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La revista PoliTeknik

Invitación a unirse a la campaña 
“NUEVAS CIUDADES 
HERMANAS DE GAZA”
Estimado señor o señora,

Oriente Medio está atravesando un nuevo anillo de fuego. Esta 
geografía, en la que se han librado muchas guerras dolorosas, 
ha entrado en un periodo en el que la lucha nacional palestina 
por la independencia ha sido llevada al punto de vida o muerte. 
Por primera vez en la historia, una nación está siendo sometida 
a un genocidio en directo por televisión.

Cada individuo antibelicista, cada independentista, a título per-
sonal u organizado, está intentando desarrollar una estrategia 
de resistencia para detener la destrucción de Palestina, que se 
encarna en Gaza. La resistencia de los estudiantes universitarios 
en EEUU, las protestas con amplia participación en las metrópo-
lis del mundo, etc. se encuentran en un estado de acción fluc-
tuante pero continua con este fin. Como todo individuo que se 
niega a ser un espectador, nosotros también hemos pensado en 
una acción, y hemos pensado en lanzar una campaña «SİSTER 
CIUDADES DE GAZA», cuyas reglas sólo pueden ser determina-
das por organizaciones de masas democráticas. 

En este proceso de reflexión, hemos intercambiado opiniones 
sobre los efectos positivos de una campaña de este tipo. En un 
primer momento, intentamos proceder con el ejemplo de una 
iniciativa de ciudades hermanas entre Antioquía en el Orontes 
(Turquía), devastada por los terremotos del 6 de febrero, y Gaza.

PÁGINA 3

La revista PoliTeknik

EXTENSIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
A LA EDUCACIÓN

PROYECTO PILOTO 
REPÚBLICA DE 
SUDÁFRICA

Esta presentación se realizó el 9 de agosto de 2024 
durante una reunión en línea para debatir la 

aplicación piloto del Proyecto de Ampliación de los 
Derechos Humanos. 

La República de Sudáfrica fue 
seleccionada para nuestro piloto. 

Sí, el proyecto piloto nos enfrentará a un proceso dinámico. 
Mientras construimos juntos un momento muy interesante, 
también seremos testigos de este momento. Si tenemos éxito, 
habremos sido testigos de un acontecimiento poco frecuente en 
la historia. Actores mundiales y masas de personas con intereses 
afines se unirán para formular el derecho a la educación como 
un derecho humano en su sentido quizás más amplio y, lo que es 
más importante, para defender ellos mismos ese derecho. No es 
de extrañar que escuchar los primeros latidos de un momento 
así en Sudáfrica tenga una connotación extraordinariamente 
positiva para quienes conocen la historia de la resistencia en ese 
país y esperan con impaciencia la liberación.

¿Cómo funcionará el proyecto piloto?En primer lugar, tomare-
mos medidas para crear lo que hemos denominado anterior-
mente el Consejo Asesor Académico (RSA-AAC) para Sudáfrica. 
Nuestra imagen de muestra es la siguiente:
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Devamı 3. sayfada

Temel Eğitim Bakanı Sn. Angie Motshekga’nın,  

Eğitimde Demokratikleşme ve Dekolonizasyon 

konulu Kıta Sempozyumu Konuşması

Yükümlülüğümüz oldukça büyük, ancak burada toplanan kolektif 

irade ve deneyim, bu zorluğun üstesinden gelebileceğimize dair 

bana güven veriyor. 

Bu sempozyumun sadece zihinlerin buluştuğu bir toplantı değil, 

Afrika'nın eğitim ortamını yeniden tanımlayacak fikirlerin,  

beklentilerin ve eylemlerin bir araya geldiği bir buluşma olmasını 

dilerim. 

SAYFA 8, 9

“KUTSAL SANDIK“

  PoliTeknik

Kaybedilen sayısız seçimden sonra şayet “hayat devam ediyor”sa, 

bir kez de “kutsal sandık”a biat etmeyerek başarısız olunup  

olunamayacağını sınamak ödenecek çok büyük bir bedel mi olurdu? 

Girilmeyen seçim kaybedildiğinde (meşruiyet ortadan kalkabileceği 

için), yine de politik bir zafer kazanılabilir mi? 

Konjonktürel bir boykotun tali hedefi hükümet ve temel hedefi 

toplum nezdinde itibarsızlaşan bir muhale-fet olabilir mi? Bu 

soruların yanıtlanması için zaman - bir kez daha - olgunlaşmış 

görünüyor.

SAYFA 2

“Artık yeni tür politika yapma tarzları 

  geliştirilmeli”

  Yener Orkunoğlu

Rusya’da 1905 Şubat ayında “anayasa” hazırlamakla görevlendiri-

len Bulygin, hazırladığı anayasayı ve seçim yasasını, ancak  

6 Ağustos 1905 tarihinde kamuoyuna sunar. Ne var ki, bu anayasa 

taslağı yeterince toplumsal destek görmez. İşçiler, köylüler, 

entelektüeller ve diğer muhalif güçler bu anayasayı ciddiye 

almazlar. Çünkü Bulygin, dumayı sadece bir danışma organı olarak 

düşünmüştü, yasa yapma yetkisi yoktu..

SAYFA 10, 11

Sayın Güney Afrika Cumhuriyeti Te-

mel Eğitim Bakanı Angie Motshekga,

Sayın Güney Afrika Demokratik Öğ-

retmenler Sendikası Genel Sekreteri 

Yoldaş Mugwena Maluleke ve SADTU 

ekibinden yoldaşlar,

Sayın Güney Afrika HIV ve AIDS Top-

luluğu Ağı (NACOSA) Program Yönetici-

si Siziphiwe Rola,

Değerli Konuşmacılar, Proje Partner-

leri ve Konuklar...

Birleşmiş Milletler ana merkezinin 

New York’tan Afrika’nın mücadeleci 

topraklarına taşınmasını öneriyoruz. 

UNESCO merkezi için Hindistan iyi bir 

adres olabilir, Şili ya da bir başka Latin 

Amerika ülkesi BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği’ne ev sahipliği yapabilir. 

BM’nin reformu mu demokratikleşti-

rilmesi mi? Karşımıza bu canalıcı soru 

çıkıyor. Bizi uzun yıllar meşgul edecek 

bir konu bu, çok kutupluluğa evrilen 

dünyanın ekonomi-politiği bu gerçeği 

dayatıyor. Yeterli olup olmadıkları sor-

gulanmakla birlikte, barışı, uluslarara-

sı hukuku, insan haklarını savunmayı 

görev edinmiş BM kurumları şu andan 

itibaren artık sürgünde ya da işgal altın-

da kabul edilmelidir.  

Değerli proje partnerleri ve konuk-

lar, SADTU ve PoliTeknik ortaklığında 

düzenlediğimiz bu konferansta hepini-

zi saygıyla selamlıyorum. Davetimizi 

kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Bugün Eğitim Haklarının Genişletilme-

si Projesi, kısaca Project Article 26’nın 

buluşmasına iştirak ettiğiniz için çok 

mutluyuz, bizi onurlandırdınız. 

Sayın Eğitim Bakanı'nın davetimi-

zi kabul etmesinden onur duyuyoruz. 

Sayın Bakanın bu güzel günde değerli 

vaktini bize ayırarak sempozyumun 

açılış konuşmasını yapmasından dolayı 

hepimiz çok mutluyuz. Kendilerine en 

içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Kıta Afrikası Konferansı 9/10 Aralık 2023 - Johannesburg

Eğitimin Demokratikleştirilmesi 

ve Dekolonizasyonu

Güney Afrika Demokratik Öğretmenler Sendikası ve PoliTeknik’in Ortak Etkinliği

* Bu yazı PoliTeknik Türkçe basılı yayın, PoliTeknik International ve PoliTeknik Español’da eş zamanlı olarak yayımlanmıştır
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GAZA Y ANTIOQUIA
CIUDADES HERMANAS

[ UNA IDEA ]

POR LA LUCHA POR LA EXISTENCIA DE DOS ANTIGUAS 
CIUDADES DESTRUIDAS POR LA MANO DEL HOMBRE

Estimado señor o señora,

Oriente Medio está atravesando un nuevo anillo de fuego. Esta geografía, en la que se han librado muchas guerras dolorosas, ha entrado 
en un periodo en el que la lucha nacional palestina por la independencia ha sido llevada al punto de vida o muerte. Por primera vez en 
la historia, una nación está siendo sometida a un genocidio en directo por televisión.

Cada individuo antibelicista, cada independentista, a título personal u organizado, está intentando desarrollar una estrategia 
de resistencia para detener la destrucción de Palestina, que se encarna en Gaza. La resistencia de los estudiantes universitarios en 
EEUU, las protestas con amplia participación en las metrópolis del mundo, etc. se encuentran en un estado de acción fluctuante pero 
continua con este fin.Como todo individuo que se niega a ser un espectador, nosotros también hemos pensado en una acción, y hemos 
pensado en lanzar una campaña «SİSTER CIUDADES DE GAZA», cuyas reglas sólo pueden ser determinadas por organizaciones de masas 
democráticas. 

En este proceso de reflexión, hemos intercambiado opiniones sobre los efectos positivos de una campaña de este tipo. En un primer 
momento, intentamos proceder con el ejemplo de una iniciativa de ciudades hermanas entre Antioquía en el Orontes (Turquía), 
devastada por los terremotos del 6 de febrero, y Gaza.

Llegamos a la siguiente imagen:

•La idea de una ciudad hermana entre Gaza y Antioquía no es una acción limitada a estas dos ciudades, pero representa un punto 
de partida.

•La idea de una ciudad hermana fue rápidamente acogida por las partes interesadas en Sudáfrica, Colombia y Turquía.

• La idea de las ciudades hermanas también se aplica a países que no reconocen a Palestina, por ejemplo Gaza tiene una ciudad 
hermana en Francia. Esta acción apoyaría, por tanto, las protestas existentes en Estados que condonan el genocidio.

• La práctica de las ciudades hermanas tiene potencial para extenderse por todo el mundo, lo que podría contribuir indirectamente 
al proceso de reconocimiento de Palestina como Estado.

• Para Antioquía, la idea de una ciudad hermana podría ser un momento de solidaridad para oponerse a la destrucción (inducida 
por el hombre), ya que las violaciones de los derechos humanos son evidentes en ambas ciudades.

• Podría organizarse un Día de la Fraternidad Palestina conjuntamente con las ciudades que acepten convertirse en ciudades 
hermanas. Un día de acción a escala mundial.

•- El estatus de CIUDAD FELIZ debe ir de la mano de la promoción de un alto el fuego permanente y la consiguiente protección de 
la nación palestina. 

Estas son las primeras reflexiones. Las organizaciones democráticas de masas que se unan a la campaña para orientarla y hacerla suya 
podrán diversificar juntos estos objetivos. Es evidente que se trata de una situación que debe ir más allá de la clásica interacción entre 
ciudades hermanas. Por lo tanto, la dimensión de la solidaridad debe ser mucho más profunda. 

Con esta carta de invitación, le invitamos a la campaña de ciudades hermanas que deseamos iniciar. Se organizará una reunión en línea 
para determinar las etapas de la campaña en una fecha que se le comunicará más adelante. Esperamos que responda positivamente a 
esta iniciativa.

Reciba un cordial saludo,

Invitación a unirse a la campaña
“NUEVAS CIUDADES 

HERMANAS DE GAZA”

José López Posada
Ejecutivo Nacional 

Confederación  de trabajadores 
de Colombia - CTC

Müslüm Kabadayi
Investigador-Autor

Dr. Rasigan Maharajh
Director Jefe del Instituto de 

Investigación Económica sobre 
Innovación de la Universidad 

Tecnológica de Tshwane

Prof. Luis Bonilla-Molina
OtrasVocesenEducacion

Zeynel Korkmaz
PoliTeknik Magazine

Prof. Angel Martinez
Universidad de Antioquía

Este artículo se publica simultáneamente en PoliTeknik 
International y Politeknik Español. Traducción del inglés: PoliTeknik
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Esta presentación se realizó el 9 de agosto 
de 2024 durante una reunión en línea 

para debatir la aplicación piloto del 
Proyecto de Ampliación de los Derechos 

Humanos. 

La República de Sudáfrica fue 
seleccionada para nuestro piloto. 
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Proyecto

Extensión del Derecho Humano 
a la Educación

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos - Artículo 26

1.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 
y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La ins-
trucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos.
2. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales; favorecerá la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educa-

ción que habrá de darse a sus hijos.
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=spn

UDHR 
DRAFTING COMMITTEE 1948

Estimados participantes,

Les doy una calurosa bienvenida a todos y me alegro de estar aquí con ustedes 
en esta importante reunión. Es positivo para todos nosotros que la República 
de Sudáfrica haya sido seleccionada como país del proyecto piloto para nues-
tro compromiso de Extensión de los Derechos Humanos a la Educación. En 
la reunión del Consejo Asesor Académico (CAA) celebrada en febrero de este 
año, presenté la idea del proyecto piloto a los participantes, y nos animó que 
el Secretario General del SADTU, el camarada Maluleke, estuviera a favor de la 
idea. Compartimos esta idea con nuestra plataforma principal de la siguiente 
manera: 

"El objetivo del Proyecto Artículo 26 es preparar una declaración conjun-
ta para enmendar el Artículo 26 de la DUDH. Para ello, está previsto que 
en cada país, si es posible, nuestros socios creen un consejo consultivo. 
Estos consejos estarán compuestos por un representante de cada uno 
de los ministerios, sindicatos, sindicatos de estudiantes, universidades, 

ONG, etc. del país en cuestión, que serán elegidos para el consejo asesor. 
Si podemos poner en marcha un proyecto piloto en Sudáfrica, ¿podría 
ser importante para nuestros socios de otros países? Nuestras relaciones 
en Sudáfrica parecen muy maduras y parecen ofrecer potencial para un 
estudio de caso de este tipo. En este cuestionario queremos conocer su 
opinión y sus expectativas sobre la experiencia del proyecto piloto en el 
país“.

Como socios nuestros, les pedimos su opinión al respecto y sus respuestas a 
las preguntas selectivas que planteamos fueron favorables a la aplicación del 
piloto.

Sí, el proyecto piloto nos enfrentará a un proceso dinámico. Mientras constru-
imos juntos un momento muy interesante, también seremos testigos de este 
momento. Si tenemos éxito, habremos sido testigos de un acontecimiento poco 
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frecuente en la historia. Actores mun-
diales y masas de personas con intere-
ses afines se unirán para formular el 
derecho a la educación como un dere-
cho humano en su sentido quizás más 
amplio y, lo que es más importante, 
para defender ellos mismos ese dere-
cho. No es de extrañar que escuchar 
los primeros latidos de un momento 
así en Sudáfrica tenga una connota-
ción extraordinariamente positiva 
para quienes conocen la historia de la 
resistencia en ese país y esperan con 
impaciencia la liberación.

¿Cómo funcionará el proyecto 
piloto?
En primer lugar, tomaremos medi-

das para crear lo que hemos denomi-
nado anteriormente el Consejo Ase-
sor Académico (RSA-AAC) para Sudá-
frica. Nuestra imagen de muestra es la 
siguiente:

Así, por ejemplo, la formación de 
un CCA, que SADTU y los compañeros 
Prof. Rasigan y Prof. Matashu coordi-
narán con nuestra ayuda, se anuncia-
rá a los constituyentes seleccionados 
a nivel nacional y se les invitará a par-
ticipar enviando un representante al 
CCA. Supongamos que este proceso 
durará hasta finales de noviembre de 
2024, fecha en la que se habrá logrado 
la sensibilización de las partes intere-
sadas nacionales y se habrán prepara-
do las bases para el estudio de caso de 
la RSA. 

A continuación, junto con el CAA 
de la RSA, empezaremos a trazar las 
líneas maestras del debate. Nuestros 
socios de 45 países seguirán muy de 
cerca este proceso y se encargarán de 
las tareas que se les asignen en caso 
necesario.

¿Cuál podría ser el contenido de es-
te debate? Enumeremos los temas que 
se nos ocurren para hacernos una 
idea:

• Los derechos humanos, ¿son fi-
nalmente definibles?
• ¿Qué es la naturaleza humana?
• ¿La conformidad de la educa-
ción con el mercado no es al mis-
mo tiempo su limitación ineludi-
ble?
• ¿El ser humano reducido a la 
dependencia salarial no está ya 
desconectado de los "derechos hu-
manos"?

• El vínculo entre la necesidad de 
mano de obra no cualificada y la 
exclusión de la educación
• Transformaciones educativas 
impulsadas por las organizacio-
nes internacionales
• Intervenciones ilegítimas en la 
política educativa a escala nacio-
nal e internacional
• Derecho a la educación en zo-
nas de conflicto
• La crisis económica y sus efectos 
sobre el derecho a la educación
• La erosión del derecho interna-

cional y sus efectos sobre el dere-
cho a la educación
- Interdependencia de la indepen-
dencia nacional, la industrializa-
ción y el progreso educativo
• ¿Educación de élite o educación 
cualitativa sin competencia?
• ¿Qué intereses se oponen absolu-
tamente a una "educación cualita-
tiva para todos"?
• Democratización de la ONU - ¿Es 
suficiente una reforma para un 
cambio sustancial o necesitamos 
voz, voto y derecho de veto de la 
clase trabajadora?
• La idea del traslado de la sede de 
la ONU 
• Democratización del mundo di-
gital
• a) Definición de educación b) 
Calidad de la educación c) Costes 
y acceso a la educación d) Provee-
dores de educación e) Duración de 

la educación f) Aplicación de la 
declaración g) Otros puntos (máx. 
10 páginas)

Los constituyentes de la RSA-AAC 
tendrán la oportunidad de presentar 
sus propuestas sobre las cuestiones 
anteriores y/o similares en diferentes 
reuniones de consulta. En función de 
la frecuencia de las reuniones de con-
sulta, a finales de 2025 o en enero de 
2026, el CAA-AR redactará un catálogo 
de propuestas para la reformulación 
progresiva del artículo 26 de la DUDH. 

El proceso puede o debe ser acom-
pañado también por el CONSEJO ASE-
SOR ACADÉMICO, principal grupo de 
trabajo del proyecto de Extensión de 
los Derechos Humanos a la Educación.

MIEMBROS (16)
• Prof. Dr Michael Winkler      
    Alemania
• PoliTeknik 
    Representado por Zeynel Korkmaz
• Mugwena Maluleke 
    Secretario General de SADTU 
    Sudáfrica
• Prof. Dr. Vernor Muñoz 
    Ex Relator Especial de la ONU 
    sobre el Derecho a la Educación, 
    Costa Rica
• Prof. Dr Heinz Sünker 
    Inglaterra, Alemania
• Prof. Dr Marlies W. Fröse     
    Alemania

• Prof. Dr Eric Mührel 
    Alemania
• Rama Kant Rai 
    Coalición Nacional por la 
    Educación - India
• Prof. Dr Benjamin Bunk     
    Alemania
• Prof. Dr Xavier Diez 
    España
• Prof. Rasigan Maharajh 
    Sudáfrica
• Prof. Dr Michael Klundt    
    Alemania
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• Prof. Dr Peter Rödler 
    Alemania
• Prof Enrique Diez 
    España
• Prof. Martha Matashu 
    Sudáfrica
• Prof. Sanjoy Roy 
    India

Pongamos un ejemplo de cómo un 
catálogo de propuestas para la RSA 
puede basarse en una fuerte repre-
sentación de las universidades y del 
Congreso de Sindicatos Sudafrica-
nos COSATU. 

La Universidad de Witwaters-
rand es una de las principales univer-
sidades de Johannesburgo. Como toda 
universidad, cuenta con numerosas fa-
cultades, departamentos y cátedras de 
ciencias sociales, derecho, educación, 
psicología y muchas otras disciplinas 
relacionadas con nuestro proyecto. 
Una búsqueda en el sitio web de la uni-
versidad revela, por ejemplo, la cáte-
dra UNESCO de formación del profeso-
rado y una lista de varios profesores. 
Así pues, se podría escribir una carta 
al rector, los decanos y/o las cátedras 
informándoles del proyecto piloto e 
invitándoles a participar. De este mo-
do, se puede reclutar a expertos de 
diferentes campos de una universidad 
para que participen en el estudio pilo-
to y este método puede reproducirse 
en otras universidades punteras del 
país: Ciudad del Cabo, Pretoria, Ste-
llenbosch, KwaZulu-Natal, Cabo Occi-
dental, Noroeste, etc. Llegar a los sin-
dicatos de estudiantes de estas univer-
sidades también sería un gran logro.

Hay muchos sindicatos miembros 
de COSATU, el Congreso de Sindicatos 
Sudafricanos. La participación de CO-
SATU, que engloba a trabajadores de 
distintos sectores, brindaría una opor-
tunidad enorme e indispensable para 

dotar al catálogo de propuestas de una 
amplia base de legitimidad.  Podemos 
imaginar lo valioso, democrático y efi-
caz que sería un catálogo de propues-
tas que reflejara las reivindicaciones 
de los trabajadores de la educación, 
la sanidad, la minería, la energía, el 
textil, la silvicultura, la agricultura, el 
transporte, etc. 

El Consejo Consultivo Académico 
(RSA-AAC) que crearemos en Sudáfri-
ca podría estar centrado en un lugar 
central y servir de paraguas para los 
representantes de todas las estructu-
ras que abarcará, por ejemplo la sede 
de la SADTU. 

Además, distintas organizaciones 
podrían acoger debates académicos 
y organizativos basados en los temas 
que se determinen. Por ejemplo, los 
representantes podrían reunirse en 
la Universidad de Johannesburgo, in-
vitados por el profesor Salim Valley, 
para tratar el siguiente tema: 

La interdependencia de la inde-
pendencia nacional, el desarrollo 
económico y el progreso de los sis-
temas educativos.

Las siguientes cuestiones podrían 
debatirse en una reunión organizada 
por el COSATU: 

- ¿Una persona reducida a la de-
pendencia salarial no está ya des-
provista de "derechos humanos"?
- El vínculo entre la necesidad de 
mano de obra no cualificada y la 
exclusión educativa.

Las ideas destacadas y acordadas en 
las reuniones se formularán en artícu-
los para la declaración. 

Veamos a continuación los esque-
mas de las reuniones preparatorias 
del Catálogo de Recomendaciones. 

RECOMENDACIONES CATÁLOGO 
REUNIONES DE PREPARACIÓN
• Comenzar con discursos de aper-
tura sobre temas específicos 
• Continúa con: Los miembros del 
Consejo Académico se reúnen para 
debatir los temas específicos desde 
su propio punto de vista. Esto se de-
talla y se presenta a un equipo que 
formulará el catálogo de recomen-
daciones. Es concebible que este 
equipo sea un equipo local (RSA-
NAAC) y que la tarea pueda llevarse 
a cabo con la AAB. 

• El proyecto de texto se someterá 
a votación de todas las organizacio-
nes de masas democráticas que par-
ticipen en la NAAC. 

* Es importante señalar que este 
proyecto piloto para la modifica-
ción del artículo 26 podría adop-
tar el carácter de un Programa/
Política de Educación formulado y 
defendido por movimientos de ma-
sas democráticos para la Repúbli-
ca de Sudáfrica. Este es un aspecto 
importante del proyecto piloto.

• FINALIZACIÓN DEL CATÁLOGO 
DE RECOMENDACIONES

Se preveía invitar siempre a las reu-
niones de consulta a organizaciones 
internacionales, por ejemplo:

- Naciones Unidas, UNESCO
- Internacional de la Educación
- Federación Sindical Mundial - FSM
- Confederación Sindical 
Internacional
- IndustriAll Global Union
- Internacional de Trabajadores de 
la Construcción y la Madera
- Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte
- Unión Internacional de 
Trabajadores del Hogar
- Movimiento Campesino 
Internacional La Vía Campesina

DESEANDO QUE EL PROYECTO 
PILOTO PROFUNDICE LA 

UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD 
ENTRE NUESTROS SOCIOS

* Presentación por 
   Zeynel Korkmaz

UNIVERSIDADES SINDICATOS

Prof. Salim Vally 

Temas de CONSULTA:  

La interdependencia de la 
independencia nacional, el 
desarrollo económico y el 
progreso de los sistemas 

educativos.

COSATU 

Temas de CONSULTA:  
  

• ¿El ser humano reducido a la 
dependencia salarial no está ya 
desconectado de los "derechos 

humanos"?  

• El vínculo entre la necesidad de 
mano de obra no cualificada y la 

exclusión de la educación

SINDICATOS DE 
PROFESORES

SADTU 

Temas de CONSULTA: 

• Los derechos humanos - ¿son finalmente definibles? 

• ¿Cuál es la naturaleza humana? 

• Intervenciones ilegítimas en la política educativa a escala 
nacional e internacional 

• - a) Definición de educación b) Calidad de la educación c) 
Costes y acceso a la educación d) Proveedores de educación 
e) Duración de la educación f ) Aplicación de la declaración 

g) Otros puntos (máx. 10 páginas)

RECOMENDACIONES CATÁLOGO REUNIONES DE PREPARACIÓN  
- CONFERENCIAS/PONENCIAS MAGISTRALES -

MOVILIZACIÓN DE REDES SOCIALES Y PROFESIONALES

`çåëÉàç=^ëÉëçê=^Å~Ç¨ãáÅç==
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La participación de PoliTeknik en 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) es fundamental para 
abogar por una enmienda del artí-
culo 26 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH). 
El artículo 26 destaca el derecho a la 
educación, que es fundamental para 
el desarrollo de los individuos y las so-
ciedades. No obstante, la evolución de 
las necesidades educativas globales 
exige revisar y posiblemente enmen-
dar este artículo para garantizar que 
siga siendo relevante e impactante. 

1. Amplificar las Voces de las Co-
munidades Marginadas 
• Representación: PoliTeknik re-
presents diverse and often margi-
nalized educational stakeholders, 
including teachers, students, and 
communities with limited access to 
quality education. Their participa-
tion ensures that these voices are 
heard on a global platform.
• Inclusividad: PoliTeknik puede 
abogar por una interpretación más 
integradora del derecho a la educa-
ción, haciendo hincapié en la nece-
sidad de una educación accesible, 
equitativa y de calidad para todos.

2. Abordar los Retos Educativos 
Contemporáneos
• Avances Tecnológicos: The 
digital divide has become more 
apparent, especially during the CO-
VID-19 pandemic. Amendments to 
Article 26 could include the right to 
digital literacy and access to techno-
logy.
• Educación sobre el Cambio 
Climático: Los sistemas educativos 
deben adaptarse para incluir la edu-
cación medioambiental como un 
derecho fundamental, teniendo en 
cuenta que el cambio climático es 
un problema mundial crítico.
• Aprendizaje Continuo: El es-
cenario educativo contemporáneo 
exige oportunidades de aprendizaje 
continuo. Las enmiendas podrían 
enfatizar el aprendizaje continuo 
como parte del derecho a la educa-
ción. 3. Influir en las Políticas Edu-
cativas Mundiales.

3. Influir en las Políticas Educa-
tivas Mundiales
• Desarrollo de Políticas: La par-
ticipación en la AGNU le permite a 
PoliTeknik influir en las políticas y 
marcos educativos internacionales, 

garantizando que se ajusten a las 
necesidades contemporáneas.
• Colaboración: El establecimien-
to de contactos con otros Estados 
miembros y organizaciones puede 
conducir a la colaboración y a la 
puesta en común de recursos y co-
nocimientos para afrontar los retos 
educativos mundiales.

4. Asegurar la Rendición de 
Cuentas y la Ejecución
• Seguimiento de Progresos: Las 
enmiendas al Artículo 26 deben in-
cluir mecanismos de control y ren-
dición de cuentas a fin de garantizar 
que los Estados miembros aplican 
estos cambios de forma efectiva. 
• Mejores Prácticas: Compartir 
modelos y prácticas educativas que 
hayan tenido éxito en distintos paí-
ses puede ayudar a elaborar una en-
mienda más sólida y práctica.

5. Reforzar el Marco de Dere-
chos Humanos 
• Evolución de los Derechos Hu-
manos: Los marcos de derechos 
humanos deben evolucionar con los 
cambios sociales. Al abogar por las 
enmiendas, PoliTeknik colabora en 

el desarrollo dinámico de los dere-
chos humanos, asegurando su rele-
vancia y protección en los contextos 
actuales. 
• Empoderamiento mediante la 
Educación: Un sistema educativo 
completo empodera a las personas, 
promoviendo otros derechos huma-
nos como el derecho al trabajo, a la 
salud y a la participación en la vida 
cultural.

La participación de PoliTeknik en 
la AGNU es vital para abogar por el 
debate sobre las enmiendas al Ar-
tículo 26 de la DUDH. Su participa-
ción asegura que el derecho a la edu-
cación evoluciona para satisfacer 
las demandas modernas, aborda los 
retos contemporáneos y empodera 
a las personas en todo el mundo. Al 
promover estos cambios, PoliTeknik 
colabora en la configuración de un 
panorama educativo más integra-
dor, equitativo y dinámico, refor-
zando el marco más amplio de los 
derechos humanos.

Importancia de la Participación de PoliTeknik en la AGNU 
para la Defensa de la Enmienda del Artículo 26 de la DUDH
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 Señoras y señores, estimados delega-
dos y honorables invitados.

Me llamo Khutso Ntseki, soy sudafri-
cano y ciudadano del mundo

 Hoy comparezco ante ustedes con 
una propuesta que lleva el peso de la 
historia, la promesa del progreso y el 
imperativo de la justicia. Es una pro-
puesta que nos llama a reconocer el 
papel fundamental que desempeña 
África en la conformación del futuro 
de nuestro mundo, y es una llamada a 
la acción para reubicar la sede de las 
Naciones Unidas y sus órganos en el 
continente africano.

África ha sido durante décadas algo 
más que una simple entidad geográfi-
ca: ha sido un crisol de resistencia, un 
testimonio de la capacidad del espíri-
tu humano para superar la adversidad 
y un faro de esperanza en un mundo 
a menudo acosado por los conflictos 
y la discordia. Desde las luchas contra 
el colonialismo hasta la lucha contra 
el apartheid, África ha estado a la van-
guardia de la búsqueda de la libertad, 
la igualdad y la justicia.

A pesar de su innegable importancia, 
África y el Sur global siguen estando 
insuficientemente representados y 
marginados en la escena mundial. 
Ha llegado el momento de que recti-
fiquemos esta injusticia histórica y re-
conozcamos al Sur global su legítimo 
papel como actor estratégico en las 
relaciones internacionales.
Reubicar la sede de las Naciones Uni-
das en el Sur global sería un poderoso 
símbolo de este reconocimiento y un 
paso tangible hacia el reequilibrio de 
la balanza de la gobernanza mundial.

Pero el simbolismo por sí solo no bas-
ta. África tiene una importancia en 
los asuntos internacionales que va 
más allá del mero simbolismo; radica 
en su rica diversidad, sus florecientes 
economías y su enorme potencial de 
crecimiento y desarrollo. Con una po-
blación que supera los 1.300 millones 
de personas, África representa una 
parte significativa de la humanidad, 
y su voz merece ser escuchada alto y 
claro en la escena mundial.

