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 Sobre el radicalismo
 de los trabajadores
 mineros de Bolivia

 LAWRENCE WHITEHEAD

 I. INTRODUCCION

 Los trabajadores mineros de Bolivia poseen una reputacion de militancia
 laboral y radicalismo politico superior a la de cualquier otra clase trabaja-
 dora en America Latina. En 1966, cuando Henry Landsberger presentaba
 pruebas para su afirmaci6n de que en America Latina "los objetivos de
 la clase obrera son econ6micos y no ideologicos", se vio obligado a aniadir
 que "el papel de la clase obrera boliviana en la revolucion de 1952 y en
 la contrarrevolucion de 1964 contradice hasta cierto punto nuestra tesis, lo
 admitimos". 1 Desde los primeros afios de la decada de los cuarenta, el
 elemento dominante en el movimiento obrero boliviano ha sido la Fede-

 raci6n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Comuin-
 mente, sus lideres han sido aceptados por los otros sectores del movimiento
 obrero (los trabajadores industriales de la ciudad, por ejemplo) como los
 dirigentes maximos de la ciase obrera en todo el pais. 2 En su etapa mas
 exitosa (1952-1956), los trabajadores de las minas de estanio consiguieron
 no s6lo la nacionalizaci6n de las tres compafiias mineras privadas mas
 importantes, sino tambien el establecimiento de un elemento de control

 1Henry Landsberger, "The Labor Elite: Is It Revolutionary?" en S.M. Lipset y
 A. Solari (eds.) Elites in Latin America (Oxford University Press, 1966) p.
 296, p. 280. Landsberger utiliz6 una definici6n extraordinariamente amplia del
 termino "revolucionario", cn la que bastaba con buscar "cambios sustanciales
 en las principales instituciones sociales, tales como el sistema de propiedad o el
 sistema de acceso al poder politico" (p. 263). Por lo tanto, en teoria, casi todas
 las organizaciones obreras aut6nomas (con excepci6n quiza de la AFL-CIO [Fede-
 racion Norteamericana de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales])
 llenariaii cstos requisites.

 2 Vease Guillermo Lora, I-lstory of the Bolivian Labour Movement, (1848-1971),
 Cambridge University Press, 1977, especialmente los libros 6-8.
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 obrero en la administraci6n de las minas; constituyeron tambien una
 milicia armada capaz de intervenir de manera estrategica en la direcci6n
 del curso de la politica nacional; su sindicato "captur6" efectivamente el
 Ministerio de Minas; y tuvieron una gran influencia al radicalizar y exten-
 der la llamada reforma agraria que en la practica se transform6 en una
 revoluci6n rural. Durante la siguiente decada (1957-1967), a pesar de
 que el movimiento obrero en su totalidad sufri6 una serie de importantes
 derrotas politicas que lo privaron de cualquier influencia dentro del apa-
 rato de Estado, los sindicatos mineros de Bolivia mantuvieron su cohesi6n
 interna, su militancia industrial y su radicalismo politico. Todo esto se
 llevo a cabo a pesar de las medidas radicales de exclusi6n politica, represi6n
 econ6mica y coerci6n militar que las autoridades bolivianas pusieron en
 practica, y ha continuado de esta misma manera a lo largo de la mas pro-
 longada y sistematica dictadura antiobrera de la que Bolivia sali6 reciente-
 mente (1971-1978). *

 Este articulo analiza principalmente un elemento estrategico que ha
 contribuido a la intensidad y persistencia del radicalismo politico entre los
 trabajadores mineros de Bolivia: el caracter solidario de las organizacio-
 nes sindicales locales en las principales comunidades mineras.

 La geologia indica que la mayor parte de los campamentos mineros se
 localizan en areas aisladas e inh6spitas del altiplano. "En Bolivia, pocas
 minas se localizan por debajo de los 4,000 metros de altura [... ] el tra-
 bajo en los molinos donde se separa el mineral puede dificultarse a medida
 que las fuentes de agua natural -limitadas en toda la regi6n montanosa
 de Bolivia- se congelan. La falta de arboles en la pampa ofrece poco
 abrigo o sustento, quizas un poco de pasto grueso para algunas ovejas o
 llamas y, excepcionalmente, un pequeiio pedazo de tierra donde se puedan
 cultivar de manera rudimentaria algunas papas. De otra manera, todas
 las provisiones deben traerse de fuera." 3 En consecuencia, estas comu-
 nidades mineras se acercan mucho mas al estereotipo de "masa aislada"
 propuesto por Kerr y Siegel que las principales comunidades mineras de
 la regi6n montafiosa de Peru (localizadas en medio de una densa pobla-
 ci6n campesina). Este hecho hace que aumente su solidaridad interna
 asi como la preeminencia local que un sindicato dirigido con fuerza pueda
 alcanzar. Incluso en los campamentos mas accesibles de Chile y Peru,
 -pero especialmente en los de Bolivia- es cierto que, como afirma Fran-
 cisco Zapata: "Si hay algo en las minas que es intocable es la instituci6n
 sindical que juega a la vez el papel tradicional de agente negociador de

 * Hay que seiialar que en 1980 se ha impuesto, en forma por demas represiva, una
 nueva dictadura militar. (Nota del editor).

 s David J. Fox, "The Mining Industry of Bolivia", Bank of London & South
 America Review (Londres), noviembre de 1978, p. r95.
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 los problemas propiamente laborales y el papel de representante politico,
 de autoridad municipal, de partido politico."

 La historia refuerza las semejanzas solidarias de estas comunidades mi-
 neras de Bolivia y su sensaci6n de enfrentar un enemigo externo comuin,
 lo que ha Ilevado a varios sindicatos mineros a tratar de coordinar sus
 acciones para salir del aislamiento social. El sector minero ocupa una
 posicion tan importante en la economia de Bolivia que tan pronto como
 los diversos sindicatos logran obtener cierto nivel de organizaci6n y coor-
 dinaci6n a nivel nacional, su Federacion se convierte en una fuerza im-
 portante capaz de reflejar todas las prioridades econ6micas y politicas del
 pais. Tanto los dirigentes como los miembros de los sindicatos estan cons-
 cientes de estas potencialidades y formuilan sus ideas teniendo este contexto
 nacional en mente. Sin embargo, sus posibilidades de transmitir el radi-
 calismo a la sociedad como un todo han originado una reaccion corres-
 pondiente, la cual dedica esfuerzos considerables a la desorganizacion y
 desintegraci6n de la Federaci6n de Trabajadores Mineros (FSTMB). En
 este articulo nos ocupamos principalmente de los largos periodos de repre-
 si6n recientes (1964-1969 y 1971-1978) durante los cuales la organizaci6n
 y la coordinaci6n a nivel nacional fueron extremadamente dificiles, y el
 objetivo principal de la organizaci6n obrera consisti6 en preservar un mi-
 nimo de autonomia para los radicales sindicatos locales; aun esto era difi-
 cil de lograr, mientras se empleaban tropas para rodear los campamentos
 mineros y perseguir a los dirigentes obreros.

 En condiciones tan adversas, la persistencia de una posici6n radical de-
 pende del punto de vista y la solidaridad de la base del movimiento sin-
 dical. La composici6n social y las actitudes de los trabajadores mineros
 comunes se convierten en la variable central. Desde el punto de vista de
 los comentaristas enemigos de la Federaci6n, se considera que los trabaja-
 dores mineros comunes estan mal informados y son guiados erroneamente;
 por este motivo, es necesario protegerlos de la influencia de dirigentes obre-
 ros demagogicos e irresponsables y mostrarles una vision mas 'responsable',
 desradicalizando asi a este sector social. 5 Como una reacci6n compren-

 4 "Mineros y Militares en la coyuntura actual de Bolivia, Chile y Peru" (ponen-
 cia presentada en la conferencia de LASA, Pittsburgh, abril de 1979).

 5 Desde que la mineria intensiva de gran capital lleg6 a la industria del estafio
 en Bolivia a principios de siglo, se han adoptado diversas estrategias para con-
 tener los disturbios obreros. Hasta la I guerra mundial predominaba una
 filosofia radicalmente antisindicalista, pero el gobierno cstadounidense y la
 AFL-CIO contribuyeron a que se realizara un importante cambio de actitud en
 1943. El interes estadounidense estaba motivado en parte por el temor sobre la
 seguridad de una fuente importante de minerales estrategicos, en una 6poca
 en la que se pensaba que agentes alemanes Ilevaban a cabo actividades en
 Bolivia y en la que una manifestaci6n obrera habia sido reprimida dejando como
 saldo un gran nimero de muertes (Catavi, diciembre de 1942). Como resultado,
 en febrero de 1943 el juez Calvert Magruder encabez6 una comisi6n estadouni-
 dense para investigar las condiciones de trabajo en Bolivia. Su principal reco-
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 sible a esta interpretaci6n hecha por sus enemigos, los partidarios del
 movimiento obrero han tratado de promover un estereotipo opuesto segun
 el cual todos los trabajadores mineros comparten un alto nivel comun de
 conciencia politica y sus lideres no son mas que portavoces del consenso
 radical de toda la comunidad. Este articulo estudia que hay detras de
 estos dos estereotipos; investiga la naturaleza de las relaciones entre los
 dirigentes locales de los sindicatos y las bases; y evalua el grado de buro-
 cracia o de democracia que opera en este nivel, en la creencia de que
 estos puntos son basicos para cualquier explicaci6n de la persistencia del
 radicalismo politico entre los trabajadores mineros de Bolivia frente a la
 represi6n externa.

 II. LAS BASES

 I) Numero de miembros

 Las estadisticas bolivianas deben manejarse siempre con precaucion. No
 s6lo en Bolivia sino en toda America Latina, deben ponerse en duda espe-
 cialmente las estadisticas sobre el numero de miembros de los sindicatos,
 a causa de los beneficios politicos que podrian obtenerse al magnificar la
 fuerza de una organizacion amiga o menospreciar el numero de miembros
 afiliados a una organizaci6n rival. A pesar de ello, funcionarios de la
 FSTMB afirman que -incluso cuando su posici6n legal se pone en duda
 (como en 1975)- los patrones colaboran con la Federaci6n al deducir
 las cuotas sindicales de la planilla de pagos mensual. Este sistema se esta-

 mendaci6n en lo referente a cuestiones sindicales refleja la perspectiva del
 Nuevo Trato * y contribuy6 a ejercer presi6n para la creaci6n de la FSTMB (que
 se llev6 a cabo en junio de 1944).
 "La mejor garantia de que los trabajadores recibir,n un trato justo es un
 movimiento obrero bien organizado, bajo una direcci6n responsable. En general,
 el desarrollo de los sindicatos en Bolivia se encuentra en una etapa inicial. Es
 indispensable que se lleve a cabo aqui un lento proceso de educaci6n. Mientras
 mas educadas y mejor instruidas estan las bases, mis efectiva y responsable sera
 la organizaci6n y habri una mayor oportunidad de que de las masas organizadas
 surgan dirigentes competentes y sensatos. Cuando dicho movimiento obrero
 llegue a la madurez, sera menos probable que los obreros sean manipulados por
 politicos demag6gicos." (Informe de la Comisi6n Magruder de expertos labo-
 rales, presentada al gobierno de Bolivia el 13 de marzo de 1943 (mimeogra.
 fiado) p. 20).

