el mundo del
trabajo en las ultimas tres decadas y en la subjetividad del movi
miento laboral que ellas han ocasionado. En este sentido, en el pre
sente capitulo pasaremos revista a algunos conceptos relevantes
elaborados en torno a la influencia que dichos fen6menos habrian
ejercido sobre las condiciones para el desarrollo de las organizacio
nes laborales.

CAPITULO UNO

Elementos conceptuales acerca
del nuevo contexto laboral



Mertens (1992).

En fases en que la competencia se centraba en el volumen y en
el precio, correspondio un tipo de combinacion de la base tecnologi
ca y la organizacion del trabajo que se caracterizo por la existencia
de rigidez en la dotacion de maquinaria, muy determinada por la
escala de produccion: es decir, por el volumen y el precio unitario
del producto. Por su parte, la organizacion del trabajo correspondia
al proposito de alcanzar volumenes elevados (y por tanto precios
bajos)de productos estandarizados, en los que la preocupacion maxi
ma por la calidad se limitaba a la exigencia de un minimo de eficien
cia en terminos de fallas, reparaciones e inventarios. Para ella era
necesaria la fragmentacion de las tareas, la alta especializacion de
los oficios y una estructura de direccion altamente jerarquizada. Es
tas fases son asimilables con el taylorismo y el fordismo.

Cada una de estas fases fueron afrontadas mediante la asun
cion de diferentes estrategias de productividad.

iv) En los noventa, se impone el criterio del disefio que exige
flexibilidad en la oferta de bienes y servicios, mayor exi
gencia sobre la funcionalidad del producto y preocupacion
por los efectos sobre el medioarnbiente'.

iii) En los ochenta, se enfatiza ellogro de altos niveles de cali
dad en el producto y el proceso.

ii) En los setenta, debido ala declinacion de las ventas, preva
lecio el criterio de reduccion de los costos a traves de la cai
da de los precios de los factores productivos.

i) Antes de los afios setenta habria prevalecido el criterio del
volumen: mantener 0 ampliar la participacion en mercados
en expansion.
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i) La innovaci6n de las formas de organizaci6n del proceso de
trabajo ha estado guiada por la decreciente magnitud de la produc
tividad del anterior modelo productivo basado en formas tayloristas
y por la creciente competitividad internacional derivada de la aper
tura de las econornias (Montuschi).

i) Innovar las formas de organizacion del trabajo.
ii) Flexibilizar las relaciones laborales.
iii) Racionalizar las plantas productivas.

En el caso de la utilizacion de la fuerza de trabajo, la revision de
la literatura referida a diversas experiencias sefiala que, de manera
general, las acciones se han dirigido a:

En las ultimas dos decadas, la estructuracion de una econo
mia internacional que trasciende las fronteras nacionales al permi
tir la libre movilidad de mercancias y capitales, y la vigencia de
politicas economicas homogeneas, han puesto a las empresas fren
te al reto de hacerse mas competitivas, 10que sup one alcanzar cier
ta capacid ad de adaptacion a los cambios constantes y abruptos de
los distintos mercados. Para ella deben optar por combinaciones
de los factores productivos que les permitan enfrentar, en condi
ciones ventajosas de precio y volumen, la creciente competencia
internacional.

En cambio, en las fases en que la preocupacion se transfiere a la
calidad y a las especificas demandas del consumidor, la combina
cion se establece entre la innovacion tecnologica en procesos y pro
ductos -que rompe con la especializacion limitada por el volumen
y el precio del producto, no solo porque la tecnologia se homogeneiza,
sino porque se impone el criterio de la mejora continua de la eficien
cia- y la "ampliacion" 0 "enriquecimiento" de tareas, que consis
ten en una mayor injerencia del trabajador; primero en el control de
la produccion y luego, en la ultima fase, en la propia programacion
de ella, desterrando la estructura jerarquizada de la direccion. Estas
fases son asimilables, en general, al toyotismo.

CONSIDERACIONESSOBRESUSDETERMINANTESMATERIALESY SUIDEoLoeiA 5



EI enfasis de estos intentos ha ido oariando en el tiempo. En los sesenia y seienta el
debate se ceniraba en el rediseno y enriouecimienio de puesios y en la ieorganizacion del
trabajo. En los ochenta se ha enfatizado la cuesiion mas amplia de management
participativo que contempla la pariicipacion de los tmbajadores en decisiones reieridas ala
calidad de vida laboral y en circulos de calidad (Montuschi).
3 Sin embargo, no puede afinnarse que, en un sentido muy resiringido, sea la tecnologia la
que determina la organizacion, Existe, sin duda, lugar para oariados estilos organizativos
alrededor de una misma innouacion tecnologica (Montuschi).

De esta manera, se atribuye al derecho laboral de optica
protectiva el haber ocasionado la existencia de un mercado laboral

ii) El sistema de relaciones laborales (0 relaciones industriales),
prevaleciente hasta hace poco en lamayoria de los paises y particular
mente en los europeos, respondia a los canones establecidos por el
Estado de bienestar, que promovia el desarrollo economicobasado en
la industrializacion, lamisma que seasentaba, a su vez, en el fordismo.

Estas nuevas formas de organizar el trabajo coinciden adernas
con la enorme y creciente disponibilidad de medios de trabajo que
incorporan los desarrollos tecnicos recientes, por 10 que se ha pre
tendido que es el desarrollo tecnologico el que ha impuesto la nece
sidad de adoptarlas. Sin embargo, un razonamiento mas profundo
obliga a limitar la influencia de la innovacion tecnologica en el stock
de capital, pues su difusion no es homogenea en todos los sectores y
esta determinada, mas bien, por las condiciones prevalecientes en la
demanda de bienes y en el mercado laboraP.

La preSIOn ejercida por la creciente diferenciacio n y
complejizacion de la demanda de bienes y servicios -que se incli
na crecientemente por la calidad y la exclusividad-, y la convic
cion de que la creciente "insatisfaccion" 0 "alienacion" de los
trabajadores, asociada a los metodos del taylorismo, explicaba el
bajo rendimiento del trabajador, impulsaron la innovacion de for
mas tales como el toyotismo, calidad total, etc. que tienen en co
mun la intencion de involucrar al trabajador cada vez mas en tareas
propias de la gestion de la empresas, con el fin de ganar su adhe
sion a los intereses de la misma-.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO6



En este ambito tambien se incluyen las practicas de negociacion
colectiva que pueden permitir un uso mas flexible de la mana de
obra, principalmente a partir de la "negociacion de concesiones".
Para ello, sin embargo, se requiere normas legales relativas a la re
presentacion sindical y al alcance y contenido de la negociacion co
lectiva.Al respecto, en las numerosas experiencias de reforma laboral,
destacan el privilegio y hasta la obligatoriedad de la negociacion por
empresa, la inclusion en el contenido de la negociacion colectiva de
aspectos relativos a la lealtad laboral a la empresa, y la restriccion
del accionar de las representaciones sindicales a traves de la inhabi-

Para cumplir con el proposito de flexibilizar la utilizacion de la
fuerza de trabajo, los empresarios recurren a una serie de instru
mentos, dependiendo de los costos que impliquen, de las condicio
nes que establezca la legislacion laboral y de la permisividad de los
6rganos de fiscalizacion. Asi, pueden optar por la expulsion de per
sonal 0 la reduccion de salarios, 0 pueden elegir la via de los cam
bios en las condiciones laborales como el aumento del tiempo de
trabajo (aumento de las jornadas y/ 0 reduccion de los periodos de
descanso), la multifuncionalidad de los trabajadores (que puede
implicar 0 no capacitacion laboral), diversificacionde formas de pago,
difusion de formas de contrato de caracter eventual 0 parcial, etc.

Dichos ajustes deberian dirigirse a adecuar el nivel de la pro
duccion a los cambios en la demanda,lo que supone, al mismo tiem
po, la adecuacion de la magnitud del trabajo necesario para dicho
nivel de producto, tanto en terminos de ruimero de trabajadores como
de numero de horas trabajadas. Adicionalmente, se deberian dirigir
a acomodar las caracteristicas de los trabajadores a los nuevos pues
tos requeridos a traves de la multifuncionalidad 0 polivalencia, y la
determinacion de los salarios en arreglo a las modificaciones en la
productividad laboral (Montero 1996).

signado por la presencia de salarios altos y escasez de mana de
obra calificada, por 10 que las empresas deberian combinar una
serie de instrumentos para flexibilizar las condiciones del uso de la
fuerza de trabajo.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMINANTES MATERIALES Y SU IDEOLOGIA 7



Depariamentos de grandes empresas can una gmn auionomia de decision, localizacio
nes de dichas empresas en distintos poises, redes de empresas colaboradoras y alianzas estra
tegicas, espedficas pam producio y funcion, iiempo y espacio, entre grandee empresas y sus
redes iespeciioas (Castells 1998).
5 Farinelli.

Coincidente con esta vision, se ha generado un inusitado opti
mismo respecto de las ventajas de la constitucion de "redes indus
triales" que permiten la coordinacion de grupos de empresas
pequenas "especializadas pero flexibles", que habrian demostrado
una capacidad muy grande para impulsar el desarrollo regional
endogene. el exito en materia de exportaciones, empleo, flexibilidad
e innovacion, y permitido mantener "estandares y salarios elevados
a pesar de la competitividad internacional"." Sin embargo, algunos
autores han restado importancia a la supuesta ventaja de las peque
fias empresas, senalando que persiste la hegemonia de las grandes

Por una parte, la nueva configuracion de la econornia interna
cional estaria dominada por el proceso de establecimiento de redes
globales de empresas, comandado por las empresas transnacionales
y basado en las posibilidades que brindan la innovacion tecnologica
y las politicas de apertura economica. Esta nueva forma empresarial
consistiria en la conexion de unidades economicas de diferente ta
mario, el mismo que estaria determinado por la funcion especifica
que le cabe cumplir en un proceso continuo de produccion, que sur
gen ya sea individualmente 0 a raiz de la desconcentracion de una
empresa grande".

iii) La racionalizaci6n de las empresas consiste en un proceso
de adecuacion de las mismas a las nuevas exigencias surgidas del
mercado. Este proceso alude, principalmente, a la adecuacion de la
capacidad productiva y la gestion administrativa de las empresas
para responder de la manera mas eficiente y oportuna posible a la
demanda cambiante y cada vez mas exigente.

litacion de representaciones por rama y la "libertad sindical" que
supone la existencia de varios sindicatos en una misma empresa.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO8



Castells.
Las pequeitas empresas estrin aprendiendo a basarse cada vez mas en servicios comunes

(...) con 10 que obiienen algunas de las ventajas de las que disfrutan las grandes empresas
(. ..) POl' su parte, las grandes empresas procuran teproducir entre sus filiales y subcontratistas
la cooperacion y flexibilidad caracieristicas de las zonas industriales (Farinelli).
~ Caldwell (1996).

Sin duda, dichas transformaciones en la estructura de las em
presas impactan en el ambito laboral. Tanto el redimensionamiento

Consecuentemente, la aplicaci6n del conjunto de estas practi
cas puede derivar tambien en el redimensionamiento de las empre
sas a traves del uso de recursos como la tercerizaci6n 0 transferencia
de ciertas funciones a empresas cooperantes y la subcontrataci6n de
otras unidades econ6micas.

En el campo de la administraci6n se ha producido una avalan
cha de adquisiciones teorico-practicas provenientes de experiencias
exitosas -particularmente de los nuevos paises industrializados del
Asia-, y que buscan fundamentalmente alcanzar la eficiencia econo
mica. Asi, se vienen acufiando conceptos como el downsizing, que im
porta la reducci6n de personal e instalaciones,el right-sizing que implica
alcanzar el "tamano correcto", la reingenieria de procesos, etc."

Por otro lado, la competencia abierta impone la necesidad de
aplicar continuos ajustes en las empresas, de manera de garanti
zar niveles de precios y calidad de sus productos capaces de im
pulsar el crecimiento 0, al menos, el mantenimiento del nivel de
los negocios.

De esta manera, 10 que se estaria produciendo efectivamente
seria un fen6meno combinado de descentralizaci6n de las gran des
empresas y de agrupamiento de pequerias empresas",

corporaciones en terminos de capital, mercados, empleo, asi como
en el control financiero, comercial y tecno16gico sobre las empresas
de menor dimension".

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMINANTES MATERIALES Y SU IDEOLOCIA 9



Estos cambios en la estructura de las empresas implican la sub
ordinacion de los trabajadores de distintas regiones a una misma
gran corporacion que adapta muchos mecanismos y formas de ex
plotacion laboral a la situacion prevaleciente en los paises que reci
ben los flujos de inversion extranjera directa. Sin embargo, dicha
transferencia no implica necesariamente la aplicacion de condicio
nes laborales semejantes a aquellas prevalecientes en el pais de ori
gen de los inversionistas. De esta forma, se genera un proceso de
creciente competencia entre obreros de diferentes regiones debido a

1) Los condicionamientos de laglobalizaci6n. El fenomeno mas ge
nerico de globalizaci6n 0 mundializacion de la economia impone
nuevos limites a la accion de las empresas, obligandolas a desarro
llar procesos de desconcentracion, relocalizacion y de rearticulacion
de las plantas productivas en redes y,por tanto, a establecer nuevas
condiciones para la utilizacion de la fuerza de trabajo.

Los cambios descritos habrian modificado radicalmente las con
diciones para el desenvolvimiento de las organizaciones de los tra
bajadores e inclusive -segun algunos analistas- estarian
cuestionando su existencia como representaciones genuinas de los
intereses de los trabajadores. En este sentido, se pueden anotar como
las principales fuentes de influencia sobre las condiciones para la
accion de las organizaciones sindicales, las siguientes:

B. Modificaci6n de las condiciones para la acci6nsindical

de la escala productiva de las plantas, como los procesos de
externalizacion de distintas funciones, suponen impactos en la mag
nitud del empleo y la redefinicion de las categorias ocupacionales.
Asimismo, la relocalizacion internacional de las plantas productivas
-atraidas por menores costos de la mana de obra 0 ventajas en la
provision de insumos- y el establecimiento de alianzas coyuntura
les con otras empresas de distinto tamafio, traen aparejadas trans
formaciones importantes en la estructura del aparato productivo de
los paises y en el perfil de su fuerza de trabajo.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO10



La globalizacion de la economiamundial esta restringiendo rapidamente el espacioen el
que significan algo las decisiones de politico economica y social tomadas a nivel nacional.
Los estados-nacion y las legislaciones nacionales son cada vez mas irreleoantes (...) ya no
puede existir ninguna politico sindical efectiva, ni siquiera a nivel nacional, que no sea
global en concepto e intemacional en organizacion (Gallin).
HI EI desafio se planiea a escala tniernacional (...) necesiiaconoertirse en un sindicato de
ciudadanos, es decir que debe set menos corporaiiooy mas abierio (Lula Da Silva).
II Esta nueva realidadexige del movimiento sindical una aciitud mas agresiva yactiva,
caracierizadapor la capacidadde presenter propuestas aliernaiiuas (...) EI movimiento sin
dical tiene que euolucionat en su discurso y en la praciica,paraadaptarsea 10 que ocurre en
el mundo y tomar parte en las decisiones (Lula Da Silva).

Tambien la creciente importancia de los procesos de integra
cion regional, que en muchos casos implica la definicion de nue
vas condiciones para el desarrollo de los mercados de trabajo,

Convencidosde que esta situaci6n constituye el cuestionamiento
definitivo de los margenes nacionales, varios analistas han resaltado
la necesidad de que los sindicatos asuman el reto de dar un caracter
internacional a la organizacion y lucha de los trabajadores", Dicha
organizacion deberia trascender, ademas, el estrecho mundo de los
trabajadores asalariados y ampliar su cobertura a grupos sociales
cada vez mas amplios de la sociedad, incorporando el conjunto de
demandas que estes planteen como respuesta a sus necesidades":
de 10 que se colige que tambien el contenido de la accion sindical
tendria que dirigirse a sustituir su discurso critico por uno de natu
raleza propositiva", sin pretender ir mas alla de las posibilidades
que presenta la propia economia globalizada.

la diferencia salarial que impulsa mas aun la emigracion de capita
les hacia los paises atrasados y el impacto sobre el nivel de empleos
en los paises industrializados. Adicionalmente, la emigracion de los
capitales facilitada por las politicas neoliberales, condiciona tam
bien la actitud de los trabajadores de los paises atrasados al
enfrentarlos al riesgo inminente de perder sus fuentes de empleo y
alienta la postura de sus gobiernos que oponen el discurso del "in
teres nacional" ante cualquier accion de los sindicatos por defen
der las condiciones laborales.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMlNANTES MATERlALES Y SU IDEO LOCI A 11



12 En la medida en que los organo« supranacionoles incrementen el espectro de sus [uncio
nes, en cuyo caso decisiones rejerida» a los mercados de trabajo nacionales sertin iomadas
[uera de cada pais integrante (...) los sindicatos (...) deberan comenzar a considerai tambien
la posibilidad de organizacion regional (Montuschi).
13 Los sindicatos solo pueden sobreoiuir, y con ellos la deiensa de los derechos de los iraba
jadores, planieando un debate social y politico sobre las nuevas [ormas de organizacion eco
nomica, social y poiitica, buscando un modelo que garantice la conexion entre productiuidad,
competitividad, repario de La tiqueza y bienesiar social en las nuevas condiciones tecnologt
cas (Castells).

De aqui se derivan diferentes argumentos en pro de la adop
cion por parte de los sindicatos de una disposicion a la colaboracion
con el capital, a favor del involucramiento y cooperacion por parte
de la organizacion sindical en la busqueda de mayor competitividad,
10 que podria resumirse en la ecuaci6n: "flexibilidad y productivi
dad por proteccion social y estabilidad en el empleo"13.

En la etapa anterior de la economia, las demandas de mejora de
las condiciones laborales podian ser satisfechas sobre la base de un
acuerdo implicito de traslacion de los costos laborales incrementados
a los precios de los productos, situacion que era posible gracias a las
barreras de proteccion de la economia nacional frente a la compe
tencia foranea. En la actualidad, debido a la apertura ilimitada a los
flujos reales y financieros, tal posibilidad esta ausente, producien
dose, mas bien, la necesidad de enfrentar la competencia internacio
nal con el incremento de la competitividad de las empresas, lamisma
que supone la imposicion de mecanismos de flexibilidad laboral para
afectar los costos laborales.

2) Competencia basada en La produciiuidad. En un contexto de
alineamiento de precios a nivel mundial, las posibilidades reales
de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estarian
ligadas a la posibilidad de incrementar la productividad de
manera drastica.

supone un reto a la dotacion de un caracter internacional a la orga
nizacion sindical".

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO12



14 Como eJectode estas iendencias, los sindicatos eumpeos consiaian que es menos prac
ticable el camino de la concertacion comoJuente primaria de beneficios. Los gobiernos pOl'
su parte iienen hoy menos necesidad de alcarizar el consenso con los sindicatos para sus
politicos; e incluso wando piden su colaboracion, iienen mayores diJicultades en cubrir
los recursos materiales y simbolicos necesarios para asegurarsela (...) La conirapartida a
esta perdida de influencia polftica del sindicaio, por oiro lado, seria la mayor capacidadde
expresion de otros grupos de inieres y de otias Jormas de ariiculacion de la demanda social
(Regini 1994).

Se dice que la importancia del sindicalismo en la anterior fase
del Estado de bienestar, derivaba de su capacidad para incorporar
en las politicas publicas aspectos redistributivos a traves de su capa
cidad para llegar a consensos politicos negociados. Actualmente, el
repliegue estatal habria disminuido su capacidad para definir el curso
de ciertas areas de la economia, por 10 que la presion sindical no
tendria los efectos tradicionales de obtencion de beneficios para los
trabajadores, a 10 que se suma la escasez objetiva de recursos publi
cos para atender las demandas y la insurgencia de nuevos actores
mas ligados a las orientaciones y objetivos de la accion estatal".

