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IllDOJKJCCIOB 

La 'bdllqu4a 4• 1ID mino orden 1001&1 que rcm,pa oon 11 4o

a1nio 4• la bal'au,H:fa 1 4•1 capital orea un oreoiente oontlioto 

1 1Dfrtntlm.1nto 4• oluH. a. 41t1, el papel pn4-1Jlallt• n

oa• en la olaH o'bnft ... ta pnld.1& 'H6rioo unilta oobra ol.! 

ra o0110reo16n en el oa10 u la luolaa 4• olu•• u Jolina. 

La hi1tor1a 4•1 .m.at•nto ollnro bolinuo oOl'l'Obora el 

ll'U pobr a4qu1r14o por la 01 ... o'llftn oau re1111"94o 41 ft 

111Clla 41.nota OGDtl'& •l Oltl'it&l J ...... fielll ftpftlelltaD

Mll lM tuenu ....... 

AboN 'billl, la vu.tumeila 1ool&l ooallna fOl'ml 4• 

Ol'lllli.HOi&l c¡u• ...... fnllt• • lu podll'OIU fUrlU qu . 4• ... 

pli ... la .ola11 41r1oatl. Aate ello, el prcl11laria40 bolinuo, 

1Q10ft10 .. nt1 11 .Ü.n, a 1110ontl'do. n tuna pri.u~ •• 

la or_.uaoidn 1in41-1 la 11• H lla na14o tortaleoi1Jl40 a 

tra"• 41 101 allOI. aa llM IUtilo t 11 l'IO\lll ..... fa la 141a 41 

tut la laoha por la -.1pae1da 41 la olu1 ollren lla 114o o

bra pr1Do1pa1Mnt1 49 n propio 11tuno. 

La hi1torla 4• Jlolina ba 4eaoatra4o que. el paú ha hloho 

1ur¡i.r ele IUI propia• oiroaMtuoiu . ( ocmo . np6a . a:lDln ) 

IU fomu 4• or¡miMoidn 1 qu ......_ •l 11D4loalimo lla MD-

4140 a nbuar la lulla eooalaioa t111i1n40 una 1Dfl11Uai& 411'•!. > 
ta lll 109 probleu i luhal polftiou. 111 pOdr:fa 4eoil' que l• 

11n4icato1 han 140 apnn4ien4o •a aotuar clel1blra4ulD.t1 amo 

01ntro1 oraani1atiT01 4• la olee• obrera ante 11 ..,no objet1TO 
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de su 0911pleta emanoipRoi6n ••• •j/. 

E•ta idea no niega, aiD embargo, la neoeaidad de que una 

or¡misaoi6n partidaria ¡uie la luoba por la senda reYoluoiona

ria. 1'o obetute, el aniliai8 de lo. heohoa indioa que, salvo 

ao11111to• Hpeoitiooí, ha habido 1 ocmtimla habiendo una dieooi.! 

c:idn enue olue obrera 1 pu1ii4o. Por tanto, en el 4Harrollo 

de la luoha de o:iu.. Hbreeale priDoipal.-nte la aooi6n g_ l! 
2.l!llt 118nite•ta4a a tran• 4el •indioalino. 

Sin eabargo, la ~eotoria del movimiento obrero demues

tra c¡11i1 a PHU" de eH uoioD&I' de la olaae obrera, la uumoiP! 

o:l.dn del proleunado ae ~elva oda VIII • diatute en el tiea 
. . . . -

po. A ello oontribu,Jen no dlo ruonH orpnimatiYH (falta de 

1ID p&l1ii4o reTolaoionario) o idtol6ild.cu ( conciencia naoioaa

U.tta por •oliN ua. oonoienoia •ocialilta) eino tabiln naoaea 

polftiou 1 eocmdmiou. In cuanto a lu priMru est' la Htl'U!, 

twá. de la olaH da.1Dant• en la que lu fwtrsu aru4aa juepn 

1ID papel pretlow1°ute al 110 .babtr una burpeía naoioul uiti

oada, 1 en lu •amaAu, la ori•i• 4•1 prooeeo produotiYo · que 

en Mtio da uaa or11i• .. mral tiende a propioilil' una internn-

01611 oonetantt 4•1 poder llilital' 1 a endUl'loar lae 00D4ioione1 

ele lulla. 

La 1ntenoi6a de Hte trabajo •• pu• e:qoner bi•t6rio&al!! 

te~· upeoto• 4• la luoba de oluu en Jolina, tu.i•U.o 

en oullta que no H U-ata de ua trabajo •oliN el llOV'.ild.ento o

bz'tro o aobrt al findicallao, 1ino una rid6n global del rua

bo que ba ••pido la lucha oluieta dentro del .aroo gemral de 

la sooiedad boliYiana. 



l 

Para C011,Plttar eat marco eeri nec11ario toar otroe ele

mentos que noe parecen :tun4uental.1•. lll ••P•Oial crteao• que 

la p:rodacoi6n 1 exportaoi6n ele Htaflo, Ti•to d11d1 a pUDto de 

vista mie que 1oon6aioo, eooial 7 político, no1 ubio• dentro de 

la probllll4tioa dt la 1ubo:rclinaoi6a de uaa toonmda pooo 4t•a

rrolla4a al atl'Oado 1 a lu poHtiou intt::naoional•• cura in

fluencia no paea 411ap1roi'bida para la luolla •ooial interna. 

1168 adn, 11a 11 tuaoidn 11 \111& oonetutt que lla pend:'14o de•a

rrollBl", d .. 4• la inatni&ia 4• Bolina al •l'Odo matial, un 

... látillitnto pl'Ofuadua.tt •Hl!Plziali•ta q,u ba aotift4o la l¡ 

oh& i4tollcioa 4• la 01... olll'9ra. 
Pal'tieD4o de la ·ooui4ezuida 4e p la pnt.ooidn 1 ..,. 

pol"Uoida 4e •••o •i&Ua •iaAo fnll"._wi.e Jua. la ·toou

mía bol1'Yiua, eli oluo tUI. oultuitr 1114icla tse llap ~- loe 
• 1 ' , 

p:noi09 d• ... •tal ••.oomi.erie •n a·pe1ipooeo faotor 4e 41-

11•t•'biliuoila • .P01' tuw~. PIJl8•••• el ··..U oapf.W·~; no uoi 

•1 ta •ino NÓU'l'U' • uu ~litio& ci. p:no:lOI .i.OU• p8l'a :ne

queln~ar la d'bil eooama 1 la -'a 1ll41blt • •ituoi6D pol,l 

tioa. 

Qaer111oe llaotr retezwnoia ••peoial.119nte a la oon1tant1 na. 
1•ti~ de lo• paiee1 d••arrollado• a peJ'Jd.tir'ua &u11111to de loe 

pnoioe llllD41alti de ••tallo, uí oomo a la oonetante .. nua ele 

108 nort1merioan01 de liberar en •l •roado parte 4• na l'Htl 

Tu H'tntl.iou. 

DHde tinal.11 41la4'oa4a 4• loe.afio• dÍ.tDOUnta, loe 11. 
ta4o• 1JD1cloe, el mqor oomaaidor de Htaflo en tl mado, 1m;p116 

a ooneiderar que eue re••~• eetrat•.io .. de ••tallo eran d .... 
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aiado voluainoaae por lo que 4edioe liquidarlas. Eata liquid.

oi6n la real111a en etapa• 1 OOJWl'turBI di•'tintu arsu-ntando 

diversas rasonea pero que tienden a afectar nesatiYaaente la• 

ooUsacionH del metal en el Mroado. Beta nnta peri641oa qu 

huta finalee de loe af1oa oounta babia 1140 de 140 mil tone}! 

claa, 81 oonYierte uf en ana -nu• pan lo• pú .. • procluoto

rH de Htafto. Para Joli•~• entre otra• ooau, porq• ouenta 

con loa ocatoa ele pro4uoo16n -'8 al.t08. A final•• 4• 1977 •• 

anuncia ua DUl'f"a nnta 4e 35 mil tcmela4u .41. Htallo. A ella 

qureaoa bao•r principal nfennoia. 

11 traba~o et cliride u clo• Jal'tH atea4iea4o ama ol'4a 

hiet61'1oo. La· prialn parte a'llUoa dlllcle el periodo ol11ÜQ1&! 

oo haat~ la oafcla 4•1 ¡obiel'llO 4•1 1111191'91 Juan Joal !ol'l'9• 

en 1971. La aepmda puote trata •o'lln el periodo 4• ,obiemo 

4•1 paenl ffUlo lllaler • 1Dol11f• loe per1o4oa 41 4-DontiS. 

o16n llMt• el ¡olpe. 41 Lui• IU'ofa ••· 

La prialra parte 001111ta 41 V.1 oapf ""101. ID el piMl'o 

11 ubioa a BoliTia oClllo pai• pro4uotor 4111ta110 cleatro.411 

11&No ele nlaoicme1 41 4ommoila oli8'J'tuiou. Be ollMna oj 

mo a partil' 4• lu oontra4iooion11 que ....._ 4• 11 11111'11 um 

aotiricla4 cnoiente 41 la olu1 obl"la 1 ele otnl ful'llU•o

oialH que, piaclal por pr1Doipi01 aao1oaali1tu, llMu 41111 

oacluar el prooHo l'ffOluoiOJIU'io 41 19,2. La l'ffOluoidn pel'llj, 

te aoabal' oon wa 18ta4o qu 11taba al ••l'Yioio 1xoluiYo 4• . . 
uno• cuuto1 oapitall1tu (108 o11CU'Ou) pero hao• nrlir uno 

nu.fo, 11to 11, un .... oapitalilt• IMNl•mt1 .. or. 
ID•l •pato ea,pfblo .. IDali•• ID tl:naill08 ..-ni .. , 
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la aoo16n de la olaae obrera y e1111 11BD1f11taoion11 organizati

vaa. Pero al m.111110 tiea,po se !lacen al&QDU obeernoionea aobre 

l• relao16n de la olue oon el partido, neoeaidad que obe4101 

a qu en la. blolloll la ol.u• olfta •1- lH lilllmt•atoe 491 

partido pequellobargú• ID, lo que la llen a una ae41atisaoi6n 

ideol6gloa y po11tioa que 4111J11booa en el f ortal1011U.ento del 

pro71oto mrsu•• 1 •l obeoureoilliento del pr01eoto alte:rnativo. 

El teroer oapftulo •• oent:ra en el problema ailitar de 

ao111r40 oon el r .. vP1111nto ele lo• pbiernoa 4e eH tipo 418-

ia'• elel 4enwM 4•1 J>l'OIWOto p0JN1i1ta. 411. 111. le !aaoe patea 

te 'º 41atn 4t lM. tunu .._... Ui•tlA 41•Ulatu ool'l'i•• 

te• poUtio• q• 1.- illpl'11W'1• a la labor 4t1 '""º autna 
' ' 

•• 4i•t1Dtom •ttoe•. áavu qu 11 lol»t•ma ele .. a. llnia-

to• 1 l•p el 4e ..... lllutr .. Ol'itahD por el uo irl'HVi.., 

to ele la Yiolluia oc.o •• ~ 1Uteataoidll · 1191 :S.tallo 1 ·H•a-

4ua • '411UTOllu' .... po~ti••' IOODdat.~· pl'0--1'1.Una, 108 

¡o'bilrao1 dtl _..al OnD4o 1 IÚ tardt el· 4t Jua Joe• .ton .. 

buoarin eA el M01oul.1mó la tol'm 4t. nllHDU' la ol"i•i• dt 

po4tr illpenatt aate 1IU 4'bil WrCllHfa 1 el intl.UjO oada VH 

m~or 4tl ill¡JerialillllO. 

La11proaooi6n 4•1 oapitali.ao de E1taclo en lo eoon&lioo 7 

apertura daocÑtioa en lo po11tioo" fa't'onoeÑ la lucha ele la 

olue obrera. 11 aftoDO• i4toldcioo, producto clt una práctioa 

real del proletariado, •e oonoreta en la tHia de la OOB dt 

1970. El a't'&D.ot polftioo toma forma en la Aliublta Popular, o~ 

gaDillllo oontol'Jla4o por uaa alie.nsa de ola••• en o~o.11no la 

olaae obrera toma 1upreaoía 1 OUJa importancia ra41oa un 



exietenoia como poder paralelo al gobierno in•tituoional. 

La ee8QD4a parte del trabajo •• diYide t8111bi4n en 1ir•• o~ 
pituloe 1 Bl 11.ueriao; IJQ>erialiao daooraoia 1 •tafto y He

eurgiJRimto 4• la daooraoia burpeu. 

Con bue en u aodelo eoon611oo •de dHarrollo neolibenl 

bue4o en ua polítioa a'biel"ta al capital e:rb'an~ero, en •l .... 

tfmulo a la llUrpHía ezportacloN 1 en uaa liberaliuoi&a 4• 

las tuersu 4• Ml'Oe4o ••• •, •l p'bierno del paenl Rueo .._,. 

H origiJla dentro de la ••U'attli& 4e •--14&4 DIOioul Dpal-

1a4a por l• .. taclo• 'Dla14ot paa ••llatil' •1 ocmai_, teDii• 

do la polftto• llilitarilta • illuteMI' •l •1•t- H•fld.oo,•o

oial 1 po11tioo 4epell41eatt 4e lonemnoa 1 a npl'ád.I' lu c1f. 
UD4u de· a1su ..iarta1M 7 lu JJ011••tu ,.ian. u ..... al. 

Por oiil'o la4o, el avpateato 4•11'4~ ldlitu de-... 

ser Hte ooD41oiou4o jOI' la. •tal'ale• 4e la or11i1 ort*ioa 

. t• ellfnnta la olu1 4--te 7 t•• 1n la OOJllDtaft de llOYi

. Uuoida pol!Uoa 4• l.al oluH ~· r 4• -~ clel 

prOJ-eoto polf tioo 4•1 &9111Nl !01W1, no OUAta oOD lOI 11 ....... 

toa para m¡ienr 1u OJ'ilil 49 4cw1nu16a llU'p1a. 

u{ pue1, dentro ele la e11'11 41 nlfme•• 11111 ter.. qu 

IUl'prl ID jMJ'ioa Ln11:lll& IA UD oontuto 41 AftftOI de1 llOYuailD

to obrU'O 1 popular 1 de ori•1• 41 4ciaimo16n 11ar¡uu, 11 ao
bie:mo 41 J6uer H --~· a 11100. Pero el ru,o JIU"llioulu' 

di la 41ota4ura 'bolinaaa ooneiotiÑ en qu •no llÑ ina'Ü'Uln

to del HotC>r aonopoUota ele la in4utria 1iao tan •dlo el :IJa8"o 

,vu.ento •41a4or 1ntn lo• Hotone 4• la llurpHfa moioul 1 

el imperialilM, M4iatt 11 oontrol •1tatal d1 lo• aineralH .. 
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•" Y en este seutido oc a:Jemejr, a 1N1 dic:tedur."s trndicionalf. 8 

anterio1·es a la revoluc idn de 1952 Y. 
A la viabilidad del proyecto econdmico deJ gobierno con

tribuye el aumento considerable de los precios de la$ pr~rioi

pal.es materias de exportacidn (el petrdleo y el eetafío) ocurr! 

do en loe primeros afias de 1R década de loe afias setenta. E,lo 

no evitar11, sin embargo, que posteriormente fracase e1 proyecto 

econdmico del gobierno debido, en lo que respecte. al p1•ooeeo 

de reproduocidn ampliado del capital, a la falta de :'8invereidn 

en la producoidn de la plusvalía. 

ID 11 
.. puHta a la imtrumntaoida 4tl programa • oon&aico 

1 a la np1• .. 16ra 4•1 .. t~lroito .. p101alment1 a pu-tir 4t t974 , 

· oon la polhioa cltl l'lllYo Orden •• profun41u la reorpniuoidn 

dt lH trabe~a4or.. 111Dero1 7 fabril•• 7 dt •u central obnra 

(COI) que . awM¡UI fulloionando en tona olan4Htina, •i&Ut aofta& 

do omo el 6rpno aclat:Lm4or de lu luo!laa obrtru. ID ••tu 

oomioionH 4• oonnutt ooeroi6n. 1 .uenoia 4• ocneeuo •ooial. 

en tOJ'Do al pr07eoto 4• la olut 4ammnte,H pone en cutÍ•tioJI! 

llitnto la rtald.114a4 del Pl'O&'l'la dt 3'nur pU'a n¡ieru- la of'i 

111 de 4oa1Aaoidn 1 para 1e1111r oreando oon4ioi01W1 11tabl11 P.! 

ra el 411111YOlriaitntO cle1 oap1tal. 

Por otro la4o, _, qUI atender Al moho de que a ·fin11 4• 

1976 eapi11• a illpull&l'll un pJ'OOHO qu •P11Dta haoia la iUU

Nional:luoi&l clt ~ 4• lom redMu1 d• :turu 111,ptnn

tH en .wrtoa Latina. lo• ret1r11Ro1 al intento 4• loe Beta4H 

UnidH .d• Htabltoll' dllloono:i.u· ftltriDCidU OOllO Jllllft --- . 

···.1 
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lidad de la teor!a de la "seguridad naoional" para '-'rica La

tina. Eeta inetituoional.1r&aoi6n denominada tambiln "Democracia 

Viable• eetaría encaminada a detener las exacerbadas contl'&di~ 

oionee polítio .. 1 •ooi•l•• 111perantee, oon el obJetivo de ••

pir ooabatiendo el oOllllllilllllO 1 lu •ideas eztraftu• 1 a fin da 

orear oondioionea de ...,or eetabilided para el capital mandial. 

Bn ••te Hntido podemoa Hfiala.r qua no obeante la propua 

naoidA de tol'M8 polftiou di•tintu para JMZ'ioa Latina por 

parte de loe letado• Unidos, en el fado no ee altera la eee

oia de la polftioa nort ... l'ioana baoia Latino..,rioa, la ou.a1 

4eade_ la poet-1U9rra ha oom1ati4o en uep.rar que en la re¡i&a 

•zi•tu pbiemo1 •nabl.e1• ,. 011111Plan OOD 408 ftqUiaU01u •en 

pl'imr 1111V, ilt,pe41J:' el re~nto 1 la intl.Mneia 4• 1M 

Ol'paiMOiODH popu.lare• 4e impiraoidn :uni••· .. 1 en ... 

40·1....,ar, &8e¡urar que la• opoionaa de deaarrollo 11&0ioaal 7 

4• polítioa illternaoional no llD41tiqun n'b9taaib1Mnte l• 
. . 

illttrt••• eoon4.iooe, politiooe 7 de ••llU'i4a4 de Z.WMla um.-
do1 ID J.& N¡i&l• 'JI o 

OUalo el rl¡tma l!UaU'ieta •llP1•• a tntnzo en or.laie 

-.wta en 1977 tratan dt aproTtObazo loe Jetado• lJaidoa 1aaooa4j, 

oiom• pU"a ils¡>leMntar au nuen J>Olftioa de "daooraoia n. .. 
ble•. Y dentro de tata OOJ11D'tma aparto• taabi•n la ._aua del 

¡obierno nort•-rioao de lauar al •roado parte de •ua l''H~ 

ne eatrat111ou, eipitioan.40, en cierto 1Z"a40, el retiro de 

apo70 polftioo al l"lcillln 41otatorial de Mnnr. Dl•JIUf• del dt 

iTOoamiento dt late 1 del inicio de un proot•o de 4emoo:ratisa

oi6n iaplaleado por lu tuna• popularH no dejan de eetar la-
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tente esta amenaza de venta eetafl!tera con lae consabidas repet 

cusionea eoondai.oae negativas para Bolivia. 

El prooeao de demoorati•aoidn que •e inicia en Bol1Via, 

ea .neoeaario recalcarlo, ea producto de la lucha obrera 7 popu

lar. Traduoi&ndoee esta lucha en moVimiento huelgu!stioo en 

1977-78, aotuar4 como punta de lanza en la oa!da de la diotadu

ra. Tru siete allo• de reprHidn y de violencia, pero •in ccmcl! 

oionea para un cambio eetruotur&l, la lucha •• enoaainar• por 

la senda de la democracia bargu.eaa, esto ea, por el deaarzrollo 

de relaoionH pol!tiou que penaitall una putioipaoidn eteotiva 

da J.aa clases aubol'dtnadu en lOll UU11toa pdbliooa. he ae1' el 

oontemdo de la lucha populazo dt novieabrt dt 1979 contra tl 112 

biemo de dtreoha. 

En Bolivia, país hietdricamente ajeno a le democracia bu¡: 

gueaa, la lucha de la clnae obrera y popular por le demooraoia 

adquiere un car,cter revolucionario al oontraponerH al interfa 

de la bµrgu.eaía la qua no pazotct mQl entuaiaamada por el prooe

s o demooratizador y qua, por eu oondioidA de l».rgu.ea{a tntel'lll

diaría al ••I"Yioio de intereaea iaperiali1taa, prefiere un 111-

tema de gobierno autoritario qu no intente trastocar una rela

oidn de dominaoidn pr1nlegia4a. Sin embargo, el ai•teu de do

mtnacidn empiema a reaquebrajarae deapu4a del f:ráoaao polftioo 

1 toon4aioo del rl¡im9n do Bllnzer a'Lll'giendo la po11b:ll14a4 de 

enoaumar ·al ¡Ja:b por UDEI senda damoorlltioa. 

Ahora bien, el prooe10 de demooratisaoi6n encuentra atrios 

obet'°'1loa. Intl\V'e la crisis toondmica que •• acudi•a aignitio! 

tivamente a raíz de la política eoondmioa del banserato 1 en lil!. 

':.'', 
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neral. el Htado de atruo de lu nlaoione• 4e produooi6n en 

el oampo 1 de las tuerzu pro4uoUYU en las minall. Intl~• 

tubi4n la cri•i• de 4ollinaoi6n que, aunque intenta Hr re

auel ta por loa gobierno• conatituoional••• .. acudi&a ante 

la ausencia de un pro7eoto deaoor'Uco bm',Ú• 1 :trente a lu 

ezis-noiae de la derecha ailitar por el poder político. A•1 

lo demoatrar4 el ¡olpe de letado del 17 de ~ulio de 1?80. 

JI llllr'Z, Karl, oitado por Balph lliliband. llaniwo 1 ullUoa, 
P• 169. 

!/ lliohel te.,, Uer Sacler. •La a1litari1aoi6n del Betado en 
Alllrioa Latina•, p. 65. 

'JI J\lllD Scaana, Juan Gabriel Vald••· •tu relacionH entre 
101 gobiernos de Batadoa Unido• 1 Chile en el ..roo de la 

polftioa de loe dereoho• hullano•"• pp. 275-276. 
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I. Estado olig~rc¡uico y estaf'io. ~!!C..1!baci6n le los . gérrr.en~s_d~ 
vimiento revolucionario de 1952. 

Las minas de estaf'io han sido pa~a Bolivia la fuente de sus 

riquezas naturales sobre las que ha edificado su economía en las 

dltimae ddcadaa. El comienzo de esa construoci6n ocurre al alum-

brlU' el presente siglo cuM.Jo las necesidades del mundo oontemp.Q. 

ráneo impulsaron la blisqueda de yacimientos estaii!feros despul!s 

del agotamiento de las mi-nas de plata. 

