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 El proletariado minero
 en Bolivia *

 RENA, ZAVALETA

 INTRODUCCI6N

 El grupo humano que interesa estudiar en este trabajo es el de los mine-
 ros bolivianos, grupo que constituye sin duda por su decisiva colocacion
 en un sector b'asico de la produccion boliviana como es la mineria, por el
 tipo de su actuacio6l grupal (fruto a su turno de su considerable homoge-
 neidad) y por sus particularidades como tipo de clase obrera misma, el
 sector mas interesante entre todos los del proletariado boliviano.

 Es imposible, sin embargo, estudiar a este sector como sector mismo
 o sector en si mismo, es decir, solo en su contorno aislado. Su origen
 mismo lo hace arrancar de otras clases sociales y es, en este sentido, un
 desprendimiento; pero, ademas, se define con relaci6n a otras clases socia-
 les y, por otra parte, en ningun caso como en este el fen6meno de irra-
 diacion de clase o aculturacion de clase cobra una trascendencia tan grande
 y tan tangible.

 Un estudio tal, tanto por las disponibilidades de tiempo como por la
 imposibilidad de hacer investigaciones de campo, no puede sino detenerse
 en su fase descriptiva pero ya los elementos de juicio que surgen de los
 hechos mas notorios ofrecen un cuadro de referencias revelador. En este
 caso, prescindimos de las fases de formacion de la clase, es decir su per-
 tinencia historico-cronol6gica, y nos atendemos a sus resultados hist6-
 ricos mas relevantes. Con, todo, algunos son en si mismos atractivos. Des-
 pues de todo, la tradici6n de la mineria en Bolivia es anterior a los
 mismos espa-noles y, sin duda, en la explotacion de la plata, dejando atras
 la mita colonial, creo a su turno alguna forma de proletariado, especial-
 mente en el filtimo tercio del siglo XIX. No hay noticias organizadas
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 acerca de presencia social de dichos nu'cleos de trabajadores y no se
 puede saber bien por que los nuevos mineros, los que estudiamos, que son
 los de la mineria del siglo xx, principalmente la del estafio, se desentien-
 den de toda esa presunta tradicion y formulan su modalidad de clase en
 terrninos totalmente diferentes. Eso mismo, empero, no es lo resolutivo
 de la cuestion. En los hechos, la mineria del estafno crea un nu'cleo pe-
 quefio pero bien perfilado. Desde su constitucion en los principios de este
 siglo hasta su aparicion organica en la politica, en la decada de los 40,
 hasta el momento en que practicamente "produce" la revolucion demo-
 cratica de 1952 hay un largo trecho. Pero, para decirlo en termninos sen-
 cillos, es en torno a la resistencia y la rebelion del proletariado minero
 que se reconstituye la sociedad boliviana en su conjunto.

 Como esta clase logra su propia unidad interna y despues como unifica
 tras suyo a todo el proletariado del pais, arrastrando ademas al campesino
 y a grandes porciones de la pequenia burguesia urbana, como impide el
 exito de los propios mecanismos de mediatizacion del Estado al que da
 lugar y como en determinado momento esta ya en condiciones de lauzar
 su propio proyecto estatal, cuales son los resortes ideWolgicos con los que
 se impulsa estas tareas, tales son algunas de las cuestiones que tratamos
 de esbozar en estos apuntes.

 Es cierto que un trabajo empirico de todos estos problemas podria
 ofrecemos matices de los. hechos o explicaciones a zonas no descubiertas
 de los hechos; pero la aparicion misma de la clase en su fenomeno his-
 torico es algo que ninguna comprobacion empirica podria desmentir.
 Las clases no estan siempre a la luz de la mnisna manera y en todos los
 momeentos; durante largas etapas parecen replegadas, desconocidas, ente-
 rradas. Por otra parte, cuando hablamos de conocimiento o estudio de la
 clase hablamos en primer lugar del conocimiento de la clase por si misma.
 De aqui proviene la importancia del estudio de la gran crisis politica de
 1952 para saber de d6onde vino el proletariado, en qui consistia, que era
 lo que podia y lo que no podria. Este es el metodo que se ha usado en
 Bolivia para estudiar este asunto y tiene una imnplicacion mas general.

 En efecto, el. obstaculo sistematico de una sociedad atrasada se radica
 en un momento esencial: su propio conjunto de determinaciones la hace
 incapaz de volver sobre si misma, las propias evasiones y fragmentacio-
 nies cognoscitivas aqui son como una prolongacion del desconociniento
 de esas determinaciones, las compensaciones son el principio y el fin de
 todos sus modos de conciencia y, en general, se puede decir que es una
 sociedad que carece de capacidad de autoconocimicnto, que no tiene los
 datos mas pobres de base como para describirse.- Con relacion a su pro-
 pio ojo teorico esta sociedad se vuelve un noilmeno.

 Puesto que los fenomenos sociales no se muestran sino como objetos
 erraticos de un sujeto que o no estA ahi o no sabe que le pertenece el
 papel de sujeto, para construir esa unidad de accion que es la confusion
 sujeto-objeto, puesto que los hechos no son representables ni delimita-
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 bles y que, por consiguiente no se puede elaborar el continuum concreto-
 representaci6n abstracta-concreto de pensamiento que Marx definio co-
 mo su metodo sociol6gico, todo conduce aqui, por consiguiente, a que lo que
 se pueda producir de inteligencia social se entregue a la construcci6n de
 un movimiento voluntarista. La colocacion misma del sujeto sociologico
 intelectual esta dada de un modo que est'a hecha no para conocer sino
 para no conocer y hlasta su propia actividad no es sino una acentuaci6on
 de la distorsion general. No en balde, en la historia de las ideas sociales
 latinoamericanas, sus momentos mas lucidos son aquellos en los que su
 inteligencia se subleva contra el vasallaje consagrado de las ideas euro-
 peas, en un arranque autonomico que seria barbaro si no conllevara el
 supuesto de que la importancia de tales supuesos que se proclamaban
 universales como toda idea ocasional en el decurso del pais central, acu-
 mulaban las imposibilidades de autoconocimiento y retorcian at'in mas
 los mnargenes del propio razonamiento local.

 A estas alturas es totalmente obvio que la principal contribucion socio-
 logica del movimiento obrero boliviano es el estudio de la crisis nacional
 general como metodo de conocimiento de una formacion economico-
 social atrasada. Es seguro que los ideologos de la clase obrera de ese
 momento, es decir, los portadores de la fusion entre la colocacion estruc-
 tural de la clase y su instante de revelacion, tenian ya adquirido el con-
 cepto de que el marxismo como tal se refiere al analisis de las situacio-
 nes concretas; pero, por cierto, es dificil que conocieran o tuvieran en
 mente (conocimiento actual) lo que es el analisis de la totalidad a partir
 de la intensificacion analitica del "nudo principal de una situacion", es
 decir, de su aislamiento como categoria sintetica de conocimiento de la
 totalidad social. Fue el movimiento de la formacion economico-social lo
 que pidio el uso de un metodo que no estaba conscientemente insertado
 en nadie.

 Ahora bien, la crisis es a la vez el desgarramiento y la universalidad.
 Las clases inertes o receptoras se escinden aqui de la unidad autoritaria,
 la sociedad se hunde hasta el tope mismo de sus relaciones de producci6n
 presentadas de una manera atrozmente desnuda a partir del hundimiento
 de su superestructura y, por consiguiente, la crisis alcanza a la universa-
 lidad de los sujetos del 'ambito de la crisis, es decir, a todo el alcance
 politico-practico de la sociedad y no solamente a los grupos integrados a
 los indicadores por cierto volatiles que se usan comunmente para medir
 la participaci6n. Lo mismo que los individuos con relacion a su aconte-
 cimiento culminante que es su muerte natural, hecho tan flagrante frente
 al cual no pueden ser sino lo que son las sociedades no asisten a su derrui-
 miento como fases sino como lo que realmente son y aqui se olvida su
 circunstancia de poder, la verticalidad de sus mitos, la inercia de su auto-
 ridad. Lo tunico que actu'a es la fuerza material de sus clases, estuvieran
 o no contenidas en la expresion politica de su estatuto previo. Lo que
 aparece es la desnudez de las clases y no la mediatizacion de las clases (la
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 crisis es la crisis de la mediacion). Las clases pues aprenden las dimen-
 siones de su poder v la eficiencia de su poder no desde los analisis previos,
 que son todos incompletos o presuntivos o totalmente inexistentes, como
 consecuencia de aquellos limites cognoscitivos de este tipo de sociedades
 en el momento de su quietud, sino a partir de su practica; aquello que
 pueden y aquello que no pueden es lo que son. Aislamos la crisis y a
 partir de esta condensacion o examen pragmAtico podemos recien evaluar,
 en lo que es una nueva aplicacion de la inversion del metodo hist6rico
 que consiste en la categoria de la serie temporal, tambien presente ya en
 Marx, el recorrido previo de las clases y la caracterizacion de los modos
 de produccion que entran en situacion de catistrofe; es decir, solo lo
 posterior explica y contiene a lo anterior. La crisis, por tanto, es el
 movimiento de estas sociedades y quiza de las sociedades en general.
 De aqui se derivan las cuestiones del momento del conocimiento social,
 es decir, de la su'bita capacitacion del sujeto, que es la clase, para conocer
 lo que antes le estaba vedado, de la presentacion "Ilena" de la sociedad,
 que antes no se presentaba sino en su parte legalmente aceptada pero que
 s6lo ahora se presenita como todo su n(umero y, por (ultimo, la crisis como
 escuela, porque solo la clase que se ha preparado puede en ese momento
 conocer lo que le ocurre. De otra manera, como es el caso, el conoci-
 miento ser'a posterior a la perspectiva objetiva del poder. Y como el po-
 der es, en uiltimo termino, la unidad entre la posibilidad objetiva y la
 conciencia subjetiva de esa perspectiva, por tanto la crisis se convierte
 en una escuela. La clase ha avanzado mucho pero ha perdido la ocasion.

 LA MATRIZ DBL 52

 Tomamos pues como punto de referencia la crisis nacional general que
 se produce en Bolivia en tomo a la insurreccion popular del 9 de abril
 de 1952.

 En este momento se reconstituyen las clases, cada una de ellas segin
 el caracter de su necesidad se reformula la totalidad del poder del pais y
 se lo concentra en una medida que no tiene antecedentes en toda la vida
 republicana. Se esta entonces ante una pagina en blanco. Como no hay
 ejercito, por ejemplo, se puede decidir si debe existir uno o no y cual es
 la forma que debe adoptar. Pues las influencias regionales clasicas no
 pesan en el nuevo poder, se puede resolver donde se intensifican los es-
 fuerzos de inversion para el desarrollo de la economia, etcetera. Configura
 todo ello un momento de disponibilidad general pero ello condicionado por
 dos aspectos o nu'cleos de atencion en el anAlisis, que no pueden ser bo-
 rrados:

 -primero, que la propia dispersion o aniquilacion o esfuminacion
 del bloque previo de poder, que es algo distinto de un mero desplazamien-
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 to o ampliacion, no implica por fuerza la sustitucion del tipo de Estado
 existente o sea que la continuidad de un mismo proceso capitalista puede
 contener varias revoluciones burguesas y no una sola o sea que una nueva
 clase burguesa destruye y sustituye a la otra, con lo que se cumple el re-
 quisito del caracter revolucionario, que esta adenmas confirmado por su tipo
 de alianzas, lo cual es posible por otra parte, debido a la modalidad regre-
 siva del bloque anterior, que impide la unificacion de la burguesia en el
 seno del Estado;

 -en segundo lugar, que el tipo de pugnacidad que se instala en el seno
 de la revoluci6n burguesa triunfante, no solamnente entre las clases del
 pacto revolucionario sino aun en su extension hacia las contradicciones
 dentro del nticleo que no tarda en hacerse monop4lico del nuevo aparato
 estatal, germen de la burocracia, resultan decisivas para seinalar la manera
 de todo el desarrollo ulterior del proceso.

 En todo caso, con lo que esto tiene de necesariamente provisional, es
 por estas razones que estudiar las actuales tendencias clasistas que se
 dan en Bolivia es algo que debe hacerse a partir de ese momnento. La des-
 igualdad basica del desarrollo ideologico es algo que conviene tener en
 cuenta. Aunque el horizonte de visibilidad estA dado por el afno 52, sin
 embargo lo que alla no aparecia sino como un matiz, puede verse ya en
 forma, es decir, cuerpo bien delineado, en 1974, asi como lo que pudiera
 parecer una adquisicion invulnerable de ese momento, la liberad de las
 clases en el seno del Estado democratico, por ejemplo, puede extinguirse
 y hasta la propia clase, a la vez que acumular sus formas de conciencia,
 puede recordar un momento de su atraso, etcetera. Se requiere pues una
 estimacion sintetica o estructural del proceso, que no puede servir a secas
 a la linea de la sucesion cronol6gica y que en cambio ha de optar por el
 aislamiento de coyunturas para la obtencion de categorias de desarrollo.

 LA CARGA IDZOL6GICA (MNR)

 En los acontecimientos de 1952 sin duda es ya la clase obrera el actor
 principal. Pero es el actor principal a traves del MNR y en medio del
 MNR. Esto es lo que va a explicar su inicial facilidad en el pacto con
 las otras clases del movimiento democratico (como el campesinado) y su
 posterior obstAculo o divorcio con ellas. Es algo que tiene tambien un
 origen hist6rico. El MNR demuestra ser el mas eficaz de los partidos
 que postulaban en el comienzo de los 40 la revoluci6n democratica. Su
 eficacia se demostro precisamente en su doble capacidad de pactar a la
 vez con los sectores nacionalistas del ejercito y con la clase obrera. La in,-
 corporacion de la clase obrera al MNR se produce comno consecuencia
 de la denuncia que hace el MNR, a traves de sus parlamentarios y de
 su prensa, de la masacre de Catavi en 1941. Hasta entonces los tnovi-
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 mientos reivindicacionistas en las minas siempre habian terminado en el
 aislamiento y la represi6n localizada, sin una verdadera repercusion en
 la politica nacional como tal. En los hechos, sin embargo, la masacre de
 Catavi, en 1941, a pesar de los esfuerzos norteamericanos por sostener
 a Pefiaranda, decrta la caida de ese regimen y en eso se demuestra ya
 que el acontecimiento minero cobra una envergadura nacional. El go-
 bierno de Villarroel es el resultado de ese pacto y es en el que se cons-
 tituira la Federacion Sindical de trabajadores Mineros de Bolivia (1944)
 que es hasta hoy el principal organismo sindical del pais.

