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Desde hace muchos años, no se conoce una sola gestión en la que el magisterio nacional y el paceño, 
en especial, no haya confrontado conflictos y problemas con el Estado. Las acciones que emprenden 
tanto el Estado como los maestros parecen una agenda social con calendario: el mismo dia de la inaugu
ración de la gestión escolar se inauguran también los conflictos. Ante esto, la sociedad civil permanece 
como testigo silencioso y la población escolar recibe el impacto del conflicto que deteriora cada vez más 
el sistema educativo. 

Muchas voces y veces se ha abordado esta problemática. Se lo ha hecho con ojos pedagógicos, 
económicos o administrativos. Esta investigación lo hace desde una mirada diferente: la del movimiento 
social y el actor docente. 

El estudio quiere demostrar que, a raíz de los cambios generados por el modelo neo liberal y la 
aplicación de la Reforma Educativa, el magisterio paceño, «el más combativo del país», comenzó a 
dividirse, a desorganizarse y su acción colectiva se debilitó. La construcción de esfuerzos para generar 
un comportamiento colectivo y un movimiento social fueron perdiendo fuerza hasta refugiarse en el 
ámbito de las necesidades y demandas, o asumir la simple defensa. 

El trabajo, entre otros resultados, establece que el Estado adquiere mayor fuerza para readecuar el 
modelo educativo al modelo neoliberal y que los maestros tampoco escapan a la refuncionalización. El 
rasgo más distintivo de sus relaciones es el conflicto y la confrontación. La Reforma Educativa provoca 
adherencias y disidencias, complicando el proceso de transformación. La exclusión y falta de participación 
constituyen las principales trabas de la Reforma Educativa y le quitan legitimidad a las acciones estatales. 

Con la aplicación del modelo neo liberal, el Estado y el magisterio adquieren otra configuración. El 
magisterio paceño. el más combativo del sector, comienza a dividirse, debilitarse y desorganizarse en su 
acción social, comportamiento colectivo y vida social. En cambio, el Estado adquiere mayor fuerza y 
autoridad. 

Antes de la aplicación del modelo neoliberal, la acción social de los maestros estaba ligada a sucesos 
importantes, la acción creaba poder. La producción del comportamiento colectivo era más significativa. 
Con la aplicación del modelo, tanto la educación como los actores docentes se refuncionalizan y readecuan 
al propio modelo. La acción social que se había gestado en largos años de vida se divide, debilita y 
desorganiza; los conflictos se agravan y se hacen más intensos; la profesión docente, como imagen frente 
a la sociedad civil, se deteriora. La Refonma Educativa, más allá de los cambios técnico-pedagógicos, 
genera rechazos y consensos. La Refonma Educativa actúa como tensionador y acaba por romper los 
débiles lazos de la estructura social del magisterio. 
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Tardíamente, el magisterio comprende que no sólo se trataba de una reforma pedagógica sino que la 
Reforma Educativa, como política estatal, no podía actuar al margen de la globalidad del modelo. El 
magisterio se refuncionaliza colocándose en la misma línea de modernización del Estado. El proceso se 
toma autoritario, manipulador, impone su dorninacíón debilitando y desorganizando la acción social del 
sistema docente. 

¿Cómo era el movimiento social del magisterio y cómo es en la actualidad? 
El grado de organización con el que contaba la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de 

La Paz era influyente debido a la acción social de los docentes y de la institución. Aprovechaba las 
reivindicaciones de unos y otros para crear condiciones para la generación de acciones significativas en 
todos los órdenes: educativo, social y político. Las movilizaciones multitudinarias expresaban ese estado 
de ánimo de los maestros. 

Con el modelo, se produce una dicotomia entre los que pelean por la sustitución del orden social y los 
actores que pelean por sus reivindicaciones. En el mismo sentido. la división se relaciona con la «canti
dad de cc,mbio» de los que buscan un cambio parcial y los que se empeñan por un cambio totaL En el 
magistt:rio se presentan movimientos transfonnadores y refonnadores. 

Antes de bs polí ticas de ajuste estructural , la lucha que asumió el magisterio paceño fue una acción 
significatll'a, creó poder y formó así una acción fundamental de su existencia sociaL Con el modelo y la 
aplicación de la Refonna Educativa, la acción social como hecho significativo del magisterio pierde 
relevancia SOCIal. la conciencia de los docentes no coincide con el pensamiento de los dirigentes, debili
tando la acción colectiva. 