 ? N. del T.: "New Deal", (politica interna de F.D. Roosevelt).
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 blecio por decreto gubemamental en noviembre de 1944 y no ha sido
 modificado desde esa fecha.6 En consecuencia, las estadisticas sobre !a
 membresia de los sindicatos deben obtenerse de registros relativamente pre-
 cisos que estan disponiblees, en principio, para ser examinados por las
 autoridades, las cortes o los mismos miembros. Esto proporciona cierta
 confiabilidad a la magnitud del nitmero de miembros regularees de la
 FSTMB, que en 1960 se estimaba en 52,000 y en 1975 en 50,000.7 Estas
 cifras aparentemente estables del total de miembros encubren, sin embargo,
 ciertos cambios importantes. Por ejemplo, en 1956, 36,000 miembros eran
 empleados directamente por la empresa minera nacionalizada Comibol;
 en 1960, este nimero se redujo a 29,000 y en 1975, a 24,000. En con-
 traste, el numero de miembros empleados por las empresas privadas clasi-
 ficadas como "mediana mineria" se elev6 considerablemente debido a las

 crecientes perspectivas de este sector. Estas cantidades no son tan exactas
 pero indican que no s61o se duplic6 el numero de empresas 'medianas',
 sino que el numero de miembros del sindicato empleado por estas empresas
 aument6 mas del doble, de 6,000 a 14.000 (incluyendo a contratistas no
 regulares). Para 1974, los informes anuales de la FSTMB mostraban ingre-
 sos de 810,000 pesos bolivianos por concepto de afiliaci6n de trabajadores
 pertenecientes a las minas nacionalizadas y de 228,000 pesos por parte
 del sector privado (que incluia cooperativas, mineria chica, arrendatarios,
 etcetera, los que constituian una tercera parte de los miembros regulares
 pero eran una muy pequena e irregular fuente de ingresos por concepto
 de afiliaci6n. 8 Ya que la cuota de afiliaci6n basica a la FSTMB es de 15
 pesos al afio (hasta 75 pesos para aquellos con los salarios mas altos), estos
 informes concuerdan con el total de miembros que afirma tener la Fe-
 deraci6n.

 6 En algunas ocasiones los directivos de empresas en conflicto con un sindicato
 determinado han logrado transferir el reconocimiento a un dirigente rival, pero
 no se ha discutido el principio que permite a los trabajadores realizar pagos
 mensuales a su propia organizaci6n. En 1974, un regimen hostil a la FSTMB
 estipul6 que las cuotas deberian depositarse en una cuenta en el Banco Central,
 de la que los dirigentes sindicales s61o podrian retirar mas de 1,000 pesos boli-
 vianos con el permiso expreso de una asamblea de trabajadores y despu6s de
 que un inspector de Trabajo hubiera aprobado los documentos necesarios. No
 obstante, en este caso se respet6 tambi6n el principio que otorga a los trabaja-
 dorese el derecho a ser miembros de un sindicato.

 7 Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina de Estadistica Laboral,
 Labor Law and Practice in Bolivia, Informe 208 (Washington, 1962), p. 17.
 Para 1975, Ministerio de Trabajo v Desarrollo Laboral. En el mismo periodo,
 el numero de miembros de la Confederaci6n de Trabajadores Fabriles se elev6
 -segdn se informa- de 38,000 a 62,500, mientras que el de la Confederaci6n de
 Ferroviarios disminuy6 de 25,000 a 10,000.

 8 Una sola empresa privada -el grupo ESTALSA- aport6 40,000 pesos por concepto
 de cuotas de inscripci6n en 1974. Esta cifra indica que en dicha empresa labo-
 raban alrededor de 2,000 miembros que pagaban sus cuotas al sindicato. Intcr-
 national Mines aport6 17,000 pesos y Fabulosa, 14,000.
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 Segun el Ministerio de Trabajo, los 50,000 miembros de 1975 se distri-
 buian en 40 sindicatos. Yo calculo que aproximadamente 10,000 de ellos
 pertenecen a cuatro sindicatos, los cuales se concentran en una zona geo-
 grafica, tienen una gran influencia entre si, comparten las tradiciones mas
 vivas y militantes, y proporcionan a la Federaci6n una gran parte de su
 orientacion personal y politica. Estos sindicatos son: Siglo xx (la principal
 mina de Patinio con un sindicato organizado origirialmente en 1940 por el
 Partido de Izquierda Revolucionario (PIR); Catavi (el concentrador de
 minerales adyacente); Huanuni (otra mina de Patiiio en el camino y la
 ruta ferroviaria de Oruro); y los locatarios de Siglo xx, un nuevo grupo
 muy numeroso que trabaja en los sitios que no son de interes para la
 administracion de la Corporaci6n Minera Boliviana (Comibol). Los prin-
 cipales centros de actividad de la FSTMB y alrededor del 50% de sus miem-
 bros se localizan en otro reducido nuimero de sindicatos como son los de

 Quechisla, Colquiri y Potosi. El resto de los sindicatos se dispersa geogra-
 ficamente entre mas de 30 secciones sindicales, cada una de las cuales
 cuenta con menos de mil miembros y posee una capacidad reducida para
 Ilevar a cabo una acci6n efectiva fuera de un radio local muy restringido.
 (Entre los pequefios campamentos mineros, el que posee mayor impor-
 tancia polltica es Milluni, ya que debido a su proximidad con La Paz ha
 podido intervenir rapidamente cuando se han Ilevado a cabo levantamien-
 tos en la capital. La mina de San Jose posee un papel igualmente privile-
 giado ya que se localiza a poca distancia del centro de Oruro). El resto
 de esta secci6n se concentrara en la informacion sobre las bases de los

 sindicatos en las principales empresas mineras, en donde la organizaci6n
 sindical ha logrado el mayor impacto. Por este motivo, debe tenerse en
 mente que nuestra atenci6n se concentra en un grupo de menos de 20,000
 trabajadores sindicalizados, menos de una decima parte de la poblacion
 econ6micamente activa de Bolivia y menos del 2% de la poblaci6n afi-
 liada a una organizacion con el membrete de 'sindicato'.9 Sin embargo,
 esta pequena parte de la fuerza de trabajo realiza una gran contribuci6n
 a la economia nacional, posee una influencia politica que no va en rela-
 ci6n con su fuerza numerica y es simbolo de lucha revolucionaria para
 otros sectores menos organizados de la poblaci6n trabajadora.

 o Las cifras del Ministerio de Trabajo sugieren que Bolivia posee en la actualidcad
 alrededor de 250,000 trabajadores sindicalizados, distribuidos en 600 sindicatos
 aproximadamente; pero estas cifras omiten ciertos sectores de importancia de
 la poblaci6n urbana sindicalizada. Existen tambien cerca de un mill6n de tra-
 bajadores afiliados -sin gran cohesi6n- a un sindicato campesino.
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 CUADRO 1

 TRABAJADORES PERMANENTES EN LA NOMINA DE PAGOS DE COMIBOL.
 DICIEMBRE DE 1967

 Empresa Mina Ingenio Superficie Yubilados Total

 Catavi 1,571 818 2,003 303 4,695

 Quechisla 1,441 621 1,623 186 3,871
 Colquiri 987 418 1,071 111 2,587
 Huanuni 914 371 972 122 2,379
 Unificada de Potosi 754 390 702 85 1,931

 + Otras 12 (cada una con menos de 1,000 trabajadores)
 Todas de Comibol 7,645 3,320 10,145 1,135 22,245

 De los cuales:

 Obreros 7,049 2,774 4,383 510 14,716
 Empleados 596 546 5,762 625 7,529

 n) Catavi

 El cuadro 1 sefiala algunas de las concentraciones mas importantes de
 trabajadores sindicalizados en la industria minera de Bolivia. Aunque las
 cifras corresponden a diciembre de 1967, en la actualidad podrian encon-
 trarse cantidades muy similares. El primer punto que debe subrayarse es
 que incluso la famosa empresa Catavi (que abarca tanto el sindicato de
 Catavi como el de Siglo xx) empleo solamente un total de 4,700 obreros
 como trabajadores regulares; en 1973, esta cifra se habia elevado a 4,800.
 Esto constituia unicamente un porcentaje limitado de la fuerza de trabajo
 disponible en ese distrito para el trabajo en las minas. Esto trajo como
 consecuencia que aun los hijos de mineros que solicitaban trabajo a la
 empresa debian esperar hasta 12 meses antes de ser contratados. El presi-
 dente Barrientos estipulo que s6lo aquellos que tuvieran libreta de servicio
 militar podrian ser contratados por Comibol. La uinica esperanza de los
 trabajadores de mas edad, las mujeres y los menos capacitados, consistia
 en encontrar empleos relativamente inestables en cooperativas mineras. Por
 ejemplo, los locatarios del Sindicato 20 de Octubre abandonaron zonas
 de la mina Siglo xx; muchos de ellos son antiguos obreros de la empresa
 con fuertes tradiciones de organizacion colectiva que formaron su propio
 sindicato en octubre de 1969 (en la actualidad este sindicato tiene alrede-
 dor de 2,500 miembros). Existen otros dos sindicatos mineros en el area

 11
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 que tambien estAn afiliados a la FSTMB: los "veneristas" y los "lameros",
 cada uno de ellos posee alrededor de 1,000 miembros y consigue trabajo
 utilizando m6todos de mineria primitivos pues venden a la empresa el mi-
 neral que producen. El "Comite de Amas de Casa" es otra importante
 organizacion que pertenece tambien a la Federaci6n. El resto de la fuerza
 de trabajo local que no esta dedicada a la agricultura o al sector de
 servicios se dispersa en minas privadas, de las cuales la mas grande (Pu-
 cro) tiene 220 trabajadores y un sindicato en constante actividad. Pero
 la mayoria de estas minas s6lo trabaja peri6dicamente y emplea a un
 reducido numero de trabajadores, inclusive es posible que solo funcionen
 "como simple pantalla para comercializar el mineral robado a la Empre-
 sa". 10 Aun los sindicatos mas grandes y mas combativos poseen una ca-
 pacidad de organizaci6n limitada en su regi6n, aunque es posible que
 durante una crisis puedan atraer a su causa a un alto porcentaje de la
 poblaci6n no organizada. 1 (La poblaci6n total de la provincia de Bus-
 tillo asciende a 100,000 habitantes aproximadamente, pero ya que vir-
 tualmente todos los trabajadores permanentes estan casados y cuatro quin-
 tas partes tienen hijos, una n6mina de pagos de 4,700 empleados se eleva
 a mas de 20,000 si se incluyen las personas que dependen directamente de
 ellos). No obstante, en situaciones mas normales -cuando la provincia
 no esta muy unida debido a la inminencia de un peligro comun como
 devaluaci6n, recesion u ocupaci6n militar- existen marcadas divisiones
 entre diferentes grupos, incluso en el nucleo mismo de los 4,700 trabaja-
 dores permanentes de Catavi que constituyen el elemento basico del
 activismo de la FSTMB. Por ejemplo, solo una tercera parte de ellos tra-
 baja en el subsuelo, e incluso 1,300 no son obreros sino empleados que
 se dedican principalmente al trabajo administrativo, labores de almacena-
 miento, etcetera. Harris y Alb6 comparan este numeroso grupo con el
 de los obreros de la manera siguiente:

 10 Olivia Harris y Javier Alb6, Monteras y Guardatojos (Cuadernos de IPCA, La
 Paz, 1975), p. 68, nota 16.

 11 Incluso en una situaci6n de crisis no se sabe que tan favorablemente respon-
 deria el grueso de la poblaci6n de la Provincia de Bustillo a las iniciativas de
 los sindicatos de Catavi. Harris y Alb6 hacen hincapi6 en la separaci6n que
 existe entre los trabajadores de Gran Minerfa (muchos de los cuales son cocha-
 bambinos) y la comunidad campesina adyacente.

 Lo mas corriente en Catavi es que haya una rotura mas bien notable entre
 la mina y el campo circundante, debido a causas como las siguientes: porque
 los mineros ya son hijos de mineros, con lo que en la prictica ya pierden el
 acceso real a sus antiguas tierras; porque han venido de lugares superpoblados
 y terrenos escasos, como la lejana Cochabamba; o porque la entrada en la
 mina ha exigido una fuerte rotura sociocultural con el lugar de origen.
 (Ibid., p. 30).

 Un estudio de los mineros de Colquiri ponfa de relieve la rotura sociocultural
 experimentada por los trabajadores mineros de origen campesino. El Informe
 Cornell (UMSA Cuaderno 29), La Paz, 1968, pp. 38-46.
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 Psicologicamente este grupo esti muy alejado de los anteriores. Son
 parte de la burocracia propia de toda empresa grande y, desde 1952,
 son tambien parte de la creciente burocracia estatal que premia con
 puestos de trabajo a los que son fieles al grupo gobernante. 12

 La division entre el obrero y el empleado es muy marcada, como lo senala
 esta cita tomada del diario de un estudiante que trabajo durante algunos
 meses como obrero en la mina:

 Lunes, 15 marzo 1971: La lucha de clases se manifiesta en lo mis inti-
 mo: el colectivo. Hay dos: uno para mineros y otro para empleados,
 profesores y pulperos. Los empleados no permiten que un minero suba
 hasta Cancaiiri en el cdlectivo que esta asignado a ellos. Arguye que el
 minero tiene su colectivo, que los ensucian, que con la ropa ensucian
 el colectivo. Bl minero no puede ir en ese colectivo asi pierda la mita si
 se atras6 el suyo. En cambio al del minero suben algunos pulperos y
 profesores.