 Despues del derrocamienbo de Villarroel, es algo ya muy evidente que
 el proletariado es el coraz6n del movimiento democr'atico. Toda la re-
 sistencia al regimen olig'arqwico, que dura de 1946 a 1952, gira en tomo
 a la clase obrera. Desde el ciclo de huelgas de 1947, hasta la actuacion
 armada de los mineros en Catavi y Potosi en la guerra civil de 1949, el
 intento de insurreccion en Villa Victoria, en La Paz, en 1950 y la propia
 insurreccion de 1952, todo girara en torno a la clase obrera. Sin em-
 bargo y a pesar de que los mineros aprueban documentos tan indepen-
 dientes como la Tesis de Pulacayo, es notorio que consideran al MNR
 como a su partido, que lo que hacen lo bacen a traves de el y que, en
 suma, no tienen todavia intereses diferenciados con relacion a Ia revolu-
 cion democratica como conjunto. Por eso es importante ver cumI fue el
 contenido del MNR o mejor dicho su carga ideologica:

 a) Es un partido formado en lo bisico en torno a la critica de la oli-
 garquia de empresarios mineros y terratenientes, critica hecha desde los
 sectores de la pequefia burguesia urbana, en principio. Como es un pais
 en el que el bloque oligarquico, la Rosca, gobierna directamente por medio
 de sus funcionarios y no por medio de los funcionarios del Estado, la
 critica de la oligarquia se convierte de inmediato en critica del Estado,
 del sistema estatal en su conjunto. Es decir, la critica empirica de la
 clase dominante se vuelca a la critica generica del Estado. La pequefia
 burguesia o burguesia potencial estA pugnando en este momento por la
 ampliacion burguesa por la expansion de la clase dominante, pero se da
 cuenta muy temprano de que tal cosa no es posible sin la destruccion de
 la clase actualmente dominante. No se puede hacer critica de clase a la
 clase dominante sin el reconocimiento derivado de las clases dominadas y,
 por consiguiente, la construccion de la alianza con los demas sectores
 oprimidos, que le sirven de catapulta, coincide con la transformacion
 del proletariado en clase politica en la decada de los 40 y del campesinado
 en la del 50. La critica de la oligarquia convocaba de facto a una demo-
 cratizacion del sistema politico.

 b) La destruccion del aparato ideol6gico del Estado oligarquico. Esto
 arranca del correlato nacionalismo-indigenismo. El pacto entre el MNR,
 cuyo programa tiene un violento sentido xenofobo y que hablaba de
 fundarse en la raa mestiza, con la liga militar RADZPA (Raz6n de Pa-
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 tria) tiene este contenido. Se trataba de un Ilamamiento de corte plebeis-
 ta, adecuado al tipo de movilizacion que se proponia el movitniento.

 En el gobierno de Villarroel se actualiza, como decision de gobierno,
 la polemica Tamayo-Arguedas, que databa de 1910 y que a su turno
 provenia de la mnas antigua entre Rafael Bustillo y Juan Bautista Alberdi.
 Se edita el libro de Tamayo La creacion de la pedagogia nacional, que
 se convierte en una suerte de,evangelio de los militares nacionalistas.
 Es una tesis racial-indigenista, es decir, la raza vista como motivacion
 por el sector oprirmido m6as extenso del pais, pero la fuerza formidable
 que tenia el planteamiento en lo intelectual, en un pais con un contenido
 indigena tan vigoroso como Bolivia, no podia sino alcanzar un gran re-
 clutamiento.

 Esto pertenece, como es natural, a lo que se puede Ilamar el aparato
 mitico de la movilizacion democraftica en su momento mas atrasado pero
 tratar de encontrar en la Creacion de la pedagogia naciond una expli-
 cacion cientifica del proceso democraftico seria tan absurdo como tratar
 de explicar la unidad alemana a partir de los Discursos a la nacion ale-
 mana de Fichte, aunque posiblemente ni el 52 ni la unidad alemana
 habrian sido posibles sin esta suerte de convocatorias irracionalistas y
 eficaces. Por lo demas cumplen una funcion parecida a las discusiones
 sobre la religion que Engels describe como una traduccion esoterica
 de mais autenticas exigencias revolucionarias en el campo politico, en la
 primnera epoca de la izquierda alemana. Los bolivianos de ese tiempo dis-
 cutian como raza lo que en realidad pensaban como clase y este tipo de
 incentivos patetizantes les eran imprescindibles para Ilegar al tiempo en
 que ya no fueran necesarios. Despues del 52 la consigna racial ya habra
 quedado atras. A ellos les parecia que el dato m6as intimo de reconoci-
 miento de lo nacional era el ser material, cuyo modo humano era la raza;
 pues el fin que se proponia era la nacional, la nacion.

 Otro aspecto igualmente relevante de la destruccion del aparato ideo-
 l4gico del Estado oligarquico fue la revision historica. Aunque no vale
 la pena entrar en detalles, es evidente que el caracter de guerra agraria
 que tuvo el extenso fenomeno de las republiquetas, las contradicciones
 entre los azogueros y la Corona o entre los duefios de obrajes y los co-
 merciantes de Buenos Aires o la lucha de clases en tomo a la moviliza-
 cion popular de Manuel Isidoro Belzu y la contrarrevolucion de Melga-
 rejo, su recreacion de la clase latifundista en base al reparto de las tierras
 de comunidades, el gran movimiento agrario de los Willka, que engendr6
 y que remato en el movimiento campesino de Zarate, en la Guerra Fe-
 deral de 1899, en fin, el papel de las masas en general en la historia de
 Bolivia era sistematicamente encubierto por la historiografia oficial. Mon-
 tenegro hizo esa revision, que fue completada para el siglo 20 por Augusto
 Cespedes, ambos ideologos basicos del MNR.

 c) En la contigilidad de una tematica con la otra, es obvio que el in-
 digenismo concebido como lucha entre las clases nacionales contra la casta

 11
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 extranjera (el propio descendiente del espafiol en cuanto clase dominante,
 era considerado por el MNR como un extranjero), no podia sino tra-
 ducirse en un programa agrario. La combinacion entre el razonamiento
 indigenista y la movilizacion campesina, que es anterior al 52, hacia ine-
 vitable la revolucion agraria y la consiguiente destruccion de los terrate-
 nientes seinoriales clasicos.

 Pero la lucha de clases, crux del exito del movimiento, no en el sentido
 de la posicion marxista, "que -lo decia Montenegro- se siente clase en
 vez de sentirse nacion", sino entendiendo la historia de Bolivia como la
 contradiccion antagonica entre la nacion, es decir, las clases nacionales,
 la plebe considerada en su hecho de conjunto, y la oligarquia extranjeri-
 zante o extranjera ella misma, la oligarquia o la anti-nacion o antipatria.
 La propia clase obrera era tomada por Montenegro, por ejemplo, como
 la dirigen'te de las clases nacionales pero sin destino al margen de su
 fusion con las demas clases nacionales. Aqui esta el concepto de que "la
 oligarquia impide la unidad del pueblo"; pero despues de la oligarquia
 el pueblo es uno, supuesto populista que es la base del policlasismo del
 MN,R lo cual, si no hubiera llegado a producirse la falla por el polo pro-
 letario, debio haber sido el asiento o soporte de la futura burocracia
 estatal.

 d) La fuente proletaria. La imbricacion MNR-clase obrera es, en el
 principio, un dato factico. Simplemente, nacen juntos a la politica y el
 MNR es por ejemplo, el creador de la Federacion de Mineros (la FSTMB)
 que es hasta hoy el centro organizativo principal del proletariado. Como
 el MNR era, en la pr6ctica, la federacion de todos los grupos antioligar-
 quicos, es evidente que los obreros, en aquel momento del desarrollo de
 su clase, se movian con soltura dentro del MNR y no encontraban nada
 en su vida diaria que los empujara a diferenciarse del MNR.

 Sin embargo, la historia de los obreros en el MNR sera la historia de
 su creciente diferenciacion con el propio mnovimiento democratico en
 general; la lucha por conservar su identidad dentro del lugar de su alianza
 con las otras clases sera a la vez lo que configure la construccion de su
 independencia de clase. Eso se funda, en primer termino, en ciertos logros
 pErogramaticos internos, como la Tesis de Pulacayo, que es aprobada en
 1947, bajo la indudable influencia trotskista. Pero un programa avan-
 zado no garantiza todavia una avanzada practica de clase. Se funda, en
 segundo lugar, y de una manera mas importante, en el hecho de que el
 proletariado resulta un caudillo automatico, una clase mas eficaz, pene-
 trante y organizada que cualquiera otra incluso dentro del pacto demo-
 cratico; resulta, en consecuencia, de su propio poder de hecho, que sale
 a la luz en los grandes acontecinientos de 1952.

 e) El anti-imperialismw, que pasa de ser una ret6rica heredada de la
 reforma universitaria a un an.lisis de situaciones concretas a partir de la
 revision de la cuestion del Chaco en la que, sin duda, juegan un papel
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 fundamental la dicada infame argentina y el imperialismo ingles. Mon-
 tenegro, por ejemplo, que fue quiza el hombre mas influyente en la for-
 macion ideologica del MUNR, tiene un papel muy notorio en la naciona-
 lizacion de la Standard Oil en 1937. La lucha posterior contra los Ila-
 mados "precios de democraci' para los minerales bolivianos y en el no
 reconocimiiento de Villarroel por los Estados Unidos, aparte de la doctrina
 Rodriguez Larreta y el Comite Guani, organizados para acosar a los regi-
 menes de Per6n y Villarroel, dejan una tradici6n antinorteamericana en
 el MNR; pero es una tradicion que sera rapidamente relegada a los
 pujos de la violenta lucha de clases desatada en 1952. El imperialismo
 entonces, con la actitud pragmatica que adopta Eisenhower, se convierte
 en una amenaza mediata en su cotejo con el inmediato acoso del movi-
 miento obrero. Estas son no s61o las influencias en general sino tarnbien
 el orden de influencias en la creacion de este movimiento.

 ZL ESTADO DIL 52

 -El Estado burgues se constituye entonces antes que la burguesia;
 pero hay que distinguir entre la necesaria dependencia relativa de la fase
 de la clase obrera respecto de la fase del Estado burgues y la falacia que
 supone que el desarrollo de proletariado corresponde al desarrollo de la
 burguesia. Con ese recaudo, distinguimos cuatro fases dentro del ciclo
 del MNR o si se quiere del Estado del 52, que es el que estamos viviendo
 todavia:

 a) Fase de la hegernonia de las niasas. Aqui el proletariado es la clase
 dirigente del proceso democr'atico-burgues. El aparato represivo es el
 pueblo en armas; el ejercito ha sido disuelto en la batalla del 9 de abril.
 La oligarquia es reprimida en cuanto clase y la represion en gran medida
 esta en manos de las propias masas. El proletariado, aunque no ha asu-
 mido todavia el caracter de clase para si, impone o ejecuta por si mismo
 el carfacter radical de las medidas adoptadas en cuanto a la nacionalizacion
 de los capitales extranjeros en la rmineria y la revolucion agraria. Es la
 clase obrera la que arma a las demas clases del pacto democratico y la que
 Las organiza. La organizacion de las masas es la principal adquisicion
 democratica de este periodo.

 b) Fase seini-bonapartista del poder. Este es el momento que mejor
 se aproxima al modelo estatal concebido en el proyecto del MNR. Aun-
 que fue pensado conio un estatuto de largo plazo, a la manera del sistema
 mexicano, no obstante la autonomia relativa del Estado emerge aqui
 como un cruce ocasional o forma de transito; una correlacion de modos
 de produccion en flujo y la propia articulacion atrasada de un modo de
 producid6n con el otro ofrecen una base impropia para la priactica real
 de la ilusion teorica de la autonomia del Estado. No obstante, esta inde-
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 pendencia relativa, inmediatamente circunstanciada, se expresa en la apa-
 ricion del sub-fenomeno de la mnediacion.

 La burocracia lechinista actua como mediacion con relaci6n a una clase
 obrera en situacion de reflujo, los caciques se han convertido en inter-
 mediarios con el campesinado, que domina el territorio y el propio Ovan-
 do, que es el agente de la reorganizaci6n del ejercito y por consiguiente
 el jefe titular de la burocracia estatal militar, es un mediador con rela-
 i66n al ejercito. Se negocia ya con el imperialismo aunque todavia des-
 de una posicion de cierta fuerza y autodecision que se basan en las
 masas.

 c) Fase militar-campesina. Aqui es ya importante el desdoblamiento
 en el seno de la burocracia. Como la autonlomia relativa es un paso cuali-
 tativo o ascenso de la unidad de la bturguesia, alla donde no existe la
 unificacion estatal de la burguesia, que es impensable aqui porque la
 burguesia no existe ante si, no esta sino en el arranque de su acumula-
 cion misma, tampoco hay unidad de la burocracia estatal. En todo caso,
 la burocracia que surge como soporte del nuevo Estado en la suma de
 sus organos, se alia con el sector m'as atrasado, satisfecho y estatico de
 las masas, bajo la dominacion directa del imperialismo. La presencia
 semi-colonial de los norteamericanos en el aparato represivo del nuevo
 Estado es un dato impactante de la modernizacion de ese aspecto repre-
 sivo. Los mecanismos de mediaci6n sobreviven todavia pero el concepto
 mismo de mediaci6on esta siendo rapidamente sustituido por el de control
 estatal. La ruptura politica entre la burocracia civil y el proletariado
 minero, que queda momentaneamente aislado, es montada por la inteli-
 gencia imperialista y facilita la emergencia de estas fases conservadoras
 del nuevo aparato.

 d) Fase militar-burguesa. La burguesia ya se ha reconstituido como
 clase, es decir, se ha constituido como clase politica en su nueva exten-
 sion, y la derecha militar se ha enlazado con ella. La mediatizacion en el
 campo es en ciertos sectores lo suficientemente estable como para que se
 abandone el pacto militar-campesino o los sectores campesinos que se
 rebelanl comno resultado del nacimiento de nuevos apetitos demnocraticos
 sigan la misma suerte que la clase obrera o sea que se ejerza una dicta-
 dura frontal sobre la clase obrera y sobre todos los sectores que secunden
 su descontento. Todos los sectores propiamente estatalistas han sido des-
 plazados.

 CONDICIONES DEL CAMBIO DE FASE

 Desde luego, no es el objeto taxonomico lo que aqui interesa sino la
 ,idopci6n de perimetros de analisis. Cuando los fenomenos sociales ocu-
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 rren sobre masas en movimiento no solo los codos de ruptura sino los
 propios cambios de acentuacion no pueden ocurrir sino por medio de
 golpes de mano o imposiciones bruscas desde el lugar social donde se
 asienta el poder real. En efecto, no se puede concebir, por ejemplo, la
 sustitucion de la fase a) por la fase b) sin que se produzca un codo
 de ruptura o desgarramiento, que esta dado por el desplazamiento del
 aparato represivo del Estado del pueblo en armas al ejercito reorganizado.
 Se da un cambio de caracter de clase en el aparato del Estado burgues;
 no es ya el proletariado el que encabeza la revolucion burguesa sino la
 burocracia que, defensivamente opera como conjunto. Es un golpe de
 Estado dado por la burocracia contra el proletariado.

 El desbaratamiento de las fases siguientes, corno contraparte, implica
 solamente la subrogacion de hegemonias de las fracciones dentro de la
 burocracia, como administradora del poder estatal burgues o de la bur-
 guesia misma, que ensaya su poder directo unificado contra la burocracia
 y el proletariado. Pero es una linealidad expositiva. Con Torres por
 ejemplo, el proletariado ensaya ya su retorno al estatuto del 52, en con-
 diciones que han sufrido sus naturales mutaciones y, en cambio, la buro-
 cracia militar intenita restablecer el momento semibonapartista, con la
 consecuencia de ser vencidos ambos. Pero no es un solo proyecto el que
 se derrumba sino dos: solo la derrota los une, cada uno es vencido en
 su propio prop6sito.

 LIA TtORiA DE LAS ETAPAS

 La propia discusion en torno a las primeras fases dentro de la revo-
 lucion burguesa, el examen provisional de sus resultados, tiene como
 efecto la creciente diferenciacion entre las posiciones sociologicas bur-
 guesas y la interpretacion proletaria.

 Para la clase obrera, por ejemplo, una pregunta capital era aquella
 que se referia a por que hay hegernonia proletaria en 1952, una hege-
 monia autom'atica, no preconcebida en concreto por nadie y por qute se
 produce la perdida de hegemonia.

 La prueba de que la clase siente como insuficiente una explicacion
 subjetiva de dicha perdida est'a en que sus dirigentes, los que presunta-
 mente habrian entregado el movimiento de masas, no son desplazados.
 En una clase menos cautelosa, la division del movimiento obrero habria
 sido, en esa coyuntura un hecho inevitable. Aqui, por cierto, hay una
 temprana conciencia de que la clase debe moverse siempre como toda la
 clase o sea que, como dice el Manifiesto Comunista, los sectores avan-
 zados del proletariado "no tienen intereses que los separen del conju-nto
 del proletariado", que el proletariado, en suma, debe vivir como conjunto
 su propio atraso y su propia evolucion. La condicion natural es la exis-
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 tencia de la democracia proletaria, es decir, la democracia de la clase
 para si misma, la lucha ideologica en el interior de la clase.
 I En segundo termino, como derivacion, viene la critica de la teoria de
 las etapas y su consecuencia, que es la asuncion de la tesis de mayoria
 general.