Es más, la situación estratégica de 
África en la intersección de tres con-
tinentes -África, Europa y Asia- le con-
fiere una importancia geopolítica sin 
parangón. Es un puente entre diferen-
tes culturas, civilizaciones y econo-

mías, y tiene el potencial de servir de 
catalizador para la paz, la estabilidad 
y la prosperidad en todo el mundo.

Durante toda su historia, África ha 
jugado un papel crucial en las Nacio-
nes Unidas, aportando tropas a las 
misiones de mantenimiento de la paz, 
defendiendo los derechos humanos 
y abogando por los intereses de las 
naciones en desarrollo.  Desde los es-
fuerzos pioneros de Kwame Nkrumah, 
de Ghana, hasta el liderazgo visiona-
rio de Nelson Mandela, de Sudáfrica, 
los estadistas africanos han dejado 
una huella indeleble en las Naciones 
Unidas y han contribuido a mejorar su 
programa.

Reubicar la sede de las Naciones Uni-
das en África o en el Sur global no sólo 
serviría para rendir homenaje a este 
legado, sino también para aprovechar 
la energía, la creatividad y el dinamis-
mo del Sur global para afrontar los de-
safíos urgentes de nuestro tiempo. Ya 
sea el cambio climático, la mitigación 
de la pobreza o la resolución de con-
flictos, el Sur global tiene una gran ri-
queza de conocimientos y experiencia 
que ofrecer, y ya es hora de que apro-
vechemos este inestimable recurso.

 Pero tal vez lo más importante sea que 
la reubicación de las Naciones Unidas 
al Sur global enviaría un poderoso 
mensaje de solidaridad y asociación 
a los pueblos del Sur global. Esto 
pondría de manifiesto nuestro comp-
romiso de trabajar codo con codo con 
ellos para construir un mundo más 
justo, equitativo y sostenible para las 
generaciones futuras.

Claro que no soy tan ingenuo como 
para sugerir que la reubicación de las 
Naciones Unidas a África estaría exen-
ta de dificultades. Deben tenerse en 

cuenta consideraciones logísticas, fi-
nancieras y políticas, y sin duda habrá 
resistencia por parte de quienes se 
aferran al statu quo.

No obstante, los obstáculos a los que 
nos enfrentamos no son insuperables, 
y los beneficios de tal medida superan 
con creces los costes. Podemos apro-
vechar esta oportunidad histórica pa-
ra reafirmar nuestro compromiso con 
los principios de igualdad, solidari-
dad y respeto mutuo que constituyen 
el núcleo de las Naciones Unidas.

Les invito a unirse conmigo en la 
adopción de esta audaz visión para el 
futuro de nuestro mundo. Estemos en 
el lado correcto de la historia y traba-
jemos juntos para hacer de África la 
nueva sede de las Naciones Unidas. 
Juntos podemos construir un futuro 
más brillante e integrador para todos.

Al emprender este viaje hacia un or-
den mundial más igualitario y repre-
sentativo, recordemos las palabras de 
Nelson Mandela, que una vez dijo: "Si-
empre parece imposible hasta que se
  hace." La reubicación de las Naciones 
Unidas en el Sur global puede parecer 
una tarea de enormes dimensiones, 
pero con determinación, valentía y 
solidaridad, podemos convertir este 
sueño en realidad.

No nos limitemos al pasado y 
dejémonos inspirar por el potenci-
al ilimitado del futuro. El Sur global 
está dispuesto a asumir el papel que 
le corresponde en la escena mundial, 
y las Naciones Unidas deben liderar el 
camino para facilitar esta transición. 
Juntos, escribamos un nuevo capítulo 
en la historia de la humanidad—un nu-
evo capítulo de unidad, cooperación y 
prosperidad compartida.

Gracias una vez más por su atención y 
su compromiso con la construcción de 
un mundo mejor para todos.

En efecto, la historia del papel de 
Sudáfrica en la defensa de la justicia 
en la escena internacional merece 
un reconocimiento especial. Pese a 
no disponer del poder de veto que 
ejercen algunas de las naciones más 
influyentes del mundo, Sudáfrica ha 
demostrado un notable liderazgo y 
valentía en la defensa de la causa de la 
justicia y los derechos humanos.

Un ejemplo notable del compromiso 
de Sudáfrica con el derecho interna-
cional y la rendición de cuentas es su 
papel al llevar a Israel ante la Corte 
Internacional de Justicia (ICJ) por la 
construcción del muro de separación 
en los territorios palestinos ocupa-
dos. En 2004, Sudáfrica, junto con 
otras naciones afectadas, apoyó una 
resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la que se solici-
taba una opinión consultiva de la CIJ 
sobre las consecuencias jurídicas de la 
construcción de la barrera.

Pese a la presión diplomática y la 
oposición de poderosos actores, 
Sudáfrica se mantuvo firme en su 
convicción de que la justicia debe 
prevalecer. Gracias a su posición ba-
sada en principios y a su incansable 
defensa, Sudáfrica contribuyó a poner 
de relieve la difícil situación del pu-
eblo palestino y la necesidad de una 
resolución pacífica del conflicto basa-
da en el derecho internacional y en el 
respeto de los derechos humanos.

Este ejemplo sirve de testimonio del 
poder de la perseverancia, la integri-
dad moral y la solidaridad frente a la 
adversidad. Esto demuestra que inc-
luso naciones sin el mismo nivel de 
influencia política pueden marcar una 
diferencia significativa en la escena 
mundial defendiendo lo que es correc-
to y justo.

Las acciones de Sudáfrica sirven 
para reiterar que la búsqueda de la 
justicia no es el dominio exclusivo 
de unos pocos elegidos, sino una res-
ponsabilidad colectiva que requiere 
la participación y el apoyo de todas 
las naciones. Al unirnos en solidari-
dad con los oprimidos y marginados, 
podemos crear un mundo en el que 
prevalezcan la justicia, la igualdad y la 
dignidad humana.

Saludos 
Khutso Ntseki

 Reubicación de la Sede de la ONU
 3ª Consulta para una campaña internacional
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Prof. Dr.  Xavier Diez
USTEC·STEs (IAC) Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya

La Gran Renúncia Docent: 
una amenaça global contra 
l’educació i la democràcia

Anthony Klotz, professor de ne-
gocis de la Universitat de Texas, va 
predir pel maig de 2021, la sortida 
del món laboral de milions de treba-
lladors als Estats Units. La va anome-
nar com The Great Resignation, I les 
dades li han donat la raó. Es tracta 
d’un problema global i que afecta a 
la majoria d’activitats professionals. 
Tanmateix, la Docència és una de 
les que està generant una situació 
més dramàtica, que posa en qüestió 
la viabilitat dels sistemes educatius, 
i per tant, tots aquells elements que 
serveixen de cohesió social a unes so-
cietats cada vegada més segregades i 
desiguals. 

Així, la National Education Assotia-
cion va publicar un informe el 31 de 
gener de 2022 “Stress and Burnout 
Pose Threat of Education Shortages”1 
amb unes conclusions demolidores. 
Segons la recerca, i parlant exclusi-
vament dels Estats Units, un 55% dels 
docents està disposat a abandonar 
la professió. Especialment durant 
la pandèmia, el 90% reconeixia se 
sentien cremats (síndrome burnout) 
i el 67%, molt cremats.  Els motius 
són diversos, tanmateix els que més 
queixes implicaven era l’increment i 
inutilitat de la burocràcia (80%), els 
baixos salaris (78%), el mal compor-
tament dels estudiants (76%), la man-
ca de respecte per part de les famílies 
(76%),  o la manca de temps per pre-
parar correctament les classes (73%). 
Tot plegat, els docents nord-ameri-
cans estan sotmesos a un estrès que 
empeny a cada vegada més a llençar 
la tovallola. En qualsevol cas, hi ha 
una sensació generalitzada que el sis-
tema educatiu s’ha degradat accelera-
dament, especialment en els darrers 
anys. I el que sembla un problema 
professional o laboral, ha esdevin-
gut un problema social i estructural.  

Segons el portal Higher Ed-Jobs, les 
vacants de llocs de treball en aquest 
àmbit han crescut un 16,5%. I la cosa 
va creixent sense aturador.

De fet, malgrat que ja existien símp-
tomes de la situació, la pandèmia va 
acabar exercint de detonant d’un 
fenomen que ja es veia venir. El ma-
teix sindicat USTEC va publicar un 
informe, presentat el juny de 2021, 
“Teletreball docent 2020: una mala 
experiència”2 on precisament es po-
sava en evidència que el confinament 

havia empès a milers de docents del 
país a una autoexplotació laboral que 
va acabar tenint conseqüències a mig 
i llarg termini sobre la moral del pro-
fessorat. 

Tornem a uns Estats Units que sem-
pre marquen certes tendències en el 
món econòmic i professional. Altres 
estudis com el Gradient Learning de 
2023 ens assenyalen factors preocu-
pants, com ara que només el 27% es 
veu treballant a l’escola en 5 anys, 
només el 9% es troba actualment sa-

tisfet amb la seva feina o el 95% ha 
experimentat manques de respecte 
en algun moment de la seva trajec-
tòria professional. En qualsevol cas, 
també hi ha qüestions que preocupen 
molt, com ara la creixent politització 
educativa i la idea que, actualment 
les escoles nord-americanes són l’es-
cenari de guerres culturals  entre 
bàndols irreconciliables, entre “li-
berals” i conservadors, disputes pel 
currículum, tensions racials o deri-
vades d’orientacions sexuals. Sovint 
els consells escolars de centre, que a 
diferència dels catalans, solen tenir 
un caràcter d’assemblees de família, 
impliquen discussions pujades de to 
sobre què incloure i excloure a les bi-
blioteques escolars, o què ensenyar 
o què no ensenyar. De fet, sovint els 
docents es troben en una situació de 
foc creuat entre faccions que repro-
dueixen la profunda divisió política i 
cultural que experimenta actualment 
els Estats Units.

I, certament, altres de les queixes 
reiterades dels mestres i professors 
nord-americans tenen a veure amb 
les demandes creixents de les direc-
cions en un model de gestió empre-
sarial i jeràrquic, també pressionats 
per una administració que acaba de-
terminant què i com ensenyar.

Més enllà de les xifres generals, 
quan acostem la lupa, un altre dels 
fenòmens específics d’aquesta gran 
renúncia és que no és homogènia ni a 
tot arreu igual. Entre els que marxen 
de la professió, hi ha una sobrerepre-
sentació dels docents procedents de 
minories racials. A tall d’exemple, la 
ciutat de Filadèlfia (als Estats Units 
són els municipis els qui tenen la ma-
joria de competències educatives, in-
closes les curriculars i la de contrac-
tació de professionals) els professors 

Wikimedia Commons: A_viúva_I,_de_Käethe_Köllwitz_(1922-23),_Instituto_de_Estudos_
Brasileiros_(MA-0557).tif.jpg
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afroamericans han passat en 20 anys, 
d’un 33% a un 23%  (la població de 
color és majoritària a la ciutat, amb 
un 39,6%). I deserten més perquè nor-
malment solen tenir els pitjors llocs 
de treball, les escoles més problemà-
tiques, i per tant, les que precisament 
necessitarien més recursos i major 
estabilitat. Precisament el fet que les 
escoles més complicades acabin te-
nint major rotació laboral té a veure 
amb la llei de l’època Bush No Child 
Left Behind segons la qual els centres 
amb pitjors resultats (cosa habitual 
entre les comunitats compostes per 
minories racials) va implicar una 
pressió insuportable per a mestres i 
professors, que no aguantaven la bu-
rocràcia, les amenaces de tancament 
o acomiadament. A més, la llei obliga-
va a concentrar-se amb els alumnes 
amb més dificultats, cosa que equi-
valia a dedicar menys temps per als 
bons alumnes. Uns bons alumnes que 
acabaven marxant del sistema de les 
escoles públiques per escolaritzar-se 
a les Charter Schools (centres privats 
sostinguts amb fons públics) El resul-
tat: les escoles amb més problemàti-
ques, multipliquen els seus proble-
mes. Els resultats educatius avui són 
més desiguals en una societat més 
desigual. 

Perquè, efectivament, els proble-
mes que avui es materialitzen en una 
gran renúncia, venien de molt abans. 
Ja el 2019, el portal de notícies Insider 
informava, d’acord amb un informe 
de la National Education Asotiation, 
que el 40% dels professors amb men-
ys de 5 anys d’experiència abandona-
ven la professió, molt especialment 
als estats del sud i les zones més em-
pobrides. Unes àrees que registraven 
una alta taxa de rotació professional, 
on sovint els docents es queixaven de 
reunions excessives, pressió a les pro-
ves d’avaluació o canvis curriculars. 

Ara bé, si hi ha una queixa constant 
que marca molt aquesta Gran Renún-
cia és la dels salaris baixos. Malgrat 
que cada autoritat local marca els 
seus convenis propis que poden va-
riar molt, per a 2016, el salari mitjà 
d’un professor a Estats Units era de 
59.660 $ anuals per al 2016. Baixa 
de 50.000 $ al Sud. És un salari baix 
per a una professió qualificada si te-
nim en compte que el salari mitjà al 
país, per a totes les professions era de 
46.928 $. Tanmateix, tenint en comp-
te que la majoria de professionals 
arrosseguen durant dècades prés-
tecs universitaris que poden arribar 
a suposar entre 100.000 i 300.000 $ 
(i que poden emportar-se fàcilment 
un terç dels ingressos) i que a ciutats 
com Nova York o San Francisco, difí-
cilment es pot trobar habitatge per 
menys de 3.000 $ mensuals, la cosa 
pot arribar a ser catastròfica. De fet, 
una de les constatacions és que hi ha 
un munt de professors que tenen una 

segona i tercera feina per arribar a fi-
nals de mes, amb l’impacte, pel que fa 
a la seva feina, que no resulta difícil 
d’imaginar, a banda de la gran frus-
tració que suposa entre persones que 
van entrar en aquesta professió amb 
il·lusió i vocació.

El resultat? Segons l’Economic Po-
licy Institute, es calcula un dèficit de 
200.000 docents per al 2025. De fet, 
es registra una marxa de 288.000 
cada any, sobre un total de 3,6 mi-
lions de professionals. Quines con-
seqüències té això? El mateix institut 
reconeix que en els darrers anys s’ha 
incrementat el nombre de docents 
que no tenen la titulació necessària 
per exercir en centres públics (al vol-
tant d’un 9%) o no tenen les compe-
tències requerides en la matèria que 
imparteixen (un 31%). L’escassedat 
de professors no afecta de manera 
equitativa, sinó que es concentra en 
entorns més desafavorits, allà on fan 
més falta, de manera que aquesta po-
lítica de degradació de la professió 
docent acaba reforçant les desigual-
tats socials que van trinxant el país 
després de mig segle de polítiques 
neoliberals, i que ha anat creant un 
país profundament dividit.

Podríem continuar. Segons el Doc-
tor Richard Ingersoll, de la Pennsil-
vania University, la rotació docent 
és una de les altres conseqüències 
d’aquest sistema pervers. Molts pro-
fessors canvien d’escola -amb les 
conseqüències d’inestabilitat que 
comporta per als equips docents- per 
motius que van més enllà d’unes re-
tribucions minvants a causa de les po-
lítiques de retallades pressupostàries 
públiques, conseqüència també de la 
rebaixa d’impostos de les grans for-
tunes i de la guerra de demòcrates i 
republicans contra la despesa social.  
Les principals causes, i més en una 
professió de caràcter molt vocacional 
és la creixent manca de llibertat a la 
seva feina, amb un intervencionisme 
cada vegada més gran de direccions i 
administració; les exigències d’adap-
tació a cadascun dels seus alumnes 
(i aquí tindria molt de pes alguns 
elements d’escola inclusiva i de Dis-
seny Universal d’Aprenentatge) i una 
absència de veu en les decisions im-
portants de l’escola -i una completa 
irrellevància professional en els di-
versos canvis polítics i normatius-, i 
per contra, un control i fiscalització 
excessiva sobre la seva feina. Inger-
sol considera que a menor autonomia 
d’aula, més dimissions.

Tot això passava als Estats Units, 
on, malgrat que en les darreres dèca-
des les coses s’han posat cada vegada 
més difícils per a les classes mitjanes 
i treballadores, continua havent un 
important dinamisme laboral i re-
sulta relativament fàcil canviar de 
feina –de fet, molts mestres acaben 

treballant en altres activitats, no ne-
cessàriament més ben pagades, enca-
ra que sí menys estressants-. A Euro-
pa, tot just comencem a percebre els 
efectes.

La Gran Renúncia a Europa
A França, ser mestre o professor 

d’institut, malgrat no estar massa 
ben pagat, havia estat considerada 
una professió de gran respectabilitat. 
L'educació pública francesa sempre 
havia estat considerada com a un dels 
pilars damunt dels quals reposava la 
República, i els docents, una mena 
de sacerdots laics encarregats de la 
formació de la ciutadania. Tanma-
teix, també quatre dècades de model 
neoliberal i una certa fallida social i 
política, marcada per les dificultats 
d’integració de segones i terceres ge-
neracions de segments importants 
d’immigració, l’abandonament finan-
cer dels serveis públics i una certa 
crisi moral republicana, han empès el 
sistema educatiu vers l’abisme. Com 
és constatable, escoles i instituts ja no 
funcionen com l’ascensor social que 
havia estat fins a la dècada de 1970-
1980, la meritocràcia ha deixat de 
funcionar, i això ha acabat arrabas-
sant bona part d’un sistema educatiu 
d’esperit molt jacobí i centralitzat, un 
punt d’inflexible, encara que força 
prestigiós durant bona part del segle 
XX. A tot això s’han de sumar polèmi-
ques socials (com ara la prohibició del 
vel islàmic o altres símbols religiosos) 
i agressions creixents contra profes-
sors, com ara l’assassinat de Samuel 
Paty a mans de radicals islamistes per 
haver mostrat caricatures de Maho-
ma en una classe sobre llibertat d’ex-
pressió, entre certa indiferència polí-
tica i una terrible sensació de solitud 
dels mestres francesos. És més, com 
denunciava l’escriptora i activista fe-
minista Fadela Amara, determinats 
barris i guetos han escapat al control 
de la República, sovint controlats per 
grups islamistes o organitzacions de 
delinqüents, que precisament ata-
quen (i sovint destrueixen) edificis 
escolars precisament per la seva con-
dició de símbols de presència de la Re-
pública, en una societat cada vegada 
més dividida.

De resultes d’això, la docència, en 
molts pocs anys, ha deixat de ser con-
siderada com a una sortida professio-
nal prestigiosa. El curs 2022-2023, 
per primera vegada a la història, als 
concursos oposició per accedir al pro-
fessorat, hi va haver més places que 
aspirants. El 63% dels centres denun-
ciaven la manca de professorat i el no 
cobriment de substitucions (i això que 
a França només posen substitut per 
baixes superiors a un mes). Aquest 
problema ja fa anys que és endèmic, 
i això implica, o bé hores extres no 
necessàriament remunerades per als 
que queden, o bé -i això pot resultar 
xocant al nostre país- que durant les 

absències dels professors, pel que fa 
a les secundària, els estudiants vagin 
al pati o als espais comuns –no hi ha 
guàrdies-. En qualsevol cas, està clar 
que l’antigament prestigiosa École 
Nationale, emblema de la República, 
simbolitza el deteriorament de les 
institucions públiques a una França 
en una dinàmica de depressió col·lec-
tiva.

Un altre dels països afectats, ja fa 
temps, per una escassedat docent –i 
la fugida de professionals- és el Regne 
Unit, molt especialment Anglaterra i 
Gal·les. Ja veníem d’un sistema molt 
degradat on, en base a reformes edu-
catives com la impulsada per Tony 
Blair a la dècada de 1990 (efectiva-
ment, molt pitjor que les mesures de 
Margaret Thatcher) va implicar la 
multiplicació d’exigències professio-
nals, una pressió intensa damunt del 
professorat per la millora de resultats 
(amb certa generalització del frau en 
les proves d’avaluació) i una sortida 
creixent del sistema dels mestres i 
professors més experimentats i ma-
jors possibilitats de reconvertir-se en 
altres professions, i sobretot la fugida 
en massa dels més joves. Richard Hat-
cher, membre de la  National Union of 
Teachers i professor de la University 
of Central England – Birmingham 
ens explicava, en una conferència a 
Barcelona el 2017 convidat pel Se-
minari Ítaca, que l’esperança de vi-
da professional d’un mestre jove no 
passava de cinc cursos. Simplement, 
la gent abandona la professió farta 
d’exigències irracionals, impotència i 
desgast emocional. Aquesta absència 
de professors era compensada per la 
contractació cada vegada més exten-
sa d’estrangers, molt especialment 
dels països procedents de la Com-
menwealth, malgrat que això impli-
cava també una gran rotació i una 
completa manca d’estabilitat en el 
claustre. La realitat, en tot cas, és que 
els que queden estan cada vegada més 
emprenyats. La primavera de 2023, 
es van produir desenes de dies de va-
ga. I no mancava raó. Entre el 2010 i 
2023 els salaris reals dels docents a 
Anglaterra havien caigut un 23%. En 
qualsevol cas, 40.000 professors van 
plegar el 2022-2023 (un total del 9% 
de la plantilla). Això també comporta 
un envelliment (actualment, el 38% 
de la professió té més de 50 anys). I, a 
sobre, a l’inici del curs 2023-2024 150 
escoles i instituts no van poder obrir 
a causa del perill d’esfondrament en 
un parc d’edificis escolars amb greus 
deficiències arquitectòniques i de 
manteniment. Envelliment de mes-
tres i deteriorament d’edificis acaben 
esdevenint una al·legoria de la deca-
dència del sistema educatiu al Regne 
Unit.

Altres conflictes s’han registrat a 
diversos països, especialment a Euro-
pa Oriental. A Romania es va fer una 
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vaga de setmanes. I no és d’estranyar. 
Els salaris dels docents romanesos 
tenen unes remuneracions d’entre 
550-850 € al mes amb un nivell de 
preus no massa diferent al català. En 
el cas d’Hongria, amb un partit go-
vernant Fidesz, que respon a aquesta 
mena de combinació de populisme, 
ultradreta, conservadorisme moral 
i neoliberalisme despietat, va aca-
bar aprovant durant 2023 una llei 
“La Llei de la Venjança” que impli-
cava la supressió de la condició de 
funcionari per als docents, la gestió 
privada impulsada per direccions 
professionals, la mobilitat forçada 
i l’empitjorament de les condicions 
de jubilacions (igual que va passar 
amb la dictadura de Xile el 1973). 
Aquesta normativa impulsada unila-
teralment per aquest govern d’extre-
ma dreta es considera una venjança 
pel xoc contra un professorat que 
majoritàriament es considera pro-
gressista i d’esquerres. És aviat per 
esbrinar què pot passar, encara que 
alguns analistes consideren que es 
pot produir una renúncia massiva 
de professionals. A Polònia, d’altra 
banda, es produeixen situacions si-
milars, amb un xoc amb un govern 
extremista sobre qüestions delica-
des, especialment en un país catòlic 
i molt conservador, on es produeixen 
polèmiques al voltant de l’educació, 
la diversitat sexual, l’avortament o 
els nous models familiars. A Polònia, 
a més, amb salaris de 830 € bruts per 
a mestres que comencen –inferiors 
al salari mitjà del país-, són habituals 
que molts professionals tinguin una 
segona, i fins i tot una tercera feina 
per arribar a final de mes.

Conclusions: una decadència 
anunciada.
Qui això escriu constata que aqu-

esta situació global és coneguda pels 
responsables educatius de Catalun-
ya. La pròpia consellera, en una tro-
bada formal amb el sindicat USTEC 
el juliol de 2023, va reconèixer que 
era una qüestió que li preocupava. 
De fet, els serveis administratius del 
Departament tenen cada vegada més 
dificultats per nomenar docents. I no 
es tracta tant dels professionals que, 
després de dècades, estan arribant a 
la fi de la seva carrera, sinó perquè és 
obvi que per a molts joves, l’educació 
ja no és una sortida professional 
prestigiosa, i per tant, especialment 
pel que fa al nivell de secundària, 
molts ja no es plantegen exercir com 
a docents.

Evidentment, en aquesta situació, 
els mateixos que es lamenten en són 
clarament els responsables. Els ma-
teixos factors que fan de la feina de 
mestre o professor una professió en 
decadència a nivell global, ja fa mas-
sa temps que ho fan aquí. Des de ja fa 
almenys dues dècades (i el Pacte Na-
cional d’Educació de 2006 va ser un 

tret de sortida de l’aplicació de mesu-
res neoliberals al sistema), les estruc-
tures educatives s’han anat degra-
dant acceleradament. D’una banda, 
la precarietat laboral, fonamentada 
en l’expansió de professorat interí 
i substitut (que es va disparar fins a 
més del 40% cap a 2021)  i ja veurem 
com acaba el procés d’estabilització. 
També podríem parlar d’unes bru-
tals retallades de 2010-2012 que en-
cara no s’han revertit completament, 
malgrat una dècada de creixement 
econòmic, la major part de les quals 
afecten els més joves. És obvi que la 
qüestió salarial també representa 
un greuge essencial, amb pèrdues de 
poder adquisitiu, des d’inicis de seg-
le, que oscil·len entre el 15 i el 23% 
en funció de la situació personal. La 
cosa és greu, perquè en l’actual esca-
lada de preus d’elements bàsics com 
és l’habitatge, mestres a temps comp-
let que cobren poc més de 1.500 € són 
objectivament pobres a ciutats com 
Barcelona, on el lloguer mitjà ultra-
passa els 1.000 €. I en poblacions amb 
pressió turística, com pot ser l’illa 
de Formentera, es planteja que els 
mestres dormin en albergs juvenils 
o càmpings. 

Tanmateix, si bé des del punt de 
vista material la docència és un mal 
negoci, el que probablement més 
influeix en la pèrdua d’atractiu de la 
professió són altres elements deri-
vats de les transformacions educati-
ves que tant s’han promogut des de 
la conselleria. La tria a dit del profes-
sorat ha implicat una llei del silenci 
dels docents, que implica una pèrdua 
total d’autonomia d’aula. Els docents 
ja no són els orgullosos professionals 
que aplicaven el seu sentit comú o les 
seves destreses a l’aula, sinó simples 
aplicadors d’instruccions de dalt, 
per absurdes que aquestes siguin. La 
caiguda dels nivells educatius tenen 
molt a veure amb algunes idees de 
bomber sorgides des de fundacions 
privades amb llargs tentacles a la 
conselleria, que són experimentades 
sense possibilitat de dissidència al cla-
ustre. I a tot això se suma una càrrega 
burocràtica absurda, la impossibi-
litat de poder posar en pràctica una 
educació inclusiva amb ràtios impos-
sibles o demandes contradictòries, 
les continuades humiliacions per 
part de l’administració (amb iniciati-
ves com ara l’expansió del calendari 
escolar, prèvia campanya de desp-
restigi contra els docents), la jorna-
da partida, la concepció del temps 
educatiu com a sistema d’estabulació 
dels estudiants, l’obsolescència dels 
edificis escolars, la indefensió da-
vant les agressions o el menyspreu 
al coneixement de què disposen. I 
això per no parlar de l’absència total 
dels docents en el disseny de normes 
i reformes educatives, fonamentat 
molt en el més absolut menyspreu 
per part de l’administració educati-

va, i més enllà, des de l’àmbit de la 
comunicació.

La deserció de professionals de 
l’educació, cada vegada més des-
tacable, és un efecte lògic de les 
polítiques educatives dels darrers 
vint anys. Només la correcció de 
rumb podria fer millorar la situació 
a llarg termini. Tanmateix, després 
de conèixer de primera mà la mena 
de polítiques aplicades tant a nivell 
local com global, si en el fons, aquest 
no és una altra cosa que un efecte 
buscat. 

A ningú no se li escapa que els siste-
mes educatius són dissenyats i gestio-
nats d’acord amb l’adaptació del sis-
tema social i econòmic. I, ara per ara, 
en plena quarta revolució industrial 
que pot acabar amb milions de llocs 
de treball de mitjana i mitjana-alta 
qualificació, com assenyalen Nico 
Hirtt3 i Klaus Schwab4,  pot resultar 
temptador substituir bons professi-
onals per persones amb menors co-
neixements acadèmics que puguin 
permetre transmetre els principals 
elements científics i culturals que 
permeten generar una ciutadania 
políticament preparada, crítica i exi-
gent. De fet, les darreres polítiques 
educatives impulsades per refor-
mes dissenyades des d’organismes 
econòmics com l’OCDE (que molts 
qualifiquen com a “superministeri 
d’educació”), implica la substitució 
de coneixements per competències 
bàsiques; d’humanitats per tecnolo-
gia; d’alta cultura per ocupabilitat. 
De manera que tot plegat, podríem 
estar assistint a una mena de misèria 
educativa planificada. I això, en un 
moment en què les grans multinaci-
onals tecnològiques han plantejat la 
substitució de l’escola convencional 
(i els mestres) per escoles digitals (i 
programes informàtics educatius), 
pot arribar a ser molt sospitós. En 
qualsevol cas, si estem assistint a una 
societat cada vegada més desigual i 
segregada, és normal que el sistema 
educatiu s’adapti a aquesta galdosa 
realitat. 

En qualsevol cas, un sistema edu-
catiu que a la pràctica empeny bons 
professionals a fora, representa un 
suïcidi social, i encara més, una ter-
rible amenaça a la democràcia. Al cap 
i a la fi, l’escola ha estat un invent con-
temporani que tenia com a una de les 
seves missions la creació d’una ciuta-
dania lliure. Fer la vida impossible a 
aquells que haurien de facilitar-ho és 
un terrible error que ho pagarà la so-
cietat al complet. Fer del sistema edu-
catiu un entorn on els professionals 
puguin sentir-se còmodes, satisfets i 
reconeguts és una obligació política i 
de moral col·lectiva.

1 https://www.nea.org/sites/default/
files/2022-02/NEA%20Member%20
COVID-19%20Survey%20Summary.pdf

2 Secretaria de Política Educativa / Acció 
Sindical: “Teletreball docent 2020: una 
mala experiència. Estudi sobre l’educació 
a Catalunya en temps de confinament”, 
Eina sindical d’informació, núm 521, 
juny 2021. https://www.sindicat.net/
wp-content/uploads/2023/01/eina507.
pdf

3 Xavier Diez, “Aquesta mena d’escola no 
ensenya a comprendre el món, sinó a 
adaptar-s'hi sense resistir. Entrevista a 
Nico Hirtt, Docència núm. 42, 2018

4 Klaus Schwab, La cuarta revolución 
industrial, Debate, Barcelona, 2016
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¡CODO CON CODO Y 
HOMBRO CON HOMBRO POR 

DERECHOS DE TRABAJADORES Y 
POR TURQUÍA DE TRABAJADORES! 