El comportamiento colectivo era vigoroso por su fuerza, que reside en el pacto de reciprocidad del 
52. Merced a su acción, surgen dos poderes con capacidad de dirigir y controlar la educación, comparten 
responsabilidades y la acción se desarrolla en medio de un equilibrio de poderes. 

En la actualidad, el comportamiento colectivo se encuentra disociado entre los que luchan por cam
bios parciales y los que luchan por cambios totales. Los primeros están sustentados por las bases del 
magisterio y los segundos son secundados por los dirigentes que se inclinan por cambios transformado
res del sistema político social. 

La política de ajuste estructural ha reordenado y modificado la estructura social, ha empeorado la 
situación económica, social, política y educativa. El modelo para el magisterio significa el principal 
desestructurador de la acción social. 

Orientaciones e identidades del magisterio y de la dirección sindical 
El magisterio y el sindicato accionaron en diferentes sentidos antes y después de la aplicación del 

modelo. Las bases del magisterio se desarrollan en el espacio de la micropolitica y se orientan a buscar 
cambios diferentes a los de los dirigentes; en cambio, el sindicato orienta su acción política a la ,<loma del 
podem. Desde el sentido que imprime cada uno de ellos, se produce una ruptura en sus acciones colecti
vas internas, A partir de la aplicación de la Reforma Educativa, las lógicas de los actores de base y de los 
actores sindicales ingresan en crisis porque, lejos de encontrarse, las demandas y la representación polí
ticas se aislan cada vez mas. 
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Si bien el sindicato condujo a los actores docentes al ámbito de la macropolitica, los maestros de base 
no respondieron como en otras épocas, más bien comenzaron a acomodarse y refuncionalizarse al modelo. 

Frente a la falta de respuestas estatales y sindicales, los maestros accionan autónomamente, es decir, 
buscan acciones individuales, independientes; por tanto, están dejando de ser dependientes del sindicato. 
El comportamiento autónomo del maestro es un nuevo rasgo. una nueva relación que teje una nueva 
identidad colectiva que surge al interior del gran mundo social. 

El comportamiento colectivo del magisterio en los últimos años va diluyéndose merced a las refor
mas que proceden del Estado y la acción interna del magisterio. El primer impacto es la valorización de 
la ideología. Las dos acciones, la demanda reivindicativa y la politica, tienen esferas diferentes. 

El movimiento sindical, por los desencuentros entre lo soc ial y lo político, tiene dificultades para 
articular movimientos exitosos. En otro sentido, no existe una convergencia de la ideología de los maes
tros de base con la ideología política de los dirigentes sindicales. 

Las principales demandas son económicas, de salud, de seguridad social, de producción profesional, 
de pérdida de unidad de acción colectiva, de participación en la toma de decisiones del sistema educati
vo, de un mejor salario. La indiferencia del Estado a los problemas sociales y educativos y las amenazas 
de despido y la inseguridad laboral provocan frustración. Ni los gobiemos ni el sindicato logran satista
cer estas necesidades. 

Hay pérdida de convocatoria porque, en los hechos, los maestros no ven logros que los motiven a 
realizar un trabajo decidido en el aula, realizan un «trabajo a desganm>. Los maestros se encuentran en 
una encrucijada para articular su fuerza espiritual con sus expectativas económicas. El ejercicio profesio
nal no goza de un clima favorable. El Estado en el modelo neoliberal ha frustrado las expectativas de los 
docentes. 

La cotidianidad del trabajo se toma indiferente porque los maestros no reciben de parte del Estado ni 
de la sociedad civil un reconocimiento social y mucho menos económico. No se valora el rol del maes
tro, no goza de prestigio. 

A pesar de la dificil situación, los maestros se sienten bien, especialmente cuanJo se desenvuelven en 
el aula, porque mantienen contacto directo con los alumnos. Aparece muy enclavada la vocación hacia la 
profesión. 

Las leyes de Participación Popular, Capitalización, Descentralización y Reforma Educativa configu
ran un nuevo escenario, incidiendo en la estructura administrativa, sindical y laboral del magisterio. La 
base social del magisterio quedó fragmentada. 

El achicamiento de la estructura social afecta a la convocatoria y participación en la lucha sindical, 
incide en el poder sindical. Sus decisiones y objetivos se debilitan por la escasa concurrencia de los 
maestros. 

Las relaciones del magisterio con el Estado, en lo que va de la aplicación del modelo neoliberal, son 
irreconciliables. El Estado como el magisterio no relacionan sus acciones y objetivos. 