 I Se sabe de donde viene, en Bolivia, la teoria de las etapas. La descrip-
 cion mas clara de esta posicion sigue siendo hasia hoy la esbozada por
 el te6rico del MNR Walter Guevara en su documento Manifiesto a los

 Electores de Ayopaya, aunque no es la iunica ciertamente. Guevara pos-
 tula alla especificamente que la revolucion burguesa debia cumplirse a
 plenitud en el pais para que fuera posible despues plantearse la revolu-
 cion socialista. Guevara, en lo que sera en lo posterior una practica po-
 litica muy generalizada en Bolivia, aplica la jerga y las propias catego-
 nas del marxismo a una postulacion propiamente burguesa; es explica-
 ble, por otra parte, que en el mismo Guevara la posicion de las etapas
 lo condujera, en el momento del paso del proletariado de clase hegemo-
 iida a clase complementaria del poder, a postular, con menos rigor aun
 que en el Manifiesto, que la direccion de la revolucion correspondia a la
 clase media, situandose a la derecha de la propia burocracia estatal.

 La implicacion de las tesis de Guevara abarcaba, sin embargo, a todos
 los sectores no proletarios del regimen. Era un supuesto de ellas el ad-
 vertir que el propio desarrollo de las fuerzas productivas, tacito en el
 impacto revolucionario, convocaba a un desarrollo conjunto, paralelo e
 intercorrespondiente de la burguesia y el proletariado y que debia ha-
 blarse por tanto de r evolucion nacional.

 La critica de la teoria de las etapas suscita varias conclusion,es suma-
 mente uitiles para e' conjunto de ideas que designamos como sociologia
 de la clase obrera. En primer termino que el desconocimiento de las
 etapas, que es un impulso caracteristico de masas en las que el caracter
 espontaneo priva todavia sobre su desarrollo consciente, no puede con-
 ducir sino a que las etapas se expresen contra la clase obrera, en mengua
 de su capacidad real de poder. En segundo lugar, que las etapas, sea
 que se considere a la revolucion burguesa misma como una etapa, sea que
 uno considere las etapas en el seno de la revoluci6n burguesa, pueden y
 deben ser cumplidas bajo la hegemonia y el poder de una clase no bur-
 guesa y, en el caso, del proletariado. En tercer lugar, que es demag6gi-
 co hablar de clase m-edia en el mismo sentido que se habla de burguesia
 o de proletariado y que dicha mencion se refiere o al punito en el que
 t.merge la burocracia estatal semibonapartista o, mas bien, al lugar social
 en que el desarrollo de la burguesia no es el desarrollo del proletariado
 sino en su aspecto excedente, el cuantitativo y aun eso dentro de determi-
 nadas formas de desarrollo economico y que, por consiguiente. era total-
 xinnte concebible la ejecucion de las tareas burguesas al margen de la
 burguesia.
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 Pero, en los hechos, cualquiera que fuera el orden de sus protestas
 ideologicas, el proletariado se 7so obligado por la combinacion entre su
 debil desarrollo cu.alitativo (que hacia una paradoja con la densidad de
 su poder nmaterial) y la urgencia derivada del hueco estatal que acompa-
 naba a la crisis nacional del 52.

 e Que queria decir empero aquello de que se vio obligado? En 1952,
 el proletariado no tenia intereses diferenciados con el campesino; pero, al
 realizar la consigna burguesa de la tierra, al dirigir el proceso de la re-
 volucion agraria al mismo tiempo que cedia la forma del aparato estatal
 a la pequefla burguesia, el proletariado estaba habilitando al movimiento
 campesino para pactar directamente con el Estado desde el que habia
 recibido la tierra, al margen del proletariado. Por tanto, mientras en
 1952 tenia una comoda hegemonia, aun a pesar de su inconclusion inter-
 na de clase, porque representaba a la mayorfa generaJ, en 1954, cuando la
 crisis ya se expresaba como falta concreta de productos, tenia ya que
 atenerse a su mera fuerza numerica, sus intereses se habian diferenciado
 de los del campesinado, se veia relegado a un rol complementario y era,
 en suma, una clase aislada, que habia avanzado pero al precio de romper
 la alianza que era la clave de su poder. Objetivamente, esta misma clase
 que repudiaba la teoria de las etapas habia venido a pradicarla. Claro
 esti que, en un analisis superficial, habria quien dijera que esto ocurria
 porque la izquierda no habia leido SOBR ZL IMPUzSTo tN t5PsCIE. Pero
 la subsuncion de la teoria no se realiza a traves del conocimiento teorico
 sino por medio de la discusion de la clase en su momento concreto.

 El segundo sector de desconcierto de la izquierda se situia en la 6rbita
 de las ideas econo6micas. En lo que es una curiosa paradoja con relacion
 a las ideas argentinas de la misma epoca, que establecian que el mal de su
 pais radicaba en la extension, en Bolivia se desarrollo, practicamente des-
 de el principio del siglo xix, el concepto de la inferioridad geografica
 del pais.

 El propio mariscl Santa Cruz, con su frustrada Confederaicion Perti-
 Boliviana estaba sin duda ya practicando estas concepciones especialistas
 que, por otra parte, se fundaban en un hecho harto real cual era el des-
 plazamiento de los centros interiores a la periferia de los puertos por la
 llegada del comercio ingles.

 Pero fue el Plan Bohan, el que entrevio a principios de la d&cada de
 los cuarenta, las posibilidades de un avanzado desarrollo capitalista en
 torno al irea de Santa Cruz de la Siet ra, en la parte occidental de los
 Ilanos orientales. La gente del MNR, por lo demis, tuvo ocasion abun-
 dante de ver en la Guerra del Chaco las dimensiones de la no integraci6n
 territorial del pais. En los hechos, no s6lo la integracion del Oriente sino
 el propio cambio le eje economico territorial, en una franca fuga de la
 centralizacion en el altiplano niinero, la tierra del "metal del diabloe, se
 convirtieron en verdaderos fetiches de la politica econ6mica que puede
 inclinarse a voluntad en base a la tabula rasa politica del 52. De esta ma-
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 nera, Paz Estenssoro sobre todo, Walter Guevara y Alfonso Gumucio
 conducen a la ideologia econo6mica del MNR hacia una concepcion geo-
 grafica, territorialista y agrarista del desarrollo. Todo ello, por lo de-
 mas, de un modo sugestivo en extremo en su coincidencia con los crite-
 rios circulantes en el momento aleman de la construccion de la unidad.
 Habria que recordar, por ejemnplo, las menciones de Marx referentes a la
 inferioridad geogrifica de Alemania y el papel de los ferrocarriles. Pero

 era algo que se hizo rapidamente coincidente con los intereses norteame-
 ricanos, que se situo de hecho dentro de la division del trabajo que podia
 d'dmitir el imperialismo en ese momento y era, por tanto, una politica
 tipicamente burguesa en sus planes de integracion pero abandonando
 toda politica de industrializacion, que era posible sobre todo en torno
 a la mineria nacionalizada y el petr6leo, que resultan pricticamente aban-
 donados a su propia suerte. Como eso coincide con la instancia del re-
 flujo de la clase obrera, la izquierda no puede contraponer a esos planes

 sino una politica defensiva y es evidente que, tanto en el momentd de su
 auge como en el de su influencia complementaria, es una clase obrera
 que carece de ideas economicas con relacion al mismo poder en el que,
 sin embargo, influye politicamente de un modo deterninante.

 LA TESIS DE PULACAYO

 Consideremos, sin embargo, no el lado de la perplejidad del proleta-
 riado sino de su lucidez y en este orden de cosas sin duda la llamada
 Tesis de Pulacayo (Tesis Central de la Federacion de Trabajadores
 Mineros de Bolivia) es sin lugar a dudas la prueba mas rotunda del
 caracter avanzado que adquiere esta clase desde su mas temprana apa-
 ricion en la politica del pais.

 Para mencionar solo algunos de sus aspectos, los mas generales. Una
 correcta tipificacion de la formacion economico-social del pais: "Boluiia
 es un pais capitalista atrasado. Dentro de la amalgama de los m6s diver-
 sos estadios de evolucio'n econ6mica, predomina cualitativamente la ex-
 plotachn capitalista, y las otras formaciones econ6mico-sociales constitu-
 yen herencia de nuestro pasado hist6rico. De esta ezidencia arranca el
 predominio del proletariado en la politica nacional. Una definici&n gin
 duda sorprendente si se la ubica en la fecha de su aprobacion, noviembre
 de 1946, bastante antes de que la cuestion de las formaciones economico-
 sociales y de los modos de produccion fuera discutida en el continente.

 Por otra parte, la tesis sostiene que "la particiuaridad boliviana consis-
 te en que no se ha presentado en el escenario politico una burguesfa capaz
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 de liquidar el latifundo y las otras formas econ6micas pre-capitalistas; de
 reaizar la unificacion naiona y la liberacidn del yugo imperialista. Ta-
 les tareas burguesas no cumplidas son los objetos democrdtico-burgueses
 que inaplazablemente deben realizarse. Los problemas centrales de los
 paises semicoloniales son la revoluci6n agraria, es decir, la liquidaciott
 de la herencia feudal y la independencia nacional"... "El proletariado
 de los paises atrasados esta obligado a combinar la lucha por las tareas
 demo-burguesas con la lucha por las reivitdicaciones socialistas".

 El desconocimiento de toda posibilidad de direccion pequeno-burguesa:
 "La close media o la pequen-a burguesia es la m4s numerosa y, sin em-
 bargo, su peso en ka economia nacional es insignificante. Los pequenfos
 comerciantes y propietarios, los tcnticos, buro'cratas, los artesanos y los
 campesinos no han podido hasta ahora desarrollar u-na politica de clase
 independiente y menos lo podrdn en el futuro. El campo sigue a la ciu-
 dad y en esta el caudillo es el proletariado".

 Sobre quien debe encabezar la propia fase democriatico-burguesa:
 "Seilamos que la revoluci6n demo-burguesa, si no se la quiere estran-
 gular, debe convertirse s6lo en una fase de la revoluci6n proletaria...
 Mienten aquellos que nos setialan como propugnadores de una inmediata
 revolucion socialista en Bolizia; bien sabemos que para ello no existeen
 condicioes objetivas. Dejemos clara"tente establecido que la revolucion
 serai democratico-burguesa por sus objetivos y solo un episodio de la
 revolucio'n proletaria por la clase social que la acaudillara. La revolucion
 proletaria en Bolivia no quiere decir excluir a las otras capas explotadas
 de la naci65n, sino alianza revolucionaria del proletariado con los campe-
 sinos, artesanos y otros sectores de la pequena burguesia ciudadana".

 En cuanto a su proyecto estatal: "La dictadura del proletariado es la
 proyecci6-n estatal de dicha alianza. La consigna de la revolucio'n y dic-
 tadura proletarias pone en cdaro el hecho de que sera la clase trabajadora
 el nucleo director de dicha transformacion y de dicho Estado. Lo con-
 trarwo, sostener que la revolucion democractico burguesa, por ser tal, serd
 realizada por sectores "progresistas" de la burguesia y que el futuro Es-
 tado encarnara en un gobierno de unidad y concordia nacionales pone do
 manifiesto la intencion firme de estrangukar el movimiento revolucio-
 nario".

 A pesar de lo extraordinario que resulta que el proletariado como
 conjunto adoptara una tesis tan avanzada en un momento en que, des-
 pues de todo, no habia dicho todavia su plena palabra, la historia fue
 mas lejos que la tesis o cumplio sus previsiones de un modo mas retor-
 cido y, por otra parte, resulto muy evidente que la clase no tenia las con-
 diciones para liegar all'a donde liegaba sin embargo su tesis.

 Por ejemplo, en el problema que Marx Ilamaba de la "iluminacion"
 desde el sector de punta. Primero habria que resolver si no es posible la
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 existencia del foco o enclave capitalista como enclave mismo, es decir,
 coino un polo en que, si se quiere, hay un modo de produccion capitalista,
 pero no articulado con los demas sectores de la formacion, cuyo unkco
 dato de unidad es el dato politico, lo que algunos Ilanan el Estado apa-
 rente.

 Aqui no solo falta la propalaci6n del modo principal sino que puede
 faltar la articulacion misma. No era el caso, por cierto. El mero hecho
 de que se hablara de la rosca como la combinaci6on entre los latifundistas
 y la empresa minera, mostraba ya que la iluminacion existia. Pero aque-
 Ila burguiesia propiamente oligarquica, muy preocupada con su restriccion
 y no con su expansion, era en cambio el freno principal con que se encon-
 traba no solo el proletariado (que era sin duda su enemigo) sino las pro-
 pias clases pre-burguesas, los sectores que ya se sentian en disposici6n
 de convertirse en burguesia. Es cierto que lo que habia de iluminaci6n
 era lo que permitio al proletariado avanzar sobre las capas campesinas y
 aliarlas a su tarea (no es un azar que el centro de la revolucion agraria
 fuera Cochabamba, la zona mas integrada a la economia inera); pero
 lo que no habia de propalacion del modo de produccion de punta impidio
 la expansi6n numerica del proletariado y, en la fase de su aislamiento, que
 era previsible aunque no esta en la tesis, el hecho numerico se volvia
 decisivo. El cerco a la clase obrera se convirtio en una muralla china.

 Esta pre-burguesia o si se quiere los agentes politicos de la burguesia
 en construccion logran a su turno canalizar la revolucion agraria (que,
 en efecto, implanta el proletariado de acuerdo en todo el mandato de la
 tesis) y plantea la unidad nacional de una manera propiamente burgue-
 sa; la claudicacion estatal del proletariado no le permite realizar las tareas
 burguesas que la burguesia no ha sabido realizar. Esas tareas vuelven
 a su titular aunque, obviamente, se limitan a lo que se permite hacer a
 una burguesia dependiente.

 A mayor abundancia, el campo no siguio a la ciudad sino hasta realizar
 sus propias consignas; la alianza con el campesinado y la pequefna bur-
 guesta urbana fue mnucho ma's inconstante de lo previsto y, en fin, el
 propio proletariado acab6 practicando no su tesis sino la de sus rivales
 (en la teoria de las etapas, por ejemplo), o sea que la clase considerada
 como conjunto no habia tenido tiempo de asumir su propio programa. El
 programa a su turno habria necesitado de un contorno teorico, que lo
 desarrollara y, ademas, cuando se es tan poco numeroso y las alianzas son
 tan decisivas, habria sido necesario que incluso los sectores mas avanzados
 de las otras clases de la alianza tomaran este programa como propio, es
 decir, que se diera un irradiaci6n. Pero nada de esto alcanza para dis-
 minuir la suprema importancia historica de este tipo de adquisiciones; se
 puede comentar la tesis o transformarla o explicar por que no se cumplio
 a la hora de la crisis pero las clases no retroceden del punto al que han
 Ilegado con sus programas y la educacion de la clase se hace en torno a
 eso.
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 DTEURMINACION DIRIVADA DE CLASE

 Hacia 1952, arrasado el sistema politico oligarquico y su propia base
 economica, practicamente disuelta la clase de los terratenientes del cam-
 po, la burguesia (la que existia como grupo marginal al superestado mi-
 nero, es decir la burguesia tomada en su expresi6n concreta y no en su
 contenido historico) esta reducida a su expresion minima y no dispone
 de perspectivas. Sin embargo, este es el momento en que se organiza
 el moderno Estado burgues boliviano, al cual Ilamamos por eso el Estado
 del 52. Se puede decir que en este momento, porque lo quieren conscien-
 temente o porque no tienen otro remedio, todas las clases persiguen fines
 burgueses memos la burguesia, que sigue a la costumbre de una superes-
 tiuctura derrotada. Pues al no poder fundarse en la propia clase a la que
 quiere servir, el Estado en este caso es anterior a la clase a la que servira;
 el Estado abrogara sin miramientos al germen burgues sobreviviente, crea-
 ra su nueva burguesia, le dara el tiempo, los medios y la imaginacion
 como para que se constituya como clase.