Estamos ante una de las crisis de 
subsistencia más graves de la historia 
de Turquía. Millones de trabajadores, 
obreros, pensionistas, en otras pala-
bras, la mayor parte de la población 
trabajadora y productiva de este país 
trata de sobrevivir bajo el peso de su-
bidas incesantes y pesados impuestos. 
Bajo condiciones de alta inflación, 
las pérdidas de ingresos reales no se 
compensan y un sistema fiscal injusto 
conduce a una gran transferencia de 
ingresos de la clase trabajadora al capi-
tal, de los pobres a los ricos. Dicho de 
otro modo, la razón más importante 
de la crisis de subsistencia que pade-
cemos es el enorme aumento de la des-
igualdad en la distribución. Es decir, 
la clase trabajadora de Turquía no se 
está empobreciendo porque Turquía 
es cada vez más pobre; este proceso de 
empobrecimiento se está produciendo 
porque un pequeño grupo de personas 
en Turquía está añadiendo beneficios a 
sus beneficios y riqueza a sus fortunas. 

En la 17ª Asamblea General de nues-
tra Confederación, afirmamos que este 
apetito ilimitado e irresponsable de 
explotación, inherente a la naturaleza 
del capitalismo, ha alcanzado una fase 
salvaje denominada "capitalismo coco-
drilo" y es evidente que Turquía es un 
país "modelo" en este sentido.  

 
Por ejemplo, mientras que la partici-

pación de la mano de obra en el Valor 
Añadido Bruto fue del 36,3% en 2016, 
se redujo al 26,3% en 2022. Y la cuota 
de capital aumentó del 47,5% al 53,7%. 
Por otra parte, este descenso de la par-
te de los trabajadores en la distribución 
se produjo durante un periodo de rápi-
da laboralización, es decir, mientras 
aumentaba el número de asalariados. 

En 2002, cuando el AKP llegó al po-
der, los asalariados representaban la 
mitad del empleo total y la proporción 
de los pagos por trabajo en PIB era del 

28%. En 2022, la proporción de asala-
riados superó el 70,5%, es decir, el nú-
mero de trabajadores aumentó enor-
memente. A pesar de que la sociedad 
turca se ha convertido ampliamente 
en mano de obra, la proporción de los 
pagos por mano de obra en el PIB no ha 
aumentado, ni se ha mantenido cons-
tante: La proporción de asalariados au-
mentó del 50% a más del 70%, mientras 
que la de pagos por trabajo disminuyó. 
En pocas palabras, una masiva ola de 
laboralización fue acompañada de una 
política de fuerte supresión salarial. O 
sea, los gobiernos del AKP han sido los 
autores de políticas que devaluaban la 
mano de obra al tiempo que la masifi-
caban.  

Desde las políticas agrícolas hasta 
la privatización, no es posible contar 
aquí en detalle la historia de cómo se 
ha convertido a la población turca en 
trabajadores. No obstante, resulta muy 
importante recordar juntos cómo se 
condenó a la sociedad turca, en gran 
parte trabajadora, a un salario mínimo, 
a una pensión mínima, en definitiva, a 
una vida mínima, cómo se nos igualó 
a todos en el "mínimo", para encontrar 
soluciones y organizar nuestra lucha 
contra estas políticas que han conver-
tido a Turquía en un país modelo de 
capitalismo cocodrilo.  

La más importante "oportunidad" 
para condenar a la clase obrera de 
Turquía al salario mínimo y al pueblo 
de Turquía a la vida mínima es nuestra 
falta de organización. Turquía se en-
cuentra desde hace años entre los 10 
países con peores derechos laborales 
del mundo, debido a que los derechos 
sindicales están muy por detrás de 
las normas de la OIT y a que la vida 
laboral se basa en la prevención de la 
sindicación en la legislación y en la 
práctica. Turquía sigue estando en los 
últimos puestos de los países de la OC-
DE en términos de sindicación. 

Los obstáculos a los derechos sin-
dicales y la reducción del alcance de 
la negociación colectiva son la base 
más sólida de la condena a la vida 
mínima. En Turquía, la cobertura de la 
negociación colectiva es del 10,6% y la 
cobertura del salario mínimo se sitúa 
en torno al 50%, mientras que la cober-
tura media de la negociación colectiva 
en la UE es del 60% y la cobertura del 
salario mínimo es del 4%.

Desde el golpe de Estado militar 
del 12 de septiembre de 1980, estas 
políticas, que pueden considerarse 
"política de Estado", se han llevado 
hasta el punto de que el AKP se ha glo-
rificado de prohibir las huelgas. Como 
resultado de estas políticas, que consi-
deran que el hecho de que los trabaja-
dores opinen y decidan sobre su pan 
y su futuro es una «cuestión de segu-
ridad nacional», una proporción cada 
vez mayor de trabajadores (más de la 
mitad según los últimos datos) se han 
visto condenados a salarios mínimos y 
salarios alrededor del salario mínimo. 

Junto con la condena al salario 
mínimo, también se aplicó una política 
de recorte en términos reales del sala-
rio mínimo y de todos los salarios. El 
proceso de determinación del salario 
mínimo, que ya era anti-democrático 
por su representación injusta, la toma 
unilateral de decisiones por parte de 
los empresarios y el Estado, y la fal-
ta de derecho de huelga, se ha vuelto 
más anti-democrático, especialmen-
te con la transición al Sistema Presi-
dencial de Gobierno. La Comisión de 
Determinación del Salario Mínimo fue 
disfuncionalizada y la determinación 
del salario mínimo se dejó a la iniciati-
va de una sola persona. 

Como resultado, el salario mínimo, y 
por consiguiente todos los salarios, se 
han reducido en términos reales. Cu-
ando nos fijamos en los precios del oro 

para mostrar la pérdida real del salario 
mínimo, vemos que mientras que en 
2005 se podían comprar 31,5 monedas 
de oro de la República con el salario 
mínimo anual, hoy se puede comprar 
una media de 12,6 monedas de oro de 
la República. El salario mínimo, que 
era el 80,6% del PIB per cápita en los 
años 70, se redujo al 50,7% del PIB per 
cápita en 2023. Y, por último, a partir 
de abril de 2024, el salario mínimo 
se mantuvo por debajo del límite de 
hambruna, que cubre únicamente los 
gastos de alimentación de una familia.

Mientras la clase trabajadora de Tur-
quía está condenada a salarios en torno 
al salario mínimo, mientras los ingre-
sos de decenas de millones de nuestros 
ciudadanos caen por debajo del límite 
de hambruna, la presión fiscal recae 
también sobre la espalda de obreros, 
trabajadores y pensionistas. Aunque 
cada día se descubre que los propie-
tarios de grandes capitales, grandes 
empresas y los conglomerados no tie-
nen ningún gasto en concepto de im-
puestos; mientras que los impuestos se 
reajustan de la noche a la mañana, los 
nuevos privilegios fiscales llegan cada 
día para empresarios, para nosotros, 
los trabajadores y obreros que vivimos 
por debajo del límite de hambre y de la 
pobreza, los impuestos son uno de los 
gastos más importantes. La mayor par-
te de los ingresos fiscales corresponde 
a los impuestos indirectos, con un 75%, 
y los más ricos y los más pobres pagan 
estos impuestos por igual en el bazar 
y en el mercado. No basta con esto, los 
gobernantes del país no aumentan los 
tramos impositivos a sabiendas y nos 
colocan a los trabajadores en el tramo 
impositivo superior como si nos hu-
biéramos enriquecido durante el año. 
Dicho de otro modo, la injusticia en los 
ingresos se ve reforzada por la injusti-
cia en los impuestos. 

Este artículo se publica simultáneamente en PoliTeknik International y Politeknik Español. 
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La lucha es una obligación para to-
dos nosotros en un periodo en el que 
las relaciones de distribución se han 
deteriorado extraordinariamente; en 
el que un sistema que quita a los pobres 
para dar a los ricos, quita al trabajador 
para dar al capital; y en el que el siste-
ma está asegurado por un régimen ex-
traordinariamente opresivo que no re-
conoce nuestros derechos, nuestra ley 
e incluso la Constitución, y en el que 
todos los medios democráticos de bús-
queda de derechos están bloqueados. 

Como DISK, llevamos más de dos 
años librando una lucha bajo el título 
"Justicia en los Ingresos, Justicia en los 
Impuestos". Hemos alzado la voz en 
centros de trabajo y plazas de toda Tur-
quía, y seguiremos haciéndolo. Recoge-
mos los frutos de estos esfuerzos y la 
clase trabajadora se vuelve hacia DISK 
y se afilia a DISK. Tal y como reflejan 
las estadísticas del mes de julio, se está 
produciendo un aumento significativo 
del número de afiliados y nuestros sin-
dicatos están rompiendo una a una las 
barreras anti-democráticas. 

Claro que estos esfuerzos tienen un 
sentido, pero la tasa de sindicación si-
gue siendo sumamente baja. Bajo estas 
circunstancias, debemos, por un lado, 
acelerar nuestros esfuerzos organizati-
vos y, por otro, construir rápidamente 
una línea de lucha que abarque pero 
vaya más allá de las muy valiosas lu-
chas por los derechos de nuestros pro-
pios miembros.  

En la 17ª Asamblea General de DISK, 
expresamos esta necesidad con las si-
guientes declaraciones: “Necesitamos 
abrir un nuevo camino, reconocien-
do que los caminos que conocemos, 
los que nos tomamos de memoria, los 
medios y métodos de lucha que conoce-
mos son insuficientes. En el período de 
lucha que se avecina, nos enfrentamos 
a la necesidad de abrir una nueva sen-
da e incluso nuevos caminos. Para los 
problemas, crisis y conflictos que hoy 
vivimos en este país, tenemos que bus-
car una solución progresista. 

Sí, las fuerzas a las que nos oponemos 
están aplicando la política de su pro-
pia clase. Nos llevan diciendo durante 
años que la privatización, la subcontra-
tación y las formas precarias de trabajo 
son buenas para toda la sociedad. Hoy 
en día, hasta en el Programa a Medio 
Plazo, se jactan de que se ampliarán las 
formas precarias de trabajo. Defendían 
que incluso quitar nuestra indemniza-
ción por despido era algo bueno para 
la clase trabajadora. Las fuerzas a las 
que nos enfrentamos hacen la política 
de su propia clase. Primero empobrece 
a millones de personas y luego las en-
cadena ofreciendo solamente migajas. 
Impide la unidad de la clase obrera al 
poner a los trabajadores en contra de 
otros trabajadores por sus identidades, 
creencias y orígenes. Genera la impre-
sión de que el trabajador de cuello azul 
es el rival del trabajador de cuello blan-

co, y que es el trabajador de cuello azul 
el que empobrece al trabajador de cue-
llo blanco. Nos divide, nos quebranta, 
nos gobierna. 

Es necesario que demos una respues-
ta. Tenemos que desarrollar la política 
obrera y enfrentarnos a este plano po-
lítico dominante. La clase obrera debe 
intervenir en la política, de la que fue 
expulsada a la fuerza por las políticas 
neoliberales y por el golpe militar de 
1980. Tenemos que lograrlo. 

El sistema no permite que los trabaja-
dores sean una clase y les impide estar 
en el proceso de toma de decisiones co-
mo sujeto colectivo. La clase obrera no 
consiste en la suma total de personas 
que venden individualmente su fuerza 
de trabajo. La clase obrera es el sujeto 
que determinará la vida, la política y el 
destino de sí misma y de su país. Nues-
tro deber es reorganizar la clase obrera 
como determinante desde el punto de 
vista social, político e ideológico. La 
clase obrera debe ser el determinante 
principal de la política para un orden 
en el que decidiremos cómo se utiliza-
rán los recursos de nuestro país, qué 
produciremos, cómo produciremos, 
cómo repartiremos y dónde viviremos 
humanamente. 

La política obrera no consiste en 
que alguien pretenda hablar en nom-
bre de la clase trabajadora. O hablar 
de la clase obrera al hacer política. La 
política obrera consiste en que la clase 
trabajadora determine la política con 
sus propias reivindicaciones, su propio 
programa de lucha y sus propias orga-
nizaciones, convirtiéndose en un suje-
to colectivo que configurará el futuro 
de la sociedad.

Hablando en sentido autocrítico, hoy 
estamos lejos de esta situación. No sólo 
los trabajadores, sino también la ma-
yoría de la población, la sociedad de 
Turquía en general, está sumida en una 
profunda crisis de desorganización. 
DISK tiene la experiencia y el potencial 
para cambiar este panorama. Sí, para 
conseguirlo, nuestros sindicatos deben 
crecer. Por supuesto, es importante y 
valioso desarrollar nuestros sindicatos 
uno a uno, pero no es suficiente. En una 
sociedad enormemente obrerizada y 
enormemente desorganizada, debe-
mos tener otra tarea fundamental, que 
es organizar DISK como un "centro de 
atracción social", un "punto de partida 
social". Últimamente, hemos visto que 
esto puede reflejarse en el más míni-
mo paso que demos en diversas agen-
das que van desde la cuestión de las 
pensiones hasta la justicia tributaria. 
Tenemos que realizar estos esfuerzos 
de forma más consciente, organizada y 
planificada. 

La agenda de la política obrera está 
más o menos clara. En un contexto en 
el que los salarios se reducen como 
consecuencia de la política social y son 

el elemento más inmutable de la polí-
tica económica de los gobernantes, la 
lucha salarial es uno de los programas 
más esenciales de la política de clase. 
La cuestión de los salarios no es sólo 
una cuestión de reparto entre traba-
jadores y empresarios, sino también 
una lucha política contra el papel de 
Turquía como paraíso de mano de obra 
barata en el orden internacional. La 
cuestión salarial es una cuestión nacio-
nal contra quienes intentan devaluar 
nuestra mano de obra y comercializar-
la como trabajo barato en los mercados 
internacionales.   

La lucha por la justicia fiscal seguirá 
siendo una de las agendas fundamen-
tales de la política laboral. La lucha que 
llevamos a cabo por un sistema fiscal 
en el que se grave más a los que ganan 
más y a las empresas, los bancos y los 
conglomerados, aliviando la presión 
fiscal sobre la espalda de los obreros, 
los trabajadores, los pensionistas y los 
pobres, está ampliamente aceptada en 
la sociedad como una lucha política y 
moral.

Toda lucha por los derechos y liber-
tades sindicales, especialmente el de-
recho de sindicación y huelga, es una 
lucha directamente política. Es una ob-
jeción democrática y patriótica contra 
las políticas que pretenden convertir 
Turquía en un paraíso de explotación 
ilimitada para el capital. 

Proteger y desarrollar los derechos 
y libertades conquistados por la clase 
obrera desde el pasado hasta el presen-
te es posible bajo regímenes democrá-
ticos. La democracia y la justicia son 
esenciales para la protección de los 
derechos y libertades de la clase tra-
bajadora y para la obtención de otros 
nuevos.  La lucha por la democracia y 
la justicia es la principal agenda de la 
política laboral.  

Y nuestro asunto más importante: 
Unidad de los trabajadores, fraterni-
dad de los pueblos... La manera de ga-
rantizar la unidad de la clase obrera 
frente a las políticas dominantes que 
se resumen en dividir - fracturar - ex-
plotar más es defendiendo la fraterni-
dad, la paz, el laicismo y la igualdad de 
género. La contratación de cualquier 
parte de la clase trabajadora en peores 
condiciones debido a su origen, identi-
dad o género amenaza los derechos de 
toda la clase trabajadora. Por ello, es 
nuestro deber fundamental explicar a 
toda la clase obrera que nuestro desti-
no no está con quienes nos explotan, 
sino con todos nuestros hermanos de 
clase con los que trabajamos juntos en 
los mismos lugares de trabajo.  

Sí, ya es hora de que la clase 
obrera, que ahora constituye 
una parte muy importante de la 
población, tome en sus manos el 
destino de este país. 

Este país necesita la voz y la lucha 
de la clase trabajadora. Y el sujeto más 
importante que puede cumplir esto es, 
por supuesto, DISK, con su experiencia 
histórica, la conciencia tamizada por 
esa experiencia y el nivel actual de or-
ganización que puede ser un punto de 
partida significativo. Es necesario de-
sarrollar nuestra organización en toda 
Turquía y en todas las líneas de traba-
jo, no sólo llamando a los trabajadores 
a DISK, sino también transformando 
la actual lucha vital de la clase obrera 
en una lucha total contra este orden 
injusto.    

Partiendo de la conciencia de esta 
responsabilidad histórica, iniciamos 
un nuevo período de nuestra lucha 
por la "Justicia en los Ingresos, Justicia 
en los Impuestos". Hacemos un llama-
miento a todos los trabajadores, obre-
ros, pensionistas, jóvenes y mujeres, 
sean o no miembros nuestros, para que 
se reúnan en las plazas de toda Tur-
quía, diciendo: "No es el momento de 
luchar solos por la vida, sino de plan-
tear juntos la lucha por la justicia". 

Nos esforzaremos por ampliar la lu-
cha sumando nuevas voces a la nuestra 
en cada "Parada de Justicia" de nuestro 
autobús "Justicia en los Ingresos, Jus-
ticia en los Impuestos" que recorrerá 
las plazas de nuestro país de ciudad en 
ciudad. Sabemos que en cada "Parada 
de Justicia" en la que se alcen la rabia 
y las reivindicaciones de los trabajado-
res, los obreros, los pensionistas y el 
pueblo, estaremos un paso más cerca 
de conquistar la vida humana que me-
recemos. 

Es tiempo de salir a la plaza codo con 
codo para que los responsables de este 
gran empobrecimiento, de esta gran 
injusticia, rindan cuentas. Nos hare-
mos promesas mutuas en las Paradas 
de Justicia de toda Turquía y nos prepa-
raremos para nuestro gran encuentro 
en Ankara. Y unidos a los que produ-
cen todos los valores y bellezas de este 
país, hablaremos en todo el país de la 
importancia de estar organizados, de 
la importancia de la lucha organizada, 
y aumentaremos la lucha por la solu-
ción de todos nuestros problemas bajo 
la guía de las siguientes palabras de 
nuestro Presidente General fundador 
Kemal Türkler: 

“Somos trabajadores, los trabajado-
res somos los que hacemos todo en el 
mundo, cuando los trabajadores se pa-
ran, el mundo se para, amigos, el avión 
se para, el barco se para, las fábricas 
se paran, todos los vehículos se paran. 

Traducción del turco: PoliTeknik
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La República de Turquía, tras su fun-
dación en el año 1923, adoptó como 
ejemplo el mundo occidental y un mo-
delo educativo basado en la enseñan-
za laica y científica. Se clausuraron 
las escuelas religiosas, se suprimió la 
educación separada por sexos, se im-
plantó la coeducación y se adoptó un 
enfoque científico laico en el sistema 
educativo. Las intervenciones de reli-
giosización del sistema educativo en 
el que las asignaturas religiosas eran 
optativas y predominaban las de cien-
cias y cultura fueron frecuentes, pero 
su impacto en el sistema educativo fue 
limitado hasta la década de 1980. 

El proceso de religiosización de la 
educación en Turquía se puso en mar-
cha tras el golpe de Estado del 12 de 
septiembre de 1980. En el proceso de 
estructuración del sistema educativo 
de acuerdo con la ideología oficial del 
12 de septiembre, «Síntesis Turco-Islá-
mica», la implantación de clases obli-
gatorias de religión desempeñó un pa-
pel importante y se obligó a todos los 
alumnos a recibir clases de religión. 
Las comunidades y grupos religiosos, 
apoyados de forma abierta o encubier-
ta, se extendieron rápidamente, y los 
cursos de Corán y las escuelas Imam 
Hatip (escuelas religiosas) dieron 
pasos importantes y eficaces hacia 
la religiosización de la educación en 
Turquía. 

El sistema educativo turco ha sufri-
do una transformación importante y 
radical, sobre todo desde 1980, con el 
impacto de las políticas "orientadas al 
mercado y a la religión" adoptadas en 
todos los ámbitos. En este proceso, se 
ha intentado crear un sistema educa-
tivo totalmente orientado al mercado 
en uno de sus aspectos y a la ideología 
conservadora religiosa en el otro, que 
es determinante en el significado y la 
función de la educación y la crianza de 
los niños. 

SITUACIÓN GENERAL DE LA 
EDUCACIÓN EN TURQUÍA 
En Turquía hay 17,5 millones de es-

tudiantes de enseñanza formal (pú-
blica + privada). Entre los 75019 cen-
tros educativos, 60.734 son estatales 
(81%), mientras que 14.281 son priva-
dos (19%). El número de alumnos que 
estudian en escuelas públicas es de 15 
millones 887 mil 296 (80%), mientras 
que el número de alumnos que estu-
dian en escuelas privadas es de 1 mi-
llón 670 mil 729 (8%); El número total 
de estudiantes de enseñanza abierta 
es de 2 millones 346 mil 654 (12%). 

Las oportunidades educativas en 
Turquía difieren mucho en función 
del estatus socioeconómico. La in-
fraestructura y la calidad de la educa-
ción en las escuelas rurales suelen ser 
inferiores a las de las escuelas de las 
grandes ciudades. El sistema educa-
tivo crea una competencia excesiva y 
una presión de exámenes entre los es-
tudiantes. Esto lleva a los estudiantes 
a preocuparse sólo por los exámenes 
y a no desarrollar suficientemente sus 
competencias para el mundo práctico.

Los recursos públicos se transfieren 
a las escuelas privadas a través de 
diversos incentivos, como resultado 
de las políticas comercialistas y com-
petitivas adoptadas por el gobierno 
en materia de derecho a la educación 
y acceso a la misma. La parte que co-
rresponde a la educación privada 
dentro de la educación formal en Tur-
quía pasó del 1,9% en 2002 al 9,3% en 
2023. La proporción de escuelas pri-
vadas con respecto a las públicas ha 
alcanzado el 24% por primera vez en 
la historia. 

Pese a que se trata de pasar por al-
to los problemas de la educación, que 
se han convertido en estructurales, 
el problema de la educación sigue fi-
gurando entre los problemas priori-
tarios de la población, después de los 

problemas de la economía del país. En 
Turquía, especialmente en las zonas 
más pobres, los niños van a la escue-
la con hambre y su desarrollo físico 
y mental no es saludable por falta de 
una nutrición adecuada. Por otra par-
te, los niños y los jóvenes no pueden 
beneficiarse del derecho a la educa-
ción en igualdad de condiciones. Los 
problemas de acceso a la educación 
siguen existiendo para las niñas y los 
niños que viven en zonas rurales, es-
pecialmente para los hijos de familias 
pobres y obreras. 

Durante el año escolar 2023/24, se 
profundizaron las desigualdades re-
gionales, sexuales, clasistas, etc. en 
la educación, los niños y los jóvenes 
no pudieron beneficiarse del derecho 
a la educación en igualdad de condi-
ciones, y siguieron existiendo los pro-
blemas más fundamentales, como los 
problemas de acceso a la educación 
y la educación en la lengua materna. 
Han pasado más de 15 meses desde los 
terremotos del 6 de febrero, pero aún 
no se ha encontrado una solución defi-
nitiva a los problemas de la educación 
en la zona del seísmo. 

La diversidad étnica, lingüística, 
cultural y religiosa del país casi no se 
refleja en los programas educativos ni 
en los libros de texto. El planteamien-
to monista que se adopta en el sistema 
educativo y en la vida social, sigue ig-
norando de manera persistente las di-
ferentes creencias, lenguas, identida-
des y sectas y hace caso omiso de ellas 
y de sus reivindicaciones. En Turquía, 
las desventajas de las niñas, los niños 
refugiados, los niños con diferentes 
lenguas maternas, los niños con disca-
pacidades y los niños bajo protección 
temporal siguen aumentando día a 
día por diversas razones.  

En concreto, los niños con autismo 
y otros niños que precisan educación 

especial, así como los niños de refu-
giados, se enfrentan a menudo a prác-
ticas discriminatorias y excluyentes. 
En Turquía, los niños sufren a menudo 
discriminación por motivos de origen 
étnico, lengua, religión y secta, debi-
do al plan de estudios, los libros de 
texto y las prácticas del sistema edu-
cativo. Las prácticas discriminatorias 
especialmente contra los niños refu-
giados, los niños con diferentes iden-
tidades étnicas y las diferentes sectas 
han aumentado en los últimos años. 

En Turquía, como consecuencia de 
la pobreza masiva imperante en los 
últimos años, las familias que viven 
por debajo del límite del hambre se 
trasladan a otros distritos y barrios 
porque no pueden pagar el alquiler, 
y la educación pasa a un segundo 
plano para las familias. Asimismo, la 
demanda de tasas de matriculación, 
los problemas de nutrición y de trans-
porte, el aumento de dos a tres veces 
de los precios de la papelería y los uni-
formes influyen en el aumento del ab-
sentismo escolar. En los últimos años, 
a raíz del fuerte empobrecimiento de 
la clase media, muchos padres que 
antes enviaban a sus hijos a escuelas 
privadas empezaron a matricularlos 
en escuelas públicas. Se acentúa la 
desigualdad entre las familias que pa-
gan matrículas o donativos y las que 
no pueden pagarlas, y las diferencias 
socioeconómicas dentro de la misma 
escuela e incluso dentro de la misma 
aula provocan un aumento en el nú-
mero de alumnos que abandonan los 
estudios. 

Turquía ocupa el primer lugar en 
pobreza infantil entre los países de 
la OCDE. El rápido aumento de la po-
breza en Turquía ha afectado primero 
a los niños más vulnerables. En Tur-
quía, actualmente uno de cada cinco 
niños se enfrenta a una gran pobreza 
y no puede acceder a alimentos sufi-
cientes y nutritivos. 

PROBLEMAS DE LA 
EDUCACIÓN Y 

DE LOS PROFESORES 
DE TURQUÍA
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Se conoce que los hábitos alimenta-
rios saludables son sumamente efica-
ces no sólo en el crecimiento y desa-
rrollo de los niños, sino también en 
su éxito escolar. Los niños que tienen 
una alimentación insuficiente y des-
equilibrada tienen una menor capaci-
dad de atención y percepción, pueden 
desarrollar dificultades de aprendiza-
je y trastornos de conducta de vez en 
cuando, y su rendimiento escolar pue-
de disminuir significativamente debi-
do a estas y otras razones similares. 

Durante el gobierno del AKP se han 
intensificado las prácticas de con-
formar la educación según normas 
y referencias religiosas, tanto en el 
contenido como en la forma. Durante 
los últimos años, han aumentado las 
intervenciones no científicas en el cu-
rrículo educativo, se han reducido las 
horas de clase de filosofía y ciencias, 
se han reducido las horas de clase de 
educación física, arte y música y se 
han sustituido por clases de religión. 
En los últimos años se han hecho fre-
cuentes en la agenda prácticas como 
la introducción de clases obligatorias 
de religión para niños con autismo y 
discapacidad intelectual, la organi-
zación de seminarios sobre "valores 
espirituales" en los centros preesco-
lares, llevar a los alumnos de prees-
colar, primaria y secundaria a mez-
quitas y, de hecho, llevar la enseñanza 
religiosa a los centros preescolares y 
guarderías. 

PROBLEMAS EXPERIMENTADOS 
POR LOS PROFESORES
En Turquía trabajan 1 millón 154 

mil 383 profesores en centros públi-
cos y privados. El número de profeso-
res que trabajan en centros públicos 
es de 974.000; el número de profeso-
res que trabajan en centros privados 
es de 180.000. El número de profe-
sores suplentes en centros públicos, 
todos ellos remunerados por debajo 
del salario mínimo, se acerca a los 90 
mil. Muchos profesores están emplea-
dos de forma temporal o de suplente 
y se encuentran en un entorno labo-
ral precario. Dicha situación reduce 
el compromiso de los profesores con 
su profesión y hace que su futuro sea 
incierto. 

Los profesores de Turquía se enfren-
tan a una serie de problemas econó-
micos y sociales en el ejercicio de su 
profesión. Estos problemas influyen 
de forma negativa en la calidad de vi-
da de los profesores y repercuten en el 
sistema educativo. Los profesores y la 
profesión docente, que hasta hace po-
co constituían un elemento importan-
te del sistema educativo, se han visto 
rápidamente devaluados y cosificados 
paralelamente a la aplicación de po-
líticas no-científicas y mercantilistas. 
Los profesores y la profesión docente, 
que el sistema actual intenta objetivar 
y reducir al nivel de 'técnicos', se en-
frentan a nuevas amenazas. 

En la actualidad, los profesores se 
han apartado notablemente de las 
posiciones de toma de decisiones y 
su libertad profesional ha quedado 
restringida. Muchas decisiones que el 
profesor podría tomar y aplicar por sí 
mismo ya se le presentan de antema-
no. De esta manera, el profesor se ve 
reducido al nivel de un profesional pa-
sivo e ineficaz y de un transmisor de 
información que se limita a cumplir 
las órdenes dadas dentro del sistema. 

En Turquía, los profesores cobran 
salarios bajos con respecto a su profe-
sión. Entre los países de la OCDE, Tur-
quía es el país con más profesores so-
brecargados de trabajo, pero con los 
salarios más bajos. Esta situación hace 
perder la motivación especialmente a 
los profesores jóvenes y disminuye su 
interés por la profesión docente. Los 

profesores trabajan a menudo con 
una gran carga de trabajo y tienen 
que permanecer de pie durante largas 
horas. La planificación de las clases, la 
preparación de los exámenes y el tra-
to personalizado con los alumnos son 
tareas que agotan físicamente a los 
profesores. 

Los trabajadores del sector de la 
educación tienen graves problemas de 
vivienda debido a los elevados alqui-
leres, sobre todo en las zonas metro-
politanas, y no pueden comer alimen-
tos sanos debido al aumento de los 
precios de los alimentos. La inflación 
verdadera que se refleja en las factu-
ras, el coste de la vida en el bazar, en 
el mercado, en la cocina es muy supe-
rior al nivel de la inflación declarada 
oficialmente. Las repentinas subidas 
de los tipos de cambio y de los precios 
del oro en la economía turca en los úl-
timos años, la excesiva depreciación 
de la lira turca, el continuo aumento 
de la inflación oficial, etc. siguen te-
niendo un grave impacto negativo en 
las condiciones de trabajo y de vida de 
más de un millón de trabajadores de 
la educación y la ciencia.   

ES NECESARIO DEFENDER LA 
EDUCACIÓN LAICO-CIENTÍFICA 
CONTRA LA EDUCACIÓN 
'BASADA EN EL MERCADO Y LA 
RELIGIÓN'
En todo el mundo, el sistema edu-

cativo se basa en transmitir a niños 
y jóvenes los valores básicos de las 
sociedades. El sistema educativo y las 
escuelas son, en este sentido, lugares 
de reproducción de valores sociales y 
culturales.  El carácter singular de la 
escuela en la producción cultural se 
centra en la naturalización de las dife-
rencias sociales existentes mediante 
la redefinición de sus límites. Por otro 
lado, las escuelas también proporcio-
nan ambientes y oportunidades para 
cuestionar y criticar dichas diferen-
cias. Desde este punto de vista, las es-
cuelas también son lugares donde los 
defensores de la educación laico-cien-

tífica y los opositores a la ciencia sue-
len entrar en conflicto. 

El plan de estudios incluye un total 
de 33 asignaturas de religión, una 
obligatoria durante 9 años y 3 optati-
vas durante 8 años. Es imposible en-
contrar 33 asignaturas de religión en 
ninguno de los países del mundo que 
tienen 12 años de enseñanza obliga-
toria. Ni siquiera en la República Islá-
mica de Irán hay tantas clases de reli-
gión como en Turquía. Prácticas como 
la Escuela Secundaria Imam Hatip, 
Liceos de Imam Hatip y la Escuela de 
Hafiz (todos son escuelas religiosas) 
son fomentadas por el propio Minis-
terio de Educación Nacional, y existe 
un abierto favoritismo hacia estas es-
cuelas. 