Las politicas economicas adoptadas por los gobiernos a instan
ciasde losorganismos internacionales de financiamiento han supues
to una serie de efectos sociales que han resaltado la necesidad de
incorporar la participacion de los grupos sociales involucrados. Al
mismo tiempo, crece la percepcion de que el mantenimiento de un
regimen dernocratico, asociado ala vigencia de las libertades econo
micas que propugnan las politicas neoliberales, depende de la posi
bilidad de evitar el socavamiento del desarrollo social por accion de
las fuerzas ciegas del mercado. En tal sentido, la orientacion, el dise
no y la aplicacion de las politicas publicas se convierten en el centro
de atencion de la sociedad.

3) Socavamiento del desarrollo social. La hegemonia incuestiona
ble de las fuerzas dellibre mercado estaria deprimiendo constante y
aceleradamente las condiciones de trabajo y de vida de la poblacion
trabajadora de muchos paises, ante la ausencia de fuerzas sociales
representativas que reorienten las politicas publicas.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMINANTES MATERIALES Y SU IDEOLOcfA 13



15 Somavia.
16 Caste 115.
17 Con todo, la herramienia del dialogo social tiene como consecuencia acreceniar la res
ponsabilidad publica del mouimienio sindical en la medida que 10 obliga a responder a acuer
dos que, respaldados 0 110 de manera diiecta por el Estado, tiene ese caracter. La relacion
entre Estado y movimiento sindical traslada su enfasis desde una relacion de subordinacion,
a una de corresponsnbilidad poliiica (sin perjuicio del manienimiento de la auionomia sindi
cal) que conlleoan las modalidades tripmtitas (Sepulveda [bD.

Asimismo, en el plano internacional, la presion que ejerce la
necesidad de mayor competitividad de los paises sobre las politicas
economicas y las acciones empresariales, estaria permitiendo la di
fusion de condiciones precarias de trabajo y la disminucion de me
canismos de proteccion social, en general. Esees el caso,por ejemplo,
de la vulneracion de los estandares laborales, 10 que permite venta
jas coyunturales para los paises en desarrollo y que es considerado
por los sindicatos de los paises industrializados como un "dumping
social". La depresion constante de los estandares laborales en los
paises atrasados, empero, estaria llevando tarnbien a una tendencia
hacia la baja de los mismos en los paises industrializados.

A partir de esta constatacion, varios analistas, funcionarios po
liticos y sindicalistas han resaltado la necesidad de que los sindica
tos recuperen su rol de aglutinadores de demandas sociales. Dicha
accion seria posible a condicion de que estes asuman en la agenda
sindical, la integracion de nuevas tematicas como la cohesion social,
la promocion de los derechos humanos y de la democracia y hasta la
participacion activa en el desarrollo, buscando influir en la evolu
cion y el contenido de las politicas de empleo, sociales y economi
cas". Esdecir,los sindicatos deberian superar elmarcode los intereses
de los trabajadores asalariados, pasando a sostener como su priori
dad "los derechos sociales del ciudadano", y abandonando su na
turaleza esencialmente corporativa. En el ambito estrategico, las
organizaciones sindicales deberian optar por el "dialogo social" como
mecanismo eficaz para alcanzar determinados objetivos de desarro
llo social en un marco de una responsabilidad compartida con el
Estado y los demas actores sociales".

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO14



IH (ClOSL).
IY El entomo cambianie implica que los sindicatos debenadoptar un papelmas importante
en un mundo iniegrado. Los sindicatos ya no son los portavocesde simples grupos sectoria
les. De hecho, no hay soluciones seciorialespara los problemasintegrados (...) Los sindicatos
tienen un considerablemargen de accion en el plano iniernacional. Los sindicatos pueden
set interlocuiores influyentes en el plano mundial solo cuando sus preocupacionesbasicas
(las normas laboralespOI'las que lucharon durante todo el siglo XX) son reconocidasy
acepiadasunioersalmenie (...) los sindicaios deberian iratar deconseguir que las nm·masdel
trabajo uniuersales, tengan un respaldo del poder politico e influir de esa manera en las
politicos y programas de las instiiuciones muliilaterales (Somavia).
20 Spyropou los (1991).

Los adelantos tecnologicos que permiten la miniaturizacion
de los productos, con la correspondiente disminucion en el consu
mo de materias primas, y la elevacion de la productividad, ocasio
nan la disminucion de la poblacion ocupada en ciertas ramas
industriales que en el pasado destacaban como importantes deman
dantes de mana de obra; tal el caso, por ejemplo, de la mineria y la
siderurgia. Paralelamente, las nuevas prioridades de la demanda
han inducido el incremento de actividades de servicios de diversa
naturaleza.

4) Desindustrializaci6n y desproletarizaci6n tecnol6gica. Los feno
menos del desplazamiento paulatino de la industria por los servi
ciosy de la incorporacion creciente de las innovaciones tecnologicas
en algunas fases de la produccion, ejercenuna influencia importante
sobre las condiciones para la accion sindical al impactar sobre la es
tructura industrial de los paises y sobre la propia estructura de las
categorias ocupacionales".

En este sentido, 10 que corresponderia, segun analistas y sindi
calistas, seria la incorporacion de mecanismos, adscritos a los acuer
dos sobre comercio mundial, que velen por el cumplimiento
obligatorio de un minimo de derechos que garanticen el uso de la
fuerza de trabajo en condiciones decentes". Lossindicatos tendrian,
entonces, el imperativo de trascender sus demandas hacia un plano
mundial y de incorporarlas a la institucionalidad vigente en el pro
ceso de globalizecion economica, como son la OMCy la OIT19.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMlNANTES MATERlALES Y SU IDEOLOciA 15



21 Rifkin (1997).

5) Nuevas formas de organizaci6n del trabajo y relaciones laborales.
La innovaci6n en la forma de organizaci6n del trabajo, a traves de la

A partir de estas consideraciones, algunos autores han llegado
a conclusiones sorprendentes, desde la que afirma que el mundo
vive un proceso de extinci6n del trabajo" y, por ello, no existe un
lugar para el sindicato como organizaci6n de un grupo social espe
cifico,hasta aquella que relieva la posibilidad de organizaciones mas
amplias y genericas que correspondan a la naturaleza tambien gene
rica de las personas como ciudadanos 0 consumidores. Con todo, el
elemento comun de ambas posturas es la certeza de que la Hamada
centralidad obrera se ha perdido, pues su sustento, la existencia de
una masiva clase proletaria poseedora de ciertos rasgos particulares
provenientes de una econornia industrial, ha dejado su lugar a una
sociedad post-industrial.

Estos hechos han tenido, sin duda, un impacto importante en la
tasa de sindicalizacion, pues han significado la disminuci6n nume
rica de algunos sectores tradicionalmente fuertes en terminos de or
ganizaci6n sindical.Lapresencia de numerosas unidades econ6micas
con muy pocos ocupados, caracteristica de muchos servicios, limita
la capacidad de organizaci6n al afectar una condici6n favorable que
estuvo presente en el pasado: el grado de concentraci6n de los traba
jadores. De igual manera, la emergencia de nuevas categorias ocu
pacionales y el crecimiento proporcionalmente mayor del empleo en
nuevos servicios, han introducido tambien la dificultad para distin
guir los rasgos especificos de las relaciones laborales asalariadas y,
por tanto, de las condiciones para la unificaci6n de los trabajadores.

Del mismo modo, la aplicacion de la tecnologia en determina
das fases de los procesos productivos, ha ocasionado la sustituci6n
de algunas categorias ocupacionales por otras ligadas a la operaci6n
de nuevos instrumentos y al ejerciciopredominante de conocimien
tos especializados.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO16



22 Montuschi.
23 Regini(1994).

Por ello, los sindicatos se verian enfrentados cada vez mas a la
dificultad de agregar reivindicaciones e intereses de trabajadores tan

Ademas, la flexibilizacion de las relaciones laborales inherente
a la aplicacion de las estrategias empresariales y a la modificacion
de los regimenes legales, ha producido inestabilidad laboral, inclu
sion de nuevas categorias laborales y polifuncionalidad laboral, ere
cimiento sostenido del empleo de mujeres y trabajadores jovenes,
difusion de nuevas formas de contratacion y remuneracion, etc., que
han derivado en la existencia de una creciente heterogeneidad labo
ral, caracterizada por el" crecimientode las dimensiones y del peso de
los trabajadores con un status incierto en el mercado de trabajo"?",

En consecuencia, los empresarios han desplegado una diversa
serie de estrategias en el ambito de las relaciones laborales, que van
desde una estrategia neoliberal a ultranza -sin sindicato-, pasan
do por una estrategia de IIgestion pactada", con participacion sindi
cal en procesos de reorganizacion de la produccion y solo a nivel de
empresa, hasta una estrategia "inconsciente" 0 "dualista", que ven
dria a ser el resultado de la aplicacion de las otras y que se encarna
ria en la existencia de un amplio sector informal donde esta ausente
el sindicato.

De manera general, estas nuevas formas de organizacion del
trabajo se encaminan a sustituir la negociacion colectivapor relacio
nes obrero-patronales mas focalizadas e individualizadas, contribu
yendo a la paulatina marginacion del sindicato, subordinandolo a la
presencia institucionalizada de los equipos de trabajo, los circulos
de calidad y las nuevas formas de remuneracion ligadas al desern
pefio individual".

imposicion del modelo de gestion participativa, impacta sobre las
condiciones para la actividad organizada de los trabajadores al pro
vocar la descentralizacion de las relaciones laborales.
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24 Regini (1994).
25 Regini (1994).

Desde otro punto de vista, no contradictorio con el anterior, di
versos autores han sugerido que ante la imposibilidad de IIagregar"
intereses heterogeneos, los sindicatos tendrian la posibilidad de per
sistir como organizaciones representativas si logran "reflejar la dife
renciacion y quiza la fragmentacion de los intereses, que se derivan
tanto de las rapidas transformaciones en las posiciones de los traba
jadores y en los perfiles profesionales, como de la articulacion de las
demandas y de las necesidades de los trabajadores". La forma que
deberia adquirir el contenido de la accion sindical, entonces, seria la
de aspirar al establecimiento de un IImarco de reglas generales mini
mas" a traves de una "negociacion politicaT".

Nos encontrariamos, por 10 tanto, ante la presencia de cambios
en las percepciones de los trabajadores acerca de la utilidad de una
organizacion que represente sus intereses generales en un contexto
dominado por una logica individualista de consecucion de benefi
cios. Esdecir, no solo que la transformacion material de los procesos
productivos limitaria la posibilidad de constituir representaciones
generales y una identidad "ideologica" entre los trabajadores, sino
que se habrian operado modificaciones en la subjetividad de estes,
de manera que se inclinen por la priorizacion de resultados indivi
duales que, por otro lado, no siempre tienen que ver con los salarios
o las condiciones generales de trabajo. Esto, inclusive, derivaria en
una suerte de demandas por flexibilidad de parte de algunos traba
jadores, generalmente ubicados en un status de mayor [erarquia 0

con caracteristicas especiales como su mayor poder de negociacion
(tecnicos,profesionales, etc.)".

heterogeneos y, por tanto, de poder sostener una cohesion basada
tradicionalmente en intereses comunes. La debilidad de las organi
zaciones sindicales, entonces, se plasmaria en la incapacidad para
exigir e imponer a los empresarios ciertos estandares de proteccion
al trabajo, que satisfagan las expectativas de los trabajadores.
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2<1 Una estrategia nsf consiruida Ie permiiiria al sindicato interoenir de manera mas clara
en como se utiliza la [uerza de trabajo, y obseroar si realmenie es esa la forma mas eficiente
o si, por el contra rio, es una forma improductiva que impide mejorat los pardmeiros de
competitividad de la empresa 0 mejorar las condiciones de coniratacion y de vida de los/as
trabajadores/as (Sepulveda [a]).

De ahi se deriva que los sindicatos tendrian que repensar
sus estrategias y ellimite de sus acciones, pasando de un sindicalis
mo resistencialista 0 preocupado unicamerite por aspectos
redistributivos, a uno dispuesto a concertar y cooperar con la em
presa y con el poder politico tras objetivos que permitan la mejora
de las condiciones laborales y el logro de mayor competitividad,
entre los que podrian incluirse demandas como la participaci6n en
el planeamiento estrategico de la empresa".
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27 Barja (1999).

Como ejemplo de ello, se puede citar las modificaciones pro
fundas sufridas por los sectores de telecomunicaciones, hidrocarbu
ros y energia electrica".

Apartir de esas reformas estructurales, se produjeron cambios
sustanciales en la orientacion y objetivos de la produccion y el ma
nejo de las empresas a raiz del cambio juridico de la propiedad de
losmedios de produccion. Lasconsecuenciasmas importantes, aparte
del uso y destino de los excedentes, fueron la disgregacion de las
empresas en varias unidades diferentes, ubicadas en partes espedfi
cas del proceso productivo, y la aplicacion de nuevas formas de ges
tion empresarial, que supusieron transformaciones en organizacion
del trabajo y la flexibilizacionde relaciones laborales.

La principal via de transformacion de la estructura producti
va nacional ha sido el repliegue del Estado de las actividades
economicas a traves de la capitalizacion de las principales empre
sas publicas, la privatizacion de otras empresas y la apertura de
los mercados sectoriales a la inversion privada, particularmente
extranjera.

A. Transformaciones en la estructura productiva y estrategias de
competitividad

CAPITULO DOS

EI nuevo escenario laboral
en Bolivia



Respecto a las estrategias competitivas asumidas por las em
presas, se puede observar que estas han importado la adopcion de
nuevas formas de organizacion de la produccion y de los procesos
de trabajo, ademas de cambios corporativos de las empresas y la
flexibilizacion de las relaciones laborales.

Otros efectos de la aplicacion de las reformas con impacto im
portante sobre la estructura productiva han venido por la apertura
comercial irrestricta, que significo en un primer momenta la dismi
nucion de actividades y hasta la quiebra de muchas empresas en
varios sectores, catalogadas como ineficientes frente a la creciente
competitividad internacional y cuyos rasgos principales eran la ele
vada capacidad instalada ociosa, obsolescencia de maquinas e in
adecuados metodos administrativos.

Por su parte, la capitalizacion y privatizacion de YPFBdio paso
a su conversion en una empresa que administra los contratos de ad
judicacion a empresas privadas, y a un mercado sectorial dividido
segun las diferentes fases de exploracion y explotacion, transporte y
distribucion, refinacion y comercializacion.

La capitalizacion de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
dio lugar a su desmernbracion en tres empresas de generacion y una
de transmision. Asimismo, la apertura del sector y la privatizacion
de las otras empresas menores modifico el mercado, separando las
funciones del circuito en tres fases diferentes: generacion, transmi
sion y distribucion de energia.

En el sector de telecomunicaciones,el monopolio estatal fue susti
tuido por elmonopolio temporal de ENTELcapitalizada,estableciendo
se un proceso de apertura del mercado de las telecomunicacioneshacia
otros inversionistas.Sin embargo, los cambios legales e institucionales,
permitieron ya -antes del vencimiento del monopolio otorgado por el
contrato de capitalizacion=-,la emergenciade un segmento competitivo
de telefoniamovil y la transformacion forzada de las cooperativas de
telefonialocal,a traves del establecimientode metas de eficienciay bajo
el riesgode perder porciones importantes de su mercado.
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21< Esc6bar (2000).

Par otra parte, en el sector de la industria manufacturera la si
tuacion es mas diversa, pues se han verificado cambios importantes
en algunas ramas dinarnicas, que han explicado la recuperacion del
sector luego de la recesion producida por la apertura comerciaLSin
embargo, las transformaciones productivas en conjunto no han al
canzado a modificar el perfilliviano de la manufactura y su rasgo
caracteristico de predomino de empresas de reducido tamafio, por
10 que las experiencias mas relevantes en materia de modificacion
de las estrategias competitivas se han limitado a un numero reduci
do de empresas de mayor tamafio.

En el caso mas destacado, el de la mineria, se ha producido un
cambio radical en las condiciones de competitividad sectorial al
introducirse, por parte del segmento mas dinamico de empresas li
gadas al capital transnacional, nueva tecnologia en los procesos (ex
plotacion masiva, a cielo abierto, etc.) y una diversificacion en los
productos (polimetalicos y oroj". En el plano de la organizacion del
trabajo, como se menciono, se han desarrollado en mayor grado
las formas de organizacion taylorista a traves de estructuras
jerarquizadas basadas en la separacion entre concepcion-planifica
cion y ejecucion de tareas. Sin embargo, se puede advertir tambien
cambios en la estructura corparativa de las empresas, que han dado
lugar a la presencia de practicas de subcontratacion en algunas par
tes del ciclo productivo, particularmente en la prestacion de servi
cios de transporte, mantenimiento, etc.

En las actividades orientadas hacia el mercado de exportacion,
los segmentos de grandes empresas han profundizado formas
tayloristas de organizacion del trabajo, junto a la incorporacion de
tecnologia moderna, pero especializada en alto grado por las exi
gencias de las economias de escala. Los casos mas ilustrativos son
los que se han producido en la mineria, los hidrocarburos y las tele
comunicaciones.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMINANTES MATERIALES Y SU IDEOLOGIA 23



29 Arauco (1996).

Esta esquematizacion de las estrategias competitivas de los secto
resproductivos, sin embargo, no alcanzaa retratar la riqueza de formas
hibridas que se verifican en la realidad. Tantoen los sectores ligados a
la exportacion,comoen el casode las ramas ligadas preferentemente al
mercado interno, se produce una combinacionde diferentes mecanis
mos e instrumentos correspondientes a las fases descritas.

En la organizacion del trabajo, se avanzo en la ampliacion de
tareas y menos en el enriquecimiento de las mismas. La presencia de
grupos de trabajo adquirio mas bien la forma de las tradicionales
"cuadrillas" y no alcanzo el grado de los circulos de calidad 0 de
grupos de trabajo con mayor involucramiento en la planificacion
y control de los procesos. Se ha verificado la existencia de
subcontratacion, pero generalmente en actividades ligadas a servi
cios de apoyo a la produccion como el transporte, 0 en tareas de
vigilancia y alimentacion del personal.

La renovacion de capital, empero, se concentro basicamente en
cambios electromecanicos, siendo la incorporacion de tecnologias
electronicas una experiencia mas limitada y dirigida, casi exclusiva
mente, a areas administrativas 0 de apoyo a la produccion. En la
practica productiva se introdujo, sin embargo, la preocupacion por
la reduccion de tiempos muertos y la reduccion de fallas y desperdi
cios, as! como la reduccion de tiempos en la provision de insumos.

El criterio predominante de las empresas grandes y medianas
de la industria ha sido privilegiar el incremento del volumen del
producto, por 10 que las estrategias de productividad se han dirigi
do a mejorar, ampliar y sustituir su acervo de capital previo, con
maquinaria y equipo de mayor capacidad y velocidad de produc
cion". En reducidos rubros se imponen como criterios la produccion
bajo el sistema del "justo a tiempo", especificamente en empresas
cuya produccion es insuficiente frente ala demanda 0 cuyos insumos
son en extremo perecederos.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO24



30 Gutierrez (1990).
31 Varios estudios de caso han demostrado la existencia tanto de la cornbinacion al
interior de las empresas formales de distintas formas organizativas, como de la es
trecha vinculacion de esta con las microempresas del sector informal: produccion
de calzados, confeccion de prendas de vestir, mineria, construccion, floricultura,
etc. (Arze 1997;Kruse 1999;Antelo 1999;Garcia 1999).
32 Garcia (1999).