Concretamente~ en la primera d&cada se descubren yacimientos 

en Potosí, Oruro, La .Paz y Cochabnmba, al tiempo que la libra de 

eetai:o asciende de 71 centavos de d6lar (189B) a 1.33 d6lares 

(1900) y la prcducci6n aume11ta de 3 940 a 9 740 toneladas. 31 e! 

taflo ·deja ad de ser 11el mineral maldecido 11 por loa mineros ini

oi4ndoee una nueva dpoca para el país. Bolivia entra en el "ci

clo del eatlll1o'', hecho que a su vez repreeenta la dependencia del 

!laía a un adlo proiucto. Por ejemplo, para 1920, &poca en que el 

mercado internacional hace claramente patente eu necesidad por 

eee mineral trae la primera Guerra J.lundial, Bolivia produce wol

franic, ploD.o, zinc, etc., pero de todos ellos, que representaban 

el 93 fo del total de lae exportaciones del ¡;a:(e, el estar.o cou-

titu1a el 74 "· 
La importancia de este mineral en el conawno internacional 

proviene de sus características espeoífioas.'Beeistente a la oo

rroei6n ocasionada ¡Jor el aire, la humedad y loe gasee ors&ntoos 

·resulta i46neo :óara la conservaoi6n de alimentos. Por ello apar!. 

\ 
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oo couo material esencial en la ~>roduooUn de :hojalata y en la 

fnbricaoi6n de envaaes. AGitdemo, ea indispensable en aleacio

nes oofao el bronoe y el 11~ t6n 111 ié,'Ual c;.ue para la industria qui, 

mica, si1;. contar que en la aotuF!lidod se le hBll encontrado otros 

usos. Las grandes oompafi!as extranjeras requerían por tanto de 

enormes oantidades de estaño para cubrir su produooi6n principa! 

~ente de hojalata y de envases pfU'a alimento•. Cabe anotar, por 

.;;jemplo <iue s61o cuatro empresas norteamericanas: la United Sta

tés Steel, Ja BethloW., la National y le .'1heeling, prodllOtoras 

de acero deb!a1:. cubrir su producci6n de hojalata que alcanzaba 

Jae dos tero.eras partes de la capacidad de aquel ¡Ja:lB. En el caeo 

de los envrses, desde 1901 lo American Can Co., oon.•ue 95 f'br! 

ene ~, dominando m~a del 9~ de eaa induetria, debía proclu.oir mi

llones de envase•*• 

Ese enozw inteda ¡Jor el ••tailo a nivel intemaoioaal se 

traduce para Bolivia en ouabio•.profUDdoa ea la• relM:Loa .. dt 

procluooi6n en las ~.;¡'f .tna •:l~l~·.;....ta,.~··~'nlaoio 
. . ·. '. . ... , ·. . ,··· -

né• de produoói6n atraiaclu en el ou,o. Bn ••tt, el'Wto ou.lt! 

van4o u.a peclíao de UUTa que el ~b'6D it ...._.,. lllÜute u . 

pago anual .,.naa coa•ohaba un poco 4t -~.,.,.,.., balllljl, otm4a 

1 quinina. s-Udo al patrdn, il oornp4or F al. cu.a (la triJai 

• Mio• mde ~e, en 1946 la .AMriOlb Can PoHf• 85 "irtoa• ele · 
· · · oa•aaes 1 ooho grande• clepd•itoa •itua408 ••trat'ctotlllllltt ea 

1011 Eetadoo Unidos, Cana4' e Ialu Hawaia ·ea oa4a t•11r1oa 1n8- i 

talada en cada localidad vendía dt 75 a 100 ailloa.o ele eDTa
aH por afio. Sergio •lmaras P~s. Bl poder.~ 1a oaf4a. l'P• 253-
254. 
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dad que lo explota de acuerdo oon Gustavo A. Nc<varro) el indio, 

esperanzado en mejorar sus condiciones de vida, prefería conver

tirse en minero ya que por miserables ~ue fueran las condiciones 

de. vida en los campamentos mineros, se anota, eran peores las 

del trabajo servil•. Así, la penetraoi6n del capitalismo en las 

minas aoreoienta el proceso de deecaLJpeainizaoi6n y proletariza

oi6n. 

El siglo veinte advino sobre los hombros de la minería del 
eetafío. La !renltica actividad de hombres y máquinas, turb6 
la quietud de la vida rural. En much,oa oaeoe el cEllllpeeino 
dejaba la tierra porque en la oficina de "reenganche" -el 
largo brazo de la empresa que lo pereegu,{a en SUB aldeas-e~ 

oontr6 la ~rimera oportunidad de au vida de gllllar un sala
rio. La trnnsioi6n rue brusca y en pocos a~oa empuj6 al mis 
mo Fatifto desde el quimbalete de piedra haotu loa motores 
dísel, desile el trabajo manual, lento penoso, .a 1a electri
cidad, del transporte en llamea al ferrocarril ••• :zii Catavi 
se inetal6 la plante concentr::clora m~e granile del mundo. ln 
llallague se tendieron más de 80 ki16metrcs de l:lneaa para 

• r:ntre las obligaciones del indio estabana "eezabrar las tierras 
del patr6n, recoger las cosechas y aun venderlas como sucede 
eu la Paz donde loe indie;enas soportan tm yugo más fuerte que 
loo del sur. 3n ulgunrn haciendas se leo paga un salario que 
no excede 11.:, uiez centavos i•l Ha ¡:.or un trr.1bajo de sol a sol¡ 
pero en la JUaYoría de J oe casos él indio trabaje grr tui ti:·ir.ente 
porque existe la 1 obligaoi6n1 •• •'' Por otro la1lo, de acuerdo 
con la J:e1•enoia ool.onial del ponguee:jc, el 'pon6'o' :lebía ;;re!_ 
tar servicio dowSstico gre tui to timto en lu liacien:la ::c•1:10 en 
lae cas ... s .urbnl!as Jo] ¡• tr6ri dcn:fo .~.:b:!a "llevrr una o<"ntabil.! 
1.bd en extret10. lflborioaa y sutil, ¡ior,jue pr.rtc da la ccrieerv!!_ 
ci6n Je su ealvd de:;er,de u¡; e11n •• •'' Ciustrvr, A. ?'avarro, I1a 
1'r1•¡:¡edia del Altiplrno, ¡.:,. 33-57 
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tranviae eléctricos que recogían el mineral en una inme!!_ 
ea explotaoi6n subterránea a lo largo de más de 2JO kil~ 
metros de socavones y galerías ••• .!/. 
La producoi6n ampliada del estaflo implica, por otro lado, 

cambios en la to:naaci6n del sistema de doainacidn olis'rquico 

que imperaba: 

En 1915 la aoUndacl minera ea JllBl'Or, el eetaflo ha deepI.a 
zado a la plata, loa intereeea ligados a la atn.r1a eon 
mlls numerosos y más 'fariados. La llineda no eet• repreaea 
tada aolamenta por fortunas personales, por el oontrario, 
el aislamiento da la fortuna indirtdual tiende a de••Pal'J. 
cer. con lee ooaplejidad•• da una aoonoa!a de clináica e 
interooneot&cla. e., más mineroa, U. luchas por 1ae lliDae, 

vinculaoioneema inteuae con el '•roado,mundial. 
¡:;.;¡'al podar político.ya no ea ejeroido p•J!9P'll!!!nte por 
loa lllineroa, oaraoterfltioa que ae mantendÍ'' hMta el fin, 
sino a traria de formaciones pol!tioaa. 11 jugo ae oOll
plioa. Pero lo que importa notar, .. que alrt4edor clel 8Jl 
ge del eataflo que trajo 1a Prillera lkatrra Wluulial, ee foE 
ma en Bolivia la Htruo'\w'a del poder mineros ••trecha, 
oli8'rquica, piraaidal • .11 
Con bue en una eatl'\lOtura ainera ele uporuoidn 1 en co¡ 

trapo1ioi6n con ~ acrioultura de nbeietencia, ... rce el PI"! 

dominio político ele una llind.ecula olisarqu1a minera, la Boeoa, 

compuesta eeenoialaente por tres faailiu y. CUJO control ele la 

proeluooidn ir' .._ alJ' clel 80,C en la cl•oada de loe treinta. 

Ahora bien, la do.minaoidn política en el orden olis'rclu.1 

oo no ser• ejercida exclulivamenta por eee grupo social "pri- .. , ¡ 

vado" Bino ¡ior el Eetado, el que apareoe•como un 6rgano admi

nistrativo de orden T control sin autoridad al que influ1a 41 
rectamente la Roaca en los periodos de vaeallaje ·militar (co-
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mo en los casos de los Presidentes Salamanca, Sol6rz$11o, Tej! 

da, Quintanilla y PeBaranda) o al que ignoraba en loe momentos 

de rebeldía, como durante la seeti6n de loe coroneles Toro y 

Buach) 11J/. El Estado, oomo garante de lae relaciones sociales 

de dOlllinaci6n &j,:>arece ad "como el aparato ooacti'f'O de una cl!!, 

se, la bu'guesía, 1 no del conjunto de las olasee aooiales 114/ 
Lo anterior •• expreaa en hechos oonoretoa. Por ejemplo, 

las le1ea boliviana• otor¡aban al E9ta4o al dominio de las r! 

quezaa mineral•• 1 4ata permitía el acaparamiento de oonoeei2, 

nea aineras 1 petroleru· en manos de partioularaa. Las oompg.;. 

fi!as se convertían de eaa fol'lla no s6lo en propietarias del 

aubauelo sino en "soberanee en au territorio". 

Con reapecto a loa impuesto• 1 cargas pdblioaa que supue.! 

tamenta debían :recaer en el conjunto de la población (adem.4s 

da todos los impuestos cabe anotar al derecho qua sobra al &! 
ooho.l deb:(a da .PISU' el indio), al erario apenes racib:f miga

jas por las eZportaoionH ~ineras. Para ·a.diadoe de la aeguncla 

df!)&da, .. el Jetado •6lo recibfa al l por ciento de impueatos. 

por las ezportacionea de ••tallo. Conoretamante en. 1916, la ol,i 

1arqu:(a deaembola6 apenas tras aillonea de peaoa bolivianos •.2 

bN 101 aillonaa da boli'f'ianoa de exportaciones. Bn el oaeo 

del anUaonio 1 el cobra, •atoa no pagaban impuestos. Ante esa 
ai tuaoi6n dio e Au¡wito c•apedes 1 el Preaidente Montes "en lu

lar de compensar el d•tioit preaupuestario i poniendo ~or tr! 

bu.to a la pr6apera Jlliner:(a para. equilibrar BU balanoe, redujo 

en Wl JO por ciento los eueldoa a loa empleados pdblioos. Si

mu1tllne1111enta a aquella baja, Bolivia aub!a al ••swuto puesto 
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como productor mundial de estafio y al primero en el tungsteno 

o woltran "~. 
El E•tado, por otro lado, no J111111tenía nin¡dn oontrol so

bre cuestiones bancari••· Loa banooa tetaban organisa4oa bajo 

la antigua :roma dt la u.nra1 "Loa banqUtl'09 uoional11 tn tu¡ 

cidn de tabrioar bill1t11 ein f'oaentar bient• de oapital ni 4t 

consumo, hacían de parisitoe a la pequefta induetria, al come.a: 

cio ~ a la asrioultura. Loa bancos priftdo1 gozaba dtl priq 

le¡io de tllitir bill1t11, de oiqo pÑat•o a int•Ñl!I, lucra

ban. Lo• hipotecario• utixiabu la propiedad 1'111'81 1 ui-111maJI. 
La reforma banoaria que naliu 11 Pn•i4tat• llontt• taoulta 

dni.cam1nt1 al llanoo 41 la laoi6n a 81111 tir bill•t•• ptl'O ID la 

aedida ID qui el Jetado DO OODtaba COD loa eutio.itllt.. ftOUl"-

101 finanoitro• para 101t1ner al Banoo 1 ntot•i talla( la J)Utio,l 

paoi6D de aocioni1tu prift401, el amoo.41 lalaoida.oae t• 

bi4n en uno• de Patillo' •11 luoo 4•· la .•1u16n• tOlliu'fa uaa· 

o4lula ..¿. ... tn 11 oolatDU' • inttnaoionaJ., •n que Pattao. era tl 

z'°8úo,. ¡..t19840 1a tD 1g13, oou tl •,.., 4el .. ~o .. JI. 
·DI e.ita r1iao16a oltcarqufe-19te4o, In la qu la priMra · 

parece . eD~araarH ,90bN aqdl pr0Vi1ne tl t4nli1Lo de la.pena 

tado llinel'O 'T 1tri l~ cOllltantt durante to4o el periodo tatt

rior a 19'2. 

Pero;aientrae la oliprc¡u1a llinU'a eno~entra eutanti.,._ 

ci6n en 11t ldgica dtl capital 1001al en Nl•cidD ·OOD tl oapi

tal extr&JQtro, el otro 11ctor dt la cl•• dcminu.tt, 11 tt1TA 

teniente •il'le ncnúdoH tn IU ldgica .. tftlal 41 la propit4a4 . 

de la titna, la cual, "mil que UD 1'8ourt0 procluotiYO• lft coa 

·· .• ; 
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aiderada oomo 11Wl taotor de poder y rango aooial •. La oaract1 

r!etioa en el oampo -que aoog!a a más del 75 1' de la pobla.

oi6n- era una extremada conoentraoi6n de la tierra 1 una di

veraidad ele minifundios 1 001111U1ida4ea ind!genaa. Bl latifun

dio al tiempo que manten1a priotioaa de ezplotaoidn que 7a h! 

moa mencicma4o eoaten!a la ma.vor parte de la tierra ooioaa.§1 

Huta entono•• parada no haber ru6n que juatitioaae el uao 

de llláqui.Dae en el oeapo 7a que la renta de la tierra eataba en 

relaoi6n oon el trabajo 4e loe colonoe. 

La eatl'tlctura ABl'llal'i• no era afectada por la producoi6n 

· ·· minera capitálieta aalTO en la a'beoroi6n de mano da obra bars 
' ' 

ta. llÚ bien encontraba en ella aue po1ibilidadti• de reprodU!, 

oi6n 1 viceverea. Por ello hlf una identiticaoi6n entre la 

oliprqu1a ainera 1 la terrateniente. La primera eaquea loe r! 

c\U'8oa 1D1Derale1 del paf•, la ••aumla impide el avance de re-

. laoionH de prc·ducci6n capi t~i1tu en el caapo 1 entre ambae 
.. .. . . 

. .,"•IÍDl?'an a· la naci6n. 
¡. ·, 

' ' 

Aef .Pu••• todo giraba alrededor de la oligarquía minera• 

· En el caso de la incipiente industria textil 1 de alimentos -

· que aa empesaba a dHBl'l'Ollar en las zonas urbanas, depend!e · 

de 1a ezplotaoi6n minera para obtener divises destinadas a le 

· importaoi6n de sus iaaterias primaas "En realidad, el objetivo 

de e1a industria an4mica no se dirigía a controlar el mercado 

nacional teabi4n tm1llioo, sino úe bien a participar, a tr.

vla del favor del Estado, de loe exiguos dividen4oa que dejaba 

el pa!1 la tributaci6n minera"21'. La industria 11alintra tlllli

biln participaba de la miema 16gica mencionada. l>J.ce Augusto 

, ... ·;· 

'I 
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Céspedes: "Cuando el gobierno de Siles proyectó incrementar 

la 8BI'ioultura oon la produooi6n del t~igo, aparecieron las 

empresa molineras que, en lugar de eembrar trigo y molerlo, 

como era la intenoicSn de la ley, .. dedicaron a moler d6la

rH, eesdn la gráfica ezpreaicSn de 'La Calle'. Adquirían el 

tri¡o extran~ero oon diVieae a caabio preferencial, inflaban 

loa ooatoe, especulaban coa sus •al.dos eolll'ant•• de diTieae 

1 no cultiTaban nada. Contrariando toda 16gica proteooionie

ta, 88 imponía al trip naoioul •nor prtoio que al extran

jero pl'iftDdo ele ••tflmlo al &Cl"icruÍtor ••• • JRI'. 
En aint11i1, podeaoa Hflalar que clunnt• la etapa de au

.. del eetaflo H Proflinclisan lae relacione• ele cloaiaaci6n 011 

c'rquicaa. Be decir queda olaramtAte delinH4a la oliprquía 

d~l estaño como el centro del poder político 7 el E1tado (en 

su calidad de 6rpno ooaotiTo de eH crupo) co.O Supenetado 

ainero. 1n· eae eentido, junto al. ld2, ji 0Ff!Bi1agi4n eogp41i

oa oapitaliata que impera, oaracterisado por foim11 de produ¡ 

oi6n oapitaliatae en las .minae en ••trecha relaoi6n con el C! 

pital extranjero 1 fol'lll8a atruaclu en el c&11po, .. retuersa 

el~ a 40!iJlaoicSn oli8'rquioo. 

La oli1arquía ainera cuenta, por otro lado, con el apo70 

de loa militares quien•• compartían intereaee de clase con lo• 

terratenientes: "••• lo• militares no eran meroa gendarmes el• 

un poder extraflo. llloa miamoa eran terrateniente• 1 por tan

to parte de la oligarquía misma ••• el ejlrcito naoicnal no se 

contraponía al país, eino que lo expresaba en toda su miseria 

y a traao. 11 ll/ 
La oligarquía era apoyada también por lE: clase media, la 
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oual oreo:!a numárillar.1ente griioias al desarrollo eoon6mico. En 

ln medida en que los profesionales, los comerciantes y artes! 

nos, loe empleados de cuello blanco y empleados pdblioos (ad.! 

111'8 de loe oticialee del ej,roito) eran los que favorecían con 

eu voto al gobierno de la oligarquía, eran ellos los que man

tenían la vigencia del sistema. Hasta antes de 1932 1 la clase 

media estaría al total eervioio del r4gimen oligárquico. 

Cabría, p~r otro lado, aenalar lo siguiente en relación 

con el siatema electoral. De acuerdo con la Conetitucidn, el 

lll'tículo 33 ••Halaba que para ser ciudadlUlo de Bolivia se re

quería aaber leer y escribir 1 adem4s contar.con una propiedad 

inmaeble o una renta anual de 200 pesos bolivianos que no prs 

Tiniera de aenicioa prestados en categoría de dom4stico.Wta 

Conatituoidn de 1938 suprime el. requisito de renta pera votar 

pero con11erva el del alfabetiaao. A8í, hasta la revolucidn de 

1952 las eleociones presidencial.ea reun{an a no mis del uno 

por oiento de la pobiaoidn. Bn lo·que H refiere a loa 41.PU't! 

do. 81'anÁ"eouentee 101 ouoe de eleooionH por MnH de 100 T,2 

toe 1 ae 416 el oa10 di un diputa4o elegido por 17 Totoa.Jll 

Un punto Mii que ae hallaba a fa'tor de loa grandee mine

ro• ira la 8U81noia de oonflictoa aooiale1 tuertea, esto ee, 

la falta 4e reapueataa Tiolent1111 a la 4ominacidn olis'rquioa 

por parte 4e lu cla~H 1ubor4ina4aa. 

In afecto, durante loa afíoa veinte el 4eearrollo del aoT! 

miento obrero ara aun incipiente. Aunque dentro de 101 punto• 

progrflll4tioo1 de alguDa8 or¡anizaoione1 había incluso plant•1 

miento• a taTor del •ooialiamo, en realidad la lucha ae cen-
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traba en buelgaa por reivindioaoione1 eoondmioaa. Lae or¡ani

zacion•• -'•fuerte•, la Pederaoi6n Obrera Local (FOL), de f! 
liacidn anarquista 1 la Pe4eraoidn Obrera del Trabajo (lOT) 

de l!nea ooauni1ta, p1rcibian que ba,:lo el ao4o 4e produccidn 

oapitalieta no podia haber una ipaldad 1ooial, 11no un anta

gonimo 4e cla•H .a/, pero no pod1an eetablecer touna lae 

fol"ll&e de luoha que 41b1an a4op1iU'll trente al poder 4e1 o•P1 

tal. Lu aiema1 ciroWU1tanciae 1e 11Ute~u en lu a1nu 4on-

4e el ninl de lucha.era el de "llltu&limo pl'illal'1011 • 

ID tlnino1 pjalnle• H po4r:la •efhalar · 'ª clunD te . 11 

rlgi.Mn oJ..~quioo el antqom~ cl••i•ta principal. 11e o~ 

toruéomoun eatqomao 11peo:!t1ouaente pol:lUoo c¡ueopoill 

por uia la4o al B1tadq·o11Pl'quoo (wa B1ta4opartiouiar11ta 

no cie to408) y a la oliprq,u:!a no definida ooáó olue .en la 

producoidn 1ino ca110•01ue pol1Uoa11 (•in oomiderar aqu{ •i 

era .o no 0ola88 J1A010Dal), 1 por el otro, a lu olu11 nba,l 

t1ru1Q.ue 11tabul eaolu~clUclel hta4o. Por 11011 4ioe·q~· 
el Eetdo. olia'.;qmoo era u J9ta4o Hoiu,ent~.1'/ 

Dulmu la IW_.ctel veillteel Supen1ta4ollilllro once 

•ia;i 11'811411 obeUoulo• al interior. Pero •• fortaleoe ••peoia¡ 

aente a :ra1z de lo. alto• preo101.del 11Uflo a ninl,mndiál. 

Oon ello ae hace olarlÍIDente . ..Diti11to •1 aezo'eapre1aa lliDe-
. . . 

ru-c~ntl'H ell podar H1il'Bn~ero1, OODOl'et-nte el enlace OOD 

Gran .BNUl!a que tanfa ba,:lo 111 hlpaonf a a 11111.uia, failan4ia 
" 

1 Ripria, principal••· produotona 41 Htafto. Gnn Bretalla que 

doaiDaba el mercado iDternaoioul, refüuaba para 1921 el 60 -

ele la pro4uooidn ~ial ele eae .. tal, 11 bien 1u OODIUllO ... 

oen41a 1610 al 14 ,C azportan4o el reeto a loa llt1401Unido1 
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1 Alemania, loa que adquirían el 60 ~ del ooneuao llUlldial. 

Hasta ante• d• 1929 Bolivia produo1a 46 000 toneladas de 

Htaflo lo que adituaba a la oli¡arqu1a inmensas .pnanoiae. E!! 
pero un beoho viene a alterar la tiaonoaía del mroado mun

dial. La oriai• de 1929 al ocasionar el deaploae de la econo

aía conduce a la oa1a de loe preoioa del eatai1o, loa cual•• 

bajan de 50 a 22 oentaYos la libra fina. Para Bolina las ut! 

lidadea se redu~eron de 58 aillonee de pesos bolivianos obte

nido• en 1924 a 21 aillonea en 1930 1 a a6lo 9 llillonH en 

1931. 

lata aituaoi6n plantea trea poeibilidades a los pa1aea 

productores. 4• eatafloa o ee óontinda la producci6n con plr4i

dae; o H euap11ld1oon11 tia de ele•ar.loa pncioe, o bien•• 

real11a un aouérclo que pe:nDi ta reatrineir la pro4ucci6n 1 el!. 