En Turquía, todas las instituciones 
educativas se han alejado rápidamen-
te de sus funciones auténticas a causa 
de las prácticas racistas, sectarias, 
discriminatorias y autoritarias del 
gobierno. Las prácticas de opresión, 
violencia e imposición aplicadas por 
el gobierno en todos los ámbitos de 
la vida social, especialmente en la 
educación, demuestran que existe un 
desafío abierto contra la educación 

laica, la vida igualitaria, libre y demo-
crática. 

La relación de religión-educación 
en las sociedades viene determina-
da en gran medida por la relación de 
religión-Estado. Dicho de otro modo, 
cuanto más fuerte es la influencia de 
las cuestiones religiosas en el Estado, 
más directivas e impositivas son en el 
sistema educativo. En este sentido, es 
imposible considerar el impacto de la 
religión en la educación al margen de 
la estructura política existente y de 
las relaciones que se establecen con el 
poder. 

Los sistemas educativos de todo el 
mundo son instituciones mediante las 
cuales se transmiten a niños y jóve-
nes los valores fundamentales de las 
sociedades. El sistema educativo y las 
escuelas son, en este sentido, lugares 
de reproducción de valores sociales y 
culturales. El carácter singular de la 
escuela en la producción cultural es 
la naturalización de las diferencias 
sociales existentes mediante la rede-
finición de sus límites. Por otro lado, 
las escuelas también proporcionan 
ambientes y oportunidades para cues-
tionar y criticar dichas diferencias. En 
este sentido, el sistema educativo y las 
escuelas de Turquía son también uno 
de los ámbitos de lucha en los que a 
menudo se enfrentan quienes defien-
den la educación laica y la vida laica 
y quienes quieren configurar la edu-
cación y la vida social según normas y 
referencias religiosas. 

Los cambios en el sistema educativo 
no son independientes de los procesos 
de desarrollo del sistema económico, 
social y político. Por este motivo, en 
países como Turquía la lucha llevada a 
cabo en la escuela y en la sociedad por 
el laicismo y la educación laico-cien-
tífica no puede separarse de la lucha 
por los derechos fundamentales, la 
igualdad, la libertad y la democracia, 
especialmente los derechos de los ni-
ños. 

O se entregan por completo el siste-
ma educativo y las escuelas a la ideolo-
gía dominante o se lucha por el tipo de 
educación que deben recibir los niños 
y los jóvenes y por el tipo de sociedad 
en la que deben vivir. La lucha en el te-
rreno de la educación de Turquía es la 
lucha por defender la educación públi-
ca, democrática, laica, científica y en 
lengua materna frente a la educación 
'basada en el mercado y la religión'.

Traducción del turco: PoliTeknik



Prof. Enrique Javier Díez Gutiérrez
 Universidad de León - ESPAÑA

El genocidio en Gaza y Cisjordania 
no es solo producto de una política 
de los dirigentes neofascistas y ultra-
rreligiosos extremistas de Israel. En 
primer lugar, porque este gobierno ha 
sido elegido por la población israelí 
que ha mantenido en el poder al jefe 
del partido de derecha radical Likud, 
Netanyahu, con tres investigaciones 
por corrupción abiertas contra él, 
quien gobierna con otros partidos ul-
traderechistas (Poder Judío, Sionismo 
Religioso y Noam), fundamentalistas 
y radicales, cuyos líderes se enorgu-
llecen públicamente de ser suprema-
cistas y racistas. 

En segundo lugar, porque solo una 
minoría insignificante de esa pobla-
ción israelí se ha mostrado abierta-
mente contraria al plan colonial de 
saqueo, expulsión y erradicación sis-
temática de la población palestina de 
sus territorios que ha practicado el 
régimen israelí, gobernara quien go-
bernase, en los últimos 75 años. 

En tercer lugar, porque este era un 
plan que ya estaba diseñado desde ha-
ce años, como lo muestran las declara-
ciones del propio Netanyahu en entre-
vista "off the record" en 2001 en la que 
expresa sus planes respecto de Gaza: 
“Lo principal es, ante todo, golpearles, 
no una sino varias veces, tan doloro-
samente que el precio que paguen sea 
insoportable. Hasta ahora, el precio 
no es insoportable. [Me refiero a] un 
ataque a gran escala contra la Autori-
dad Palestina, haciéndoles temer que 
todo esté a punto de colapsar”. 

Y, en cuarto lugar, porque es la 
hoja de ruta del sionismo, apoyado 
especialmente por Estados Unidos, 
que pretende apropiarse de Palesti-
na, dado que, según esta doctrina, es 
la tierra elegida por su dios para los 
judíos y expulsar a toda la población 
palestina, como así lo han expresado 
claramente los propios ministros del 
régimen sionista, Bezalel Smotrich e 
Itamar Ben Gvir, que plantean la "so-
lución Final" en Gaza exigiendo el re-
asentamiento de los palestinos fuera 
de Gaza. Estas declaraciones, que son 
anteriores al 7 de octubre, reafirman 
lo que cotidianamente hace el sio-
nismo en territorio palestino, robar, 
desplazar, y exterminar a la población 
originaria para acabar “matando a los 
palestinos y tomar el territorio”, como 
explica Nurit Peled.

Por eso, aún más significativo que 
todas estas razones, es el modelo de 
educación que se viene diseñando en 
Israel desde hace décadas, tal y como 
ha demostrado Nurit Peled, académi-
ca israelí e investigadora del racismo 
en el sistema educativo israelí: “En 
Israel hay una cultura racista que des-
humaniza a los palestinos”. 

Internacionalmente reconocida por 
sus investigaciones sobre la presencia 
del racismo y la propaganda en los 
libros de texto y el sistema educativo 
israelí. Lo explica en sus investiga-
ciones donde analiza cómo la educa-
ción israelí es muy traumatizante y 
agresiva desde los tres años, para que 
los niños y las niñas vivan el trauma 
del Holocausto y crean que hay otro 

holocausto a la vuelta de la esquina 
que van a perpetrar los árabes en vez 
de los alemanes. Los libros escolares 
realmente enfatizan esto todo el tiem-
po. Así se crea un nacionalismo que 
desemboca con mucha gente adoles-
cente dispuesta a matar a cualquier 
palestino de cualquier edad, porque 
creen que son los nuevos nazis que les 
van a exterminar. Llegan a creer que 
todo el que no es judío es un nazi en 
potencia, explica esta profesora e in-
vestigadora judía. 

“Hay un lavado de cerebro en la so-
ciedad, a través de la educación y la 
propaganda. No hay mucha gente que 
sepa algo de lo que pasa en los territo-
rios ocupados, tampoco les interesa”, 
afirma en la entrevista que le hace la pe-
riodista Olga Rodríguez. Parece recrear 
la película “La zona de interés” donde el 
comandante de Auschwitz, Rudolf Höss 
y su esposa, se esfuerzan en construir 
una vida de ensueño para su familia en 
una casa con jardín cerca del campo de 
concentración en el que extermina mi-
les de vidas humanas. Concluyendo que 
el gobierno israelí “es un Gobierno de 
criminales, fundamentalistas y racistas. 
Y no veo a nadie expulsándolos” porque 
los políticos de la oposición hablan el 
mismo lenguaje.

Esta sociedad … enferma por el fa-
natismo religioso y el neofascismo sio-
nista, ha sido educada en este modelo 
fanático, nacionalfascista y ultrarre-
ligioso desde la escuela y mediante la 
socialización educativa a través de la 
propaganda sistemática. Por eso no es 
de extrañar que mientras vemos cómo 

niños y niñas palestinos son quemados 
vivos y despedazados por bombas de 
fósforo blanco del ejército israelí, pro-
hibidas por las convenciones internaci-
onales, colonos sionistas montan fiestas 
con sus hijos e hijas en la frontera de 
Gaza donde bailan armados con fusiles 
de asalto. Es como si en la puerta de los 
campos de concentración de Auschwitz 
los nazis alemanes hubieran montado 
fiestas burlándose de los prisioneros 
que iban a ser exterminados. 

Simultáneamente, otros colonos si-
onistas atacan y queman camiones de 
ayuda humanitaria que se dirigen a la 
Franja de Gaza, destruyendo los alimen-
tos y las medicinas e impidiendo así la 
llegada de asistencia humanitaria que 
envían organismos internacionales hu-
manitarios a palestinos que mueren de 
hambre por la destrucción que hace el 
ejército sionista. Saben que no solo los 
niños y niñas mueren de hambre, sino 
que la falta de asistencia sanitaria aca-
ba también con la vida de muchas per-
sonas adultas heridas. La desnutrición 
aguda ya afecta al 31% de los niños y 
niñas del norte de la Franja de Gaza. 
“Esta educación explica que haya tanta 
gente que dice ‘matémoslos a todos’, 
porque le tienen miedo a cualquiera, a 
todos”, afirma la experta Nurit Peled.

Por eso ya no es ni siquiera noticia 
ni provoca escándalo que el propio 
Tribunal Internacional de Justicia de 
la ONU en La Haya se declare que “la 
incitación al genocidio emana del más 
alto nivel” del Gobierno israelí. Se ha 
normalizado que ministros y diputados 
israelíes efectúen declaraciones des-
humanizadoras o en defensa, directa o 

Una sociedad enferma… 
educada por el 

fanatismo religioso 
en el neofascismo sionista
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indirectamente, del asesinato de civi-
les palestinos. La “incitación al geno-
cidio” con declaraciones que abogan 
por “borrar Gaza de la faz de la tierra” 
se hacen con total impunidad. De 
hecho, el ministro de Patrimonio de 
Israel, Amichai Eliyahu, ha reiterado 
su llamamiento a atacar la Franja de 
Gaza con una bomba nuclear y se ha 
jactado de que “incluso en La Haya co-
nocen mi posición”. Estas declaracio-
nes de ministros y políticos israelís 
no tienen nada que envidiar a la de 
los jerarcas nazis del III Reich. 

Se han difundido innumerables ví-
deos en las redes sociales donde se ve 
cómo los jovencísimos chicos y chicas 
que integran las fuerzas armadas is-
raelíes celebran el asesinato de niños 
y niñas. Riéndose de las masacres. 
Vídeos de israelíes diciendo que los 
palestinos son animales. A su vez, se 
han difundido fotos donde niños y ni-
ñas israelís ya en 2006 escribían sus 
nombres en bombas que iban destina-
das a matar a otros niños y niñas en 
Gaza. Al igual que recientemente Nik-
ki Haley, política estadounidense del 
Partido Republicano y sionista, hacía 
lo mismo firmando bombas contra 
Gaza. 

    
¿Qué sociedad se ha creado bajo el 

estado sionista de Israel, en aras de 
una creencia religiosa o con la excusa 
de esa creencia? El problema de fon-
do es que los niños y niñas israelíes 
desde la escuela están escuchando 
que los palestinos son animales y que 
ninguno es inocente. De hecho, Israel 
puede matar a cualquier palestino y 
llamarlo terrorista o escudo humano 
para justificar su asesinato. Esto es lo 
que el llamado "pueblo elegido de Is-
rael" hace a los niños y niñas de Gaza, 
a personas adultas y ancianas, con las 
bombas que el llamado "país de la li-
bertad" de EEUU les envía.

"Dios creó a Israel y él le dio la tie-
rra palestina a los judíos hace 3.000 
años por mandamiento divino. Dios 
dice que podemos robar este territo-
rio porque él lo eligió. Decir que Cis-
jordania es un territorio ocupado es 
antisemitismo". El rabino sionista Ar-
yeh L. Heintz dice que se les permite 
robar tierras por "mandamiento divi-
no" y que cualquiera que lo niegue es 
un antisemita. 

Lo mismo que afirma Daniella 
Weiss, líder sionista del movimiento 
de asentamientos colonos, quien con-
fiesa abiertamente que “la promesa 
de dios a los judíos es el Israel bíblico, 
que tiene 3.000 kilómetros de terri-
torio... es una parte del universo ele-
gido por dios para los judíos. Yo me 
dedico a lavarles el cerebro a jóvenes 
de 16 años… Puede llamarlo limpieza, 
apartheid. Yo elijo la forma de prote-
ger el Estado de Israel". 

Esta es la misma fe de John Hagee, 
líder sionista de la organización "Cris-
tianos Unidos por Israel", hablando 
del proyecto Gran Israel, un proyecto 
imperialista al estilo del espacio vi-
tal de la Alemania nazi, que invadirá 
y ocupará una gran parte de Oriente 
Medio: "Dios prometió al pueblo ju-
dío estas tierras, todo Israel, la mitad 
de Egipto, el Líbano, Siria, Jordania, 
Kuwait y tres cuartas partes de Arabia 
Saudi". Este fanático sionista dirige 
una organización con 10 millones de 
miembros en Estados Unidos, es de-
cir, diez millones de votantes activos, 
y está entre los sionistas que influyen 
en la política exterior estadouniden-
se, por ejemplo, es quien aconsejó a 
Trump a reconocer Jerusalén como 
capital del apartheid y quién lo animó 
a trasladar la embajada estadouni-
dense a Jerusalén.

¿Qué cabe esperar de una sociedad 
así, enferma mental, cultural, ideoló-

gica y socialmente? Fanatizada hasta 
el extremo de impulsar y mantener 
toda la barbarie que están cometien-
do en este nuevo holocausto durante 
meses y meses con total impunidad, 
desviando incluso los recursos socia-
les, de educación y sanidad, a la masa-
cre militar. ¿Qué cabe esperar de una 
sociedad internacional cuyos repre-
sentantes asisten con impasibilidad a 
este nuevo holocausto, retransmitido 
en directo por las propias víctimas? 
¿Qué cabe esperar de la autodenomi-
nada comunidad internacional que 
no solo no ha impedido el genocidio 
de nada para parar tal atrocidad, sino 
que, por el contrario financia y cola-
boran en ello y reprime brutalmente 
cualquier manifestación de solidari-
dad con el pueblo palestino masacra-
do?

Por eso la solución no puede venir 
desde Israel, el país ocupante. Tiene 
que ser una solución establecida y ga-
rantizada militar y diplomáticamente 
por el único organismo internacio-
nal con capacidad para ello, la ONU. 
Eliminando, claro está, de una vez la 
posibilidad de veto que tienen unos 
cuantos miembros. Una solución que 
pasa, como reclama el colectivo de 
profesorado universitario Uni-Digna, 
por la interposición de una fuerza 
internacional que obligue al régimen 
israelí a aceptar

(a) Poner fin inmediato a la violen-
cia de la ocupación, apartheid y 
colonización de Palestina que lleva 
realizando durante 75 años, pues la 
violencia no comienza el día 7 de 
octubre de 2023; 
(b) La apertura de unos nuevos “jui-
cios de Núremberg” para sancionar 
las responsabilidades de todos los 
dirigentes, funcionarios, militares 
y colaboradores en los diferentes 
crímenes y abusos contra la huma-
nidad cometidos durante toda la 

ocupación y apartheid palestino y 
en este genocidio;
(c) La restauración de todo lo 
destruido y la recuperación y repa-
ración de todo lo expoliado en estos 
años, a cargo de la parte israelí cau-
sante de los daños;
(d) La creación de un Estado 
único laico y democrático en el te-
rritorio palestino donde puedan 
convivir personas de diferencias 
creencias, ideologías y religiones 
sin ningún tipo de discriminación; 
(e) Comprometiéndose, igual-
mente, la comunidad internacional 
a establecer la prestación de asis-
tencia económica y psicológica a la 
población palestina y la creación de 
un fondo especial de ayudas inme-
diatas y a largo plazo;
(f) Un proceso de educación 
en la convivencia en igualdad y el 
respeto mutuo con otros seres hu-
manos de la población israelí, y si-
multáneamente de deseducación y 
desaprendizaje sistemático respec-
to al sionismo imperante a través 
de un cambio radical de su sistema 
educativo y de su socialización en la 
propaganda sionista.

Cualquier otra solución no será más 
que un atroz alargamiento del colo-
nialismo sionista y del plan de exter-
minio de la población palestina que 
viene poniendo en práctica una socie-
dad israelí radicalmente enferma. 

Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Profesor de la Universidad de León 
(España) y autor de Pedagogía del 

Decrecimiento (2024, Ed. Octae-
dro); Memoria Histórica Democrá-

tica de las Mujeres (2023, Ed. Plaza 
y Valdés), “Pedagogía Antifascista” 
(2022, Ed. Octaedro) y La Historia 

Silenciada (2022, Ed. Plaza y 
Valdés). 
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La Organización de Naciones Unidas 
(ONU) define la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible como “un plan 
de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también 
pretende fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia”. La Asamblea 
General de la ONU –compuesta por los 
Estados miembros– aprobó por unani-
midad este plan en 2015, que contiene 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

Estos objetivos incluyen la erradica-
ción de la pobreza, el fin del hambre, la 
promoción de la salud y el bienestar, la 
educación de calidad, la igualdad de 
género, el acceso al agua potable y sa-
neamiento, el acceso a energía asequi-
ble y no contaminante y el fomento del 
crecimiento económico inclusivo.

Uno de los fines clave de los ODS y la 
Agenda 2030 es implicar a las nuevas 
generaciones en el desarrollo soste-
nible. Siempre se dice que los jóvenes 
son el futuro. Y, sin lugar a duda, los pe-
queños y las pequeñas de ahora serán 
determinantes a la hora de diseñar el 
mundo que habitaremos mañana.

Todas estas declaraciones serían un 
buen paso adelante para hacer frente a 
la gran desigualdad, pobreza y guerras 
de la sociedad actual, así como para 
combatir el cambio climático y sus con-
secuencias. Sin embargo, los mismos 
gobiernos que se comprometieron a 
estos objetivos son los que mantienen 
políticas que van, justamente, en la di-
rección contraria y que son, en muchos 
aspectos, totalmente contradictorias. 
Por lo que, unos objetivos del todo ne-
cesarios y deseables, terminan siendo 
totalmente inútiles. 

1. Contradicciones
Para reducir la pobreza, se propo-
ne un crecimiento más industrial, 
lo que implica mayor extracción, 
producción y consumo, lo que es to-
talmente negativo para parar el ca-
lentamiento global. Menos consumo 
y mayor repartición de la riqueza es 
lo que hace falta. Sin decrecimiento 
no habrá forma de hacer frente al 
cambio climático.

Señala el crecimiento para reducir la 
pobreza. Pero el crecimiento no re-

duce la pobreza, sino que aumenta la 
desigualdad y ésta es la mayor fuente 
de pobreza. No proponen más regula-
ción de los bancos o de los mercados 
y se niegan a pedir la cancelación de 
la deuda, a pesar de que ésta supone 
para los países en desarrollo más de 
700.000 millones de dólares al año, 
dinero que podría destinarse a la re-
ducción de la pobreza.

Se admite que estamos ante una 
emergencia climática y que para 
detener el calentamiento global sería 
necesario reducir un 6 % las emisio-
nes CO2 de los combustibles fósiles, 
pero cada año se está aumentando 
un 1%, en vez de disminuir. 
Se habla de la necesidad de salvar los 
bosques, pero en la Amazonia ya se 
ha perdido un 17 % y no se habla de 
ninguna medida para detenerlo.
 
También se propone un aumento de 
la agricultura extensiva olvidando 
que ésta es una de las que más emi-
siones de CO2 emiten. Así como la 
agro-exportación que significa que 
algunos alimentos viajen más de 
4.000 Kms. desde el cultivo a la ne-
vera, con la cantidad de energía que 
ello supone. 

Se recurre a las Nuevas Tecnolo-
gías como una salvación, sin men-
cionar el consumo de agua y energía 
que ellas suponen. Se calcula que só-
lo dos Centros de Datos consumen el 
agua de 28.000 hogares. Igualmente 
sucede con la llamada “transición 
energética”, con coches eléctricos 
que necesitan una gran cantidad de 
minerales (litio, cobalto…) para su 
fabricación y sus grandes baterías. 
Minerales que están sólo en algunos 
países, donde ahora ya mueren los 
niños en las minas, como en el Con-
go. 

Se obvia la “injusticia ecológica”, 
que nos dice que no todos somos 
iguales de responsables. De hecho, el 
1% más rico emite el mismo CO2que 
dos tercios de los más pobres. Así, el 
10 % más rico emite el 50 % y el 50 % 
más pobre, sólo emite el 8 %.
Y todo ello tiene consecuencias ne-
gativas, sobre todo para la población 
más pobre que es, además, la que 
sufre mayoritariamente las conse-

cuencias. El calentamiento hace dis-
minuir la lluvia, y sin lluvia no hay 
agua, y sin agua no hay alimentos. 

Se propone fortalecer la paz, pero 
se aumentan los presupuestos milita-
res, se envían armas para que conti-
núe la guerra en Ucrania y los países 
con más poder no son capaces de 
parar un genocidio como el que está 
sucediendo en Palestina y en algunos 
países de África. 

2. Los Objetivos en la educación
Los ODS dan mucha importancia a la 
educación y sostienen que una me-
jor educación permite salir antes de 
la pobreza. También señalan que la 
educación es clave para alcanzar los 
demás objetivos: reducción de la po-
breza, la paz y la sostenibilidad. 

Pero, en realidad, se ha avanzado 
muy poco y en el 2018 todavía había 
260 millones de niños y niñas (sobre-
todo niñas) sin escolarizar. Más de la 
mitad de los niños y niñas del mun-
do no alcanzan las competencias de 
lectura y matemáticas, y si se sigue 
como hasta ahora, en 2030 habrá 84 
millones de niños y niñas fuera de la 
escuela y 300 millones sin los conoci-
mientos básicos para prosperar. 

Es evidente, y con ello estamos todos 
de acuerdo, que la educación es bási-
ca, el problema es:

¿Cómo vamos a educar para la paz 
en un mundo con guerras constantes 
y con un genocidio cruel en Palesti-
na? Cómo podemos aspirar a que 
nuestros alumnos y alumnas apren-
dan a resolver sus conflictos sin vio-
lencia, si el mundo les dice que la vio-
lencia es la que sirve para resolver 
los conflictos. 

¿Cómo podemos educar para parar 
el cambio climático si no hay medi-
das contra las empresas y las perso-
nas más ricas, que son los causantes 
del desastre medio-ambiental? No 
podemos engañar a nuestro alum-
nado diciéndoles que si consumen 
menos agua y echan los plásticos en 
la basura de reciclaje van a parar el 
calentamiento global.

¿Cómo educar para la igualdad y 
la cooperación si los que tienen el 
poder no erradican la desigualdad? 
¿Cómo educar en la igualdad entre 
hombres y mujeres y contra la vio-
lencia de género, si los partidos de 
derecha (cada vez más mayoritarios) 
lo niegan, si las redes están llenas de 
videos y mensajes machistas y los 
niños ven pornografía desde los 8 
años?

3. ¿Qué hacer?
Ante esta situación, ¿qué puede 

hacer la educación? ¿Qué efectos tie-
ne la educación? ¿Cómo fomentar en 
nuestros jóvenes ideales y actitudes 
que puedan ayudar a conseguir algu-
nos de los objetivos que señalan los 
ODS?

Hay que formar-se, organizar-se, 
luchar y dar una educación en valo-
res. Porque, como decía Paulo Freire, 
“la educación no puede cambiar el 
mundo, pero puede cambiar las per-
sonas que cambiarán el mundo”

Debemos luchar contra la priva-
tización, la segregación escolar y la 
falta de igualdad de oportunidades. 
Hay que luchas para disminuir los 
presupuestos en armamento, que 
promocionan guerras, muertes, do-
lor y destrucción, y aumentar los pre-
supuestos en educación pública.

Y debemos dar una educación que 
promocione la paz, la igualdad, la no 
discriminación, la solidaridad, la in-
dignación ante la injusticia y la con-
servación de la naturaleza.

Para ello es preciso:
- Menos pantallas y más profesorado. 
La educación presencial permite la 
socialización, el aprendizaje a partir 
de la interacción y los contenidos que 
ayuden a entender el mundo y poder 
mejorarlo. Las pantallas dificultan 
el aprendizaje y la adquisición del 
espíritu crítico, y las redes sociales 
aumentan el aislamiento en nuestros 
jóvenes, la incomunicación, la de-
pendencia, el acceso rápido a la por-
nografía y las falsas informaciones. 
- Transmitir conocimientos que 
ayuden a entender cómo funciona 
el mundo y den herramientas para 
poder cambiarlo. 

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE (ODS) Y 
LA EDUCACIÓN
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- Educar para la paz, hablando de lo 
que suponen de inhumanidad las 
guerras y ayudando a evitar la vio-
lencia y la discriminación. Hay que 
explicarles que las guerras no son 
justas, que siempre son por intere-
ses de una minoría, pero que siem-
pre pagan la gran mayoría de los 
que tienen menos dinero y menos 
poder.
- Educar los hábitos individuales que 
impliquen el respeto a la naturale-
za, reduciendo el consumo, aumen-
tando el reciclaje y apostando por 
una alimentación sana y ecológica. 
Que sean conscientes que el mun-
do nos pertenece a todos y todas y 

que si no lo cuidamos nos espera un 
futuro lleno desastres. Que el creci-
miento infinito en un planeta finito 
es del todo imposible.
- Transmitir valores de solidaridad, 
antirracismo, feminismo, coopera-
ción e indignación contra todo tipo 
de injusticias y violencias.
 - Estimular la implicación en la so-
ciedad, la participación en las ac-
ciones y organizaciones que luchan 
por un mundo mejor y presionar a 
los gobiernos y a las empresas.

4. Para terminar
Es importante que los chicos y 

chicas salgan del Instituto y la Uni-

versidad con la convicción de que es 
necesario luchar contra todo tipo de 
violencias y que hay que defender los 
derechos humanos, que no se acos-
tumbren a que las guerras y las masa-
cres son normales, que no terminen 
insensibles ante el dolor ajeno, que se 
preocupen por la destrucción del pla-
neta y sus consecuencias y que sean 
capaces de indignarse ante las injusti-
cias y ante la violencia. Que se sientan 
solidarios con las personas que sufren 
y tengan ganas de implicarse en dete-
ner todo tipo de agresiones, guerras y 
violencias.

Éste debería ser el mandato ético de 
todas las personas implicadas en la 
educación. Porque no se trata de edu-
car para que el día de mañana, nues-
tros alumnos y alumnas, se “adapten” 
lo mejor posible a un mundo injusto, 
violento y lleno de injusticias y des-
igualdades, sino para que tengan in-
formación y conocimientos que les 
permitan entender cómo funciona el 
mundo y tengan elementos y voluntad 
de mejorarlo. 

Sólo así podemos ayudar a cumplir 
los objetivos que marcaron los ODS 
para un futuro mejor. 
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TEXTILE UNIONS’ SOLIDARITY

INTRODUCTION: 
What kind of life does a country whose textile industry is 
dependent on foreign capital offer for its workers?  

What does inter-country competition in low-cost textile 
production mean and how are workers affected? 

How can international solidarity be achieved, what are the 
conditions that prevent global co-operation of workers in the 
textile and allied industries? 

How can workers in the textile industry be made more skilled 
and have higher incomes?

Estimados Compañeros Sindicalistas 
del Sector Textil y Afines,

Varios sindicatos se reunieron con el objetivo de 
un ACUERDO SINDICAL TEXTIL PARA LA ACCIÓN 
CONJUNTA. 

Tras dos reuniones en línea celebradas en septiembre 
de 2023 y el 23 de junio de 2024, compañeros de 
Bangladesh, Turquía, Senegal, Uganda, Malawi, 
Nigeria, Zimbabue y Lesoto decidieron iniciar 
reuniones de consulta para construir una acción 
conjunta y declararla en un acuerdo. 

Al término de estas reuniones de consulta, los 
sindicatos participantes fijarán objetivos concretos 
sobre cómo organizar una solidaridad real para 
la conquista de derechos y la lucha común a 
escala mundial. Todos los sindicatos textiles y de 
proveedores interesados pueden ponerse en contacto 
con nosotros con ideas, sugerencias y preguntas 
sobre esta iniciativa: 
info@politeknik.de

Saludos cordiales
PoliTeknik

Este artículo se publica simultáneamente en PoliTeknik 
International y Politeknik Español. Traducción del inglés: PoliTeknik

Estos son algunos de los puntos que propo-
nemos para el Plan de Acción Conjunto. 
Consideramos que todos podemos avanzar 
si incluimos las siguientes: 
1. Solidaridad
La solidaridad hace referencia a la unidad y 
el apoyo mutuo entre individuos o grupos, 
en especial en la defensa de los intereses de 
los trabajadores y en cuanto a las metas y 
objetivos de la organización. 
Mostrar respeto y comprensión mutuos y 
unidad y apoyo de vez en cuando a los in-
tereses laborales. Reconocer y valorar la di-
versidad colectiva dentro de los sindicatos. 
2. La solidaridad es el objetivo principal. 
Involucrar a todas las partes interesadas 
con independencia de su influencia. 
Mecanismo de Apoyo: Disponer de un me-
canismo de apoyo mutuo, por ejemplo 
apoyo financiero, recursos y mano de obra 
durante una huelga o protesta. 
Defensa: Un esfuerzo concertado para pro-
mover políticas y normativas favorables a 
escala nacional e internacional. 
Educación y Formación: Organización de 
visitas de estudio y programas de intercam-
bio de experiencias internacionales, junto 
con formación para mejorar las capacida-
des, la concienciación y los conocimientos 
de los miembros del sindicato.
3. Entender la acción colectiva
La acción colectiva consiste en coordinar 
los esfuerzos de varios grupos para alcan-
zar un objetivo común. 
ALGUNAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
DEL TRABAJO DEL CONSEJO: En fechas 
comunes 
- Negociación Colectiva 
- Protestas y manifestaciones conjuntas 
- Entrega de un memorándum sobre los 
esfuerzos coordinados de los grupos de in-
fluencia. 
- Campañas e iniciativas en los respectivos 
países. 
- Búsqueda de cooperación internacional al 
desarrollo para aplicar agendas comunes. 
4. Elementos de la acción colectiva 
- Planificación estratégica: desarrollo de 
una estrategia unificada con objetivos, ca-
lendarios y responsabilidades claros.
- Compartir Recursos: Compartir recursos 

tales como fondos, mano de obra y otros 
tipos de apoyo, incluidos los materiales. 
- Comunicación: establecer canales sólidos 
para el intercambio de información. - Ges-
tión de Crisis: Formular respuestas o planes 
coordinados para hacer frente a conflictos 
o emergencias. 
5. Recomendaciones para aumentar la 
coordinación y establecer una comuni-
cación regular: 
- Comité Directivo: Un órgano central que 
supervisa y dirige las actividades conjuntas 
formado por representantes de todos los 
sindicatos participantes. 
- Subcomités: grupos especializados centra-
dos en áreas específicas como la asistencia 
jurídica, las comunicaciones y la logística. 
- Reuniones periódicas: Reuniones plani-
ficadas para revisar los avances, abordar 
los retos y planificar acciones futuras (por 
ejemplo, trimestral y semestralmente). 
- Herramientas de comunicación: 
- Boletines periódicos regulares 
- Plataformas en línea para la comunica-
ción en tiempo real (p. ej., correo electróni-
co, grupos de chat, videoconferencia) 
- Base de datos compartida para documen-
tos y recursos 
Preparación anticipada de la acción con-
junta 
- Fijación de Agenda: Definir con claridad 
los objetivos y temas de debate de cada re-
unión 
- Compromiso participativo: Asegurarse de 
que todos los sindicatos estén informados 
y participen en el proceso de planificación. 
- Documentación: Preparar y distribuir 
materiales como borradores de contratos, 
notas informativas y documentos de refe-
rencia. 
- Mecanismo de Retroalimentación: Esta-
blecer un sistema para recoger e incorporar 
las opiniones de todos los participantes. 