En este aspecto, el papel que juega el denominado sector infor
mal refuerza la idea de que este proceso constituye una estrategia
del capital. En efecto, la presencia de un amplisimo y mayoritario
universo de pequenas unidades productivas en las diferentes ramas
de actividad, que se vinculan con las empresas del sector estructura
do a traves de redes invisibles de servicios y de subcontratacion,
dan cuenta de que dicha estrategia de competitividad se asienta en
la posibilidad de funcionalizar el atraso con las formas nuevas de
produccion para elevar las utilidades empresariales". Este caracter
de estrategia empresarial, que se puede asimilar a formas de
subsuncion real y formal del trabajo al capital'", se constituye en la
linea directriz en la explicacion de los bajos niveles de productivi
dad y, por tanto, de competitividad de la produccion nacional. En
otro sentido, sefiala de forma mas certera ellugar que ocupa la de
manda para reformar la legislacion de las relaciones laborales como
tarea pendiente en la agenda de reformas estructurales.

En ausencia de cambios radicales y profundos de la estructura
productiva, que denote modernizacion tecnologica importante, las
empresas de las distintas ramas han privilegiado la adecuacion de
nuevas formas organizativas del trabajo a condiciones tecnicas tra
dicionales y hasta obsoletas. Seha producido, entonces, 10 que algu
nos autores denominan "mimetismo de conductas empresariales"30
o "estrategias defensivas", que se dirigen a elevar los grados de ex
plotacion de la fuerza de trabajo, a traves de la funcionalizacion de
las nuevas formas organizativas que van desde la extension del tiem
po de trabajo hasta la inclusion de instancias que canalizan la parti
cipaciondel trabajador en tareas de control de la produccion, pasando
por la reedicion de formas de externalizacion de costos en algunas
esferas de la produccion y de los servicios de apoyo a la misma.
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Fuente: Memorias de Talleres Cedla con trabajadores de diversos sectores.

Ambito Mecanismo
Contrato Contratos eventuales consecutivos de 89 dlas.

Contratos a plaza fijo consecutivos de 1 ano de duracion.
sutcootratacron de fuerza de trabajo a traves de empresas 0 mediante funcio-
narios de la misma empresa que hacen de contratistas.
Trabajo a domicilio.
lntroduccion de problemas econcmicos como causal de despido (Mineria: cai-
da de demanda y de precios internacionales).
Elusion del preaviso.
Recontratacion de despedidos en peores condiciones.
Polivalencia del trabajador y paulatina etrminacion del puesto fijo con tareas
especificas.

Salarios Elusi6n de Salario Minimo Nacional.
Elusion de bono de produccion y prirna de utilidades.
Establecimiento de formas de pago ligadas al rendimiento y reduccion paulati-
na del Haber basico.
Presion para aumentar rendimiento a traves de competencia entre equipos de
trabajadores.
Diferenciacion salarial, entre permanentes y eventuales, para un trabajo similar.
Elusion de recargo por horas extraordinarias.
Elusion de recargo por traba]o en domingos y feriados.

Tiempo Extension ilegal de la jornada diaria de trabajo.
de trabajo Heduccion del descanso al interior de la jornada diaria.

Cornpensacion en dinero por el no uso de vacaciones.
Practica de jornadas semanales extendidas: 15dias sin descanso, 3 semanas
de trabajo y una de descanso, etc.
No se reconocen domingos ni feriados.
Discrecion del empleador en el otorgamiento de vacaciones.
No se respeta jornada menor para mujer trabajadora.
Extension de jornada diaria de trabajo con el objeto de "corregir errores", 10que
sirve para eludir recargos salariales.
No se respeta horatio de lactancia en favor de madres trabajadoras.

Elsiguiente cuadro describe algunas practicas que empleadores
de empresas privadas de distinto tamafio, e inclusive el propio Esta
do, realizan como forma de reducir los costos laborales.

Laasuncion de las estrategias empresariales descritas y la trans
formacion del rol del Estado, han traido aparejado un verdadero
proceso de Jlexibilizaci6n de las relaciones laborales, aprovechando la
debilidad institucional del Ministerio de Trabajo, algunas disposi
ciones legales permisivas (D.s. 21060)y los propios resquicios que
ofrece la Ley General del Trabajo (por ejemplo, elllamado II termino
de prueba") para la vulneracion de los derechos laborales.
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33 En entrevistas con trabajadores de esta ernpresa, se pudo cornprobar la existen
cia de una serie de despidos disfrazados detras de la figura de "abandono del pues-

Con un cariz diferente pero en la misma direcci6n, se pueden
citar algunas experiencias de negociaci6n colectiva y de modifica
ci6n parcial de la normativa laboral. Tal es el caso del publicitado
convenio colectivo de ENTEL, donde se ha experimentado la
flexibilizaci6n a partir de una" negociaci6n de concesiones" entre tra
bajadores y empleador en oportunidad de la capitalizaci6n de la em
presa, que ha dado como resultado la introducci6n de nuevas formas
de uso polifuncional de la fuerza de trabajo a cambio de una supuesta
estabilidad laboral por el tiempo de duraci6n del convenio colectivo".
En el plano de las modificaciones legales, se encuentran algunas dis-

Finalmente, la flexibilizaci6n subrepticia de las relaciones labo
rales ha contado con el auxilio de acciones ernpresariales y estatales
destinadas a socavar la fuerza de las organizaciones sindicales. La
observaci6n de las condiciones laborales en el pais delata que no
s6lo en el llamado sector informal se verifican frecuentes atentados
contra la libertad sindical, sino que dicha situaci6n es extensible a
muchas empresas del sector formal. El franco desconocimiento del
derecho a sindicalizarse, las amenazas veladas contra quienes alien
tan la organizaci6n de sindicatos, la elusi6n de normas como la de
claratoria en comisi6n, la prohibici6n de descuentos salariales para
sostener financieramente a las organizaciones y hasta los intentos de
penalizar algunas acciones de los trabajadores se cuentan entre las
practicas antisindicales desarrolladas.

En efecto, la informaci6n proveniente de diferentes fuentes des
taca el uso frecuente de mecanismos que permiten la utilizaci6n flexi
ble de la fuerza de trabajo, mediante la elusi6n de disposiciones
legales, tanto en unidades econ6micas del sector privado formal como
del informal e inclusive en algunas instancias publicas como los go
biernos municipales. Sin embargo, se debe aclarar que este recuento
no es exhaustivo, que puede estar subestimando la cantidad de meca
nismos utilizados y que no incluye algunas practicas aberrantes de
nunciadas reiteradamente por trabajadores y dirigentes sindicales.
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to de trabajo", ocasionada por la imposibilidad de algunos trabajadores de cambiar
intempestivamente de residencia -en algunos casos a regiones alejadas- como 10
exigfa la libertad (pactada) del em pleador para rea lizar cambios geograficos de per
sonal de acuerdo a las necesidades de la empresa.
34 EI dato dellNE de 54,4% para todo el sector informal para 1997, resulta de la
subestimaci6n del sector semiempresarial en favor del sector empresarial, debido a
que clasifica a los sectores a partir del tarnano del establecimiento y no de la forma
de organizaci6n del trabajo, tal como 10 hace el CEDLA.

En el conjunto de ocupados urbanos, la participacion estatal se
redujo a la mitad, pasando de un 24%para 1985a solo 13%en 1995.
Teoricamente, esta reduccion deberia ser contrarrestada por una ab
sorcion de fuerza de trabajo por parte del sector empresarial; sin
embargo ella no sucedio, pues la empresa privada mantuvo a 10lar
go del periodo una participacion minoritaria en la absorcion de la
mana de obra urbana: 16%en 1985y 18,4%en 1995.De este modo, el
protagonismo en la generacion de empleo en nuestro pais recayo en
el sector informal (segmentos semiempresarial y familiar) y en los
hogares privados que, en conjunto, incrementaron su participacion
en el total de ocupados urbanos del 60%a168%en 199534•

La estructura del empleo se ha modificado sustancialmente a
partir de la aplicacion de las medidas de ajuste. Este se caracteriza
actualmente por: el cambio en el grado de importancia de los dife
rentes sectores del mercado de trabajo en la generacion de empleo,
la agudizacion del caracter terciario del empleo, el crecimiento im
portante de categorias ocupacionales no asalariadas y el incremento
del subempleo.

Los principales cambios en la estructura del mercado de trabajo
urbano

B. Mercado del trabajo y condiciones laborales

posiciones como la nueva Ley de Municipalidades, la Ley del Estatu
to del Funcionario Publico y otras disposiciones menores que afecta
ron las condiciones de trabajo en sectores como 21magisterio fiscal.
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35 Definido como la ocupaci6n en puestos de trabajo inadecuados en terrninos de
insuficiencia de ingresos para la satisfacci6n de las necesidades basicas.

De acuerdo a la informaci6n estadistica oficial, la tasa de des
empleo abierto ha permanecido en las ultimas decadas por debajo
del 5%, con la excepci6n del afio 1989en que alcanz6 su pico mas
elevado de 10,4%.POl'esto, cabe concluir que el problema central
del mercado laboral no es el desempleo, sino el subempleo. En efec
to, el subempleo por ingreso horatio" alcanz6 en 1997a153%de los

De manera similar, la observaci6n del empleo desde el angulo
de las categorias ocupacionales sugiere que los cambios ocurridos
en la economia se han reflejado en una participaci6n creciente de
empleos de baja productividad y atrasados tecno16gicamente. En
efecto, existe una correlaci6n estrecha entre la dinamica de los secto
res de trabajo y las categorias ocupacionales, que demuestra que no
ha habido avances en la modernizaci6n de los procesos productivos.
Asi, el incremento de la categoria de trabajador por cuenta propia
expresa mas la difusi6n de actividades ligadas al comercio minoris
ta y a servicios de tipo personal generados como resultado de las
estrategias de sobrevivencia de las familias, que el resultado de pro
cesos de descentralizaci6n de las empresas formales 0 la aparici6n
de nuevas actividades ligadas a desarrollos tecno16gicosque permi
ten una mayor autonomia del trabajador. Asimismo, la presencia
importante y creciente de trabajadores familiares no remunerados
da cuenta, primordialmente, de un peso importante del atraso eco
n6mico encarnado en la insuficiente divisi6n social del trabajo.

Por su parte, el analisis de la estructura del empleo urbano, se
gUnramas de actividad, refleja una tendencia estructural de la eco
nomia, que consiste en la presencia preponderante de los sectores
terciarios: comercio y servicios. A 10largo del periodo de ajuste es
tructural, el comercio y los servicios han mantenido una participa
ci6n de alrededor de 60%del total de ocupados. Este fen6meno y el
hecho de que el empleo industrial no haya observado cambios im
portantes, revelan tambien, de alguna manera, los limitados impac
tos del modelo vigente para transformar el perfil productivo nacional.
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Peor aun, se debe anotar que en el conjunto de los trabajadores
de los diferentes sectores se ha difundido la ampliaci6n del numero
de horas trabajadas a traves de la prestaci6n de servicios en una se-

Las jornadas laborales promedio por semana han sufrido cam
bios importantes en el conjunto de la economia. En el periodo de
1989a 1995,las jornadas laborales promedio han disminuido leve
mente en el sector estatal (40 a 39 horas), han aumentado tambien
levemente en el sector empresarial (50a 51 horas) y se han manteni
do practicamente iguales en el caso del sector semiempresarial (47
horas). Sin embargo, si tomamos en cuenta, como se anot6 lineas
arriba, la existencia de un numero importante de trabajadores de
tiempo parcial y realizamos el calculo de la jornada promedio unica
mente para los ocupados que trabajan mas de 40 horas semanales,
tenemos que las jornadas en el sector estatal subieron de 47,8horas a
49 horas entre 1989y 1995;en el sector empresarial de 53,4horas a
55,5horas; y en el sector semiempresarial, de 53,2horas a 54horas.

Incremento de las jornadas laborales

Otro reflejodel deterioro de las condiciones de trabajo es la exis
tencia cada vez mayor de personas que trabajan menos de 40horas a
la semana; es decir, jornadas menores a la norma establecida legal
mente. La participaci6n de este tipo de trabajadores ha aumentado
en todos los sectores: en el estatal ha pasado de 31,6%para 1989a
39,4%para 1995,en el sector empresarial de 12,8%a 13,9%yen el
sector semiempresarial de 20,7%a 21,6%,en el mismo periodo.

Crecimiento del empleo de tiempo parcial

Un elemento alarmante acerca de la difusi6n de la eventuali
dad es que muchos de los trabajadores eventuales permanecen en
esa condici6n por periodos prolongados, contrarian do toda
normatividad laboral al respecto. Asi. en el sector estatal, en el afio
1995,un 35%de los eventuales habia permanecido en esa condici6n
por mas de 1 afio, en el sector empresarial esta cifra alcanzaba a 32%
yen el semiempresarial a 29%.
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Al interior de las ramas se observan diferencias importantes,
pues mientras la tasa de crecimiento promedio de los ingresos en
la industria fue de 2,75%,la de otras ramas (entre las que destacan
las actividades financieras) fue de 5,05%.Del mismo modo, desde
la 6ptica de las categorias ocupacionales, se pueden observar im
portantes asimetrias: los ingresos laborales de los trabajadores
del hogar disminuyeron a una tasa anual promedio de 0,77%,los
correspondientes a los profesionales crecieron anualmente menos

En el ambito de los ingresos laborales reales se puede observar
una tendencia al crecimiento en el conjunto de las ramas de activi
dad econ6mica. En efecto, la tasa anual promedio de crecimiento de
los ingresos de todos los ocupados de las diferentes ramas alcanz6 a
4,08%y un crecimiento acumulado de 32,6%,para el periodo de 8
afios y 8meses que median entre las encuestas de las gestiones 1989
y 1997.Sin embargo, se debe senalar que aun habiendose verificado
un incremento real de los ingresos laborales durante el periodo ana
lizado, la magnitud de los mismos no guarda relaci6n con las necesi
dades reales de los trabajadores y sus familias.

Ingresos laborales

De esta manera, las jornadas laborales totales promedio de los
ocupados se elevan considerablemente, aun incorporando a aque-
110strabajadores que no cumplen jornadas iguales 0 mayores a 40
horas semanales. Asi, en el caso del sector estatal, los trabajadores
realizan labores que extienden su jornada semanal hasta las 43 ho
ras, es decir que dedican a la ocupaci6n complementaria al menos 4
horas semanales mas; en el sector empresarialla jornada totaillega a
62horas, es decir que la actividad secundaria insume 11horas mas;
yen el sector semiempresarialla jornada total suma 56horas, de las
cuales 9 son dedicadas a la actividad secundaria como promedio.

gunda ocupaci6n 0 puesto de trabajo, comomedio para complemen
tar sus reducidos salarios. En efecto, este fen6meno alcanza al16%
de los asalariados del sector publico, a poco mas del 7%en el sector
empresarial y a16,5%en el sector semiempresarial.
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En sintesis, se puede concluir que el reducido nivel de accesoal
seguro de salud muestra una tendencia al deterioro, pues de ser casi
la mitad de los asalariados los que tenian ese servicio en 1989,en
solo tres anos esa cobertura cayo a menos del 30%.

La informacion estadistica al respecto, aunque parcial y dispo
nible unicamente para un periodo corto de tiempo y exclusivamen
te para el area de las ciudades capitales, senala un deterioro
importante en varios sectores del mercado de trabajo. En efecto, en
el periodo 1989-1992,el acceso de los asalariados dependientes del
Estado a algun tipo de seguro social de salud disminuyo del 83,2%a
un 81,9%del total, en el caso de los asalariados del sector empresa
rialla cobertura cayo de 34,1% a 32,6%,en tanto que en el sector
semiempresarialla cobertura mejoro levemente de 17,3%a 18,7%
del total de trabajadores asalariados.

Otro indicador importante sobre las condiciones laborales vi
gentes es el referido al acceso del trabajador a algun tipo de sistema
de seguridad social que cubra, por 10 menos, las necesidades rela
cionadas con la salud.

Acceso al segura social de salud

Se debe destacar tambien que, en la mayoria de los casos, los
trabajadores obtuvieron incrementos en sus ingresos laborales me
nores a la tasa promedio de crecimiento del producto que fue de
4,2%para el mismo periodo, de 10 que se puede colegir que el incre
mento del producto 0 ingreso agregado no favorecio a los trabajado
res durante gran parte del periodo de reformas econornicas
neoliberales.

del 0,5%, los ingresos de los obreros se incrementaron a razon
de 1,3%anual, los de los empleados aumentaron a una tasa de 4,7%
y los pertenecientes a los patrones-empleadores se elevaron a
una tasa de 5,4%.
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En las dos ultimas decadas se ha ido produciendo una serie de
transformaciones en el ernpleo rural, debido a la difusion de relacio
nes de produccion capitalistas, que han trastocado las tradiciona1es
relaciones comunitarias y las caracteristicas de la econornia campe
sina de subsistencia que, pese a todo, sigue siendo mayoritaria. Con
todo, el telon de fondo de estas transformaciones es e1paulatino
despoblamiento del area rural y la creciente urbanizacion.

Cambios relevantes en el empleo rural

De manera mas especifica, se observa que e1numero de asala
riados sin beneficios complementarios de todas las ramas, sin ex
cepcion, ha aumentado drasticamente entre 1989 y 1992. Asi, en la
industria manufactura esa proporcion ha subido de 40% a 55%, en 1a
construccion de 71% a 82%, en el transporte de 49% a 55%, en el
comercio de 42% a 61%, en los servicios de 22% a 38% y,finalmente,
en otras ramas de 29% a 38%.

Del total de asalariados ubicados en las ciudades capitales, el
35,1 % no recibia ninguno de esos beneficios complementarios en el
afio 1989; tres anos mas tarde, esa situacion empeora, aumentando
el numero de trabajadores sin ningun beneficio adicional al 46,8%
del total. Esto quiere decir que la elusion del pago de beneficios adi
ciona1espor parte de los empleadores ha aumentado en ese periodo.

De acuerdo a la legislacion vigente en materia laboral, el con
junto de los asalariados -con pocas excepciones-, deberia perci
bir una serie de beneficios colaterales a su salario, tales como el
aguinaldo, la prima pOl'utilidades, el bono de produccion y otros.
La ausencia de la percepcion de estos beneficios podria, entonces,
considerarse un indicador adicional de la precarizacion de las con
diciones laborales en el pais 0, en otros terminos, la creciente "infer
malidad" de las relaciones laborales.

Acceso a otros beneficios complementarios
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36 Pacheco (1998).

El comportamiento del empleo en labores agropecuarias seria
adernas de naturaleza muy focalizada. Debido a las limitaciones en

En referencia a la estructura sectorial del empleo rural cabe ano
tar que, pese a que la poblacion ocupada vinculada a actividades
no-agropecuarias habria descendido durante el mismo periodo, se
ha verificado cambios importantes que dan cuenta de una paulati
na, aunque muy lenta, transforrnacion. Por una parte, la reduccion
en la participacion relativa de la poblacion ocupada en actividades
no-agropecuarias, desde un 21%hasta aproximadamente el14% en
1996,se podria explicar a partir de la tendencia mencionada de ur
banizacion paula tina de la provincia rural, que implica una separa
cion espacial de las actividades de transformacion de las materias
primas y de otras labores vinculadas a la distribucion de la produc
cion, de las actividades propiamente productivas. Es decir, que el
crecimiento de las actividades no-agropecuarias -como reflejo de
una mayor mercantilizacion de la econornia rural- se produce en la
forma de una emigracion de dichas actividades hacia centros mas
poblados y con rasgos urbanos mas acentuados. Asi, si integramos a
las poblaciones del resto urbano -centros conmas de 2.000habitan
tes- con la poblacion rural, podremos observar que del total de la
PEAde ese conjunto, un 30%de las personas se dedicaba a activida
des no agropecuarias en 1996.