La dirección de la Federación de Maestros de La Paz goza de confianza, por diferentes causas: 
identificación con las bases del magisterio, los dirigentes tienen conocimiento de los problemas de los 
maestros, son representantes surgidos de la voluntad de las bases, tienen capacidad de lucha, su liderazgo 
es influyente. 
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Los partidos politicos que administran el Estado desde la aplicación del modelo, como el MNR, 
ADN, MIR Y UCS, se dedicaron a debilitar y asfixiar las acciones colectivas del magisterio. Las razones 
para debilitar su acción colectiva estriban en que es uno de los pocos sectores sociales con poder de 
innuencia en la movili zación y la lucha. 

Los partidos politicos que llegaron al gobierno han redistribuido el sistema administrativo como una 
forma de compensación al trabajo político electoral. Los docentes con filiación partidaria ejercen un rol 
político. El paso de los partidos politicos por la administración del Estado no representa los intereses de 
los educadores. la ideología no tiene correspondencia directa con la ideología de los docentes. 

El signo más visible del comportamiento estatal es la nueva fisonomía que adquiere. El Estado se 
fortifica y adopta otras fomlas y mecanismos de regulación del sistema, modifica las leyes y las hace más 
funcionales. Poco a poco, el Estado va adquiriendo fuerza. Simultáneamente, el campo popular va per
diendo espacio. La estructura estatal en los gobiernos del MNR, ADN Y MIR es autoritaria, implementan 
medidas sin consenso, lejos de la participación de la sociedad civil y en complicidad con el Parlamento. 

Los mecanismos de manipulación se renejan notoriamente. Especialmente después de cada cambio 
de gobiemo, el sistema educativo sufre un reacomodo espacial de sus recursos humanos. Los partidos 
políticos exigen sus cuotas de poder y participación. El Estado manipula, subordina, reprime, su compor
tamiento es aUlüfltario. El magisterio se encuentra manipulado, subordinado y el Estado destruye el 
teJido social. 

Las po lí1 icas son contrarias a los objetivos del magisterio por las siguientes razones: motivaciones 
políticas, económicas, acciones divisionistas, motivaciones privatizadoras, orientaciones destru~tivas, 
Reforma Educativa impuesta, problemas estructurales y necesidades y demandas. 

Comportamíento frente a la Reforma 
La Refomla Educa tiva ha disociado a los maestros, haciendo que los docentes de base caigan en una 

racionalidad puramente instrumental y las cúpulas sindicales en la defensa de un proyecto politico. De 
ese modo, se abrió una brecha entre los que se inclinan a su favor y en contra. 

El apoyo a la Reforma Educativa está dividido. En el fondo, se trata de dos puntos de vista, dos 
proyectos en marcha baJO los denominativos de reformas. Una primera justificación para el apoyo con
siste en que la Reforma Educativa está asociada a los conceptos de progreso, cambio, actualización. Otro 
aspecto por el que los docentes apoyan a la Reforma Educativa consiste en que el país no puede quedar 
como una isla y tampoco es bueno ir contra la corriente sino más bien adaptar esos cambios a la realidad 
nacional. 

En esta misma dimensión, los docentes reclaman para sí un cambio en su concepción pedagógica que 
les conduzca a una actualización de su práctica pedagógica. En resumen, se puede señalar que son más 
los que se inclinan hacia la Reforma Educativa que los que la rechazan. 

Otro factor de rechazo se atribuye a la carencia de legitimidad de los conductores de la educación, es 
decir, los que manejan son ajenos al quehacer educativo. Los maestros se síenten manoseados. Otro 
aspecto relevante de la falta de apoyo a la Reforma Educativa se traduce en la débil construcción de 
consensos y participación real. 

Un punto que debilita el apoyo a la Reforma Educativa es la injerencia politica y la discordia entre el 
proyecto polillco. social , económico, cultural e ideológico y el proyecto popular expresado por la COB. 
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El magisterio y el Estado, cada uno a su tiempo, se disputan el modelo educativo. Tratan de dirigir, 
controlar y apropiarse, o negociar entre ellos su transformación; ingresan en una pugna por la legitimi
dad, por dirigir, controlar o, en definitiva, apropiarse de la cultura O canalizar su transformación. En los 
hechos, hasta el momento, el Estado tanto como el magisterio y parte de la sociedad civil no logran 
construir una organización social capaz de entender la dinámica de la primera función del Estado, la 
Educación. 

Las transformaciones que emprende el Estado como reproducción del orden cultural y educativo no 
encuentran correspondencia con las acciones docentes. 

El comportamiento del Estado no renueva sus formas de relación para comprender y facilitar tareas 
de organización frente al magisterio y la sociedad civil. La gestión educativa entendida como la conduc
ción de la educación al logro de sus finalidades presenta controversias entre el Estado y el magisterio. 