 Domingo, 21 marzo 1791: Otras prohibiciones me esperan en la pulperia,
 cuando llega alguin articulo, es para los obreros siempre que todos los
 empleados no lo quieran[...] En los baiios de Catavi, donde se entra, s61o
 los rudimentarios para obreros. No a los medianamente confortables,
 para el empleado.

 Estas divisiones existen tambien en los centros deportivos.

 Los empleados constituyen una cuarta parte del total de la n6mina de
 pagos y un porcentaje mucho mas alto del total de miembros del sindicato
 de Catavi. 13 Por ello, inicamente en el sindicato de Siglo xx puede espe-
 rarse que prevalezca una perspectiva estrictamente proletaria. Efectiva-
 mente, como senialan Harris y Alb6:

 [... ] hasta hoy dia sigue diciendose que la region de Siglo xx es quizis
 el inico lugar del pais donde se puede hablar abiertamente contra el
 regimen y donde resulta mas dificil "comprar" a los dirigentes. Hay
 reuniones sindicales y politicas frecuentes, muchas veces en el interior
 de las minas, y la region ha proporcionado muchos dirigentes de talla
 nacional. 14

 Uno de estos dirigentes explic6 el importante papel de Siglo xx de la
 siguiente manera:

 La definicion de que Siglo xx es el laboratorio de la revoluci6n es una
 realidad indiscutible. No s6lo era una escuela para el conspirador, sino
 que se extendia a todo el resto de las actividades. Un ingeniero que
 ascendia a seccional, muy bien podia desempenar la gerencia de cualquier

 2 Ibid., p. 15.
 13 En la d6cada de los cuarenta los empleados pertenecian a un sindicato aparte

 del de los obreros, pero la FSrMB presion6 para lograr la fusi6n.
 i4 Ibid., p. 12.
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 empresa. En el exterior, haber pasado en el plano t6cnico por la escuela
 de la mina de Siglo xx le servia para ocupar un cargo de impoctancia.
 El resultado y la fama alcan7rba tambi&i, y con mayor preferencia, al
 trabajador de contrato. El que l1egaba a cabecilla era considerado hombre
 de mano de obra calificado. Hay muchos obreros de Siglo xx que en las
 minas no nacionali7adas son recibidos con mucha preferencia [... 1 Por
 su combatividad de los trabajadores, el dirigente de Siglo xx alcanzaba
 dimensiones nacionales e incluso internacionales, no tanto por la misma
 capacidad del dirigente, sino, sobre todo, por la tradici6n de lucha de
 ese sindicato [... 1 1

 A pesar de esto, aun dentro de la fuerza de trabajo de Siglo xx exdsten
 elementos importantes de diferenciaci6n. Como me explicaba un diri-
 gente de la FSTMB, en las asambleas de Siglo xx todo el mundo tiene el
 mismo derecho de hablar y esto incluye a los falangistas, los trotskistas e
 incluso al soplon o agente que ocasionalmente pasa sin ser descubierto. e
 Sin embargo, las divisiones que se mencionan con mayor frecuencia en los
 comentarios politicos son aquellas que existen entre las capas atrasadas y
 las avanzadas. Esta distinci6n parece resumir de manera adecuada una
 serie de contrastes importantes que podrian medirse parcialmente a trav&
 de los indicadores de educaci6n, antecedentes rurales, etcEtera. Debe sub-
 rayarse, por supuesto, que los mineros del interior comparten una serie de
 experiencias importantes y unificadoras: comparten el peligro de su situa-
 ci6n laboral; un proceso de producci6n que hace hincapie en el colecti-
 vismo y que contrasta radicalmente con los patrones de trabajo indivi-
 dualista que pueden encontrarse en el resto de la sociedad boliviana;
 condiciones materiales extremadamente adversas con pocas recompensas
 individuales. Sin lugar a dudas, la participaci6n en asambleas, huelgas y
 otras formas de acci6n colectiva origina un alto grado de solidaridad y
 experiencias compartidas entre los trabajadores de Siglo xx. No obstante,
 este fuerte proceso de socializacion no afecta a todos los grupos de igual
 modo, ni mucho menos puede erradicar algunas de las diferencias m6s
 importantes entre diferentes grupos de trabajadores.

 m) Caracteristicas sociales

 Casi todos los trabajadores que han sido encuestados son bilingiies, pero
 s6lo un 50% son hijos de campesinos. En un estudio de diez zonas mineras
 levado a cabo en 1963, Guillermo Guerra descubri6 que el 41% de los
 mineros habia desempeniado previamente labores agricolas: el porcentaje

 16 Filem6n Escobar, manuscrito inedito, p. 33.
 16 Entrevista con Arturo Crespo, La Paz, 19 de agosto de 1975.
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 mis alto era 58% y el mas bajo, 20%o. 17 Sin lugar a dudas, Siglo xx
 constituye uno de los campamentos con el porcentaje mas bajo de antiguos
 campesinos 18 y el nivel educativo de sus trabajadores es relativamente alto
 si se le compara con la mayor parte de la poblaci6n boliviana. (En una
 encuesta a 126 miembros de la FSTMB, entrevistados en sus trabajos en
 diferentes minas durante 1968, Magill descubrio que alrededor del 30%
 tenia cierta educacion postprimaria y que casi todos afilmaban saber leer
 y escribir). 19

 Otros factores importantes compartidos por los trabajadores mineros son
 la brevedad de su vida de trabajo promedio y las malas condiciones de
 salud. En un estudio de 18,000 mineros llevado a cabo en 1963, se des-
 cubrio que el promedio de edad era de 30 afios 3 meses (solo 28 anfos en
 Siglo xx), el 61.5% tenia menos de 31 afnos y el 84%, menos de 41. El
 53% de la fuerza de trabajo habia laborado menos de cinco afios en las
 minas; el 78o%, menos de 10; y el 90%, menos de 15 anfos. El autor lleg6
 a la conclusi6n de que:

 el potencial humano de los j6venes en nuestras minas se agota rapida-
 mente, creemos que este agotamiento se debe en parte a las condiciones
 de trabajo extenuantes y tambien a las frecuentes enfermedades laborales,
 particulamnente aqu6ulas del sistema respiratorio (silicosis y tuberculosis).?"

 El estudio de la Universidad de Cornell sobre los mineros de Colquiri
 (campamento representativo a este respecto) proporciona una relaci6n
 bastante detallada de las cuestiones relacionadas con la salud.

 17 Seguridad Social, Ndm. 247, p. 73.
 18 En una gran empresa nacional como Siglo xx, los empresarios no se interesan

 por los empleados de origen campesino. Es certo que trabajan mas y se que-
 jan menos, e incluso continfan trabajando aunque no cuenten con botas o sus
 limparas dejen de funcionar. Pero los campesinos acostumbran abandonar el
 trabajo en temporada de cosecha y el reglamento de Siglo xx sefiala que si
 alguien falta a su trabajo cuatro dfas consecutivos o seis dias no consecutivos,
 perdera su trabajo. Por este motivo, los empresarios prefieren que cuando utn
 minero se retire, pase su trabajo a su hermano menor o a su hijo. De esta
 manera, la compafiia proporciona al hijo el alojamiento que anteriormente
 utilizaba su padre, lo coloca en el mismo turno si es posible con el mismo
 equipo, y si el padre tenfa algunas deudas en la pulperia, tambien estas se
 heredaban.

 (Entrevista, Siglo xx, 5 de septiembre de 1971). Desde 1930 el jefe de Trabajo
 de Uncia identific6 los origenes de los obreros que trabajaban para Patifio de
 la siguiente manera: agricultores 35%, sin oficio 15%, carpinteros 15%, mecA-
 nicos 10%, mineros 10%, albafiiles, herreros, sastres, zapateros 15% (El Diario,
 24 de diciembre de 1930).

 19 John H. Magill, Labor Unions and Political Socialization: A case study of Boli-
 vian Workers, (Praeger, 1974), pp. 54-55.

 20 Seguridad Social, op. cit., p. 77 y p. 79. Cinco aiios despues Magill (op. cit.
 p. 62) descubri6 que el 36% de los mineros habia comenzado a trabajar en las
 minas antes de cumplir 20 afos, el 52% de la muestra de trabajadores mineros
 tenfa menos de 35 afios y el 84%, menos de 45.
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 En estas condiciones an6malas de funcionamiento, con mala oxigena-
 cion, mala nutrici6n, aspirando atm6sferas contaminadas, sometido a con-
 tinues y bruscos cambios de temperatura y presi6n, con mala vivienda,
 con poco abrigo, con mal reposo, y peor suefno, la resistencia del orga-
 nismo del minero se va debilitando, siendo presa ficil del proceso infec-
 cioso y dando todo el cuadro de trastornos y molestias en el cuerpo y en
 el caractor, que iremos describiendo paulatinamente. Explosividad, irrita-
 bilidad, inestabilidad, son los indicios de un sistema nervioso fatigado[...]
 Los trastornos se expresan como dolores de cabeza, trastornos gastrointes-
 tinales, disminuci6n en el rendimiento del trabajo y fatigabilidad, melan-
 colia, pesinismo y toda una escala de elementos depresivos que tienen
 una explicacion en las condiciones de esfuerzo continuo y carencia de
 reposo que hemos anotado. 21

 El hacinamiento, la desnutricion y la explotaci6n en el trabajo no son
 exclusivos de los trabajadores mineros, por supuesto, pero ademas de estos
 factores, los mineros de Bolivia tienen que enfrentar condiciones climaticas
 excepcionalmente adversas y trabajar en minas antiguas, peligrosas, de
 gran profundidad y con mala ventilaci6n. El resultado de todo esto es
 la propagaci6n de silicosis en gran escala (por lo menos una cuarta parte
 de los trabajadores de Comibol habian contraido esta enfermedad incurable
 que hace cada vez mas dificil la respiraci6n).22 Los porcentajes entre
 los mineros que laboran bajo el nivel del suelo son mucho mas altos y es
 de esperarse que muchos de los obreros que todavia no han contraido la
 enfermedad lo hagan antes de finalizar su vida laboral. 23

 iv) Actitudes de las bases

 Estas condiciones de trabajo proporcionan una base social permanente
 para el surgimiento de dirigentes politicos radicales, pero continua exis-
 tiendo una brecha considerable entre el nivel de sofisticaci6n politica ma-

 21 Informe Cornell, op. cit., p. 47.
 22 Informaci6n del doctor Alberto Gumiel, director del Instituto Nacional de

 Salud Ocupacional, La Paz, 6 de diciembre de 1967. En esa 6poca existfan toda-
 via 6,000 casos confirmados de silicosis entre los trabajadores de la n6mina de
 Comibol (23,000 empleados) y se creia que el verdadero total era mucho mas alto.

 23 Las condiciones de salud no han cambiado realmente desde princpios de los
 afios cuarenta, cuando el Informe Bohan mostr6 que cada afio el 0.6% de
 la fuerza de trabajo en las minas sufria incapacidad permanente o muerte debido
 a accidentes. El administrador de una mina coment6 que "si se sacara de las
 minas a todos los trabajadores afectados por enfermedades profesionales, me
 quedaria con menos de la mitad de mis hombres". Merwin L. Bohan, Informe
 de la Misidn Econdmica a Bolivia (presentado al gobierno de Estados Unidos
 el 15 de agosto de 1942), La Paz (sin fecha), vol. II, ap6ndice I.
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 nifestado por los dirigentes sindicales y el punto de vista de las bases. No
 obstante, estas filtimas desempefan un papel crucial en las cuestiones sin-
 dicales al apoyar activamente al sindicato y generar nuevos lideres cada
 vez que los ya existentes son encarcelados o expulsados de las minas.
 Edmundo Galarza Gamarra (30 afnos, 5 hijos, pasa entre 8 y 10 horas de
 pie en agua fria mientras trabaja en el Nivel 411, Secci6n Lagunas de
 la mina Siglo xx. Cuando se le entrevisto en 1967 ganaba menos de un
 d6lar diario) expres6 una serie de actitudes que seguramente son repre-
 sentativas de la mayoria de los trabajadores pertenecientes a la base.