Yar loe preoio1. Se opta por ••ta dltiaa vía. "fu.e en esta toi 

•·.ooao 11116 a oonYenin• un· aouel'd.o pneral· de reaVicoi6n, 

oontl'olaclo por u Ol'CIDillllO q111 •• dencain6 • Comi t• latarnaoi.2 .· . . . 

ul. 4•1 latdo' 7 que, en lfUu pneraleii, tuncion6 lla~o la 

tos-. 4• un ctrt.1• ·l§I. . 
m. Jl'imlr .~o ·latel'llMio..:L .. l liltab:(.1931-19U) "I 

Di6 a lial'-YO• (:Je41nci6n de •luia), lipria, India• RolandS 

ea• (hoJ In40M•i.a) 1 loli•ia• Inici6 sua l•borH fi.181140 ouo

tae 41 pro4ucoi&:a a oada pa1a int1pante a fin di haoer trente 

a la ori•i•• Dtepu4• d1 41aple1ar eetuerzoa para mantener lo• 

pr1oio• fijando un 11aio internaoional de pro4uooi6n de 16 000 

toneladu para 1931, el 77 .por ciento de la produocida 4• 1929, 

1 oontimlar baJando ••1 líaite, logra que loa precio• 1 el oo¡ 
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&Ullo aumenten. ~•to deaueetra que •1a dielllinuoien radical de 

la produooi6n ee e 1 81'1118 ús e fioaz con que cuentan loe tl'Wlt• 

para contener una tendencia a la baJa 1 provocar una 1ubida 41 

los precio•"• Ad, por •Je11,plo, "ED mayo de 1933, el c'1•tel 

del 11tal'lo ¡11•'6 a lillitar la produocidn a 1/3 de la oapaoi4a4 

de producoidn mmdial" !71. 
La reou¡peraoicSn H iD1oi6 en 1934 ouuado la. pro411ooi6D -a 

dial aloansd lu 120 000 toDeladu, 4•11P11•• 4• baber oa14o a 

e6lo 80 000 un al'lo ate• • .l ello ooatrillU16 t•ld.fn 11 Batf1r > 

Stook o r1 .. rn 4• ••tald.l1HOicSn, cnl4o en 1933 u1U.nl40 a 

oolooar en el Mroado la oaati4ad 41 11tailo 1utici1nte para • 

tietaoer una de.anda 1'9pentina o reti:rerlo ID o .. o 41 .una cle

pre1icSn nol_enta. La tinalidd dll .etook 1n 1ntcmctes ueprar 

una relaoi&n Jueta 1 ruonable entn la pro4aocic1a 7 el conn

llO con el obJeto de •Titar ~a••• o•oilaoiOAt•·dtl preoio 1 

pel'llitir la abeoroicSn di lu 1ai1teno1 .. eaoe4ente•• DI 1934 a 

1936 .rice 11 Hpn4o ocm1t• Inte~ional 411 •taflo 14• 1937 
; . . . ' 

a 1941 el teroero. Dl•pd• de 19'6 H ill1oia un tipo de aouer-

401 que inolu,r• a procluoton• 1 oo....t.4on•~ 

· ,, .. Ü .... ·di lH npero~i~ne~ DlptÍftl di ·la ~~8il ele 1929, 

la 44oa4a 48 101 do1 tninta 'h'H al interior. del pa11 un nut 

. vo aoonteola11nto que •I traduce en gran• problema. para 11 

lupere1ta40 aillerc. 

En 1932 •• deeata uaa l'l•l'Í'á oontra el ~ q111 tiene 

ooao centro el p1tr6l10 de la re¡i6n del Ohaoo Jloreal di•J111ta

do por la lt&1l4ar4 011 41 Jolina 1 la lo7al Du.tch 91tu1da 1n 

.A:rpntina. Beta lucha ( 1932-1935) produce por UD lado grand .. 
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p•rdidae para :Bolivia {además de ver recortado au territorio 

en 150 000 kildmetroa cuadrados, illoluyendo su aalide el Atl"i! 

tioo, ve dia~inuide au poblacidn en a4a de 50 000 pereonaa), 

pero al miemo tiempo, este suceso fUIJBir& como elementp de UD! 

ticacidn nacional, esto ea, como catalizador de la conciencia 

nacionalista 1 antiolis'z'quioa o bien, como formador de eee 

sentimiento nacional. Con reepecto a la aovilizaoidn masiva de 

oaapeaino1 que fueron a le guerra •• eefialas "Desde luego ese 

caapeeino movilizado no tiene la menor idea del oapiteliaao de 

la Standard 011, pero t•pooo tiene .la menor idea de la na-

. cidn. rarad6iicamente n primer contacto real con la imagen 11,! 

oional eer!an las trincheras del Ohaoo" .!§!.En cuento a la pe

quefta bur¡ue•1a tatudiantil, "Ere precisamente uno de loe eec

torea sooialee a'8 proclive• al llamado •nacional', pero para

dd~ioamente, uno de loa más ignorante• de la realidad nacio

nal. Y all! donde 'ae difundía a la naoidn', enoontr6 al oaape

aino" .!JI. 
En general, el ej•rcito vilndoae derrotado trente al Par! 

IWl1• deapule de haberae considerado t•cnicamente superior, a

awne que "algo terribltJDente errdneo ocurre an la sociedad bo

liviana" s 

Margado ooao adlo puede estar el e;¡•rcito der~otado, OCJB 
pueato por eatudiantea 1 civil•• intelectuales de la cleae .. _ 

dia que por primera ves tollBl'on íntillo contacto con laa 
otru claaee de la naoi6n 1 qui••• por primera VH fueron 
llaaadoa a aacrifioarse por el orden existente, loa vete~ 
renos que aobrnivieron en el Chaco probarían Hr el cal
do de termentacidn del cual surgiríe un nuevo orden polf
tico en lloliYia.iS?I 

Una vez concluida le guerra del Chaco empiezan a declinar 
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un~ vez concluida la guerra del Chaco empiezan a decli

nar loa partidos tradicionales (el republicano y el liberal) 

brotando una efervescencia política. A ello oontrilJule el ••

pecio democrático que se abre con loe gobiernos d• David Toro 

(miembro del alto mando en la suerra) prildro 1 en eepecial d]l 

rante el gobierno de Ge~ :aisch. Frente a la derrota eetoe 

mili taree eet"1 de acuerdo en que "la clase ,:loYen del •.:l•roi

tc decidió que e6lo elloe teman la pureza moral para conducir 

a la naoi6n a una nuen Yital14a4 7 renacilliento eepiritual •• ll 

Sin dejar 4• eer eeenciabltnte oouenadcree 1 no obetante 4e

clararee reYoluoioDal'ioe, esto• militare• intentaban"conduoir 

a la naoi6n por lae een4a• del •ocialiaao rtYolucionario o co

mo ello• orsulloeaaente lo llamaban por el 'eooiali•o aili

tar •" 1!/. 
Dlarante la etapa"•ooialieta" que culmina en 1939 ee ino¡ 

ba el radif:?aliuo boliYiano eepeoialunte de lo• eeo'torH •

dios 1 populares que trae la ezperienoia del Chaoo • empiHan 

a oraanis&lll" para una acoidn indepen4iente. En laa oiudade• •e 

reor¡anisan loa eindioatoa que habfan quedado 4e11110Yili1a40• 

durante· la guerra. surge de eH llOclo la Oonfe4eraoi6n Sindical 

de T:r:aba~adorea de :Bolivia (CSTB) oraant1ada por loa oomuni•

taa. Ante el auaento de la inflaci6n ae inicia una lucha por 

au..ntoa de salario• 1 •duooi6n de loa preoioe 4e loe artícu

los de priaera necesidad 1 como el sobierno no parece demaei¡ 

do .intere•ado en atender laa exisenciae de los obreroe, el 

Sindicato Ordtico, miembro 4e la CSTB, e11¡1laza a hueica tenie¡ 

do luhar el "m• grande aovimiento huelsubtioo" que hasta en

tonces halda preaenoia4o el paí1. 
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Por otro lado, durante el gobierno de Toro ae funda el 

primer .ministerio del Trabajo con \'laldo ilvarez, dirigente s~ 

dioal, c~as posiciones programática• responden a loa intere

ses de le clase media y que pueden ser consideradas como el a.e 
tecedente del partido pequeñobu.rgu&s LmR que al'.ioa más tarde 

postulará ideas sirailarea*. 

Con respecto a la OSTB (fundada en 1936) en ella domina

ba segdn los trotskiatas una ideología pequefiobursueea artesa

nal. Por eaa raz6n era, en opinidn de Guillermo Lora**,inoom

prenaible 7 retr6Sl'ada "propu¡lllll" la unidad del proletariado 

* "~'ueatro credo socialista -decía Alverez- emerge de la real,! 
dad boliviana ••• No ha tomado sus elementos constitutivos de 
dootri.Daa ajenas a Bolivia ••• Bolivia no est4 preparada para 
el advenimiento del aooiali111110 integral. Be un pa{a monopro
ductor, de eaoaaísilllo desarrollo industrial, no tiene la gran 
t4cnioa que es el índice de la industria pleD&111nte deearro
llada •• • Carece de oapitalH para dar illp1l110 a grande1. ea
presae";. in ese entido, Alvarez propu¡neba por la entrada de 
capitales eztranjeroa al paía. "Quereaoa' el capital product,! 
vo 1 fecundo que ae invierta en el paía, que reJllUlere con 
juaticia el trabajo 7 que ••• factor de pro¡reao 1 bieneatar 
... ". Herbert Klein. OrfpnH de la revoluoidn paoional, p. 
269. 

** Te6rioo del trotakiBJ10, GuiUerao Lora reorpiúear& en 1942 
el Partido Obrero Bnoluoionario (POR) el que centrad n 
pr4ctioa polf tica en la organisaoidn de o4lulaa partidariaa 
en los prinoipalea centroa mineros (Siglo XI, Cetavt, eto.) 
"El POR, afiliado a la Cuarta Internacional, . comenzd allí 
una pertinaz aoci6n ideo16gica que se reflejaiia permenent!, 
mente o~ai ocmo dolllillante en loa aeotoree aineroa aunque •! 
ta influencia ideoldgica no tuYiera au oorr.1pondiente pro
::iorci on&l orpnizativo". C81'etano Llobet "&puntee pb.l'a una 
historia del movimiento obrero en Bolivia", p. 325. 
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dentro de la CS'.rB", mde adn cuando !!ate "no solamente se había 

fortificado cuantitativamente, principalmente COllO oonaecuen

oia del aurBiJDiento de la induetria fabril pacena, del illpu1eo 

dado a la conatl'\looidn y al autotraneporte, sino que había •u-· 

frido una profunda transtormaoidn en su concienoiaa partiendo 

de la l~oha econdmioa se vio oblisado a librar huelsa• políti

oaa 1 atanoeamente buecaba un derrotero nYoluoionario" g:¡/• 

El aeotor del proleteriado que con JIBJOr repides encontr6 

eee uerrotero revolucionario tue el minero, el cual, orsani•a

do en eindioatoe había iniciado aua reivindioaoione• eooncSmi

cae deade la dloada del veinte, ODlllo 7a .dijimos, a tra .. • del 

mutualia•o primario. 

De eea etapa interior loa aindioatoe ee empiHan a rad:l.

o ali zar a partir de iae ditíoil•s condioionea de trabajo•, las 

enfermedades, la falta de viviendas deoantee, el deepido maai-

* A prinoipio• de aislo, por ejaplo, loe llin•roe que trabaja
ban a temperatura• extl'UIÚ (úa de 4 000 1111troi 4t altun) 
vivían adlo oeroa. de diez afloa, 7a· que trabajaban 36 horH 
aepidaa y deaoauaban adlo a pequefioe intenalo•. Para po
der eobreponeree a loe rigor•• del trabajo beldan oon tre
cuenoia 1 maeoaben hojaa de oooa para 9U8tituir au ineuti
cienciu alimentariaa, reeultado del íntimo salario que re
cibían. Por tcnto ea dd todo taleo atiraar que el .bajo ni
vel de lo• •alarioe ae deba a la "falta de neoe•i4acle•" de 
los trabajadoree. itLo primero que oontra4ioe Hta afinaaoi6n 
ea el horrible eatado de necesidad en que H encuentren H

tos trabajadorea, un tetado prdximo al haabre ••• 11 • lll el 01 
eo de Bolivia el ooneumo udio de oelor!u •• calculaba en 
1 200, .••to ea, Mno• de la mtnd da lo que oonetit1.17e el 
mínimo .ti81Ql6¡too pan lu PBnonu que trabajan. lrnt•t 
14andel;, tratf4o Clt eoopcNa aap1•ta, t.II, pp. 74-75. 
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vo de obreros, las masaores ini'lingides por el ej4roito, etc. 

Al aloanzer un mqor grado de madurez planteen su lucha ya no 

e6lo en t4l'lllinos eoon6miooe sino tembi4n pol!tico•. Deepu4e de 

la .masacre de Catavi en 1942 (que ocurre une vez restablecido 

el viejo poder militar) donde murieron asesinados decenas de 

mineros, el moviJDiento obrero en conjunci6n con el partido r.l'.NR 

que acababa de nacer(1940)* adquiere un gran impulso que cobra 

forma en lo creaci6n de la-Pederaci6n Sindical de Trabajadores 

Mineros de Bolivia (FSTJ.l:B) en 194,.W bajo el gobierno nacion_! 

lieta de Gual berto Villarroel. Dos ar1oe Ms tarde durante un 

importante congreso de la Federaci6n en el distrito minero de 

Pulaoayo ea aprobado un prosreme radical presentado por loe d!. 

* "··• el 10 de ~o de 1941, un grupo de socialistas indepen
dientes Vinculados por eu trabajo en el diario !!! Calle, coa 
trajo mediante acta suscrita en la ciudad de La Pas el ooa
prci.mieo de 'promover un moYimi.ento patricStico de ol"ientaoicSn 
so~iali~ta, diJ'iBi_do a deteD4er. 7 afirmar la nacionalidad 11:2 
11Tiana. Ea el acta de naoiDaisnto del lloTimiento lfao1onal19-
ta Revolucionario Bllllque su pro¡rama reoien fue aprobado en 
junio de 1942, pronUDOidndoee oontra 'la fale~ democracia •a 
treguiata 1 lae empresas eztrenjerna; oontra el aeudoeooia
liamo, los partido• internacionales, 189 orgfUlizacionee ee
cretae 1 el judafsmo; por la extirpecicSn ~e loe monopolios 
privados, la naoionali1aci6n de loa eer.ioios pdbliooe, el 
estudio del problema acrario y la uni6n de las clrut•• media, 
obrera:¡ campeei.na1 por la coneolidaotcSndel Batado 1 la••
suHdad de la patria; por la liberaoi6n eoondm.oa 1 la eobe
renfe del pueblo'••·" Cayetano Llobet. "Apuntes pora una hi! 
tc:>ria del movid.ento obrero en Bolivia" en Pablo GondlH 
Casanova, Hittoria del movwento obrero en A!frica Latina, 
Ndll. 3, Instituto de Inveetigaoiones Socielee de la U?:Af.~. 
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legados trotakistaa: J,a Tesis de Pulacayo. 

La tesis de I'ulaceyo, .Jomo dice !len.S .~avaleta, es la pru! 

ba :más rotunda del carácter avanzado que edquie1•e el proleta

riado minero desde su más temprana aparici.6n en la política 

del país y, en mi opinión, sintetiza algunas inquietudes de 

muchos grupos y partidos de izquierda que desde ru1oe antee se 

habían manifestado por exigencias como la nacionalización de 

las minae y la deatrucci6n deJ latifundio. Empero, la Tesis 

de Pulacayo, además de postularse por esos objetivos expresa 

con mucho mayor profundidad el papel de la olaee obrera dentro 

de la lucha de clases y las formas de lucha que deben adoptar

•• fronte al capital. 

La Teaie hace me.nifieetoa, entre ot1'oe, loa aisuientea 

puntoas •El proletariado, aun en llolivia, conetittq"e la clase 

eocial revolucionaria por excelencia•. Beta evidencia parte 

del haoho de que aunque bajo el rfgimen de la oligarquía impe~ 

raba un alto grado de atraso eoondm.co en relacidn con otros 

paiaea, no por ello Bolivia dejaba de aer un •eelebdn de la 01 · 

dena oapi talieta · lllUDdial 11 y, •1 bien, esto no 111,plicaba la d~ 

eaparioi6n al interior de reaabioe preoapitali9ta, eapeoialme¡ 

te en el campo, era patente que eaaa fol'lllU econdmico sociales 

oonatituían herencia del p .. a4o predoainando cualitativamente 

· 1a explotao16n oapi taliste if/. 
Otra cueat16na Ro existe "en el eacenario polítioo una bu¡: 

gueaía capaz de liquidar el latifundio y las otras formas pre

c api taliatea" por lo que, "El proletariado est« obligado a coa 
binar la lucha por lae tareas demobursu.eeee con la lucha por 
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reivindicaciones socialistas" ~ En vista de que el desarrollo 

eoon6mioo girnba en torno a tres empresas mineras, eje del pro

ceso productivo, el resto de los sectores bllrgueeee (bllr¡uea!a 

tinanoiera y bllrgueaía comercial) esteba aupeditado a aquellae. 

Eata s1tuaoi6n que impedía el rampilaiento con loa reeebioa feJl 

dales, con el latitupdiemo, con las tormae de produooidn manu

tacturerae, y, por tanto, la formaci.6n 4• una burpee!a inllua

trial nacional condujo a loa trabajadoree llintroe a plantear 

que el proletariado eer!a el ejecutor de eaa reYolucidn bal"&U!. 

ea. 

Un tercer aepectoi •11 proletariado ••• au anol9 peeo e1pt, 

cftioo en la polftioa e•-' detel'lliDado por el lucar que ocupa 

en el proceeo de produooi6n 1 JlO por eu Hcaeo mt.aro•. Aunque 

ae reconoo!a que la olue Mdia o la.pequefta bul'peeía era la 

, capa 111'8 numerosa, en oontrapoaio16n al proletariado, ae haofa 

unitiesto qu •u.peeo •.-i la aoonoa!a naoiond;era inaipitioea 

te. A pesar da ello eu inclueidn en el prooeao reyoluoionario 

erawidentei "La reYoluoicSn proletaria en Bolivia no quiere d! 

oir excluir a las otras oapaa ezplotaclae dt la nao16n eino a-
. ' 

liAnza revolucionaria del proletariado con loa oampeeinoa, ~ 

teaanoe y otroa eeotoree de la pequefta bllrguee!a ciudadana. La 

dtotadura del proletariado ea la proyecoicSn eatatel dt dicha 

alianza ••• "i§/. 
Además de dejar eetablecido que adlo por medio de una a

lianza con el reato de loe sectoree ea poeible la reYoluoidn, 

el l11 tin:o :planteamiento expresa el grado de deaarrollo tedrioo 

de Jos mineros en ounnto al tipo de Eatodo que debe~ aurgir 

una vez derrotada la buJ'gues:!e. ~[Jaro, no existían en Bolivia 
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la• condicione• objetiYa• para reali1ar de irulediato la reYolu

o idn sooialiata que lleyara a loa obrero•, en aliansa con loa 

campeeinoa al poder. Por lo tanto, la in•tauraoi6n del gobierno 

obrero eur.iría de la eituacidn real del paie y del de•arrollo 

de la oonoienoia de clase del proletariado. En eeeentido, no 

. puede interpretara• que loe planteuientoe en la THiB de Pu~ 

cayo intenten rebuar las condioionH hiat6rioaa de la lucha 4• 

olaae• 1 4e la eituaoi6n de deearrollo eoondmico del país. 

Loa anterioree poatuladoe proporcionan una pru.eba tehaoiea 

te de que en lo que reapeota al peuamiento te6rioo del prol•t! 

riado mi.neo exietía una conciencia de olaae, e ato •, ae tenía 

claro c~l era el papel histdrioo 4• la olnH obrera. En eate 

aentido el proletariado era ideol6¡ioamente fuerte. llo obatu

te, loa acoDteciaientoa poateriorH a la nYoluoi6n de 1952, •.2 

bre loa que noe centrareaoa • tal'de, deaoatr~ que Do H 8J1 

tioiente uaa ideolo¡{a a..ansade •118tenta4a por la ~1• 4• 

loa trabajadon1 aientr.•• DO llep al oonjunto de la olaH o

brera 1 en tanto lata aantenp tol'll&a 4• orpni11aoidn diver .. n

t.•• en la pr6ctioa con ••• teoría. 

La !e•i• de Pul.ao&,Jo ve la luz en 1946 coincidiendo con ·ia 

caída del gobierno del ~or Claalbarto Villarroel, el cual tu• 

du:t11111tnte cocbatido por la olJCal'quía minera y por loa norte .... 

'rioanoa. La priaera porque Hta ves no :pudo "alintu• al gobi•~ 

no ocao lo había hecho oCJD 101 anterioree. Loe HIUJldoe porq• 

Yeian en •1 a Wl odlqilioe del nuiao. 

!rea una ~erie ele uquinacionea poUUcae 1 de huelpe a

oeaivaa de aetv.diantea 1 ... atro1 y de al11&noa 11ctona arteaa

nalea d11contentoa (or¡aoizadoe por el Partido de la Izquitrcla 
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Revolucionaria (FIB),el Freeidente Villarroel muere ooJgado en 

un :fhrol de la plaza lillrillo en une frfa mailana p.cefta de 1946 

restaurándose en el poder "a los aefiores de frac 1 e<111brero 4• 

copa". 

Illlrante la gestión de Vil1arroel(1943-1946) •• aprueban 

i~portantes leyes sociales: "Se eetablecid que la prillla amaal, 

o participaci6n en las utilidades de las BLlJ>reaas, seria del 

mento del 25 por ciento de los beneficios o el equivalente al 

aale.rio de un mee. Se lesi•l' 11.u lu 0C191911fu oon ... 4• 80 

U'aba~a401• .. clebi• MD81' Yin•ll4u 1 Hn10108 .. 41008 para 

eua o'bnroe. La bancada 4•1 .. , ooa la ,4eoiai'ftl in'H~naida 

de Herdn Sil•• ZU.uo, hiso aprobar la Le7 del fuel'o SimH.oal, 

¡art1Dti1aa40 a lo• 4iricentea ollil'tro• la eitabilic1a4 en •l ti'¡ 

ba~o 1 la imll&D14a4 por 1118 aotoa polit1oo-•1D41oal••· ,a. ••ta 
bleo16 •.l retiro TOluntario ¡aor · el que· toao V.bajador oon o- . 

oho az1oa 4• u.11e~o podía :renuo1azo pU'Oib11n40 ua :bliaai ... 
016a'equift11nt1 al ulario te Wl ... POI' do,,rJ/ ui1118lll0, 81 

. cliotan 41ontoa 41 or41n ql'U'io. 11n41oal, •• pou un control 

a lae d1•1•as protuoid.. por 1• ..,.n lliDI~ 1 " 1Dio1a ana 

política petrolera 1n41peD4i1nt1. Por ovo la4o, al mparo 4•1 

gob1•1".l10 actuú 4• 8Ul'lir" la nnm .. tona la UD161l l11l4ioal 

41 Tnba~IMlona hllrilH laoional•• 1 la Pe41nc14'D 4• tn11aja-

4o:re8 u llu1.aa. 