En efecto, tomando en cuenta la informacion proveniente de los
dos ultimos censos nacionales de poblacion y la Encuesta Nacional
de Empleo del ana 1996,se confirma dicha tendencia, que conduce a
la reduccion de la participacion relativa de la poblacion economica
mente activa (PEA)rural en el total nacional, pues cae desde e159%
en 1976a solo 47%en 1996.Segun algunos autores, esta tendencia ha
sido mas fuerte en regiones que cuentan con agricultura tradicio
nal" y se ve afectada, ademas, por el crecimiento de centros pobla
dos que adquieren rasgos cada vez mas urbanos, particularmente
en regiones donde la influencia de explotaciones agricolas moder
nas es creciente.
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37 Ibid.
3il Pacheco (2000).

Por esa razon, se debe sefialar que una mirada mas detenida en
la estructura ocupacional del empleo rural, permite conocer que se

En el caso de los trabajadores asalariados, la informacion esta
distica refleja su disminucion relativa al interior de la PEA rural.
Aunque es posible que en este descenso haya influido la mayor me
canizacion de algunas tareas en ciertas actividades agricolas -10 que
llevaria a menores coeficientes de uso de mana de obra-, es preciso
advertir que los censos y encuestas realizadas en determinada epoca
del ana no permiten observar comportamientos de naturaleza
estacional, que es precisamente una de las caracteristicas de las acti
vidades agropecuarias que se han destacado en las transformacio
nes recientes en el campo.

La creciente importancia de las relaciones laborales capitalistas
en el area rural, tambien pueden observarse a partir de la revision de
10sucedido en el periodo en la estructura de las categorias ocupacio
nales. Pese a que se mantiene como hegernonica la presencia de la
categoria de trabajadores por cuenta propia -pequenos producto
res campesinos-, destaca su virtual estancamiento en las dos deca
das consideradas. Ademas, en su interior es tambien visible el
fenomeno consistente en que la subsistencia de numerosos trabaja
dores de este tipo depende cada vez menos exclusivamente de las
actividades agropecuarias realizadas en su propia tierra, observan
dose, mas bien, que buscan ocupaciones alternativas fuera del pre
dio y, en muchos casos, en actividades no agropecuarias".

el acceso a la tierra y por la restriccion 0 escasa rentabilidad de los
mercados, areas de agricultura tradicional e inclusive de zonas de
agricultura comercial estarian verificando altos indices de expulsion
de mana de obra, que emigraria tanto a centros urbanos, como a
zonas de expansion de la frontera agricola y establecimiento de em
presas que poseen tierras mas productivas". De este modo, habria
un cambio espacial importante en el empleo rural.
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3Y Ibid.
4(1 Moscoso (1995).

La situacion actual de la dinamica del empleo rural estaria co
mandada por una serie de factores. Existiria un crecimiento sosteni
do de oferta temporal de trabajo, impulsada por las necesidades de
complementacion de sus reducidos ingresos, por parte de producto
res campesinos. La misma situacion de precariedad de los ingresos
llevaria a una complejizacion de las ocupaciones de los trabajadores

El cambio en las funciones de la agricultura -ocurrida en aries
recientes y por efecto de la aplicacion del ajuste-, desde un rol de
oferente de alimentos para el mercado interno hacia un papel mas
importante en la produccion de bienes exportables, ha significado
que, de cierta forma, la demanda de mana de obra asalariada se haya
focalizado en algunas regiones del pais. Particularmente, en el caso
de la agricultura, se habrian gestado una serie de mercados labora
les temporales a los que acuden campesinos pobres provenientes de
la agricultura tradicional y otros grupos atraidos por el crecimiento
sostenido de algunos rubros productivos de exportacion, particular
mente en el departamento de Santa Cruz. Tambien las zonas de ex
plotacion forestal y agroforestal, como la castana, y de rubros como
el vitivinicola, estarian produciendo la presencia de mercados de tra
bajo regionales 40.

ha producido un importante crecimiento de la categoria "patrones"
-a una tasa anual del 14,6%-, que se declaran habituales
empleadores de fuerza de trabajo asalariada. Este fenomeno alcanza
no solo a medianas y grandes empresas, sino tambien a un numero
creciente de pequefios productores; asimismo, es visible su difusion
en las regiones de los valles y el altiplano y no unicamente en la
region del oriente. Como dato ilustrativo, baste mencionar que del
total de 77.946 "patrones" identificados en 1996, que constituyen el
4,8%de la poblacion ocupada agropecuaria del pais, un 52%contra
ta exclusivamente trabajadores asalariados y un 21% combina la uti
lizacion de trabajo asalariado con trabajo familiar, aunque el primero
es dominante ".
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Un elemento fundamental para comprender las transformacio
nes que ha sufrido el movimiento laboral es el conocimiento de los
cambios operados en la cornposicion del universo de los asalariados
del pais. En este sentido es importante observar las caracteristicas
dernograficas y sociales de los mismos, que revelan, de alguna for
ma, los nuevos rasgos de los sujetos a los que se dirige la accion de
las organizaciones laborales y que pueden ser determinantes para
explicar el alcance y dinamismo de las mismas. Por ello, a continua-

Perfil de los trabajadores asalariados

C. Situacion del movimiento laboral

Estas circunstancias, adernas. derivarian en procesos de
precarizacion de las condiciones laborales. Primero, debido a la ere
ciente inestabilidad en el trabajo, proveniente de las fluctuaciones
de la demanda por parte de las empresas agropecuarias y por la au
sencia de institucionalidad que haga cumplir las normas laborales.
Segundo, por el incremento de la desocupacion, debido a esa diver
sificacion de la oferta. Tercero, por el deterioro de las remuneracio
nes, como consecuencia de los dos anteriores. Asimismo, la debilidad
institucional y la dependencia politica de los organos publicos en
cargados del control y fiscalizacion en el cumplimiento de la
normatividad laboral, sumada a la debilidad de las organizaciones
laborales y las actitudes antisindicales de los empresarios, derivan
en el deterioro de las condiciones en que se desarrolla el trabajo asa
lariado en el area rural.

rurales, al incorporarse estos a actividades como el pequefio comer
cio y servicios personales desarrollados en centros urbanos interme
dios 0 en las grandes ciudades. Del mismo modo, se estaria
produciendo un fenomeno de diversificacion de las fuentes de la
oferta de mana de obra para la agropecuaria, por la depauperacion
de grupos de trabajadores urbanos que emigran a centros poblados
que se encuentran en el ambito de influencia de la agricultura mo
derna, constituyendo grupos de trabajadores "asalariados puros".
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La primera caracteristica demografica que destaca en la obser
vacion de los asalariados urbanos es la tendencia a la creciente parti
cipacion femenina en la fuerza de trabajo ocupada. Este fenomeno
que deriva del sostenido incremento de la tasa de participacion de
las mujeres en el mercado laboral, se explica basicamente por la ne
cesidad de aportar al financiamiento de las necesidades del hogar
que, a partir de la aplicacion de las politicas de ajuste, ya no pueden
ser cubiertas solamente con los ingresos provenientes del trabajo del
padre de familia. Sin embargo, esta insercion se da en el marco de la
tradicional discriminacion prevaleciente en la sociedad, que se tra-

(*) Obreros y empleadosde las ciudadesde La Paz, EIAlto, Cochabambay SantaCruz.
ne. = no existevariable en la encuestacorrespondiente.
Fuente:Elaboraci6nCedlacon base en encuestas INE.

1985 1989 1992 1997

SEXO(%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Hombres 73,49 73,31 73,16 67,32

Mujeres 26,51 26,69 26,84 32,68

EDAD (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

10-19anos 5,74 8,65 11,04 10,06

20-24 anos 13,62 16,62 17,67 16,03

25-49anos 66,58 66,04 63,61 62,91

50 arios y mas 14,06 8,69 7,68 11,00

CONDICIONMIGRATORIA(%) 100,00 100,00 ne. ne.

Migrante reciente 5,28 10,76 ne. ne.

Migrante antiguo 43,10 38,54 ne. ne.

No migrante

I

50,94 49,42 ne. ne.

Extranjeros 0,68 1,27 ne. ne.

Cuadro 1
Caracteristicas demograficas de los asalariados urbanos*

cion incluimos informacion referida a los asalariados ubicados en el
area urbana de las cuatro principales ciudades que constituyen el eje
econornico nacionaL
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Un primer rasgo, es el referido al grado de instruccion de los
asalariados que ha ido creciendo, como 10 demuestra el hecho de
que la mayoria de ellos se ubique en niveles de educacion media y
superior. Ello puede estar revelando que los requerimientos de la
demanda han cambiado, privilegiandose ahora mas que en deca
das previas la presencia de trabajadores con un mayor grado de

Por otro lado, es importante tambien destacar algunas caracte
risticas personales de los asalariados, que reflejan los cambios ope
rados en la demanda y oferta de trabajo.

La tercera y no menos importante caracteristica demografica de
la fuerza laboral asalariada esta referida a la creciente participacion
de personas migrantes, especialmente provenientes del area ruraL
Aunque la informacion solo nos permite observar la situacion en
dos momentos especificos, no es arbitrario afirmar que esta situa
cion marca una tendencia historica reflejada en la mayor urbaniza
cion de 1a poblacion del pais. Ademas, se debe destacar que este
fenomeno es especialmente fuerte en las ultimas decadas, como pro
ducto de la quiebra paula tina de muchas actividades productivas de
la economia campesina, par 10 que destaca el predominio de
migrantes recientes, por sobre los migrantes de mas antigua data.

La segunda caracteristica, que refleja un fenomeno particular
mente destacable de las ultimas dos decadas, es el inusitado creci
miento de la participacion laboral de nifios y jovenes en el universo
de asalariados urbanos. Como se puede ver en el cuadro anterior, en
el transcurso de 12afios de vigencia del modelo neoliberal, la pobla
cion asalariada de entre 10y 24 afios aumento su participacion rela
tiva, desde poco menos de 20% hasta rebasar el 26% del total de
trabajadores asalariados de las ciudades del eje economico.

duce, principalmente, en la participacion predominante de la mujer
asalariada en puestos de trabajo y ramas de actividad en los que
rigen condiciones de trabajo mas precarias que en el resto del merca
do laboral y en un trato salarial desventajoso respecto a los trabaja
dores de sexo masculino.
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Finalmente, la informacion referida allugar ocupado por el asa
lariado en el hogar, reconfirma la aseveracion inicial de que se ha
producido una creciente par ticip acion de algunos grupos
poblacionales como mujeres, nines y adolescentes en el universo de
asalariados urbanos, y que la necesidad de aportar al sostenimiento
del grupo familiar ha incorporado por la fuerza a un mayor numero
de miembros del hogar en el mercado de trabajo.

(') Obreros y empleados de las ciudades de La Paz, EIAlto, Cochabamba y Santa Cruz.
Fuente: Elaboraci6n Cedla can base en encuestas INE.

1985 1989 1992 1997

NIVELDE !NSTRUCCION(%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Ninguno 1,57 2,22 0,00 0,86

Basico 20,04 17,62 14,21 13,14

Intermedio 14,00 15,24 17,14 13,09

Medio 34,01 36,25 38,49 40,41

Superior 30,38 28,67 30,17 32,49

POSICIONENEL HOGAR (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Jefe 59,82 58,33 55,33 50,18

Esposa (0) Conviviente 11,74 11,53 10,72 12,45

Hijo (a) 22,81 23,45 26,77 29,84

Otro 5,63 6,69 7,18 7,53

Cuadro 2
Caracteristicas personales de los asalariados urbanos"

calificacion, probablemente para enfrentar las condiciones exigi
das por las nuevas tecnologias aplicadas a los procesos producti
vos. En este sentido, es preciso sefialar que al no diferenciar en la
informacion las categorias genericas de empleados y obreros, se
podria estar sobrevalorando el promedio general; empero, es tam
bien un hecho ineludible el que muchos cambios ocurridos en los
procesos de produccion modernos han ocasionado un efecto susti
tucion entre ambas categorias.
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En la actualidad, a raiz de procesos como la relocalizacion, ca
pitalizacion y privatizacion, de las 18 organizaciones dominadas
numericamente por trabajadores dependientes del Estado, al menos
5 han sufrido carnbios radicales consistentes en la presencia prepon
derante de trabajadores dependientes de empresas privadas: Conte-

En 1987,la COBestuvo integrada por 37 organizaciones sindi
cales de nivel nacional (18confederaciones y 19federaciones), de las
cuales 18 estaban compuestas mayoritariamente por trabajadores
dependientes de empresas e instituciones estatales; de las restantes
19 organizaciones, solo 10 estaban conformadas por trabajadores
asalariados dependientes de empresas privadas, mientras que las
otras 9 comprendian a sectores tan disimiles como trabajadores cam
pesinos, artesanos y gremiales, estudiantes, cooperativistas, artistas
y pequenos comerciantes.

Aunque en la actualidad el movimiento laboral no ha abando
nado esas caracteristicas organizativas, se han producido algunas
modificaciones en su estructura como resultado de los cambios ocu
rridos en la economia por efecto de la aplicacion de las reformas
estructurales.

Tradicionalmente, al menos desde 1952,el movimiento laboral
tuvo algunas caracteristicas esenciales: i) la asuncion de la forma sin
dical de las organizaciones, aun en sectores donde no rigen relacio
nes de asalariamiento (por ejemplo, las organizacionesde productores
campesinos, artesanos, estudiantes y otros grupos sociales), ii) la
unidad de las diferentes organizaciones en torno a una central sindi
cal unica, iii) la preeminencia de las estructuras sectoriales por enci
rna de estructuras regionales (en realidad las organizaciones
regionales corresponden a la jerarquizacion de las estructuras secto
riales y no son diferentes de ellas), y iv) la estructura jerarquizada,
que partiendo de la empresa individual culmina en organizaciones
sectoriales nacionales yen una entidad matriz que agrupa al conjun
to de los sectores.

Caracteristicas de la organizaci6n sindical
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41 Gonzalo Trigoso hace referencia al caso de varios sectores en los que existen
problemas de representaci6n, ya sea por la existencia de sindicatos "fantasrnas" 0

por la limitada cobertura sindical de nuevos grupos de trabajadores surgidos de los
cambios econ6micos recientes: en el sector de los trabajadores bancarios de 34 posi-

Otros fen6menos secundarios, que se pueden observar en este
recuento sucinto, son la desaparici6n de algunas organizaciones,
como las de los cinematografistas, producto de cambios en las acti
vidades econ6micas y la emergencia de otras nuevas, incluyendo las
organizaciones de desocupados y relocalizados de empresas publi
cas, particularmente de ex trabajadores mineros".

Estos cambios en la participaci6n relativa de trabajadores de
pendientes del Estado han supuesto para las organizaciones secto
riales una reducci6n en la dinarnica participativa de los afiliados,
principalmente por el endurecimiento de las actitudes antisindicales
de los empresarios privados, por las caracteristicas de juventud e
inexperiencia de los trabajadores, por los efectos de reestructuracio
nes empresariales como la subcontrataci6n y reducci6n del tamafio
de las unidades productivas, y por cambios profundos en las rela
ciones laborales a traves de negociaciones colectivas, como es el caso
representativo de los trabajadores de ENTELy de algunas empresas
mineras y petroleras.

deraci6n de Trabajadores Ferroviarios, LAB, AASANA, AADAA,
Jubilados y ramas anexas de Bolivia, Federaci6n Sindical de Trabaja
dores Mineros de Bolivia, Confederaci6n Sindical de Trabajadores
Bancarios de Bolivia,Federaci6n Sindical de Trabajadores Petroleros
de Bolivia y la Federaci6n Sindical de Trabajadores de ENTEL.Otras
tres organizaciones practicamente han desaparecido por efectos de
cambios tecno16gicosy reestructuraci6n estatal: Federaci6n Sindical
de Trabajadores Radiotelegrafistas del Estado, Confederaci6n Sindi
cal de Trabajadores del Estado y Federaci6n Nacional de las Corpo
raciones Regionales de Desarrollo de Bolivia.En otros sectores, como
el fabril, el de comercio y el de seguridad social, los procesos de re
estructuraci6n estatal supusieron la eliminaci6n de sindicatos de base
con presencia de trabajadores dependientes del Estado.
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bles sindicatos, s610 existen 2; un minoritario grupo de trabajadores telegrafistas
disputa la representacion al grupo mayoritario de trabajadores de ENTEL, igual
situacion ocurre en el caso de los trabajadores ferroviarios y los petroleras; en tanto
que trabajadores del sector privado de los sectores del magisterio, la salud y univer
sidades no se encuentran afiliados a sus organizacianes matrices. (Intervencion en
€I Serninario de la COD La Paz "La COB en tiempos del neoliberalismo").

Finalmente, se puede observar una creciente ocurrencia de pa
ras laborales declarados por la COBdesde el afio 1995,llegando a

Asi, la informacion oficial referida a paralizacion del trabajo en
el periodo 1993-1999,destaca que la mayoria abrumadora de dichos
conflictos se concentro en los sectores de servicios: 62,3%del total de
paros a nivel nacional como pramedio para los 7 afios.De ese por
centaje,mas de la mitad corresponde a los paras protagonizados por
los sectores de Educacion y Salud. Contrariamente, los paros de acti
vidades en los sectores praductivos muestran una tendencia deere
ciente, debido, principalmente, a la reduccion de estos hechos, en el
curso de los ultimos anos, en la mineria y en el sector petrolero, que
sufrieran cambios importantes en la prapiedad de las empresas. Otro
hecho que llama la atencion es la practicarnente nula presencia de
paras laborales en el sector de la construccion y en la agricultura,
prabablemente como resultado de la escasa organizacion de sus
movimientos sindicales.

Un hecho de relevancia, que expresa principalmente el cambio
en la preponderancia de los distintos sectores de trabajadores orga
nizados, es el referido al diferente nivel de actividad de los sindica
tos en terrninos de acciones desarrolladas para la defensa de los
intereses de sus afiliados. Aunque la informacion puede estar reve
lando principalmente el grado de conflictividad laboral, parece per
tinente referirse a las estadisticas del Ministerio de Trabajo como
senales de la presencia protagonica de las organizaciones sindicales
de algunos sectores laborales, en el entendido de que los fenomenos
de precarizacion de las condiciones de trabajo que pueden dan lu
gar a los conflictos, han sido generalizados y similares en el conjun
to de los sectores.
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~2 La informaci6n estadistica oficial al respecto no es adecuada, pues no discrimi
na la pertenencia de los trabajadores a organizaciones tan diferentes como el gre
mio y el sindicato. Esto, en el caso particular de las unidades semiempresariales, es
crucial debido ala insuficiente division del trabajo y a la presencia de otro tipo de
organizaciones como los gremios rnixtos de productores y comerciantes, que oscu
recen dicha situaci6n.

i) La Ley General del Trabajo en su articulo 103prohibe expre
samente la constitucion de sindicatos IIcon menos de 20 trabajado
res", 10 que afecta a un amplio conjunto de trabajadores asalariados
del pais que dependen de unidades econornicas de reducido tarna
no. El llamado sector informal, que se ha extendido dramaticamente
en los ultimos anos, e inclusive la propia industria formal, tienen
como caracteristica el predominio de micro y pequefias empresas
que tienen menos de 20 ocupados, por 10 que esta norma resulta
discriminatoria en extreme".

Entre las causas mas generales que impiden una mayor cobertu
ra de las organizaciones sindicales y que provienen tanto del ambito
legal como de las caracteristicas de la economia, estan las siguientes:

La siguiente informacion refleja este fenomeno, permitiendo
nos ademas identificar algunos aspectos especificos referidos a la
ubicacion de los trabajadores afiliados. Lastimosamente, por limita
ciones en la informacion oficiallos datos se refieren solo a la pobla
cion urbana de las ciudades capitales y solo a tres afios particulares.
Empero, los datos son suficientemente expresivos de las tendencias
prevalecientes a 10 largo del periodo de vigencia de politicas econo
micas neoliberales.