 Cuando el general Barrientos visit6 estos oentros mineros [... nos dijo
 que lo ayudaramos con la disminucion de nuestros salarios solamente por
 tres meses. Pasaron dos anos y nada ha cambiado: nadie se acuerda de
 solucionar los males que confrontamos. No creo en los gobernantes ime-
 nos en los militares!, cuya inica forma de arreglar las cosas es con la
 fuerza. Tampoco soy politico, no entiendo que es imperialismo y comu-
 nismo, s6lo quiero pan para mis hijos y mejores condiciones de trabajo
 para los obreros y para mi [... ]
 Los sindicatos que tenemos organizados, elegidos en asambleas democra-
 ticas, representan los intereses de la clase obrera; esa es su funci6n y
 para ello fueron designados. Creo firmemente que esta identificada con
 nuestra causa. Los trabajadores no conocemos mucho de sindicalismo;
 en cambio, sostenemos que son muy importantes estos organismos para
 conseguir lo que nosotros solos jamas lograriamos. 24

 A pesar de que el sindicato de Siglo xx se establecio en 1940 bajo la
 influencia de un diputado perteneciente al PR y que a partir de ese mo-
 mento las ideas marxistas han sido utilizadas por la mayoria de los diri-
 gentes sindicales, las bases del sindicato no fueron adoctrinadas intensa-
 mente y respondian con entusiasmo al llamado mas difuso del populista
 Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El MNR presentaba siem-
 pre un aspecto mas agresivo y combativo en las zonas mineras que la
 que presentaba en el Palacio Quemado o la Embajada estadounidense.
 Pero tales inconsistencias no inquietaban a la mayoria de los trabajadores
 mineros mientras sintieran que el partido estaba defendiendo ampliamente
 sus intereses y escuchando sus puntos de vista. Por ello, a mediados de los
 anos cincuenta, incluso en Siglo xx los miembros de los sindicatos votaron
 abrumadoramente por el MNR como puede verse en el cuadro 2:

 24 Revista Interamericana Andes, Afio 1, Nim. 2. "Una realidad que desgarra",
 por Eusebio Gironda Cabrera.
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 CUADRO 2

 VOTACION EN JUNIO DE 1956

 Siglo xx Huanuni Colquiri Sn. Jose

 MNR 4,179 4,967 2,362 2,437

 Comunistas 130 2 10 68

 Partido Obrero 68 2 - 3

 Falangistas 38 24 57 116

 Anuladas y en
 blanco 85 95 151 45

 Doce anios despues, Magill trat6 de evaluar hasta que punto esta mues-
 tra de trabajadores mineros estaba realmente comprometida con las ideas
 revolucionarias. Evidentemente hay una serie de motivos por los que su
 investigaci6n no pudo asegurar la obtenci6n de respuestas honestas en una
 cuestion tan delicada, particularmente debido a la (en esa epoca) reciente
 destrucci6n del movimiento de guerrillas. Sin embargo, los trabajadores
 encuestados dieron respuestas sorprendentemente militantes a otras pregun-
 tas del cuestionario de Magill. Por este motivo, el escepticismo respecto al
 comunismo que se informa en sus conclusiones no puede ser desechadc
 automaticamente como producto de la intimidacion. Los resultados de su
 investigaci6n apoyan la afirmaci6n de que los puntos de vista de Galarza
 Gamarra, citados anteriormente, si eran representativos de las actitudes de
 los trabajadores perfenecientes a las bases. Por ejemplo, los hallazgos
 de Magill acerca de las actitudes hacia el comunismo no sugieren un
 grado muy alto de compromiso pro-comunista:

 El comunismo es un sistema econ6mico bueno o muy bueno 20o
 El comunismo es un sistema econ6mico malo o muy malo 60% 25

 Magill intent6 tambien evaluar las preferencias partidistas de los tra-
 bajadores encuestados. Con ciertas reservas, estas cifras sugeririan que
 en 1968 los mineros comunes dividian sus preferencias de partidos mas
 o menos de esta manera: MNR 50%, izquierda 8%, derecha 17%, no iden.
 tificados 25%. 26

 Existen, por lo tanto, pruebas no muy confiables las cuales sugieren que
 los trabajadores pertenecientes a las bases no estan comprometidos abso-

 25 Magill, op. cit., p. 121.
 26 Ibid., p. 120. (Cifras reagrupadas por mo).
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 luta y claramente con la ideologia marxista, a pesar de que sus dirigentes
 sindicales a menudo se clasificarian a si mismos como marxistas. Sin em-
 bargo, en Siglo xx podriamos esperar un apoyo mas activo de las bases a
 los partidos de izquierda que en la mayor parte de las otras minas. A
 pesar de ello, el diario del estudiante que citamos anteriormente ofrece
 ciertas pruebas de que incluso en el caso de los trabajadores mineros ordi-
 narios que se identifican a si mismos como comunistas, el nivel de prepa-
 raci6n politica puede no ser muy elevado:

 Sdbado, 17 de abril de 1971:
 Esta manfana a la hora del pijcheo se comentaba, pero todo se concentro
 en la evocaci6n de las actividades de Federico Escobar. Lo ven con sim-
 patia y no s6o ellos levantan su nombre. Tambien su partido, los pekine-
 ses, lo tienen como bandera. Pero este ultimo no cuenta para el obrero.
 Lo recuerdan en todos sus actos de prepotencia hacia los jefes, sea este
 del grado que sea. Se decfa que una vez Ilego a la Gerencia y estaban
 los gringos en una reuni6n; les dijo que: ustedes tranquilos fumando ci-
 garrillos importados mientras el obrero con coca y alcohol. Ustedes estan
 fumando lo que nosotros ganamos. Salgan de aqui, carajos. Todos salie-
 ron menos el gerente, que habl6 sobre problemas gremialistas con Escobar
 y los obreros. A 6stos, Escobar los hizo sentar donde estaban los gringos y
 repartio cigarros de las cajetillas dejadas por estos. Cualquier obrero, si
 no era aviado en la pulperia, iba a quejarse donde 61. Escobar iba a
 granputearlo. Le decia al empleado que si no quiere aviar a ese obrero
 se vaya a su casa. Todos le temian. Estaba Ilegando a un lugar y los em-
 pleados empezaban a temblar, literalmente, a temblar. Pasaba por sobre
 la autoridad de todos y era el rey chiquito en esta Empresa. Manejaba
 a la burocracia a plan de carajazos y puteadas. Esos son los recuerdos
 que viven en el obrero. Dicen que siempre andaba por todas partes con
 el libro en la mano. Debi6 ser un control obrero lector. Lo malo, lo
 malisimo es que no haya dejado una idea politica [...

 Una interpretaci6n similar de las actitudes del "grueso de las masas"
 puede deducirse a partir de una fuente muy diferente. Durante 30 anfos
 el Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora ha tenido
 cierta influencia en Siglo xx, pero esta se ha concentrado en una pequenia
 minoria de activistas politicos. Al comentar el fracaso de la lista electoral
 que apoyaron para derrotar a los candidatos comunistas pertenecientes a
 la linea de Moscu en las elecciones sindicales de noviembre de 1975 (las
 cuales comentaremos mas ampliamente en la secci6n iv), la publicaci6n
 oficial del partido explicaba de la siguiente manera los cambios de su
 influencia entre los obreros:

 Las elecciones son decididas no por las minorias politizadas, sino por el
 grueso de las masas, que actuia bajo el impulso de su instinto, que se
 desplaza constantemente entre los partidos y a veces se aleja de eolos.
 Esto corresponde a una etapa normal. Cuando se agudizan en extremo
 las tensiones sociales, el grueso de la olase se suelda con la vanguardia
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 revolucionaria. Eso explica por qu6 los trostkystas, que muy dificil y
 excepcionalmente ganan las elecciones, son invariablemente dievados a la
 cabeza de los comit6s de huelga. 27

 Domitila Barrios de Chungara -dirigente de las mujeres en Siglo xx
 quien recientemente se ha dado a conocer en America Latina a traves de
 su testimonio- ofrece una interpretaci6n un poco contradictoria pero esen-
 cialmente similar, aunque sugiere que durante los ultimos veinte anfos se
 ha Ilevado a cabo un proceso de maduraci6n que ha aumentado la cali-
 dad de los dirigentes sindicales y ha logrado que se incremente la confian-
 za de las bases en ellos:

 La tradicion de lucha del pueblo boliviano la debemos principalmente
 a la clase trabajadora, que no ha permitido que los sindicatos caigan en
 manos de los gobiernos [... ] En el pasado, por nuestra poca prepaira
 ci6n, por nuestra falta de solidaridad, muchos dirigentes se han vendido
 al gobierno. A veces, porque los escogiamos mal. [... ] Otras veces ha-
 llabamos a un tipo realmente sano, honesto, que queria estar al servicio
 de la clase trabajadora. Lo elegiamos y nos olvidibamos de el, lo deja-
 bamos solito a enfrentarse con el gobiemo, con la empresa [... ] Pero,
 a trav6s de los afnos fuimos aprendiendo, y comprendiendo el valor de la
 solidaridad. Y tambien han surgido dirigentes revolucionarios bastante
 comprometidos con la clase trabajadora [... ] en los iltimos veinte afnos
 se han formado varios dirigentes sanos y fuimos aprendiendo la impor-
 tancia de bien escoger a los dirigentes y de tener para con ellos una gran
 solidaridad, controlandolos, apoyindolos y criticindolos cuando no actfian
 como deben.

 Aqui en las minas los compafieros nos controlan bastante y si no les
 convence lo que hacemos, aun el obrero mfs humilde nos llama la aten-
 ci6n y nos critica. 28

 Gran parte de los testimonios mas utiles en lo referente a las actitudes
 de las bases provienen de la mina Siglo xx, pero no debemos dar por
 sentado que estas mismas caracteristicas existen necesariamente en las de-
 mas minas, ni siquiera en aquellas casi tan grandes como Siglo xx. Por
 supuesto que los trabajadores mineros tienden a estar muy conscientes
 de su identidad como una clase nacional, pero uno de los elementos cla-
 ves de la teoria de la "masa aislada" (que intenta explicar la solidaridad
 y la intransigencia que surge a menudo en los campamentos mineros) es
 que los trabajadores viven en comunidades que "tienen sus propios c6di-
 gos, mitos, h6roes y normas sociales".29 Esta frase subraya el hecho de
 que podemos esperar que cada campamento minero tenga sus propias tra-

 27 Masas, Nfm. 499, 9 de noviembre de 1975.
 28 "Si me permiten hablar", Testimonio de Domitila, por Moema Viezzer, Mexico,

 Siglo XXI (1977), pp. 36-38.
 29 A. Kerr y Siegel, American Journal of Sociology, (1954), p. 192.



 TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA 1481

 diciones e historia, pero esto no quiere decir que todas sean necesariamente
 tan militantes como las de Siglo xx. Es de esperarse que el aislamiento
 origine la especificidad de cada campamento, pero cuando este fenomeno
 afecta a una serie de comunidades es poco probable que produzca un
 radicalismo uniforme en todas ellas. Efectivamente, un dirigente de la
 FSTMB conocedor de las condiciones existentes en los diversos campamentos
 mineros me aseguraba que Siglo xx poseia una tradici6n combativa carac-
 teristica a partir de la masacre de 1923; en tanto que en Huanuni el sin-
 dicato tenia siempre la tendencia a ser "amarillo", tendencia que persiste
 en la actualidad; por otra parte, la tradicion en Quechisla consiste en seguir
 la linea de los dirigentes nacionales, cualquiera que esta sea. Este infor-
 mante lleg6 a afirmar que las tradiciones son tan fuertes, que varias gene-
 raciones de dirigentes de una misma mina llegan a hablar con el mismo
 estilo. Asegur6 que en un ampliado de dirigentes sindicales se puede
 llegar a identificar el origen de cada delegacion por su manera de hablar. 30
 Sea como sea, las diferencias de actitudes entre los trabajadores mineros
 de diferentes campamentos se vuelven insignificantes cuando se les com-
 para con las diferencias de perspectiva que separan al conjunto de los
 trabajadores mineros de Bolivia de otros grupos de obreros bolivianos, asi
 como de obreros de otros paises.

 iv) Actitudes de los mineros bolivianos en contextos comparativos

 La investigaci6n llevada a cabo por John Magill nos permite comparar
 las actitudes de los trabajadores de una muestra de diez minas localizadas
 en tres provincias de Bolivia, con las actitudes de otros tipos de trabaja-
 rdores en el mismo pais y las de trabajadores de paises totalmente diferentes
 en donde se aplic6 el mismo cuestionario. Por consiguiente, tenemos una
 muestra que promedia las diferencias entre diversos campamentos mineros
 de Bolivia y pone de relieve el contraste que existe entre sus actitudes eva-
 luadas y las de otros grupos. Los problemas de comparacion valida que
 esto implica son altamente problematicos, pero los contrastes en sus descu-
 brimientos son tan marcados que merecen toda nuestra atenci6n, especial-
 mente cuando se les une con los otros tipos de testimonios que hemos citado
 anteriormente. Esta secci6n sobre las actitudes de las bases concluye, por
 lo tanto, con el resumen de algunos de los hallazgos mas sobresalientes
 de la investigaci6n realizada por Magill.

 30 Entrevista con Sinforoso Cabrera, La Paz, 16 de diciembre de 1971. La com-
 paraci6n sistemitica que Doris Widerkehr lleva a cabo entre dos minas de
 tamafio medio pone de relieve el grado de variedad que puede encontrarse.
 Bolivia's Nationalized Mines: A Comparison. (Ph. D. Department of Anthro-
 pology, NYU, febrero de 1975).
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 Las actitudes que Magill atribuye a su muestra de mineros bolivianos
 son el resultado de la aplicaci6n de un cuestionario diseinado, en gran parte,
 segfin el modelo de Henry Landsberger (cuya investigaci6n de 1963 fue
 utilizada para afirnar -algo ironicamente en vistta de los sucesos subse-
 cuentes- que la clase obrera de Chile no era revolucionaria). 1 Magill
 incluyo en su cuestionario una pregunta sobre los objetivos del movi-
 miento obrero, similar a la utilizada por Landsberger en su investigaci6n
 y a la empleada por Inkeles en un estudio comparativo de los dirigentes
 obreros de Venezuela. 32 Mientras que la mayor parte de los trabajadores
 encuestados por Magill pertenecia a las bases de los sindicatos, en Chile
 y Venezuela se interrog6 unicamente a dirigentes sindicales. Magill infor-
 ma que: "En los tres estudios los obreros encuestados afirmaron que la
 tarea mas importante de un sindicato consistia en la obtencion de benefi-
 cios economicos y de otra indole para sus miembros".

 Sin embargo, a pesar de que los trabajadores bolivianos vean a sus sindi-
 catos en t6rminos predominantemente socioecon6micos, el 27% escogi6
 una o ambas alternativas politicas como una de las tareas mis impor-
 tantes que un sindicato debia realizar. Este porcentaje es mucho mis alto
 que los de las otras dos investigaciones, lo que forzosamente nos lleva a
 la conclusion de que los trabajadores bolivianos tenian una mayor orien-
 taci6n politica que sus similares chilenos. Esto es especialmente cierto
 si consideramos que los obreros interrogados por Landsberger eran diri-
 gentes sindicales, de los cuales podria esperarse una mayor orientaci6n
 politica que de los miembros comunes. 33

 El alto grado de politizaci6n de los trabajadores bolivianos se acentuaria
 todavia mas, si una respuestta -que aparecia tanto en la encuesta de
 Landsberger como en la de Magill- fuera reclasificada como respuesta
 "politica". En los resultados citados anteriormente, la respuesta "hacer
 a los trabajadores mas conscientes politicamente" (dada por el 10% de los
 trabajadores chilenos encuestados y por el 13% de los bolivianos) fue
 considerada como prueba de politizaci6n; pero la respuesta "lograr la uni-
 ficaci6n y consolidaci6n del movimiento obrero en el pais" no fue consi-
 derada de esa manera. No obstante, podria argumentarse de manera

 31 'The Labor Elite: Is It Revolutionary?" en Lipset y Solari (eds.) Elites in
 Latin America (1967).

 32 Landsberger pregunt6: "Pensando en los pr6ximos tres o cinco aftos, ccuiles
 de los siguientes objetivos piensa usted que el sindicato debe tratar de alcanzar?",
 y tom6 en cuenta las tres primeras selecciones de un total de nueve. Magil
 pregunt6: "De la siguiente lista ,cuil debe ser, segdn su opini6n, la tarea mis
 importante de su sindicato?, ,La segunda?, ,La tercera?" y presentaba siete
 alternativas, cinco de ellas tomadas de Landsberger.

 33 Magill, op. cit., pp. 111-113. Magill compar6 tambi6n las respuestas de los
 dirigentes obreros con las de las bases, y descubri6 que -a diferencia del
 caso venezolano en donde algunos observadores encontraron una marcada divi-
 si6n entre los dirigentes politizados y las bases apolfticas- en Bolivia "las res-
 puestas de los dirigentes [...] no diferian de las de sus miembros". (p. 115).
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 razonable que en ambos paises la segunda respuesta representaba en rea-
 lidad -debido a las condiciones que prevalecen en America del Sur-
 un claro compromiso politico por parte de los miembros de sindicatos. Es
 poco realista por parte de Magill clasificar esta respuesta como apolitica,
 aunque en las condiciones que prevalecen en Estados Unidos podria inter-
 pretarse de ese modo. Por el contrario, yo sostendria que en las condi-
 ciones de Bolivia y Chile esta respuesta debe ser clasificada como la expre-
 si6n de una serie de aspiraciones de alto contenido politico, casi "revolu-
 cionarias" (para utilizar la terminologia de Landsberger). Debe seina-
 larse que segun este indicador, y seguin los empleados por Magill, los tra-
 bajadores bolivianos encuestados mostraban una mayor orientaci6n poli-
 tica que los trabajadores chilenos.

 Ademas de esto, el 73% de los trabajadores mineros de Bolivia dijeron
 "no estar satisfechos" con sus trabajos actuales y el 52% afirm6 encon-
 trarse en una gran miseria. 34

 De los 126 mineros entrevistados, 82 dijeron que su vida era peor que
 la vida de un camposino (aunque muchos de ellos alguna vez fueron
 campesinos) .3

 Existia tambien una enorme brecha entre las aspiraciones para el futuro
 de su hijo mayor y sus esperanzas a este respecto (pp. 84-85). No era
 menos pronunciado su descontento con el gobierno de Barrientos, como
 lo muestra claramente el cuadro 3 (que combina los hallazgos de Magill
 (p. 93) con los de Almond y Verba). '

 CUADRO 3

 EXPECTATIVAS DEL TRATO POR PARTE DEL GOBIERNO/POLICfA

 Mexico (1959-60):
 E.U. (1959-60:) Todos los ciuda- Bolivia 1968: Bolivia
 Todos los ciu- danos. (En reali- Todos los 1968:

 dadanos dad, los urbanos) trabajadores Mineros

 Esperan un
 tratamiento

 equitativo 84% 37% 15% 9%
 No esperan un
 tratamiento

 equitativo 9% 54% 75% 8 87%
 NOTA: A pesar de que Magill hizo las mismas preguntas que Almond y Verba,

 no compar6 sus respuestas con las de ellos, sin duda por las diferencias entre am-
 bas muestras. Magill entrevist6 solamente a trabajadores manuales bolivianos que
 pertenecian a sindicatos y eran localizados a traves de sus lugares de trabajo (no
 representativos). Para poder compilar los datos de este cuadro, he simplificado
 ligeramente la tabulaci6n de Almond y Verba.

 34 Op. cit., p. 69 y p. 72.
 35 Ibid., p. 76.
 36 The Civic Culture, p. 71.
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 El cuadro 4 ofrece pruebas aun mas sorprendentes del descontento ra-
 dical de los trabajadores mineros de Bolivia con su gobierno. El 69% de
 ellos afirm6 que el pais estaria en mejores condiciones sin las actividades
 del gobierno nacional, opini6n que solo compartia el 3% de los ciudadanos
 estadunidenses entrevistados en 1960.

 CUADRO 4

 EFECTOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA CONDICION DEL PAfS

 Bolivia:
 E.U.: Todos Mixico: Todos Todos los Bolivia:

 obreros Mineros

 Algunas veces/gene-
 ralmente tienden a
 mejorar las condiciones 95% 76% 48% 29%
 No tiene ningun efecto 1% 2% 3% 1%
 El pais estaria me-
 jor sin el 3%o 19% 46% 69%

 NOTA: Tomado de The Civic Culture (p. 48) y Magill, op. cit. (p.
 del cuadro 3 se aplican tambidn aquf.

 94). Las notas

 A pesar de todas las reservas que pudieran tenerse acerca de las hip6tesis
 implicitas en estas comparaciones entre paises, las tendencias que se ilus-
 tran son tan definidas que no puede discutirse el hecho de que los traba-
 jadores mineros estaban -por lo menos en 1968- radicalmente enemista-
 dos con su gobierno. De manera mas general y con las palabras de Magill:

 [...] la mitad de los trabajadores pensaba que el gobierno no era eficaz,
 no resolvia los problemas, no proporcionaba bienestar, ni prestaba aten-
 ci6n a las demandas del pueblo o de los obreros, no cumplia su palabra,
 era injusto, estaba vendiendo al pais o estaba implicado en otras acciones
 que justificaban la violencia en contra del gobierno. 3

 III. LIDERAZGO DE LOS SINDICATOS

 CuAl es el caracter tipico de la relaci6n que existe entre los principales
 dirigentes del sindicato minero y las bases? Sobre esta cuesti6n tenemos
 por lo menos ciertos testimonios basados en el cuidadoso estudio de Doris
 Widerkehr sobre la Empresa San Jos6 (una mina nacionalimada cerca de

 37 Magill, op. cit., p. 95.
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 la ciudad de Oruro), el cual fue redactado a principios de la decada de los
 setenta con la cooperativa minera de Kami:

 La estructura de liderazgo era mas compleja en la mina que en la coo-
 perativa, con la lucha de numerosas facciones en las elecciones sindicales
 y sin que nadie tuviera el control general. Los estatutos del sindicato
 ordenan la realizaci6n de elecciones anuales y limitan el nuimero de veces
 que una persona puede ocupar de manera consecutiva el mismo puesto.
 Esto ha provocado que haya constante cambios en el liderazgo. Sin em-
 bargo, existe la tendencia de que ciertas personas retoen a posiciones de
 liderazgo ya sea cambiando de un puesto a otro o ganando una votacion
 despu6s de haber abandonado el cargo por algfin tiempo. Este era el caso
 de ciertos activistas sindicales [... I algunos de los dirigentes sindicales
 de la mina manejada por el Estado son trabajadores anministrativos y se
 encuentran, por lo tanto, en una categoria social mas alta que los mineros.
 Ademas debe considerarse el hecho de que un puesto sindical en la Cen-
 tral (San Jos6) puede ser un escal6n para alcan7ar el liderazgo en otras
 organizaciones obreras, politicas o gubeinamentales [... ] Estos factores
 aunados a la influencia de los partidos politicos rivales hace que la rela-
 cion entre los mineros y los dirigentes sindicales sea mis impersonal y
 tenga un mayor revestimiento ideol6gico que la que existe entre los mi-
 neros de la cooperativa y los miembros de su consejo. 38