La eta,. poaterior, oonooHa ccmo •l••1tmo• (1946-1952) 

podrfa ••r oial1tioa4a en ~Olll& 9'. Jl'9019• ooao-11 •pr41o¡o •• 

1• rt'f'Ol•i611. Jllannte ••ta tue, la ci..e 4old.llant1 tDioia u 

,.riolo 41 l'•Jl' .. ida ñoluta. le 4Hata - •tuu, ea Potoei •n 
.• •. 1 ' • ' 

•RH'O le.1,$47,4' .. cllept4u -i'ftlMlltl alatl4er •• 10 ooo o._ 

[¡·,· 
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ros (me.nacre blanca) en Catavi. J,os obreros responden oon huel

aAs .. enernloe en 1948, 1949 y 1950. El partido del J:am, produo

·to trrólb:i.én de Ja Guerra del Chaco y ].>Ortioipante activo ;Junto a 

un sector militar•en el golpe de J~etado 11ue llevd al poder a Vi

llarrocl en 1943 · inicia de nuevo una lucha abierta contra el 85!. 

bierno olighc¡uioo a la que se eum6 de nuevo el ejfrci to y la 

olaso obrera. Así, el 27 de a5osto de 1949 •• deaata una nueva 

~sonada ~ue estalla en Coohal>mnba~ santa oruz, Potosí, Suore, C! 

iü.ri y otras .looe.lidacl••. Bate movimiento, 'conocido oomo•la 3U!, 

rra civil del 49" fraoeea.ain embarao ocasionando )>rutalea l'ePI'!, 

aionea con•ra loa mineros de. Oata'Yi, Pot0.1, Oolqutri, Inoahuaei 

· J otros lupna. Por otro lado, ae ejecutan una mene el• purgati 
' ~. 

en el ejfrotto. Gatre 150 y JOO ottoialH mon ;tWlp4oe por co!'-

. tea militares o exiliados. Estos juicios y JIUl'g!IS alienten una 

serio de inquietud•I! 1 enemiatede• pe~onales dentro de ln in•fi1 
. . 

tuoi6n de lu :EUort1ae Anadae, lo cual se anota omo uno ele lot1 

puntos deeta•orablee én relaoidn con la po'bl'e actuaidn 4el •;t•¡ 

. •· "Aun(t\le ..... roeoe oflolelH jdvenee actuaron en polfttoa en loe 
afioa poeteriorea :'! 18 s-rn del Ohaoo, et cuerpo otioial no ;IJ! 
e,6 un rol importante oomo tal hasta 1943 ouanclo una "lost~ ••- · 
oreta 11-da Radn dt · l'atria (IW>I!PA) uilid tuel'SU oon el l.DIR 

dnnrlo un 3olpe de Eetado ezttoeo. RAD.m'A fue fól'lilacla por. jcS-ve
nee ofioi1.1lea .en loa campos O.e priat6n del Paragu87 durnnte la 

. auerra. El ICeyor ~~lbert.o Villarroel fue aoleooi~nado por RAD!, 
EA corno enlace entre ella y el nm y ee convirtió en presidente 
den~uds de w1 golpe eor.>resivo'; Charlea Corbett. pie Lf4tin Amt ::a;;;';:::! ·:~i:t ,,o1itfo~l 1'0;911 rae· ewfiea pt De''-

'···:. 



cito durante la ineurreoci6n de 1952. 

\~uo el ejdrci"to entabn bnetanto dividdo y deemornlbndo 
en loa r::.ioRes procedentes al eoJpo lo indicr un menri["l;je úel 
ministro de Defem.1a enviado a loa cuerpeo o:i:'icir.J.ea r pri_!l 
ci:;i.oa do 1952 en el Óual expresaba eu rleeoa::ierr.oi6n por 
ol facoiona1iano político y la fnl ta de profeeionnliomo Y. 
ped:ía :por la unid!'d institucional en tiempo de orinie.~j/ 
~:·:n neyo de 1q51 se ror..J.iznn eleooi(lnea J1renidenoiv.1ea, lae 

que doe:pu~s de dar el triunfo a Viotor Paz Eatenoeoro y Hernlin 

Siles Zuazo del l.J'i.t.l son dasoonooidae por el gobierno. la Junta 

Militar que ae instaura,. presidida por el :;eneral lfll8o Balli- · · · 

vian Roja11 ea re!>Udiada !lOr loa HotorH populares 1 aotda como 
' ' 

detonante pon que el 9 de abril de 1952 1italle en La Fas, 01'!! 

ro 1 Potoe:f una insUJ'.Nooidn populfll' d1apu4a de Ud ¡olpe de E11-

·. tado or&anizado por el tlfft en con11onanoia aon alguno• militarea. 

In trea dfaa de · oombat••• d111pul• que obr••o• r ea"114iantea · ... ,, 

apoderedo11 de las 8l'lllae·49 un ouartel, llli••broa d••aontento• del 
' 1 

' f 

Oual'po Naoional de Oara~.inel'.o• (ouatroa u+doe d• l.• póliofa), 

oonaide~~uoa 00110ld.11t81'9• de ••sunda 01 ... • y minero• armado• .. ·, . - - ': 

con dinemita y EU'IDBB de fortuna derrotlll'on ·al ej4roito, el pue~ 

blo aonaie;t~e derr1'8r al.gobierno de la oligarqufa y con dl al 

eupereetado minero. 

Tres d!as m·~e tarde, en el poblado de 1.aja, loe rep:reHnt8!! 

tea def ej4roi to dieCTeg&doiy el jefe del 1"1-:R acordaron dar tin 
. '' 

a las l:oetilide.dea, reconociendo a Viator Pam Eeteneeoro como j!, 

fe del nuevo ;;obierno. 

* ;.Jntre 18 000 y 20 000 hombres del ej4roito, Je los OU! 

lee 1200 erl?ln oficiaJ.ee y el resto oonacriptoe ~uederon bajo el 
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Oomo obeervamoa, pnra el eupereetado minero, la segunda mi

tad de la d'oada del cuarenta fue el inicio de eu caída. Al int1 

rior su poder se vi6 afectado y finalmente destruido en primer 

lugar porque la oligarquía minera y latifundista era cada vem .mi!, 

nos oapam de responder a las necesidades de oreoimiento de la D! 
ci6n; era necesario 1Jlple11entar un nuevo tipo de relaciones de 

producoi6n - · • 111,pulaar· el -éleoarrollo de las fuermas produot! 

vas. La d'cada del sexenio demuestra claramente la agudimaci6n 

de las contradiocio~!' aooialee derivada de"la debilidad 1 pobrs · 

dumbre de ló11 partido• de la ol1garqu1a", de "la deacompoaio16a 

del '(i.ejo ejlroito roac¡.-ro" ~ 4• la red1oalimao16n de obrero• ., 

.•eotoree de la claee .. di• expreeada en huelgas, Jl&Difeataotone• 

de proteeta, eto. 

Cñbe ain embargo Rfladir otro hecho que afecta el po4er!o eo,a 

n6mioo de la oligarquía r.:d.nera en esa etapa. En tanto la oliSlll"

qufa estuviera vinculada directamente al mercrido internacional 

cualquier suceso que alterara el mercado repercutiría en las.ga

nancias de 108 ll'&n4e• ailleroÍI 1 así ncedtd, en fOl'llla neptift, 

en la prillera mitad -•.la dloada del cuarenta. 

control del nuevo Estado revolucioni>rio. Mient~aa dos terceras 
partes de los cons.:riptoe fueron licenoiadoa, loe tribunales 
e111Rnndoe de la reToluoi6n esiliaron a alrededor de JOOofioia
lee, 18 mayoría de ellos deepu'e üe un intento de golpe de Ee
tado en enero de 1953. En SWlia, el ejdroito qued6 disminuido 
de 20 000 a 5 000 hombres entre abril de 1952 y enero de 
1953. Charlee Corbett, 2.2• Q!!. p. 29 •. 

"'. 
1,.) 
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3n ·1941 -en medio de otra guerra imperialista- loe Estados 

Unidos inicien una nuova política de precios con respecto a. alS,!! 

nos r.iinerales y materias primas en general, a fin de contr.r con 

Abf'etecimientoa para la luche fratricida. Bolivia firrua con los 

Estados Unidos un tratado oomeroial para'proveer estaflo, goma y 

wolf'ranio e. un precio fijo ase.gurando a loa norteamericanos y e. 

los ingleses el suministro de me.terian primne bAratae. El oontl',! 

to fi:nnndo eeflalaba C),Ue BoliVia se ocmapromet!a a vender el eat ... 

fio a 42 centavos la libra tina durante un lepso de cinco ai1oe. 
' . ' 

Cabe aenoionar que en el mercado libre el precio de la libra fi

ná de estafio fue en 1941 de 90 centavos do d6larJ en 1942, de 54; 

en 1943 1e 61; en 1944 aeoendi6 notoriAmente a 3.16 y en 1945 •! 
cP.nz6 los 4. 96 t16lareo. Por ten to 1 el odJ.culo de la contri buoi6n 

de Bolivin a la guerra seria de 670 315 d6lares. 

J,a rígida escala de precio• impuesta, la implanteoi6n de los 

~precios de der.iocrecia" -como t'ueron conocidos en Bolivia- re

sult6 benific~ on m~s de un ••ntido para lo• Bstadoa Unidos. El 

que nos interesa destacar es QUe con base.en la compra masiva de 

eetr;fio bsrato, principalmente n Bolivia, los norteemericenos pu

dieron iniciar una aoWDUl.ncicSn de rtatrvaa eetrat4poea que lee 

significaron pera 1956 un monto de alrededor de 350 000 tonela

dao largas• de metal, esto es, un ~oco mds del crnswno mundial de 

dos af'.loa. 

* Una tonelaclfl larza equivale .g 1,016 kilOgt"FJmos. 
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:~a de suma im:1ortPncia r·esaltar este hecho, ya que n .:.>ar

tir de esa ncumuleci6n, los Estados Unidos inicinr~ m~e tarde 

-es;ieoifiom~ente en 1-161- une nu7a IJOl:!tica de mercado con gra.a 

des rez>ercusionee en la economía boliviana. I·a reserva de estaflo 

en ;-:iPnos de los norteamericanos se tran1?fol'lllard en una illl!lortan

te arma contra loe pn!ees productores de eee met· 1 una nz que 

loe carii taüstas eetadunideneee int'enton poner n la venta voldm!, 

nes importantes de esas reservas deprimiendo con ello loe pre

cios. del natal. 

::ln t:mto eso sucede, loe 'Estados Unidos, en calidad de 6I'll!!, 

d•a oonsumidor~s de estaño (60% de ln producci~n mundial), impo

nen precios 9n d mercado. Ad, por eje¡m,?lo, en 1946 aeignan':JI!! 

nitivP.nente 60 centavos por libra en lugar de paBar un d6lar PO!: 

q_ue el ~obierno de Villarroel no era de eu agrado. BoliVia pel'

di6 por ello 30 millones de d6larH. 11/ 
Otro oaao ocurre años :m4~ tarde. Hacia 1950 se denota un 

aJ.•a de loa precios del eeta.íio en e~ mercado. La libra •• ooti• 

za en marzo e 76 centavos; en.agosto R 1.05 y en abril .u pr1oio 

ya ee de 1.83 ddlares. Este ei~acidn origina que loa Beta4o• 1JDi 
dos, paro cnncelar e~. merando libre, dieminvJen o bien cancelan . . . 
euo compre.e del metalt il IN8p•ncleree las oomprea norteamr10.-

* El onoP.rpdo de ejecutar esta política de mf:lno dure. y cmtinuar 
comprruido eatefio •pero no a cualquier precio• er~ Lyndon :e. 
Johnson como presidente del Su.bcomitl de Se?'Yioioe Armadoe del 
Senados " ••• Belicoso y patriota (Jonnson) ncus6 de sabotaje a 
loe produotorea de eatai'io a. quienes, después de echarlos al SU!, 

lo con el cierre de loe marcados de Londree, SifiB!.'.:riur y Nueva 

York, los invitó a ne:;ocie.r". Sergio Almaraz • .QL_ ~ !l• 240. 
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nas el precio se vino abajo. Je ·1.íl3 deocendi6 a 1.74 el 6 de 

marzo, al tl!a siguiente bajó diez runtoo ~.· ·os días ü.es!Juda la 

cotización ere. de 1 • 34. Este dl ti.J:,o r>recio tue el que se establ,! 

oi6 par? efectuar lna nuevas transacciones. 

Un efto m4s tarde, como consecuencia de la guerra de Corea, . 
empieza un nuevo descenso en la cotizaci6n del eetaflo. De 1.27 

dólares en 1951 baja a 1.20 en 1952 y ee derrumbe hasta 81 cent.! 

vos de dólar al afio siguiente. S61o hasta deevu~a de 1955 comiea 

za una lenta recuperación de loa precios. 

~ suma, de la Seeunda Guerra .t.rundial a la guerra de Corea, 

:Bolivia swninistr6 el 67 ~ de la producción mundial de ooncent~ 

do• -etapa en que auaenta el consumo de 85 000 a 170 000. tonel .. 

das, especifioamente hasta 1953- alcanzando en 1945 la producci6n 

extraordinaria de 42 mil te.ne ladas. Empero, la rosca rainera no 

podr' sacar provecho de esa situacidn primero, por·1e fijación 

de los precios de democracia y luego por la tendencia a contrarre1 

tar el alza de los precios en el mercado a fin de evitar ~ut al

cancen au nivel reRl de acuerdo con la ley de la oferta y la de-

manda. 

l!a?.to loe acontecimientos al interior como al exterior se 

oonju~en para la caída del Estado oligdrquico. La &S\ldizacidn de 

lr:: lucha de el.a.aes sumada a los cambios en el mercado interneoig 

nal deeeubocan en la c~!da de la oliG&rquía. Bl rdeimen había 

rJ entado la modernizflci6n on:;.1itelieta, pero aólo en la minería; 

h::>.b:!a partioipado en la acumulación del capital, pero b~Aicamente 

e1: la internacional; era necesa.rio, de acuerdo con el avnnot del 
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capitalillllO a ni••l muMlial, iaplementar el de•arrollo y acum.

laci6n 4el capital al iDterior del pai1. El E1ta40 olis'rqW.oo, 

incapas de efectuar e• .. medid••• debía •er remplazado por uno 

nueTo que re1pondiera a las oon41cion•• •ocial••• políticaa y 

econdld.oae naciente•. 
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II. Prooe•o de tl'IUlstonaaoi6n nacional 1 apr•n41zajt 'pol!tioo 
otAPi11tin cl!l prolttvif4o. 

Dt acuerdo oon las oaraottrfeUou J>1'0p1ae 4e loli'rta, la 

clase obrera ea~ oonatituida tn tu 11a1or partt por el proltt!, 

r1a4o ainero, tl cual a lo larp 4t n ld•tol"ia ha Jl'OWo •r 

el ttotor 4• vaaciiardia tn lo que a po1101one1 -..az.10.. •• l'I. 

tiere. Y la pzutba lllÚ clara 4• tlio ta~ en la ''fellia 4t P\ala

oqo de 1946. J.hora, en lo qu 11 nl.Miou oon lu tOl'Mt 4t · 
'\ 

01"pni•ao1dn, a pHar clt la ezitttnoiia de 11D41oatH o'llNrot 

urbanoa, la Ptcltraoidn S1D41oal · 4t !ra ba~a4ore1 .llinarot 4• Jo

li'rta, oreada tn 1944 n a oonftrti1'11 en tl 6rauo 41Notor de 

109 .mo'Yiaiento• dt .... , en la •414a tll .CIUI \1P tmti.a'Jaintra \ . . 

poi- e;Jemp],o dpifioa la parali..Oib taondaloa 4•1 »Ú•• 

Ad, Jiablar de ol&H o•ra tn Bolina •1Pift•• :nt•r1n• 

prilloipalmnt• al proletariado llintro. La aparioi6tl pol!tioa 

dtl proletariado, •u tranetol90:1.dn en •01u1 polftioa• oourn 

.,._ioamente en la 4•oa4a dtl cuarenta propiemitAte 4e•JIUI• dt la 

ca1da del pre•identa Yillarl'otl cuando, •!o4a la l'981•ttnoia ·ai 

naiaul oligárc¡Ui.oo, que clu.ra 4• 1946 a 1952, Sira •n tomo a 

la luoha obrera. llt1dl tl oiolo da hMl¡u da 1947, hatta la eotu¡ 
"' 

oidn armada dt lo• llliDaro• en OataTi 1 Poto•! en la ""l'IS oiTil 



de 1949, el intento de ineurrecci~n en VillA Victoria, en la Pez 

en 1950, y la propiP. ineurrec~i6n de 1952, todo girar~ en torno 

a la oJRe~ obrern" .1/. 
La or3aniz~oi6n politice de la olaee obrera e•t4, sin emba,t 

go ligada al partirlo pe~ueiioi:lurgu's Ml\R en la medida en ri.ue uno 

y otro coincidían en au lucha contra la oligarquía. 

Cooo el !.iNR ora, en Ja práctica .le f: deraoi6n de todos lo• 
aru:.>os rntic:lit.;úquicos, ce evidente c~ue los obreros, en 
aoue1. t.ior.iento del •leenrrollo de su clase, se nov!an con aol. . , -
tura dentro lel J,!Nft y no enocmtrt>ben nada "ln su vidf'. diaria 
(~ue los e1.ipujara ~ diferenciarse del KNR • ..Y 

Pootulando "la or~"EnizP.ci6n de loe boliviP.nos pPra construir 

au destino en v.ne :BoliVia gobernacle :por bolivianos" y por la "b.2. 

1ivianizaci6n11 de los recursoo natur"lee, el ltl'R atrae e•peoial

Mnte a la 'i:i Jase obrera deepuds de. la úenuncia r:,ue hace de la 

masacre í'ie •Je.tavi. 

~n esta perspectiva cuando ocurrcm 1011 e.conteoimientos de 

1952 sin üudP. ce Ja c2e.ee obrera el c:entro vita~. de le lucha ;iero 

es tBIJbidn evidente que los líderes de la ineurrecoi6n son miem

bros :iel ; J!R. ;~n esa .forna, r:o es :iifícil para el partido emene

rriste. efectuar un ::iaoto coi: la ele.se obre?'a tr·'a lR victoria de 

Ahora bien, dos :rioeioioneA f'ntP.cr6nicP.e, dos proyectoo .. Je cl!. 

oe dintintoe dcs.;.!'nePn bP.jo la alianza entre el i :l:Ji y la clase 

obrera realizada ó.eeputfs rie la revoluo i.6n. Ante el objetivo de 

acabar con laa reminisccnciri.1 del anti!~O ~Btado olie'rquico hay 

una i1le11tificacidn. de lu doe ;osicionee oontrn:,!luestas, riero · 
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con el avance del proceso revolucionario 1 la neceeidRd de def! 

nici6n ante 41 se irán develando un cdmu.lo de 'oontradiccionee 

inherentea a •os proyectos que 11evan poco a poco al rompimie!! 

to del paoto establecido y gufan hacia la deetrucoidn de la 

propuesta populi•t• del gobierno movimientista JI, Trataremos 

de enfocar nue•tro en&lieie en eea direccidn. 

Inmediatamente dco_.,ués rlcl o úe abril, la c1asc obrera ee 

ordc'!'l.a ·.ior r.?erlio de or.:;anizaoionea sin<lica.1 es, métcdo ·:e J.uoba 

tr··1'1foion l e~ :Dolivie. So fcrnm J.a ·.Jentral Ob~·crn BolivinnP ((J(:.E) 

en ln ·ue ccncurren le. ~'cdcrE'.ci6n de !inerc-o, la 1Jonfcderaci6n 

'.!e ·~?abriles y JoB trrbnj::Htoroo de la ccnstrucci6n. Ja central, 

qtie j.n1'J tdr. ."<ie .!fo '.•.e ohrorr:-~ a en: ;7101;1~.ros, artermnos :¡ ca··a~ .~.e 

, r. ::.'n·:.•.iei·a bu·.~·:i.rno:Cn, co· ::).~·cnd!a 11t1nf. ••amble& .:·or.:1r: :'cr •lé>1.e:5!_ 

den do Jas or '.enizncic!'GR n'"'cionn1 es y un Oor.:i t6 .;jecutivo", 1 aFl 

r:unl-ones • .. 'O QC)E: .:~clC'S -indica ·Juillermo Joro- 11 60 disti.n ·;idnn 

;ior su rn'.l:Í.criJ.' Bl7".o ~r end:!cn a resolver. J.oa proliler.iaE? naciona1ee 

r:!~l~ fr:"ort~1rtr?f!; a·•.cntb de 1.os c;i_ue ten:frin dire~ta reJ 8(}i6n con 

Je. vfoa de Joe trrbajedorea 11 4/. 
Ta el ene obrera des:ilie-rrH unu or:;P.r'izncic:'n :;ar.eral i: partir 

de 1 a ubiceci6n é1e sin6icatrJs er. ái v-orFJoFJ 1.U!];Prna i;_ue le !>ermi'ten 

acwnular poder ~ol!tico. 

A :iartir deJ. 9 de abril, J.os sin.~icato~ ele J.oe ·liatritce mtts 
i··.:·ortnntes 'tomr.r··n soncillemente er. suFJ r,irH FJ ).n ao1uci6n 
de J.os prob1 e11PF1 vi taJ.os 1 y l.ae at1.torid'.'ldes 1 si no erP'.'1 de!. 
ti·huidas, no tenirn r;;~e remcr.tio 'ue oometerse a sus deciei.2, 
nee. Son catos ainilioatos loa c.:ue aotuPron e oc.o ór ·"." 11os de 

';'Orlar o.brero ~r :'l<>ntearon el 11robJ.er.m ele : ~ durlidr·i A lns 
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autori4a4ea looalea 1 :uoionalH. D:ll'eotorH de la TI.da di,! 

ria de laa maaaa, ae rodearon de aU'i.lllloio:&•• lep•laUftll 
y e~eouti'f'U (pNHr fuena ooapu.l•in para e.jecnata:r •U. 4!, 

ci•ionea) e inoluin llepron a adaúai•tnr ,1ut1oia. La 
asamblea aindioal H conTI.rti6 •n la 1Uprua.lq, en la llJ! 
»,reu autoridad .JI• . · . 
La base del poder obrero aon puoe loa eindioatoe. Si bien 

ae puede establecer que el sindioali111110 boliviano ee un "sind! 

caliemo revolucionario" por el hecho de haber rebasado la lucha 

eoondm1.oa, los heohoa hiat6ricoa tienden a apuntar limitaoionea 

de la lucha eindical en lo que reapec~a a.la toma del poder. 

Por otro lado, se podr1a aeftF..lar que las organizaciones parti

darias, dentro de la relaoidn clase-partido, encuentran impor

tantes obatllculos tanto e~la colltiguracidn eoon61lica del paíe 

• Bito• h•oholi 1 en 19Ul'al la f'oi. en oamo H dHUTOllan lu 
luoba1 en lolida· 4a lqu a un -'11•1• oon '11181 en 11 ooaoe¡ 
to d• "4ualicla4 ele po4ve1• ele la teod& lemm1ta. •taü• 
clo ooao clual.1cla4 u poten• la ooai.8._ia 4• clo• ti¡lo• u 11 
tado,.•l •1ntrelauaiento cll 401 tipo• ele cliot14.aft•, en Jllao. 

•ia, 1111nV.. por ma 1ac1o • ballaba 11 •tacto ~· d• Lvcw 
1 ata., por 11 otro, la cliotaclva 411 prol1tU'ido 1 elel 0111111, 

•1H4o era •.1•ro14a por lo• 1ori1u. aa el oaao boli'f'iuo la 
tuna polftiea 4• la olue o•ra alomada en un ... nto ele 
w hiatol'ia clHJlllll el• la rnoluoi6n, en opo1icida a la cliot¡ 
4ua burpeu 411 10bierno elel llD coallaoe al plente-11nto 
de una •4ual14acl u poder .. • .uaqa.1 con oaraot1datiou pro-

1. \ 

piu lo CN&l pon ID 4114• ••• oate¡oda 0090 tal pua 11 ouo 
boliviano. Y•r a Ht1 n1peoto 11 iD.teN8Ute traba.jo 4• leal 
Zanleta, 11 M4fE tJeJ t Siclo m, 

' 
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como en el mismo proceso ideol6Bfco naoionaliata que sustenta 

el movi.Jllientismo. 