Un fenomeno caracteristico del movimiento laboral, aunque no
exclusivo de la etapa actual, es el reducido grado de afiliacion de la
poblacion trabajadora, debido a causas de diverso orden.

Grado y caracteristicas de la afiliacion sindical

representar, como promedio para todo el periodo, un tercio de todos
los paros a nivel nacional.
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Fuente: Elaboraci6n Cedla con base en INE, En
cuestas Integradas de Hogares.

Edad 1989 1992 1999

10-19 2,94 3,22 5,34

20-34 21,66 18,54 17,58

35-49 36,22 34,67 36,50
--

50 Y mas 35,28 34,00 39,75

Cuadro 3
Porcentaje de asalariados afiliados por grupos de edad

La creciente participacion de mujeres en la fuerza laboral asala
riada tambien puede considerarse como un fenomeno general que
afecta a las condiciones para la accion sindical. En primer lugar, al
igual que en el caso de los ninos y jovenes, la vulnerabilidad frente a
los atropellos empresariales es un rasgo de las mujeres, particular
mente de las jovenes migrantes, debido a las actitudes tradicionales
de discriminacion ya serialadas, hecho que es reforzado por su cre
ciente responsabilidad en el sostenimiento del hogar.

ii)Un fenomeno que en tiempos recientes se ha difundido en el
conjunto de la economia es la temprana insercion laboral de las per
sonas, por 10 que el universo de trabajadores asalariados revela una
importante presencia de personas comprendidas en los grupos
etareos de menor edad. Este hecho tiene relevancia, si consideramos
la importancia que adquiere para la fortaleza de cualquier organiza
cion la presencia de miembros con mayor experiencia.
Adicionalmente, la mayor vulnerabilidad frente a los atropellos em
presariales y el poco arraigo de actitudes proclives a la accion colecti
va entre losjovenes, pueden considerarse comocondicionesque restan
probabilidades a la presencia activa de organizaciones sindicales.

En la misma ley se inscribe tambien la prohibicion expresa -y
arbitraria- de organizar sindicatos en la administracion publica, con
10 que se margina de este derecho a un conjunto amplio de trabaja
dores asalariados.
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Como revela el cuadro anterior, el grado de afiliaci6n en el caso
de los trabajadores eventuales 0 con contra to temporal es mucho

Fuente: Elaboracion Cedla con base en INE, Encuestas Integradas de Hogares y Encuesta Continua de
Hogares 1999.

Grado de aflllaclon Parttclpeclon en el total

de ocupados

1989 1992 1999 1989 1992 1999

Permanente 29,69 28,24 33,46 79,90 78,10 60,20

Eventual 5,67 4,82 12,35 20,10 21,90 39,80

Total 25,66 23,11 25,05 100,00 100,00 100,00

Cuadro 4
Asalariados por tipo de contrato (porcentajes)

iii)La aplicaci6n de la estrategia empresarial basada fundamen
talmente en la reducci6n de costos laborales ha dado como uno de
sus resultados mas importantes la difusi6n del trabajo eventual, 10
que ha afectado la posibilidad de organizaci6n de los trabajadores
asalariados.

El cuadro anterior ilustra una tendencia clara de la afiliaci6n,
consistente en el aumento del grado de afiliaci6n a medida que se
sube en el rango de edades, hasta llegar al segmento mas alto. El
menor grado de afiliaci6n entre los mas j6venes y los mas viejos res
ponde a razones diferentes: mientras en los primeros se puede de
ber a la inexperiencia sindical y a las formas atipicas de contrato a
las que se someten, en los segundos puede deberse basicamente al
temor de enfrentar eventuales despidos por realizar actividades sin
dicales 0 por el hecho de que muchos de los trabajadores de edad
avanzada son recontratados en condiciones laborales mas precarias,
tales como formas eventuales de contrataci6n, que les impide afi
liarse sindicalmente. Sin embargo, en ambos casos no debe descar
tarse la importancia determinante de la ausencia de accionespracticas
por parte de las direcciones sindicales para difundir la organizaci6n.
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43 Segun las estadisticas relativas al empleo asalariado, la categoria "obrero"
engloba a todos los trabajadores "que realizan en su generalidad trabajo manual y
esfuerzo fisico" y que intervienen tanto en la produccion de bienes materiales como
en la prestacion de servicios. Por su parte, la categoria empleado abarca a todo

(*) Todas las ciudades capitales mas la ciudad de EIAlto.
(**) Porcentaje correspondiente al universo de la encuesta, no incluye cifras

expandidas.
Fuente: Elaboraci6n Cedla con base en INE, Encuestas Integradas de Hogares.

Categoria 1989 1992 1999

No. % No. % 0/0**

Total 97.995 25,67 112.016 23,11 25,05

Obrero 14.748 17,50 25.321 13,75 10,95

Empleado 83.247 27,99 86.695 28,85 30,37

Cuadro 5
Asalariados afiliados por categoria ocupacional*

Considerando las categorias ocupacionales mas genericas de
trabajadores asalariados, como obreros y ernpleados", se puede ob
servar que la organizacion sindical tiene una limitada presencia.

A partir de la influencia de esos fenomenos generales y de las
propias caracteristicas de los distintos segmentos de la economia
nacional, se ha configurado un escenario donde destaca el bajo gra
do de afiliacion, Los cuadros siguientes describen esa situacion, a
partir de distintas clasificaciones de los trabajadores asalariados.

menor que el de los trabajadores permanentes, 10 que puede expli
carse por las dificultades que imponen las normas legales, pero tam
bien por el poco interes que las organizaciones sindicales han
demostrado por incorporar a sus filas a los trabajadores eventuales.
Este fenomeno tiene un impacto importante sobre la tasa de afilia
cion general debido a la creciente presencia de este tipo de trabaja
dores en los distintos sectores y rarnas de la economia, como puede
verse en las ultimas tres columnas del cuadro referido.
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trabajador "que realiza trabajo intelectual y / 0 de escritorio a cambio de una rernu
neracion", que es dependiente de un empleador y que puede ubi carse tanto en sec
tores productivos como de servicios.
44 Lamentablemente no es posible hacer otras consideraciones para el afio 1999 por la
ausencia de cifras absolutas expandidas para todo el ambito urbano, por 10que los datos
relativos sirven unicamente como referencia para comparar el grado de afiliaci6n.

Efectivamente, la mayor afiliacion relativa de los empleados se
da sobre la base de un total de trabajadores de esta categoria que

La informacion desagregada por sectores ratifica 10 dicho ante
riormente aunque, al mismo tiempo, revela algunos rasgos impor
tantes de cada categoria en particular.

En sintesis, aunque solo una minoria de los obreros esta
sindicalizada y su tasa de afiliacionesta reduciendose paulatinamen
te, los sindicatos de empleados, pese a tener una tasa de afiliacion
creciente, yen crecer el numero de sus afiliados muy lentamente de
bido a que el numero absoluto de trabajadores de esta categoria ere
cea un ritmo menor que el de los obreros. Esta situacion se deberia a
que la creacion de puestos de trabajo en labores de oficina en los
sectores privados unicamente ha servido para atenuar la reduccion
de empleos de este tipo en el sector publico.

Del cuadro anterior se puede destacar, como fenomeno general,
el menor grado de afiliacion de los obreros en referencia a los em
pleados. Este fenomeno se ha verificado, pese a que el numero total
de obreros (afiliados y no afiliados) se ha duplicado durante el pe
riodo 1989-199244•Adicionalmente, el cuadro muestra que la partici
pacion relativa de obreros afiliados en el total de asalariados
sindicalizados, ha aumentado en el mismo periodo con respecto a la
otra categoria ocupacional. Finalmente, revela que aunque el por
centaje de afiliados respecto al total de trabajadores de la categoria
es menor en el caso de los obreros, el incremento de afiliados en ter
minos absolutos, pasados los 3 afios del periodo, es bastante menor
en el caso de los empleados (3.448nuevos empleados afiliados, fren
te a 10.573nuevos obreros afiliados).
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Con relacion al grado de afiliacion sindical de los obreros se
ratifica el hecho de que, en el conjunto de los sectores economicos,
este permanece bajo y con tend encia a reducirse, pese a la incorpora
cion mas acelerada de nuevos trabajadores en esta categoria. Mas
aun, se puede observar que los niveles del grado de afiliacion en
los sectores privados -empresarial y semiempresarial- son muy
reducidos, 10 que sumado al hecho de que son esos sectores preci-

(*) Todas las ciudades capitales mas la ciudad de EIAlto.
(**) Porcentaje correspondiente al universo de la encuesta, no incluye cifras expandidas.
Fuente: Elaboraci6n Cedla con base en INE, Encuestas Integradas de Hogares.

Sector / Categoria 1989 1992 1999**

Numero % Numero % %

Estatal 68.636 45,27 69.646 45,03 53,00

Obrero 5.573 54,19 8.209 39,99 45,50

Empleado 63063 44,62 61.437 45,80 53,40

Empresarial 23.972 16,85 30.605 15,95 17,80

Obrero 7068 17,05 11.890 14,65 14,70

Empleado 16.904 16,76 18.715 16,91 19,30

Semiempresarial 5.387 6,13 11.765 8,52 9,00

Obrero 2.107 6,47 5.222 6,33 3,20

Empleado 3.280 5,94 6.543 11,76 13,20

Cuadro 6
Asalariados afiliados por sector y categoria ocupacional*

crece mas lentamente que el numero total de obreros, por 10 que la
dinamica de organizacion de los empleados se debe en gran parte al
cambio positivo observado en el sector semiempresarial. Por otro
lado, es importante volver a sefialar que el alto grado de afiliacion
de los empleados -de alrededor del 30%para todos los afios-, se
debe a la elevada participacion relativa en el sector estatal, que al
canzaria casi a la mitad del total de la categoria y que se explica por
la vigencia de organizaciones pertenecientes a los rubros del magis
terio y la salud publicos.
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Los fenomenos generales que se pueden destacar de la lectura
del cuadro son: i) la caida tendencial de la tasa de sindicalizacion de
la mayoria de las ramas de actividad, constituyendose en excepcio
nes los casos de las ramas Transportes y comunicaciones y Servicios,
y ii) los bajisimos niveles de afiliacion en los sectores Comercio, Cons
truccion y la Industria manufacturera.

(*) Todas las ciudades capitales mas la ciudad de EIAlto.
(**) Porcentaje correspondiente al universo de la encuesta, no incluye cifras expandidas.
(-) Incluye educaci6n y salud
(****) Incluye servicios financieros, mineria y agricultura.
Fuente: Elaboraci6n Cedla con base en INE, encuestas Integradas de Hogares.

Rama de actividad 1989 1992 1999**

No. % No. % %

Total 97.995 25,68 112.016 23,15 25,23

Manufactura 8.978 15,45 13.772 14,09 13,82

Construcci6n 3.282 10,60 4.401 8.16 I 6,65

Transporte y comunicaciones 14.597 35,47 19024 41,95 I 31,94

Comercio, restaurantes y hoteles 3.129 7,54 3.052 4,36 4,57

Servicios- 59.317 34,14 59.821 36,57 43,42

Otras ramas**** 8.692 24.08 11.946 22,41 22,15

Cuadro 7
Asalariados afiliados por rama de actividad economica"

Otra forma de clasificacion de la poblacion asalariada afiliada
sindicalmente es la que agrupa a los trabajadores segun la rama de
actividad econornica a la que pertenecen. El siguiente cuadro contie
ne informacion agregada del numero de trabajadores asalariados por
rama, tanto en terrninos absolutos como relativos.

samente los que absorben mayor numero de obreros, da lugar a
una tasa promedio general de poco menos del 11% en 1992 y de
13% en 1999.
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El cuadro anterior permite observar de manera desagregada
la informacion anterior, agrupandola por sectores del mercado de
trabajo. El analisis pormenorizado de cada rama nos revela 10 si
guiente:

(*) Todas las ciudades capitales mas la ciudad de EI Alto.
(**) Porcentaje correspondiente al universo de la encuesta, no incluye cifras expandidas.
(***) Incluye educaci6n y salud.
(****) Incluye servicios financieros, mineria yagricultura.
Fuente: Elaboraci6n Cedla con base en INE, Encuestas Integradas de Hogares.

Sector / Rama 1989 1992 1999**

Numero % Numero % %

Estatal 68.636 45,27 69.646 45,03 53,10

Manufactura 1.424 43,76 1.061 40,04 38,90

Construcci6n 1.266 28,07 2.557 51,70 44,40

Transporte y comunicaciones 6.707 51,44 5.796 55,35 40,70

Comercio, restaurantes y hoteles 865 69,48 33 4,95 10,00

Servicios*** 54.481 45,79 53.i50 44,12 55,00

Otras ramas**** 3.893 36,78 7.049 45,59 39,40

Empresarial 23.972 16,86 30.605 16,01 18,00

Manufactura 6.698 18,53 9.080 19,58 17,90

Construcci6n 1.258 7,28 1.079 3,54 7,10

Transporte y comunicaciones 7.266 32,59 10.870 41,48 30,20

Comercio, restaurantes y hoteles 1.948 8,92 2.357 6,70 5,50

Servicios*** 3.489 12,76 3.914 14,16 28,00

Otras ramas**** 3.313 19,17 3.305 13,05 21,10

Semiempresarial 5.387 6,14 11.765 8,52 9,00

Manufactura 856 4,57 3.631 7,46 5,40

Construcci6n 758 8,25 765 4,13 2,60

Transporte y comunicaciones 624 10,72 2.358

I

27,20 32,20

Comercio, restaurantes y hoteles 316 1,72 662 1,94 3,40

Servicios*** 1.347 4,92 2.757 17,84 4,50

Otras ramas**** 1.486 18,08 1.592 12,71 11,10

Cuadro 8
Asalariados afiliados por sector y rama de actividad*
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45 La principal empresa de telecomunicaciones, ENTEL, paso a man os privadas
en 1995 Ysupuso, adernas de la reduccion de muchos puestos de trabajo, la intro
duccion de nuevas formas de contratacion que dificultan la actividad sindical.

En la rama Comercio, restaurantes y hoteles destaca, por enci
rna de la reduccion de la tasa general de afiliacion, el bajisimo nivel
de esta en el conjunto de los sectores, tanto publico como privado.

En el caso de la rama Transportes y comunicaciones, el alza
de su tasa de afiliacion en el periodo 1989-1992se debe al cambio
positivo de la tasa individual de cada uno de los tres sectores del
mercado de trabajo. Asimismo, la caida posterior podria estar re
velando que, tambien en este caso, la reduccion de la participacion
estatal" en el empleo sectorial puede ocasionar una menor tasa
general promedio debido a las menores condiciones para la activi
dad sindical prevalecientes en los sectores privados, particularmen
te en el informal.

La baja en la tasa de afiliacion de los trabajadores de la rama de
la Construccion se puede explicar a partir de la reduccion del em
pleo estatal respecto al total de esta actividad economica, por 10 que,
aunque su tasa particular se eleva, no puede atenuar la caida de la
misma en los sectores privados, y al hecho de que a la caracteristica
de estacionalidad propia de la construccion, se afiade la mayor
eventualizacion del empleo (alrededor de 2/3) y la difusion de la
subcontratacion, como resultado de la estrategia empresarial de re
duccion de costos laborales.

En la Industria la caida tendencial de su tasa de afiliacion se
debe, fundamentalmente, a la reduccion del empleo en el sector es
tatal, que disminuye de manera dramatica su participacion en el to
tal del empleo industrial y al incremento de la participacion del
empleo industrial en el sector semiempresarial (informal), que mues
tra tradicionalmente una menor tasa de sindicalizacion, Aunque aqui
solo contamos con cifras absolutas para el periodo 1989-1992,se pue
de esperar que este fenomeno haya persistido y se hubiese agudizado
con el proceso de privatizacion de las empresas publicas.
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Desde fines de los alios 80 se viene debatiendo en diversos me
dios acerca de la crisis del sindicalismo boliviano, habiendose hecho
este proceso mas pronunciado durante los ultimos alios a raiz de la
creciente dificultad de la entidad matriz de los trabajadores para
protagonizar movimientos sociales masivos y con algun exito en la
consecucion de sus demandas.

D. El debate sobre la crisis del sindicalismo

Finalmente, en el caso de Otras ramas -que incluye activida
des financieras, mineria y agricultura-, la caida tendencial de su
tasa se explica por el efecto de la reducida y descendente tasa vigen
te en los estratos empresarial y semiempresarial. En los casos mas
especificos cabe recordar que producto de las reformas, la mineria
paso desde fines de los alios 80a ser dominada por empresas priva
das, donde destaca el gran numero de pequenas unidades que desa
rrollan sus actividades en condiciones precarias. En el caso de las
actividades financieras, el proceso de liquidacion de la banca estatal
tambien ha producido un efecto similar debido a la presencia de ac
ciones empresariales, particularmente en la banca comercial, que
impiden la organizacion de los trabajadores. Por ultimo, en la agri
cultura son ya conocidas las dificultades existentes para la actividad
sindical, emergentes tanto de las caracteristicas de estacionalidad de
las labores productivas, como de la ausencia de fiscalizacion en el
ambito de los derechos laborales.

En la rama Servicios resaltan dos fenornenos: el relativamente
alto nivel de afiliacion general debido a la influencia determinante
de los servicios publicos de educacion y salud, y el alza de la tasa de
afiliacion en el tiempo, explicada por cambios positivos importantes
en el sector empresarial.

Por las razones ya mencionadas, obviamente esta situacion tiende a
empeorar por la caida del empleo en el sector estatal.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO54



41i Arauco (1991).
47 Este caracter esencialmente politico ha marcado los principales hitos de su his
toria, que se yen reflejados en los documentos politicos adoptados por sus maximas
instancias deliberativas. Al respecto, es imposible prescindir de la menci6n ala Te
sis de Pulacayo, aprobado por el Congreso Extraordinario de la Federaci6n Sindical
de Trabajadores Mineros de Bolivia de 1946, que marca el momento definitivo de la
definici6n del sindicalismo boliviano como "sindicalismo revolucionario", decla
rando franca mente que el objetivo culminante de su acci6n es la realizaci6n de la
revoluci6n social y la instauraci6n de la dictadura del proletariado. Posteriormente,
la Tesis Politica de la Central Obrera Boliviana, aprobada en su IV Congreso de
1970, reitera esta orientaci6n proclamando que la misi6n de los trabajadores es la
lucha por el socialismo. (POR 1980).

)

El primero de estos enfoques afirma que la crisis paulatina y
creciente de la COBtiene su explicacion en la declinacion del estatis
mo 0 crisis de la Umatriz del 52", cuya mayor expresion seria la
Udesestatizacion del poder": es decir, en la ampliacion de las bases
sociales para la toma de decisiones politicas mas all a de la
institucionalidad estatal y la insurgencia de nuevos actores sociales
que cobran trascendencia en la politica. De este modo, el sindicalis
mo que habia asumido la posicion protagonica de representacion de
la sociedad civil y que habia logrado acumular un gran poder basa-

El enfoque "modernizante"

Por este motivo, la discusion sobre la crisis actual y el curso
futuro del sindicalismo boliviano ha adoptado un tono esencialmente
politico. En este marco, destacan tres tipos de analisis relativos a la
crisis del sindicalismo y sus perspectivas.