 Esta es la cuestion de la determinacion derivada de una clase en otra.
 Sin duda, no es la primera vez que una clase social da lugar al poder de
 otra y, por tultimo, en su consecuencia historica diferida, a la constituci6n
 de una tercera. Esto es, por el contrario, algo clasico de las revoluciones
 burguesas de tipo democratico.

 En el caso boliviano, es la clase obrera la que conquista un poder
 para el que no es k-apaz todavia coma clase misma, lo entrega a su aliado
 mias verosimil como clase burocratica, que es la pequefna burguesia, por-
 tadora ya de los ideales burguesos (aunque en contradiccion concreta
 con la burguesia misma pre-existente), que es debil y carece de un pro-
 yecto propio, que es incapaz ni siquiera de la tarea de interpretar el
 hecho. La burguesia nueva se construye aplastando politicamente a la
 vieja burguesia.

 CAOS SOCIAL Y PE,QUENA BURGUESIA

 El nuicleo de ubicacion de la acumulacion originaria de la burguesia,
 de la que tampoco puede decirse que se constituya como clase politica
 sino alrededor de veinte afios despues, es el Estado.

 Como los mismos supuestos ideol'gicos (que como hemos visto eran
 difusos) pueden dar lugar a diferentes desarrollos, es probable que la
 propia fase de la dictadura de las masas (1952) haya dado lugar a que
 maduraran en el seno de la MNR propensiones que ya estaban de un
 modo germinal en su interior.

 Dentro el supuesto de que la desgracia del pais no era la existencia
 de una burguesia sino la insuficiente existencia de una burguesia nacional
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 y su correlato, la lucha por la integracion nacional, la construccion del
 Estado nacional, los puntos de acumulacion se enquistan en el capitalismo
 de Estado (creado en su parte fundamental por la racionalizacion de las
 grandes empresas mineras) y las zonas de recursos naturales de nueva
 apertura. En lo que era ya un plan consciente, la COMIBOL se convier-
 te en empresa generadora de empresas, en empresa de construccion de la
 burguesia comercial ampliada y, por el otro lado, sus excedentes son des-
 viados hacia el desarrollo capitalista de Santa Cruz de la Sierra.

 Esta es la razon por la que la lucha obrera girara -tanto en un tiempo
 de la Tesis de Colquiri como en la Asamblea Popular en torno a la
 cuestion de la minoria nacionalizada.

 Mencionernos ahora el impacto del caos econo6mico-social o lo que se
 vive como caos, que es el vuelco diel estilo cotidiano de vida socal, en los
 grupos intermedios. No es el de Bolivia por cierto el uinico caso en que
 la, revolucion democratica se acompafia de una gran crisis agricola, un
 desorden general en la economia aparte del descenso de la produccion
 minera y el desatamiento de la inflacion en gran escala. Esto no afectaba
 de una manera decisiva a los campesinos que, aun sin aportar excedente
 agricola al mercado, en el peor de los casos mantenian sus condiciones
 de vida en un status que se hacia veatajoso porque iba acompafnado de
 la expulsion de los patrones, de la libertad politica y la participacion.
 Ya entonces, en efecto, los campesinos dieron la base social para la super-
 vivencia del esquema politico y por el otro lado, aunque esto Eder jam6as
 habria podido entenderlo, incluso la llamada Estabilizacion Monetaria
 que fue quiza el mas drastico plan anti-inflacionario implantado en la
 Amerrica Latina, habria podido sobrevivir si los campesinos no hubieran
 comenzado entonces a practicar su concurrencia al mercado.

 La situacion era bastante diferente en lo que se referia a la pequefna
 burguesia urbana. Despojada de sus privilegios politicos, con el voto
 universal, clase cuya pretension es conservar el orden social abstracto
 a diferencia de los obreros y los campesinos sin tierra, que aspiraban a
 sustituirlo, grupo de ahorristas, empleados, artesanos, comerciantes sin
 reservas economicas, etcetera no podian sino vivir como un momento
 demoniaco aquel de la ruptura del orden politico, que iba ademas acom-
 pafiado de un proceso inflacionario violento. Incapaz el proletariado de
 retener la concentracion del poder en torno a si mismo, luchando en los
 tiempos siguientes por retener esa fuerza inicial, desorganizando aiin mas
 el sistema, no podria ofrecer a la pequefna burguesia su propio orden en
 la politica ni en la economia.

 Al no caber ni existir una respuesta diferei4te a esta crisis, se produce
 el reingreso del imperialismo norteamericano por la via de la ayuda. Tal
 como se ha dicho antes, el imperialismo a su turno confinna las caracte-
 risticas del plan de desarrollo agrarista y territorial del MNR y lo forti-
 fica canalizando su ayuda en el mismo sentido, es decir, acelerandolo. El
 precio que se paga por esta ayuda es la interrupcion especifica de todo
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 bipotitico plan de industrializacion que, en ese momento, s6lo podia con-
 cebirse en torno a la produccion minera. En los hechos, Estados Unidos
 impone que el proyecto de constitucion de la burguesia se dirija hacia la
 produccion primaria y suprime toda posibilidad de creacion de industrias
 pesadas y de integracion de la mineria, que habrian sido su uinico remate
 racional. Pero esto se basa ya en la quietud o satisfaccion del campesi-
 nado y en el elan del orden en la pequelia burguesia urbana, que esti
 dispuesta a pagar cualquier precio por ello y que, no olvidarlo, es la
 mayona en las ciudades. Esto se puede decir tambien en otra forma:
 una mayoria conservadora habia sustituido a la mayoria revolucionaria
 del pueblo y exacerbo los aspectos moderados que preexistian a ambas,
 mayoria conservadora y mayoria revolucionaria, en el seno de la clase
 burocratica.

 tA. ThSIS DE COLQUIRI

 Tales son, entre otras, las razones por las que un programa mas avan-
 zado que Ia capacidad de poder real de la clase no puede aplicarse aun
 en el mo;mnento de control material de la situaci6on que logra el proletariado
 en 1952. Sin embargo, aunque los obreros no consolidan la continuidad
 de su ofensiva, van a demostrar en los afnos siguientes su extraordinaria
 consistencia defensiva. Es por medio del fracaso de los intentos de orga-
 nizar mecanismos de mediacion correspondientes a la fase semibGnapar-
 tista que se derrumbara el proyecto historico del Estado burgues de
 1952.

 Ya durante el gobierno de Siles Zuazo (1956-1960) el regimen se em-
 pefia en la construccio6n de un sindicalismo dependiente del Estado, a la
 manera de lo que habia ocurrido con los sindicatos campesinos. Aunque
 no vale la pena entrar en la an&cdota de estos acontecimientos, por lo
 nienos el incidente producido hacia 1958 entre los sindicatos de Catavi
 y Huanuni es algo que resulta ilustrativo. Los mineros, a partir del Plan
 de Estabilizacion, que constituye el verdadero reingreso del imperialismo
 en los manejos de los asuntos bolivianos, estan ya en oposicion al regimen
 del MNR. El gobierno logra exito por lo menos en ciertos puntos como
 Huanuni y las minas del sur. Se produce entonces un enfrentamiento
 armado sindical que concluye en la toma de Huanuni por los mineros
 de Catavi-Siglo xxi, hechos que incluyen la ejecucion del dirigente prin-
 cipal de la linea gobiernista, Celestino Gutierrez. Es, todavia, la impo-
 sicion del aparato armado que conservan los mineros del aino 1952.

 Todavia el proletariado minero tiene influencia en el MNR como para
 imponer la vicepresidencia de Lechin, cuando Paz Estenssoro es elegido
 presidente por segunda vez, en 1960. Pero Paz Estenssoro completara'
 la linea iniciada por Siles, con el Ilamado Plan Triangular, que reorganiza
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 la mineria nacionalizada excluyendo el Control Obrero y otras formas
 de participacion proletaria en el manejo de las minas. La tesis de Colqui-
 ri es la que expresa este periodo de ruptura del proletatriado con el Estado
 bonapartista lo que, por otra parte, sella la imposibilidad misma de des-
 arrollo de dicha forma estatal.

 Veamos algunos de sus puntos:

 -"El gobierno ha demostrado de manera persistente y que no ofrece
 la menwr duda, que estac vivamente interesado en eliminar toda ingerencia
 obrera en el manejo de las empresas y de la cosa publica".

 (Referencia a la supresion del Control Obrero con derecho a veto y
 otras miedidas).

 -"Declara que los sindicatos no deben convertirse en agencia de par-
 tido polittico alguno, aunque e'ste se encuentre en el poder y se autode-
 nomnine revolucionario. La Federacio'n no sustenta el apoliticiswmo sino
 Una politica independiente de clase... De hoy en adelante los mineros
 se colocardn a la cabeza de su clase para ensefiarles a seguir su propio
 camino y a defender sus propios intereses, a marchar detrds de su propia
 band era". Aqu'i se dan ya los elementos de la superioridad del sindicato
 sobre el partido como caracteristica basica del movimiento revolucio-
 nario boliviano, a lo que nos referimos despues.

 -"El sindicato es la forma elemental del frente tunico de case, en cuya
 seno coexisten las tendencias politicas y religiosas mds diversas, con la
 unica condici6n de que aquellas se inspiren en principios revolucionarias".

 -"El gobierno pretende hacer trabajar a los mineros bajo la amenaza
 del terror y excluir total y radicalmente a la clase obrera de la direccio6r
 de la COMIBOL. Si prospera este criterio, se habran acentuado las ca-
 racteristicas burguesas de la estatizaci6n... Los obreros propugnamos
 una tesis opuesta: deben ser la capacidad creadora de la clase trabajadora
 (que se expresa s6lo cuando esta organizada colectivamente) su voluntad
 de vencer y la certeza de su rol dirigente las que se transformen en el
 cimiento real de una nueva administraci6n de las minas, que Permita sa-
 carkls de su actual caos y aumnentar sensiblemente los indice de pro-
 duccion".

 -"La suerte de las minas es la suerte del pass mismo y no puede
 plantearse al margen del destino del poder politico".

 (En los dos parrafos anteriores se esta gestando ya lo que se llamara
 proyecto de Cogestion, que se planteara en la Asamblea Popular, en tiem-
 po de Torres, como lo veremos tambien luego.

 -"La revolucicnn no, tiene mis garantla ni mds defensa que las milicias
 mineras"'. (Esto es una reminiscencia del 52).

 -"El gobierno antiobrero tiende a resolver todos los conflictos sociales
 mediante la desp6tica intervenci6n de las Fuerzas Arm,ad... Los mi-
 neros sdlo podemos tener una respuesta a esta situaci6n concreta: armar-
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 nios y disciplinarnos, a ntuestro tutrno, para rechazar con la 7olencia la
 amenaza de masacre"...

 (Ya se esta definiendo el rol de arbitro de la situacion que asumen
 las Fuerzas Armadas, entre el Estado bonapartista, cada vez con menos
 sustento de clase, y el proletariado, que se ha desvinculado de el; esta es
 la base de la fase militar-burguesa del Estado del 52).

 Se puede situar entre los a-nos 1956 y 1964 el periodo de desprendi-
 miento de la clase cbrera del MNR, es decir, del movimiento democra-
 tico burgues como conjunto. Pero puesto que la burguesia misma no era
 capaz de concebir su proyecto estatal y que la propia burocracia, la
 verdadera portadora de dicho proyecto, no podria sostenerlo sino en tanto
 cuanto estuviera sostenida a su turno por la clase obrera, facil es adver-
 tir hasta que punto, junto con el proyecto burgues burocratico, fracas6
 tambien la utnica perspectiva autentica de que podia disponer la burgue-
 sia que se estaba conformando. Con todo, es notorio el caracter defensivo
 que ya tiene esta tesis, que sin duda es mucho mas coyuntural que la de
 Pulacayo; aunque los obreros denuncian la defeccion del MNR no dejan
 de situar la debacle del esquema del 52 en su verdadero punto de agota-
 miento: "El imperialismo -dice la Tesis de Colquiri- ha impuesto sus
 planes al gobierno del MNR".

 El resultado de esta premonicion de la ruina del proyecto burocratico
 estatal, de la frustraci6n de la clase obrera como clase hegemonica sin
 capacidad estatal y de su diferenciacion con relacion al movimiento
 burgues sera primero el repliegue hacia el sindicalismo mismo y, cuando
 ya haya una instalacion inicial de los partidos obreros en su seno, el lan-
 zamiento de su propio proyecto estatal que se configuro en la Asamblea
 Popular de 1971.

 MODERNIZACION DEL APARATO ESTATAL

 Un proceso como este no podia ocurrir sin una modernizacion consi-
 derable del sistema estatal. Ello sucede por varias vias:

 a) ampliacion del area territorial real de alcance estatal mediante
 la integracion economica y politica de grandes zonas que, en lo previo,
 no eran sino perifericas al acontecimietno estatal.

 b) expansion del ambito humano de validez del poder mediante la
 deinocratizacion politica y economica, que se traduce en la incorporaci6n
 del campesinado al funcionamiento estatal.

 c) reconstitucion y ampliacion del aparato represivo del Estado, con
 la creacion del nuevo ejercito.
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 d) construccion de un importante sector capitalista de Estado;

 e) constitucion y desarrollo de un nu'cleo burocrtfico estatal e ins-
 talacion de sus correspondientes mecanismos de mediacion.

 CONTIADICCION BUROCRAT'ICA Y BURGUESIA

 En este momento tenemos ya un poder politico de direccion bur-

 guesa. Pero de ningu'n modo hay que confundir a un Estado que se
 ha modermizado con un Estado moderno. Incluso dentro del puro
 segmento estatal, como ha ocurrido adem's de un modo tanto mas
 terminante en cuanto al itinerario de los modos de produccion, la altera-
 cio'n del tipo de sucesion de las categorias estatales europeas es todo un
 caracter historico. Si el trabajo de la unificacion, tomado en su conside-
 racion mas general, es algo que abarca toda una epoca, comprendiendo
 a la vez sus aspectos espaciales, humanos y de modo de produccion, no es
 por cierto la menor de sus obtenciones aquella que se refiere a la propia
 unificacion de la clase dominante -la burguesia, en todas sus fracciones-
 en el hecho estatal. La propia burocracia deberia ser un fruto cualitativo
 de la unificacion de las fracciones de la burguesia. En el caso boliviano,
 por el contrario, la burocracia dara el curso objetivo que haga posible
 la unificacion de la burguesia, pero cuando esta se unifique ver'a a la
 burocracia como a su rival y se producirfa una regresion en la manera
 estatal aunque dentro de la nueva dimension dada.

 Como es cl'asico en este tipo de revoluciones, el nuevo poder desarma
 a las masas que le han dado el poder. La reorganizacion del ejercito es
 la forma que adquiere ahora el desarme de las masas, la sustitucion
 de un aparato represivo por el otro. La fase semi-bonapartista, que
 cumple con el doble papel de suprimir la crisis econo6mica que proviene
 como secuela superstite die la crisis revolucionaria del 52 y de iniciar la
 acumulacion de la nueva burguesia, se asienta en la alianza entre la
 burocracia civil (el MNR) y la burocracia militar. De hecho, se trata
 ya de una dictadura tanto sobre las masas, que han perdido la actividad
 del 52 o estan ya mediadas, como sobre los sectores reaccionarios, que
 todavia se proponiar. una restauraci6n del status anterior a 1952.

 Con todo, ello no podia suceder sin importantes conflictos tanto entre
 las clases que en conjunto estaban interesadas en la revolucion burguesa
 como entre los gerrenes y las fracciones dentro de las propias clases
 que se movian en torno al nuevo poder, es decir, a la nueva dominacion.