 El analisis que esta autora realiza de las condiciones del liderazgo sin-
 dical que observ6 en los ainos 1970-1971 nos proporciona una visi6n impor-
 tante de la situaci6n que prevalecia en un momento particular, pero carece
 quiza de la perspectiva hist6rica necesaria. El sindicato de San Jose adopt6
 probablemente los mismos procedimientos electorales que se observaron en
 Siglo xx (el nucleo de donde las innovaciones se difunden a otras minas),
 en tal caso podria ser significativo que el reglamento que prohibe la reelec-
 ci6n de dirigentes no fue adoptado en Siglo xx hasta marzo de 1971. En
 todo caso podria argumentarse que -cualquiera que sea la estructura for-
 mal de los reglamentos y procedimientos electorales en San Jos6- un solo
 dirigente sindical habia tenido una influencia tan grande y una tradici6n
 de liderazgo tan larga como las que esta autora observo en la coopera-
 tiva de Kami. Efectivamente, La Patria (Oruro) inform6 sobre los resul-
 tados de una elecci6n en San Jos6 el 12 de enero de 1964, bajo el titular:
 "Armando Morales reelegido por octava: vez". De un total de 1,298 votos
 posibles para la elecci6n de secretario general del sindicato, Morales habia
 asegurado 1,230. Por lo que respecta al periodo en que realiz6 su trabajo
 de campo, Doris Widerkehr admite (p. 172) que en la elecci6n de 1970,

 38 D. Widerkehr, op. cit., pp. 182-183. V^ase tambi6n su manuscrito inedito sobre
 Kami: "Autonomy Overshadowed: A Bolivian cooperative within the Nation-
 alized Mining Industry".
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 ser empleado constituia una gran desventaja para el secretario general. 3
 Su mandato no duro mucho tiempo, ya que en febrero de 1972 Morales
 fue reelegido una vez mas secretario general del sindicato. Mas tarde, en
 octubre de 1975, el sindicato publico un documento en el que demandaba
 un aumento de salarios y rechazaba a los coordinadores laborales nom-
 brados por el gobierno.

 Tambien se resolvio encomendar a la FSTMB, tramitar la reincorporacion
 del exdirigente sindical de San Jos6, Annando Morales G6mez, a su
 fuente de labor, debido a que, actualmente, est, marginado de la empresa. 40

 He aqui un claro ejemplo de un fuerte liderazgo patemalista en un
 sindicato minero. Una vez que alguien ha logrado ganar la confianza de
 las bases, ya sea como fundador o dirigente de un campamento minero,
 puede resultar muy dificil reemplazar su liderazgo a pesar de lo que los
 reglamentos electorales puedan sefialar al respecto. (Si un dirigente fuera
 hostilizado por el Ministerio de Trabajo o por el cuerpo directivo de Co-
 mibol, esto ocasionaria probablemente que aumentase la lealtad de sus
 seguidores. Los trabajadores s6lo modificarian su actitud en caso de que
 las autoridades lograran que el dirigente sindical se pasara a su lado.)

 Pero acaso la fuerza del liderazgo sindical tradicional en San Jose era
 una excepci6n? Despues de todo era una mina poco usual en la que, en
 1971, el 67% de sus trabajadores regulares habia estado en la n6mina
 de pagos por lo menos durante quince afios (Widerkehr, p. 67). A pe-
 sar de ello podemos recordar que Federico Escobar ocupo por primera vez
 un cargo en el sindicato de Catavi a fines de la decada de los cuarenta,
 actuo como control obrero en Siglo xx desde 1955 hasta el momento de
 su arresto y la supresi6n del cargo en 1963, y continu6 siendo dirigente
 indiscutible del campamento hasta su muerte en 1966. Otros dirigentes
 sindicales con carreras extremadamente largas serian: Mario Torres (se-
 cretario general de la FSTMB de manera ininterrumpida entre 1945 y 1965,
 murio en el exilio en 1974), Sim6n Reyes (Siglo xx), Oscar Salas (Hua-
 nuni), Victor Lopez (Quechisla). Este seria tambien el caso del admi-
 nistrador de la cooperativa Kami estudiada por Doris Widerkehr, quien
 probablemente era un exdirigente sindical establecido hace largo tiempo:
 Corsino Pereira. Pero, por supuesto, quien mejor simboliza la firme adhe-
 si6n de los trabajadores mineros a sus dirigentes tradicionales es Juan Le-
 chin Oquendo, secretario ejecutivo de la FSTMB durante 35 anios (reelegido
 recientemente por decimosexta ocasi6n).

 < Cuales son los principios de lealtad que estos lideres han utilizado, y que
 es lo que deben hacer para conservar el apoyo de las bases? Doris Wider-

 39 June Nash da mas informaci6n sobre esta eleccibn en el sindicato de San Jois
 en 1970, en su articulo sobre "Worker Consciousness and Sindicalist Organiza-
 tion" (NYU, manuscrito, sin fecha), especialmente p. 25.

 40 Presencia, 15 de octubre de 1975.
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 kehr seinala que todos los dirigentes sindicales estan afiliados a algim partido
 politico y sugiere que esto se debe a que los partidos proporcionan los
 fondos necesarios para participar en las elecciones sindicales. Cabe senialar,
 sin embargo, que todos los dirigentes sindicales pertenecen a partidos poli-
 ticos principalmente porque esto les permite el acceso a otros grupos fuera
 de su base en los campamentos mineros y porque desean encontrar solu-
 ciones a nivel nacional para los problemas de los miembros que no pueden
 resolverse utilizando medios puramente locales o apoliticos. Yo afirmaria
 que es mas comuin que un dirigente sindical transfiera el apoyo de los
 trabajadores de las bases al partido que el seleccione, que el partido en
 cuesti6n proporcione una base popular a un dirigente sindical. 41 Por este
 motivo tengo la impresi6n de que la evaluaci6n de Doris Widerkehr de
 las fuentes de apoyo al administrador de la cooperativa en Kami, es mis
 representativa de la situaci6n que prevalece en las principales minas de
 Bolivia que de la situacion que ella observ6 en una visita (posiblemente
 atipica) a San Jose. Refiriendose al administrador de Kami, la autora
 escribi6 lo siguiente:

 A pesar de que el mismo era miembro activo del partido politico Partido
 Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN) y de que muchos mineros
 locales se identificaban tambien con este partido, su liderazgo en la co-
 munidad se basaba mucho mis en la lealtad personal que los mineros le
 profesaban, que en compromisos ideologicos. (p. 142).

 Ya se ha mencionado anteriormente aun en el caso de Federico Esc6bar,

 fundador y secretario general del Partido comunista "Pekines", que no era
 su afiliaci6n al partido lo que atraia a los mineros, sino que mas bien eran
 los mismos mineros quienes admiraban su estilo agresivo de liderazgo y
 seguian sus consejos para la elecci6n adecuada de un partido. La influen-

 *1 De nueva cuenta puede ser un caso especial, pero Armando Morales constituye
 un ejemplo conveniente sobre este tema. En julio de 1959 los dirigentes de la
 FSTMB apoyaron una demanda en la que se exigia su renuncia como secretario
 general del sindicato San Jose y en la que se le ordenaba responder por "fondos
 sindicales manejados durante cuatro afios sin revisiones". En una asamblea
 general sus crfticos dijeron que Morales

 no puede seguir actuando de acuerdo a sus intereses, en diferentes tiendas poli-
 ticas 'unas veces en las tiendas del liberalismo, otras en las tiendas del MNR
 o de Falange, otras veces en las tiendas del partido comunista y del POR, otras,
 finalmente, invocando un sindicalismo intransigente'. (La Patria, Oruro, 31
 de julio de 1959).

 (Debe explicarse que en esa 6poca San Jose estaba en peligro de ser clausurado
 y que Morales estaba probablemente desesperado por encontrar cualquier aliado
 externo, por heterodoxo que fuera, que pudiera evitar este desenlace. Cinco afios
 despu6s, en enero de 1964, Armando Morales fue callado a gritos en una Con-
 venci6n del MNR. La reacci6n no se hizo esperar: "Exclamando 'Gloria al MNR'
 mineros de San Jose renunciaron masivamente", decfan los titulares de La Patria,
 25 de febrero de 1964.)

 12
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 cia limitada de la maquinaria partidista incluso en la mina Siglo xx puede
 deducirse del discurso que Gregorio Iriarte atribuye a Federico Esc6bar:

 El sindicato de Siglo xx es apartidista. Pertenece a la clase trabajadora.
 iOjo con ,los politicos que hablan lindo! Los partidos politicos deben
 servir a la clase trabajadora y no servirse de ella. Es la clase trabajadora
 la que debe hacer sonar sus tambores para que ellos bailen a nuestro
 ritmo. 42

 Los dirigentes que muestren alguna simpatia por intereses ajenos a las
 bases sindicales, o se identifiquen con ellos, se exponen a que los traba-
 jadores desconfien inmediatamente de ellos. Doris Widerkehr subraya la
 ambivalencia con la que los dirigentes son vistos por sus seguidores (pp.
 135-136); los testimonios de otras minas sugieren que se trata de un fen6-
 meno general. Los mineros estan decididos a no dejarse engafiar por sus
 dirigentes, como se piensa que sucede en el caso de los campesinos; y ya
 que sus dirigentes carecen de recursos econ6micos y, por lo tanto, les es
 muy dificil proporcionar beneficios materiales a sus seguidores, deben ofre-
 cerles beneficios psiquicos. Incluso en una de las raras ocasiones en que
 la Federaci6n pudo obtener ventajas materiales para sus miembros (la
 reposici6n de sueldos en noviembre de 1970), Doris nos dice que:

 fue muy dificil para los dirigentes superar la desconfianza de las bases
 mientras viajaban de una mina a otra explicando su posici6n en diferentes
 asuntos [... ] cuando vinieron a la Central (San Jos6), los mineros se
 mantuvieron impasibles durante el anuncio de la victoria. Despu6s, cuan-
 do se les pregunt6 individualmente que opinaban del nuevo decreto, la
 respuesta de todos fue esc6ptica y precavida: 'Creer6 en 61 cuando lo
 obtenga.' 43

 En Siglo xx se registraron reacciones similares:

 26 de enero de 1971

 [... I A la legada de Filippo y otros dirigentes sindicales los mineros
 empezaron a exclamar protestas por el atraso de aqu6los. Hubo un abu-
 cheo de tal vez 20 minutos donde reanudaron los insultos de vendidos,
 comprados, pequefio burgueses y otros de subido calibre [... ] sentados
 al suelo, escucharon a Filippo sobre la reposici6n de salarios en los pre-
 cios de contrato. Filippo explic6 paciente, clara y reiteradamente. Hizo
 la comparaci6n de metros, roca blanda, mediana o dura -escalas de los
 precios que existian en 1965, luego la rebaja que sufri6 hasta el 70, y
 los actuales que regirSn, y superan, en varios casos, al aino 65. Le hicie-
 ron preguntas y eran prepotentes los mineros; sabian defender en6rgica-
 mente sus salarios, exigian que se les explicara hasta que legaran a

 42 Gregorio Iriarte, Galerias de Muerte: Las Minas Bolivianas (Tierra Nueva,
 Montevideo, 1972), p. 185. El padre Iriarte fue sacerdote en Siglo xx durante la
 decada de los sesenta.