Su caracter unitario, su cobertura ampliada hacia trabajadores
no asalariados, su estructura piramidal, el caracter colectivo de la
torna de decisiones, etc., son caracteristicas importantes del sindica
lismo boliviano, cuya maxima representacion es la COB46.Sin em
bargo, la caracteristica distintiva es su alto grado de politizacion, es
decir, la trascendencia de su accion hacia ambitos ajenos a la pura
representacion de los trabajadores en asuntos relativos a las relacio
nes laborales al interior de la empresa".
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4l< Lazarte (1987).
49 Toranzo (1992).
5(1 " La sobreoaloracion de los factores esirategicos por sobre las necesidades cotidianas de
los trahaiadores (salarios, empleos, educacion, etc.) /leva a la organizaci6n sindical ala esie
rilidad y a la inoperancia politicos, COil el consiguiente deterioro de su credibilidad ante las
bases y la sociedad" (Camargo, 2000).

La via de solucion a la que aspira este enfoque es la de "reconci
liar" al movimiento obrero con la democracia, por 10 que la perspec
tiva de una revolucion socialista debe ser reemplazada por el objetivo
de alcanzar una sociedad mas justa a partir de las ventajas que ofrece

Este enfoque explicativo hace enfasis, entonces, en el caracter no
democratico de la logica prevaleciente en el sindicalismo, que se resu
mia en la liquidacion del adversario empresario-Estado como medio
para alcanzar una sociedad mas justa y erradicar la explotacion de la
fuerza de trabajo. Este enfoque considera que tal logica impedia a los
sindicatos preocuparse por los problemas cotidianos de la produc
cion y de las condiciones laborales derivadas de ella, atentando de
este modo contra la necesaria eficiencia productiva y contra los pro
pios intereses de los trabajadores y del resto de la sociedad considera
do como usuario 0 consumidor, en la medida en que la modernizacion
economica se constituye en imprescindible para la mejora de las con
diciones de vida de la poblacion. En otros terminos, el sindicato ocu
pado como estaba en hacer la revolucion perdia la perspectiva de "las
tareas que debe cubrir una organizacion sindical"?".

Consecuentemente, la orientacion del sindicalismo que se sena
laba objetivos politicos a partir de una vision" confrontacionista"
aparece hoy como un anacronismo respeeto a las exigencias aetuales
de la modernizacion economica".

do en la movilizacion de los trabajadores y aprovechando la necesi
dad de legitimacion de sus aetos que tenian los sucesivos gobiernos,
fue perdiendo terreno en la misma medida en que los aetos del go
bierno encontraban su legitimacion en el renovado funcionamiento
de la democracia representativa".
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51 "En el pasado se asumio esta [la democracia] como una 'via necesaria para transitar al
socialismo'. Hoy, es imprescindible una reoalorizacion de la democracia, asumiendola como
un valor en si misma, es decir, aceptdndola como un sistema deseable para la convivencia
humana" (Camargo 2000).
52 "Nuesira lucha par la dcmocracia ha sido legitima y uerdadera (...) hoy esla bandera estt:
vigente ell el contexto de una democracia integral politica, econ6mica y social. Par eso es
necesario luchar pOl'ella, conscientes que la no esiructuracion de la sociedad en esia perspec
iioa puede legitimar eclosiones sociales" (Pimentel 1994).
53 Toranzo (1992).
54 Soria G. (2000).

Correspondientemente, los partidarios de este enfoque derivan
de esas consideraciones otras relativas a aspectos organizativos y a
los metodos de lucha del sindicalismo. Por un lado, la centralidad
obrera puesta en cuesti6n por el cambio de orientaci6n politica de
beria ser abandonada por una amplia democratizaci6n de las ins
tancias organicas. En este sentido, deberia abandonarse toda
discriminaci6n entre sectores laborales en el momenta de estructu
rar las direcciones del movimiento sindical, dando paso a un siste
ma de representaci6n en atenci6n fundamentalmente del numero
de afiliados'". Por otro lado, la acci6n de los sindicatos deberia privi-

En ese sentido, la democracia debe ser entendida tambien como
la asunci6n de una l6gica que guie la acci6n de los actores sociales
en todos los arnbi tos de la sociedad, incluido el ambito
microecon6mico de la empresa. Las nuevas formas de organizaci6n
del trabajo que incorporan los criterios de la 1/ gesti6n participativa"
serian una expresi6n particular de la democratizaci6n econ6mica y
tendrian la virtud de posibilitar un adecuado desarrollo de las con
diciones laborales. Por ello, se plante a que la organizaci6n sindical
deberia fijarse como objetivo de su acci6n la participaci6n laboral en
el control de los procesos productivos, pero no para desterrar al
empresario, sino para permitir el incremento de la productividad'".

la democracia representativa como un sistema de convivencia hu
mana 51.Esmas, las convulsiones socialesdeberian considerarse como
irregularidades de un proceso normal de desarrollo social ocasiona
das por las fallas de una democracia incomplete".
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55 Camargo (2000).
56 Mas propiamente al Partido Obrero Revolucionario, a cuyo dirigente Guillermo
Lora se atribuye la autoria de la Tesis de Pulacayo y cuya influencia fue importante
en la historia del sindicalismo boliviano.
57 Asf se alude al Partido Comunista de Bolivia y otros menores que asumen las
teorias polfticas desarrolladas por Jose Stalin y otros dirigentes del partido comu
nista de la URSS y que marcan una distancia radical con las ideas esgrimidas por su
opositor Le6n Trotsky.

Esta crisis ideologica partiria de una concepcion equivocada del
ala" stalinista" del marxismo'", la misma que, a partir de'una errada
caracterizacion del capitalismo en Bolivia, habria establecido como
objetivo estrategico del movimiento obrero no la revolucion socia
lista, sino una revolucion "democratica" que permita la consolida
cion de una democracia representativa y de un gobierno de la
burguesia por un periodo historico en el que se alcance un desarro
llo capitalista pleno. En esa medida, entonces, los objetivos del sin
dicalismo deberian, en la practica, limitarse a contribuir a la
consolidacion de la democracia representativa.

El segundo enfoque corresponde esencialmente a la corriente
trotskista " que insp iro los documentos fundacionales del
llamado sindicalismo revolucionario. Esta corriente politica consi
dera que la crisis del movimiento sindical boliviano es, fundamen
talmente, producto de la crisis ideologica de las corrientes politicas
de origen marxista que 10 condujeron en la mayor parte de su
historia reciente.

El enfoque tradicional

legiar el dialogo como forma de alcanzar la satisfaccion de las de
mandas de los trabajadores y, principalmente, como forma de im
pulsar la concertacionentre actoresy conel fin de evitar todo perjuicio
a otros sectores sociales. En este sentido se sefiala que el nuevo sin
dicalismo deberia ser un movimiento "propositivo" apoyado en una
creciente capacidad para negociar, alimentada por profundos proce
sos de cualificacion de los dirigentes".
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51< Desde su fundaci6n y hasta mediados de los anos 80, la COB estuvo encabezada
por Juan Lechin, militante del MNR y luego del PRIN -una fracci6n disidente del
primero- 10 que refJeja la enorme ascendencia que el nacionalismo mantuvo sobre
el movimiento laboral boliviano.
59 Lora (1984).

En la epoca mas reciente, la crisis del sindicalismo habria llega
do a su pun to culminante y se expresaria en el predominio de co
rrientes politicas abiertamente IIpro-burguesas" aliadas a partidos
tradicionales. Ese dominio de los organismos sindicales se traduci
ria, finalmente, en la difusion extrema de la corrupcion y el
prebendalismo entre los elementos dirigentes, reflejando el abando
no definitivo de los principios politicos que inspiraban al IIsindica-

Si bien esas sedan las causas esenciales de la crisis del movi
miento sindical, esta se habria desarrollado gradualmente, en el
marco de una pugna permanente con las corrientes que reivindica
ban los principios revolucionarios con los que fue fundado. Varios
momentos historicos del pais estarian marcados por la preeminen
ciaalcanzada por una u otra corriente politica en elmovimiento obre
ro, que constituia un actor central de la politica nacional. En este
sentido, por ejemplo, el trotskismo encuentra una distancia infran
queable entre la orienta cion politica que prime en el movimiento
sindical cuando accedio a co-gobernar con el MNR y la que guio la
estructuracion de la Asamblea Popular, considerada por esta ten
dencia como el umbra 1de un gobierno sovietico en Bolivia.

SegUneste enfoque, la orientaci6n que el ala IIstalinista" intento
imprimir al movimiento sindical habria contribuido a la permanen
cia del nacionalismo en la direccion de la COB58por muchos afios,
debido a que existiria una natural correspondencia entre los objeti
vos de una y otra corriente.Consecuentemente,la cercaniade lamaxi
ma direccion sindical con los sucesivos gobiernos nacionalistas habria
derivado en la "burocratizacion" -alejamiento entre dirigentes y ba
ses- y en la IIestatizacion" -control directo del gobierno sobre las
direcciones sindicales- que acabaron convirtiendo al movimiento
obrero en un sosten de la politica desarrollada por aquellos".
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iii "Los que fungen de politologos dicen que habiendo cambiado la realidad social corresponde
ideal'nuevas respuesias ideologico-politicas. Este planteamienio es absurdo. EI capiialismo mono
polisia, el imperiaiismo (las transnacionales) siguen siendo arden social burgue« que ha sufrido
cambios cuantitativos y no cualiiaiioos (no ha dejado de ser capiialismo), mieniras tanto la
poliiica reoducionaria, expiesion de las leyes de la hisiona, sigue en pie, mas pujante que nunca.
No solo esta en pie la Tesis de Pulacauo sino las masas organiwdas en la COB y la lucha reoclu
cionaria para imponer el comuntsmo" (Peri6dico Masas-POR No. 1699,enero 28 de 2000).
0' "No puede concebirse la actiuidad reoolucionaria al margen de la actividad de las masas,
que no se mueven impulsadas por los grandes enunciados socialistas. sino poria busqueda
de la satisiaccion de sus necesidades diarias (...) Las reioindicaciones transitorias se con vier
ten en el puente gracias al cual la clase obrera une su lucha diaria con la marcha hacia la
conquista del poder" (POR 1980).

Respecto a las perspectivas de la organizacion sindical, esta co
rriente sostiene que la posibilidad de recuperar su fortaleza reside
en la capacidad de las bases para dotarse de una direccion adecuada
en los momentos de maxima tension social, como es el caso de los
recientes acontecimientos en Cochabamba a raiz del problema del

Un elemento que se inscribe como referencia de las condiciones
en que este proceso se desenvuelve, es tratado de manera generica
por la corriente trotskista. Los cambios ocurridos en la estructura
economica y en los procesos de trabajo especificos de los distintos
sectores de la actividad economica, son mencionados basicamente
para reiterar la vigencia plena de la caracterizacion del capitalismo
boliviano que realiza la Tesis de Pulacayo y para enfrentar los argu
mentos de quienes propenden una sustitucion de la orientacion po
litica "revolucionaria" del sindicalismoboliviano por una orientacion
"colaboracionista"?'. Sin embargo, no esta ausente la preocupacion
por interpretar las condiciones laborales y de vida especificas de los
trabajadores, para traducirlas en consignas politicas con capacidad
para inducir la movilizacion y la accion sociales: las llamadas con
signas de transicion que permitirian tender un puente entre las ne
cesidades inmediatas y los objetivos historicos de la clase obrera'".

lismo revolucionario". A este resultado, habria contribuido en gran
medida la caida del" socialismo real", experiencia que impacto hon
damente en las corrientes tributarias de esos regimenes, particular
mente en el Partido Comunista.
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62 Los elementos mas representativos de esta corriente son el dirigente sindical
Oscar Olivera del movimiento fabril cochabambino y los intelectuales Alvaro Garcia
Linera y Raquel Gutierrez. Tarnbien la soci6loga Silvia Rivera esgrime varios argu
mentos semejantes, particularmente con relaci6n al rol hist6rico de los sindicatos
como elementos de consolidaci6n de la dominaci6n interna del capitalismo.
63 "Los hechos de abrii y los meses posieriores son ei memento mas diafano de la
autoenajenaci6n del trabajo; es el propio poderio del trabajo el que no bien triunja inmedia-

La critica radical a la interpretacion de la realidad capitalista y
la consecuente orientacion impuesta al movimiento sindical que pre
valecio durante gran parte de la vida del mismo, parece ser el atri
buto mas general e importante de esta corriente. Segun la misma, el
sindicalismo boliviano, nacido despues de la Revolucion del 52, re
sulto ser la encarnacion de una frustrada emancipacion del trabajo.
El proceso emancipatorio de los trabajadores habria lIegado en ese
momenta a un punto culminante, dando por resultado la paradoja
de que los mismos trabajadores que habian dado lugar a la revolu
cion no pudieron superar el conjunto de elementos que posibilitan
el poder del capital, entre ellos el "habito de obedecer='".

El tercer enfoque interpretativo corresponde a expresiones mas
bien aisladas de algunos intelectuales que tienen relacioncon elmedio
laboral y que profesan una orientacion politica emparentada con el
anarquismo y con concepciones "autogestionariasv'", Su inclusion
en este recuento se debe a la relativa trascendencia que ha logrado
en recientes movimientos sociales, en los que se ha verificado la
emergencia de nuevas formas organizativas de caracter regional.

El enfoque critico

agua. Asimismo, considera que la naturaleza del sindicalismo en el
futuro seguira dominada por su papel de canal de movilizacion y su
posibilidad, siempre latente, de convertirse en un organo de poder
de los trabajadores. Para ello, la reposicion de la democracia sindi
cal, reflejada en una amplia libertad para la actuacion de las" expre
siones politicas obreras", y la adopcion de metodos de lucha basados
en la "accion directa", se constituyen en requisitos indispensables.
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tamenie comienza a escindirse, a aulonomizarse, a huir y uoloer (...) El llamado Estado del
52 no nace entonces en contraposicion a los obreros, nace como deliberada autoconsiticcion
proletaria de sus excesos y como mansedumbre disciplinada a los poderios economicos, poli
ticos y culturales mercantiles que han precedido a los sucesos de abril" (Garcia 1999).
1\4 "Pero la autoridad empresarial instaurada tecnicamente en la produccion, 1'1sentido
social del iiubajo. las normas en 1'1pTOcesolaboral para hacer de ez un proceso de oalorizacion
quedan incolumes I' incluso se ha de pretender que se expandan con 1'1apoyo decidido y
comprometido de los propios trabajadores (.. .) EI orden procedimenial del capital 0

auioenajenacion material y simbolu:a est« pues introqectado en el propio obrero, y la reoolu
cion contribuira a expandirlo a otras esferas de la vida coiidiana" (Garcia 1999).
05 "COB Y gobierno (...) ratifican su fidelidad al imperio del Estado como suprema finali
dad de todos; uno mas popular, otro mas excluuente, pem Estado (...) mientras unos propug
naban una expedite incorporacion de los funcionarios sindicales en las estruciuras
adminislraiiuas del Estado (el llamado "Estado socialista"), los oiroe deseaban a sus mili
tanies en la conduccion de la sumision de los sindicatos revoltosos.

La ofens iva niueladora del proyecto nacionalista iendra en el sindicato a una de sus
puntas de Lanza para la ciudadanizacion sostenida en la propiedad priuada (de la tierra, de
los pequenos medios de tmbajo, de la [uerza de trabajo), la casiellanizacion forzosa (escuela,
cuartel), la culiura mestiza urbana (escape a cualquier sombra de indianidad, sustitucion de
los lazoe de fidelidad comunal por los del sindicato y la residencia, el estereoiipo del uaron
como productoriiio y la m ujer como cuidadora de los productores" (Garda 1999).

De este modo, los mismos objetivos de asuncion al poder 0 de
construccion de un Estado socialista, vendrian a ser una voluntaria
adhesion de los trabajadores a la permanencia del dominio del capi
tal y, por tanto, convertiria a la organizacion obrera en una encarna
cion del poderio de este para imponer la /I estatalizacion" de la
sociedad'". Consecuentemente, la centralidad obrera 0 la idealiza-

Para esta corriente, el nacimiento simultaneo del Estado y del
sindicato estaria marcando la limitacion de este, que acabo siendo
un elemento mas que permite mantener y consolidar la explotacion
del trabajo por el capital. La historia posterior del sindicato resulta
ria ser la de la permanente reiteracion de una conducta destinada a
perpetuar el dominio del capital a traves de la componenda con el
Estado, a pesar del radicalismo del discurso de sus direcciones.Esta
cooperacion entre el Estado y los sindicatos permitiria e incluso bus
caria expandir el dominio del capital expresado en la persistencia
del poder empresarial en el control y direccion de la produccion y en
la configuracion del conjunto de las relaciones sociales'".
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"" Ibid.
(,7 "La indagacion de cada una de las resisiencias y auionomias que el trabajadorejerceal
interior de los procesosde trabajo inmediato (...) ha de poder volver comprenstble par ejem
plo, los hasta ahara desconcertantes modos no sindicales de numerosas pequeiias organiza
ciones de asalariados,0 las vias no exclusivamente corporatioasde los metodos de lucha de
los obrerosde EIAlto, Potosiy el agro cruceno, a el sentido emineniemente no esiatalisia de
las nuevas organizaciones sindicales de centros de trabajosurgidos en los uliimos 7 aiios"
(Garcia 1996).

Finalmente, a partir de este marco argumental, se postula
una imagen gene rica del sindicato como "vehiculo" de la
autoemancipacion de los trabajadores, distinto al sindicalismo
estatalista que predomina hasta el presente. Es mas, se plantea que
el conjunto de experiencias de "resistencia" de los trabajadores esta
ria dando cuenta de la posibilidad de la emergencia de una multipli
cidad de "organizaciones obreras'i'".

El nuevo escenario economico y social inaugurado en 1985,ten
dria como su correiato en el ambito politico la "deslegitimacion" del
sindicato como intermediario entre la sociedad civil y el Estado, pro
ducida tanto por los cambios en la materialidad de los procesos de
produccion y trabajo, como en la actitud franca de los empresarios
destinada a extirpar al sindicato e imponer nuevas formas de
disciplinamiento. A tiempo de descartar que todo ella sea reflejo de
una acelerada desproletarizacion de la sociedad, esta corriente pos
tula una reproletarizacion que tiene la caracteristica de la extrema
heterogeneidad, una "obrerizacion" de la sociedad con rasgos
novedosos, provenientes ya no de la industrializacion basada en la
produccion de gran escala sino en la difundida fragmentacion de las
unidades economicas y la extension de los vinculos economicos en
tre las diversas esferas de la actividad social. Paralelamente, la mo
dificacion de los presupuestos materiales para la organizacion de
los trabajadores, reduce la importancia del sindicato, pero ofrece
nuevas formas para la unificacion de estos=.

cion del obrero resultan ser una expresion de los propios rasgos del
Estado centralista, monopolico y "nacionalizador" .
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Para la primera corriente, la orientacion politica del sindicalis
mo estuvo definida por la preeminencia de un modelo de desarrollo
y una forma estatal que permitian acceder a mejoras importantes en
las condiciones laborales a cambio de una legitimacion de los aetos
del gobierno de turno. En esta medida, la orientacion puede consi-

En 10 que respeeta a la influencia de la orientacion politica que
adoptaron los sindicatos, las diferencias tambien son sustanciales.

En efeeto, una de elIas ve en los cambios economicos el elemen
to determinante y hasta el imperativo para el cambio de las caracte
risticas fundamentales del sindicalismo boliviano, de modo que este
se convierta en una institucion adherida al Estado y co-responsable
de la fijacion de lineamientos de politica; otra sostiene que dichos
cambios solo han ratificado la tendencia esencial del sistema capita
lista, expresada en la agudizacion de la explotacion de lei. fuerza de
trabajo y que, por tanto, los objetivos fundacionales del sindicalismo
revolucionario permanecen en pie, justificando la permanencia de
su estructura basada en la centralidad obrera; finalmente, la tercera
corriente sostiene que los cambios han configurado un nuevo esce
nario de la subordinacion del trabajo al capital, por 10 que el proceso
de su emancipacion debera adquirir necesariamente rasgos
novedosos, que pueden afectar inclusive la importancia del sindica
to como organizacion de los trabajadores.