 El frente policlksista, que ya estaba encabezado de un modo directo
 por la pequefna burguesia diespues del fracaso estatal del proletariado en
 1952, se va apoyando cada vez mas en la alianza entre el Estado y el
 campesinado. El Estado es todavia pequeno burgues y la diferenciacion



 EL PROLETARIADO OBRERO EN BOLiVI 539

 de clase en el seno del campesinado no se ha declarado au'n. Con Siles
 Zuazo y el segundo Paz Estenssoro, por ejemplo, ya es esta alianza la
 que manda; pero el proletariado, aunque vencido en su proposito de
 clase, aunque resistiendo a la politica de desarrollo burgues en ascenso,
 se mantiene todavia dentro del MNR. Siles y Paz Estenssoro pueden
 todavia usar a la clase obrera como argumento a contrariis para negociar
 con el imperialismo. 0 sea que esta alianza hace el minimum para sobre-
 vivir como burocracia; la falta dejada por e desahucio obrero del sis-
 tema, que no se producir6a sino unos afios despues, es lo que restara
 margen de movimiento y aun de permanencia al proyecto burocratico.

 Es del todo distinto lo que pasa con el eje'rcito, es decir, con la buro-
 cracia militar. Ella es un fruto inldirecto de la revolucion y en cambio si
 un resultado directo del momento en que la revolucion se ve obligada a
 pactar con el imperialismo.

 Por el contrario, la reorganizaci6'n del ejercito es una de las condicio-
 nes del reconocimielito por parte del imperialismo. Puesto que su propia
 existencia y la totalidad de su equipamiento provinieron de los Estados
 Uni(los, es un ejercito que se organiza en los terminos de aqtellos que
 existen bajo control neocolonial norteamericano y asi ocurrira aun en
 aspectos de tanta inferencia local como lo que se llama su doctrina mi-
 litar.

 Por eso Barrientos significa ya la liquidacion del periodo semibona-
 partista, el desplazamiento de la pequena burguesia que habia logrado
 concretarse conio hurocracia semibonapartista y la alianza directa entre
 la burocracia militar y el campesinado, con exclusion sistem4tica de la
 clase obrera. Notese que sigue siendo una burocracia la que gobierna,
 la inilitar, es decir, un sector de la clase estatal. Pero cuando la burgue-
 sia haya concluido su proyecto de constitucion, con Banzer, se tratara ya
 de la alianza entre la burguesia minero-comerdal del altiplano y la bur-
 guesia capitalista rural del oriente la que gobierne el pais. En todo caso,
 por su origen, su ideologia y su papel concreto, el ejercito representara
 en la politica al estatuto semicolonial, en tanto que la clase obrera, en
 ausencia de una burguesia ya constituida, ser'a la clase mas avanzada:
 no en tanto socialista; sera incluso la clase capitalista mas avansada del
 pa's.

 LA RtPFTICION TENDENCIAL

 Este decurso nos conduce a ciertos razolnamientos adicionales acerca
 de lo que se puede Ilamar la nmaterialidad o viabilidad material de un
 sector social. Se diria que tanto aquellos grupos cuya decadencia co-
 menzo casi de inmediato a su composicion (la burocracia), como aquellos
 de tardia composicion, como la burguesia (composicion que se infiere de

 12
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 un factor ajeno a ella) y aun los que se plantean su vida como un pro-
 ceso de autodeterminacion interna y gradual, como el proletariado, todos
 en conjunto parecerian tender a su repetici6n y, sobre todo, a la repeti-
 ci6n intensificada de sus momentos culminantes. Es decir, cuando pien-
 san en si tnismos recuerdan el que es su momento superior y aunque no
 parecerian proponerse otra cosa que la reiteracion (los militares reaccio-
 narios, como los barrientistas en lo basico, el sistema anterior al 52; la
 burocracia, el momento semi-bonapartista, el proletariado, el 52, etc6tera)
 las nuevas condiciones adec'uan su comportamiento de tal manera que,
 en su aspecto palpable, se hace algo bastante diferente. Ninguno de
 estos sectores, en efecto, logra la reproducci6n de su momento. La bur-
 guesia, porque su acumulacion, una vez comenzada, tiende a su propia
 prosecucion o sea que, mientras exista el capitalismo y no se afronten
 crisis especiales, debera ser cada vez mas poderosa o sea cada vez mas
 diferente de si misma, aparte todo ello de la reconstruccion de su con-
 torno, etcetera; el proletariado porque a su turno consigue su propia
 agregacion clasista y no retrocederi sino excepcionalmente de sus ad-
 quisiciones como clase (una adquisicion solo practica en todo caso;
 descubre lo que siempre podia pero, hasta que la clase no lo sabe,
 es conio una potencia encogida. Por eso se llama acumulacion de
 conciencia al descubrimiento o reconocimiento de una posibilidad otor-
 gada por su colocaci6n en el proceso productivo mas su devenir sub-
 jetivo). Esto es algo asi como un cambio hacia adelante; estos grupos
 no se repiten porque se enriquecen. Pero la burocracia no logra repetirse
 con exito porque se empobrece; una vez que ha derrochado la perspectiva
 de la mediacion, que es vista en la etapa semibonapartista como una nece-
 sidad por todos, una vez que las puntas se han acostumbrado a vivir sin
 su intermediacion, entonces, ya no se funda sino en una memoria o en un
 proposito estatalista sin mayor envergadura en su impacto sobre los inte-
 reses materiales de las clases. Su episodio de retorno tiene por eso esta
 fragilidad fundamental.

 Esto nos ayuda a explicarnos la contradiccion entre Binzer y Ovando-
 Torres. El ejercito tiene el monopolio formal del poder y, por tanto, aun-
 que como conjunto representa al Estado burgues, aunque es de hecho la
 fase de emergencia del Estado del 52, en aquello se manifiesta lIa contra-
 diccion entre los sectores militares propiamente estatalistas (porque en
 este sector se vive al Estado como un deber patrio), que aspiran a la
 reconstruccion de la fase semi-bonapartista, aunque esta vez bajo la hege-
 monia de la burocracia militar y no de la civil (de la cual, sin embargo,
 resultan algo asi como un devenir) y los sectores militares que estan ya
 incorporados, aun en lo personal y familiar, (a traves de esta forma
 constante de acumulacion que es la corrupcion desde el aparato estatal,
 muy amplia en los altos mandos a partir de 1964) a la nueva burguesia
 y que se proponen acelerar la acumulacion capitalista con una dictadura
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 lata sobre las masas, dictadura que, por lo demas, se inserta mejor con el
 rush anticomunista que vive la region geopolitica.

 Asi no obstante, esta propia discriminacion, que contiene en potencia
 no s'lo la contradiccion ejercito-ejercito, sino tambien -asimismo en po-
 tencia- una otra ej6rcito-burguesia pero, de un modo mucho mas inmi-
 nente, la coincidencia clase obrera-ejercito (en lo que se expresa el hecho
 de que la clase obrera es a la vez la mas avanzada clase capitalista y su
 negadora) y la separacion automatica entre Estado burgues y clase obrera,
 es algo que no se incorpora a la conciencia proletaria sino despues de dis-
 cusiones importantes, sobre todo aquellas que se localizaron en la cuesti6n
 del m6todo. De alla resulta el estudio de las otras clases como parte del
 conocimiento de la propia y la conciencia de que, mientras el campesinado
 se prepara para nuevos apetitos democratico-burgueses, es decir, para
 una nueva revolucion democratica, el comportamiento de la burocracia
 estatal, en lo especifico la militar, tiende a conformar una alianza con el
 proletariado que dtira hasta el instante mismo en que se toma el poder;
 en este instante, en efecto, la burocracia recuerda su religion estatal y
 aplica la contradiccion Estado burgues-proletariado. La formidable con-
 ducci6n obrera en los hechos de octubre de 1970, que dieron lugar at
 gobierno de Torres, fue la aplicacion de estas reglas del conocimiento
 intercilasista en Bolivia.

 flSTRATZGIA DZ LA BURGUMSiA NACIONAL

 El sector estatalista o progresista o nacionalista del ejercito, el sector
 militar de la burocracia estatal creada por el MNR, se expresa en eilila-
 mado Mandato de las Fuerzas Armadas, con el que sube Ovando y go-
 bierna Torres y en la ilamada Estrategia Socio-Economica del Desarrollo
 Nacional. Puesto que este segundo es uno de los pocos documentos en
 los que ha habido influencia de las corrientes sociologicas continentales
 sobre una definicion boliviana, vale la pena hacer alguin hincapie' en el.

 Para la Estrategia,
 "La dependencia y la marginalidad constituyen los rasgos centrales de,

 nuestra sociedad",
 "No se trata aqui solamente de la subordinacion hist6rica del pals a

 otros mas fuertes sino que se apunta al hecho de que la estructuracio'n
 interna de su economica y su vida social y politica se deriva b4sicarnente
 de las formas que asume la doslinacicn".

 Se define a Ia marginalidad como "el resultado del desarrollo desigual
 de la sociedad dependiente. Cada una de las grandes etapas de cambia de
 los paises metropolitanos ha generado ccmbios en la organizacion de la
 econmia, de la sociedad y del Estado en los pa'ses perifericos. Pero conmo
 esos cambios no se hicieron para responder a necesidades internas, en los
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 paises latinoamerkcanos se ha producido una situaci6n en la cual se com-
 hinan y se integran, en el mismo momento, modos y niveles de produc-
 66n, de estratificacion y de poder pol'tico correspondientes a etapas dis-
 tintas del desarrollo capitalista de los sdtimos siglos, dando como resul-
 tado un proceso de desarrollo desigual y combinado".

 Ya aqui podemos esbozar algunas observaciones:

 1. El rasgo central de la sociedad no esta dado por la dependencia y
 la marginalidad sino por la naturaleza de clase de su sistema estatal-

 economico. Aquil, en cambio, se apunta como caracter principal. Esto
 mismo de naturaleza de clase, sin embargo, es s6lo una manera de aludir

 a lo que es la fisonomia o perfil de la formacion economico-social, enten-
 dida ella de dos maneras: primero, como un proceso, es decir, como forma-

 cion economico-social que atraviesa el tiempo; esto que llamamos hoy
 fonracion economico-social boliviana, con sus grandes variaciones espa-

 ciales y fisiognomicas, sin embargo, no es algo que nace junto con el mer-
 cado mundial ni aparece cuando llegan los portadores del mercado mundial;
 en segundo ten-mino, como remate o conclusion de ese proceso, caso en
 el cual, en efecto, nos interesamos en la forma de la unidad, es decir,
 en el modo de la articulaci6n de aquella desigualdad hist6rica actmiulada.
 En ambos casos, sin embargo, decir que la marginalidad define al pais o
 que la dependencia es su rasgo central seria lo mismo que decir que su
 "rasgo central" es su polilingiiismo o su falta de integraci6n nacional o
 cualquier otro car'acter zonal de una formacion que, sin embargo, debe
 conocerse como conjunto. Vamos a ver despues, en la medida en que
 ello es posible, como la propia dependencia esta determinada por la socie-
 dad que la recibe aunque obviamente determinaindola a la vez en el grado
 en que el tipo de recepcilon lo admite.

 2. No es que la lucha de clases dependa del caracter de la dominacion,
 porque en cste caso la sociedad dependiente no podria producir sino de-
 pendencia inidefinidamente e incluso las propias luchas de los sectores
 oprimidos no podrian moverse sino en los terminos dados por la conser-
 vacion del sector opresor. La propia dependencia y la dominacion en
 general depende por el contrario-del modo de definici6n interior de la
 lucha de clases aunque es obvio que, hasta que no triunfe la linea de liqui-
 dacion de la dependencia, esto no hace sino condicionar una dependencia
 que de todas maneras debe suceder. Aqui la externizacion del analisis
 tiende a suprimir o disminuir o eufemizar la importancia fundamental
 de la lucha de clases.

 Este defecto del angulo o perspectiva es algo decisivo dentro de la
 Estrategia, es decir, en su desvalorizacion. En la fase que vivimos en
 Bolivia, por ejemplo, el "rasgo central" estac dado por la existencia de la
 revolucion bztrguesa en el 52, es decir, el tipo de sociedad al que dio lugar.
 Pero la revolucion no fue resultado de la dependencia ni resultado de la
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 marginalidad; por el contrario, existio a pesar de la dependencia y de
 la marginalidad, existio comtra ambas.

 3. Tampoco significa nada decir que una sociedad es desigual y com-
 binada. Todas las sociedades en general, incluyendo las socialistas, son
 desiguales y combinadas. Lo que interesa en un analisis es el modco de
 la desigualdad y el modo de la combinacion; desigualdad y combinacion
 que, en efecto, aunque encuadradas como es natural por el modo de pro-
 ducci6n a nivel mundial, dependen, sin embargo, tanto del proceso de la
 formaci6n, es decir, de sus predeterminaciones, como, en lo actual, otra
 vez, del desarrollo interno de la lucha entre las clases.

 4. En cuanto a la marginalidad. El "rasgo central" de Bolivia como
 pais no es la ausencia de las masas sino su espectacular presencia reitera-
 tiva a pesar de sus debiles conexiones con el mercado interno en el juego
 de su economia (aunque esto mismo -lo del mercadeo- es algo que
 podria discutirse bastante).

 Pensar que "la impermeabilidad e incomunicaci6n entre los diferentes
 estratos sociales' es parte de ese caracter (el rasgo central) es tambie.n
 ignorar momentos estelares imprescindibles de la historia del pais. Lo
 caracteristico de esta historia, en efecto, es la continua comunicacion poli-
 tica entre sus clases, estratos, grupos y segmnentos y eso es lo que explica
 la insurreccion del 52 o los periodos de Ovando y Torres, etcetera.

 La evoluci6n de los hechos historicos habla mns bien de periodos de
 incomunicacion y periodos de intensa comunicacion, de fases de permea-
 bilidad y fases de impermeabilidad.

 5. Aparte de ello, errores de hecho pero muy abultados. Ejemplos:
 Decir que "el desarrollo del sector minero (como consecuencia de las

 reformas estructurales, v.gr. la Estrategia) crea condiciones Para la organi-
 zaci6n de la clase obrera', es llanamente falso. Por el contrario, la propia
 nacionalizacion de las minas fue un evidente resultado de la organizacion
 de ia clase obrera.

 Lo mismo cuando se dice que "la descomposici6n de la vieja clase lati-
 fundista posibilita una primera mozvlizacion del campesinado". Es falso
 otra vez. Las luchas agrarias en Bolivia sonn muy antiguas y 11 se puede
 suprimir de un plumazo por ejemplo la participacion campesina en la
 Guerra Federal de 1899 ni los movimientos mismos posteriores a Villa-
 rroel, que fueron parte de la construccion del 52.

 Otro tanto cuando dice que "la Revoluci6n de 1952 fue encabezada en
 parte por sectores medios (profesionwtes, maestros, periodistas, emplea-
 dos, etcetera) ". Omision de la clase obrera, que tuvo un rol aplastante-
 mente superior al de todos los mencionados.
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 M.P. DE PUNTA, M.P. DE ESABIO

 La Estrategia dice que "para la explicacion de la marginalidad econo-
 mica y social, la dependencia juega un papel central en nuestro pais, cotnoi
 en los demds paises latinoanericanos, las relaciones de dominaci6n a que
 histricamente fueron sometidos, se fueron modificando concoimitante-
 mente con las transformaciones que ocurrian en Las economias de los paises
 desarrollados. Esto significa que, en cada una de las etapas de cambio en
 las formas de dominacion, se hantt generado transformaciones en es-
 tructuras econotmicas, sociales y politicas de los paises perifericos. Pero
 como estas transfornaciones se realizaron en forma desarticulada y ade-
 mas como las mismzas tuzieron su origen en fenomenos exogenos a los
 paises perie'ricos, el resultado fue un proceso de desarrollo desigual ein
 los distintos sectores de la economina y en diversas formas de relaci6n socia,
 tanto desde el punto de vista regional como sectoria. Asimismo estas
 transfo&maciones no fueron totales en cada etapa. Siempre perduran en
 los paises perifeicos vestigios de formas de produccion y de relaciones
 sociales no superadas totalhnente. Asi se genera una situci6n en la cual
 se integran en el mismo momento historico, formas y niveles de produc-
 ci6n, de estratificaci6n social y de poder politico correspondiente a etapas
 hist6ricas distintas de las relaciones de dependencid'.