Saludos cordiales 

Md. Towhidur Rahman
Presidente
Bangladesh Apparels 
Federación de Trabajadoresde la Confección de 
Bangladesh - BAWF

OPINIÓN SOBRE EL ACUERDO DE SOLIDARIDAD DE LOS 
SINDICATOS DEL SECTOR TEXTIL



Pep Barceló1

Miembro del Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC) CATALUNYA

LA DEMOCRATIZACIÓN
Democratizar es, ante todo, hacer 

algo accesible a un gran número de 
personas. En definitiva, la democrati-
zación es un proceso de fortalecimien-
to de los mecanismos para involucrar 
a la ciudadanía y a las organizaciones 
de la sociedad en los asuntos comu-
nes (formulación, ejecución, control, 
evaluación, transparencia...). La de-
mocratización es importante para 
el desarrollo inclusivo y sostenible, 
pero constituye también un objetivo 
en sí mismo para garantizar los dere-
chos civiles, políticos, económicos y 
culturales. Pero la democratización 
tiene un primer elemento importan-
te: el ACCESO, es decir. la posibilidad 
de acceder de forma equitativa a los 
asuntos sociales, a la salud, a las he-
rramientas tecnológicas, a los datos, a 
los conocimientos...

EL MUNDO DIGITAL ACTUAL
En el mundo digital actual se han 

superado barreras, tanto geográficas 
como temporales incluso hay quienes 
afirman que se ha creado una nueva 
democracia directa y deliberativa, 
que se ha dado un altavoz al que no 
tenía y que se ha dado acceso univer-
sal a la información. Por otro lado, se 
ha producido un acercamiento a la 
enseñanza, a la formación y al conoci-
miento, pero también se reconoce que 
se está produciendo una cierta google-
lización de la educación.

Un elemento destacado del mundo 
digital actual es la creación de con-
tenido, bien sea por plataformas de 
contenido (Google, Microsoft … que 
dan muchas facilidades de uso para 
crear nuevos consumidores) o por 
productos diversos o redes sociales 
como Youtube, Facebook, Twitter… En 
general estos creadores de contenido 
están en manos de corporaciones lo 
que supone que nuestras vidas perso-
nales y colectivas se ven expuestas a 
su vigilancia, su influencia y su nego-
cio. Algunos estados han empezado 
a reaccionar, prohibiendo el uso de 
productos de compañías como Google 
o Microsoft en los centros educativos.

A pesar de todos los beneficios que 
pueda aportar el mundo digital actual 
es preciso observar los nuevos proble-
mas que han surgido como la brecha 
digital, uno de los mayores obstáculos 
para conseguir la verdadera democra-
tización, por no disponer de acceso 
ilimitado a Internet, por razones rela-

cionadas con la economía, la infraes-
tructura necesaria o el propio conoci-
miento tecnológico; esto imposibilita 
una igualdad de oportunidades y, por 
tanto, la equidad efectiva. Igualmente 
nos encontramos con los problemas 
de la privacidad y de seguridad onli-
ne.

En el ámbito de la enseñanza exis-
ten muchos programas educativos, 
Apps y material didáctico que han 
diseñado estas corporaciones, lo que 
implica el control ideológico por su 
parte y la pérdida del control sobre los 
contenidos y metodologías por parte 
del profesorado. Esto significa dejar 
en manos de estas grandes empresas 
la transmisión ideológica, su afán de 
beneficio y la idea de que la educación 
es una mercancía más. 

DIVERSAS REALIDADES 
DESIGUALES: EXCLUSIÓN, 
SEGREGACIÓN...
Pueden ser admitidas las estima-

ciones y alarmas de las agencias de la 
ONU: más de 200 millones de niños-as 
y jóvenes están sin escolarizar, bási-
camente en África y Asia; unos 80 mi-
llones no disfrutarán de ese derecho 
humano en el 2030. Por esta razón la 
educación a nivel mundial es de justi-
cia, es una obligación moral y es una 
inversión para los pueblos a pesar del 

edúquese quien tanga que muchos 
quieren imponer

En el terreno digital se denotan in-
equidades y exclusión digital. Las pla-
taformas educativas, aplicaciones…, o 
incluso les redes sociales, constituyen 
herramientas importantes para la co-
municación. Su efectividad, accesibili-
dad, costo y la posibilidad de facilitar 
conversaciones en tiempo real hacen 
que las mismas jueguen un papel fun-
damental como medios de comunica-
ción y de acceso a la información y el 
conocimiento. Esto es positivo ya que 
se han convertido en el puerto de en-
trada para la población, fundamental-
mente, en los países en desarrollo o en 
los segmentos más desfavorecidos de 
cualquier país. Pero el hecho de que 
el uso de Internet se haya generaliza-
do no significa que las desigualdades 
hayan desaparecido ya que, incluso 
habiéndose superado el obstáculo del 
acceso, otros factores como los cono-
cimientos y habilidades digitales de 
los usuarios, los tipos de actividades 
que se organizan y las oportunidades 
a través de la web pueden mantener 
amplios sectores excluidos.

COMO SE PUEDE DEMOCRATIZAR 
EL MUNDO DIGITAL
Es preciso persistir en el relato que 

por democratización entendamos un 

proceso de transformación de una 
determinada realidad social (una ins-
titución pública, una tecnología...), 
que es un proceso que implica una 
igualación del poder (capacidad de de-
cisión y ejecución), un aumento de la 
potencia y possibilitades personales 
y colectivas de les persones. Por ello 
la democratización tecnológica debe 
suponer, también, un proceso para de-
mocratizar otras realidades sociales 
como la economía o la cultura.

Puede haber múltiples estrategias 
para promover la democratización del 
mundo digital. Algunas de estas pue-
den ser construir alternativas a las 
tecnologías e instituciones existentes. 

La creación de software propio.
El software es el conjunto de pro-

gramas, instrucciones y reglas infor-
máticas para ejecutar ciertas tareas 
en una computadora y es posible que 
personal técnico y experimentado en 
ello pueda dedicar su esfuerzo y co-
nocimiento en su creación altruista al 
servicio de la comunidad 

Como ejemplo podríamos ver una 
iniciativa nacida en mi país: Softca-
talà. Softcatalà (https://www.softca-
tala.org/) es una asociación sin ánimo 
de lucro registrada en 1998, cuyo ob-
jetivo básico es fomentar el uso de la 
lengua catalana en la informática, In-
ternet y las nuevas tecnologías (TIC). 
La asociación está formada por volun-
tarios (estudiantes, profesionales y 
usuarios) que abarcan los campos pro-
pios de una organización de estas ca-
racterísticas: ingenieros informáticos, 
filólogos, diseñadores y traductores 
que realizan este trabajo de forma al-
truista e independiente de empresas, 
gobiernos e instituciones. De igual 
modo que en este caso Softcatalà se 
refiere a la lengua puede realizarse en 
cualquier otro ámbito si se consigue el 
grupo humano que lo haga posible.

Digitalizaciones locales 
democráticas y alianzas con 
instituciones.
Una nueva iniciativa surgida en mi 

país: El Plan de Digitalización De-
mocrática de los Centros Educativos 
(https://xnet-x.net/ca/privacitat-da-
des-digitalitzacio-democratica-edu-
cacio-sense-google/). Este plan fue 
diseñado y liderado por Xnet que es 
una plataforma sin ánimo de lucro 
formada por activistas que trabajan 
en distintos campos relacionados con 

LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN
DEL MUNDO DIGITAL
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PoliTeknik United  
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INVITACIÓN para una 
co-publicación de un libro 
electrónico de Sindicatos de 
estudiantes
¡Esta es una llamada! ¡Una llamada con 
el fin de ir más allá de nuestras condicio-
nes a escala local y nacional y de reunir-
nos en una plataforma común a un nivel 
superior!  Contemplamos la necesidad de 
compartir nuestros puntos de vista, de 
interactuar entre nosotros y de enunciar 
nuestros beneficios. 
PAGE 3

PoliTeknik
Cuestionario

Experiencias de Estudiantes y 
Alumnos ante la Pandemia de 
Covid-19
Anteriormente se celebraba una reunión 
periódica durante la cual se reunían to-
dos los alumnos, pero ahora, debido a la 
pandemia, no se realiza ninguna reunión 
por la mañana. Las actividades curricu-
lares no se llevan a cabo en la escuela du-
rante este periodo.
PAGE 4-7

PoliTeknik
Posiciones de los Estudiantes

LA SANIDAD GRATUITA COMO 
DERECHO HUMANO
Demands:
• Es necesario proporcionar una atención 
sanitaria gratuita, tanto física como men-
tal, a todos los seres humanos con una 
calidad universal estándar.
• Se debe prohibir la venta de la atención 
sanitaria en cualquiera de sus formas y 
declararla un crimen contra la humani-
dad.
PAGE 8-10

Mauricio Chiluisa
Presidente Nacional de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Ecuador

La brecha de desigualdad en-
tre la educación virtual y pre-
sencial en tiempos de Covid-19

La pequeña burguesía, también ha sido 
afectada por la epidemia del COVID 19, 
muchos al ser despedidos de sus trabajos, 
limitaron sus ingresos económicos, se-
gún el Ministerio de Trabajo 13 de cada 
cien personas que antes de la pandemia 
tenía un empleo adecuado fueron despe-
didos.
PAGE 11

Wikimedia Commons: Lucas Cranach the Elder - Herkules and Atlas 

DEMOCRATIZACIÓN DE INTERNET 
El antagonismo entre el 

desarrollo digital 
y el progreso social
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los derechos digitales, la democracia en 
red, la libertad de expresión e informa-
ción, la protección de los alertadores y 
la lucha contra la corrupción. También 
realizan un trabajo de presión política 
a nivel estatal e internacional a través 
de propuestas legislativas y campañas 
virales.

Xnet y un grupo de familias realiza 
este plan en Barcelona junto con el 
Ayuntamiento de la ciudad y el Consor-
cio de Educación de Barcelona depen-
diente del gobierno catalán (Genera-
litat de Catalunya). El objetivo inicial 
fue crear un prototipo que se pueda 
después replicar para la digitalización 
de todos los centros y de la Administra-
ción general.

La iniciativa se implementa:
• Como un dispositivo pionero pa-
ra la digitalización de los centros 
educativos con software auditable y 
seguro, que garantice la privacidad y 
control de los datos.
• Su objetivo general será ofrecer 
una alternativa pública a los instru-
mentos que ofrece empresas como 
Google para que escuelas e institutos 
puedan acceder a la tecnología digi-
tal de forma soberana y segura y con 
la máxima calidad.
• Introducirá infraestructuras, re-
cursos pedagógicos, acompañamien-
to y servicios técnicos que permitan 
una digitalización de los centros se-
gura a través de tecnologías libres y 
auditables.
• El proyecto supondrá una digita-
lización segura, y respetuosa con la 
soberanía de los datos que garanti-
ce la privacidad y el control de los 
datos, para salvaguardar de forma 
integral los derechos digitales de la 
comunidad educativa en los centros 
educativos de primaria y secundaria 
de la ciudad.
• El proyecto contemplará la actua-
lización de herramientas existentes 
y con experiencia a nivel internacio-
nal. El objetivo es adecuarlas a las 
necesidades de los centros, ampliar 
el nivel de usabilidad para que sean 
plenamente competitivas y acompa-
ñar el acceso con todos los recursos 
técnicos y formativos que permitan 
un máximo aprovechamiento de 
estas tecnologías para la enseñanza 
presencial o en remoto, utilizando 
una plataforma integral de excelente 
calidad técnica y fácilmente replica-
ble.
• El proyecto incluye tres elementos:

√ Servidores seguros para alma-
cenar datos con criterios éticos y 
respetuosos con los derechos hu-
manos y digitales.
√ Un paquete de aplicaciones y 
herramientas libres y auditables 
ampliamente en uso adaptadas 
específicamente a las necesidades 
y funcionalidades de los centros 
educativos.
√ El despliegue de un servicio téc-
nico y de formación que tendrá 

una presencia permanente en los 
centros para acompañarlos de una 
forma personalizada en el uso de 
los nuevos sistemas.

• Los objetivos concretos que persi-
gue el proyecto son los siguientes:

√ Desarrollar y desarrollar una 
Suite automatizada y replicable 
con herramientas de software li-
bre y auditable en los centros edu-
cativos, robustas, usables y 100% 
competitivas para las principales 
necesidades de la educación digi-
tal.
√ Promover el uso de infraestruc-
turas que sean 100% seguras, audi-
tables y que defiendan la soberanía 
de los datos personales y de otros 
derechos vinculados a la era digi-
tal como la inviolabilidad de las 
comunicaciones online, la minimi-
zación de los datos y la privacidad 
desde el diseño y por defecto con 
especial énfasis en los niños y ado-
lescentes.
√ Desarrollar acciones formativas 
y de acompañamiento en el uso de 
estas tecnologías para el profeso-
rado y en toda la comunidad edu-
cativa de los centros.
√ Fomentar los usos democráti-
cos de la tecnología y la agilidad 
en el uso de diversas plataformas 
evitando la creación de clientes 
cautivos de un único producto. Te-
ner conocimiento y entender los 
conceptos de derechos digitales y 
comunes digitales.
√ Desarrollar el espíritu crítico 
hacia internet y los entornos digi-
tales.
√ Aprender conceptos básicos so-
bre privacidad y seguridad en la 
red.
√ Generar capacidad de emprendi-
miento distribuido, de proximidad 
y en base a criterios éticos.
√ Reducir el gasto a largo plazo y 
que los centros educativos puedan 
escoger la tecnología que utilizan 
en base a propuestas y decisiones 
razonadas.
√ Mantener la Investigación y 
diseño para la sostenibilidad del 
proyecto y la replicación en otros 
centros educativos.

Después de tres años de desarrollo 
del plan fue presentado su resultado 
como una alternativa de infraestruc-
tura educativa digital soberana, demo-
crática, acabada y consolidada. En el 
informe presentado se expuso:

• Es una infraestructura digital inte-
gral con gestión unificada, es decir, 
un workspace o unidad de trabajo 
que aglutina en una suite única (te 
das de alta sólo una vez cuando en-
tras [Single Sign-on]) diferentes fun-
cionalidades y servicios como las 
herramientas ofimáticas, el espacio 
en la nube, el correo electrónico, las 
videoconferencias, el entorno vir-
tual de aprendizaje, etc., las herra-
mientas más habituales que precisa 

un centro educativo en la era digital 
para las diferentes necesidades y 
tipos de usuario (alumnado de pri-
maria y secundaria, profesorado, fa-
milias y personal de administración 
y servicios). Añade a las prestaciones 
de las suites ahora más comunes en 
la educación como las de Google, la 
gestión unificada de usuarios y gru-
pos de usuarios.
• Está desarrollada a partir de herra-
mientas de software libre, auditable 
y abierto, como Moodle, Nextcloud, 
WordPress, Big Blue Button, Ether-
pad, Onlyoffice y Keycloak, tecnolo-
gías ampliamente consolidadas que 
a su vez son referencia internacional. 
Su estructura por container permite 
cambiarlas por otras en su caso.
• Es instalable en servidores propios 
y comerciales, pero permitiendo el 
control directo de datos y conteni-
dos. O sea, lo que se entiende normal-
mente como seguridad de los servi-
dores, nosotros añadimos también el 
respeto de derechos de las personas 
como la presunción de inocencia y 
la inviolabilidad de las comunicacio-
nes, cosas que normalmente no son 
requisitos contractuales de los servi-
dores, con graves perjuicios para los 
derechos de las personas usuarias.
• Incluye correo electrónico y otras 
herramientas de comunicación in-
terpersonal como chat velando por 
la inviolabilidad de las comunicacio-
nes.
• Es interoperable para facilitar la 
migración e integración desde otras 
plataformas, como la migración de 
Classroom a Moodle, de Sites a Word 
Press (en fase beta) o de los usuarios 
de Google Workspace al Administra-
dor DD por no crear clientes cautivos.
• Se deposita en un repositorio 
público (todavía en fase de compi-
lación), GitLab, para devolver a la 
ciudadanía de forma abierta y trans-
parente lo que ha sido desarrollado 
con su dinero y para que su código 
sea mejorado y enriquecido por la 
comunidad. Es un paquete, por tan-
to, que sigue el principio de public 
money, public code, según el cual el 
software desarrollado para el ámbi-
to público y financiado públicamente 
debe ponerse a disposición de todos. 
Y un paquete que sigue las liberta-
des que definen el software libre: la 
libertad de utilizar el programa con 
cualquier propósito; la de estudiar 
cómo funciona el programa y modifi-
carlo, adaptándolo a las necesidades; 
la de distribuir copias del programa; 
la de mejorar el programa y hacer 
públicas estas mejoras para todos, de 
modo que toda la comunidad salga 
beneficiada.
• Es escalable y personalizable pues-
to que puede sumar nuevas aplica-
ciones y adaptaciones ajustándose a 
las necesidades de cada sector ya los 
contextos de cada ámbito o centro. 
Detrás del paquete se encuentran 
personas que conocen muy bien las 
potencialidades del software libre y 

las necesidades de los centros educa-
tivos. Es un paquete, por tanto, que 
pone a las personas y sus realidades 
por delante de la tecnología y que 
responde a una concepción humana, 
sensible y contextualizada del mun-
do digital.
• Y no menos importante, hemos 
generado varios manuales de uso, 
lo que permite definir los protocolos 
para que la comunidad educativa en-
tienda y pueda respetar la protección 
de datos ya que le resulta beneficio-
sa. Proveemos plantillas para avisos 
legales, módulos de autorización de 
actividades y contratos con provee-
dores externos.

Las alianzas con Instituciones, or-
ganizaciones i/o entidades también 
pueden ser promovidas en el ámbito 
del trabajo y la producción económica 
(organizaciones de la economía coo-
perativa, social y solidaria, sindicatos, 
universidades...) o la acción social y 
política (movimientos sociales, funda-
ciones, ONGs...).

Por un impulso global común.
Por último, es fundamental una es-

trategia mundial coincidente, aunque 
en cara realidad tenga sus peculiari-
dades. Esta estrategia debe dirigirse 
hacia:
• Conseguir la alfabetización digital 
del conjunto de la población para un 
uso crítico, social y responsable de es-
ta.
• Impedir el control de los datos perso-
nales por parte de las corporaciones, o 
de cualquier agente que pueda crearse, 
para evitar su uso para el interés co-
mercial, político…
• Crear las infraestructuras naciona-
les o regionales que hagan factible los 
bancos de datos propios (BIG DATA: 
Conjuntos de datos extremadamente 
grandes que pueden analizarse compu-
tacionalmente para revelar patrones, 
tendencias y asociaciones, especial-
mente en relación con el comporta-
miento y las interacciones humanas) 
para sustraer de intereses particulares 
su utilización
• Establecer contactos y relación, más 
allá de nuestras fronteras si es preciso, 
con quienes coincidan en persistir en 
la democratización del mundo digital. 
Un rumbo conjunto es la vía para una 
democratización real i posible en el 
mundo actual.

1 Maestro de Educación General Básica, Licenciado 
en Filología, ha ejercido su docencia como maestro 
en la escuela pública y ha sido sindicalista; también 
ha realizado tareas y actividades de cooperación en 
relación con la enseñanza en América central y ha si-
do formador del profesorado en TIC y sus aplicaciones 
educativas. Actualmente dedicado a la investigación 
y divulgación de asuntos educativos y de la enseñan-
za como activista social desde el Seminario Ítaca de 
Educación Crítica y es articulista en la prensa escrita 
y digital tanto local como nacional e internacional.
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Por endeudamiento externo se en-
tiende el proceso por el cual un Esta-
do o un organismo público obtiene in-
gresos de diversas fuentes externas. 
También se puede definir el endeuda-
miento como la dependencia del país 
prestatario hacia el país prestador. 
(Şeker, 2007, pág. 115-134). El aumen-
to de la deuda externa convierte a los 
países en dependientes de los países 
acreedores. El periodo comprendido 
entre 1854 y 1923 fue un periodo en 
el que el Imperio Otomano se endeu-
dó intensamente recurriendo a los 
países occidentales y se convirtió gra-
dualmente en un imperio colonial. El 
Imperio Otomano pagó el precio de 
las deudas externas renunciando a su 
independencia y a sus territorios (Di-
kmen, 2010, pág. 137). 

La estructura económica del Impe-
rio Otomano, dependiente del extran-
jero desde el siglo XIX, fue abandona-
da debido a que la República de Tur-
quía priorizó la independencia econó-

mica, pero la situación se dio la vuelta 
de nuevo en la década de 1950 debido 
a diversas razones políticas (Keçeligil, 
2019, pág. 103). La estricta relación 
entre endeudamiento y dependencia 
exterior normaliza la expectativa de 
los intereses tanto económicos como 
políticos de los Estados o institucio-
nes que proporcionan la financiación 
de la deuda. Por ello, en el análisis de 
la cuestión del endeudamiento y de la 
Administración General de Deudas, 
se hará una evaluación en su contexto 
económico y político. 

Como consecuencia de las reper-
cusiones del sistema económico mer-
cantilista surgido con la llegada de la 
Era de las Exploraciones al Imperio 
Otomano, la situación económica de 
éste empezó a empeorar. Tras las ex-
ploraciones geográficas, el comercio 
mundial a través de los océanos cobró 
impulso. Dicha situación supuso una 
reducción de los ingresos de los Esta-
dos que dominaban las rutas comer-

ciales tradicionales, como el Imperio 
Otomano (Yüksel, 2020, pág. 24). El 
flujo de metales preciosos hacia Euro-
pa penetró en el Imperio Otomano, lo 
que generó una abundancia de dinero 
en el mercado, y el continuo aumento 
del gasto público hizo que la econo-
mía del país se viera arrastrada a un 
entorno de rápida inflación (Keçeli-
gil, 2019, pág. 112-113). Debido a la 
subida de los precios y a las dificul-
tades que atraviesa la economía, los 
impuestos, que constituyen la mayor 
fuente de ingresos, se han vuelto no-
minalmente inflexibles frente a las 
variaciones de los precios, lo que ha 
provocado una disminución significa-
tiva de los ingresos del Tesoro (Eser, 
2021, pág. 35). El Imperio Otomano se 
enfrentó por primera vez al fenóme-
no de la "inflación" durante el reinado 
del sultán Mehmet el Conquistador, 
que se considera uno de los periodos 
de mayor poder político del Estado 
(Shaw, 1994, pág. 96). 

El Imperio Otomano, que pospuso la 
crisis gracias a las victorias militares 
a pesar del enriquecimiento de sus ri-
vales y del cambio de los parámetros 
económicos del país a partir del siglo 
XV, se dio cuenta de los problemas a 
partir del siglo XVII e intentó introdu-
cir mejoras en la economía y el orden 
militar introduciendo reformas. A pe-
sar de la resistencia, el recorte de los 
gastos de palacio fue una de las refor-
mas económicas más importantes. El 
Imperio Otomano, que no cerraba sus 
fronteras a las importaciones debido 
a su concepción del "provisionismo", 
uno de los tres principios económi-
cos del Estado, empezó a rendirse al 
capital mundial. El Imperio Otomano 
recurrió por primera vez al capital 
"nacional" para salir de la crisis fi-
nanciera e inició el endeudamiento 
interno en 1775 con la práctica deno-
minada "esham". Con esta práctica se 
establecieron también las bases para 
el uso de billetes de banco. 

DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO A LA 
DEPENDENCIA EXTERIOR:

DEUDAS OTOMANAS Y 
DUYUN-I UMIMIYYE 

(ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEUDAS OTOMANAS)
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Las finanzas Otomanas atravesa-
ban a finales del siglo XVIII una gra-
ve crisis debido a las derrotas en las 
guerras y a las reparaciones pagadas. 
Cuando estalló la guerra en 1787 con 
Rusia, uno de los Estados más pode-
rosos del siglo, el gobierno Otomano 
acudió al endeudamiento interno del 
Estado para cubrir los costes de la 
guerra, pero fue incapaz de recaudar 
todo el dinero que quería. Después 
intentó obtener préstamos de los Paí-
ses Bajos y España, pero no llegó a un 
acuerdo (Yüksel, 2020, pág. 125). 

Se puede argumentar que ante 
la situación de endeudamiento del 
Imperio Otomano, las prácticas de 
capitulación hicieron que la econo-
mía Otomana se abriera a factores 
externos. Las capitulaciones conce-
didas a los Estados europeos no su-
ponían un problema cuando el modo 
de producción feudal era general en 
el mundo y el Imperio Otomano era 
económicamente fuerte, pero la ex-
pansión de las capitulaciones en el 
siglo XVIII y el modo de producción 
capitalista surgido tras la Revolución 
Industrial en Europa convirtieron las 
capitulaciones en un caballo de Troya 
colocado en el país Otomano. Duran-
te el siglo XIX, Gran Bretaña y luego 
otros países europeos, en paralelo a 
su creciente acumulación de riqueza 
capitalista, establecieron gradual-
mente el control imperialista sobre el 
Imperio Otomano (Öztürk y Keskin, 
2011, 118). Las capitulaciones no sólo 
sirvieron para impedir la adopción 
de medidas de protección aduanera, 
sino que también destrozaron la es-
tructura de producción tradicional e 
iniciaron el proceso de colapso de la 
industria nacional (Yıldız, 2007, pág 
116). El Imperio Otomano se trans-
formó en un país más dependiente 
con estas regulaciones y se vio conde-
nado a un sistema económico que se 
fundió en las ruedas del capitalismo. 
Este sistema económico ha conver-
tido al Estado por completo en una 
semicolonia del capitalismo (Eser, 
2021, pág. 40).

La Revolución Industrial, que se 
produjo por primera vez en Inglate-
rra a finales del siglo XVIII, cambió 
el curso de la historia mundial. Los 
Estados europeos, en particular Gran 
Bretaña, iniciaron la producción con 
máquinas en las fábricas, lo que per-
mitió producir un nuevo modelo de 
mercancía a un precio más barato. 
A pesar de que el Imperio Otomano 
realizó intentos de industrialización, 
las reformas quedaron estancadas 
porque carecía de una estructura 
holística. El Imperio Otomano, al no 
poder ser competente en los campos 
de la educación y la ciencia por moti-
vos como la supresión de los cursos 
de ciencias en las madrasas a partir 
del siglo XVII, la desautorización de 

los estudios de científicos como He-
zarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan 
Çelebi, Takiyüddin Mehmed y el exi-
lio de algunos de ellos, no fue capaz 
de proporcionar la infraestructura 
científica y tecnológica, que es uno de 
los pilares básicos de la industrializa-
ción. 

La Revolución Industrial provocó 
la necesidad de materias primas y 
mercados en el mundo. Los países en 
vías de industrialización buscaron la 
manera de encontrar grandes merca-
dos para vender los bienes comercia-
les que producen en abundancia. El 
Imperio Otomano se consideraba un 
mercado apetecible para los Estados 
europeos, ya que era uno de los paí-
ses con mayor población de la época.  
Si nos fijamos en los indicadores de 
la integración del Imperio Otomano 
con la economía mundial que surgie-
ron en el siglo XIX, el principal acon-
tecimiento que llama la atención son 
los acuerdos de comercio exterior 
(Yıldız, 2011, pág. 319). El Tratado 
Comercial de Balta Liman firmado 
con Gran Bretaña en 1838 es uno de 
los tratados más desfavorables de la 
historia de la diplomacia Otomana. 
El Tratado Comercial de Balta Liman 
introdujo la norma de un impuesto 
muy bajo y uniforme sobre las mer-
cancías procedentes del Reino Unido 
con destino al Imperio Otomano. La 
tasa de importación británica al Im-
perio Otomano fue del 19,0% entre 
1830-1832, mientras que esta tasa 
aumentó al 29,3% entre 1840-1842 
tras el acuerdo comercial.  En otras 
palabras, hubo un crecimiento repen-
tino del 10%. (Yıldız, 2007, pág. 118). 
En 23 años, las importaciones turcas 
procedentes de Gran Bretaña au-
mentaron más de un 400% en valor, 
mientras que la cuota de Turquía en el 
total de las exportaciones británicas 
pasó del 1,9% al 4,9% (Kurmuş, 2007, 
pág. 86). Los mismos privilegios con-
cedidos a Inglaterra se concedieron 
a todos los grandes y pequeños Esta-
dos europeos en el plazo de un año 
(Keçeligil, 2019, pág. 113). A raíz de 
los acuerdos comerciales firmados 
con los Estados europeos, aumenta la 
cantidad y la composición del capital 
extranjero que entra en el país (Yıl-
dız, 2007, pág. 117). El Tratado no só-
lo convirtió en simbólico el impuesto 
sobre el comercio exterior, sino que 
también modificó el impuesto sobre 
el comercio interior. Los comercian-
tes locales tenían que pagar la tasa 
de comercio interior del 8%, pero se 
suprimió para los comerciantes eu-
ropeos (Yıldız, 2007, pág. 117). Las 
mercancías fabricadas a bajo precio 
en Europa se desembarcaban en los 
puertos Otomanos pagando impues-
tos muy bajos y se transportaban a 
diversos mercados del país sin pagar 
el impuesto de comercio interior. Las 
mercancías comerciales europeas, 

que se vendían más baratas en el mer-
cado que las mercancías nacionales 
Otomanas, obligaron a los comercian-
tes locales a cerrar sus negocios, y la 
producción nacional Otomana llegó a 
su fin. Por ejemplo, antes de 1847, en 
Bursa se producían 32.000 kg de se-
da en mil telares, pero con la entrada 
de mercancías europeas en el país, 
sólo quedaron 75 telares en Bursa y 
la producción anual se redujo a 5200 
kilogramos (Yıldız, 2007, pág. 117). 
Las mercancías extranjeras domina-
ban el país Otomano. El dinero de los 
ciudadanos Otomanos salía del país a 
través del consumo, y el Imperio Oto-
mano se hacía dependiente de fuen-
tes extranjeras. El periodo 1838-1864 
fue una época en la que la economía 
Otomana se abrió completamente a 
las influencias extranjeras mediante 
acuerdos comerciales y financieros y 
se convirtió en un mercado abierto. 
En esta época, el imperialismo econó-
mico dominó la economía Otomana 
en todas sus dimensiones. Este trata-
do legalizó en el ámbito internacional 
la explotación económica del Imperio 
Otomano, que se venía producien-
do desde hacía muchos años (Yıldız, 
2007, pág. 117).