La zona de yacimientos mineros, ubicada al oe•te del pa!•, 

está oo~OJ'mada por campamentos mineros aeparadoa uno• de otro•, 

loa cual•• ae han vi•to en la neoeaidad de orear oraanisaoiOJW• 

propias que lea ail'Yall de ezpreai6n pol!tioa 1 loa 11aquen de au 

aislamiento geogrifio'o, Por otra parte, cada 7ao:lllli.ento ainero 

tiene aus propias tradicione• e hiatoria lo que delinea cnrao

ter!sticaa distintu entre ellos. Por eje1q1lo, cada ocmmidad 

consta.de distinto• grado• de radioalill\O, Jaentr .. en la mina 

de Sislo XI loa mineros •• diatingu.en por una tradioidn de o~ 

batiTidad desde la MBaore de 1923, en Hwmud, el sindicato ba 

tendido a aer "8118l'illo", al tie.mpo que en Quechiala loa obre

ros apoyan ·la 11ua de loe dirigent.. nacionales cualquiera que 

lata sea ti. in eete sentido, la orpnisacidn 1 el o-'oter ID 

oada camp ... nto, que r11pon4e ~1oament1 a loa probl .... looa~ 

lea· eapecíticoa de oada llina, ha ilql14ido por ejam¡plo una 1noi-

4enoia 1deol6¡ica 1 políUoa •ll'OI' 41 lo• parti4o•polftiooa ele 

isquierda ooao ea el cuo del POR 11 qui por aftoa ha trabaja4o 

en laa minaa. Loa ein41oatoa al pareoer prefieren ju.-r ello• 

miamos. el.papel pol1tioo. "Ro ae 1atruotu.ran mediacionee entrt 

la ••fera aiDdioal 1 la eet1ra política. Ko aon loa lll'l"'14o• 

loa que iDtel'Yienen •repreeentendo' a loa aindioatoa en el aie

tema polf tioo. Loa aindioatoa mineroa oraantsadoe en la Pe4er.

ci6n Sindical de Trabajadores Minero• de Bolina (J'SmB) y la 

COB ae i~ertan directamente en al aiat ... pol1tioo• '11. 
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Así ha sucedido desde Ja revoluci6n quedanrlo denostrado (!Ue 

el deearrollo y fortalecimiento de los sindicatos está en rclaoion 

con la ~ropia configuraoi6n eoon6mioa del país y por t~nto con la 

lucha proletaria misma. 

Esta retlexi6n no anilla la necesidad 4e que surga un partido 

obrero que transforme asta modalidad de lucha, ya qua de acuerdo 

oon el cal'lloter eepecítioo del sindicato no le es posible rebasar 

sue fronteras hiat6rioo-organizativas y remplazar al partido. Re

tomamos entonces la idea de qua para vencer el poder \Juao111~a el 

proletariado debe orsanizarae como clase y para ello deberá cone

ti tuirse en partido polítioo • . 
En concreto, el principal avance en la etapa inmediata pos

terior a la revoluoi6.n es la experiencia or.'!anizativa sindical,~ 

jo la ouel la clase obrera impulsa la nacionalizaci6n de las minas*, 

*~rala nnoionalizaci6n de las minas sin indemnizacidn·se reali
zaron "mounstruoeae manifestaciones de obreros y de las oapae m!! 
yoritariaa de todo el pueblo", sin em1*rgo, el gobierno aplazó 
la medidA para estudiar los aspectos positivos y negativos de 
ella. El aplazamiento, dice Guillermo Lora, fue im:!lue.eto por. el 

''J imperialismo al l::NH bajo la complicidad de Jua,n Lech1n. "Loe o-
breros traicionados por su líder, se ooni'ormaron oon esperar el 
anunciado decreto del gobierno" en el que finalmente ae indio6 
que habría indemnizaoidn. Guillermo Lora, La roToluo:l.6n naoiopal, 
pp. 117-122. Deapu4a de una serie de 11ugnas entre al gobierno ~ 
liviano y loa ex-baronee del eatafio, apoyados por oapitaliata. 
norteamerioPnoa y ohilenoa, se aoordd que·ae pagar!in oomo lnd•!! 
nizacidn 17 054 762 d61ares, Empero, para agosto de 1961, de a
cuerdo oon datos oficiales, la auma png8da, proveniente de •re
tencionee• que ·JOl::TDOf (Corporroi6n Mnera. da Bolivia) debía ha

cer de etl produooidn bruta de mineral.es 1lsoendi6 a 22 126 300 dols. 
los pa~os fueron sus~endidos por el Gn\~o Ase~or extranjero que 



el eetableoimiento de oontrolee obreros en las llUlas*, el voto 

universal y la re~orma agr~ria; pero la pujanza d• la lucha se ..,. 

mermada en lo• primeros eJíos del periodo posterior a la revoluoi6n. 

El burooratiamo haoe presa de las or3RJ1izaoionee etndioalee oriG!, 

nando ~u• 101 controles obreros dejen total.Mnte u expresar la 

voluntad de la olaa• y pasen a oonvertirae en inatruaento del go

bierno movirniantiata .JI. Y al irse daatruyendo tocios los elemen 

toe de la democraoia sindioal, el (Iobierno se eno-1116 :hacia la 

eetatizaoidn de las or3anizaoionee obreras1 "J.ae eleooionee peri! 

dioas de dirigentes y de· daleeadoe ante la COB fueron sustituidas 

por la~ illlJ'lO&icionee del Freeidente de la Rep1blioa o de los mini.! 

troa 1 obreros'" · 21. TP el[!leriencia orcEinizativa de !e oJ.nf.le obr!, 

ra, bRjo J.n au;>e•litaoi6n: al :iaoto popuUata se tradujo entonces 

en O'.t r1ebi1ifü11l or~~nica. A ello oe enlaza un hecho: :ta clP.se 

obrF.Jra ne> li".lllne todnvfo "el oar~cter dil cJ.nne :1:>ra sí''. 

Cunndo ol se1Jtor obrero :¡iarticir>" en l.A 1uoha revolucionaria 

junto '='· 1 R :ie'J1el'.!1 bur·1rne:fo, ruede cor.sic1.nr<;irno (Un aot.~~a l'!o:.:o 

su!)nrviflr.·rá J.1ir1 ne;gooir<c iones reforentes a 1.a (':neracién 11~riPncu
lar ( 1961-1968). 

* "'~J (1.eareto de nacionalizPci6n Mtab1 eo:fo lri. eleocidn :nor Jos 
mineros ñe tm coritroJ obrero en cr. n mina, 0on derecho P. veto, 
aobro las docisionos en J.a adnünistreci6n 1 ocPl de J.a ernrireaa, 
y dos controles obreros c:1 1a cor_,ioraoidn r:.inora naoionr.J tam
bidn con derecho f' V'?to nobre loo acuerdo ·de la aduti.nietr~c16n 
central". AdoJ fo GilJ.Jr. "Dos consejoo de f~brioa1 .Argentina, 
Bolivia, It?.lia", p. 63. 
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una masa c~ue no tiene dolinea<los Eme intereses de clase. Es obl! 

gada a luchnr no contra su verdadero enemi~o, el capital, sino 

"contre. loe enemigos de su ·:;)nemigo". 

El combate contra la oligarquía ••• y el iL1perialiemo, 12ue 
puede ser el oombete principal, es presentado como el d.n! 
oo combate, consumiendo la mayor parte de lse fuerzas y r~ 

cursos políticos del proletariado. Las ilusiones de conau
r.10 creciente, así como de movilidad sooifll, apegan u oscu
recen, en la conciencia obrera, las oontrr:diaoiones entre 
sus intereses y loe de la burguesía". .W 
1~n eses condiciones, la olase obrera est~ inqapaci tada para 

presentar una conoe:poi6n pronia fr>ente al imperialismo. Al pel'DI!, 

necer en el nivel del nacionaliamo ~opulieta no logra definirse 

como c:taoc pPra sí, y por t··nto, no puede presentar tPil'l!JOco una 

lucha ;io:t!tica. t)eo:fo :?Or ejemplo Ce.rloe J • .arx: 

I un conclicionos econ6r.iic~'"l trnnA ('armaron ::n·imero a le. ~iasa 

ele la :;obJuci6n d~J !J·"fo en ·t:rf.'bajadoren. la do.~inaci6n del 
Cf'!'~- tol hn ororiflo 'l crnta ;:¡aer' nna si tur cj.6n co:imtn, intereses 
conuneo. ,.ní :n1rr.i O"tr · n13r;: e~ ya une clase rrnn reo!'ecto al 

Of.l!'i tal ;1ero 2•:t.n r0 ea ~mr. c1nsc !!ara sí. l'·os interesen 11ua 
';nf.:i.onde ~e r:irnvi0rten e~ intereses· .. ie clase. l·ero la lucha 
;te clone co· tre r.:1 flne or:: una lucha l"OlÍtica.l!/ 

:Jentro de 0ot11 :icrff:'ectiva, eJ. proletarif:Jo boliviano, me 

!larece, s~ nbice en un r!ivel inf::?rior :iJ. de la Jucha ,ol:Ctica 

(nivel econónico-ola~e en sí) ~or 10 ~ue deber~ recorrer todavía 

crmi:"o ,..,re. o·· n.v~rtirse en vcrdRdero m~joto hintórico, ce:¡iaz de 

e.ct1~nr sobro la<J estructurAn y trnr.r::formarlas l!/, esto ea, en d!, 

s~rronnrse i:a'."tr !lOder dar une lucha poJ:!tica, lo q_ue implica 

una conriienoia ;iroJ.etari!:'., Ja tranoformaci6n de J.P. clase obrera 



'º 
~n este contexto puede ser asimilada la si31liente idea de 

Hen~ zavaletar 

La claee obrera estnbe. en el J.JllH en la miama medida en que 
no lograba desprenderse de una visii'Sn p~quefíobur-,iesa de la 
historia y eso tenía eu causa en el heoho de que su impulso 
espontáneo no se había fusionado con el eocia1iemo ciendf! 
co. Ea un ejemplo típico de ci'Smo la posicii'Sn obrera, aun 
siendo ya activa en la política, ~uede aer ajena a la ideo
logía obrera.JJ/ 

Para Zavaleta la falta de una ideología proletaria, relaoi~ 

nada directamente con el oarácter de espontaneidad di.las masas, 

ea princip~lmente consecuencia de la ausencia de un organismo 

obrero, de un partido revolucionario que difunda el socialitn110 

científico, de ahí que lamente tanto la inexistencia de 4ate d! 

rante la insurrecci6n de 1952. 

Esta poeioii'Sn se desprende de algunos planteru:d.entoe lenini.! 

tea, pero de loe que el miamo Lenin tuvo el cuidado da indioar 

más tarde ~ue había que revisarlos con atenci6n. 

En 8\1 libro ¿(,;u4 hacer? lenin eubrRya !J.Ue la eaponteneidad 

ea c~raoteríatica de loe movimiento• llevados a cabo por una ~ 

ea que aun no tiene una conciencia de clase, una conciencia p~ -

lítica. Si bien loa obreros efectdan huelgaa para exigir por ·~• 

plo reformaa ooncret .. como aUJllentoa de aalarioa, mejorea con41• 

cionea de trabajo deapu4s de.que se han dado cuenta del ante~ 

niamo entre obrero y patronee, esto de ninguna manera aignifioa 

que tengan ya una oonciencia "de la opoaici6n inoonoiliable entre 

eua inttreaea y todo el rlgimen político y social contempor'-teo•, 

es decir ~onciencia de su pa:iel hist.6rico en la lucha por el •~. 

:.''; 



cie.liemo. l'ero de d6nde proviene esta conciencia de olaee. De 

e.cuerdo por ejemplo con Kautsky, citado por Lenin en la obra m•!! 

cionada, 4sta no es resuJ.tndo "natural" del desarrollo eoonómioo 

y de la 1ucha de olaeeaa 

Por supuesto el sooialie~o ••• tiene sua raíces en las r•l.! 
oiones eoon6mioas actuales, exo.ctament• igual que la J.uoha 
de clases dol proletariado; y lo mismo que este. dltima, d! 
mAna de la lucha contra la pobreza y la miseria de las ma
sas, pobreza y miseria,~ue el capitaliaao en,gendra. Pero 
el sooinJismo y lft lucha de clsseR sur!!en juntos, aunque 
de premieao diferenteo; no ee deriv~n el uno de la otra • 
. J,a conoi6ncia aooial.ista moderne R6lo puede surgir de !)ro
ftlndos conoci•::ientos cientf:f'ioos • .lJ/ 

Y el portador dé esta ciencia -AJiade l~autsky- no ea el pro

letariado sino la intelectualidad burguesa. Sur«9 e.quí el plante! 

miento de que la oonoienoia política no le viene a la olaae obr!. 

ra desde el interior eino dende fuera. J.a hi1toria de todos loe 

:,ie.{ees , dice lenin, ha de;::oetrndo r.ue desde dentro a6lo provie

ne una conoitncia 1oon6111oa (tradeunionieta), ea decir, •1a oon

Tiooi6n de qu ee neoeMrio agnaparee en sin4ioatoa, luohU- con

tra loe patronos, reol..ar al gobierno la prClmllBBci6n te tal11 

o oualee .1•11• neoaeariM para . loa obrero• 1 •-o. lJ/ Pero e6lo el•! 

de tuorEl de 1• luoha eoandaioa ae posible dotar de oonoienoia P.t. 
' ' 

lftioa a la olaee obrera, t&¡ nn 4ae4• •la 11tera 41! 1•• rela-

ciones de ~ l' a ol .. •• y seotorea sooial.11 oon •l Katado 1 •1 

gobierno, l~ ••fera de las relaciones de !!!!!! !!!!; claa•• entre 

n• Ji!. 
Ml ~'liaie de Za.aleta lle'ftl has~a 8119 ~ltina• ooJlleouen

oilHI loe :plaateaientoa 1;e6ricos de L.J1nin. Pan 'et• etecuvamea 
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to la ccnoiencin :lo) íticn provio~:c •JoP.·.ie ·.:ucro :::-·e:rr. no s61o rlo 

los in1:eJ.eotuaJcA siJ10 de las misma<J reJ.aciones sociales. Zl 1'ri - -
r.wro en '..lambio !)ene el aocntr !Jrinci:¡ia1.:nente en Ja carencia de 

una ideolo3ía riroletal'ia causada por la é'al ta de un partido re-

volucionario. 

A este respecto queremos hacer al~oe eefialruJientos. En 

prinor J.uenr, la revoJuci6n do 1952 demuestra '~Ue loe novimien

tos r~vo:i.uoion."'r¿.oo ocurren sin un plfl.n específico, oin partido 

obrero ril .f~.·or.te, sin una concicin.cia de clase en eJ. conjunto de 

En ee,'!1.mdo luear, rior la peraiiltonoia de espontaneiemo do 

me'3:>.o, 1.ucha políticn sindical, ausemia de un :•a.rtido obrero y 

en etuna 1lel fr!1.caao del :proletariado para consolidar eu poder !l.2 

1 ítioo :mn vez realizada le. revoluci6n demoordtioo-burgueea, ae 

puedo cfoctivf.IJTiente lamentar la falta de un orcrniemo •portador . 
de la '..lOnciencia de clase del proletariado". Oabe anotar, sin 

embargo, ciue.dentro de la relaoidn qlaae-partido si planteaEoa 

sdlo una relíaoidn de ederioridad oomo lo ha~• Kautaq H piel'

de la "rclaoidn entre la totalidad de la 01 ... proletal'ia, en un 

cierto BJ'BdO'd• 11adure1 reyaluotonaria, y ~qaella parte eapeoial 

au;ra ~ue le .. ;poeibilitR el tr~aito e una mana fieur& 4• a{ mi! 

ma, Ida pert~aoionada•. la este a1nti4o, la oonoi1nota prolete.

ria mds (!Ue u elemento tJQ>JaWo desde tu.19 aurp Ma ·bien 4• · 

la •di:n&mioá:interna •n'*r• ueae 1 partido•Ngreaadamoa no110-

tros, de la lucha de ola1111 miama. 

En terotr lugar, ei partimos de la idea de que •1a fuena del 

partido es uaa :tuerza aoral• que •ae alimenta de la contien1a de 



las masas eepontdnee.mente revolucionarias, obligadas a eubleT&r•• 
por ln eyoluci6n econdmica" y que dnicrunente •cuando el partido 

ee ha con~uietado 1 merecido eea con.fianza puede ••r dirigente de 

la revolucidn" Jll, entonces podelllO• deducir que de loa partidoe 

de 1Equierda que habfa en aquel en'tonoee(POB, PO) ni 1111.0 n1 ot!'O 

losrl\ron identifioart1e·con las masa•, atrael'9e au confianza 11111[ 

air como el partido de la clase obl"era. De Ha Mnera, la olee• 

obrera se orient6 hacia el partido ~ue parecía reflejar sus int! 

reHa inmediatoe, el E:a, proporcionindole al ~obierno una 1-•• 
de apoyo firme para eacar adelante el.proyecto populieta, al uno• 

mo11ent~ne111A1nte. 

Pero apoyar el prorecto de la burgu.eafa illplicaba 11 debili

tamiento del pro7eoto alternaUn 7'uf euoe416. Sl gob11mó •OT! 
milntieta abllorbe las fuentea el~ poder obnro 1 al po4er obrero 

mamo, empu~ando al aoY.taiento hacia w deprHi&a. jgqu el po

der obrero contaba con orpniaoa que le pr9110l'oicmallllll wa:tuena 

rHl1 las ailloiu de obreroa 1 o8111••11lo•• , el'pOcltl' le la 'IRll 

••11 aruunte de loa •lla~aclor.. H 1Jlioi6 oOllO ailloiH •iDii 
oalea 1 ouaa4o no ezt•tfan oon41oioaea paa. la tollliaoi6a 4• 
tgualH fur•u ·propia• 4el -· lioa o~roa taioaetataaa 41 .
.la• f'Ílriou 1 lu ldu• 4ebfu 00nnrtinl en ;trillélll!'U ·4• .la 
1•noluoi6a ••• HtabM Hguroe 4• c¡u n• ldllolu llbfu · oonftE 
Urea en la dnioa tuna aruu •••. tanto la OOB, omo laa ora 
ninoionea te baee -.cmaron en aario, a litereno1• ttl am t• -', 
BjeoutiTo, la tana 4• o~oli48r lu allioi .. , -~Ol'ando .u 
a:raamento, 4boiplinbdolu 1 enen4o u oaaan4o 61100•. °'11-
llermo Lora, M ren19016n nao&op1, p~ 271. ,! 



gues·l'.R fue oreciendo liasta neu·t.re:lizar esas fuerzan, aWl cuando 

olla no contaba oon 6rgAnoe de ooeroi6n, ya 1ue el ej~rcito ha

b:ía F.1i1io destruido dee~>utfe de la revoJuci6n armada. Loe elemen .. 

tos que explican este proceso ecn: la influencia ideol6gica po

pulista dia~rainada ~or el partido pequeñomuf gu~e la que etda con 

efectiVidad de acuerdo con el gredo inferior de ooncienoia prolt 

taria y el fen6raeno de la mediaoi6n que impide cualquier proceso 

de radioalizaoi6n en la clase obrera, en loe campesinos e inclu

so en el ej4roito: 

r.a blrooracia lechinieta actda corno :mediaci6n con relaoi6n 
a una clase obrera en aituaoi6n de retlu~o, loe caciquee se 
han convertido en inte:mediarios con el campeeinadob'Jy el 
propio Ovando, QUe es el aB911te de la reorzenizacidn del 
ej4roitc y por consiguiente e1 jefe titular de la burocra
cia Htatal militar, ea un mediador con relaci6n al ej,rci 
to. li" . · , -
Frente a una oler.e o~era y campeeina mediatizada, el ·go

bierno populista, ideoldzicamente fuerte, pretende, una vez al 

mando del J:etado, desarrollar una política econdl!lioa acorde con 

.au car4cter de clase. Y como éste era eminentemente burgu.4e ill!, 

tl'Ulll8nta loa mecanismos :>ara la oontinuacidn del proceso capit! 

lista QUe conduzca hacia la industr1.Alizaoi6n del país y hacia 

la fo1'1118oi6n y consolidacidn de una bur6'leaía nacional. ~ato ee 
1 

vialwnbra en el programa eoon6mioo gubern~ntal, el cual expr1 

ea por ejemplos 



,, 
·~rao las realidades básicas, vendrd la diversificaci6n de la 

economía, la liquidaoi6n de la monoproducoi6n¡ no debemos e~ 

portar dnioamente barrillas, sino vender lingotes fundidos 
de nuestros minerales¡ debemos desarrollar las posibilidades 
do la ganadería y la agricultura QUe ofrece nueetro país pa
ra disminuir el pasivo de la bálanza comercial y no estar 
m~e sometidos a la eubordinaci6n ~ue repreeenta la importa
ci6n de alimentos; debemos desarroJ.J.ar la industria fabril 
a fin de pa~ar altos ePlarios a loe obreros, porque e6lo el 
obrero de la 6I'Bn industria es m~jor re?1unerado. Ueoe1dtemos 
vías de comunicaoidn para unir los mercados."!on las sr;onae f!, 

briJes ••• .Ahora el interds de la 'bllr.3\18SÍa es la revoluoidn 
nncicmal porc:ue las divisas <:U8 antes se llevab'1Jl Patiflo , 
:'.ochechield y J1ramayo, se van a quedar ehora e diB!lOCiei6n 
de este ~1tiía ¡iAl'a importar maquinari"'.e, trAotcree 7 oamonH 
y dem.~s ·bienes de produoo~dn. Parte de eeta bllrguHfa va a 
aprovechar de eataa diTiaae estableciendo i.Ddustriae dentro 
de J.a polftica de fomento a la industria fabril. Por otra ·:; 
parte, la Reforina ~E'ria bar~ t;.ue los .indios forman parte 
de la aotivic:te.d econdmioa y los cmeumidores no sorin 50 ooo, 
sino treis o cuatro millones;. entonces eaoe nuestro• -ex-con
tr~rioe9 los bÍlrg111ee1, ~ienen ·que aliares .Qon nosotros en 
contra del imperialismo y del latifundiemo :feudal... la re
i:'orma agraria HABA CR'3C-Jm A JA JlURGUESU coino no la hizo 
crecer la roeca. ~ 
Reeál tan del extracto tres· ae:iectoe QUe para.nen ser el cen

tro de las inquietudes del nuevo gobiernos a) Divereifiotoidn de 

la economía' E\ fin de acr.· bar con la monoexportaoidn y lfl desmed! 

ria i1'1:;ort?.ci6n; b) Desarrollo del 1:.i.eroado interno; e) Interde :;io~ 

·:ne lR bur::.,-uea:!a •7mer.:;ente eo una al !lroceso i:evolucionario con 

el objótivo final de hacer eur.:.."ir unr. bur:;:uesía nacional. 

: ~; . ' 



" 
Zn primer lugar, el nuevo rt4gimen como 61-"rante del mante

nir.1iento de las relaciones oavitalistns proyecta medidas de de

enrrollo interno dentro de J. marco de reproduooidn del carii tP.l y 

no contra él. En esta perspectiva y de acuerdo con la eituaoidn 

de decaimiento por la Q.Ue atraviesa la economía boliviana, el ~ 

bierno emenerrieta se ver~ obligado desde el principio a dar cOJl 

oosioneo al i: ;:ierialiemo norteamerioe.no (Convenio de A!iJietenoia 

Tt4onica, noviembre de 1953). Pero lo ~ue inicial.mente fue oonc1 

sidn pronto ee oonverti~ en sometimiento absoluto a loe desig

nios del capital eetadunidense (Pol!tica de eatabilizacidn ine

trumentadr ~or el ~~:.I en 1956, Plan TriP.n_gular en la dt4oada de 

los aeenntas). 

De loe lineamientos e.ntee sel.'!aladoe del progr:ma del nlTR 

se deeT)r:mde c;.ue . en esencia todos los esfuerzos del eobierno se 

a:3l'11paron en torno a un puntos el nacimiento de una oapi taliamo 

industrial, basndo no aolrmante en el eetafio. 