 Esto es verdad en el mismo sentido en que, por ejemplo, la produccion
 pre-feudal se vuelve marginal con relacion a la feudal cuando ella aparece
 y esti 1o mismo con relacion a la produccion mercantil simple y am con
 el capitalismo, etcetera. Pero no se dice por que alla la aparicion de un
 iiuevo regimen productivo es tambien un modo de disolucion del ante-
 rior y por que eso no ocurre aqui, donde la eternizacion de las fases pre-
 decesoras-en el concepto de la definicion que da la Estrategia- pareceria
 ser la regla.

 Tal sucede porque se presta una atencion sobresaliente al momento de
 la llegada a la periferia de las fases del capitalismo del pais central
 (cuando la economia mundial ya existe) y no al modo de recepcion de
 esa fase que es, a juicio nuestro, lo fundamental de esta imbricaci6n o
 sea lo que da el tono de un tipo u otro de subdesarrollo. Esto se puede
 decir de otra manera: lo decisivo no es el modo de produccio'n que se
 Zit(ta en la cu'spide o purnta, lo que en cualquier forma tenia que ocurrir
 en un mundo que se ha hecho mundial, sino cual es el resabio o resaca
 c supervivencia que impide la plenitud o generalizacion del desarrollo de
 ese modo de produceion dominante pero no generalizado.

 Pero esta no es la vision que desarrollo la Estrategia. Para ela, lo
 normal es la fase del pais central que llega a la periferia. Dentro de eso,
 "perduran" los vestigios o hay relaciones "no superadas totalmente" pero
 como un incidente del episodio central que es la fase que ha Ilegado.
 Perdura mientras no hay progreso y el progreso las superara. Nos pare-
 ce que las cosas suceden al reves. Las prevrisiones de Marx sobre el des-
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 a-rollo del capitalismo en la India no se cumplieron y ello no fue fruto
 d! la ineficiencia inglesa sino de los modes de relacionarse que tienen las
 formaciones economico-sociales que provienen de la fase no mundial de
 h historia. No solo que el sector de supervivencia o resabio no es algo
 smplemente "no superado del todo" sino que determina la posibilidad o
 pAYtencia del sector de punta. Es el resabio el que impide o mata ab ovo
 la posibilidad de aparicion aut6noma de la burguesia como clase, no como
 stpercolocacion sino como nacimiento interno, y es el resabio, por u'ltimo,
 elque en general, a nuestro modo de ver, define a largo plazo la invia-
 biliad del desarrollo capitalista de un pais como Bolivia.

 eos parece que estamos ante un quid de cuestion. Si la burguesia no
 tien aqui un surgimiento original es porque no nace como resultado de
 la fae autonoma de la formacion economico-social sino de la fase de la
 irrupi6n del centro sobre la parte a la que convertir'a en periferia. Aun
 esto tnpero con sus propios reparos. Los mismos conquistadores lno po-
 dian onir sino con lo que eran, es decir, con su propia formacikn eco-
 Imic4social, que no habia completado tampoco su unificaci6n (si es

 que paia la completo jam's) y era ilusorio por tanto pensar siquiera
 en la niformidad de una fase de la formacion en traslado cuando, ade-
 mas, lkpropia complejidad espafiola no podia existir aqui ni siquiera
 con lo ue tuviera de feudal, de mercantil o de burgues, omitiendo la
 resaca &esabio de las propias formaciones precolombinas.

 Siendoiefectuosa, no tenia condiciones ni aun para reprodulcir su
 propio det.to. Cuando Ilega a existir la burguesia es porque se la hace
 existir, es na derivacion de la existencia de otras burguesias del rnundo
 y, por COflluiente, no estamos solo ante una formacion economico-social
 dependiente;no tambien ante una burguesia dependiente ab initio. Ha-
 bria que premntarse incluso si es eso una verdadera burguesia, pero va-
 mos a dejar cosa.

 Por otro a, no solamente este tipo de capitalismo no tiene en los
 sectores precal4listas a un enemigo sino que, por el contrario, en gran
 medida se fumna la existencia de dichos sectores pre-capitalistas. j C6-
 mo podia, por mplo, la oligarquia minera, aquella minima burguesia
 de car'acter oligalico imponerse sobre el poder politico de la oligarquia
 latifundista del s en la Guerra Federal de principios de siglo, sin
 apoyarse en el -mmiento encabezado por Zarate, el Temible WilIlka?
 Por el otro lado, sdian el MNR, (partido pequenfo burgues portador
 de los ideales de la va burguesia) y el proletariado imponerse sobre el
 Superestado minero margen de aquel movimiento campesino en el que
 se mezelaban la luchbr la division de las haciendas y la reivindicacion
 de las comunidades?

 Finalmente, es Ia mia aplicacion de la ley de las formaciones econo-
 mico_sociales la que Ptte interpretar la diferencia de desarrollo capi-
 talista entre unas Y tonas del espacio hist6rico latinoamericano y
 tambin a desiguaad erna de desarrollo capitalista dentro de las
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 mismas naciones; eso y no la teoria de la dependencia. Si el desarroVo
 capitalista es mas acelerado en el polo oriental de Bolivia, por ejempo
 (en Santa Cruz) se debe a que aqui existen menos resabios que en !I
 sector occidental y, por consiguiente, una vez creada una infraestructuia
 minima, puede desenvolverse sin mayor resistencia. Lo mismo en el
 desarrollo comparado de los paises latinoamericanos. Aquellos que tienin
 que afrontar menos resabios son los que estan dispuestos para adquiiir
 un mayor desarrollo capitalista. La disposicion de buenos recursos nati-
 rales o de una poblacion previamente acostumbrada a la produccion cai-
 talista pueden ser ventajas pero no son las decisivas.

 Que habra ocurrido entonces? Se podra decir que "las transfoon-
 ciones que ocurrian en las economias de los paises desarrollados" llegbaa
 de maneras diferentes a los diferentes lugares? Si la determinacion nayor
 viniera de la fase del pals central, j c6mo es que no somos paises uifor-
 mes? Pero es, en cambio, el indice de resistencia el que explica quelicho
 impacto tenga implicaciones en todo diferentes en su comparaci6rentre
 una formacion economico-social y la otra.

 Con todo, lo que es un obsticulo para un pleno desarrollo 1tgu'es
 capitalista no lo es para el desarrollo del proletariado ni de su istema
 politico. Esto es algo que vamos a ver en un momento.

 TlORiA DZ LA D1PIDZNCIA Y NACIONALISMO RZVOLUCIONARIO

 Aun con estas considerables salvedades, la exposicion de l esquema
 de desarrollo en torno al contnuwn dependencia marginalida no deja de
 tener sus propios indiscutibles meritos. En el fondo, estaie la "ideo-
 logia" con la que actu6 el sector progresista del ejercito yl pro na-
 cionalismo en general. Por cuanto ellos son aliados, ocasi4les pero m-
 portantisimos, del proletariado, es una posicion netamer mas progre-
 sista que aquella que se tipifica en Banzer y expresa -f3ianza entre la
 burguesia minero-comercial del altiplano y la burguesicapitalista rural
 del oriente.

 Veamos como se produce dicho ensamblarniento. %e la Estrategia
 que:

 "Como los diferentes sectores soci4les se zinculantre si, los grupos
 dominantes internos sustituyen a la gran inieria y Os latifundios, sin
 conformar un grupo nacional fuerte y autdnomo cz de constituir un
 trente con los grupos populares, para hacer viabl Proceso revolucia.
 nario del 52" .

 Es decir, debe crearse dicho "GRIIPO NACION PUZRTX Y AUT6Mo
 CAPAZ D CONSTITUIR UN FNTZ CON LOS GRS POPULARS '. Para
 ello, se deben cumplir los "dos objetivos princsft de esta Estrategia:
 liberacn de las estructuras de dependencia y hcspaci popular, que
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 cstdn itseparablemente unidos y se exigen reciprocamente. Para lograt
 la participaci6n popular en la tarea de liberaion y de superacio'n de la
 marginaliddad, DEBE APROVECHARSE EL DINAMISMO XXISTENTPr EN LOS
 GRUPOS POPULARES, RtACTUALIZANDOLOS SOBRt NUEVAS BASES".

 Esta claro que la "participacion", termiino con el que la sociologia
 burguesa sustituye a la movilizacion de las masas, no puede ser enten-
 dida como el acceso de las clases oprimidas no burguesas al poder. Debe,
 por el contrario, APROVECHAR SU DINAMISMO O sea su actual capacidad
 de movilizacion pero REACTUALIZANDOLA SOBRE NUEVAS BASES, es decir,
 con una mediacion, una participacion condicionada que en el inejor de
 los casos podia parecerse al momento del reflujo obrero en la fase semi-
 bonapartista pero de ningisn modo a la hegemonia de las masas del 52.

 Es una exposici6n franca de la posici6n de la burocracia militar semi-
 bonapartista. Es lgico, por otra parte, que esta corriente preste una
 atencion tan considerable a las tesis dependentistas puesto que para el
 nacionalismo revoludonario en general la contradiccion entre la naci6n v
 el imperialismo se sobrepone a la contradiccion interna entre las clases
 de la naci6n. Son razonamientos muy divulgados en Bolivia: es el impe-
 rialismo el que impide a la nacion convertirse en Estado nacional; las
 clases no son libres sino cuando la nacion es libre; una vez que es libre
 la nacion se puede recien discutir cuales son los terminos de la libertad
 de cada una de las clases dentro de la libertad de la nacion. Simplemente,
 la nomenclatura dependentista de nuevos ropajes y apariencias a las doc-
 trinas contenidas por ejernplo, en Monitenegro, sea en Naionalismo y
 coloniai;e o en Documentos.

 La tesis de la Central Botiviana

 El mencionado renacimiento de las tesis estatalistas y nacionalistas que
 se expresa en la Estrategia, que en realidad encarnaba el ideario econ6-
 mico-social del rapto militar bonapartista de Ovando, fue replicado por
 la clase obrera por medio de la Tesis Politica de la Central Obrera Boli-
 viana, que se aprobo en mayo de 1970. El hecho de que a las tesis de la
 Federacion de Mineros sucediera ahora una Tesis de la COB demuestra
 que el proletariado minero esta entonces ya en condiciones de imponer su
 posicion a toda la ciase. Se recogen en este documento las experiencias
 del 52, es decir, la colocacion de la clase frente a un movimiento demo-
 cratico mas extenso que ella, asi como la conciencia que se adquiere de
 la inportancia de la democracia como tal para el libre desenvolvimiento
 de la clase, despues del periodo de Barrientos. Este, Barrientos, al fundar
 su gobierno, de corte rotundamente pro-norteamericano, en la alianza
 entre los sectores conservadores del eje'rcito y el campesinado ligado al
 nuevo sistema estatal, habia concentrado la accion violenta del aparato
 represivo sobre la clase obrera. El resultado de ello fueron las matanzas
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 de 1965, en la mayor parte de los distritos mineros y la que ocurrio en
 1967 en Catavi, aparte del encarcelamiento y la prision de los dirigentes
 sindicales de algun relieve.

 En primer t6rmino, en esta Tesis figura la descalificacion de un proceso
 revolucionario que tenga en su direccion a una dase- no proletaria y su
 necesaria frustracion:

 "La historia enseia que en la presente etapa en que se desintegra la
 doninacion iinperialista, los paises atrasados alcanzardn la mete de la
 deiliz=cio0n, vale decir, del desarrollo integral y arm6nico, solame'nte
 por la via socialista. Las tareas democraticas, que ciertamente no ptueden
 ser ignoradas, para realizarse en forma plena precisan que el proleta-
 riado se convierte en dueino del poder politico, como portavoz de la naci6n
 oprimida, de nuestros hermanos campesinos y de la poblaci6n pobre de las
 ciudades. .. El proceso de tipo democratico burgues que estamos viviendo
 nzo tiene posibilidades de nantenerse indefinidamente como tat. Se trans-
 forma en socialista mediante la torta del poder por la clase obrera o
 fracasa".

 Por otra parte, un rechazo especifico de las postulaciones contenidas
 en la Estrategia del Desarrollo Econ6nico Social, a que nos hemos refe-
 rido en las paginas anteriores:

 "El nacionalisno burgu*s o pequefto burgu4s busca consumar una serie
 de reformas estructurales, o sea, pretende superar las formas de produc-
 ciom precapitalistas con la finalidad primordial de modernizar el pais,
 abrir campo a las inversiones forsneas, al capital finniero y mantener
 indefinidamente el re'gimen capitalista. El desarrollo estilo CEPAL, los
 programas de nacionalizaciones y los timidos intentos de planificar al-
 giWos sectores de la economkw no tienen mis que ese sentido".

 Sobre el nacionalismo militar:

 "LDe una manera general, los gobiernos mtilitares nacionalistas apare-
 cen en el escenario debido a la inoperanciw y el fracaso politico de la bur-
 guesia, como carta sustituta para consumar la transformacio'n capitalista
 indicada mis arriba. Es claro que el ejercito a su isquierda, porque tam-
 bien existe este fenoineno) es producto de la clase dominante de las pecu-
 liaridades nacionales y por eso mismo, lteva indelebtes los rasgos de las
 limitaciones y la imtpotencia propias de las burguesias nacionales de la
 epoca actual".

 Una recapitulacion de la posicion obrera frente a los anteriores gobier-
 nos nacionalistas:

 "Declaramos los trabajadores que en su momento apoyamos a dichos
 gobiernos ya seiialados (los nacionalistas). Los apoyamos no desde el
 punto de vista puramnente lirico, sino con una activa militancia revolu-
 corwria. Sin embargo, fueron estos gobiernos, a pesar de todo, los pri-
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 meros en abandonar su pose anti-imperialista y en cmcluir comw enensi-
 gos de la clase obrera y del pueblo...

 El Proceso democratico se estanco en sus albores y, luego, caimos en
 un mayor predominio del imperialismo, comprobamos, en carne propia,
 que los procesos democraticos y nacionalistas que no son dtrigidos por el
 proletariado y transformados en un proceso socialista, conclutyen siempre
 en la frustracion y ka derrota".

 Sobre la independencia de clase:

 "Nuestra posicion frente a los procesos democracticos dirigidos por la
 pequeiia burguesia no es otra que mantener nuestra independencia de
 Cklse, desde el monwnto en que dichos procesos no resuelven el problema
 r4cional y menos las contradicciones de nuestra sociedad. La tdctica de
 la clase obrera es entroncarlos en la estrategia final del socialismo. Nues-
 tro objetivo es el .ocialismo y nuestro metodo para alcanzar dicha fina-
 lidad historica es la revolucion social que nos permitira transfornuar el
 proceso nacionalista en socialisto".