Otra importancia del Tratado de 
Libre Comercio de 1838-Baltalimanı 
para la sociedad Otomana fue que 
permitió la introducción de las rela-
ciones de producción capitalistas en 
el territorio Otomano. El sistema ca-
pitalista de Europa Occidental entró 
y se instaló en el país primero como 
«capital comercial» y luego, después 
de 1854, como «capital financiero» 
(Keçeligil, 2019, pág. 115). Quien in-
vierte su capital tiene como objetivo 
principal la obtención de beneficios. 
Aunque en este caso el objetivo prin-
cipal es el beneficio, hay algunos fac-
tores a los que el capital extranjero 
presta atención a la hora de realizar 
sus inversiones. Entre las preferen-
cias del capital extranjero figura en 
primer lugar el atractivo del merca-
do del país en el que se realizará la 
inversión. En otras palabras, el exce-
so de demanda en un país es de gran 
importancia. También es importante 
la abundancia y el bajo coste de los 
recursos naturales y de los medios 
de producción. Una de las cuestiones 
importantes a las que presta atención 
el empresario que invierte su capital 
es la estabilidad económica y política 
del país en el que va a invertir (Yıl-
dız, 2007, pág. 115). La creación de la 
Administración General de Deudas 
estuvo influida por el deseo de la po-
tencia del capital europeo, que entró 
en el Imperio Otomano de forma 
efectiva tras el Tratado Comercial de 
Balta Liman para garantizar la "esta-
bilidad económica" del Imperio Oto-
mano y tomar decisiones acordes con 
sus intereses. Estabilidad económica 
significa recursos «manejables» para 

el capital europeo, garantizar los de-
rechos de propiedad, permitir a los 
extranjeros adquirir bienes inmu-
ebles y aumentar las facilidades de 
transporte (Kurmuş, 2007, pág. 71).  

Los Estados europeos, que se enri-
quecieron tras la Revolución Indust-
rial, empezaron a prestar dinero a 
países en apuros económicos en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Como las 
deudas continuaban, el capital euro-
peo afluyó a estos países y casi fueron 
colonizados.

Los países incurren en gastos 
extraordinarios para financiar las 
pérdidas derivadas de acontecimi-
entos extraordinarios, como guerras 
y catástrofes naturales. Los aconte-
cimientos extraordinarios pueden 
aumentar enormemente los gastos 
públicos, y si los recursos internos 
son insuficientes para los gastos 
públicos, se recurre a los recursos ex-
ternos (Dursun, pág. 27). El Imperio 
Otomano se vio obligado a recurrir a 
la deuda externa por primera vez en 
1854 como consecuencia del aumen-
to de los gastos provocado por la Gu-
erra de Crimea que comenzó en 1853. 
Lo que resulta crítico aquí es que an-
tes de que se tomara este préstamo, 
es decir, desde la década de 1840 en 
adelante, los propietarios de capital 
europeo y los representantes de los 
Estados europeos habían estado pre-
sionando constantemente a la buroc-
racia central Otomana para que utili-
zara los préstamos extranjeros como 
solución a los problemas económicos 
(Yıldız, 2007, pág. 119).

Los países imperialistas de Europa 
tuvieron la oportunidad de comerci-
alizar en el país Otomano sus bienes 
comerciales, que aumentaban con 
la producción en masa, así como de 
utilizar en el país Otomano su creci-
ente capital en efectivo. El Imperio 
Otomano ya tenía necesidad de este 
capital en efectivo, puesto que no 
podía aumentar los ingresos del Es-
tado debido a su incapacidad para in-
dustrializarse. Como resultado, entre 
Europa y el Imperio Otomano surgió 
una situación de complementariedad 
y dependencia mutua en materia mo-
netaria y financiera (Gürsoy, 2011, 
pág. 26).

El primer intento de endeuda-
miento externo fue realizado por 
Mustafa Reşit Pasha, gran visir del 
sultán Abdülmecid. En 1851, se firmó 
el primer acuerdo de deuda externa 
con la justificación de que ni siquie-
ra se podían pagar los salarios, pero 
considerando los peligros que esto 
supondría, se puso fin a este acuer-
do pagando una indemnización por 
cancelación (Adiloğlu y Yücel, 2021, 
pág. 70).
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Puesto que el Imperio Otomano ne-
cesitaba desesperadamente capital en 
efectivo, se inició un periodo de prés-
tamos y empréstitos entre Europa y 
los Otomanos, que se aceleró y creció 
en poco tiempo. Incluso antes de la 
guerra de Crimea, la deuda del Impe-
rio Otomano con los banqueros de Gá-
lata había ascendido a 16 millones de 
liras. Europa, donde los sistemas ban-
carios o de préstamo se habían desa-
rrollado desde la Edad Media, empezó 
a llamar constantemente a la puerta 
del Imperio Otomano para prestar-
le dinero a través de sus poderosos 
centros financieros. Mientras prose-
guía la guerra de Crimea, iniciada en 
1853, el Imperio Otomano contrajo la 
primera deuda externa con Gran Bre-
taña y Francia, a las que consideraba 
aliadas, al surgir la necesidad en 1854 
(Eser, 2021, pág. 43).  

A partir de 1838, el volumen del co-
mercio Otomano aumentó, pero el dé-
ficit por cuenta corriente se incremen-
tó debido a las importaciones más 
que a las exportaciones. A ello hay 
que añadir el flujo masivo de capital 
extranjero hacia el país. Entre 1850 y 
1913, se establecieron en Londres al 
menos 166 empresas británicas para 
comerciar, explotar minas, abrir fá-
bricas, etc. en Turquía. El capital de 
estas empresas varía entre £10.000 y 
£1.000.000 (Kurmuş, 2007, pág. 69). 
De 1854 a 1873, cuando se produjo 
la crisis económica europea, no hubo 
ninguna interrupción ni irregulari-
dad en la entrada de capital extran-
jero en el país. Durante este período, 
Gran Bretaña estuvo a la cabeza de 
las entradas de capital extranjero, 
tanto excluyendo como incluyendo 
la deuda externa. No se debe ignorar 
que las entradas de capital extranjero 
aumentan la deuda externa (Yıldız, 
2007, pág. 113-114). En el proceso 
que condujo al establecimiento de la 
Administración General de Deudas 
influyó la creciente entrada de capital 
extranjero en el país a través de las 
relaciones tanto comerciales como de 
deuda.

Al estallar la guerra de Crimea con 
Rusia en 1853, el presupuesto del Im-
perio Otomano era de 7,5 millones 
de liras, mientras que los gastos de 
guerra se estimaban en 18 millones 
de liras. Por ello, el Imperio Otomano 
pidió prestado 3,3 millones de liras 
Otomanas a las empresas Palmer & 
Co y Gold Schmitet Ass. con el acuer-
do realizado el 24 de agosto de 1854 
(Yüksel, 2020, pág. 125). El plazo de 
amortización de la deuda era de 33 
años, el tipo de interés anual era del 
6% y la forma de pago era la amorti-
zación del 1% del capital cada año. 
El precio de emisión de los bonos se 
determinó como el ochenta por cien-
to del valor nominal. Por lo tanto, el 
Imperio Otomano recibió 2.640.000 
liras Otomanas de esta deuda. Ade-

más, el Imperio Otomano no podía 
gastar este dinero de acuerdo con sus 
propios planes. Según el acuerdo, el 
Imperio Otomano debía utilizar este 
dinero para fines bélicos (Adiloğlu y 
Yücel, 2021, pág. 70-71).

La deuda externa que habría servi-
do para cubrir el déficit presupues-
tario y reembolsar las deudas con-
traídas se hizo irrecuperable en muy 
poco tiempo. El método del Imperio 
Otomano de gravar los ingresos pre-
supuestarios para la venta de bonos 
condujo a la destrucción total de los 
ingresos presupuestarios regulares 
del país. Mientras que en 1863 se 
destinaba el 17% de los ingresos pre-
supuestarios al pago de la deuda ex-
terna debido a las crecientes deudas 
externas, en 1873 se destinaba a este 
fin el 55% de los ingresos presupues-
tarios (Eser, 2021, pág. 43-44).

La Guerra de Crimea, en la que los 
Estados europeos apoyaron al Im-
perio Otomano debido a sus propios 
intereses, no acabó con una victoria 
Otomana. El Tratado de París firma-
do tras la guerra tuvo consecuencias 

contra el Imperio Otomano. Asimis-
mo, tras la guerra, se contrajeron 
nuevas deudas externas, por un lado, 
y el capital europeo comenzó a inver-
tir en tierras Otomanas, por otro. Los 
préstamos se tomaron a tipos de inte-
rés elevados, no se utilizaron eficaz-
mente y, por tanto, la carga de la deu-
da aumentó (Ünlüönen, 1988, pág. 
315). Además de la cantidad de prés-
tamos y los tipos de interés negativos, 
también llama la atención el número 
de préstamos. Entre 1854 y 1874 se 
contrajeron 15 préstamos. A partir 
de 1865, la cantidad de préstamos 
tomados aumentó (Yıldırım, 2001, 
pág. 319). Dado que los préstamos 
tomados no se utilizaron en áreas de 
actividad que aumentaran la produc-
ción, sino en áreas como gastos de 
guerra, gastos de palacio, construc-
ción de palacios, construcción de la 
marina y pagos de salarios, los pagos 
de las deudas existentes se realizaron 
tomando prestadas nuevas deudas 
(Kurnaz, 1989, pág. 64). 

Los indicadores financieros de 1874 
muestran claramente la gravedad de 
la situación: Mientras que el presu-
puesto del Estado Otomano era de 
25.104.958 liras, la cuota de deuda a 
pagar alcanzaba los 30 millones de 
liras (Fişek, 1967, pág. 160). Las finan-
zas Otomanas estaban lastradas por 
las deudas y los intereses, y en 1875 
ya no se podían pagar ni siquiera los 
plazos de las deudas. 

El equilibrio presupuestario del Es-
tado ha empeorado como consecuen-
cia de las deudas contraídas a fuertes 
tipos de interés que no han podido 
desviarse a áreas generadoras de re-
cursos. El 30 de octubre de 1875, bajo 
Abdülhamid II, se anunció un plan 
para la quiebra de las finanzas y el 
pago de las deudas con el Decreto de 
la Ley de Ramadán, y se declaró que 
no se pagaría la mitad del capital y 
los intereses de las deudas naciona-
les y extranjeras. Este anuncio fue, 
en cierto sentido, la admisión de una 
situación que podría denominarse de 
quiebra o moratoria financiera. A par-
tir de abril de 1876, se suspendió por 
completo el pago de la deuda. La Ley 

del Ramadán provocó una gran re-
acción entre los estados acreedores. 
El anuncio de la quiebra supuso una 
conmoción para los tenedores de bo-
nos otomanos en los países del centro 
capitalista (Aybudak, 2022, pág. 677). 
Los periódicos europeos comenzaron 
a publicar artículos como "Los turcos 
nos defraudaron, gastaron nuestro 
oro para disfrutar del lujo" (Akt. Adi-
loğlu y Yücel, 2021). 

Después de la Ley Ramadán, una de 
las regulaciones más importantes fue 
el establecimiento de la Administra-
ción Rüsumu Sitte (Administración 
de los Seis Impuestos) en 1879 y la 
asignación de seis tipos de impuestos 
a los Banqueros Galata del país. No 
obstante, el acuerdo suscitó la reac-
ción extranjera y se hizo inevitable 
un nuevo acuerdo. Tras las negocia-
ciones entre los acreedores británi-
cos, franceses, italianos, austriacos y 
alemanes y el Imperio Otomano, se 
estableció la Administración Duyun-ı 

Umumiyye (Deudas Generales), en su 
nombre completo "Administración 
Duyun-ı Umumiyye-i Osmaniye Va-
ridat-ı Muhassasa", con el acuerdo 
firmado el 20 de noviembre de 1881 
(28 Muharram 1299). El tratado se 
denominó "Decreto de Muharram" 
porque coincidía con el mes de Mu-
harram (Adiloğlu y Yücel, 2021, pág. 
73). No bastaría con evaluar la fun-
ción de la Administración General de 
Deudas únicamente en términos de 
asignación de los créditos de los esta-
dos acreedores y sus efectos sobre el 
presupuesto Otomano. La evaluación 
del periodo junto con los equilibrios 
de poder político, las crisis, los con-
flictos, las alianzas de intereses y el 
nexo entre economía y política creará 
una perspectiva holística sobre el te-
ma.  Según Gürsoy, la Administración 
General de Deudas fue una avanzadi-
lla del capitalismo europeo (Gürsoy, 
2011, pág. 25). El hecho de introducir 
una administración privada extranje-
ra en las finanzas del Estado dio lugar 
a una estructura similar a la observa-
da en las colonias (Kartopu, 2012).

La Administración General de 
Deudas estaba compuesta por siete 
miembros. Francia, Austria, Italia, 
Alemania, el Imperio Otomano y los 
Banqueros de Gálata estaban repre-
sentados por un miembro cada uno, 
mientras que el Reino Unido y los Paí-
ses Bajos estaban representados por 
un miembro conjunto. La Administra-
ción General de Deudas estaba autori-
zada a recaudar y gastar los impues-
tos que el Imperio Otomano cobraba 
sobre la sal, las bebidas alcohólicas, la 
pesca, la seda, el tabaco y el impues-
to de timbre (Adiloğlu y Yücel, 2021, 
pág. 73). Esto significó la privatiza-
ción del Estado y, en consecuencia, la 
vida económica del país quedó bajo el 
dominio de los países capitalistas co-
loniales (Eser, 2021, pág. 45).

La creación de la Administración 
General de Deudas debe considerarse 
en el contexto político de la época. En 
1878, en el Congreso de Berlín, países 
como Gran Bretaña, Francia y Rusia, 
que habían prestado dinero al país, 
acordaron que el Imperio Otomano 
debía dividirse. En el periodo poste-
rior al Congreso, la Administración 
General de Deudas, que facilitó el pro-
ceso de reparto del país económica-
mente, si no territorialmente, surgió 
como la herramienta más importante 
del método de explotación capitalista 
(Eser, 2021, pág. 44-45). 

Instituciones financieras como el 
Banco Otomano y el Deutsche Bank 
también fueron decisivas para la en-
trada y la movilidad del capitalismo 
occidental en el Imperio Otomano. 
Por ejemplo, el Deutsche Bank se en-
cargó de la venta de una nueva deuda 
Otomana en las bolsas alemanas con 
el fin de acelerar el otorgamiento de 
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concesiones ferroviarias. Por consi-
guiente, la rivalidad germano-france-
sa en el período previo a la Primera 
Guerra Mundial se plasmó en gran 
medida en la rivalidad Deutsche 
Bank-Osmanlı Bank. No es sorpren-
dente que, después de los ferrocarri-
les, la banca sea el segundo sector de 
inversión. La participación de la ban-
ca en el sector en 1914 era del 12% 
(Yıldız, 2007, pág. 123-124).

La función más importante de la 
Administración General de Deudas, 
que debilitaba la independencia 
económica del Estado, era controlar 
una cuarta parte de los ingresos es-
tatales. Para entender la eficacia de 
la organización en el Estado, también 
puede ser útil observar el número de 
empleados. Mientras que el número 
de empleados de la Administración 
Otomana de Finanzas en 1912 era de 
5.500, el número de personal emplea-
do por la Administración General de 
Deudas alcanzó los 8.900, incluyen-
do 3.200 puestos temporales y 5.700 
permanentes. (Adiloğlu y Yücel, 2021, 
pág. 74). 

Durante los años de creación de la 
Administración General de Deudas, 
se produjo un aumento de las inver-
siones de capital extranjero que en-
traban en el país. Desde este punto de 
vista, la Administración General de 
Deudas es similar al Tratado Comer-
cial de Balta Liman. El importe total 
de las inversiones de capital extranje-
ro que entraron en el país entre 1888 
y 1896 superó los 30 millones de li-
bras esterlinas. Esta cantidad corres-
ponde al 40% del total de las inversio-
nes de capital extranjero realizadas 
hasta 1914. Durante este período, se 
invirtieron más de 17 millones de li-
bras esterlinas de capital extranjero 
(Yıldız, 2007, pág. 122-123).

Mediante esta administración, el 
Imperio Otomano quedó económi-
camente bajo el control de países ex-
tranjeros, y algunos Estados aumen-
taron su influencia política dentro 
del imperio y se aseguraron de que 
las decisiones se tomaran de acuerdo 
con sus propios intereses (Dayar y 
Küçükaksoy, 2009, pág. 34). El hecho 
de que la Administración General de 
Deudas tuviera la facultad de em-
bargar bienes para su cobro cuando 
fuera necesario es un indicio de la 
pérdida parcial de independencia 
soberana. La Administración General 
de la Deuda limitó la autoridad del 
Imperio Otomano para utilizar y asig-
nar sus propios recursos y socavó sus 
derechos soberanos. La institución 
produjo efectos en el Imperio Otoma-
no más allá de su propia estructura 
y función. El hecho de que los miem-
bros del consejo de administración 
de la Administración General de la 
Deuda ocuparan también cargos en 
diversas empresas que invertían en 

el Imperio Otomano, como los ferro-
carriles, creó relaciones de interés y 
contradicciones. Por otra parte, se 
estableció una red de inteligencia que 
controlaba la independencia del país 
con sus funcionarios trabajando en 
lugares como ferrocarriles, puertos, 
correos y administración telefónica 
(Adiloğlu y Yücel, 2021, pág. 75). Asi-
mismo, esta red de inteligencia fue 
establecida no sólo por sus propios 
administradores designados, sino 
también por estadistas otomanos. Un 
alto funcionario, tal vez un ministro, 
que firmaba con la leyenda "británi-
co" no veía ningún inconveniente en 
comunicar al embajador británico, 
en informes periódicos, incluso las 
partes más confidenciales de las reu-
niones del Consejo de Ministros (Kur-
muş, 2007, pág. 72). 

Desde principios del siglo XIX, el 
Imperio Otomano, que por primera 
vez en el siglo XVIII tomó como ejem-
plo los acontecimientos de Occiden-
te, intentó formar parte de la política 
europea y quiso evitar ser un blanco 
en la proyección de la Cuestión de 
Oriente de los europeos. En el plano 
político europeo, al que el Imperio 
Otomano trató de incorporarse a ex-
pensas de hacer concesiones, se man-
tuvo al Imperio Otomano, que estaba 
en la parte inferior, fuera del plano 
como resultado esperado de la ley 
del desarrollo desigual, se le abrió a 
la influencia de acuerdo con sus inte-
reses y se llegó al punto de compartir 
el territorio del país cuando llegó el 
momento. El Imperio Otomano, que 
seguía poseyendo territorios vastos 
y geopolíticamente críticos a pesar de 
su debilitado poder político, empezó 
a caer bajo la hegemonía del capitalis-
mo occidental en el siglo XIX y princi-
pios del XX. Pese a las intervenciones 
administrativas, el elevado nivel de 
crisis de la situación del Imperio Oto-
mano hizo que dominara la opción 
del colapso. Por otra parte, el capita-
lismo europeo consiguió implantar 
sus propios intereses a través del sec-
tor de servicios Otomano. El Imperio 
Otomano pidió prestado mucho dine-
ro para la construcción de ferrocarri-
les, que necesitaba imperiosamente 
por razones militares y administrati-
vas. Aparte del peso de la deuda ex-
terna, en los contratos que firmaba 
en la construcción de ferrocarriles 
aseguraba a las empresas ingresos 
por kilómetro. La Administración Ge-
neral de Deudas, que desempeñaba 
el papel de mitigar los riesgos de las 
inversiones ferroviarias extranjeras, 
era una institución fiable para las 
inversiones de capital internacional 
(Ergüder, 2020, pág. 470). En caso 
de que las empresas que construían 
los ferrocarriles sufrieran pérdidas, 
éstas eran pagadas por el tesoro na-
cional. La Administración General de 
Deudas proporcionaba garantías a las 
empresas que solicitaban seguro para 

el pago de la cantidad restante. Esta 
situación ha dado a la Administración 
General de Deudas la característica 
de ser una institución por encima del 
Estado. Se saqueó el país mediante un 
nuevo tipo de colonialismo a través 
de estas empresas financiadas con 
fondos extranjeros que funcionaban 
autónomamente como un Estado por 
encima del Estado. La construcción 
del ferrocarril se basó principalmen-
te en las propuestas y exigencias de 
los inversores de capital extranje-
ro. Esto se debe a que los materiales 
necesarios para la construcción de 
ferrocarriles se importaban del país 
inversor. Después de la construcción 
de los ferrocarriles, los mismos paí-
ses europeos entraron en la región 
con su capital económico y comercial 
y empezaron a aumentar la produc-
ción de materias primas y alimentos 
para la exportación. Esto significa 
una transferencia de ingresos de la 
periferia al centro (Yıldız, 2007, pág. 
120). Se puede ver que una parte im-
portante de las inversiones de capital 
extranjero se centran en los ferroca-
rriles. La cuota del sector ferroviario 
sobre el total es de aproximadamente 
el 63,1% (Yıldız, 2007, pág. 123). La 
razón por la que el capital extranjero 
prefería más la construcción y explo-
tación de ferrocarriles era tanto la 
cobertura de posibles pérdidas de ex-
plotación por parte del tesoro Otoma-
no como las concesiones otorgadas a 
las compañías, como el derecho a ex-
plotar las minas a lo largo de la ruta 
de los ferrocarriles. 

Lord Stratford de Redcliffe, embaja-
dor británico en Estambul, pronunció 
un discurso en la ceremonia de inicio 
de la construcción de la estación de 
Alsancak, el 16 de noviembre de 1858, 
que revela claramente el propósito de 
la entrada y las actividades del capital 
extranjero en el Imperio Otomano:

“Esperamos que este ferrocarril 
sea una inversión de capital útil 
para facilitar la entrada de nu-
estros productos industriales en 
Turquía. Como todos ustedes sa-
ben, Europa está más interesada 
que nunca en la revitalización de 
Turquía. La civilización occiden-
tal ha llegado a las puertas del Le-
vante. Quiero que todos sepan que 
si estas puertas, por las que no he-
mos podido pasar hasta ahora, no 
se abren por completo, tenemos 
el poder, e incluso mucho más po-
der, para abrirlas por la fuerza, 
en nuestro propio interés, y para 
imponer nuestra voluntad.” (Kur-
muş, 2007, pág. 55).

Como se puede ver, la 
Administración General de la Deuda 
no se creó con la inocente intención 
de poner en orden la estructura pre-
supuestaria Otomana y saldar sus de-
udas externas. La creación y los obje-

tivos operativos de la Administración 
General de Deudas pueden resumirse 
como sigue:

1. Organizar la economía Otomana 
de acuerdo con los intereses de los 
Estados acreedores, 
2. Proporcionar información a 
los estados europeos sobre áreas 
estratégicas (ferrocarriles, puertos, 
correos, teléfono, etc.) relativas a la 
economía Otomana, la estructura 
institucional y la independencia 
del país, 
3. Exportar materias primas y re-
cursos, especialmente de impor-
tancia estratégica, desde tierras 
Otomanas, 
4. Tener derecho a gestionar las 
empresas comerciales del Imperio 
Otomano,
5. Transferir dinero del tesoro Oto-
mano a sus propias arcas por medi-
os distintos al cobro de deudas.

La existencia de la Administración 
General de Deudas no impidió que el 
Imperio Otomano adquiriera nuevas 
deudas externas. En los 27 años trans-
curridos entre 1881, fecha de creación 
de la Administración General de De-
udas, y 1908, fecha de proclamación 
de la II. Monarquía Constitucional, se 
obtuvieron 63 millones de liras Oto-
manas en 16 préstamos diferentes. 
Durante los siguientes años, otros 46 
millones de liras Otomanas fueron 
prestados en 8 préstamos diferentes 
hasta la Primera Guerra Mundial en 
1914. Una parte de los 63 millones 
de liras prestados se destinó a la 
construcción de los Ferrocarriles del 
Este, otra a gastos militares, otra a la 
reestructuración de antiguas deudas 
y otra a cubrir déficits presupuesta-
rios. A causa del elevado coste de las 
guerras de Trípoli y de los Balcanes, 
el préstamo de 22 millones de liras 
tomadas del Banco Otomano en 1914 
fue la última estabilización de esta 
larga aventura de empréstitos.

El Imperio Otomano perdió sus 
territorios fuera de Anatolia como 
consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial, y las potencias de la Entente 
intentaron condenarlo al Tratado de 
Paz de Sevres. La lucha por la inde-
pendencia que comenzó con la resis-
tencia de las Kuvayi Milliye (Fuerzas 
Nacionales) en Anatolia evolucionó 
hacia la Lucha Nacional (Guerra de 
Independencia) bajo el liderazgo de 
Mustafa Kemal Atatürk, y al cabo de 
tres años se construyó el nuevo Es-
tado turco. El Tratado de Paz de Lau-
sana (24 de julio de 1923), que fue la 
escritura de constitución del nuevo 
Estado, dividió las deudas externas 
que quedaban del Imperio Otoma-
no entre los Estados que surgieron 
dentro de las fronteras del imperio, y 
vinculó a plazos la parte relacionada 
con Turquía. Durante las negociaci-
ones de paz, los Estados acreedores 
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querían que la deuda se pagara en oro 
o en libras esterlinas, pero se decidió 
pagar la deuda en moneda turca o en 
francos, como pedían los representan-
tes turcos (Kili, 2006, pág. 149). Como 
se llegó a un compromiso sobre el pa-
go de la deuda externa, se cerró la Ad-
ministración General de Deudas. De 
este modo, la Administración General 
de Deudas, que había asumido el pa-
pel de mecanismo de control sobre las 
finanzas Turcas, la economía Turca e 
incluso la política Turca, y que funcio-
naba con la lógica de un "Estado sobre 
el Estado", desapareció. La República 
de Turquía completó el reembolso de 
su deuda exterior otomana en 1954. 

En las economías mundiales con-
temporáneas, muchos países luchan 
con déficits muy grandes en sus presu-
puestos. Dado que muchos países han 
optado por el endeudamiento como 
método para combatir los déficits pre-
supuestarios, se observa que la carga 
de la deuda de estos países aumenta 
día a día (Eser, 2021, pág. 26). En la ac-
tualidad, la evaluación de la relación 
entre el endeudamiento externo y la 
dependencia económica de los países, 
es decir, la relación de debilitamiento 
de la independencia económica a tra-
vés del endeudamiento, y las similitu-
des entre la Administración General 
de Deudas y las instituciones actuales 
como el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial deberían abor-
darse como tema de otro artículo con 
sus contextos históricos. 

1 In accordance with the principle of provisio-
nism, it was desired that the goods produced in 
order to meet the needs of the cities should be 
cheap, abundant and at the same time of high 
quality and that production should be at high 
levels (Çetin, 2018, p. 236)
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El ser humano reducido a la depen-
dencia salarial no está desconectado 
de los derechos humanos, bien lo dice 
la declaración universal de los dere-
chos humanos en el Artículo 23, Toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condi-
ciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el des-
empleo, Toda persona tiene derecho, 
sin discriminación alguna, a igual sa-
lario por trabajo igual, Toda persona 
que trabaja tiene derecho a una remu-
neración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la digni-
dad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social. 

Así como también, Artículo 24, To-
da persona tiene derecho al descan-
so, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 

Introducción
La actividad laboral ha sido una 

parte fundamental de la existencia 
humana desde los albores de la civi-
lización.

Sin embargo, hay una clara distin-
ción entre la esencia de los seres hu-
manos y la actividad laboral que lle-
van a cabo, las diferencias fundamen-
tales entre ambas, destacan cómo el 
trabajo influye en la identidad huma-
na pero no la define por completo, sea 
esta la oportunidad para decir que el 
hombre es un ser que se define en la 
posibilidad de redefinirse, que elige 
ser lo que quiere ser aun en contra de 
su propia naturaleza que, finalmente, 
lo define como humano y desde la in-
fancia el interés por un trabajo seria 
motivado por el ejemplo y el deseo de 
verse como alguien.

Los seres humanos son complejos 
y multifacéticos. Son seres con pen-
samientos, emociones, deseos y una 
capacidad única para reflexionar 
sobre su existencia, sobre sus ideas, 
como acercar sus proyectos, como 
construir el lugar donde desea vivir; 
La humanidad se caracteriza por su 
capacidad de crear, imaginar y soñar, 
esta capacidad es una oferta al mundo 
que los rodea y por estos talentos hay 
quienes están interesados en remune-
rar o pagar, sin que esta sea un yugo 
para quien presta sus talentos al me-
jor postor, los seres humanos no solo 
existen; buscan un propósito y signi-
ficado en la vida, a menudo a través 
de relaciones personales, creatividad 
y exploración espiritual, hacen de su 
paso por la vida deje huella para él y 
su descendencia.

La Actividad Laboral
El trabajo, por otro lado, es una ac-

tividad estructurada que los seres hu-
manos realizan para satisfacer nece-
sidades y deseos, tanto propios como 
de la sociedad en la que viven. Puede 
tomar muchas formas: desde traba-
jos manuales hasta intelectuales, y 
desde tareas rutinarias hasta traba-
jos creativos. La actividad laboral se 
define principalmente por su función 
utilitaria: producir bienes o servicios 
que tienen valor en una economía, 
existen diferencias fundamentales 
entre el propósito de vivir y el signi-
ficado de vivir; Los seres humanos 
buscan significado en su vida a través 
de diversas experiencias en ocasiones 
estas son el camino mas no la meta, 
mientras que el trabajo tiene un pro-
pósito más específico y a menudo ex-
terno: producir resultados tangibles, 
que en muchas ocasiones son la forma 
pero no el fondo de la motivación.

Aunque el trabajo puede ser una 
parte importante de la identidad de 

una persona, no la define por com-
pleto, confundido por la cantidad de 
tiempo que se emplea para la labor no 
es en sí misma la definición de lo que 
hacemos, somos mas que el trabajo, 
somos mucho más que a lo que nos 
dedicamos, somos energía trasforma-
da permanentemente las personas 
también se identifican a través de sus 
relaciones, pasatiempos, valores y 
creencias, pero por sobre todo somos 
el significado de lo que hacemos con 
orgullo no tanto lo que recibimos a 
través del trabajo, EL SALARIO ES LA 
CONSECUENCIA, pero no debe ser LA 
CAUSA.

La naturaleza humana es flexible y 
evolutiva. Los intereses y objetivos de 
una persona pueden cambiar con el 
tiempo, mientras que la actividad la-
boral tiende a ser más estructurada y 
menos flexible en comparación, es ru-
tinaria y agobiante cuando se lo pro-
pone, parece tener pensamiento pro-
pio, sus progenitores entregaron en 
su ADN la habilidad de parecer lo que 
no es, es magia, se confunde con faci-
lidad en algo que siempre quisimos 
evitar, el dinero limita tus acciones y 
cada vez que lo recibimos aceptamos 
que el capital nos controla.

Los seres humanos tenemos una 
capacidad innata para la creatividad 
y la expresión personal. Aunque al-
gunas formas de trabajo permiten la 
creatividad, muchas otras son restric-
tivas y repetitivas.