En referencia a los cambios materiales acaecidos, estes no han
sido considerados ni reconocidos de manera similar por las diversas
corrientes que actuan al interior del movimiento laboral.

Como se puede apreciar, en este debate los argumentos hacen
alusion ados ordenes diferentes de causas: la influencia de los cam
bios economicos, incluidos los especificos de la organizacion del tra
bajo, y la importancia de la orientacion politica de las direcciones
sindicales, consideracion extensible a las diversas corrientes politi
cas a las que estas se adscribian.

A modo de balance
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Finalmente, la tercera corriente, parte de la certeza de que la
direccion politica predominante en el movimiento sindical, prove
niente de las organizaciones de izquierda, es una tergiversacion del
marxismo y que, por ello, los objetivos que guian la accion sindical
no significan la ernancipacion definitiva del trabajo, por 10 que no

La segunda corriente, por su parte, considera determinante el
papel jugado por las direcciones sindicales, atribuyendole a su orien
tacion politica (particularmente a la que denomina IIstalinismo") el
fracaso en la realizacion del sindicato como canal de movilizacion y
como organo de poder de los trabajadores, es decir, en la frustracion
de los objetivos estrategicos del sindicalismo. Considera que los re
currentes reflujos en la lucha de los trabajadores fueron y son pro
ducto de la traicion y el abandono de los principios revolucionarios.
Asimismo, para esta corriente la orientacion politica presente en los
documentos sindicales no ha perdido vigencia y solamente resta
reconstituirla como predominante para alcanzar una nueva fortale
za sindical. Empero, en la medida en que la realizacion del movi
miento sindical no es sino la materializacion de la revolucion social,
la atencion a las condiciones laborales esta subordinada a ella, es
decir solo constituye una meta transitoria. De aqui se puede colegir
que las caracteristicas esenciales del sindicalismo no estarian sujetas
a la necesidad de un cambio radical.

derarse que fue correcta en tanto permanecio en pie el Estado bene
factor.Loque lleva a conduir que, aunque reconoce el enorme papel
politico jugado por el sindicalismo desde 1952hasta mediados de
los 80, en terminos de afectar ciertas decisiones gubernamentales,
esta corriente asume de hecho que los limites de la accion sindical
deberian ser los del ambito de las condiciones laborales, es decir, de
aquellos que emergen de la propia caracteristica de los procesos pro
ductivos. En el mismo sentido, se puede colegir que la orientacion
sugerida para superar la actual crisis del sindicalismo esta domina
da por la concepcion de que a la organizacion laboralle corresponde
unicamente asumir la responsabilidad de integrarse en la definicion
de las formas que adquiriran los procesos de trabajo, pues es la uni
ca forma posible de acceder a mejoras en las condiciones de trabajo.
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son correctosni deseables. Sin embargo, su interpretacion acerca de
la influencia de las corrientes politicas en el movimiento sindical
apunta mas lejos, pues reniega de la posibilidad de todo
vanguardismo, sosteniendo que el mismo se asienta en la arbitraria
imposicion de un sentido predeterminado al desarrollo de la lucha
de los trabajadores por su ernancipacion. En otros terminos, desca
lifica el sentido mismo de la lectura que se ha hecho hasta ahora en
el sindicalismo sobre los "intereses historicos" de la clase obrera,
asimilandolos al objetivo de la estructuracion de un nuevo Estado.
De esta manera, las perspectivas futuras del sindicalismo estarian
determinadas por las posibilidades que le abran a su accion la evo
lucien de las condiciones materiales del trabajo y el desarrollo de
la JIautodeterrninacion social", cuyo desenlace y grado de influen
cia no alcanza todavia una explicacion inteligible en el discurso de
esta corriente.
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En nuestra opinion, los argumentos de dichas corrientes no son
suficientes para dar cuenta de la superacion y sustitucion del modo
capitalista de produccion por otro diferente. No obstante, algunas
caracteristicas que le asignan ciertos rasgos particulares, como la ere
ciente relatividad de las nociones de tiempo y espacio de los feno
menos economicos provocada por las innovaciones tecnologicas, la
globalizacion como fenomeno que se funda en la extrema amplia-

Sin embargo, es preciso evaluar dichas transformaciones en su
justa dimension, evitando caer en el absolutismo en que incurren
algunas concepciones prevalecientes, como aquellas que, partiendo
de la profun dizacion de la globalizaclon econornica y de la
complejizacion de las relaciones sociales, pretenden demostrar que
la sociedad ha alcanzado un nuevo periodo historico cualitativamente
diferente al capitalismo.

La evidencia de cambios profundos en las condiciones en que
se desarrolla actualmente el trabajo, ratifica la necesidad de que los
analisis sobre el movimiento laboral tomen en cuenta los procesos
materiales de trabajo y no unicamente los elementos que se refieren
a su ideologia. Esto es tanto mas importante si el proposito es impul
sar la recuperacion de las organizaciones laborales, objetivo que no .
puede darse al margen de una correcta identificacion de los nuevos
rasgos de la fuerza de trabajo y de su nueva subjetividad.

A. Necesidad de una vision critica del capitalismo conternporaneo

CAPITULO TRES

Conclusiones



Por estas razones, el analisis de las transformaciones en elmun
do del trabajo provenientes de las modificaciones mas generales ocu
rridas en la economia, deberia sustentarse en una vision critica del
capitalismo contempo raneo, fundada en la adecuada consideracion
del doble caracter que asume el proceso de trabajo en el capitalismo,
como proceso especifico de produccion de valores de uso y como
proceso de valorizacion del capital.

Esta nueva forma de manifestacion de la tendencia hacia la
mundializacion de las relaciones capitalistas, encuentra su explica
cion ulterior en la necesidad del sistema de veneer la crisis ciclica
que enfrenta como producto de sus propias contradicciones. La cai
da tendencial de la tasa de ganancia y de la tasa de crecimiento
mundial, por efecto de la naturaleza de la propia acumulacion se
enfrentan mediante la declinacion constante del valor de la fuerza
de trabajo, sea mediante la depresion salarial, el incremento de la
intensidad del trabajo 0 a traves de la extension del tiempo de tra
bajo. De ahi que se establezca un vinculo directo entre las estrate
gias desarrolladas en el ambito laboral bajo la presion urgente de
elevar la productividad y reducir los costos del trabajo y las refor
mas econornicas implementadas para favorecer el libre juego de
las fuerzas del mercado.

En el plano economico, la globalizacion significa la modifica
cion de los limites geograficos de la generacion de valor y de control
del proceso productivo, que se refleja principalmente en la novedosa
emergencia de redes de empresas, constituidas indistintamente por
efecto de la descentralizacion de unidades de gran tamafio 0 por la
constitucion de alianzas de unidades de diferente dimension; signi
fica un fraccionamiento del proceso integral de produccion de bie
nes y servicios, apoyado en las potencialidades de las nuevas
tecnologias y en la aplicacion forzada de politicas liberalizadoras por
parte de los gobiernos nacionales.

cion de los diferentes mercados, no es un fenomeno ajeno ni diferen
te a la tendencia inherente al propio capitalismo de extender su do
minio al conjunto del planeta.
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"" Castells enfatiza como uno de los rasgos distintivos delliamado "toyotismo",
su capacidad para generar, a partir de una interacci6n positiva entre' conocimien
to explicito' y 'conocimiento implicito, alcanzada sobre la base de la gesti6n del
proceso de trabajo, la innovaci6n productiva que hace competitivas a las empre
sas japonesas.

Por otro lado, las nuevas condiciones que estas acciones -ins
critas en una estrategia mundial del capital- han generado para 1a
organizacion de los trabajadores, deberian interpretarse tambien a
la luz de la evidencia de que la superacion de Ia tendencial caida en
las ganancias por la via de una mayor explotacion genera, invaria
blemente, resistencia en los trabajadores. Por ella el objetivo de re
orientar, limitar e inclusive socavar la accion sindical se ubica en un
Iugar destacado para las empresas. En otras palabras, las nuevas for-

Las transformaciones en la forma de utilizacion de la fuerza de
trabajo no surgen del imperativo 0 del condicionamiento de la tecni
ca, ni de la preocupacion del capitalismo por el bienestar de la fuer
za de trabajo, sino de la necesidad de alcanzar una eficienciamayor
en la valorizacion del capital, razon suprema que, mas bien, pro
mueve la subordinacion de la tecnica al potenciamiento de la fuerza
de trabajo. Los desarrollos recientes en materia de organizacion del
trabajo, encuentran su explicacion cuando se los vincula con la nece
sidad del capital de mejorar la capacidad de la fuerza de trabajo para
crear valor a traves de la incorporacion de mecanismos novedosos
de control del proceso de trabajo, de implementacion de tecnicas
optimas de disciplinamiento laboral y de dispositivos eficientespara
el aprovechamiento de las potencialidades de la fuerza de trabajo'".
En este sentido, los argumentos que aluden a la "insatisfaccion labo
ral" como la razon para la innovacion en la forma de organizar el
trabajo, confunden la manifestacion subjetiva del fenomeno con su
causa esencial, que consiste en la reafirrnacion de la enajenacion del
trabajador, que supone la perdida del control de las condiciones en
que realiza su funcion social distintiva: el trabajo.

B. La nueva realidad del mundo del trabajo no invalida al
sindicato
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No obstante que ambos casos parecerian dar razon a los tribu
tarios de la "desproletarizacion", no se debe perder de vista el hecho
fundamental de que 1a socializacion del trabajo en el capitalismo
supone la vinculacion de diferentes tipos espedficos de trabajo y
diversas ramas de actividad -por encima de disociaciones en ter
minos de espacio y tiempo- en la elaboracion de un mismo pro-

La complejizacion creciente de los procesos productivos y de
las estructuras empresariales, que aprovecha las posibilidades brin
dadas por algunos adelantos tecnologicos importantes, da lugar ala
emergencia de nuevas categorias ocupacionales 0 a la modificacion
de las caracteristicas de muchas de las existentes, y a la desvincula
cion entre las diferentes fases del proceso productivo. Por un lado, la
imagen pura del obrero manual, poco calificado y dedicado al cum
plimiento de una rutina de movimientos simples, ha sido sustituida
parcialmente por trabajadores que se entregan a tareas que combi
nan, en diferente grado, el trabajo manual con el intelectual. Por otro,
ciertos procesos espedficos hilvanados antes en un solo proceso pro
ductivo general se separan para ser ejecutados por diferentes unida
des empresariales y nuevas actividades de servicios surgen como
complemento, apoyo 0 asistencia de los procesos de las empresas
productoras de bienes.

En oposicion al argumento de la "desproletarizacion", que alu
de a una reduccion tendencial de los obreros respecto a otras catego
rias ocupacionales por efecto de la aplicacion de nuevas tecnologias
y por el creciente desplazamiento de las actividades industriales por
los servicios y que pretende instituirse como la razon suficiente para
cuestionar la vigencia de organizaciones clasistas como los sindica
tos, cabe precisar el vinculo 0 la separacion aparente que se presenta
entre las diferentes categorias de trabajadores manuales y no-ma
nuales, y entre ramas productivas y servicios.

mas de organizacion del trabajo no se justifican {micani preferente
mente por sus cualidades tecnicas para elevar el rendimiento del
trabajo, sino tarnbien por el imperativo de aminorar la capacidad de
resistencia de los trabajadores.
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fH Chingo y Sorel.

Siguiendo esa linea de razonamiento, varios analistas han con
cluido en que la debilidad de las organizaciones sindicales proviene
de la imposibilidad de "agregar demandas" debido a la heteroge
neidad de los trabajadores. Dicha heterogeneidad no se refiere uni
camente a las caracteristicas ocupacionales 0 las peculiaridades de
cada puesto de trabajo, sino que se extiende al plano de la subjetivi
dad de los obreros; es decir, a la forma en que cada trabajador se

Asi,resulta mas justa referirse a una multiplicacion de las ocupa
ciones especificas al interior de la misma categoria de obreros, que
participan en conjunto en la produccion de una masa total de mercan
cias, en la que, como dice Marx, resulta "indiferente el que la funcion
de tal 0 cual trabajador, mero eslabon de este trabajo colectivo, este
mas proxima 0 mas distante del trabajo manual directo", mas aun
cuando la importancia radical estriba en el consumo productivo de la
fuerza de trabajo, es decir, en la valorizacion del capitaL

En el mismo sentido, la externalizacion de ciertas fases producti
vas y su conversion en "servicios" -y tambien la emergencia de nue
vas actividades diferentes pero ligadas a la produccion-> no trasciende
el marco de ese hecho central y revela, mas que la desaparicion gra
dual de la actividad industrial, una nueva forma de organizacion de
la misma. En los paises atrasados, a esas dos circunstancias se suma la
difundida presencia del sector informal que contribuye a invisibilizar
la verdadera magnitud del universo de asalariados.

ducto final y bajo el imperativo de contribuir a la valorizacion del
capitaL Mas aun, la evolucion de los medios de produccion que in
duce la tecnologia, por ejemplo la introduccion de ordenadores que
sustituye al operador de maquinas y que requiere una mayor califi
cacion del nuevo trabajador, pese a provocar una separacion mayor
entre el trabajador y el objeto de trabajo y complejizar el consumo de
la fuerza de trabajo, no suprime el fenomeno esencial de la contribu
cion de la fuerza de trabajo a la generacion de nuevo valor".
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Finalmente, rescatando experiencias historicas que destacan el
hecho de que, en determinadas condiciones economicas, sociales y
politicas, diversas e insospechadas circunstancias (tradicion cultu
ral, alta po litizacion de la sociedad civil, elevado grado de
conflictividad social, etc.)pueden constituirse en catalizadores de la
unificacion de los trabajadores, por 10que no es aceptable una con
cepcion estrecha que considere inapelable la influencia de las nue
vas condiciones de trabajo sobre las posibilidades de accionsindical.

Ademas, dichas argumentaciones no toman en cuenta que uno
de los efectos mas importantes de las transformaciones menciona
das ha sido el profundo deterioro de las condiciones de trabajo y de
vida de un amplio y creciente conjunto de trabajadores, no s610de
los segmentos obreros, sino tambien de trabajadores conmayor cali
ficaci6n.Por 10mismo, este hecho plantea la posibilidad de agregar
demandas a partir de las condiciones de vida similares y de la gran
similitud en el grado 0 intensidad de las necesidades insatisfechas
de muchas de las categorias de trabajadores. Es mas, debido a que
algunos mecanismos de flexibilizaci6n laboral y de redimensio
namiento de las empresas han generado una ampliacion de los
vinculos de las empresas con segmentos de trabajadores indepen
dientes y empresas informales, los rasgos de precariedad de los tra
bajadores en general se han homogenizado.

identifica a si mismo y racionaliza sus intereses. En efecto, la vigen
cia de nuevas formas de organizacion del trabajo que impulsan la
formacion de equipos de trabajo, circulos de calidad, etc., y la difu
sion de la flexibilizacion de las relaciones laborales, guiada por la
pretension de erradicar la representacion colectiva de los trabajado
res, han ocasionado la presencia difundida de actitudes
individualistas que relegan e impiden la accion del sindicato. No
obstante, este individualismo de los trabajadores en un contexto de
relaciones laborales capitalistas no puede tener sino una naturaleza
efimera, porque no es producto de la superacion de la naturaleza
social de la produccion, sino de una vision ofuscada de la misma,
producida por el temor creciente a la inestabilidad laboral y la desa
zon por la evidente debilidad de las organizaciones sindicales.
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En el caso de Bolivia, el balance de la aplicacion de las politicas
de ajuste arroja resultados aun mas pobres. La econornia nacional no
ha cambiado radica1mente sus rasgos de atraso, su insercion inter
nacional sigue marcada por la exportacion mayoritaria de materias
primas, y la incursion masiva de inversion externa a partir de me
diados de los anos 90 tampoco ha significado un impulso destacable
en la reestructuracion productiva, pues se ha concentrado en pocos
sectores que no tienen efectos difusores de modernizacion sobre e1

Numerosos estudios emprendidos en la region latinoamerica
na han concluido que la reestructuracion economica alcanzada por
nuestros paises, a raiz de la aplicacion de politicas de ajuste estruc
tura1, es limitada, por 10que no corresponde pretender equipararla
con 10ocurrido en los paises industrializados y ni siquiera con los
denominados "paises de industrializacion reciente" (NICs). Asimis
mo, se ha abundado en la referencia a que estas economias no han
avanzado de manera importante -y tampoco de manera uniforme
en una nueva forma de insercion internacional, preva1eciendo la ca
racteristica predominante de economias exportadoras de materias
primas, con algunas excepciones. De manera particular, tambien se
ha enfatizado que en esta situacion refleja e1poco desarrollo tecno
logico logrado por los paises latinoamericanos, que los mantiene a
la zaga de los paises industrializados en la estructuracion de una
industria competitiva.

Es evidente que muchos de los argumentos analizados en 1a
parte inicia1 de este documento, corresponden a una lectura
genera1izadora -por razones analiticas- de fenomenos provoca
dos por la reestructuracion economica en paises industria1izados; es
decir,que, sin disminuir su validez, deben considerarse esencialmente
como utiles recursos metodologicos. Por ello, entrar a considerar las
nuevas condiciones impuestas por los cambios en la estructura y
dinamica de la economia para el sindicalismo en nuestro pais supo
ne, de partida, realizar un correcto dimensionamiento de las trans
formaciones ocurridas en e1mundo del trabajo.

C. Los dos pIanos de Ia crisis sindical en Bolivia
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El deterioro de las condiciones materiales para la accion sindi
cal ha impacto casi exclusivamente sobre un segmento de por si mi
noritario de la fuerza de trabajo boliviana; diriamos, a la porcion
capitalista formal de la economia, dado que en amplios espacios eco
nomicos de la ciudad y del campo la presencia de relaciones labora
les capitalistas fue esporadica (en cierto modo, en el pais la forma
sindicato fue extensamente asimilada sobre bases no capitalistas de
trabajo). Sin embargo la paulatina sustitucion de los anteriores ras
gos del trabajo asalariado, como la concentracion obrera en grandes
centros productivos, la estabilidad laboral, el puesto de trabajo es
trictamente definido, la proteccion social del trabajador y su fami
lia, etc. por otros nuevos, como la disgregacion de la fuerza laboral,

La informacion presentada para el caso nacional, todavia par
cialy muy general, da cuenta de cambios importantes en la estructu
ra del empleo y las condiciones laborales cotidianas, aunque los
mismos no han asumido una direccion progresiva en el sentido de
fomentar el incremento de la productividad, sobre la base de una
modernizacion productiva autentica y menos aun la mejora de las
condiciones laborales. Por el contrario, esos cambios provienen de
la asuncion por parte de los empresarios de una estrategia competi
tiva -apoyada en las condiciones otorgadas por la politica
neoliberal- que se puede caracterizar como espuria, debido a que
su mayor preocupacion es la reduccion de los costos laborales a tra
ves de diversos mecanismos que forman parte de la Hamada
flexibilizacion laboral. Dicha estrategia ha operado adecuando las
formas "novedosas" de aprovechamiento de la capacidad producti
va del trabajo al atraso prevaleciente en el aparato productivo y
agudizando la subordinacion de las distintas formas de organiza
cion como la informalidad y pequefia produccion campesina a la
valorizacion del capital.

resto de la economia y no son predominantes en terminos de em
pleo. Adicionalmente, los costos de implernentacion de estas refor
mas incluyen la desestructuracion de algunas actividades economicas
dirigidas al mercado interno y la agudizacion de la vulnerabilidad
de 1:1produccion agropecuaria de bienes no exportables.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO74



En el plano ideologico de la crisis del sindicalismo, es posible
distinguir dos aspectos diferenciados: por un lado, el abandono de
un discurso politico de tinte marxista por parte de las corrientes po
liticas que dominaban las direcciones del movimiento y, por otro, las

Asi, cuando nos referimos al plano material de la crisis del sindi
calismo, estamos aludiendo al hecho de que la transforrnacion de
ciertas formas que asume el proceso productivo y de sus respectivas
formas de utilizacion de la fuerza de trabajo, han limitado las posi
bilidades de accion, mantenimiento y desarrollo del sindicato en sec
tores econornicos donde las relaciones de asalariamiento eran
dominantes y la presencia de la regulacion estatal era visible. En este
ambito entrarian los hechos sefialados de la relocalizacion masiva
de trabajadores mineros por la crisis del estano.Ia reduccion de obre
ros ocupados por la desaparicion de empresas de gran tamano.Ia dis
persion de lasmasas de trabajadores por efectosde la desconcentracion,
la externalizacion y la subcontratacion de operaciones, etc.