 Sobre el capitalismo de Estado:

 "Para nosotros los trabajadores la lucha onti-imperialista tiene tn solo
 contenido: la lucha por el socialismo. Estan equivocados aquellos que se
 ofanan por darle otro contenido. Diariamente se viene especulando que
 el nacionalismo es ajeno tanto al capitalismo cldsico como al socalismo.
 Se insiniua que una politica neutra entre ambos extremos, que Ilega a su
 punto culminante bajo la forna de capitalismo de Estado... "algunos
 teoricos de esta tendencia sostienen que la Amierica Latina puede lograr
 su pleno desarrollo economico siguiendo el "modelo nacionl del capita-
 lisno de Estado", por la conciliacion entre el capital privado con la eco-
 niomia estatal. Ambas formas de economia, al no salir del area del sis-
 tema capitalista, concluyen consolidando nuestro atraso y dependencia..."
 "(No debemos olzidar que Bolivia es, fundamentalmente, un pais atrasado.
 Y es atrasado porque continu'an pendientes de realizaciw5n ciertas tareas
 demnocratico-burguesas. Por tal razon, esta cerrada toda posibilidad de
 desarrollo econotnico integral dentro de las formas de una economaia capi-
 talista, sea esta privada o estatal, o la ilamada "concertacion" de ambas,
 mientras no se rompa definitivamente con el imperialismo".

 Sobre la hegemonlia del proletariado y su sistema de alianzas:

 "La experiencia de 1952-1964 nos enseiia que una revolucio'n para ser
 ictoriosa no debe detenerse sino continuar hasta el fin, y que el proble-
 ma decisivo es la cuestion de saber que close co-ntrola el poder. No basta la
 accion insurgente de las masas sino definir quien asume la direcci6n de
 esa insurgencia. No basta la participacion heroica de la clase obrera en los
 acontecimientos del pais, sino la forma que asume esa participacion y si
 ella actu'a con su propio liderato y en pos de sus propios objetivas. Es
 preciso, en fin, qfe conquiste el rol hegemo6nico en el curso de la lucha,
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 atrayendo hacia su lado a las mawas campesinas y a los amplios sectores
 populares urbanos... El problema que se le plantea al proletariado boli-
 viano es el de constituirse en una poderosa fuerza social y politica inde-
 pendiente y actuar dentro de la apertura nacionaista y democratica para
 conquistar el poder. En este sentido los trabajadores rechazamos toda po-
 sibilidad de volver a la experiencia negativa del ilamado "cogobierno",
 que cerr6 el camino de la clase obrera a la conquista de todo el poder y
 que, al wherse convertido en un instrumento de control y freno de la pe-
 quena burguesta sobre los trabajadores, termin6 en el mayor de los des-
 prestigias por la traicion que significo al rol hist6rico del m mento
 obrero".

 LA ASAMBLIA POPULAR

 Es sobre la base de esta Tesis que se constituye en 1971, durante el go-
 bierno de Torres, la Asamblea Popular. La Asamblea misma fue una
 evolucion organica del Comnando Politico de la clase obrera, que dirigio
 la huelga de masas que impuso el triunfo de Torres, su contragolpe, frus-
 trando el golpe derechista del sector reaccionario del ejercito, en octubre
 de 1970. La clase obrera no se entreg6 entonces a un abstracto antigolpis-
 mo: posibilito el exito del sector democratico del ejercito pero, en lugar
 de incorporarse a el, se aboco a la organizacion de su propio poder.

 Co6mo se definio a si misma la Asamblea Popular? En su Estatuto
 dice:

 "La Asamblea Popular es un frente revolucianrio anti-imperialista di-
 rigido por el proletariado.

 Luego, explicitamente:

 "Reconoce como su direccion politica al proletariado y declara que stu
 programa es la Tesis Politsca aprobada por el IV Congreso de la Central
 Obrera Boliviana, realizado en mayo de 1970".

 "La representacion proletaria sera indefectiblemente el 60% del total,
 para efectivizar su direcci6n politica dentro del frente anti-imperialista".

 No pueden participar en la Asamblea todos los partidos sino aquellos
 que suscriban la Tesis de la COB y que tengan antecedentes no contra-
 rios a la clase obrera.

 En las bases de Constitucion, se dice que "Hay que recoger una expe-
 riencia que confirma a plenitud la teoria y que debe desarrollarse: el ftn-
 cionamiento de la COB como asamblea popular despues del 9 de abril de
 1952. En los hechos se erigi6 en un poder real y no legal. Obligo at
 Gobierno a dictar las medidas reclamadas por las masas populares. El
 poder de la clase obrera y las organizaciones profesionales y pol'ticas repre-
 sento en ese breve periodo la fuerza concentrada del proletariado cuya
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 primacia sobre los dem4s sectores se mamifesto en la acci6n ejecutiva
 propia, sin acondicionmse al gobierno de la Naci6n. Por tanto, la Asam-
 blea Popular debe expresar en lo fundamental, los intereses del pueblo
 dirigido por la clase obrera'.

 Hay aqui, naturalmente, una clara conciencia del caracter estatal que
 tiene la Asamblea, '1o cual se ve confirmnado en el parrafo que habla de
 que "aun no actuamnos en una revolucio'n social, pero el periodo de tran-
 sicioln de la eipoca actual, priticipalmente en nuestro pais, induce a con-
 formar 6rganos del gobierno central que constituyan la expresi6n de una
 politica propia y de concentraci6n de fuerzas que asignen a la Asamblea
 la verdadera calidad de poder dual".

 Pero la Asamblea no es tampoco una negacio'n a secas de toda la poli-
 tica del gobierno dcmocrdtico:

 "El cardcter independiente no supone prescindencia o neutralidad,
 desde que la Asamblea Popular, al luchar por la liberacion nacional, sos-
 tendrd las medidas revolucionarias, actuara conjuntamente con el Eje-
 cuetivo contra el fascismo y el imperidismo o alternativamente se pandra
 frente al Gobierno cuando las medidas de e'ste atenten contra los inte-
 reses del pueblo y se aparten del proceso".

 LOS PROBLEMAS ILISTORICOS DE LA ASAMBLEA POPULAR

 Estas son las bases te6ricas y las enunciaciones de la Asamblea Popu-
 lar. Vearns ahora su indice de eficaia historica y sus obsticulos.

 La Asamblea era obrerista; pero eso no era sino literatura puesto que
 no era eficaz en la misma medida en que era obrerista. Ahora bien, el
 sobredesarrollo de las corrientes sindicalistas con la politica boliviana es
 algo que resulta de la historia del novimiento popular; no es una mera
 forma, es como si estuviera dentro de e'l. Es verdad (esta es una correcta
 apreciacion de Guillermo Lora) que los obreros bolivianos casi nunca
 concibieron al sindicato como un mero sindicato. En los grandes mo-
 mentos sobre todo, las organizaciones obreras funcionan como una suerte
 de soviets, asuiniendo tareas que corresponden al Estado.

 Incluso cuando existe el doble poder, en 1952, no se habla en el del
 poder obrero (es decir de la ideologia proletaria encarnada en el partido
 obrero) a un costado y del poder burgues al otro. Son, en cambio, la
 COB es decir, la organizacion sindical y el partido democratico-burgues,
 como si los sindicatos hubieran, ocupado el papel del partido bolchevique.

 En el ascenso de las masas, tal como sucedio en Bolivia, los sindicatos
 son determinantes pero, en cambio los partidos no lo son en los sindica-
 tos. La FSTMB, por ejemplo, siempre fue mas importante y poderosa
 que los propios partidos a que pertenecian sus integrantes. El sindicalis-
 mo sobrevive a todas las persecuciones pero, en contraste, ningtun partido
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 logra reemplazar al MNR en el control de los sindicatos, control que,
 ademras el MNR perdio muy temprano. Hay pues una hipertrofia en el
 papel de los sindicatos que caracteriza a todo el proceso historico boli-
 viano.

 Es un fenomeno que tamnbien se manifesto en la Asamblea Popular,
 incluso en sus requisitos estatutarios.

 Era correcto, para mencionar un caso, establecer un predominio pro-
 letario, es decir, una superioridad cualitativa sobre la cantidad del pro-
 ceso, que eran los campesinos, clase burocratica, dependiente y osificada
 en la conquista democratico-burguesa de la tierra. Esto significaba que
 no se elegia un proceso demnocrtico-formal sino que se pensaba en efecto
 en la construccion de la dictadura del proletariado conio definicion del
 doble poder. Pero si esto era un soviet, era un soviet sin el partido de
 la clase obrera y asi, en lugar de que triunfara la ideologia proletaria en
 manos del partido revolucionario, triunfo la linea sindicalista, que s6lo
 a medias respondia a los partidos. Los dirigentes sindicales, v.gr., per-
 tenecian a partidos que votaron contra Lechin; pero ellos mismos vo-
 taron por Lechin, porque era miembro de su federacion y esta lo habia
 resuelto asi.

 La confusion entre lo que es la ideologia proletaria, la posicion obrera

 y la condicion obrera se mostro tipicamente. Se daba na-s importancia a ta
 extraccion de clase y aun al origen de clase (condicion obrera) que
 a la ideologia del praletariado y, en todo caso, la posicion obrera (es decir,
 la posicion de esa clase obrera en coyuntura) dio un matiz sindicalista
 a la Asamblea. Por esta via, se puede decir que la Asamblea Popular
 fue la fase mas alta del proceso populista de las masas bolivianas en lugar
 de ser el primer organo de poder de la revolucion socialista.

 Veamos tambien otro aspecto que puede Ilamarse el de la no corres-
 pondencia entre las organizaciones y ei movimiento de bienes.

 Los mineros habfan entrado en la politica en la decada del 40. Fue
 el MNR quien los introdujo y fue tambien el MNR el que metio en la
 politica a los campesinos en la decada del 50. Hasta entonces, ambos sec-
 tores no existian, para los fines de la politica, sino por irrupciones. La
 politica se definia en el margen correspondiente a las capas urbanas in-
 tertnedias. Por eso el MNR pudo desarrollarse como un autentico partido
 de masas. El MNR dio a las masas su carfacter (pequefio-burgues, nacio-
 nalista, populista) y las mnasas dieron su caracter al MNR, que se amoldo
 a ellas a lo largo del tiempo; fue un partido radical cuando las masas
 eran radicales (en el 52); cuando las propias reformas demoburguesas
 despertaron sentimientos conservadores en ciertos sectores de las masas,
 como los campesinos, el MNR se hizo conservador. Aqui corresponde
 una digresion, para el buen desarrollo del asunto. Es el problema de la
 relacion entre las masas y los partidos de la izquierda. La movilizaciaon
 de las masas j se desprendia de los partidos, habia sido organizada por
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 ellos o es que, por el contrario, los partidos de izquierda se beneficiaban,
 en la negociacion politica, con un ascenso de masas previo a ellos?

 El populismo es la forma en que existieron las msas de Bolivia, y el
 espontaneismo su mnedtodo, el MNR su partido, Lechin su jefe sindical.
 Naturalmente, el populismo ya fracaso como formula de poder en el 64,
 el espontaneismo ha sido vencido cuantas veces ha sido necesario por el
 ejercito, el MNR no vino a ser sino un harapo de lo que fue y Lechirn no
 sobrevivia en el momento de la Asamblea sino en la medida en que se
 amoldaba a los hechos, casi como una costumbre de los sindicatos. Pero
 cuando Ovando abrio las compuertas que contenian a las masas, cuando
 dejo el barrientismo, las masas existieron de la utnica manera que sabian
 existir: espont'aneamente. Esto puede decirse de otra manera: las masas
 se movilizaban a un lado y los partidos en otro; los partidos eran como
 parasitos de una movilizaci6on de rnasas que no les pertenecian, trataban
 de explotar ese movimiento pero, en definitiva, no lo conducian y, por el
 contrario, acabaron por seguirlo. Aqui sli, Como dijo Lenin de 1905,
 "Las organizaciones habian quedado atra's respetco al crecimtento y la
 envergadura del movimiento".

 jC6mo son por ejemplo, las masas obreras, en ese momento? Son
 populistas; su direccion ya no lo es y sus dirigentes son lo mejor que hay
 en toda la politica del pais. Pero las tnasas mismas, por su vision de Ia
 politica, por sus habitos, por sus propsitos, son populistas. Su punto
 de decisi6n politica es la asamblea, como la plaza del pueblo entre los
 campesinos, pero no el partido. La propia Asamblea Popular al exacer-
 bar el acento en la consideracion del concepto de la condici6n obrera,
 al hiperbolizar la extraccion de clase y la ideologia de clase, era una
 institucion que seguia las inclinaciones autenticas de las masas, su patrio-
 tismo obrerista, pero sin organizallos para llegar a un grado politico su-
 perior. Es una realidad desgraciada: la desercion del MNR corroboro
 el defecto de las masas bolivianas, quie es la desviacion sindicalista. Cuan-
 do el ascenso de masas es expresado solo por un instante por un partido
 que no asume el cara6cter final de dicho ascenso o no puede cumplir las
 tareas que le pide, se puede decir que la historia sucede de una mala
 manera.

 Aun en esas condiciones, sin embargo, la Asamblea fue la mas avan-
 zada expresion del poder obrero, una experiencia que no habia existido
 jamas en parte alguna de la Amnrica Latina. Hay que preguntarse por
 que el proletariado es stubitamente poderoso el 7 de octubre y como fue
 tan debil pollticamente durante el barrientismo. Las cosas se presentan
 como si no fueran una misma clase sino dos clases diferentes; tanta es la
 diferencia entre un momento y el otro. Es, otra vez, algo que resulta no
 de su colocacion en el proceso de la produccion, que es el mismo en un
 momento y en el otro, sino de su devenir intemo como clase y, aun mas
 que eso, de su acumulacion como acontecimientos, es decir, de su historia
 en cuanto clase, que es lo que le da lo que se puede Ilamr un "modo de
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 ser". Esta a la vista que la clase tiene flujos y reflujos, que su corn-
 portamien-to es distinto en situaciones distintas; pero es basicamente
 una clase victoriosa y tiene un animo ofensivo. En una misma colocacion
 estructural, una clase puede, en efecto, desarrollar una distinta persona-
 lidad segu(n el grado de exito que tenga en su tActica, en el azar de sus
 dirigentes, en la fortuna de sus operaciones. d Como era, que esta clase,
 que imponia la ley a todas las dem'as, que tuvo en el 52 un poder tan
 inmenso como para liberar a otra clase, la mas extensa, un poder, con-

 vengamos, mas grande que su propia rnadurez, sin embargo no pudo
 organizar, en nmayor del 65, la minima resistencia ante la ofeensiva de la
 Restauracio6n? y j Como ahora, en octubre del 70, podria otra vez obligar
 a. tin gobierno a aceptar formas asi sea nacientes de un poder dual, en
 una suerte de esfuerzo de restablecimiento del status historico del 52?

 Estos hechos tienen una relacion o dependencia respecto a lo que ocu-
 rrio en Sancahuazu en 1967 y en Teoponte en 1969. En ambos casos
 se vera hasta que punto el aislamiento del proletariado conduce, al con-
 trario de lo que podria suponerse, a una perdida en su caracter, de que
 manera su verdadero tempo no se realiza sino en conexion con las otras
 clases, como, para el proletariado, la posicion natural es la de dirigir al
 frente de clases oprimidas y no el aislarse de ellas. En ambos casos, en
 efecto, en Sancahuazu y Teoponte, se intenta la instalacion de focos gue-
 rrilleros; en ambos casos, el ejercito reprime salvajemente a la guerrilla y
 la extermina. La guerrilla no consigue sobrevivir; tampoco logra, por
 consiguiente, su expansion politica hacia las masas. Sencillamente, no
 tiene tiempo para hacerlo, es vencida en su fase primera. Pero una cosa
 es el fracaso militar y otra el fracaso politico y a*in es posible un fracaso
 politico inicial, localizado, y un exito politico diferido, difuso. Las
 repercusiones de las experiencias guerrilleras en la formacion politica
 del pais seran inmensas, en efecto, y la guerrilla tendr'a arraigo alla donde
 no se lo proponia o donde se lo proponia menos. j Que quiere el foco gue-
 rrillero en materia de movilizacion politica? Quiere la actividad, el respal-
 do y la conciencia de los campesinos, inicialmente los del lugar en que se
 desarrolla. Pero el campesinado habia creado en Bolivia una relacion
 de dependencia no con relacion a la clase obrera, que lo libero realmente
 desde el Estado del 52, sino con relacion al aparato estatal como tal, es
 deir, con relacion a la maquina estatal desde la que formalmente se
 hizo la liberacion. Se dice por eso que es una clase funcionaria: cree en
 cualquier poder que le respalde la posesion de la tierra, que ha sido su
 objetivo politico secular, su programa uinico y su identificacion. He aqui
 como el precoz desarrollo democr'atico-burgues expandio el elemento hu-
 mano de asiento del Estado que estaba creando. Pero lo de gancahuazu
 y Teoponte se afinco en el corazon de las pequefnas capas medias, que era
 la juventud pequefno-burguesa de las universidades y colegios.