El bienestar y la felicidad de una 
persona están influenciados por una 
amplia gama de factores, incluyendo, 
pero no limitándose al trabajo. Las 
relaciones, la salud, y el tiempo libre 
también juegan roles cruciales.

A pesar de estas diferencias, la acti-
vidad laboral y la identidad humana 

están intrínsecamente conectadas. El 
trabajo puede proporcionar un senti-
do de propósito, logro y pertenencia. 
Para muchos, es una fuente importan-
te de autoestima y satisfacción perso-
nal. Sin embargo, es crucial reconocer 
que el trabajo es solo una parte de la 
experiencia humana.

Concluiría por decirte que los seres 
humanos dedicamos tiempo a nues-
tras metas de manera permanente, 
los esfuerzos con enfoque dejan de 
ser trabajo y se convierten en moti-
vación, quiero decirte que un hombre 
debe tener talento, actitud y confian-
za en sí mismo, en resumen, los seres 
humanos y la actividad laboral, aun-
que interconectados, son conceptos 
distintos. Los seres humanos son en-
tidades complejas con una búsqueda 
continua de significado y propósito 
en la vida. El trabajo, mientras tanto, 
es una actividad dirigida y estructura-
da que sirve para satisfacer necesida-
des específicas. Reconocer y valorar 
esta distinción es esencial para lograr 
un equilibrio saludable entre la vida 
laboral y personal, permitiendo a las 
personas florecer en todas las facetas 
de su existencia.

Por ultimo te comparto que el bió-
logo y filósofo Humberto Maturana 
alguna vez afirmó que existen tres 
derechos humanos universales que 
no fueron recogidos por las Naciones 
Unidas, pero que son tan esenciales 
como los demás: el derecho a cambiar 
de opinión, el derecho a irse sin que 
nadie se ofenda, y el derecho a equi-
vocarse.

Te invito a que te reconozcas como 
un ser humano con derecho no solo 
derecho al trabajo.

EL SER HUMANO REDUCIDO 
A LA DEPENDENCIA SALARIAL 

NO ESTÁ DESCONECTADO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
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Resuman
En Bolivia, el rubro laboral minero 

adoptado por las mujeres, representa 
un fenómeno social emergente en los úl-
timos años, donde se observan profun-
dos cambios sociopolíticos, educativos 
y culturales. Detrás de estos cambios, se 
distinguen o salen a la luz, las signifi-
cativas desigualdades entre varones y 
mujeres, en cuanto a los ingresos en el 
salario, la formación escolar, el ámbito 
laboral, la salud y la participación po-
lítica de estas mujeres, en los ámbitos 
donde este sector social femenino parti-
cipa. Es decir, en espacios públicos y pri-
vados en los cuales interviene como ma-
dre y trabajadora rural. En este sentido, 
en la Cooperativa minera de Chorolque, 
las diferencias laborales son evidentes, 
en las áreas marginales del campa-
mento minero, tanto en los desmontes, 
los relaves, y las barrancas, espacios 
que reflejan de alto riesgo para estas 
mujeres obreras. Mostrando así, la rea-
lidad de la mujer minera como madres 
y como trabajadoras, que, pese a estas 
circunstancias, el esfuerzo que demues-
tran, han optado y continúan optando, 
en sacrificar sus metas personales, para 
proyectar otras desde su seno familiar.

Palabras clave: Mujeres mineras. 
ámbito laboral. educación. sindicalis-
mo. Sociedades migrantes.

Introducción
Dentro la actual corriente teórica 

metodológica, los estudios sociales 
visibilizados bajo esta naturaleza de 
historias de vida, se centran desde una 
mirada multidisciplinar; la historia, la 
sociología, el derecho, la antropología, 
la lingüística, la economía, las ciencias 
de la educación y las disciplinas auxi-
liares de las Ciencias Sociales, como la 
estadística, permiten un mayor rango 
de observación de casos particulares.

Los paradigmas teóricos vigentes 
para estudiar a una sociedad laboral, 
indudablemente se concentran en una 
lógica de “sociedad abigarrada”, adap-
tada a múltiples condiciones de super-
vivencia. En este sentido, el método 
desde la tradición oral y la oralidad 
constituirán fuentes de información 
directa, para el tema de investigación 
propuesto en este artículo. En este ca-
so, el aporte del historiador y lingüísti-

ca Jan Vansina (1985), son actuales en 
cuanto a la búsqueda de fuentes de esta 
característica:

“Toda una clase de mensajes originales 
no se ocupan de las noticias en todo, 
pero con la expresión de la experiencia. 
Esto incluye reminiscencias personales, 
comentarios etiológicos sobre objetos 
existentes (iconografía), expresiones 
lingüísticas (etimología popular), tradi-
ciones (glosas explicativas) y expresio-
nes literarias de la experiencia. Repre-
sentan una etapa en la elaboración de 
la conciencia histórica” (Vansina, 1985, 
p. 7-8).

La interpretación de la experiencia 
vivida, por un segmento de la pobla-
ción trabajadora, vista en su propio 

entorno social, es prueba latente de lo 
que se pretende observar y registrar 
para una mayor comprensión de los 
comportamientos culturales, propios 
de una región estudiada. Al respecto, la 
teoría de Amartya Sen (1999), refiere lo 
siguiente:

 
“(…) las mujeres desde siempre busca-
ron sus reivindicaciones en espacios 
laborales, en Instituciones donde desa-
rrollaban su actividades de trabajo, las 
mujeres se constituyeron como agentes 
activos de cambios sociales” (Sen, 1999, 
pp. 222-225).

El centro minero de Chorolque es una 
zona minera perteneciente al Departa-
mento de Potosí municipio de Atocha, 

es un territorio conformado por va-
rias secciones mineras, las mismas que 
pertenecían a la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL). La sección de 
Chorolque, es una de las zonas que se 
ubica a una mayor altitud que el resto 
de las otras secciones como refiere la 
publicación del periódico Presencia “la 
mina Chorolque dependiente de la Cor-
poración Minera Boliviana está situada 
a 4.900 metros sobre el nivel del mar” 
(Presencia, La Paz 13 de septiembre de 
1978).

El presente artículo propone dar a 
conocer la importancia de la mujer 
minera, en los distintos espacios de or-
ganización laboral, teniendo en cuenta 
que el sistema de organización de las 
mujeres aún se encuentra limitado en 
su accionar, expresado en una medida 
de tiempo de larga data, en el distrito 
minero de Chorolque, donde se perci-
be que las mujeres tienen una limitada 
participación directa en el rubro labo-
ral minero.

Antecedentes
Muchos movimientos femeninos 

surgieron desde fines del siglo XIX e 
inicios del siglo XX en América Latina. 
Entre estos, los casos de Brasil, la Ar-
gentina y Uruguay. En la primera mitad 
del siglo XX, este subcontinente sufrió 
un evidente proceso de liberación men-
tal de parte de la mujer latinoamerica-
na. El proceso de profesionalización 
de este sector social suscitado en esta 
época, tiene sus propias características, 
de acuerdo al país que fue experimen-
tando estos fenómenos desde el consi-
derado el “bello sexo” (Ansaldi, 2004).

“Junto al de Alemania, el brasileño fue 
considerado un caso ejemplar entre sus 
contemporáneos. El BGB innovó en ma-
teria de régimen de bienes en el matri-
monio acompañando la figura unión de 
bienes, según la cual la mujer tenía más 
libertad para disponer de su propiedad 
o fortuna, aunque mantuvo la conduc-
ción de la vida conyugal a cargo del ma-
rido” (Ansaldi, 2004, p. 149).

Fueron en espacios donde hubo bas-
tante discriminación racial y de género, 
donde se tuvo la participación activa de 
mujeres, muchas de ellas intelectuales. 
En el caso de la Argentina es mucho más 

Las organizaciones laborales de mujeres obreras del 
Distrito minero de Chorolque

(Municipio de Atocha, Departamento de Potosí)
en la segunda mitad del siglo XX2

Póster oficial del documental.
Imagen: Facebook "Mujeres de la mina documental"
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ilusorio, un fenómeno provocado por 
las oleadas migratorias de fines del si-
glo XIX al país austral. La participación 
femenina en espacios jurídicos se fue 
legitimando, otorgando sus propios ro-
les sociales y económicos en contratos 
conyugales.

En este contexto, “según las diferen-
tes formas que asumió la relación Esta-
do-Sociedad y el sistema de partidos en 
cada uno de los países, se observa que: 
en Argentina hubo un sistema de par-
tidos cuyo rasgo predominante fue el 
liderazgo carismático y el movimiento 
político; en Brasil se configuró un sis-
tema en el que prevaleció la fuerza cen-
tral del Estado” (Ansaldi, 2004, p. 149). 
El progreso y la visión de desarrollo de 
estos países, provocó un brusco cambio 
en las relaciones sociales, que implica-
ban al rol de la mujer en los espacios 
públicos.

No obstante, el proceso de emancipa-
ción femenina en América Latina forma 
parte de una tendencia mundial y es 
contemporánea a los avances y retro-
cesos del otro lado del océano. La inter-
pretación que aquí se ofrece admite dos 
coyunturas. La primera (c.1870-1900) 
en la que la mujer ya había adquirido 
cierta visibilidad en la esfera pública, 
pero todavía no disputaba cuotas de 
poder para imponer demandas propias 
en el seno del Estado. En general, se 
trataba de hombres que pensaban a las 
mujeres o de mujeres que se pensaban 
a sí mismas a través de la escritura. En 
este sentido, estas no superan el status 
de objeto. La segunda (c.1900-1930), 
en la que las mujeres se organizaron 
en torno de determinados intereses y 
emprendieron acciones directamente 
orientadas a influir en las decisiones 
políticas (Ansaldi, 2004, p. 143). Estas 
dos fases de desarrollo en la emergen-
cia de un pensamiento de libertad y au-
todeterminación propia, gestada por la 
mujer latinoamericana y una particular 
convicción hacia conseguir sus anhelos 
como individuo parte de una sociedad 
global, es parte del debate sociológico 
hoy en día.

(Amartya Sen, 1999, p 145), mencio-
na sobre el Utilitarismo, que va evaluar 
el avance económico y la satisfacción de 
poder económico en las sociedades. Así 
mismo refiere, sobre libertades indivi-
duales en la cual  el papel de la mujer, 
fue avanzando ya que sus voces están 
oyendo en distintos escenarios y se con-
vierten en un apoyo para sus familias.

Sin embargo, el autor hace la diferen-
cia está participación  ya que en algu-
nos países es normal la participación 
de la mujer sin desigualdad.

Si se hace referencia a la mujer mi-
nera en la época de la colonia y el siglo 
XIX, en la historiografía escrita sobre 
la participación de la mujer en los es-
pacios de explotación minera no está 
escrito nada, o casi nada, sobre ese rol 
social y productivo. Los historiadores 

del periodo colonial temprano y tardío 
Bakewell (1989), Tandeter (2002), no 
visibilizan a ésta personaje de la histo-
ria, más que en los procesos de trajín y 
comercio colonial. 

En el siglo XIX, los investigadores Mi-
tre (1981) y Contreras (1989), aluden al 
trabajo minero de estas obreras, como 
“mano de obra barata”, en su rol tradi-
cional como palliris, en un contexto 
productivo de la explotación de los mi-
nerales como la plata y el estaño. Des-
de principios del siglo XX, son visibili-
zadas en el contexto boliviano, en las 
fotografías que trabajan los ingenieros 
de las minas de Caracoles, Chorolque, 
Chocaya, Huanchaca y Pulacayo.

El avance en los espacios públicos y 
laborales donde ha ido incursionando 
la mujer minera es incierto. Este ámbito 
laboral minero, es parte de un extenso 
proceso de luchas sociales, que experi-
mentó este sector social a lo largo del 
tiempo. La mujer minera, de manera 
indirecta, participa dentro de las orga-
nizaciones mineras cooperativizadas, 
como socia u obrera minera, para co-
rresponder de forma directa a las accio-
nes que posee su cónyuge3, constituyén-
dose en el principal ingreso económico 
para el sustento de una unidad familiar.

En lo que respecta a los espacios la-
borales mineros, la mujer minera funge 
un papel laboral en exterior mina, cum-
pliendo roles económicos en torno a las 
bocaminas, y es desde estos espacios 
donde este sector social, esgrimen su 
voz de protesta, para validar su dere-
cho laboral a pugnar en un espacio dig-
no. En cuanto a los espacios políticos, si 
bien no ingresan a grandes escenarios, 
son las principales protagonistas de las 
luchas, en las huelgas de hambres, los 
paros indefinidos y luchas sociales, con 
el único fin de constituir, parte inte-
grante de esta sociedad laboral.

Así mismo, este sector social, genera 
sus propias organizaciones de forma 
grupal, como es el caso del (sindicato 
de palliris4) sindicato de amas de casa 
mineras, como parte de apoyo al traba-
jo minero de este sector obrero (Chun-
gara, 1978; Chambilla, 2016; Araníbar, 
2017). En lo que respecta al Distrito 
minero de Chorolque, la mujer, entra 
en ese escenario de organización acti-
va, por circunstancias eventuales y por 
necesidad económica, ya que las leyes 
del trabajo, no amparan a este sector 
social, en estos espacios de explotación 
minera. Sin embargo, este sujeto social 
de género femenino cumple distintos 
roles socioeconómicos, como obreras y 
madres de familia.

En torno a este proceso, se hace men-
ción a un partido laboralista como fue 
el MNR, cuya organización, fue uno 
de los primeros partidos políticos en 
incorporar en sus filas, a las mujeres 
citadinas y rurales, en un espacio de 
participación ciudadana:

El MNR es el primer partido político 
que incorpora orgánicamente a la 
mujer boliviana en sus filas: las mu-
jeres ingresan a la política y hacen 
política a través del MNR. El MNR, 
un partido formado en lo básico en 
torno a la crítica de la oligarquía 
minera y terrateniente y por ende al 
sistema estatal vigente, tendiente a 
la destrucción del aparato ideológico 
del estado oligárquico. Pese a que el 
MNR contenía esta carga ideológica, 
su dirección era pequeño burguesa, 
portadora de la revolución burgue-
sa. En efecto, todos sus documentos 
son brillantes convocatorias nacio-
nalistas. La clase obrera militó en su 
seno casi en su totalidad en determi-
nado momento, sin que fuera su pro-
pio partido. Es que el MNR no era el 
partido de una clase, sino la alianza 
de varias clases, bajo la hegemonía 
económica y política de la pequeña 
burguesía. El MNR fue un auténtico 
partido de masas y les dio a éstas su 
carácter - nacionalista y populista - y 
también recibió el impulso de ellas 
(Ardaya, 1983, p. 124).

Dentro la ideología del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), se 
propuso la inclusión de género en es-
pacios políticos, constituyéndole como 
uno de los primeros partidos políticos, 
que incorporaron en sus filas a las muje-
res bolivianas, para que se cumpla con 
su proposición de equidad e igualdad, 
en el mismo caso, Chambilla (2016), re-
fiere que en las últimas décadas del si-
glo XXI, el incremento en cuanto la par-
ticipación de la mujer minera en estos 
centros laborales, y en lo que respecta 
a las cooperativas mineras, creció no-
tablemente, tanto en las actividades en 
interior mina, como en exterior mina. 
En este sentido, la participación orgáni-
ca de la mujer minera en las cooperati-
vas, es sustancialmente limitada.

Sin embargo, aún no se aplica la 
“igualdad de derechos”, en lo que res-
pecta a las diferencias en los tratos 
a las mujeres por parte de los varo-
nes; discriminación, segregación y 
manipulación, se constituyeron en 
factores internos (como la designación 
de una reducida fuerza física en las 
mujeres mineras), y factores externos 
(como el manejo de equipos y herrami-
entas de parte de los varones mineros). 
Y más aún, cuando ellas por distintos 
factores cambian el trabajo de interior 
mina, por los desmontes o relaves, don-
de obtienen un total aprovechamiento 
y oportunidad en la explotación de los 
minerales, para generar este mundo de 
oportunidades a favor de este sector so-
cial femenino.

En ese sentido, en espacios producti-
vos como el de la Cooperativa Minera 
Chorolque, la desigualdad entre varo-
nes y mujeres en las retribuciones por 
trabajo, no se produce por factores de 
explotación, tal como acontece en soci-
edades capitalistas, sino principalmen-

te, por la segregación laboral y acapara-
miento de oportunidades por parte de 
los varones.

Según Ardaya (2018), refiere la 
situación de la mujer minera en Chile, 
que, si bien es un tema histórico ya de 
bastantes años, la mujer si participó 
en estos escenarios, fue como ama de 
casa, ella fue la cabeza del hogar. Sin 
embargo, con el transcurrir de los años 
el panorama fue cambiando así como 
en Chile y Bolivia y otros países mine-
ros, a pesar de que la mujer está en el 
sector minero como trabajadora, no si-
empre tienen el mismo respaldo que los 
varones, aun con el paso del tiempo, se 
identifica a la mujer con mucha desven-
taja frente a la labor de los varones en el 
sector minero.

Su labor es considerada como secun-
daria y que además su obligación es 
ayudar en las labores propias de la 
producción; o por su condición de 
hija o familiar del dueño de las insta-
laciones compensa con su trabajo su 
manutención en la casa, o bien porque 
su trabajo es pagado a precio vil. (…) La 
actividad de mujeres en las minas boli-
vianas se debe principalmente a temas 
económicos y de subsistencia, ellas son 
sin temor a equivocarnos, las más pob-
res de la región. Su actividad está ligada 
a la masiva proliferación de cooperati-
vas mineras que surgen a partir de los 
años ochenta pero es donde en realidad 
se visibiliza mucho más la actividad 
que ellas ya realizaban desde tiempos 
pasados, sobre todo en el cerro Rico de 
Potosí (Aranibar, 2016, pp. 203- 207). Su 
actividad está ligada a la masiva proli-
feración de cooperativas mineras que 
surgen a partir de los años ochenta pero 
es donde en realidad se visibiliza mucho 
más la actividad que ellas ya realizaban 
desde tiempos pasados, sobre todo en el 
cerro Rico de Potosí (Aranibar, 2016, pp. 
203- 207).

Como refiere Aranibar (2016), la mu-
jer entra a estos espacios de trabajo mi-
nero, por la necesidad de sobrevivir y 
para mantener a su familia, ya que por 
circunstancias del destino su esposo ya 
no puede ayudarle y ellas se convierten 
en el pilar fundamental de su hogar. 
Bajo este panorama, es importante re-
ferirse a la salud de la mujer minera, 
ya que como bien se mencionaba las 
mujeres trabajan a la intemperie de la 
bocaminas como Palliris, están pro-
pensas de inhalar lo que es la copagira5 
que se desprenden de los ingenios mi-
neros, estos remanentes minerales, se 
constituyen en desechos infecciosos y 
malignos para el sistema respiratorio, 
convirtiéndose el denominado “mal de 
mina”6.

Un dato de lo que es el periódico Su-
mac Orko refiere que:

 
En mayo del año 1992, la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y desarrollo donde 
estableció que la pobreza creciente, 
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las malas condiciones de vivienda, el 
hacinamiento y la rápida expansión 
demográfica son factores que acele-
ran el deterioro de la salud de las per-
sonas como consecuencia de la conta-
minación ambiental. Razones por las 
cuales la OMS elabore estrategias que 
tiendan a frenar estos problemas:

1. Alcanzar una compatibilidad 
del crecimiento demográfico con 
la adopción de modos de vida con 
sostenibilidad ecológica.
2. Proporcionar un medio ambien-
te que fomente la salud

Lograr que todas las personas y orga-
nizaciones sean conscientes de su res-
ponsabilidad, respecto a la salud y su 
base ambiental (Sumaj Orko, Potosí 
5 de marzo de 1997: 5).

Uno de los factores principales, para 
el mismo deterioro de la salud de las 
mujeres Palliris es la contaminación de 
los desechos que generan los minerales 
y como ellas trabajan a la intemperie, 
no cuentan con un instrumento ni ma-
terial de trabajo que pueda protegerlas 
durante el desarrollo de su trabajo.

La realidad educativa de las 
mujeres mineras en Chorolque
Hablar de educación de las mujeres 

mineras, en el Distrito minero de Cho-
rolque, ubicado en la provincia de Sud 
Chichas, Municipio de Atocha, Depar-
tamento de Potosí. Para ello, es funda-
mental hacer énfasis en lo concerniente 
a su entorno laboral, plagado de dis-
tintas necesidades y perspectivas que 
cada una de ellas tienen. Para lo cual, se 
torna expectante, en su aplicación y de-
sarrollo educacional que recibieron las 
mujeres mineras en la última centuria 
del siglo XX.

En el Distrito minero de Chorolque, 
con la finalidad de buscar la superación 
y alcanzar la profesionalización de las 
hijas de las mujeres mineras, se crearon 
becas para señoritas estudiantes. Como 
lo describe el siguiente extracto docu-
mental del año 1981: 

“(…) para acceder a las becas ofrecidas a 
las hijas estudiantes de las mujeres mi-
neras, deben apersonarse en la escuela 
de enfermería, para realizar la respecti-
va inscripción porque estarán durante 
todo el día, todos los jefes de los Distri-
tos mineros Quechisla y Chorolque, los 
cuales evaluaran el interés de las bene-
ficiarias, bajo los siguientes requisitos” 
(SIAH-COMIBOL 1981 fs.).

1. Ser hija de un trabajador actual 
en servicio de una de las Empresas 
Mineras del Distrito.
2. Ser soltera y tener entre 17 a 22 
años de edad, el cual se controlara 
estrictamente mediante el certifica-
do de nacimiento.
3. Presentar el título de bachiller 
en humanidades.
4. Presentar una fotografía tamaño 
medio postal.

5. Presentar carnet de identidad y 
fotocopia del mismo.
6. Debe presentar mediante docu-
mento la autorización de sus pa-
dres.
7. La solicitante deberá presentar 
una carta hecho a mano, indicando 
las causan que la inducen a estu-
diar enfermería.
8. Presentará informe del servicio 
social de la empresa respectiva 
acreditando solvencia moral.
9. La postulante deberá comprome-
terse a acatar con mucha disciplina 
y buen espíritu los reglamentos de 
la escuela y de sus superiores.
10. Todos los documentos presen-
tados serán revisados por el direc-
torio de la escuela y autoridades de 
la empresa minera. 
11. De ser aprobado el expediente 
cada estudiante se someterá al exa-
men.
12. Los resultados del examen se 
ordenaran de forma correlativa.
13. De ser aprobado el examen la 
postulante deberá firmar un con-
trato de concesión de beca.
14. La postulante deberá ser estric-
tamente sometida a un examen 
médico general, para comprobar 
su estado de salud más exámenes 
complementarios de placas radio-
gráficas, oculistas y dental.
15.vToda postulante admitida en la 
escuela estará bajo la responsabili-
dad de su padre y las del interior de 
su apoderado.
16.vLas postulantes que no reúnan 
todos los requisitos mencionados 
serán rechazadas (SIAH-COMIBOL 
1981 s/f.).

Como se observa, por parte de la diri-
gencia minera, el año 1981 existió el in-
terés de ayudar a la profesionalización, 
de las hijas de mujeres mineras, en las 
Cooperativas de los Distritos de Que-
chisla y Chorolque, la finalidad fue bus-
car paliar la difícil situación que vivían 
las familias mineras, a decir; pobreza 
y desocupación laboral, buscando de 
esta manera evitar el abandono de sus 
tierras de origen, de la población joven 
del Distrito, como lo atestigua la señora 
Justina Villca: “yo cuando era pequeña 
(niña) había ayuda con cuadernos, lápi-
ces y hojas de parte de las Cooperativas 
mineras a las escuelas” (Villca, 01 de 
diciembre del 2023).

La loable iniciativa, de las Cooperati-
vas, no solo quedó en los dos distritos 
de Quechisla y Chorolque, sino que se 
fue expandiendo por diferentes seccio-
nes aledañas, inmiscuyendo a nuevos 
actores como fueron los profesores, tal 
cual se puede observar en el siguiente 
documento:

“En la sección San Vicente, se puede 
identificar aspectos educacionales 
referido a la población femenina, los 
encargados de levantar las listas estu-
vo a cargo de los Directores, Profeso-
res de los establecimientos escolares, 
amas de casa 294 mujeres, estudian-

tes ciclo básico 325 y ciclo medio 116” 
(SIAH-COMIBOL 1985 s/f).

Las listas que fueron levantadas, por 
los directores y profesores de las escue-
las de los distritos mineros, tuvieron la 
finalidad de saber cuántas mujeres es-
tudiantes se encontraban en calidad de 
escolares y que asistían a una escuela. 
Sin embargo, la situación educacional 
de las mujeres mineras fue inestable, 
sin lograr los objetivos trazados. “(…) 
mayoritariamente, se quedan en su 
Distrito para después incorporarse al 
trabajo minero o en su caso al trabajo 
intrafamiliar o doméstico” (Viceminis-
terio de la Mujer, 2005: 18).

Bajo este panorama, en su mayoría, 
las mujeres que trabajan en el Distrito 
minero de Chorolque, no saben leer ni 
escribir y muy contadas concluyeron en 
nivel primario, situación que les obliga 
a aferrarse al trabajo duro en el distrito 
minero. “En su totalidad de las muje-
res que trabajan en el Distinto minero 
de Quechisla, predominan el idioma 
quechua y aymara son las lenguas que 
a menudo se utilizan para la comunica-
ción verbal entre compañeras de traba-
jo, lo que constituye en una fuente más 
de discriminación y exclusión de las 
mujeres mineras” (Viceministerio de la 
Mujer, 2005: 24).

La educación escolar, en las mujeres 
mineras del Distrito Minero de Chorol-
que, fue prácticamente mínima, solo 
lograron aprender a hacer su firma, 
sumar y restar, lo que provoco el que-
darse definitivamente a trabajar desde 
temprana edad en la minería, a un prin-
cipio ayudando a sus padres y después 
por su propia cuenta7, en la Cooperativa 
minera de Chorolque.

La situación educacional, en que vi-
vieron las mujeres de la zona, del Dis-
trito Minero de Chorolque, durante sus 
pocos años de escolaridad, se caracteri-
zó por las constantes faltas e inconstan-
te asistencia a la escuela lo que provocó 
el abandono del centro educacional. El 
dejar de asistir al centro educativo, fue 
por ayudar a sus padres, “(…) por tanto, 
no contaron con el tiempo necesario 
para asistir y formar parte de la ins-
trucción primaria, lo que desembocó 
en un arduo y diario trabajo en la mi-
nería” (Villavicencio, 01 de diciembre 
del 2023).

“La dificultosa situación de asistir 
a una escuela, por parte de las muje-
res, conlleva a identificar, dos factores 
primordiales los cuales cuartaron pre-
senciar la escuela: el primero fue el 
tiempo y el segundo económico, estos 
componentes hicieron que se quedaran 
a trabajar en el centro minero colabo-
rando a sus padres, en casos extremos, 
solamente a su madre que fungía los 
dos roles de padre y madre debido a su 
situación de viuda o abandonada” (Vi-
llavicencio, 01 de diciembre del 2023).

En la última década del siglo XX, la 
escasa y lacónica situación económica, 
la falta de tiempo para asistir a una 
escuela en el Distrito minero de Cho-
rolque se constituyó, en factor deter-
minante para que las mujeres mineras 
(hijas) no lograsen estudiar y mucho 
menos llegar a un curso superior o una 
escuela de formación específica8.

Al respecto, en la entrevista realiza-
da el 01 de diciembre del año 2023 a la 
señora Edmunda Acarapi, de ocupación 
palliri, en el centro minero de Chorol-
que, asevera lo siguiente:

“(…) yo era buena alumna, tenía altas 
notas, pero la tuve que dejar la escuela 
porque mis padres me lo pidieron, tenía 
muchos hermanitos pequeños y necesi-
taban de mi ayuda, por eso abandone 
la escuela y me dedique a trabajar en 
la minería, hasta hoy en día sigo aquí” 
(Acarapi, E. 01 de diciembre del 2023).
 
El componente básico, para que las 

mujeres del Distrito minero de Chorol-
que, hoy en día estén fungiendo como 
trabadoras en la mina, parte de una 
necesidad económica, acompañada de 
la falta de tiempo para ir a la escuela, 
situación que les llevó a dedicarse ínte-
gramente al trabajo en la mineria desde 
muy temprana edad, en muchos casos 
se logró evidenciar que tuvieron que 
abandonar sus estudios (dejar la escue-
la), para ir a trabajar junto a sus padres.

Bajo este difícil panorama, las mu-
jeres mineras, de ninguna manera se 
sienten fatigadas, entre tanto, van em-
pezando una lucha día a día para lograr 
mejores días para sus hijos, como afir-
ma, Justina Villca: “todos los días yo 
voy diciendo a mis hijas que lo mejor es 
estudiar, para tener días mejores en el 
futuro, siempre les hago recuerdo y les 
digo no van a ser igual que yo” (Villca, 
01 de diciembre del 2023).

En el Distrito minero de Chorolque, 
se identifica el nivel de educación, de 
las mujeres es bastante bajo, debido a 
una serie de circunstancias, las cuales 
no permitieron a las mujeres a llegar 
y formar parte de una formación su-
perior. Las que llegaron a la escuela 
de instrucción primaria, no lograron 
culminar ni el nivel primario. Situación 
que demuestra, el nivel de instrucción 
de la mujer minera es mínima9.

Bajo esta perspectiva, el nivel de 
educación de las mujeres mineras, del 
Distrito minero de Chorolque, expresa-
do en términos porcentuales, el 85% no 
lograron estudiar, estas se dedicaron a 
trabajar en la minería, lo cual, demues-
tra con bastante claridad, que la educa-
ción en este Distrito no fue prioridad, 
no porque ellas la quisieron, sino por 
situaciones ya antes mencionada, no les 
permitieron asistir a la escuela.

Actualmente, en las mujeres mineras 
trabajadoras del Distrito minero de 
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Chorolque, expresado en términos por-
centuales, el 85% no lograron estudiar, 
estas se dedicaron a trabajar en la mi-
nería, lo cual, demuestra con bastante 
claridad, que la educación en este Dis-
trito no fue prioridad, no porque ellas 
la quisieron, sino por situaciones ya 
antes mencionada, no les permitieron 
asistir a la escuela10.

Actualmente, en las mujeres mineras 
trabajadoras del Distrito minero de 
Chorolque, se identifica, el conformis-
mo, como parte de su diario vivir, por-
que, con lo poco que aprendieron están 
realizadas, agradecidas con sus padres 
y maestros, por lo que aprendieron a 
sumar y restar, que conlleva practicar 
todos los días durante el ritmo laboral. 
Situación que les obliga a aferrarse al 
trabajo duro y forzado como es la mine-
ría (Villavicencio, 01 de diciembre del 
2023). A pesar de la difícil circunstan-
cia, que atraviesan las mujeres mineras 
en su diario vivir, están con la firme 
convicción de sacrificar sus metas per-
sonales, con la finalidad de alcanzar el 
bienestar de sus hijos e hijas.