Cabe enfatizar, empero, que no existe necesariamente una sin
cronia en los dos fenomenos: los cambios en las formas de organizar
el trabajo son recientes, practicamente se llevan a cabo a partir de la
segunda mitad de los afios 80, en tanto que la crisis del sindicalismo
tiene mas larga data. Aunque no se puede desconocer la existencia
de modificaciones en el trabajo proveniente de experiencias de mo
dernizacion en ciertos sectores econornicos antes de ese periodo,
la presencia del Estado como principal empleador y la vigencia pre
dominante de politicas economicas intervencionistas, eran los
elementos determinantes en el mercado laboral. Sin duda, esas trans
formaciones han cobrado en este periodo dimensiones que antes, en
la etapa desarrollista, eran impensables, tanto por la difusion de al
gunas nuevas tecnologias, como por las ventajas otorgadas por la
liberalizacion economica y la debilidad estatal.

la eventualidad, la multifuncionalidad laboral, la desproteccion
social, etc., asume el caracter de una homogenizacion "hacia aba
jo" de las condiciones de trabajo, de una" informalizacion" del tra
bajo en su conjunto.
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Esa relacion escabrosa convertia al propio sindicato, entonces,
en un mecanismo mas del equilibrio social requerido por el sistema
de explotacion del trabajo, pues se adecuaba perfectamente ala orien
tacion intervensionista del Estado, alimentada por las politicas
keynesianas y el"new deal" de post guerra, que alentaron la inclu
sion de las politicas sociales en la agenda estatal y el caracter tripartito
de las relaciones laborales. En la actualidad, con el sinceramiento
del capitalismo triunfante, que no requiere de politicas sociales ni de
pactos cooperativos, el sindicalismo boliviano peregrina entre las
posturas liquidacionistas que postulan la inviabilidad de la organi
zacion colectiva de los trabajadores y las posturas modernizantes,
que propugnan su adecuacion al neoliberalismo dominante. Con
secuentemente, la forma aseptica de la arenga ecoriomica del
neoliberalismo, basado en la excelencia de la productividad como

En el primer caso, la defeccion de muchas de las corrientes po
liticas de izquierda se inicio paralelamente al propio proceso del
nacionalismo en el poder, debido a que su lectura de la realidad bo
liviana no alcanzaba para hacer la critica del mismo, sujeta como
estaba a la concepcion IIetapista" del comunismo sovietico que pres
cribia una cierta cronologia obligada en la revolucion social y al dis
curso desarrollista de las corrientes nacionalistas que enarbolaban el
modelo economico de sustitucion de importaciones. Como 10 han
descrito varios analistas, la orientacion practice de las direcciones,
ajena al discurso revolucionario de sus tesis, concluyo produciendo
un sindicalismo IIpactista" que vinculaba inicialmente la satisfaccion
de las demand as sociales al exito del modelo desarrollista y la ges
tion gubernamental y que acabo convirtiendo esa relacion clientelar
con el Estado en la posibilidad de su propia sobrevivencia. Esta si
tuacion se convirtio en la normalidad de la vida sindical, rompien
dose unicamente en esporadicos episodios en los que la movilizacion
social se sobreponia a las direcciones sindicales obligandoles a reto
mar el discurso radical.

modificaciones producidas en la forma en que los trabajadores
interiorizan las nuevas condiciones de su trabajo y, a partir de ello,
construyen su identidad colectiva.
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Es evidente que la renovacion fisica de la planilla de las empre
sas, a partir de la expulsion de los trabajadores por efecto de las re
formas, ha cambiado el perfil del asalariado, rompiendo asi una
continuidad en la transmision de ideologia y de practica sindicales.
Tambien es cierto que la flexibilidad de facto producida desde 1985
ha conducido a la disparidad en las condiciones laborales de los tra
bajadores y a la precariedad de las relaciones laborales, ocasionan-

Elpretendido desplazamiento de la tradicional cultura sindical
de los trabajadores y su sustitucion por una nueva subjetividad que
enfatiza la satisfaccion de demandas por efecto de acciones indivi
duales, no es una manifestacion masiva -tampoco irrevocable
pues se focaliza casi exclusivamente en empresas que han impuesto
de manera radical nuevas formas de gestion empresarial, que son la
minoria. La ausencia casi absoluta de sindicatos en el sector infor
mal -la Hamada microempresa y los trabajadores por cuenta pro
pia-, en cambio, es un fenomeno que se remonta al anterior periodo
del sindicalismo, por 10 que no es correcto incluirla como un aspecto
novedoso derivado de esta nueva realidad economica, aunque hoy
sea mas patente debido a la creciente desregulacion del mercado la
boral. Por tanto, deberiamos referirnos, conmas propiedad, a la pre
valencia mas difundida de rasgos subjetivos inclinados al
individualismo que atentan contra la accion sindical y no a la pre
sencia dominante de ellos.

En el segundo caso, la dificultad para ampliar la cobertura sin
dical, aunque descansa tambien en una evidente difusion de actitu
des individualistas por parte de los trabajadores, se explica
principalmente por la agudizacion de las acciones antisindicales
adoptadas por los empleadores y la senalada incapacidad de las co
rrientes dirigentes paralizadas por su frustracion ideologica.

respuesta para la mejora de las condiciones laborales y del empleo,
y el discurso politico a favor de la democracia representativa, pro
mueven la aceptacion acritica de las nuevas formas de organiza
cion del trabajo, aun entre muchos de los antiguos /I sindicalistas
revolucionarios" .
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7(1 Laura Munoz (1995), por ejemplo, anota en un trabajo sobre el sindicalismo
minero que, pese a la presencia de elementos que podrian alentar el individualismo
como la temporalidad del trabajo, la incompleta ruptura de los asalariados con la
comunidad agricola, el trabajo en equipos y la rernuneracion por productividad,
los mineros desarrollaron a principios de siglo una identidad de c1ase que les per
mitio impulsar la estructuracion de sindicatos.

En segundo lugar, en oposicion a las concepciones que cargan
la tinta sobre las influencias de las modificaciones materiales sobre
el sindicato (muchas de ellas con el proposito velado de pretender
invalidarlo), es fundamental en este ambito la crisis ideologica de
las corrientes politicas actuantes al interior de los sindicatos, pues
las mismas transformaciones materiales no han sido producto de un
consenso social, ni han sido realizadas sin resistencia de los trabaja
dores. En gran medida, la debilidad actual de los sindicatos es pro
ducto de la direccion que adopto el movimiento a 10 largo de su

En primer lugar, sin restar importancia al efecto que pudiesen
tener las nuevas modalidades en la organizacion del trabajo sobre la
subjetividad de los trabajadores y en particular sobre su identifica
cion con intereses clasistas, no es correcto tender una relacion lineal
entre ambos pues son diversas las experiencias historicas que
invalidan una relacion univoca de tal tipo?".

En resumen, es preciso remarcar dos aspectos relativos al carac
ter de la crisis sindical.

do, a su vez, rupturas en las pautas de solidaridad. No obstante, ella
no ha sido suficiente para desterrar totalmente el otrora fuerte senti
miento de pertenencia a la organizacion sindical y la sujecion a prac
ticas propias de la democracia sindical. Con ella se debe remarcar el
hecho de que, pese a la existencia de una creciente presencia de acti
tudes individualistas (inducidas mas por la precariedad laboral, que
por adscripciones voluntarias a una nueva logica en las relaciones
laborales), la remision ala certeza de la eficaciade la accion colectiva
es todavia importante en muchos sectores laborales, particularmen
te entre aquellos con fuerte tradicion de militancia sindical.
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En consecuencia, la superacion de 1aactual situacion del movi
miento 1aboral, es decir, la posibilidad de su recuperacion como su
jeto social protagonista en la determinacion del curso del desarrollo,
depende de la resolucion del debate ideologico acerca de los aspec
tos centrales referidos a la condicionalidad de los cambios materia
les sobre su estructura y alcance, y su pertinencia historica frente a la
emergencia de nuevas formas de articulacion de las demandas so
ciales. En el presente, ese debate se concentra en la necesidad de
analizar el alcance de la flexibilizacion laboral, sabiendo que su ca
racter no es meramente coyuntural, sino que expresa de manera elo-

La emergencia del sindicato como organizacion de los trabaja
dores se explica esencialmente a partir de la resistencia de los traba
jadores a la explotacion capitalista, particularmente a la depresion
de los estandares laborales que sobreviene por la competencia entre
obreros. En este sentido, como forma espontanea de organizacion
para impedir la mayor depauperacion y la precarizacion de las con
diciones de trabajo, el sindicato apunta a interrumpir el proceso ba
sico de fijacion del precio de la fuerza de trabajo por las fuerzas del
mercado, proceso que constituye la forma especifica y visible en que
se determina el grado de apropiacion del plusvalor generado por la
fuerza de trabajo. Por esta razon, las concepciones que asignan al
sindicato un papel de cooperacion en la gestion de la empresa, no
hacen otra cosaque proyectar sus deseos,conformeal objetivode equi
libriosocialy de desarrollo economicoque propugnan, juzgando como
inapropiada toda alusion a su caracter criticoy transformador.

D. Lasperspectivas del sindicalismo

historia, incluido el soberano desconocimiento de las realidades ob
jetivas de explotacion laboral prevalecientes en los sectores mayori
tarios de la informalidad y la economia rural. Contradiciendo el dato
empirico de las recurrentes acciones de rebelion de los trabajadores,
con las que ponian en vigencia plena la solidaridad, las direcciones
actuan sujetandose a sus antiguas fidelidades con el Estado y a los
margenes que este puede concederles.
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vi) La centralidad obrera en terminos de la direcci6n ideo16gi
ca de los movimientos sociales sera producto de la acci6n
efectiva en las luchas sociales y el convencimiento general
de la justeza de sus objetivos como pasos imprescindibles
para la emancipaci6n del trabajo.

v) Readecuar la representaci6n de los distintos sectores labora
les en la estructura sindical, sobre la base de la presencia ac
tiva de las organizaciones y la nueva proporci6n numerica.

iv) Promover el alcance internacional de la organizaci6n sindi
cal y de sus acciones, particularmente en el ambito regie
naL

iii) Impulsar la unificaci6n de los sindicatos con otras organi
zaciones sociales en funci6n de construir formas de partici
paci6n social directa que apunten a la definici6n de las
estructuras de la sociedad.

ii) Recuperar las practices cotidianas de la democracia obrera
(control social).

i) Llevar adelante una imprescindible lectura actualizada de
las condiciones laborales y de las caracteristicas de los tra
bajadores en elmarco de una interpretaci6n critica del capi
talismo actuaL

Para finalizar, es necesario considerar que la proyecci6n futura
del sindicalismo, en el sentido de reasumir su caracter esencialmen
te critico de la subordinaci6n del trabajo al capital, deberia asentarse
en la asunci6n de algunos retos fundamentales como los siguientes:

cuente la forma contemporanea del interes general del capital de
mantener su dominio sobre el trabajo.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO80



Barja, Gover,
1999 Las reformas estructurales bolivianas y su impacto sabre

inversiones, Serie Reformas Economicas 42, Cepal.

Arze Vargas, c.,
1997 Analisis subsectoriales: produccion de chamarras de cuero y

tela en las ciudades de La Paz y El Alto, Cedla, La Paz.

Arauco, Isabel,
1991 Crisis, democracia y sindicalismo en Bolivia 1978-1989,en El

sindicalismo latinoamericano en los 90, Vol. I, Clacso-Iscos
Cils-Planeta, Santiago de Chile.

Arauco, Isabel,
1996 Cambios en la Industria Boliviana. La vision de los

trabajadores, OIT,Lima.

Antelo, Emilio,
1999 Tarija:gestion y condiciones laborales en la AlcaldiaMunicipal,

Cedla, La Paz.

Antelo, Emilio,
1999 Tarija: procesos productivos y condiciones laborales en la

industria lechera, Cedla, La Paz.

Bibliografia



La clausula social: la diferencia entre integraci6n sustentable
y desastre social, pagina web Revista Nuevos Rumbos del
Sindicalismo.

CIOSL,

Chingo, J. y Sorel, J.,
1999 LCrisis del trabajo 0 crisis del capitalismo?, Revista Estrategia

Internacional No. 11/12, pagina web PTSArgentina.

Empleo, trabajo y sindicatos en la nueva economfa global,
pagina web de la Revista La Factoria, Espana.

Castells, M.,

LHaciael Estado Red? Globalizaci6n econ6mica e instituciones
politicas en la era de la informaci6n, Ponencia presentada en
el Seminario "Sociedad y reforma del Estado", Ministerio de
Administraci6n Federal e Reforma Do Estado, Republica
Federativa do Brasil, Sao Paulo.

Caste lIs, M.,
1998

Castellana, Cesc,
Mas ymejor empleo: el caso de Embalajes y Cajas, S.A.,pagina
web de la Revista La Factoria, Espana.

Campero, Guillermo,
1991 Presentaci6n dellibro El sindicalismo latinoamericano en los

2ft Vol. I, Clacso-Iscos-Cils-Planeta, Santiago de Chile.

Camargo, Carlos,
2000 Del autismo a la resurrecci6n. Propuesta de reforma de la

Central Obrera Boliviana, Labor-ILDIS, La Paz.

Caldwell, Eldon,
1996 Analizar, simplificar, eliminar. Un camino inevitable en los

ambientes de alta competencia, Revista Acta Acadernica
No. 19, Universidad Aut6noma de Centro America, San Jose
Costa Rica.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO82



Gutierrez G., Esthela,
1990 La crisis laboral y el futuro del mundo del trabajo en La

ocupaci6n del futuro, Ed. Nueva Sociedad, Caracas.

Garcia L., Alvaro,
1996 3 retos al marxismo para encarar el nuevo milenio, en

Marxismo: provocaciones hen:>ticas,Cides-UMSA, La Paz.

Garcia L., Alvaro,
1999 Reproletarizaci6n. Nueva clase obrera y desarrollo del capital

industrial en Bolivia (1952-1998),Editorial Muela del Diablo,
La Paz.

Sindicalismo y nuevo orden mundial, pagina web Iniciativa
Socialista No. 32.

Gallin, Dan,

Farinelli, Fulvia,
Las redes industriales frente al reto de la globalizaci6n: la
experiencia italiana, pagina web de IPTS/ JRC/ European
Comisi6n.

Escobar, Silvia,
2000 Dinamica productiva y condiciones laborales en el sector

minero, Cedla, Serie Avances de Investigaci6n No. 23, La Paz.

Da Silva, Ignacio,
Sindicatos y globalizaci6n, pagina web de la Revista Brecha,
Uruguay.

XCongreso Nacional. Documentos y resoluciones, Ed. Cedoin,
La Paz.

COB,
1995

VII Congreso de la COB. Documentos y resoluciones, Ed.
Cedoin, La Paz.

COB,
1988

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMIN ANTES MATERIALES Y SU IDEOLOcfA 83



Moscoso, R., et.al.,
1995 Mercados de trabajo regionales y produccion agropecuaria,

Cedla, La Paz.

Montuschi, Luisa,
Perspectivas del sindicalismo ante los cambios en la
organizacion del trabajo, el crecimiento de una economia de
servicios y la globalizacion de las econornias, pagina web de
la Universidad del CEMA,Argentina.

Montero, Cecilia,
1996 Estrategias de flexibilidad laboral en la empresa chilena:

estudio de casos, en Flexibilidad laboral y mercado de trabajo
en Chile, Coleccion Estudios Cieplan 43, Santiago.

Mertens, Leonard,
1992 El desafio de las relaciones laborales en la nueva

competitividad, OIT.Lima.

Lora, Guillermo,
1984 Nociones de sindicalismo, Vocero Fabril. Escuela de

sindicalismo, La Paz.

Lazarte, Jorge,
1987 Elmovimiento obrero: crisis y opcion de futuro de la COB,en

Crisis del sindicalismo en Bolivia, ILDIS-Flacso,La Paz.

Kruse, Thomas,
1999 Dinamica productiva y condiciones laborales. Analisis

subsectoriales en Cochabamba. Cedla, La Paz, documento
inedito.

Jordan, Bill,
Los sindicatos en el siglo XXI, pagina web del Instituto
Internacional de Estudios Laborales, OIT.

CRISIS DEL SINDiCALISMO BOLIVIANO84



Sepulveda-Malbran: Vega-Ruiz [b],
ElDialogo Social en los Paises Andinos. LNuevoCamino para
los Sindicatos?, www.oitandina.org.pe

Sepulveda-Malbran: Vega-Ruiz [a],
Las relaciones laborales: un desafio para el sindicato,
Documento de trabajo 58,www.oitandina.org.pe

El fin del trabajo. Nuevas tecnologias contra puestos de trabajo:
el nacimiento de una nueva era, Piados, Buenos Aires.

Rifkin, J.,
1997

Regini, Mario,
1994 Las relaciones industriales en la fase de la flexibilidad, en

Flexibilidad y nuevos modelos productivos, Editores Unidos,
Quito.

Tesis de Pulacayo, Ed. Masas.
P.O.R.,
1980

Pimentel, Jose,
1994 Principios hist6ricos del movimiento sindical, Capacitaci6n

sindica12, ILDIS,La Paz.

Pacheco B., Pablo; Ormachea, E.,
2000 Campesinos, patrones y obreros agr:icolas:una aproximaci6n a

las tendencias del empleo y los ingresos rurales, Cedla, La Paz.

Pacheco B., Pablo,
1998 La dinamica del empleo en el campo. Una aproximaci6n al

caso boliviano, Cedla, La Paz.

Munoz, Laura,
1995 Los trabajadores mineros en la historia del movimiento obrero

boliviano, en Panoramas de nuestra America No. 11,UNAM,
Mexico.

CONSIDERACIONES SOBRE SUS DETERMINANTES MATERIALES Y SU IDEOLOCIA 85



Toranzo R., Carlos,
1992 EI rol de los empresarios y trabajadores en la modernizaci6n

industrial, Debate laboral6, ILDIS,La Paz.

Spyropoulos, G.,
1991 Sindicalismo y sociedad. Problemas actuales del sindicalismo

en el mundo, Humanitas, Argentina.

Somavia, Juan,
Los sindicatos en el siglo XXI, pagina web del Instituto
Internacional de Estudios Laborales, OlT.

CRISIS DEL SINDICALISMO BOLIVIANO86



Este libro se termin6 de imprimir en el rnes de enero de 2001,
en 105Talleres de Editorial Offset Boliviana l.tda. "EDOBOL".

CalleAbd6n5aavedra2101-Tels.:41 0448 - 412282 - 415437
Fax: 372552 - Casilla 10495

La Paz - Bolivia