 43 D. Widerkehr, op. cit., p. 171 y p. 175.
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 comprender absolutamente. Cuando comptndfian no confiaban absoluta-
 mente en la verdad, la realidad de la explicacion. Decian que para ase-
 gurarse si realmente existia la reposicion de salarios y la superaci6n de
 estos a los que regian al aio 65, iban a esperar el dia de pago y con-
 frontar la existencia real. o no real de esa medida que Filippo y Crespo
 -otro dirigente de la Fedmin- les decia [... ]

 A pesar de ello, la mayor parte del tiempo los dirigentes sindicales deben
 pedir sacrificios a los miembros de sus sindicatos en vez de proporcionarles
 beneficios. Que podria estar mas diametralmente opuesto al estereotipo
 de "sindicalismo empresarial" que se practica en Estados Unidos, que el
 predicamento en el que a diario se encuentra un dirigente sindical de las
 minas bolivianas? Las anotaciones de este mismo diario dicen lo siguiente:

 26 de enero de 1971

 [... ] sin embargo el problema social aca es extremadamente patetico.
 Eso se lo observa, se lo ve a cada cuadra, al doblar toda esquina, en todas
 las puertas, es desesperante. A Filippo, como dirigente de la Fedmin, lo
 acosan por todos los flancos pidiendole, exigiendole, la solucion de los
 problemas mas variados: desde la inscripcion a la escuela de los hijos
 de mineros retirados o proximos a ser recontratados, hasta los que piden
 volver a la Empresa y la amenaza de huelga de hambre por parte de las
 mujeres de aqu6llos que no han vuelto a la Empresa o de las palliris que
 no son indemnizadas o reconocidas en sus afnos de trabajo para las indem-
 nizaciones y otros beneficios correctos y generales [... 1

 Por mas de una decada los dirigentes sindicales no han sido capaces de
 ofrecer mas que remedios temporales e ineficaces para estos problemas cro-
 nicos y abrumadores. En tales circunstancias, los dirigentes s6lo pueden
 justificar su existencia solidarizandose con las penurias de los miembros y
 -si es necesario- sacrificandose por ellos. June Nash afirma que en las
 minas que estudio:

 despues de los conflictos en la d6cada de los sesenta, los trabajadores esta-
 ban desmoralizados y no creian en n.ingun dirigente, ni siquiera en aquellos
 que estaban en prisi6n o en el exilio. S6lo los muertos eran heroes, y el
 hecho mismo de que algunos sobrevivieran constituia -para ellos- la
 prueba de que se habian vendido.44

 Por la misma raz6n, personajes que al estar en el poder no gozaban de
 la confianza de los mineros a pesar de sus intentos por ganarselos, han sido
 pulificados y glorificados despues de su muerte. Especialmente, este es el
 caso del presidente Villarroel (colgado en julio de 1946), pero tambien
 -hasta cierto punto- el del expresidente Torres (asesinado en junio de
 1976).

 44 "Cooperatives, Collectives and Coparticipation". (Ponencia, septiembre de 1973),
 p. 26.
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 Durante la primera mitad de este siglo, los mineros bolivianos han osei-
 lado entre amenazar con la revoluci6n y sufrir la represi6n. En ambos
 casos han provocado un efeeto catalitico en otros sectores de la sociedad

 boliviana, dividiendo y desacreditando a las fuerzas consideradas como res-
 ponsables de la represi6n y dando fuerza a los grupos disidentes fuera de
 las minas para la creaci6n de alianzas a nivel nacional que exijan un cam-
 bio radical. El eje indispensable de estas alianzas lo constituye la FSTMB
 y, por este motivo, los dirigentes sindicales de los principales campamentos
 mineros que han tenido exito en sus funciones ocupan una posici6n pri-
 vilegiada en los sectores radicales y de oposicion de la politica boliviana.
 De esta manera, personas muy capaces que no son mineros ordinarios han
 sido atraidos por el movimiento obrero. En un momento dado, artesanos,
 estudiantes, maestros y oficinistas -que podrian denominarse intelectuales
 radicalizados- llegaron a trabajar en las minas obligados algunas veces
 por la necesidad econ6mica y otras al ser llamados por partidos politicos.
 Tales elementos influyeron en ciertos estratos de trabajadores y ambos gru-
 pos han proporcionado a los mineros bolivianos un liderazgo de muy alta
 calidad. Sin embargo, esta calidad fluctua y cabe sefialar que despu6s
 de cada ciclo de recontrataci6n (mediados de los cuarenta, 1952-1970)
 los sindicatos mineros adquieren su mayor vitalidad.

 El impetu revolucionario de la decada de los cuarenta y de principios
 de los cincuenta ha sido tal vez mas dificil de sostenerse desde el momento

 en que el superestado minero fue reemplazado por el ejercito boliviano
 como la fuente directa y visible de opresi6n. Por una parte, durante la
 itima decada los dirigentes de los sindicatos mineros de Bolivia casi no
 han logrado resolver los abrumadores problemas cotidianos de las bases,
 quienes en todo caso los miran de manera ambivalente y con cierta des-
 confianza. Por otra parte, sin embargo, estos mismos dirigentes poseen
 un prestigio nacional considerable que inspira respeto y admiraci6n m,is
 alla de los limites de los campamentos mineros. No s61o eso, sino que
 algunas veces dichos dirigentes pueden llegar a tener la fuerza necesaria
 para enfrentarse al gobierno e incluso para lograr que las jerarquias
 sociales se tambaleen.

 Para conservar la lealtad de sus seguidores, el dirigente minero debe
 mantenerse cerca de ellos y si se le critica por no lograr sus objetivos, debe
 estar dispuesto a enfrentar la hostilidad para probar que esta de parte de
 sus representados y que son otros los responsables de sus fracasos. No
 obstante, las configuraciones politicas en Bolivia pueden cambiar de ma-
 nera tan violenta que el heroismo no resulta suficiente. Los dirigentes
 sindicales podrian tambien sentir la necesidad de poseer una gran agilidad
 para pasar rapidamente del enfrentamiento a la negociaci6n, o del con-
 tacto con guerrillas a pactos con oficiales militares nacionalistas, segfin
 vayan cambiando los riesgos y beneficios de cada alternativa tActica. Es
 muy probable que los dirigentes que actiuen de esta manera sean objeto
 de criticas, sobre la base de que sus sinuosas trayectorias son una prueba de
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 st oportunismo, corrupci6n o falta de sinceridad. Una explicaci6n un poco
 mas suave diria que el costo personal de una actitud demasiado honesta
 es muy alto. No s61o eso, sino que en donde predominan estilos personales
 de liderazgo, el sacrificio de un solo dirigente puede poner en peligro las
 perspectivas de todos sus seguidores e incluso todo el proyecto que le fue
 encomendado.

 A los dirigentes sindicales se les acusa principalmente de dos cosas: opor-
 tunismo y burocratizacion. Se piensa que el remedio para ambos proble-
 mas es un mayor control de las bases sobre los dirigentes. Concluire esta
 seccion sefialando que en las minas bolivianas la influencia de las bases
 sobre la conducta de los dirigentes sindicalees es extraordinariamente fuer-
 te; las constantes presiones para que los dirigentes reafirmen ante los miem-
 bros de su sindicato su fidelidad a los intereses de los trabajadores hace
 muy dificil que los dirigentes puedan formar una coalici6n nacional lo
 suficientemente amplia y estable para resistir la presion de los poderosos
 intereses anti-obreros que existen en la sociedad boliviana. (Dada la es-
 tructura de la economia boliviana, obviamente resulta muy dificil gober-
 nar en contra de los mineros, pero hasta ahora esto ha sido m6s facil que
 goberar junto con ellos.)

 Robert Vandyck es quien con mas fuerza ha acusado a los dirigentes
 sindicales de "burocratizaci6n". (A menudo, esta acusaci6n se dirige
 tambien contra la administraci6n de Comibol, pero esto no me corresponde
 a mi discutirlo pues lo que aqui me interesa es el movimiento obrero).
 Este autor dirige su atencion al periodo 1952-1965 y describe a la Central
 Obrera Boliviana como "una organizaci6n con vocaci6n burocratica" y
 anade:

 en las empresas nacionalizadas o privadas, los dirigentes sindicales que
 no desarrollan ninguna actividad productiva son numerosos, 24 de cada
 500 en algunas fabricas. Es claro que, al estar protegidos por la ley y
 al beneficiarse eventualmente del apoyo de la Confederacion, estos diri-
 gentes conservan una posici6n extremadamente fuerte a los trabajadores,
 quienes enfrentan los problemas mucho mas en terminos de integraci6n y
 de protecci6n que de participaci6n [... ]

 La burocracia propiamente dicha incluinia: una lmea de autoridad je-
 rarquica, una direcci6n administrativa que mantuviera la red de comuni-
 cacion, una continuidad de las operaciones y del empleo. Este modelo
 [. I. ] se puede aplicar al sindicalismo englobado por la coB [... ]

 En el caso boliviano, el fen6meno financiero actua en un doble sentido:
 por un lado, refuerza la preeminencia y la perennidad de la COB y de
 sus aparatos; por otro lado, frena tambi6n la tendencia a la constituci6n
 de una linea jerirquica finica que le da estabilidad a los distintos niveles
 [... ] El flujo monetario se produce entonces de arriba hacia abajo y
 permite organizar milicias en los centros mineros o asegurarse el apoyo
 de cierto numero de organizaciones afiliadas [... la posieion privile-
 giada del sindicalismo en el sistema protege, en cada empresa, a los repre-
 sentantes obreros coutra el desinter6s y las presiones eventiales de la
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 base y favoreoe la instauraci6n de una jerarquizaci6n burocr&tica en el
 nivel de las unidades de producci6n. 4a

 Por lo menos en lo que se refiere a los sindicatos mineros, la informaci6n
 que Vandyck presenta es totalmente engafiosa incluso para el periodo
 1952-1965. Es cierto que segun el informe de Daiios y costos del sindica-
 lismo en Comibol (publicado en 1965) a partir de 1952, habian existido
 38 sindicatos en las minas nacionalizadas con un total de 447 dirigentes
 (incluyendo 24 dirigentes nacionales de la Federaci6n y 29 controles obre-
 ros) cuyos salarios eran costeados por la empresa estatal. Si sacamos un
 promedio de todo el periodo, encontraretnos que habia un dirigente sin-
 dical de tiempo completo por cada 70 personas en la nomina de pagos.
 El dirigente promedio recibia un salario de menos de 1,000 dolares al afio

 (un poco mas que el salario de los trabajadores sindicalizados, pero s61o
 un 20% 6 30% mas). Estos dirigentes incluian a figuras como Federico
 Esc6bar y Armando Morales, quienes no pueden ser acusados de repri-
 mir las presiones de las bases con el objeto de proteger o ampliar la orga-
 nizacion burocratica. Estos dirigentes desempenaron tambien un papel
 importante (positiva o negativamente) en el proceso de producci6n; acti-
 vidad que ocupaba gran parte de sus energias diarias. Sin embargo, la
 objeci6n real al informe elaborado por Vandyck consiste en que pasa por
 alto definitivamente el papel de las asambleas sindicales, que eran el medio
 decisivo a traves del cual se designaba a los dirigentes, se les llamaba a
 rendir cuentas, se les obligaba a justificar sus politicas y, con frecuencia,
 se les obligaba a modificar su conducta. Desde noviembre de 1954, Juan
 Lechin, destac6 la importancia de estas asambleas en un discurso dirigido
 a la Central Obrera Boliviana: "nuestros criticos no han vacilado en ha-
 blar de la falta de democracia, de libertad y de unidad sindical. El hecho
 mismo de que los dirigentes puedan ser destituidos por las asambleas gene-
 rales, que ellos puedan ser sometidos a duras y constantes criticas y hasta
 expulsados de sus cargos j no es una prueba de que estamos frente a una
 autentica democracia sindical?" 46 Eran tambien estas asambleas las que
 determinaban la formaci6n y el despliegue de los milicianos sindicales. 47
 Por ejemplo, en 1958, el gerente general de la mina Catavi, Robert Chap-
 man, escribi6 al presidente de Comibol refiriendose a los sindicatos y que-
 jandose de "la posici6n de los dirigentes que en ningun momento pueden

 45 "Le Mouvement Ouvrier Bolivien et la Revolution Nationale", Sociologie du
 Travail, 1969, Ndm. i, pp. 99-100.