Al gobierno l• paracidque la mejor forma de lograrlo era 

a travt4a de la inyeocidn de cápitalea el eector de hidrocarburos 

y el agropecuario. Como los dnicoe reouraoe con loa que contaba 

el pF1.1a eran loa proveniente• 4• la minar!a, la empresa eatatal 

minera, COl.IDOL financia el creoimiento del pa!s.haeta el ~gi

miento de una política de in~reionea del exterior lo que ocurre 

formP,lmente oon la Oper~idn Triangular. El proceso a travtfs del 

cual la •lll!'resa minera naoionalimada proporciona el capital para 

la •iiversifioncidn eoondaica, 1 que a au vez eic,'llifioa la desoap.!, 

talizacidn de la empresa, tiene eu baee en la pol!tica fiscal y 
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monetaria vigente en el país desde tiempo atrás y que fue modi

t'ioada en 1956, al implantarse la estabilizaoi6n monetaria.* 

J,a política econ6micR del ¿i;obierno fue durruuente criticada 

ya (!Ue se dude.ba por e_jomplo cuo la conversi6n de Ilolivia en un 

"pa{s tropical" perll!itier~ una efectiva induetrialisacidn, m~x! 

me si se dejaba en un segundo plano al sector minero que para 

esa e~ooa todavía seguía siendo el rubro que m~s dividendos pr.2. 

porcionaba al país en materia de exportaciones. En oontraposi

oi6n a lá pol!tioa eoon6mioa implementada por el Estado se ind! 

oaba ~ue el desarrollo industrial deb!a rada bien seguir tenien

do como ~unto de P.poyo a las minas pero no s6lo centreree en su 

e:i:rilotaci6n sino abo·1arse a la oreaci6n de !llantas de ocmoentra-

* ~n el país imper<'.ba un r~eirnen de cambios diferenciales que 
obligaba a COKIJll, e. entre::;ar laa divisan obtenidas ~or las ex
portaciooe!'J al Banco. Central ue Ilolivia. Pero mientras el :aan- · 
co oom¡;irabaa :ireo:los fijos y b~jos (entre 1953-54 n raz6n de 
.190 bolivianos por ddlar :: en 1955-56 a 500 bolivianos) en el 
mercrdo.librc ias ooti~acionee del ddlar-fueron las eicuienteaa 
!:> finaies r.e ·1952 el or-.mbio era wi ddlar nor 265 " 275 liolivia 

. .- 1 u ·-

nos; en 1953 :f.e if.00 e 950¡ on 1954 ele 1 220 a 1 820; en 1955 ª!!. 
bieron de 2 05 ~ a 4 011.l y en 1956 ascendieron :le 4 513 a .11 604 
bolivi81los. De es.?. manera, l~ suma r:ue dejd de ¿ercioir la mi
nería, OP..lculaüG en .200 000 millones de bolivianos se destin6 
r 'ia industria estatal del netrdl.eo -la cual a travla del 06di . . -
go de1 Petrdleo ñriba todo tipo de facilidades para que las .coa 
pail1aa .extranjeras. r~nlizeran inversiones en es~ rr.ma-, r. obras 
de infraeotruotura vial. orient!'.des es,eciel.Jnente a la inteara
oi6n :' comunionoi6n de lan di:Jtintcs re.::ione9 del pa!s y a la 
a,ertura y foniento da nueva!! ltreas r~!oolao y :!anr,derao en el 
oriente boliviano. 

J, .. 



ción de minerales y de fundici6n y refinación de r10t::i.Jes; el ob

jetivo err· hnce!' crooor la industria mete.lt1r3ica. 

~n el ::''lÍS rnzía una crioin económica, la que además de atr,! 

buiree al estado or!tico de las minas* so im!mteba a COr•I.IJOI, la 

cual había venido cometiendo :nuchas f'e.llas desde su aparición. De 

acuerdo con alcunoe estudios, entre loe errores principales cet! 

ban: la inveatigaci6n sobre minerales donde no existían reservas 

adecuadas r~ue justificaran el trbajo; las instalaciones de inge

nios donde no había reservas minerales ni de agua; el derroche en 

el uso de la mano de obra e inolueo se oulpaba de ello a loe oo~ 

trolee obreros. Al parecer, loe errores oometidoe por la empresa 

minera nacionalizada se reducían a la falta de ~laneaoión y a una 

mala administración. ?ero si obeerve~oa con más detalles otros s1 

* ."La ei tuaoi6n de laá inetP.laoionee industriales de las minas l>2, 
i1 vianae era realmente dram4tioa si consideramos nue al asumir . ' -
la enUd&ci fiscal el control de las minas expropiadas, el •qui 

' . . -
po, las maqu:Uaari&:s~ 101 material•• •••ncialH de trabajo, lu 
inetalaoionee e1'otrioaa, eto., hab!t111legado al lfmite d• .IU 
exietenoia tfeioa. Be un heoho incontrovertible que durante loe 
aJ'loe posteriorea a la d4oada del treinta, las grandea em:pre1ae 
JIÜMN8 apenas ei_r·aliaaron pequeiiaa invereionH de siJIQlle 1111!1 
.t•niaiento en eue minas. 
Loe ooneultoree norteamerioanoe For4 Bacon & DAvie•'dioen al ' ,., . 

rée~cto1 '!In las empresas lllineru se encuentra un deRcuido p.. 
neral: en la repoaioi6n y mantenilliento ad·'ouado de lo• equi='oe 

·. '• inetal!loi~nea, teles oomo maderamen V la'3 mine~, vfao oarri
ieru, equipos ·:ellotriooe, tubitr1ae, maderamen y materialH de 
~•rr9ter:(' para loe ~., ae:( como para lo• eqUipo••••'" <Jui 
ilermo Bedregal. Monopolio• oontra pa!1H pobree, p. 35. 
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ftalamiento• que se haoen al mismo reepeoto oomo por Qjemplo el 

documento.de la federaci6n de Mineros a ese respecto se clari

fica que el objetivo de la empresa estatal giraba en torno a la 

eatistaccidn de demandas capitalistas, adn en detrimento mismo 

de la empre•a. Sdlo aeí se puede comprender el sentido de las a! 
guientea palabrae1 

Loe -trabajador•• minero•, real.manta no llegamos a comprender 
la ldgtca de 101 negooioe de OO!' .. JBOL1 mientras por un lado 
coapra minas, haoe e atuerzoe por ubicar otraa, por el otro 
~uil.a eua mejore• ,ao:taientoe a terceros y particularea. 

Y ea que el gobierno emenerriata busca loe cauoee que lo con 

duzoan hacia el de•arrollo induatrial apoyf.ndoee en los oapitalea 

de la bursue•ía exietente en el pa1a. 18to reafirma que "el pop!! 

liamo, no ea la auperaci6n, mucho menos la sustituci6n del eiat1 

ma.oapitalieta, sino un me4io de mayor acumulaoi6n de poder ~ara 

••t• siateM •• 11/ 
0Uan4o tie inicia el gobiemo emenerrista de Hernlln Silea ZU!, 

zo ( 195~), al DlOTimiento obrero atrsrtaiia por un periodo de d•PI'!. 

•idn, mantenilndoae sin aabargo en reaiatencia la lucha eindióal. 

Juan Lechín, líder mhimo de la cJOB y los dirj.,gentee que intent! 

.ron por todo• 101 medios que •• aceptarrui las medidas del Pondo 

llonetario Inter.nácional 18:!>lementadaa por el gobierno en el pafe 

turteron que mod~icar au conducta al darse cuenta que no podf an 

Tanoer la re•i•tenoia de lee be•••· Se vieron otüisadoa a ataoar 

a Sil•• descnabriando que •era ••• un genuino representante de 101 

inter••• utiobl"ero•• 111. 



~a depresi6n del movimiento se había monif cstad~ ya desde el 

Primer ~one-rcso de la COB pero se acentda dos a.fice n1'e tarde (1956) 

al efectuarse el Segundo Congreso. La ambiguedad de algunas reso

luciones eh! tomadae deinueatra el enorme atraso tedrico en rela

ai6n oon la Tesis de Pulaaayo de 1946. 

En el l'rimer Congreso H anotaba :por ejemplos "El ])roleta

rindo tione lo tarea de conquistar una flrrea Wlidad internacional 

para imponer· la :r>•z aooi·clil'ta y su victoria, oon la aupreaidn de 

toda explotaoidn del hombre por el hombre" W, Durante el II aoa · 

greeo las rraoaionea prosubernamentalee logren imponer abiertam•! 

te eus reeolupionea. La tesis política aprobada adem&e de incluir 

una aguda crítica a la •degeneracidn de las huelgas 1 del •nnarao

populiamo'" sostenía (reeolucidn de la Confederaoidn Ferrocarril!. 

ra) que Bolivia podía ya mantener relaoionea favorables con 101 

Estados Unidos en viata de que ya no era el viejo imperiali81lo 

opresor y adem's que deb1ms\l9penderse las .. didas "arbitrarias 

en las empre1ns nacionalisaclaa 1 dar•• por tel"llinado el co-gobie,t 

no• 11/. 
Para 1958, afio en que H nalisa el Rcrnno OoD«NIO Racio.aal 

de la PST~, en aolquil'i, la e1ci1idn de 181 il18tano1 .. guberna

mentales 1 loa obt'eroa oonduoe al enfrentllllento directo •. El ... ! 

t08 .oticiali•taa diapenan oon anaaa de tuep a loa 811atentea •. 

Bato• hec~oa conducen a 101 1eotor1a avan1adoa de la cl .. e obrera 

a iniciar una política independiente de claat. El rompiaiento de 

lH minero• oon e 1 llJíll Hd plamado en la T•llt• de Oolquiri le 

191l la que retoma 81111D08 puntH del CongrHo de aolquiri-San J,g, 
• 

a4, efectuado en 1958. Entre loa planteamientos m~e importante• 
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eetáru 

t;:.;¡r El gobierno ha demostrado, de lllflnern ~ersiatente y que 
no ofrece la menor dUdP, que está vivnmente interesado en 
eliminar toda ingerencia obrera en el ~anejo de las empresne 
y de la cosa pdblioe.{:;¡' 

1 La FSTJ.IB[:.;¡'deolara que loe sindicatos no deben convertirse 
en agencia de partido político alguno, aunque &ate se encue!l 
tre en el poder y se autodenomine revolucionariof:: • .:7' De ho7 
en adelante loa minero• se colocarán a la cabeza de eu claae 
para eneeflarle a seguir eu propio camino y a defender sus 
propios intereses, a llal'char detrás de su propia bandera. 
L'lfetomando algunos planteamientos aeftelados en el Congreao 
·de Col~uiri-9an Jos& en relaci6~ con la administraoidn de lae 
minas se anotaba qug "deben ser la capacidad creadora de la 
olaAe trebajaiora (que se expresa sdlo cuando actda organiZ,! 
da colective.;:ente); su voluntad de vencer y la certeza de su 
rol tiiri~ente las que se tranatonnen en el cimiento real de 
una i:ueva administraci6n de les masas, que permita sacarlas 
de su actual CAOA y numentar sensiblemente los 1ndioes de 
:groduccidn. 
C: .;¡ La 13eeti6n obrera llignifica que sea la clase,· aótuendo 
colectivru.1ente, la que tome en sus me.nos el destino de nuee
tra induatrin t'undrunental. 
e;.;¡ La suerte <le las minas ee la suerte del r:a!s mismo ':( no Wdc plr.ntearse Al mar~;en del destino .del poder pol1tico. 

El documento además de lanZPr unEt fuerte denwicia contra el 

zobierno contiene flspectoá sobre el proyeoto de oo-gesti~n c;.ue se 

tr~:t?.rá de llevar a cabo durante la As"·nbl.ea l'opuler en 1971. ror 

otro parte ex:.~·resa el aof::?.lrri:iento de que la vangue.rdia del pro

letariado :.:•uede ser com ti tuida por el sindicato minero, rechamee, 

do con ello el pót:pe:'. del partido como dirigente de la clase obre-



ra. ))e acuerdo con los aoor.teoimientos, Ja COil :1arec!a e:f:'eoti V_!! 

1.1;;nte {Jribcr tonado el ~'.la;)eJ. C1e vnneuardia de lo clase obrera sin 

neoc!'litfll' nin,:dn :•artido (~ue la diri.:;iera. 

Cor:o observa,-,¡oe, loa sectores avanzadoo del proletariado se 

em!liezan n emancipar del col!l!>romiso populista al observar la de

reol;izaci6n del eobie:'llo y al darse cuenta de su sometimiento al 

capital extranjero. I'reci~o~ente, para finaleA de la dloaña del 

cincuenta y princi~ios de Jos affos sesenta , la aupeditaoi6n de 

Bolivia hacin el CB!lital extranjero se hab!á incrementado, no ob.!!. 

tante c;tte loe .objetivos de la revoluci6n de 1952 ten.í?n corr.o o

rientaoi~n la oonseouoHn de un desarrollo económico más nnt6no

oo y una independencia mayor con res~e9to.al cP.pital, principal

mente el norteemericano. 

I.·oe euoe11os ocurridos en los albores de 1011 a?ioe sesenta d! 

mueetrrn (!Ue Bolivia oontinuabR be.jo la é:!jl1a c'iel ca:pite.J. extrq 

jero y b~.jo la :;iosibilidad <1~ aer afectada por Jas '.'ltne y bajas 

de .loa preoioe del est:?..iio en el mercado, el .cual eezuí"' siendo 

mrniobrE'do :ior los estatlunidensee. 

De acuerdo con los mea~nie~os del aiRterna cayitelista, el c~ 

pitrl ::·Rt.-i en conatante lnfo<!_ueda de r.:.ojoreEi condic:i.onor ele re11ro

ducci6n. •Jur:.ndo loa :precios de aiert"e :materian priman se elevan, 

s· ltan de inmediatc loa ca:riit"lietr-.s nl ver ar.1enaze.<los aue intel'! 

aes. Cuando en 1961 se re~etr1-1 nna fuerte alz!'. an lM !>recios 

deJ. eetAio (r'te 1.01 d6lareA ?Or librp t'inri r 1.20) non tendencia 

a seguir subiendo, la em11reP::t !>rivada, encabezada :por el "Oor.1itee 

on Coatinz r:aterials of the Am.erican Iron r>nd Steel Insti tute", 

los ll'.87oree oonewnidoren de eetP o priJ'llario en oJ. mundo, empieun 
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a presione.r pera que Ae :proceda a la venta de una parte de lea r!!_ 

serves estratéeioas de este?io aownuladas .. 1urruite la Seeunda Guerra 

J,J"undial. Ante eAta y otrFs presiones el presidente John :i?. •Lenn! 

dy deapu's de expresar su 11er:itupefaoci6n11 :por el volumen de ellas 

acepta su venta en el mercado. Ni loe países productores ni loe 

expertos en metales ~udieron comriartir la sor~r0s8 del presidente 

ya !'.ue se daban (\uenta de los riosibles perjuicios f!Ue tr11ería su 

disponibilidad. 

InmediAtamente des~u's :el enuncio de la vonta el eobierno 

de .Bolivia presentó nl aobierno de loe JBstndos Uniuos un •,;emoran

dum rofc:rcnte r.l rnero?.do del estaií.o, en :particuJ ar sobre los efe.2, 

to1 negativos ··ue podría tener la ::mcrnta en el nercr<lo d-:i ·:::irte 

do Jcs reo~rvan norte~nericPnas. Ante la err.vedrd de Jas circun! 

tan~iae :JJ !!%'C!'!i:l.e!1";e 'lictor r•az !:i!etenRsoro -r~uien h8b:!R aau1:1ido 

el ;>odar de nuevo en 1·:·60- c~cribi6 ti.no carta ~··1 !'residente Y.erm.2. 

dy 'sobre el problema.. ·;:n au rcs:ittosta este ttltimo explic6 c:w~ las 

ventas no oe realizarían sin consultar a loo 3obiernos de los paí

ses rirodnctores, r.ue tru:i¡ioco se intentaba de;iriruir los ;ircc ioe y 

q_tte lat'l ventas ee iniciar:!an ':Uf·ndo hubiera· es:lasez ?. nivel mun-

dial. 

De acnerdc con eer ree!)ueeta, "las entrezas se harían de taJ 

r.lodo de eotabilizar y no afectar el nivel de los :precios, :riero a 

finos de nayo de 1962, los porscn.err:s del General Ad1 .. inistration 

Service, enfatizercn r,ue lr.~s ventas so reflliznr:fon a los preciC'e 

1premleoientee 1 en el mercado, J.o r.uo <;Uiere decir, a los pre

cios det0rioradoa oomo consecuencia de la :rirosencia do lás resol'-



Como el mercado del eatef.1.o es extrerna-:Jemente sensible el s:l!! 

ple aviso de la venta de las reservas provoc6 una caída de m!e de 

50 libras por tonelada. Se calcula ~ue el deaceneó fue del 15~, 

esto ea, de 1.20 d6larea por libra fina en 1961 baj6 a 1.06 d61~ 

rea en septiembre de 1962. l1a venta de las reservas tendría entoa. 

oe1 como baee este lll.ti:no precio. 

l'ara el conjunto de 101 países productores laa plrdidaa que 

caue6 J.a venta de parte de las reservas norteamerioenaa fueron 

de 50 000 000 ddlarea y para Bolivia en partiou'.¡.ar de 7 500 000 

d6laree. Haata junio de 1964 ee onloula que se realizaron en el 

meroPdo 24 600 toneladas • .Ad::im4a se pusieron en el mercado otraa 

20 000 toneladas en el lapso de 196.4 a marzo de 1965 debido Al ª!!. 

mento de la dem2nda. A lo anterior se sumaba el :ieJ.igro de 127 

mil toneladu ;1(\ra ser comercializadas d.urflnte un periodo de 6 a 

8 a!'loa. 

J.lea;:iul1 de haberse producido el 11duaping paioo16.:tco 11 -cal! 

fioado así ror Guilleimo Bedre~el, presidente de la OO·IBOI~ las 

:f'luotuacionea :·oeterioree f'ueron menores. A ello contribuy6 el 

aumento del consur.10 de eate;·o a nivel mundial. :a hecho de 11ue 

por primera 'YeZ la demanda excediera la oferta* atenda la caída 

de loa !Jr90ioe adn m~s e impulsa aJ. nia1:10 tier:¡:10 su reouperaci6n. 

* ERtR Rituaci~n ca resultado, por un lado, del incremento de la 
produooi6n en m~a de 20 mil toneladaa largas en los países ·'le 
ecor.omía de mercado, y por otro, del suministro de los países 
de la 6rbita eoviftica qué promedian las 14 mil toneladas anua
les entre los ní.Ios Fl5íl y 1961. 



Para 1964 la cotizaci6n ee eitda entre 1,50 y 1.60 d6laree y P! 

ra principios dol años siguiente llega hasta 1.80 d6laree la 11 

bra fina • 

.Jurante eaa coyuntura. de exceso de demanda mundial, el go

bierno boliviano trata de revitalimar la produooi6n minera al 1! 
terior del país. Dadas laa circunstancias de oriai• 4e las mina• 

y la desoapitaJizaci6n de COllIBOJ, acude a lo• pdatemoa ex't¡ranj! 

roa, 

En 1961 inicia el gobierno las negooiaoionea de un importaa 

te pr,etruno cuyas con•ecuenoiae Tan a ser la •ubord1naoi6n formal 

hacia el ~apital extrftlljero y la interrenoidn mayor de .. eeoree '· ' . . 
norteamericanos en los aeoaniamos de la industria minera. Dé oua! 

~v.ier manera, para entonces ya ora bastante significativa la :ria¡: 

ticiraci6n de loe estadwiidenee• en los asuntos rele.oionadoe oon 

los hidrocarburos. rieofa el mismo Paz l!lstenaeoros "Lo• Gulfnen 

(los petroleros norteamerioenoe) forman la mitad del gobierno 1 

l• rni tad .del !la:Ce• lfl, 

J.a Oporaci6n Triru1G11l•r•, eno11111inada a la oapitalizaci6n de 

* Esta operaoi6n (Ue oompranetía n loe gob~ernos de Alemania Fe
deral, los :}1r~ados Unidos y el Banco Interamer~oano de Deearr1 
llo fue planeada para una inversi6n de 37,8 millonH de d6la
res· y fue dividida en tres fases a • ••• la primera de ellu fue 
cumplida en' el bieno 1961-62 con una in•erei6n de 11.886.769.89 
ddlares; la segunda en 1963-64 con un empleo de 13.266.808 en 
i::;trnl ooneda, suma a la que se a~eg6 tus. 1.5 millones de un 
or(fdito '."f'r~ a!)rovieionruniento de pulperías concedido por el e.2, 

bicrno nr::oritino '! otroe varios millones mds, otorgados por los 



-6_'llértea letina, ! " ew:i:i nbre ~ ª'"' :.m.ertC''! ·~~ 1 os >i1ncrn. o ;_nsti t!!, 

e:lc-neo dr. er~d~.to de :io1:1 :·i:-.!Rea closr..rrollado!'l I?. le. ~·.ini;r:fo 1'0H-

I e. eubcrdinP.ci~n ,1.cJ. :nbir.rr.o "l:!f!J'ler~intE>. a1 ca:-i t~¡ ncrto~ 

rnorie{'~O deP.eL~bcea en tm deeioontonto de '.los distintos secforos de 

la robJ.aeién. ~)es:1ués del Con.:,Teso de 1Jolr:t~iri aI?toriormente nen 

eion!11o 1.R cJ.flse obrera inicin una serie de !'lar..ifeotacionee con-

"!;ra o). :;cbierno. Jl nmnoro de iiUel~ari ~e incre:r:o!).ta ele 37 en 1962 

a 194 e!' 1963, ofc·Jtt11ndose tr:nbidn ~:o,rimientoa erui1!.Jesinos. l'ara 

··ont1mer esta ·RVl'!aner·a :¿o::iular, el c;cbier:-io JJ.~.r.ia nl ojE!rcito 

nue -->Rra ertoncon ya }..~ sino totalmente reconr.it~.tuido. Fronte al. 

:peJ.i~;ro de une. radieelizaei6n de las :r.as~s y' nr.te J.n incn¡iaeidad 

~lol o:obterno J"Rra cont~nerl a, fJl 4 do rcvier.'.brn <to 1 ~'61- -des:ru<Ss 

r'.e tras ::ierio<.lof! ;"'ovi···icmti"ltAR, oJ_ t\J.tiir.c si11 finalizrr- l 09 m! 

H tai:;es. con el P'.:1º~'º riortew.-.erioP.:-io rce1 iz~r un ;:ol!'e ele gst!!, 

do •. ;:eta feo~·~ sella 1.a f::ise de ~obfe!'nos .1ovk.ientistae y marca 

* com:1r,.,dores ~' fundidoren ne r~etri.efl, r· corto :_-:lazo; y le tero!. 
ra en 1965-6.'3 con une utiJ.izaci6n do ~ ue. 6,290.670. in Plan 
'l'ripRrti to correnz6 en el ae::i.mdo ~obierno d::; "/ictcr J:>az ~,:sten

ssoro y temin6 des¡'t.~~s de Ja caída de :ia Revo1uei6r 1'1acicinnl, 
en el l't!:;imen1 del General Hen4 Barrier.toe Ortufto, que se ocu
pó de J.a dr~stica a:rilieaci6n de la tercera faEJe 11 • Orlando aa
:prilea 'lillrz6n. l!iatoril'! de la minería boliviana, !lP• 174-

175.' 
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el derrumbamiento del proyecto populista. 

·.-;~·"·· 

·) 

En resumen, durante la etapa emenerrista, huelge. decir,el 

gobierno busca por cualquier vía consolidar un deearrolo indu~ 

trial en el país. Pero ello, de acuerdo con la falta de capital 

al interior, lo ya a empujar a ver en el oapital internacional, 

especialmente en loe pr4etBIIloa, la senda máe accesible para eu 

prop6eito. Ello entrará ain e~bargo en oontradiccidn con el na

cionalismo que decía sustentar. El gobierno del Ml'fR representa

ba, en t1b'llinoe generales, al proyecto nacionfllieta burgule, d! 

biendo a travla de late alumbrar e la bursueaía nacional, pero 

las necesidades oonoretaa del desarrollo del capital nacional 

van a abocar con la realidad del capital mundial. Es decir, el 

naoiollflliemo deberá moveree en un mundo en que la conetante 

era el deaarrollo del capital internacional, del capital sin 

tronterae. 