Connicto y confrontación 
Las causas de la pennanente confrontación y conflicto son: falta de atención a las reivindicaciones 

del magisterio, aspectos político-ideológicos y aspectos educativos. 
La cohesión social entre el magisterio y el Estado se basa en una coacción, es decir, en la fuerza o 

violencia que ejercen ambos, se produce una represión como medio de obtener resultados. 
La aprobación de leyes sin consenso ni participación, como la Reforma Educativa, aceleraron y aviva

ron la competencia. En muchos casos, condujeron al aniquilamiento total o parcial de los contrarios. 
El magisterio, en diferentes periodos de gobierno, fue aniquilado. El mayor porcentaje de maestros 

adopta una actitud de rebelión frente a los conflictos. En los conflictos, las lealtades y necesidades del 
grupo tienen prioridad sobre !os sentimientos individuales. En los conflictos existe una autonomía del 
aspecto económico sobre las otras formas de movilización, como la lucha ideológica . la lucha política o 
la lucha institucional. 

Las acciones que movilizan y convocan más al magisterio son las movilizaciones con objetivos 
reivindicativos. La presencia dividida de actores políticos de izquierda y derecha debilita la acción social 
porque éstos no solamente accionan como actores sociales sino también por sus compromisos politicos; 
consecuentemente, la acción central de la lucha colectiva no se vincula con el resto de los actores sociales. 

Reconstitución del magisterio 
Con la ruptura del pacto de reciprocidad, el funcionamiento del sistema educativo se hace caótico, 

conflictivo y, sobre todo, se convierten en grandes competidores y adversarios irreconciliables con el 
Estado. 

El magisterio no se siente identificado totalmente con el Estado porque para los maestros el Estado 
actúa como dominador de un sector social de clase media. 

El sindicato deja de ser significativo para los maestros, por esa causa éstos adoptan sus propias 
decisiones. 

El actor docente se rebeló contra el Sistema Estatal y el Sistema Sindical. Si bien es cierto que el 
modelo neoliberal se convierte en el principal gestor de la desorganización y debilitamiento del magiste
rio, en lo interno, son los propios maestros que se orientan por otro tipo de acciones. 

189 



Medio Siglo de la Revolución de 1952 

El Estado adquiere un nuevo comportamiento, fortifica sus acciones, redefine sus roles respecto al 
magisterio. Para superar la pérdida de autoridad que había sufrido en la etapa de la UDP, el Estado 
cambia sus rasgos populistas por los de un Estado autoritario, manipulador, represivo. Con esta conducta 
impone un modelo y destruye el tejido social. 

El aparato administrativo se hace más funcional por medio de la dominación. Los instrumentos que 
el Estado utiliza para achicar la base social del magisterio son los Decretos 1565 Y 23968, que dividen a 
la población del magisterio. Las exigencias de los maestros no son comprendidas, las necesidades y 
demandas son neutralizadas por la coacción del Estado. La acción colectiva de los maestros es vista 
como un peligro; lejos de integrarlos. se los excluye. Los maestros observan una doble dominación, tanto 
del Estado como del ,indicato, debilitando el sistema docente. 

Los maestros consideran que debe establecerse un pacto social como una forma de resolver los pro
blemas. pero sus orientaciones no señalan con claridad qué tipo de pacto. 

E[ POR. según [os maestros, no ha alcanzado a convertirse en e[ agente unificador de todo el magis
tena paceño. no obstante las seis gestiones que estuvo a la cabeza del sindicato. Las ideas generadas por 
la Federacion de Maestros como partido político y sindicato no fueron suficientes para el movimiento 
social. 

El magisterio considera que, como una fonna de reconstituirse, puede intervenir en la gestión educa
tiva sin comprometer su linea política. 

Los cambios de [a política de ajuste estructural inaugurada e[ año 85 ahondaron y deterioraron [a 
situación económica y social del magisterio. El Estado debe comprender que un comportamiento auto
ritario no favorecerá a ninguna de las dos partes en cuestión. Por otra parte, la dirigencia del magisterio 
debe tener claridad sobre el tejido social del magisterio que ingresó en una fase de descomposición y, a 
partir de ello, se podrán organizar nuevas prácticas e ideas. Hay una nueva representación del poder 
político y surgen nuevos conflictos. Las bases del magisterio asumen salidas independientes, autónomas, 
de carácter politico, social y económico, buscan fonnas de sobre vivencia o alternativas paralelas a [a 
profesión; si tuación que complica [as condiciones de vida de [a profesión y [a vida institucional. 
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