 Con ese fundamento, las tnasas se movilizan en tiempo de Torres con
 cierta eficacia, puesto que para ello les habilitaba la ruptura del aisla-
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 miento obrero, y con ciertas flaquezas, porque no lograban vencer del
 todo las endebleces de su pasado. No renunciaron a ellas, ciertarnente;
 en alguna medida, las desarrollaron. La Asamblea fue -de algun modo-
 el desarrollo culminante de las desviaciones esenciales del proceso revo-
 lucionario boliviano.

 La ausencia o vacio que explica esa distorsion es la falta en la existen-
 cia de los partidos obreros, o, si se quiere, la existencia insuficiente de los
 parttides obreros. El MNR no fue jamas el partido de la clase obrera.
 La clase obrera milito en su seno casi en su totalidad, en determinado
 momento, pero eso no queria decir que fuera el partido de h clase obrera.
 No era un partido narxista-leninista ni era el partido de una clase sino
 la alianza de vrarias clases bajo la hegemonia ideologica y pr'actica de la
 pequefia burguesia. Pero era el partido debajo del cual y el cuyo nombre
 se produce ei ingreso del proletariado a la politica, su manifestaci6n su-
 perestructural. En este sentido, era el partido al que la clase obrera se
 referia en aquel momento de su desarrollo.

 Ctuando el MNR fracasa en su intento de hacer una revoluci6n demo-
 cratico-burguesa dentro del cuadro de la dominacin imperialista, cuando
 se frustra la expansi6n econonmica e institucional que se procura desde
 dentro del capitalismo dependiente, se produce una perdida o desgarra-
 miento. La clase obrera deja de tener un punto politico de referencia,
 por lo menos uno que tuviera la eficiencia y la extension del MNk. En
 un esfuerzo, que no era consciente, el movimiento de masas intenta
 reemplazar al partido en el seno del sindicalismo mismo; nadie lo decia
 pero aqui operaba, en los hechos, cierta oscura conviccion de que la di-
 ferencia entre sindicato y partido no estaba sino en la amplitud de su pro-
 p6sito, que el partido era como un sindicato mAs avanzado y que, por
 consiguiente, el sindicato podia atribuirse historicamente el papel del
 partido. Pero esto, que operaba en los hechos tanto como se enmudecia
 a sabiendas en las discusiones, a la vez que acentuo la deformacion del
 proceso, result6 largamente insuficiente. La Asamblea Popular intenta
 reemplazar ese vacio en la conduccion de las masas, aunque otra vez de
 un modo heterodoxo impuesto por la realidad de la situacion. Era como
 si los soviets hubieran estado compuestos en Rusia mayoritariarnente por
 los sindicatos. Quiere ser el instrumento politico del movimiento sin-
 dical, instrumento todavia sindical en lo basico (porque se funda en la
 extraccion de clase), aunque con la participacion de los partidos de iz-
 quierda (que prestan m'as importancia a la ideologia de clase o deberian
 hacer tal). Pero la Asamblea no tiene tiempo para lograr su extensi6n;
 apenas si existe lo suficiente para decir que existe. El preocuparse de
 su programa y no de su existencia era parte de la inoperancia obligato-
 ria que resultaba de su confornnacion sindicalista.

 La preocupacion porque la Asamblea existiera, en lugar de confor-
 marse con que Ia COB asumiera la representacion politica de la izquierda,
 come ocurrko en el 52, demuestra ya hacia d6nde iba la conciencia de la

 13
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 izquierda. Estaba claro que Bolivia tenia un poderoso movimiento de
 masas que, por las modalidades de su desarrollo, intentaba con grandes
 dificultades crear a posteriori una vanguardia politica (por una via
 ele'ctica, no ortodoxa) casi contrariando el decurso normal del creci-
 rniento politico, en el que la vanguardia debe crecer junto al movimiento,
 impulsandolo, corrigiendolo y siguiendolo. La prueba de que esta ca-
 rencia estaba en la conciencia de la izquierda es que la Asambiea existio;
 la prueba de que no existio en el grado suficiente es que el predominio
 sindicalista era todavia un requisito estatutario.

 ALGUNAS CONCLUSIONIS

 En todo caso, cualquiera que fuera la debilidad interna de la Asamblea
 estaba claro que se trataba de una avanzada clase obrera y que los
 propios problemnas te6ricos que proponia eran de una importancia sin-
 gular. Ahora bien, un pensamiento sociologico marxista no puede surgir
 con verdadera fuerza sino alla donde hay a la vez un poderoso movi-
 miento obrero. Es un pendant necesario: donde no hay pensamiento obre-
 ro, el impulso espontaneo de la clase se interrumpe. Donde no hay itn-
 pulso espontineo, la sociologia marxista se vuelve ciencia pura, ya no es
 marxista. Es el tipo de problemas que va planteando la clase en su des-
 arrollo lo que da lugar al pensamiento marxista.

 Si "las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada
 epoca", es evidente que la burguesia, que aun en su forma secudaria no
 hace sino acabar de constituirse en Bolivia, no es una clase realmente
 domninante. La difusion del pensamiento marxista tiene tal extensi6in en
 el pais que, desde 1952 hasta aqui, ningun gobierno se atreve a excluirlo,
 por ejemnplo en los sindicatos o en las universidades, por lo menos enr su
 uso terminologico. Las mismas ideas que la burguesia expone son aque-
 Ilas que supone que pueden ser aceptadas por el movimiento obrero. El
 proletariado, sin embargo, no ingresa en la politica real del pais sino en
 la decada de los 40 y, aunque adquiere un crecimiento fulminante, no
 hay duda de que se trata de una clase joven. Los obst:iculos que le im-
 piden tomar el poder, incluso cuando se configura como la clase material-
 mente vencedora, son entonces los que se derivan de su propio desarrollo
 interno.

 Aqu; nos topamos con la cuestion de la adecuacion o asimnlaion.
 Aunque el proletariado es en Bolivia mucho nas proletariado que la
 burguesia como burguesia, por las razones dichas, sin embargo carga
 tambien con las derivaciones de su participacion subordinada en una gran
 revolucion democratico burguesa y, en general, debe decirse que solo sus
 sectores avanzados son hoy clase para si; la dlase en su conjunto es tam-
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 bi' una clase inconclusa. Ha dejado de ser ya una clase en si pero no
 ha Ilegado todavia en bulto a ser una clase para si.

 Desde el momento de la transposicion escolastica y elemental de las
 ideas marxistas hasta hGy, la experiencia teorica del proletariado boli-
 viano ha recorrido mucho trecho. Sin embargo, si la asimilacion se
 produjera solo por la via del estudio del marxismo, los grados de inma-
 durez que el proletariado detecta en cada una de sus derrotas serian solo
 consecuencia de la falta de lecturas de los intelectuales de la clase obrera.

 El algo que poco tiene que ver con el promedio general del nivel cultural
 de un pals. Sea bajo o alto dicho promedio cultural abstracto, una clase
 se plantea los problemas que le ocurren. Por eso, el socialismo cientifico
 le sirve de fuente indispensable pero la adecuacion de la tesis general
 y universal a la tactica inmediata es algo que no se puede aprehender
 sino en las discusiones internas de la clase, en su critica a las posiciones
 emitidas desde las otras clases y en su invasion practica a las clases que
 debe someter.

 Un pais atrasado puede producir una avanzada clase obrera y, por el
 contrario, los paises avanzados suelen implantar mecanismos del aliena-
 cion y aristocratizacion eficientes como para impedir el desarrollo de su
 clase obrera. Estos son supuestos que hay que tener en cuenta en todo
 debate sociologico en torno de Bolivia.

 El proceso de integracion de la clase obrera en Bolivia puede distin-

 guirse a traves de tres etapas:

 1. La etapa del espontaneismo de clase. En este monento, el caracter
 cspont,ineo del movimiento obrero es lo predominante de un modo casi
 absoluto. Dura desde 1940 hasta 1952, por lo menos, aunque sus resabios
 son por demas considerables en todo lo posterior. El car'acter meramente
 espontineo de esta etapa no podria sino servir a las modalidades popu-
 listas del MNR, cuya principal figura obrera fue Juan Lechin.

 2. Es obvio que movimienos verdaderamente espont'aneos nio ocurreti
 sino por excepcion. Por tanto, cuando se habla de espontaneismo se hace
 alusion a un caraicter dominante. Ha habido antes una distribucion mole-
 cular de la agitacion, que es un riesgo ideologico y, por otra parte, tam-
 poco es imposible adoptar al propio espontaneismo como un pensamiento,
 una manera de concebir la actuacion de las masas en el mnomento revo-
 lucionario. La descripcion del movimiento espontaneo como un caracter
 esencial del proceso revolucionario puede ser una teoria; de otra manera,
 no habnran existido ni Rosa Luxemiburgo ni el prinmer Trotsky.

 3. El momento de la construccion del partido de la clase obrera. Pero
 lo importante en este campo no es el tener en abstracto la idea de la nece-
 sidad del partido sino que ella sea una niecesidad conscienitemente apete-
 cida por la clase. Es verdad que los partidos tnarxistas existieron desde
 hace varias decadas; pero solo adquieren un contenido importante cuando
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 los obreros abandonan al populismo, que ya ha defeccionado, sufren nue-
 vos fracasos en la reiteracion de sus incursiones de tinte espontineo, y,
 en cambio, logran exitos inusitados alla donde la conduccion es llevada
 por los partidos obreros, como ocurrio en la transformacion democritica
 del regimen de Torres y en la construccion de la Asamblea Popular,
 aunque cargando con el peso de la tradici6n anterior.

 En cualquier forma, el concepto fundamental que se deriva de las dis-
 cusiones en la clase obrera boliviana es el de l acumukci6n en el seno de
 la clase. Esto tiene derivaciones importantes y se refiere de hecho a los
 metodos de la clase obrera. La propia aseveracion de que la clase no ex-
 cluye ningiin mitodo y de que no se liga tampoco a ninguno en especial,
 de que la transferencia del metodo y el repliegue desde el metodo son
 opciones propias del partido y no de la agrupacion elemental, en fin, todo
 ello, no halla su implantacion sino en la lucha teorica con los sectores
 que penetran en la discusion obrera ya comprometidos con metodos espe-
 cificos, comno es el caso de los grupos maoistas y los vanguardistas en
 general. La experiencia guerrillera del 67, en la que muri6 el comandante
 Guevara, fue uno de los acontecimientos-fuente de esta discusion.

 Con todo, se distingue entre lo que son metodos de lucha y mitodo
 de conocimniento. Para lo segundo se parte, comno es elemental en el mar-
 xismo, del anMlisis de las situaciones concretas desde el punto de vista
 de la composici6n de clase de la situacion y, aunque esto no es para nada
 una novedad para tm soci6logo profesional si lo es como practica inte-
 lectual en manos de una direccion obrera; por consiguiente, las cuestiones
 no ligadas al devenir de la clase se vuelven librescas y la clase no las
 adopta.

 Si se analiza la actuacion de los obreros en el momento de la Asamblea
 Popular o las huelgas generales organizadas por los fabriles en medio de
 la represion mas extensa en 1972 o la huelga campesina de Cochabamba
 de 1974, est'a claro que nada de eso habria sido posible si la masa no
 hlubiera tenido ciertos metodos incorporados a si, es decir, si no se hubiera
 producido esto que Ilamamnos la acumulacion en el seno de la clase. Pero,
 en cambio, los intentos de implantacion de focos guerrilleros en Sanca-
 huazu y Teoponte o la d6bil experiencia de enfoque maoista en Santa
 Cruz en 1971 demostraban que no se trataba de metodos no incorpo-
 rados.

 En carnbio, de las experiencias de 1952 y 1971 surge ya la elaboracion
 en principio de una teoria del Estado de la clase obrera, sobre todo a
 partir de las discusiones acerca del poder dual que, a nivel latinoameri-
 cano, fueron practicamente exclusivas de Bolivia, aparte de algiun plan-
 teamiento lateral en Chile. Pero no hay duda de que es en Bolivia donde
 las discusiones en torno del tema adquieren una real envergadura.

 *He aqui, por uIltimo, una lista de los temas que han sido discutidos por
 el moviniento obrero boliviano y que se pueden exponer en este trabajo:
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 1. Teoria de la crisis nacional general-; 2. La acumulacion en el seno
 de la clase; 3. Problemas de la mutacion en el seno la revolucion ininte-
 rrumnpida; 4. Sobre la cuestion nacional en un pais atrasado; 5. Estruc-
 turas del cambio del poder politico en la fase no proletaria; 6. Relacion
 dase-partido-Estado; 7. La irradiacion de clase. Problemas que emergen
 de la expansion de la clase obrera; 8. Discusion sobre el sujeto del poder
 politico en las revoluciones dernocraticas avanzadas; 9. El caracter
 de la revolucion en Bolivia; 10. Sobre las alianzas. Diferenciacion cam-
 pesina, la lucha democratica por la influencia en los sectores intermedios;
 11. Condiciones tacticas de la explotaci6n de las divisiones interburgue-
 sas; 12. Car&cter del partido en paises atrasados con procesos democratico
 burgueses esporadicos; 13. La teoria de la semi-colonia aplicada a la ex-
 periencia nacional; 14. Problemas del reconocimiento interno de la clase
 y las regresiones en el movimiento obrero; 15. La cuestion de los inetodos.


	3539725_-_V40_1978_02_10_proletariado_zavaleta.pdf
	Contents
	p. 517
	p. 518
	p. 519
	p. 520
	p. 521
	p. 522
	p. 523
	p. 524
	p. 525
	p. 526
	p. 527
	p. 528
	p. 529
	p. 530
	p. 531
	p. 532
	p. 533
	p. 534
	p. 535
	p. 536
	p. 537
	p. 538
	p. 539
	p. 540
	p. 541
	p. 542
	p. 543
	p. 544
	p. 545
	p. 546
	p. 547
	p. 548
	p. 549
	p. 550
	p. 551
	p. 552
	p. 553
	p. 554
	p. 555
	p. 556
	p. 557
	p. 558
	p. 559

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 40, No. 2 (Apr. - Jun., 1978) pp. 371-782
	Front Matter [pp. 373-763]
	Presentación
[pp. 371]
	Argentina
	Acción obrera en una situación de crisis: Tucumán 1966-1968
[pp. 375-420]
	Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976 [pp. 421-463]

	Brasil
	Desarrollo capitalista y acción sindical: (A propósito de la experiencia de los metalúrgicos de San Bernardo del campo)
[pp. 467-492]
	La Huelga de los 300 mil y las comisiones de empresa (Algunas cuestiones dejadas a la historia) [pp. 493-514]

	Bolivia
	El proletariado minero en Bolivia [pp. 517-559]

	Centro América
	La insurrección salvadoreña de 1932 y la gran huelga hondureña de 1954
[pp. 563-606]

	Chile
	El conflicto obrero en el enclave cuprífero chileno
[pp. 609-682]

	Perú
	Conflictos laborales y movilización popular: Perú, 1968-1976
[pp. 685-726]

	México
	El comité nacional de defensa proletaria
[pp. 729-762]

	Sección Bibliográfica
	Review: untitled [pp. 765-767]
	Review: untitled [pp. 767-771]
	Review: untitled [pp. 772-777]
	Review: untitled [pp. 777-782]

	Back Matter