ID esa medida, la política eoondmioa del IRll eotuar4 en e.! 

trecha relaci6n (adeaáe de los illtereeee aglutinados alrededor de 

la minería naoionaliaada y de la incipiente burauea!a agrícola de 

Santa Cruz) con loe interese• nortaeaerioanoe. Pero ese nezo fa

vorable a los Estados Unidos no corresponderá de la misma fo1'118 

a Bolivia. En eepeoial at sentía con :;.uoho rigor la política ee

tadunidenee desplegada en relaoi6n con el mercado del setaflo. 

Si bien por ejemplo loe norte&11erioenoa no ea integraron al 

Col18ejo Internacional del Estallo sino hasta 1975, ello no fue ºº! 
dici6n que impidiera una intervenoidn directa en la depreaidn de 

lo• precioe eataníteroe, de acuerdo con su poeioi6n de grande• 

ooDSUt.idorea. CUADdo en 1956 se iniaia un nuevo tipo de cártela 



• 
que incluye a productores y oonmunidores ~o lee interesa demasia

do ingresar al convenio tal vez porc:ue en el terreno de loe hechos 

- ya habían sueti tuido pr4oticamente r.1 Buffer Stock (mecanismo que 

c'ntrole.bf.' la demanda y oferta del estefio) con base en la acwmll! 

cidn de reservas con las que contaban. 

Si hasta antes de la S.1~a Cluerra l"'llndial los productores 

de eet"".O no se habían quejado por loe rirecioa de o~te metal en el 

oero(l_do, loe cur;-.lee erP.r.. fijados )Or el ·Jru•, deeput!s de la oori3!, 

laoi6n de precios y da la venta de parte de las reservas eetrat4-· 

~icas :?orteF1neric"nas en 1961, se inicia una etapa· de l).Uej~e :ior 

parte. de los productores, les cuales contindan hasta nuestros días. 

Este. eituaoidn que ee agudiH des!'u~s de 1963 ottruido oomie!! 

za un ~eriodo en ~ue la demanda su~era la oferta, cosa que antes 

no SUCBdÍa, :-;ier:1ite c:_ue, COD el pretexto de C-:lbrir el d4:t'ioit ll1U!l 

dial, loe Estados Unidos coloQuen. enormes cantidades de eetaflo en 

el mercado dando comienzo a un mnejo pol:!tioo de las cotizacio

nee del eetaffo que va afectar en distintos lapsos _de tiem110 la ªº.2. 
nom:fa boliviana. En concreto puede'afirmaree que desde 1962 loa 

eatadunidensee, a tr~v4s de la General Service Adminietration 

·(GSA) de~plaatn al orE en la fijaci6n de precios. 

• "En cuanto se oonst•I el cllrte J. del estafio, el precio de :ir.2, 
duoc16n ~e las minas con productividad tiedie. se estableo:!a en 
100 11bras la tonelada. I'are. que .los productoreo de ida beja !'~ 
ductividad realizaran su ganancia r.1e:Ue., de 1934 a 1-943 el c~r
tel impueo en el mercado ~undial un precio de venta de 230 li
bras la tonelada. FUlll8roee.s emrireea Jle69ron a realiznr as! una 
eobrezanencia de ¡m~e de 100 librea· por tonelaiial. lllrneet !~an
del. ~ .Qi1 , p:p. 39-40.-
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Por otro lado, el proceso revolucion~rio sentó las bases 

para el desarrollo ca¡ii taliste, pero al mismo tiempo peroiti6 a 

la clase obrera oonsti tuirse "en 1E1 fuerza :i.otora de todo el aco!l 

tecillliento de111oorátioo-burgu~s 11~· Y es preoi1:1a .. iente aqu! dor.cle 

radio~ el oarltoter avanzado de la el.ase obrera boliviana que sin 

contar con una ideología proletaria, ein un partido obrero al 

frente, logrd empujar al pa!e por la senda del desarrollo oapit~ 

lista y de la d.Jmocracia bursuesa. 

De acuerdo con la inoapacid~d de la oligarquía minera y 1~ 

tifundieta pare enoamillftr al pa{s por un desarrollo amplio del 

papital y la apdrtura d.el sistema pol:!tioo es la clAse obrera 

la que va a posibili ta.r la revoluci6n, no la socialista ya que 

no existían condicione• objetivas para ello, pero s! la revolu

ción demoJrátioo-bursueea, realizando de ese modo la tarea que 

la bu.rsues!a no podía llevar a cabo. La revolución fue por taa 

to un avance para el proletariado, ya que al auper&l'8e todas 

las reminieenoiaa del paeado ee eentaban laá beses para el de

earrollo .. plio y libre del oapitalieao. "Cluando -'8 protuncla, 

decidida 1 coneeouente eea la J'H'olucidn burgueaa, decía Lenin, 

tanto 111de garantizada •• ballard la luoha del proletariado por 

el eocialillJIO contra la 'bllrguee!a" J91
•. 

• La reYoluci6n bllrgueea, aeftalaba el mi11110 Lenin, no edlo benef! 
oia a la bu.rguee{a oOllO ee cree sino tambiln al proletariado¡ 
loe que pla11tean lo oontrario olvidan "las teeie eleaentalea clel 
ID81'xiemo sobre la ineYitabilidad del de.arrollo capitalista en el 
terreno de la produaoidn mercantil. 11 marxismo enaef!a que una •2 
ciedad fundada en la produooidn mercantil 1 que tiene eetablio14ó· 

;.,, 
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La revolución de abril de 1952 puso fin a medio siglo de do

minaci6n pol:!tica de la rosca minera. Con ello el movim.iento rev.2 

lucionario rompe con las antisu.as relaciones de poder y empuja a 

la clAse obrera hacia la posibilidad de consesu.ir nuevas armas de 

lucha con base en une mejor organización pol!tica, aun cuando ••

ta sisuiera eiendo sindical. 

Lne necesidades histórico-concretas obligaron al surgimiento 

de un Estado con carácter nacionalista, un Estado que dejara da •! 

ter al servicio exclusivo de unos cuantos capitalista• (loa oli1a1 

cas) y se convirtiera propiamente en un :S.tado capitalista. O sea, 

en el Estado olieárquico oomo en el Estado nacional imperan rela

cione• de prcducci6n capitalieta1, pero en la fase olig'-rquica, •1 
tas qu~dan circunscrita• en un marco reatrincido de acuerdo con el 

atraso general de las fuerzas productivas y el mantenimiento de re

laciones de producción serviles en forma elitensa, ·lo que permite 

que ese Estado está e.n unaa cuantas manoa •. Con la ampl1aci6n de 1811 

relaciones capitalistas de producción y la di8minucidn del servili!, 

mo se abre paso a un nuevo Estado. A ese proceao las ma8a8 coadyuv1 

ron en primer lusar; lo que no pudieron llevar a cabo fue su eost!, 

nimiento como fuerza de poder frente al poder b\lrsu.~a que lea perm! 

tiere más tarde derrocarlo. ~pero, el darse cuenta que el ¡obierno 

populieta estaba al aervicio del illperieliamo, el sector -'e avanz! 

el intercamio con lao naciones capitalistas civilizadas, al llegar 
a un cierto grado de desarrollo entra inevitablemente por aí sola 
en la senda del capitalismo". Como Rusia, Bolivia no podería eludir 
el desarrollo capi talie1:a y para superarlo debería de hacerlo "en 
el terreno 1 en los l!mites de eee mismo capitalismo". Otr. Lenin, 
"Dos tácticas de la eocialdemocracia", 2:.!•• T. III, p. 34. 



71 

de del proletariado, el minero, le retira su apoyo inioidndose 

una política independiente que tomará oonoreoi6n posteriormen

te en la Asamblea Popular de 1971. 

La sustituoi6n del Estado oligalrquioo por un Eetado oapi

talieta modernizador tue pues un factor deoiaiYo dentro de lae 

tendenoiae hiet6rioae, pero la eaanoipaoi6n del proletariado 

se har« realidad a6lo cuando ae altere haeta eua cimiento• el 

carácter de ese Estado capitalista. 

·--.· 
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III. Jlenr¡1miento de lo• re@nu militares. La .Asamblea Po
pular ooao Pr'9tio• política real de la clase obrera. 

El derrumbe del pro7ecto populista del M?m conduoe a una 

nueya etapa h1st6rioa en Bolivia. Si bien el país cuenta con \1118 

larga tradici6n de gobiernos llilitarea (4tade au independencia 

en 1825 y haata la oaí~ de la oligarquía en 1952), la nueva f! 

se ailitar que se inicia con el general Bené Barrientos en 1964 

•e deaazorolla a la luz de nuevoa aoontecimientoa mundiales que 

le otoraan un contenido político distinto. 

Ante el temor del pelisr<> oomuniata se incrementa con gran 

vigor a tinalea 4e la d•oada del cincuenta 1 principios de loa 

afloa • aHenta una nue:n polhioa exterior noneuier.ioana. cauaa4a 

por la 11tplutui6n 4• re,fi.n .. aooialietaaT de tendenoiAB D! 

oionaliatu aTUSa4aa (luaer en Bcipto, ArP,lia, Vietnu) 1 por 

la p•:rdtda del pre4oainio nuclear de loa Eat&doa Unidoa, el cual 

pasa a 1181108 de la Uni6n Soviftioa. Este •atentado• contra lae 

poaioionea geopolit1oaa 1 el poder militar ea1;allun1denae ae BCI'! 

Ya oon el triunfo de la re'f'oluoi6n oubaDa que oOUl"l'9 dentro de 

la 111 .. •sona natval de influenota• 4e loa :S.tadoa Un14oa. 

La notoria de Oúba principal.unte pero.taabi•n la efe.ne¡ 

oenoia reTOlucioDaria que ae dt1ata omtn. el illperialimo nol'Mlll!, 



.,, 
rio1mo en distintfl.f.l raeiones de Am&rioa latina ~··lantaan a lon I':!, 

tado!J Unidoa -adem~s de la estrate:.:ia econdmica de la AliMza !>!, 

ra el Progrel'!o-una nueva eetrate~ia :polftioo-militars 

. Se deearro.lla una nueva eatrateeia é.e carácter dual. Por un 
lado, la Alianza :pe.ra el Pro~eáo, con la ea;:ieranza de opo
ner al aooialiamo cubano gobiernos reformistas ~ue r.o cuee
tionarPn en lo eeenoial la he5emon{a norte~merioana en la 
zona, y ~ue 8e alinearan junto con occidente en la lucha con 
tra el enemi~o comunietl\{:',sl- Por otro lado, 8e desarrolla !! 
na nueva eetrate3ia militar de alcance continental, eata vez 
bajo la oonoe,cidn da la euerra interior, r_ue se implantaría 
cloncle el modelo alternativo frr:ce.eara o su deserl'Ollo se h! 
cicra im~oeible. JI 
Se riodr!a decir r:ne a principios cie los e.·':os seaente 'Bolivia 

. . 
<.:.ueda circunscrita dentro de la estriite3ia de la Alianza para el 

Progreso b~jo la cual se lleva a cabo la "Operaoidn Trian~lar" 

e.nte Ja oomplaoenoia del zobierno emenerrfota de V1ctor I:'az .:~e

tenaaoro quien,ai no cuestionar esta pol:fticaJse alineaba con 101 

EstailÓs Unic101. Pero en J.a medida en que tenía C?.Ue mantener la ~ 

Se de BU8tentaoi6n de !llJ. eobierno debía "Aparentar demooreci8 en 
te los sectores ;:io;,ulares, B~!lecto ':ue lo inor:paoi taba !1_ara con, 

tener el avance do1. movii.1iento rte MB!>as y nu radicnlizaoi6n. Por 

ello, loe nor_teemerioancs no :1udan en ~1artici?JBr en el ñerrocamien 

to del .gobierno del LNR y en el surgimiento de 1•n r&;r..:en· al e•i: 

vicio total de. loe intereaes n_orteamerioAllos ~· contra el e.vanee 

del conuniemo. Ante el poco 1b:ito del. "modelo r>.ltel'11ativo" Boli

via queda inlllereP. dentro rle la nueva eatrRte ~:ia político-militar 

norteMl8riOP.na inetrllmentada !'f1.ra Amdrica JiRtina. 



En el contexto interno, el resurgimiento de loe militares 

como fuerza pol1tioa principal proTiane tanto del fraca•o del g!!, 

bierno populista como de un largo proceso de aoUmul.acidn de po

der r~ue ae fue gestando durante lfts ete:vae mov:Ud.eJ?Uatu. La I'! 

volucidn de 1952 liquidd al viejo ejfroito -...c¡uero• pero dio 

naoimiento a un cuerpo m111ter que bajo •l noebre ele •ejlroito 

de la reYoluc16n nacional• H tranetoma 4e mero ap4n41oe .. -.. 

tal en 6r~no vital el ••rvicio del Bitado, eituaot•n que co'bra 

oonorecicSn cuenclo eur31 11 rlgtmn de llu'tientoe •n 1964. 

ID tl1'11111o• ·••rieofttooa,la·noroni••i&l tel.ej,..tto tata 

ele 19.54 1 tl'Ul8oU1'1'1 bajo la wpe"1.•16n clel iueral ~o O,. 

do Candi• c¡uten oonTill"t• a lt> .. tuenu ~ •lt ~tlilllPl• ~'1• .· 
. . 

la 111 la Htftotua" del lllfl In, U. Ol'IJ8fti•O tOllllOWl!ie al ael'-! 

noio del capital intemaoional, pero oon •l ~bj•tift t~'bi.fn •• 

contimiar 11 prooesci de aaumlaoiaá oapttal.11ta •Íl •Í tateriol'f .· 

. 1• l!UOiftota mmatiati•~¡\:••~•·;,_.~t1•~ .-.Íia Id~ ~: .. 
. .a en Plll•t• lllil'plfa -1oDJ. ·aJÚÍ'iu··ae ;-¡·..-.iaot_. 
0~1~· 1ut9nia1a p.. ¡._;,.._¡.:¡1t1.a;,_., .. m1 .. at•.; . 

.. . la nra.. .....,S.a ..,..,_ .. •1 ·-ato;o;.._.. •..Mno r el· 
aonopolie ••t•tal te la :~,ia .. nua.-a. ·Hnli-! .JIWa la PI· .. · 
jate ..e1da ..,... ...... late ,..,,.to ,Ho~'lia •• a 
mano tMU..nto ooenittW'orcuiMao·la •'tilüto oapa•·•• 
~lu 'ia tl'iple .tuet,. te. onv -~---· 1oonld•··· 
oa; ......._tlU la lo-..f•·lláo1onal r"••teM~~~ Íaorim. .. •· -r- .JI . , .... 
to popalal' • . · . . 

11 !>04R fflfttto ·tal ojln1 te H mJ,tf.tltea clllftati el e-. 
' . . , ," , , ,_._ -.. - _ .. :· I .·: - ' 

IU4q,; peri~ llOY!ld•tt•ta· nante tl · piofftt•tt .. .,. 111H ... 
,• . . .. . ,.. ' - - ... -~ _, . . ; ' '. _. ' 

.!l•.i ft fin ~/oontlU'!N•tar. la ,.._ 11• ...... •• ............. ...,. 

aa•oo, eetitlece en la rep•a •• 0..batimta ... etM ldlHar. A · 
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:partir de entonoen etunenta la influencia do loa nilit!:'rea a expen 

eas de otros eeotC'r<te, ~.e ao1.ierdo oon Guillermo ·._;:.edre~J.. !!n op!, 

ni6n de ~ate el n~oeneo ;. ili t'lr ocnrrP. :Pro::iPmente n fines de la 

c14ce-.de. det oin CU'ln ti\. 

Ja c"':Ída en e1 frente revoJuoi.on'lrio ocnrridn an 1'.·157 dtU'fl!l 
te :ia t'ru.cMndn huelga ,;:enoral el.e Ja Oentral Obrer(l 1k>J.ivi,!! 

na, :produjo la iniciativa 1;.1tll detel'!!lin6 el retorzaniento il.el 
pcider de J as tuerzas armP.dae. Gl :;obierno, :"roftmclArJente in, 
vo:iucrado en la luoha antiini'leoioneriAC. •.:? a merced iiel 
at~ue desenfrenado de 1a :POlhioa inoriradFl y de laa huel
CflB an~rqt1ioae fomentadFte ror el 11deraz!!" obrero habfo em
:rileado el recure o !'Jimple de ±"C1rtf'.J ooer l&'l fuerzas errm~f'CJ 

001'.:o oontri>brc1ani,e, ·wsoando a trPv4e de e!' a senda :=>rtifi
cial ~' rie'l3N1n i;~:->nte11er eJ or1len Mr>tro ríA ).!'\ r!lvo1vc:i6n • .J. 

Pero el fort0laoimiento del ejdroito re •lesarrollaba no eo

J Nnente ;:i11rR n~nte?ler 11el ord•m dentro de Ja reY0luoi6n••. T ne 

fuerzas J\rt,;f'ltie.e ?)0 98 identificaban CCl!aO ~:iareto nl FterY".OiO to

tal del i'39tado ~·o:.~uliat~ eino ·.ue ··~'ª bien oentrebM eu atenoi6n 

ell. la cÓnaoliclaci6n e inatitucionaJ.ismoHn cíe oee 6r""'º .,ftl'a ti - - -

[:.,J eJ est~.i·:e!""t.O oi::strenee no eol"t'.'be. l':'!: 6r:)er.tB étel I>8E; 

tido 1'~. ee identifiorbl'. cor:. la rr~voiuoi~n ttP.Oi<'n'."J • ..>tt ::en
e11micmto, 'IUB aoc:lrn• y ~1ro:·6t1itca, ef'tabr:i ririgi<ios P. d!. 
tener 1a "rl rea roje.11 , Mnjurf'r l~ anarquía, reel:i.v.ar la 
o:Peraoi6n triPng1.llar y ericirAe en gfll.'"nte de J.r r: i•w<c"'rsio
r·es •otroler:>~. :• oA ini~ i t"1ref'1 e~t.Rh"n ocn:ifl 1loe en :rce:~arar 

le t~!lla •1e~ '!:-Oder¡;.u-:- ..JI 

Y 0 e~I" tc-r,•f\ contribuyeron loe :~st.E>.dM \1nió.oa no F!dlo en el 

derrooe.niento 1· i~r.to dri 'liotrr .¡-az .:eten89~ro e.or:ieoido el 3 de n~ 
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~nrtir de entonoen. Pumenta la influencia da los nilitPrea P. expen. 

ene de otro e eeotr.r11e, ?.e ao1.1erdo con Guillermo 'dedre!;SJ.. '1n op!, 

ni6n de ~ste el !'.f'!Censo ;, ili t9r ocnrrP. :pro:'.'iPmente n fines de la 

c11foede. de J. ci.n cu1Jnt". 

Ja C"':Ua tm el frente revoJucioMrio ocurridn 1m 1'-157 rlttrfl!l 

te ~.a frv.car-rnrln huelza ::enoral fl.e Ja Central Obrerrt 13o1ivi!!; 
na, produjo la iniciativa ' .. 1113 deteruin6 el reforzaniento rle1 

roder de ] aEJ fuerzes amP.dae. 81 :;obiert10' :-iroft1.m1Ft:'Jente in, 
vo~uorado en la lucha antiinflaoioneriA¿":° • .:? a merced ñel 
ata~ue desenfrenado de la política inerirad~ y de lae huel
GflS anfrquioaa fomente.c'ne ror el liderazc"" obrero había ern
!'leado el rocurao Rimple 1le ±'ortP.leoer lM fuerzas (;lrna~!?'l 

001·,o oontrPbr-1 an13e, ·l:Alecando n trPv~s de e,,.. a senda :>rtifi

cial y rie'l,gr.nrt ?;!r>.r..ter.er eJ "rtlen t\.P.J'ltro riA J.a revolv.cj~n • ..l. 

Pero el fort::>leoimiento del ejdrcito re desarrollaba ~o eo-

J lilmeJJtc ::inra nnntel"er 11eJ. ord'l.!I dentro de J.a re•r01.uoi6n 11 • T ne 

fuerzal! nrr:P<'ias no ea identificaban nomo i=·:iarato rl Aerv·~oio to

tal del ;~atado :::~o~mliatf' ei!!o ·.ue ·.:lle bien oantrebM eu atenoidn 

en la ooneoliclaoifo e ineti tuoionaJ.izr.>.oi~n ele ose 6reroro }'Rra f! 

nea !ll'O!lioo. 

C: .;¡ e:!. eete.1·ie1"+.o or.strenee n0 aoPt!"be. 1 ~~ 6r:Jer.es üel P&!: 

tido l'i. Se identifiCl"bt'. COI". lR rr~yo1ttCi~n l'P.Oi<'n!"), ->tt ~~en

sn.'Jlicmto, ::ius aooirnee y ~1ror•drJi tea, ei"tabr:"' r~irigi,ioa ~ d!. 
tener la "1.r rae. roja", Cl)njurP.r lfl anarq_u:Ca, reeJiv.aT la 
operaci611 trion.zular y eriairne en gprrnte ,te J.r--r; i•·,v'lrsio

Ms _1etrCllerrq. :• oR mi1 i t'ilre"' e<i·bfih"n ocn~1A•loe en ~11•e::·arl'll' 

Je tC1ma •ieJ ;:oder,C,u-:- JI 

Y ~ &\'Ir trrm contribuyeron loa ·:~et.EldOR \1nió.oa no e61o en el 

derrooeniento i·i~mo do •11.otcr ú1z :stenasoro e.oeeoido eJ. 3 de na. 



viembre* sino en el fortalecimiento militar iniciado desde tiem-

.. po antes. Le. ayuda militar norteamericana como reepueete al apo

yo de eu polftioa de oontrainB1.µ'genoia ee tradujo para BoliVia 
• 1 

en un incremento mo~etario. Por ejemplo de 100 mil d6laree que 

recib!a el pa!e en 1956 aumenta a 400 mil en 1961, a 2.2 millo

nes de ddlares en 1962 y a 3.2 en 1964. En lo que respecta al •!! 

trenBJr.iento de oficiales, de un ndmero de 25 entrenados por afio 

en la d&oada del cinouanta crece a 160 en loa primeros años de 

la dloada del sesenta. Para finales de 1963 "Boli\ria contaba con 

el mr.yor ndmero de ofioielee grP.duadoe en la US Army Speoial Wa!: 

fa:::"e Schoo1 en Fort l3ragg en relacidn con cualquier otro Jefa de 

Amlfri~a Latina" _j/. 
.S& im este eentido ee gue ~ :'uede afirmar c;.ue el FenMeono -rien-

tro do la nue'Yf! estrateeif.1 polítioo-milits.r- reorganiza e inco~ 

pora fl J as fuereae ame.das 'boJ i Vianae eolio un betelldn m~e para 

la defensa. del continente contra el comunismo. 

Respondiendo a la influencia externa y ante el deseaste su

frido !JOr el :partido de 3obiorno** 1 lee fuerzas ar.:1adce atendie!! 

• •vfotor Paz Estenseoro dcnunci6 en I·im!'.' r:_ue el principal reepon-
~ 

sable de eu derrocamiento ~ue el jefe de la misi6n militar nor-

teanericruia, coronel l!'ox, el mir.i::io r~ue hr--b:f'.a recltrta1o ¡ioeterio!: 
nente n Antonio Areuedas oomo e .:ente de la OIA, antes de ftU.e to

mara po.aesi6n como ministro del Interi0r e~ el :ouierno de 13e

rrientoe". !.!ario v. Guzmán Galarza. "Bolivir-i1T'.:1 ;:iol:!tioa Jlx:te

rior lforteamericana", !JP. 179-180. 