 46 Primer Congreso Nacional de Trabajadores, Discursos (COB, La Paz, 1954),
 pp. 43-44.

 47 En las minas existian tambien milicianos pagados por el gobiero que contaban
 con sueldos regulares y buenas armas, pero ellos no eran organizados por el
 movimiento obrero sino por las empresas y el partido en el poder. General-
 mente se les consideraba como una amenaza para los sindicatos.
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 imponer sus decisiones". 48 Inclusive en el nivel de la direcci6n naional
 de la Federaci6n, las decisiones m/as importantes tenian que ser ratificadas
 por asambleas de base abiertas en donde solo era posible que se ejerciera
 un minimo de manipulaci6n (mucho menos de la que ejercen los dirigen-
 tes de Ia mayoria de los sindicatos en todo el mundo). En 1963, el Ma-
 nual del ejercito estadounidense sobre Bolivia destacaba las debilidades del
 control central de la FSTMB de la siguiente manera:

 gran parte de la fuerza real de la organizacion radica en los dirigentes
 locales que representan a los trabajadores de las principales minas del
 gobiemo, especialmente Siglo xx, Catavi, Colquiri, Huanuni, San Jos6 y
 Potosi [... Los dirigentes locales --muchos de los cuales han adqui-
 rido uaa fuerza politica considerable en ciertas areas- elaboran habitual-
 mente politicas sindicales reiacionadas con asuntos locales sin consultar
 al Consejo Central de la FSTMB. Los miembros ofrecen su lealtad y su
 apoyo a estos dirigentes locales mas que al sindicato nacional. (pp. 550-
 551).

 No hay duda de que la interacci6n entre los dirigentes nacionales y
 locales era mas sutil de lo que da a entender esta afirmaci6n; pero aun
 cuando se encontraba en su punto culminante, la FSTMB dependia basica-
 mente de las decisiones que se tomaban a nivel local. Estas decisiones no
 eran tomadas por burocratas a sueldo que estuvieran aislados de las bases,
 sino que se tomaban bajo la vigilancia de asambleas generales abiertas y
 -a menudo- combativas. Si el dinero fuera un recurso tan vital como

 Vandyck supone, seria inexplicable por que los gobiernos no pudieron uti-
 lizar a la burocracia de la FSTMB para sus fines durante los afnos 1946-1951,
 1956-1959 6 1963-1964 (cuando el agregado laboral de Estados Unidos
 invirtio aparentemente grandes sumas de dinero en la totalmente fraca-
 sada coBUR). Seg'n este autor, seria tambien dificil explicar la manera
 en que la FSTMB ha logrado sobrevivir desde 1964 a pesar de la interrup-
 ci6n de sus canales de comunicaci6n, la destrucci6n de su cadena de radio
 y las frecuentes negativas al reconocimiento (y, por ende, al pago) de su
 personal, que continuamente es molestado y encarcelado. Seguramente,
 no es en virtud de sus recursos burocraticos que la FSTMB ha conservado
 durante los ultimos quince afnos la capacidad de desafiar y desconcertar
 a los regimenees militares mas fuertes, 4 esto ha dependido ante todo del
 espiritu de sus miembros ordinarios.

 Los dirigentes que tienen la presion de las bases sufridas y combativas
 deben tener cuidado de no comprometerse demasiado al establecer tratos
 con otros sectores poderosos con los que hay una limitada convergencia
 de intereses. Por otro lado, los dirigentes mineros pueden sentirse deses-

 48 La Naci6n, La Paz, 6 de septiembre de 1958.
 49 En 1974, la FSTMB emple6 a 28 personas en todo el pafs y el total de sus gastos

 por concepto de sueldos era menos de 28,000 d6lares.
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 perados por escapar de su aislamiento, organizar coaliciones y atrer a
 otros a un programa comun, para asi poder encontrar algin cammo que
 ofrezca beneficios a los trabajadorees de su sindicato (beneficios que no
 podrian alcanzar por si solos, sin contar con un apoyo exterior). En la
 cumbre de su carrera, Juan Lechin contaba con el suficiente prestigio en-
 tre los mineros para poder intentar aliarse con las facciones mas variadas
 -las cuales no excluian a los falangistas o al embajador de Estados Uni-
 dos-. Pero los resultados fueron desastrosos y a partir de 1965 ningin
 dirigente ha tenido tanta libertad de acci6n. Con un mayor control sobre
 ellos, los dirigentes mineros s61o tienen la posibilidad de organizar coali-
 ciones en las que ellos sean el sector dominante. (Esta era la f6rmula en
 la que se basaba la Asamblea del Pueblo en 1971). Dada la importancia
 prictica y simb6lica de su base de poder, los dirigentes de la FSTMB pueden
 imponer su hegemonia sobre el resto del movimiento obrero y sobre algunos
 grupos dispersos de campesinos (principalmente los que estin bajo la in-
 fluencia de exmineros). A trav6s de su compromiso con el marxismo, los
 dirigentes de la Federaci6n pueden tambi6n atraer a su lado elementos
 importantes de la poblacion estudiantil e incluso lograr cierto impacto en
 algunos sectores del aparato estatal. A pesar de esto, como lo revel6 el
 experimento de Torres en 1970-1971, inclusive una poderosa alianza de
 todos los elementos mencionados anteriormente no seria muy viable como
 base para un gobierno. Debido al importante papel que desempeina la
 FSTMB, esta estrategia origina necesariamente una coalici6n extremada-
 mente radical, segura de enfrentar una firme resistencia por parte de los
 intereses dominantes en la sociedad boliviana. Esta no es una situaci6n

 que ofrezca a los dirigentes sindicales muchas esperanzas de asegurar logros
 limitados o crecientes. Aun en el caso de que las fuerzas antiobreras pudie-
 ran ser controladas, los dirigentes mineros tendrian todavia que enfrentar
 dificultades muy serias debido a la constante necesidad de llevar consigo a
 la mayor parte de las bases sindicales. Casi cualquier tipo de tratado con
 otros grupos poderosos, con el fin de estabilizar un regimen izquierdista
 amenazado, los haria susceptibles de ser acusados de complicidad en una
 traici6n mas. Asi, la presi6n de sus bases los obliga virtualmente a dirigir
 una coalici6n revolucionaria, pero tambien los priva de los medios nece-
 sarios para piobar a sus aliados fuera de las minas que poseen la unidad,
 disciplina y flexibilidad tActicas necesarias para constituir un liderazgo
 nacional adecuado. No hay una soluci6n sencilla para este dilema (que
 destruy6 el gobiero de Torres en 1970-1971).
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 IV. CONCLUSION

 De acuerdo con la teoria leninista, el papel de una organizacion obrera
 no consiste en dirigir una coalicion revolucionaria. Segun esta perspectiva,
 la tarea de liderazgo recae en el partido politico que ha preparado y orga-
 nizado a la vanguardia de la clase trabajadora, precisamente para que de
 esta manera pueda aportar la unidad, disciplina, flexibilidad tactica y vi-
 si6n estrategica que un simple sindicato no podria reunir jamas. Cada
 uno de los partidos marxistas que tratan de obtener el apoyo de los tra-
 bajadores mineros de Bolivia argumentaria, por lo tanto, que la solucion
 a mi dilema radicaria en que el verdadero partido revolucionario consoli-
 dara su hegemonia sobre el movimiento obrero. Los dirigentes sindicales
 podrian estar de esta manera bajo el control mis estricto de las bases
 mientras las estrategias y tacticas revolucionarias fueran elaboradas y pues-
 tas en practica por la vanguardia del partido, el que -por definici6n y
 como consecuencia de su organizaci6n superior- permanece identificado
 con los intereses reales de la clase trabajadora. Por lo tanto -dentro de
 esta teoria- si el partido revolucionario se hiciera cargo, los trabajadores
 mineros proporcionarian a la coalicion revolucionaria que ellos encabezan
 un liderazgo insuperable y se controlaria la burocratizaci6n y el economi-
 cismo de los dirigentes sindicales. El dilema desapareceria.

 Sin embargo, en Bolivia todavia no existe un partido politico organizado
 segfin los lineamientos leninistas que sea realmente efectivo y las perspec-
 tivas para su eventual surgimiento son muy inciertas. Ni los trabajadores
 mineros pertenecientes a las bases, ni los dirigentes sindicales que hemos
 estudiado en este articulo estan totalmente preparados para este tipo de
 organizacion politica; por el contrario, gran parte de su indudable radi-
 calismo continua siendo espontaneo y dirigido hacia sus necesidades inme-
 diatas. Debido a la falta de un partido politico fuerte y disciplinado, los
 sindicatos mineros continuan siendo los principales portadores del radica-
 lismo politico en la sociedad boliviana. 0 Los sindicatos han demostrado
 una capacidad asombrosa para soportar la represion y continuar insistiendo
 con sus demandas basicas, superando facilmente en este respecto a la ma-
 yoria de los partidos politicos bolivianos. Este articulo ha identificado el
 caracter solidario de las organizaciones sindicales locales como un factor
 esencial para este tipo de logros, ha subrayado tambien hasta que punto
 los dirigentes locales son presionados por las bases y de que manera esta
 presi6n -por lo menos en epocas de adversidad- limita su flexibilidad
 tactica y el alcance de su planeacion estrategica. Pero en tanto que estas
 caracteristicas son muy favorables para la persistencia de lo que podria

 50 El comitd ejecutivo de un sindicato minero inclufa generalmente a once oficia-
 les por lo menos. En la actualidad es comdn que tres o mas partidos politicos
 esten representados en alguna de estas once posiciones y que la lealtad al sindi-
 cato compense la disciplina del partido.
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 denominarse una conciencia sindicalista radicalizada, podrian tender a
 impedir la consolidacion de un partido politico centralizado y disciplinado
 con una visi6n estrat6gica a largo plazo.

 Los acontecimientos recientes sirven para confirmar esta interpretaci6n
 del caricter del radicalismo de los mineros bolivianos. Su continua oposi-
 cion a la dictadura de Banzer contribuyo en gran medida a su caida en
 1978; pero es importante reconocer los principales elementos de su opo-
 sici6n: la determinaci6n de defender sus salarios, sus condiciones de vida
 y la autonomia de sus sindicatos. A partir de los afios cuarenta o incluso
 de los aios veinte, los principales metodos de lucha han cambiado amplia-
 mente; huelgas, huelgas de hambre, asambleas locales desafiantes, intentos
 de fraternizar con los soldados en las ocupaciones, y -cuando parecen
 estar fisicamente mas aislados- llamados a la solidaridad acompaniados de
 noticias pasadas de contrabando sobre la opresi6n a la que son sometidos.
 Mientras la dictadura se derrumbaba, los mineros aprovecharon la opor-
 tunidad de obtener los beneficios que consideraban mas importantes: au-
 mento sustancial de salarios, recontratacion de los trabajadores despedidos
 por sus actividades sindicales, restauracion de las oficinas y radioemisoras
 sindicales, y reanudacion de relaciones laborales "normales". En relaci6n
 con el gobiemo nacional, la FSTMB continuo abogando por un programa
 de transformaci6n socialista de largo alcance, pero en la practica la mayor
 parte de su energia la dedic6 a la reconstitucion de la Central Obrera Bo-
 liviana y a la persecuci6n de objetivos sindicalistas. En las luchas elec-
 torales de 1978 y 1979, los trabajadores mineros desempefiaron un papel
 relativamente secundario al votar en su mayoria por el candidato "popu-
 lista de izquierda", el expresidente Hernan Siles (cuya coalici6n incluia al
 Partido Comunista de Bolivia (PCB), aunque no tuvieran muchas espe-
 ranzas de que un resultado favorable en las elecciones fuera capaz de
 cambiar sus condiciones de vida. Por el contrario, es muy probable que
 los problemas de la industria del estafno mantengan a los mineros y a sus
 dirigentes tan ocupados con cuestiones inmediatas que les reste poca ener-
 gia para la persecuci6n de objetivos a largo plazo mas amplios. La mina
 en Siglo xx, por ejemplo, ha producido estafio casi durante ochenta afnos
 y se esta acercando finalmente a su agotamiento. La administracion de la
 mina planea transformar el lugar en 1982 para llevar a cabo mineria a
 cielo abierto; este cambio disminuiria en gran medida la necesidad de
 trabajadores de Comibol. Es posible que en las minas se restituyan con-
 quistas aparentemente "revolucionarias" tales como el control obrero. Sin
 embargo, para desgracia de los trabajadores, las minas en las que toma-
 rian el poder son empresas que se encuentran casi en la bancarrota, cuya
 producci6n se desplomo en 1979 y en las que los costos de produccion pro-
 medio superan el precio internacional del estaiio. No hay duda de que su
 radicalismo continuara estando muy arraigado, pero es probable tambien
 que este mantenga su caracter seccional, improvisado y esencialmente
 defensivo.
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