Otro aspecto, que realza importancia 
en las mujeres trabajadoras mineras de 
Chorolque, el cual, no podemos dejar 
de lado, es el idioma, en su mayoría, de 
las mujeres que trabajan en el Distinto 
minero de Chorolque, “(…) son de habla 
originario donde predominan el idio-
ma quechua o aymara (son las lenguas 
que a menudo se utilizan para la comu-
nicación verbal), entre compañeras de 
trabajo, lo que se constituye como una 
fuente de exclusión de las mujeres mi-
neras, por parte de sus contratantes” 
(Viceministerio de la Mujer, 2005, p. 
24).

Las experiencias vividas, en el duro 
trabajo de la minería, para las mujeres 
que se dedican a ese rubro, hace que 
cambien totalmente la forma de pen-
sar en relación a sus hijas, este sector 
social, no quiere que ninguna de sus 
hijas, se queden trabajando en los cen-
tros mineros, al contrario hacen todo 
lo posible para que sus hijas estudien y 
sean profesionales “mil veces prefiero 
que mis hijas estudien, no quero que 
sean como yo aquí trabando todos los 
días ya sea frio o color” (Choque, 01 de 
diciembre del 2023).

En este sentido, la UNESCO como or-
ganismo internacional, a través de su 
brazo operático subraya: “Los progre-
sos educacionales han sido importan-
tes, sobre todo para cerrar las brechas 
de género en el ciclo primario” (Coor-
dinadora de la mujer, 2015, p. 25). Con 
indicadores que reportan avances fa-
vorables en secundaria y educación su-
perior. Por otro lado, las asimetrías se 
mantienen e inhiben magnitudes dis-
tintas si se toman en cuenta variables 
de lugar (rural y urbano), etnia, clase 
social, región, generacionales, situa-
ción de la pobreza y los propios ciclos 
de vida.

Asimismo, la UNESCO en educación 
para todos, con el objetivo de mostrar 
la situación contractual de la educa-
ción boliviana establece: Suprimir las 
disparidades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria de 
aquí al año 2030. La igualdad entre los 
géneros en relación con la educación, 
en particular garantizando a las jóve-
nes un acceso pleno y equitativo a una 
educación básica de buena calidad, así€ 
como un buen rendimiento.

A pesar de los avances, que lo de-
muestran los Organismos Internacio-
nales y de acuerdo a la información 
obtenida, la desigualdad de género 
en la educación persiste y se expresa 
en varias dimensiones. “Las mujeres, 
en términos de acceso a la educación, 
enfrentan una situación de desventa-
ja frente a los hombres, tienen menos 
oportunidades de desarrollo personal 
y profesional por las responsabilidades 
que asumen en la casa principalmente 
o con sus hermanos menores, e incluso 
se ven obligadas a abandonar sus estu-
dios por brindar ayuda a sus padres” 
(Rojas, 2021, p. 26-30). 

La vida cotidiana de las mujeres 
obreras mineras
En lo que respecta el siglo XX, la mu-

jer dentro de lo que es su vida cotidiana 
se organizó en distintos espacios, como 
refiere Chambilla (2016), es a partir del 
año 1977, la mujer se vino organizando 
en un comité de Amas de Casa, las cua-
les, protagonizaron una histórica huel-
ga de hambre en la ciudad de La Paz, 
con pedidos específicos de respeto a la 
democracia, así mismo el retorno de los 
exiliados.

Así como refiere la cita:
  

En ese tiempo las “Amas de casa” eran 
más combativas y de lucha. Actual-
mente están más abocadas al cuidado 
y su organización está concentrada en 
labores de capacitación en diferentes 
rubros, una de esas labores las realiza 
el CEPROMIN. (Chambilla, 2016, p. 6).

Es así que la mujer protagoniza, lu-
chas de reivindicación de los derechos 
humanos, por mejores oportunidades 
de vida para sus familias, sin duda son 
luchas que quedaron en la historia y es 
a partir de ello, logran algunos espa-
cios políticos económicos y sociales, 
dentro importantes instituciones gu-
bernamentales.

La mujer, en lo que es la vida cotidia-
na se puede definir en dos escenarios 
uno como “ama de casa” y la otra como 
“obrera minera”, que en ambos casos su 
principal propósito es poder proteger 
y cuidar a su familia, su diario vivir se 
resume en subir a las minas desde las 
primeras horas de la mañana (04:00 
am. o 05:00 am. de la madrugada).

En el relato de la señora Martha Ca-
naviri de 57 años refiere: “Que la sema-

na que le toca realizar su turno laboral, 
trabaja desde las 4 de la mañana todos 
los días de esa semana para poder sacar 
y juntar un poco de carga y pueda ven-
der y tener plata si no se va a trabajar 
no tiene plata” (Salas, 02 de diciembre 
del 2023).

De la misma manera, haciendo refe-
rencia a la vida social de estas mujeres 
obreras, se puede indicar que, aunque 
no tenían el mismo trato, la mujer era 
reconocida y agasajada en el día de las 
madres, como se puede observar en la 
siguiente documentación: 

NOMINA DE MADRES HOMENAJEADAS 
PARA EL DIA 27/MAYO 1981 (…).
Sección Chorolque Santa Bárbara
Tomasa Mamani  de Baldivieso        8 
hijos 
Sección Chorolque Sala Sala
Florencia Mejia de Paredes                 9 
hijos
Sección Chorolque Fierro Unu y 
Sagrario 
Filomena Colque de Ruiz                    9 
hijos 
(SIAH-COMIBOL Regional Potosí 1981 fs. 
36).

Como se puede observar, las mujeres 
en su cotidiano vivir son reconocidas y 
agasajadas por sus mismas luchas, “(…) 
la mujer minera obrera en su cotidiano 
vivir, se levanta a las cuatro o cinco de 
la mañana porque el trabajo debe ser 
desde tempranas horas del día. Ade-
más, se debe prever su alimentación 
y sus herramientas de trabajo ya que 
su hora de retorno muchas veces es al 
atardecer” (Salas, 2 de diciembre de 
2023).

Durante la primera centuria del si-
glo XX, la mujer no estaba en grandes 
escenarios políticos, al contrario ellas, 
se limitaban a la atención e sus familias 
dentro de sus hogares “la mujer, estaba 
en los espacios laborales de los hogares, 
por el mismo hecho de un pensamiento 
machista, es así, que, la presencia de 
las mujeres en los centros mineros fue 
bastante inusual, mucho menos ver a 
una mujer trabajar en la mina junto a 
su esposo, en lo que respecta la políti-
ca, si bien ya desde la época del MNR, se 
entró a estos espacios era solo con el fin 
de mostrar inclusión pero tampoco se 
participaba de manera activa” (Salas 01 
de diciembre del 2023).

En ese sentido, se puede mencionar 
que la mujer si bien se abrió espacios 
políticos a lo largo de la historia, aún 
quedan relegadas de algunos espacios 
es el caso del Distrito minero de Cho-
rolque por ejemplo.  Si bien hay mu-
jeres que son obreras mineras, en su 
mayoría es viuda o mujer sola, que por 
la necesidad de sustentar a su familia 
hacen todo lo posible para ingresar al 
sector minero.

Con respecto, a la vida cotidiana de 
la mujer minera, se identifica un sufri-

miento, por la inhalación de sustancias 
químicas de los desechos mineros, reci-
be un trato desigual, por lo tanto pre-
senta deterioro de su salud, a temprana 
edad, es así que, la mujer al dedicarse 
a este rubro minero, descuidan muchas 
veces sus hogares, porque es un trabajo 
arriesgado y sobre todo se torna en do-
ble inversión de su tiempo.

Participación de las mujeres en 
el ámbito sindical y el marco nor-
mativo
Bolivia es, sin duda, en los papeles, 

es uno de los países que avanzó consi-
derablemente en el marco normativo, 
a favor del ejercicio de la participación 
política de las mujeres, “por ello se en-
cuentra a la vanguardia de la paridad 
de género en América Latina junto a 
Ecuador, México, Costa Rica y Nicara-
gua” (ONU, 2017, p. 15). Sin embargo, 
esta situación no se puede evidenciar 
en la realidad, tomando en cuenta la 
vivencia de la mujer boliviana.

Con el afán de romper, el asfixian-
te encierro doméstico, de no poder 
formar parte de organizaciones sindi-
cales, y proyectarse hacia la vida po-
lítica, para proyectar sus inquietudes 
y necesidades, “(…) se fundan en dife-
rentes ciudades del país, agrupaciones 
femeninas de corte cultural, artístico, 
asistencial y político” (Zabala, 1995, p. 
23). En una suerte de “revolución silen-
ciosa”11, ellas inauguran los primeros 
órganos de prensa femeninos irrum-
piendo en un escenario reservado has-
ta entonces estrictamente al quehacer 
masculino. 

Dentro la participación de la mujer 
minera, en la política y organizacio-
nes sindicales de Bolivia, es menester 
mirar la normativa nacional, la cual 
se constituye en protectora de los de-
rechos políticos de las mujeres, entre 
estas tenemos la Constitución Política 
del Estado (2009), Ley N°1983 de Par-
tidos Políticos (1999), Ley N° 2771 de 
Agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indígenas (2004), Ley N° 348 Integral 
para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia (2013) y Ley N°1096 
de Organizaciones Políticas (2018).

Con todo este cúmulo de normas, que 
rigen y consolidan la participación de 
las mujeres en la política, son avances 
cualitativos y cuantitativos, que van 
abriendo senda, en cuanto a la partici-
pación de las mujeres en la política sin-
dical boliviana, lo que nos demuestra 
en los papeles un avance significativo. 
Sin embargo, cuando observamos la 
realidad de las mujeres principalmente 
en el rubro de la minería “existe aún 
una desventaja política organizacional 
frente a los varones” (Villavicencio, 01 
de diciembre del 2023). 

En los primeros años del siglo XXI, el 
acceso a la participación y organiza-
ción política sindical de las mujeres, 
por parte de los gobiernos de turno, 
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se van constituyendo en importan-
tes acciones políticas, en favor de las 
mujeres no solo mineras sino de todo 
rubro laboral. Este propósito, que van 
promoviendo los gobiernos, va dando 
lugar a que las mujeres cada día vayan 
saliendo de la postergación social y po-
lítica en que vivían. En este sentido, se 
logra reafirmar los valores tradiciona-
les sobre la mujer, con propuestas que 
buscan ensanchar su participación en 
la vida política, abriéndose así, una bre-
cha constante por hacer prevalecer sus 
derechos políticos y civiles13.

En este sentido, para hablar de la par-
ticipación de las mujeres en espacios 
políticos y sindicales, específicamen-
te en el Distrito minero de Chorolque 
(Municipio de Atocha, Departamento 
de Potosí) a finales del siglo XX. Vamos 
a comenzar diciendo, históricamente, 
las organizaciones sindicales fueron 
y son instituciones dominadas por los 
hombres, aunque la participación de 
las mujeres en el mercado laboral se ha-
ya ido incrementando masivamente en 
varios sectores como ser; “magisterio, 
salud pública, administración pública 
y el sector fabril” (Sánchez, 2015, p. 20).

Respecto a la participación, de las 
mujeres mineras en los sindicatos del 
Distrito minero de Chorolque, en las 
entrevistas realizadas, se puede consta-
tar que existe una gran voluntad de las 
mujeres de querer formar parte de la 
Organización minera (estar encabezan-
do) como la asevera nuestra entrevista-
da: “mi sueño es ser máxima dirigente 
de este Distrito minero, si un día se 
cumple, trabajaré en favor de las muje-
res que ponemos el lomo a este rubro” 
(Acarapi, 01 de diciembre del 2023).

        
Al respecto la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, en su artícu-
lo 15 establece que “todas las ciudada-
nas y los ciudadanos tienen derecho a 
participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus re-
presentantes, y de manera individual 
o colectiva”. Así mismo, se establece 
que la participación sea equitativa y en 
artículo 48, parágrafo II 16 Artículo 2 
de la RM 561/07 13 igualdad de condi-
ciones entre hombres y mujeres. (Art. 
26, parágrafo 1); así equivalente, la Ley 
Electoral, determina la paridad y alter-
nancia en artículos que reivindican de 
manera específica los derechos de las 
mujeres.

Como se observa en la normativa 
nacional, existen avances importantes 
para la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres; sin embargo, las 
diferentes organizaciones sindicales 
no se apropian de estos logros que be-
neficiarían y fortalecerían no sólo a las 
mujeres sino a la clase trabajadora y al 
movimiento sindical en general. Como 
asevera Mamani (2021). “Este accionar 
responde a la mentalidad patriarcal 
heredada de generación en generación, 
traduciéndose en constructos sociales 

que se van replicando” (Mamani, 2021, 
p. 33).

Lo que llama la atención a estas al-
turas del siglo XXI, se sigue utilizando 
un elemento común y discriminatorio 
como es el lenguaje sexista en el ámbi-
to sindical, que cosifica e invisibiliza la 
presencia y la participación de las mu-
jeres en ámbitos de poder sindical en el 
centro minero de Chorolque. 

Otro elemento, son los horarios del 
trabajo sindical, la mayoría incompati-
bles con las responsabilidades a cargo 
de las mujeres, dificultando su partici-
pación y reproduciendo los roles pre-
dominantes de género. Estos horarios, 
son utilizados como estrategia, para 
generar abandono de las mujeres en la 
participación de instancias orgánicas 
de decisión. 

Es decir, no dan curso a la aproba-
ción de acuerdos favorables al sector, 
en definitiva, no toman en cuenta los 
intereses y necesidades concretas de 
las trabajadoras, “(…) nosotras como 
mujeres siempre estamos cumpliendo 
todo lo que nos dicen los hombres, por 
ejemplo el levantarse temprano y salir 
tarde del trabajo se podría decir más 
de las 6 de la tarde” (Tambillo, 01 de 
diciembre del 2023).

En el sector minero cooporativiza-
do, no existe cuota de género para la 
participación sindical en congresos y 
ampliados nacionales; además, algu-
nas mujeres trabajadoras, van a estos 
espacios sólo en calidad de adscritas, 
(designadas solo por ese evento) “con 
una consigna clara, derecho a voz pero 
no a voto” (Villavicencio, 01 de diciem-
bre del 2023).

 
Por otro lado, persiste el temor de las 

mujeres para participar en el sindicalis-
mo, debido a que es un espacio hostil 
para ellas. Las excepciones de mujeres 
sindicalistas, son cuestionadas, exigi-
das y criticadas por sus compañeros, 
compañeras, familias y la sociedad. Los 
estereotipos, de una mujer sindicalista 
para ejercer un cargo son la soltería, 
viudez o ser separada o divorciada; en 
el imaginario colectivo, una mujer ca-
sada no podría realizar un cargo sindi-
cal, debido a la presión familiar y a las 
responsabilidades que le toca desem-
peñar en su casa14.

Como se puede percibir, la situación 
de las mujeres mineras del Municipio 
de Atocha del Departamento de Potosí, 
específicamente del Distrito minero de 
Chorolque, están siendo relegadas por 
su condición de esposa y madre, no 
siempre por los dirigentes varones sino 
por su familia, la cual siembra un cier-
to temor en las mujeres para que pueda 
ejercer cargos importantes dentro el 
sindicalismo, aunque ellas se sienten 
capaces de llevar adelante una dirigen-
cia. “Mi deseo es llegar a ser dirigente 
máxima de la Cooperativa y desde ese 
lugar trabajar por mis compañeras y 

hacer respetar sus derechos de mujer” 
(Choque, 01 de diciembre del 2023).

Sin embargo, tomando en cuenta 
nuestra normativa nacional, sin la 
presencia de mujeres, el sindicalismo 
en Bolivia es menos representativo y 
democrático. Si bien en la actualidad la 
presencia de mujeres en el ámbito polí-
tico tuvo importantes avances, sin duda 
se atribuye a las disposiciones legales 
en actual vigencia, que buscan forzada-
mente la participación de las mujeres en 
espacios políticos, que de acuerdo al ar-
tículo 8 parágrafo II de la Constitución 
se está aplicando la equidad de género. 
“El Estado se sustenta en los valores 
de unidad, igualdad, inclusión, dig-
nidad, libertad, solidaridad, recipro-
cidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, equidad 
social y de género en la participación, 
bienestar común, responsabilidad, 
justicia social, distribución y redis-
tribución de los productos y bienes 
sociales, para vivir bien”.

La mujer minera en los distritos 
laborales de Bolivia
La mujer minera de Bolivia ha atra-

vesado una serie de procesos sociales, 
que tienen que ver con su propia reali-
dad laboral y su vida cotidiana. Las vi-
cisitudes que atravesó esta trabajadora 
boliviana, en los espacios laborales do-
minados por los varones, tienen su inci-
dencia, de acuerdo a las características 
de la población que se fue conformando 
en el tiempo.

“Director del CONSEJO NAL. DE VI-
VIENDA MINERA. La Paz. A través del 
presente oficio nos permitimos dirigir-
nos as su autoridad para hacerle cono-
cer nuestra inquietud y necesidad impe-
riosa de 16 trabajadores de esta empresa 
Minera Quechisla, quienes deseamos 
organizarnos en Cooperativa para ser 
merecedores de los beneficios habitacio-
nales de esa Institución de Vivienda Mi-
nera que Ud. Administra en esa Central. 
Los 16 trabajadores con nuestros apor-
tes efectuados durante más de 9 años 
hemos obtenido nuestros lotes de terre-
nos en la ciudad de Tarija, actualmente 
tenemos todos los documentos y planos 
aprobados por la Alcaldía de aquella 
ciudad, con este objeto solicitamos a 
su digna dirección ser admitidos como 
cooperativa de trabajadores con dere-
cho a los beneficios en la construcción 
de Viviendas para los solicitantes dentro 
de los planes que esa institución tiene 
establecido para los trabajadores de la 
minería nacionalizada. Por las necesi-
dades habitacionales expuestas, damos 
a conocer a su autoridad los nombres de 
los 16 trabajadores que solicitamos la 
construcción de Viviendas los mismos 
que somos los siguientes15: Insinuando 
sus disposiciones y una orientación. de 
los tramites que debemos cursar para 
efectos favorables a nuestra petición, los 
que firmamos al pie del presente oficio 
lo hacemos en representación autoriza-

da por los trabajadores mencionados lí-
neas arriba. Con este motivo, esperando 
una respuesta favorable a nuestras nece-
sidades expuestas, nos suscribimos con 
nuestras mayores consideraciones de 
respeto personal a su autoridad. Atenta-
mente. Pedro Choque Donaire Rómulo 
Ayala Ibáñez” (SIAH-COMIBOL Regional 
Potosí 1977, fs. 15).

Para la década de los setentas en Boli-
via se generó una serie de ventajas para 
acceder a un bien privado como son las 
viviendas CONAVI, para este proceso 
se debía solicitar ante esta instancia 
administrativa, este servicio social a 
mineros de Quechisla, para su radicato-
ria en la ciudad de Tarija. Las ciudades 
con mayor proyección urbana en el país 
fueron, Cochabamba, La Paz (El Alto), 
Tarija y muy atrás la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra.

La necesidad de adquirir bienes 
raíces de parte de esta población tra-
bajadora, se debe a múltiples razones: 
Entre ellas, la baja productividad de 
los campamentos mineros, la crisis en 
la demanda de minerales en el merca-
do internacional, y el clima inhóspito e 
inhumano que ofrece estas zonas ubica-
das a más de 4000 m.s.n.m.

Para el año de 1977, las mujeres del 
“Comité amas de casa” del Distrito de 
Siglo XX, protagonizaron una histó-
rica huelga de hambre en la ciudad de 
La Paz, con demandas de la apertura 
democrática, el retorno de los exilia-
dos, la vigencia sindical, la vigencia 
de los Derechos Humanos, entre otras 
reivindicaciones. En esa movilización 
se logró estos objetivos, pero desafor-
tunadamente duró sólo tres años. En 
ese tiempo las “Amas de casa” eran más 
combativas y de lucha. Hoy en día, es-
tas mujeres se encuentran abocadas al 
cuidado (…) y su organización está con-
centrada en labores de capacitación en 
diferentes rubros, una de esas labores 
las realiza el CEPROMIN (Chambilla, 
2016, p. 6).

En este periodo de transición demo-
crática, las mujeres y los niños se escon-
dieron en los socavones y ahí siguieron 
la huelga de hambre. Los niños mineros 
comenzaron a participar orgánicamen-
te en las movilizaciones de la FSTMB, 
con sus propios dirigentes y líderes. 
Aquella movilización duró más de un 
mes. El gobierno no quería ceder un 
centímetro en esa primera batalla y la 
COB seguía herida por las peleas inclu-
sas de la época de pista, lo que obreros 
dijeron que se levantaría a cambio de la 
libertad de todos los dirigentes (Cajías, 
1988, p. 417).

En el año 1981 se identificó que la 
mujer proveniente en este sector mine-
ro del sur del Departamento de Potosí, 
la cual cumplía en los roles y servicios 
sociales de las cooperativas mineras, 
fungiendo en la administración colecti-
va que implicaba en recibir las quejas o 
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necesidades de los obreros, como refie-
re el siguiente expediente de la Empre-
sa Minera “Quechisla”:

“Cooperacion Minera de Bolivia Em-
presa Minera Quechisla
Chorolque “Santa Barbara” 26 de 
marzo de 1981
A la Señorita 
Domitila Chachaqui
Of. Servicio Social
De nuestra mayor consideración 
Por intermedio del presente oficio, 
tenemos el bien de dirigirme a su 
digna persona, para expresarle nues-
tros más sinceros saludos de estima 
personal. La parte textual de nuestro 
oficio es con el único fin de solicitarle 
a su autoridad y doy a conocer al res-
pecto de mis padres que es comple-
tamente bajo mi amparo por motivo 
de que mi hermano es invalido y no 
tiene quien le puede velar por ellos 
y por la edad que tienen inclusive ac-
tual se encuentra enfermos en Oruro. 
Por esta razón pido la cooperación de 
su autoridad de que nonos corte el ra-
cionamiento de sus cupos que nos co-
rresponde y necesito para mandarles 
a mis Viejos. Contando con el mayor 
apoyo de su alto espirito filantrópico 
que le caracteriza a su digna persona. 
No queriendo hacer más regresiva el 
tener de la presente, nos despedimos 
de UD, con las consideraciones más 
distinguidas Atte: Santos Choque 
Quispe (SIAH-COMIBOL Regional Po-
tosí 1981 fs. 12).

La presencia de una mujer en una 
repartición de la empresa minera no 
es muy recurrente en estos ámbitos 
laborales. La responsable de la oficina 
de servicios sociales en la mina “San 
Bárbara” de Chorolque, la personera, 
cumplía funciones como “secretaría”, 
y traducía las solicitudes del personal 
trabajador a los superiores de la Em-
presa, para que se emita una solución 
al problema emergente. En este enten-
dido, se determina que la mujer forma-
ba parte de los espacios públicos del 
entorno cooperativizado.

Conclusiones
En este espacio regional del Sur del 

Departamento de Potosí, donde se 
ubica el Distrito minero de Chorolque, 
tuvo su propia incidencia en la confor-
mación poblacional de este espacio la-
boral. Estos mundos laborales se ligan 
en el tiempo, como parte de fenómenos 
migratorios, procedentes de los muni-
cipios de Oruro, Challapata, Tupiza y 
Uyuni. La coexistencia del varón y la 
mujer minera, en este suelo ubicado a 
una altura de más de 4000 m.s.n.m., no 
da una esperanza de vida expectable, 
de acuerdo a los datos que arrojó la in-
formación recolectada en este artículo.

La realidad educacional de las muje-
res mineras del Distrito Minero de Cho-
rolque, fue baja, hablando porcentual-
mente el 85% no lograron terminar el 
nivel primario de instrucción, debido a 

tres factores que les obligaron dejar la 
escuela:

1. La imperante necesidad económi-
ca de las familias. 
2. Sus progenitores les obligaron a 
que ayuden a criar a sus humanos 
menores.
3. Desde muy temprana edad sus pa-
dres les llevan a trabajar en la mine-
ría. 

En lo que refiere a la vida cotidiana 
de la mujer minera, se menciona que es 
“muy sacrificada”, por el mismo hecho 
de que tiene que lidiar con la desigual-
dad de oportunidades económicas, 
políticas y sociales. Una convivencia 
caótica que se expresa en un trato des-
igual, y que se multiplica de acuerdo a 
los roles familiares que se superponen, 
al interés de esta mujer trabajadora.

La presencia y participación de las 
mujeres en el ámbito político, tuvo 
importantes avances, los cuales se atri-
buye a las disposiciones legales, con 
lo cual, buscan forzadamente la par-
ticipación de las mujeres en espacios 
políticos, que de acuerdo al marco nor-
mativo y de acuerdo al artículo 8 de la 
Constitución Política del Estado Pluri-
nacional de Bolivia y las leyes vigentes.

Muchas de las mujeres mineras de-
dicadas al laboreo, tiene un origen 
(sincrético) mestizo. Muchas de ellas, 
provenientes de otras latitudes del te-
rritorio boliviano como de zonas de 
valles y del altiplano se habitúan a su 
supervivencia en este Distrito minero. 
La tradición religiosa que conservan, se 
asimila entre religiosidad católica y an-
dina. Se tiene opción de que, dentro sus 
convicciones de credo de fe, dicen pro-
fesar la religión católica o protestante.

Como se pudo percibir, la situación 
de las mujeres obreras en el Municipio 
de Atocha del Departamento de Potosí, 
ubicado en el Distrito minero de Cho-
rolque, están siendo relegadas por su 
condición de esposa y madre, no por 
la dirección sindical masculina, sino 
por su entorno familiar que la rodea, la 
cual presenta cierta incertidumbre en 
las mujeres trabajadoras, para que pue-
dan ejercer cargos importantes dentro 
el sindicalismo.

En lo que respecta al aspecto político, 
se puede percibir que la mujer minera 
de Chorolque, está presente en los es-
pacios políticos de manera sesgada, y 
que aún perciben un relegamiento por 
cuanto aún no han asumido un lideraz-
go en las cúpulas dirigenciales varo-
niles, del mismo modo, no gozan una 
retribución económica equitativa. Para 
las mujeres de este Distrito minero, aún 
el poder de decisión está enmarcado en 
un sistema patriarcal y colonial.

1 Carrera de Historia – Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales – Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca. Dirección de Investigación Cien-
cia y Tecnología (DICyT), mail: mendoza.german@usfx.bo
2 Este trabajo se concluyó con el apoyo investigativo de los 
licenciados, Carmen Salas Coila y Cayo Villavicencio Barrien-
tos.
3 En este caso, las mujeres esposas de los trabajadores mine-
ros, una vez que el varón ha perdido la vida, estas se hacen 
cargo de la actividad económica en un sistema de coopera-
tivas mineras.
4 Se la denomina así a la mujer dedicada a pallar, palabra que 
proviene del origen quechua, utilizado en la terminología de 
la minería tradicional en Bolivia para designar el chancado 
y selección manual de mineral. Están localizadas principal-
mente alrededor de minas tradicionales en los departamen-
tos de Oruro y Potosí, utilizando herramientas precarias 
como martillo, pala y pico.
5 Es el polvo y agua acidulada del interior de una mina o ex-
cavación o proveniente de los relaves, que contiene sulfato de 
cobre, hierro o cinc demasiado dañito para la salud, princi-
palmente para el aparato respiratorio.
6 Se presenta en los mineros, porque están en riesgo de pre-
sentar una enfermedad pulmonar llamada neumoconiosis 
por su exposición al polvo respirable que se encuentra sus-
pendido en el aire. Este tipo de polvo contiene partículas muy 
finas que, al inhalarse, puede entrar al tejido pulmonar.
7 “Por factores de tiempo y principalmente económicos me 
quedé aquí trabajando, tenía muchos hermanos y había que 
ayudar a mis padres a criar a mis hermanos menores, por eso 
solo asistí a la escuela hasta aprender a leer, escribir, sumar y 
restar nomas” (Rioja, 01 de diciembre 2023).
8 Las mujeres, en términos de acceso a la educación, enfren-
tan una situación de desventaja frente a los hombres, tienen 
menos oportunidades de desarrollo personal y profesional 
por las responsabilidades que asumen en la casa principal-
mente o con sus hermanos menores, e incluso se ven obliga-
das a abandonar sus estudios por brindar ayuda a sus padres 
(Rojas, 2021. p. 26-30).
9 Era bien yo en los pocos años que fui a la escuela aprendí 
muchas cosas que hoy en día me ayudan en mi vida sobre 
todo sumar, restar, un poco la multiplicación gracias a lo 
que aprendí ahora me defiendo todos los días (Rioja, C. 1 de 
diciembre del 2023).
10 “solo termine el nivel primario, después me dedique a 
trabajar, mis compañeras de mi edad casi todas hicieron lo 
mismo, de mi curso éramos 11 mujeres, que yo recuerde solo 
dos lograron estudiar ahora son profesionales” (Choque, C. 
01 de diciembre del 2023).
11 La revolución silenciosa educativa, está plenamente in-
miscuida con la revolución y silencio, son dos ideas contra-
puestas, su coexistencia puede ser un delicado balance de 
opuestos, incluso puede significar la  irremediable anulación 
de uno o del otro. Al reconciliarse, esto es, al coexistir sin 
anularse, ambos se animan, son posibilidad de transforma-
ción. El sentido de la revolución cobra mayor fuerza con la 
crítica implícita del silencio, la primera enciende y el segun-
do contiene, evita el empuje de consumir todo en un instante 
(Ruiz, 2015: 9). 
12 Esta participación se dio en diversos procesos y coyuntu-
ras históricas, la inserción o inclusión, al campo político por 
parte de las mujeres, se dio a través de su militancia sindical 
y partidaria, desde diferentes estratos sociales como ser: pro-
fesionales, mineras, comerciantes y amas de casa entre los 
grupos visibles (Sánchez, 2015: 26).
13 Luego de la confrontación bélica del Chaco, a mediados 
de la década del 30, surgen nuevos sindicatos de culinarias 
y sirvientas, vendedoras en mercados, floristas y vianderas, 
se organizan y piden pleno reconocimiento se sus organiza-
ciones (Zabala, 1995: 28).
14 “Mi persona, para llegar a este cargo de secretaria sindical 
del centro minero de Chorolque, tuvo que fallecer mi espo-
so hace 3 años atrás, y recién pude ser elegida… yo siempre 
quería formar parte de la directiva pero todos se oponían 
diciendo que va ser su esposo de sus hijos”. (01 de diciembre 
del año 2023).
15 Eustaquio Duran Rodriguez - Sección Quechisla
Romulo Ayala  Ibañez
Pedro Colque Donaire
Roberto Galarza Callata - Sección Chorolque
Francisco Vargas Villegas
Hilario Leaño Villegas
Maria Luisa Ortega Vda. De Arias
Benjamín Andia Salinas - Sección Tatasi
Juan Cuenca Aramayo - San Vicente
Adrian Limachi Flores - Tasna Buen Retiro
Eugenio Soruco Maldonado - Siete Suyos
Fermin Lopez Huarachi - Siete Suyos
Pastor Alvarez Ramos - Sala Sala
Carlos Celia Orozco - Santa Ana
Agapio Duran Ramon - Comibol Oruro
Flora Rodriguez Acebey – Telamayu.
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Cultivo una rosa blanca, En julio como en enero, Para 
el amigo sincero, Que me da su mano franca.
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