•• Desde 1960 el lJfü inj.l'.:'ia un proceso de deecom~oaici6n interna 

.-:.ue se lllE'.nifiesta 1irinero 0011 1~ esciei6n deJ. partido y i::t1e da 
luz~r a la formacidn ciel Partido Revolucionario Aut~ntico (PHA) 
encabezado !JOr :alter :JUeVarf\ Arze • Oueitro aJioe r1tfo tarde CONO 
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do el ~grito de OOllbate de la bur111esía reaccionaria" liquidan el 

"desorden" ensendrado por el partido emenerrieta y precipitan el ' 

golpe de Estado sdlo dos meeee deep 4e de que Víctor Pa• l9tenee2 

ro toaara el poder por segunda vez ooneeouti.a. 

La nueTB era lliliter que se inicia a la oa!da de loe gobier

no• aoY11111entietae ezpreea en t41'111inoe generales tanto el deegae

te del populieao coao proyecto pol!tioo eooudaico cOllo el rasure!, 

miento de la Yioleuoia ooao baee de euatea1taoidn del !atado bajo 

el 4omnio de lae fuerzaa anadu, •in olViclar tB111pooo el naoioD! 

lie~o ailitar. Se trata del frao .. o le la olaae dOllinallte para 11 

poner au heseaou!a al oon3unto aooial por .. 110 del coneeneo 1 

del intento por parte de loe ailitaree de reeolver la crisis pol! 

tioa imponiendo la Yiolenoia eapeoialaente a la• ola••• 11\lbalter

nae pol!tio1111ente -'• aYBDSadae, ooao loe lliaeroa. 

Loa recfmenee llilitaree que aparecen deeie 1964 ee orientan 

en la t6nioa del poder repreeivo de acuerdo con la falta de uua ~ 

H de legitiMoidn que lea iapide lograr un coneenao general 7 

que -'e bien oon4uoe al acentuaaieuto del prooeeo de dieociaoidn 

entre Eetado y eooiedad oiYil. 11 e11¡1leo del ueo de la Yiolenoia 

oontri~• por un lado, a 111BDtener 1 acrevar la arieie política 

1, por' otro, a impedir que surjan otrae tora .. de dominaoidn y l!, 

gitillloidn del poder ~e la• 01 .. ee dOllinantee. 

1• .. ulta40 de una mana ruptura ·esta VH entre el líder -'zimo de 
la COB, Juan Lechfn Oquendo y V!otor Pas B8teneaoro aparece el 
Partido Be9oluoionario 4• la Izquierda Racional (rBIN), lidera
do por Leobfa. 

! 
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El r&gimen del general Ren~ Barrientoe (1964-1969) -aeí co

mo lo eerá el del general Hugo B~nzer af.íoe mis tarde- ee una cl~ 

ra expreei6n del ejercicio de eee poder represivo ocya finalidad 

ee anular polfticamente a la olaee obrera. Pero,a pesar de la m~ 

mentánea depreei6n del, movimiento obrero en He periodo, la· reo¡: 

genizaoi6n poeterior del llillao al abriree una etapa m'8 democr'

tioa, la de loa reg!menea naoionalietaa del eeneral Ovendo y del 
... 

zeneral Juan J~s' Torree , hace manifiesta 1a incansable lucha 

proletaria por dar conoreoi6n al proyecto de la clase obrera, ea 
tendido ~ete como el "movimiento real c;,ue anula y supera el est! 

do de cosas actual••. 

J.a nuna Jwita Militar encabezada por Barrientoa emite, a m1 

diRdos de 1965,Tarioa decretos contra loe obreros prohibiendo lae 

funciones de loe sindicatos, las reunionee en horas de trabajo J 

euependien.do el tuero eindical. Asimi&!ilO, ee diaminu,ye el ndmero 

de.,obreroa 1 se anuncia una rebaja general de aalarioe entre 30 

1 50 :Ct• J,a re11pueata de 1011 aindioP;tos 81 traduce en el intento 

di reorgani1ar loe diatintoe organiamo eindtoalee 1 en el llamado 

e una ..... general g_ue no fructifica 1 que di\ lupr e que laa 

• •Para noaotroa, el ca.mismo no H un eeie4o que debe imí>lantar· 
ae, un 14 .. l el ~ue hltJa de sujetarse la realitad. loeotros 11! 
lll!Ullos co ... i .. o al mo'limiento real ~ue RDll.a 1 Bllpera al eeta4o 
48 0011e11 aetual.¡;.;¡• lla1'J: 7 Eqei.a, La i4eoloc{a alemana, p.37, 

** •st en 1964, el tngreao promedio de loa trabejadorea de COMIJIOL 
fue de lua 94.02, en julio de 1965, a un ... de ·1as medidas de 
reordenemiento, dicho promedio bajó a t 1111 60.07•. Orlando Oa
prilea. Historia da la minerfa bolivi~.n• , p. 162. 
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or3nnizacione11 rl1J maeatroe y ferrovinrics abenf!onen J.r IJC'D y de

jen afolnó.oa a los mineros. l'ientrf\a tP.nto, e] ejdrcito ocupe ~.!'IS 

rüMa imrlP.ntanrlo un rl!zimen cte terror. r:;<:ite rl!:¡i·:en de terror se 

exrireea er. las ;;\atruizas rlo "''ineros en ? rayo y se·:tiombre de 1965 

y en Je. 11matPnze de Srui Juan dofl ahoe ú• tercle*. 

Bl 6 de a~osto de 1966 se fol'JT'..a el ~obierr.o constitucional 

do l'larrier.tos ctes:·tt~a de alei.moe I:!eees de :;<'bierno del .'.;eneral 

Ovando. :i.'ara oubrirae :riolftin~mimte .He.rrientos croo. el 1!,rente de 

la Revoluci6n Boliviana, inte!ll'f\df> :'.'Or el re.rtido Revolucionario 

.\utlntioo, el Partido Social .úorr6crnt.e., ol l'rrtido do la Izquié!:, 

da Itevoluoionaria. y el J;·.on.niento l'o1?uler •]rfatiP.no. J,a finalidad 

del ~'rente era rodear oon una Purecla de demooreoia ~1 ~obierno 

* "C: • .Jol ?4 ;¡e j11nio, el ejlroito, crnduci".o !!i~loe~r.•ente en 
tren, o ere~ 109 CE\Milf'JUento9 raincrof.I ~· :>rocerii~, al E'J!leneoer, a 
un "tA~l\'3 en re~1a oontrri lo r.tte el ~:i.to !i'f'l•1o Ue:r6 •un terr! 
torio enemigo•. Atl"que ::>')rtictüarment.e odiol'o rorr:_ue !.'!orpendio 
a los nineros dorrridCIB rtat11::-n~s do lE' :'~offica i:'ieetl'I de '3~ 
Jue-n, cuyP. ncohe reruta'.lE> C<'!l'O la ~~~'3 trf r>. ·.ic1 inviel'l'l.o en el 

nJ.t:t.:iln.no, "r:i rior dOf!Uier ooeni.Sn n lo~ t"lte~oa, n beilea y Allua 

dantes libaciones, (,:.Ue ornntituyen co;.10 un rito nacionnl • ..-:ate 

Pte.1u fue 1ieAcrito cnmo •:ir-=ventivo• .:io:r. el . .:;obierno f!Ue atr! 
buy6 fa1 aznent.e e. loe !!lineros, :1P1.'l.l ju~tific?rAe ! .,09terior19 

Ja intenoi6n de r:!tBo!'r lR ;,uRrnici~n r.e 1Jl'>"ll"!l!\ta, junto al 
J a.:ro I'oo:•6, nouer·oi6l". ~ oourdo Y" c:ue los I'lineros en buso?. de 
armne habrían or-d'.do oobrn un botnll6n de in.:;enieroe rirdctioe.men 
t.e denel'!.'1.ado. ros trE'lJ!!jarlores, eor¡ir>Jndidos e1: sus oneF\e, en 
pleno suefío 1 PO ee hallaban en e~trdo de defer.·1erse. Sin ei:11ba!:, 
zo 111 nlarme sonó y la eeae del oindicrto fue valerosf!nente de
fendida, con dinan1ita y al~os fusiles m~user •le 'la .guerra del 
v,.C: .;¡ , casi setenta mineros, mujeres e hijos ele mineroe fue
ron ultir.iadoa en sus oAooe y en Jae cqllee de Si~lo :rxc;.;¡". 
Re;!iS l>ebrRy. I·a :.,ttterrille. del vH: . . 1 íl 
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barrieni.ieta pero en realidad el régimen funcionaba con base en 

la violencia. La ooberture política 11ue trataba de impl .. entar 

era un mero adorno ya que la fuerza de su eustentaoidn estaba en 

el ejército. 

i•'alto de J.eeitimaoidn ante los ojos de las clasea popularea 

en la'J ciudndea, el rd;;iT:1en consi~e n:po10 en el oa.mpo. LE!. tinaa 

del lacto Caz11peeino-J.!i.lit~1r no ee sino la alianza forniti entre el 

~~obier!lo y los oampeeinoe cor.:.o reeuJtario de un lt->.rgo periodo de 

mediatizr..cidn de ese sector '"urente el periodo 1;1ovlllienU11ta•. 

!oiga.do :'ieede la revoluoidn de 1952 al UIR bajo la fol'llft de eincli

oatoe, el campesinado conttnda a la cafda de aqu•1 bajo 109 l'liÍl

noe '.lineamientos. ,;,n eea medida 7, mU adn, greoiu a la tnmeiida 

* U CRl:lpeeiDado dead.e eu partioipa~idn política ¡ior medio del 8]! 

frazio univenal en 1956 y des;rul11 de eu iDcorporaoidn en el 
r4Broo del •eetatnliamo !'Bhrnal 1 ñeulJ6gioo 11 aot1~a 00D10 el ·~! 
tor deoiaiYo. pare el triunfo del l'IHR• <Juanelo l IH! ciu41idH •1a
borntorio• inYSJorablee de loe aoYiaiento• populiet .. paanron 
a .Hr hostiles al rl61nen• e.l •poteno:lamiento del oonglmera4o · 
OR!t!'esino trajo oonHot1.enoiae 1m::oor1mnte•• Oenarlo 1 .contraerlo 
fueron l'letae !!•Hegu14u por el rlet-n. la aanipulaoit1n en o)! 
viM1ente, un recurso í!U• le dio reeul:ta401t en un mOMnto en CJ.U 
había deaR:parooido la alianza oluieta al caear la ooincidenoia 
de intereeee. Las leston•• aampe11naa, er!l'.e.dne 1 dir~gi~a•I 1• 
no ~or el proletariado sino pór el gobiel'llo, jugaron el papel 
de nueyo aparato repreaivo ¡:IP.1'8 enfrentarlo " lee or¡pni•aoio- . 
nee eindioP.lH•. !fario JfiJ'Nlda Peohaoo, tlJ1 populino en Joli..; 

Yie", !!:. .!?i! t P• 16. 

'. '· 
¡. 

·.,. 
··f. 



83 

popularidad de Barrientos en alsunoe sectores c~•irioa no ea 

dir:!oil para los militares realizar un pacto fol'llllll oon el oaa

peeinado cuyo "mundo politioo" es sn drminos generales el de 

loe sindicatos estatalizadoe.§/ Segdn loe militares, el Pacto 

Campesino-militar tenía como objetivo alcanzar un apo70 mutuo 

que condujera a una oooperaoi6n m4e eficaz del ejfroito en el 

desarrollo 18l'Ícola. 

Penetrar en ia ideo1os1a del oaape•ina4o eerfa 4e •uaa 1J1ro 

po~tancia para poder entender el oomportaaiento 4e ••te, lo oual 

(e•peoial.Mnte pflra el oa.pHinado boliYiano) illpliouía nou,pé

rar au modo 4• penear 7 •entir, esto ••• YOlver la vi•ta a la 

oultura e inclueo raligidn del 1nd1,.na. Ello Ht• •in abu'p 

fuera de maeatroe aloanoH.. Poi' tanto •6lo Haui&o• l1néa1 _,, 

ge~ral•• lo que h8D heobo otros anal11tu, lo qu lltft empero 

al riea¡o ·de oaer en planttaaiantoa ooao el 4t habl.U' dt trai

oidri del oupt11Do en ouo• Hpeaítioo• ooao el aovia1tnto pt

rrillara .4•1 oh• Ganara UUDio 4t 1966-ootubr• 4•. 1967) •. amo 
oontrapC)fiatdn a Ht pwato dt. Yitta •• dice lo •1Pitnt•1, 

l1 0Ulllt8inO DO' tDttn416 J.& P,tl'l'llla,. l• .,, 1 •n mollotl 
oa•Oll la abrtYid 4....&t10 ... ntt 4tmaac1BD4o la pre•tnoia 
de loe inftl'patt•. Y aqui •• alleol•-.nte .. uo1a1 aola
rar que la 4in611oa outral qut •• illpuo en el 019110 t. 
la 4iúaioa del teaor. Owi-ntt, la aoo16a ele loe anua 
re•·ea relaoi&a a lOI o...,..inoe Midan 1l8H ea la-• 
u 1 romltaba 16-i,oo, en ooaHoutnoia, qu aS.entru ..... 
preHDoia CUl'l'S.llen lllbiera ID la IOU •DOl'ell HrÍ• 
lq:.pn•iont• .ollN 109 luprelo.. Yer • u 1•nil.l.el'OeWA 
dtl'lt o-14a, proporoio1181'lt alo~aaitnto o l'lf•; •• oollft.
da.l:.at-6tio-nte ta la poaibi11W 4t •H oqtlpdo; 19-
t~l'ftCB4o, tortlr .. o.Bablu 4e vaietla 4• 109 ._..111ea u· 
tate oontezt~ .. ,UDa de lu 1n~utie1q ... ..-&ea en NJ.a 
o16a a e•a ,.nte.11 



Por otra ~arte, con res~eoto al movimiento euerrillero de laa 
cnhued e6lo queremo• hacer al~oe ee~alamiento•. Betemo• de aou•! 

do en que dadas las oaracterfeticae de llU deearrollo fUe un moYi

miento aiola4o que no H pudo ligar en forma or"'1ioa ni con lM 

:parti4oe ni con la clue obrera, Los priMro• porque la oom14era

bUl iaadeouacta•, la H8W14a porque eu oonoepoi&l renlac:loaaria 

err mucho m~s profunda c¡ue la del procHo f oquietat• La clue ow1 

•Pera el larU4o Obréro Revolucionario (POJl) la pn:t.lla •in la 
olas• tnibe~adora no tenia •1sr.1f1oa4o. Awl'l.u• la a:p~lla:, pla¡ 
tealla· ~ue la lucha del proletariado· debfa iniciar•e.en lae lli
na• y de ahf diftmdil'H al reeto 4e lu ciwladee ~ a la oapUal. 
Lo1·comunieta• de lfnéa proeort4tica centraban el probl.tM en 
la"fUerza wiifioadora•del partido, en la fomaoidn de un IÍaplio 
frente popular r.ntimperialieta báeaclo en la luoha de Meae• re
ohazPndo oon ello ~· guerril1a por no ser ooneeauenoia de la lf
nea t.te eu partido. Por eu parte loe ocmmietae pro~inH H p~ 

tulabm l>OI' una •g11erra total•, •la Sllfl'l'a 4e to4o. el pubJ.o•. 
lia·posioidn·de los moftm.entt.tne e:spneada por len4 lnaleu 
(ex ministro ele tinU) neoa.taba .ia lucha pel'l'illere pero edlo 
ell tanto fuéra la iDllpiraOi&n para que lu o:1Ú4a4e• orpnicaran 
la resietenoia armada •1obre la baee de i .... 8a• del 1111". 
V4ase en et libro ele labln Ve.squH Dfas. lpltpa a la hora d!l 
2b!,t pPo 151, 15'1, 160, 162. . .. 

.. • •• , resulta fll'bitrario imaginllr a la olut aintn dtl paf•, 
renunciar a.au autonoafa 1 a eu dtfinioi&n 41 11otor 4• '\'lll1llUll 
dia reYoluoionaria, a noabre dt la •oliclaz1.4a4 con un arupo te· 
re•o1uciOllU'iOI c;tu• H ltnntaben en el pds, In otra• plllab1'911, 
la din'-tea pol.fUoa del etator llinero no era unatidllioa dept¡ 
41ent• cltl 11tabl10:111i1nto trel fooo. In tl mejor ti lH ou01, 
tl foo~ ~ltarfa ao ele la. tl•MDtOI -entre otl'OI- q111 loe llj; 
nero1 pe4rf 9ft a11l'Oftobar en w luoba contra la NJll'Hiln barri• 
tieta. Cqeteno lilollet, g¡,. !üa, p. 14. 



· .. , .. 

.., " 
ra no lleg6 a definir por tP.r.to, . una tilotioa de lucha oon respeo

to a la !JUerrilla ni eig,ulera un oontecto directo con ella. Se 

mencionen aJ.cunoa datos sobre el acuerdo ,..~ue la 1ftllB hab:!a to

mado de enT.l.ar un día de sa1ario de loa obreros como oontribucion 

a la ~errilla, hecho que e1 parecer no se llegd a realizar. En 

eaa perepecti'Yll, la fase suerrillera no hace eX!>lÍcita la alte!'!. 

cidn directa de la luchil de clases al interior de :Bolivta. Dice 

por ejeaplo, Ce,eteno Llobet: 

c.;¡ la $\llrrilla no tuvo consecuencias fundlll!lentalea a ni-. 

vel omnpesino.c.;¡ Entre los seotoree proJ.etarioa y :pArti
ou".l.anJ1E1r.te en el minero la incidencia debía ser adn menor. 
YB razdn principal de e1lo, es que la concepoidn !.>Olítioa de 
esos Hotorea r•ltaba l!'~e avanzada T>&rP el ce.so boliYiano 

~ ' 

<!.U• la c:.ue implior.ba el for¿ui111110. J)entro. de todos loe mati
ces y varinntes ~uo le izquierda nentuvo co~o influencia ide.2_ 
J 6aioe. en J.aa minas, probablenente la dnice. vcrdnr.errante 11!!. 
!'lar.te "fue la foquieta. ljUid. es exa,gerado caer en la beHae
J;'('lncia de <Juillenno J.ora ouPndo reiterPdamente se re.+'ería a 
lol! "l1et1U'dietas . del r-1onte•; !'•ro su F.lot.1 tud no deja de ser 

.. un reflejo claro de la iritencidn de mostrnr al foco como al-
30 abeolutrmente del!Yinculado de le cJese, no entend14o c ... 
bP1lllente ror la clue, ae{ 001110 preeum. blemente los imNr89!, 

te• del sureste encontrabmi llD1' difícil entender a la 01 ... 
obre!'R boiiviAJUl. ;JI 

A1gilnoe analietaa otorgan al moYiaiento euerrillero un pe•o 

ea~ec:!f.ico meyor seftalando que .la'euerrilla repercutid en foraa 

indirecta en la luohn de clases sao,ndola de eu ai1lamiento1 

Curnr'o :· ?.nce.huaaú deA:::ierló con un sobresalto la ooncienoia 
nacional y las aspiraciones reYolucionarirn de cuanto habfa de 
de F.mno, de menos oorrolD]lido en la !>equejla bureuee:fa 4e~oorj 
tioa, civil 1 militar, aAo6 a la clase dbrera de eu aielai•!. 

. " 



to y le procur6 así un nuevo aliado eooial. Al devolverle 
de este modo un eepacio político donde moverse fuera de eu 
estrecho pedmetro sindical, una tribuna universitaria, C.2, 

lumnas en loe peri6dicoe para der a conocer sua reivindio!, 
ciones, as1 como intermediarios benlvoloe fl?lte la opini6n 
pdblica nacional le devo1Vi6 tlll!lbi&n indirectamente la con 
fianza en e1 miema. .!JI -

Pero aceptar estos pl~nteamientos iJ!Wlica seffalar que la SU! 

rrilla representa el elem.ento reVitalizador del movimiento obrero 

-inicil.'do ~e tarde- y no J.P. fuerza millJil.B de la clase obrera. Por· 

otra ,arte, habría que demostror hasta que punto sectores ele la 

pe~uena bur(3Uee{a y del •jlrcito se coneti~eron efectivamente 

en aliados del proletariado. 

Sin lusar a dudas, el movimiento guelTillero des;;>ert6 la oo¡ 

ciencia de algunos sectoren especialmente de loe estudiantes, lo 

cual se hace manifieeto en la reTOluoidn universitaria y en la i!l 

surgencia guerrillera de !•oponte (1970). Pero ee ha expresado 

r:u• esos moviaiento• no logran tu:¿~oo enl~•an• aimoTI.aiento 

obrero, sino que tallli'8 se die.arrollan oomo heohoa ai•ladoe. Ü.! 

9'1, la radioalisaoidn estudiantil no ed1o se atribul'• a la in

fluencia de la guerrilla de Hanoehuan Bino en gran Hdida a la 

revoJ.ucidn out.na. 

En cuanto al efecto procluoi4o en e1otol'9s "meno• oorrompido•• 

de lo• nili~• se menoiona la intluenota 4• la inoureidn del•Ob .. 

en perecin"l'.1.idadeD OC"l:?O el 89neral. Juan Jos4 ~Orres.1 el general 

Alfredo 0Van4o, jefe de las Puerzae ilnnadae duronte el 5obierno 

de Barrientoe 7 principal reoonetruotor del ejlrcito da la "revo-

luo16n". Aunque JlO se puede ne&U" el cmoter naoionalieta y an-
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tir.i::ieri111iAt11 de loe regimeneo c1f' ·~o't'r~a ~· ov~'."clo, ou fo":enci6n 

ne; es ,en alianza con la clase obrcre.,¿en::d tir l.n participación de 

loe trabajadC'rea en Ja toma de deciaionee, Bu finalida1l es aenci-

llamente conseguir el 2.royo de las 1:11\:JP.s pera coneolidar a lao 

Fuerzas ArmadaP como instituoidn. El. "nacionalismo revolucionario• 

del ~eneral Ov~ndo, continuado m~s tarde por el 3eneral Torres, 

más QUe reaponder a las •aspiraciones revoluoionnriae• de loe id.

litares •reflejaba la recompoeioidn pol!tioa de lae fuerzas ªI'DI!. 

das int~reeadae en preservar-su unidad institucional• .l.Q/, 

En 01111&, me :parece que la incuroidn 3U•rrille:ra debe aer •! 
milada oomo un movimiento que se deeencaden6 a la lun de una sran 
efel'Y8scencia política a nivel mundial con inf~.uencia de la gue

rra de Vietnam y principalmente de la revoluoidn cubana la que 

trae al primer plano la lucha foquieta como motor ciue illpulaartl 

la revolucidn latinoamericana. Pero el fraoaao ~errillero prueba 

la necesidad de vinculacidn con el movimiento obrero, entre otros 

aspectos. 

cuando Barrientoe muere en abril de 196t y despu6s de un bl'!, 

ve periodo de zooierno de Adolfo Siles Salinas, 9Ube al poder a 

trev6e de un golpe de Estado el .general OVroido (septiembre de 1969), 

J,a índole naoionali!tta*del rlgimen de OvE!ndo, resultado Ú• 

que de la influencia de ííancahuazd ea reflejo del eetado de atraeo 

• Bn primer lucnr, el r•gifnen de Ovando adopta la orientacidn del 
"Mandato ReToluoionario de las Fuerzae Armadas". En •1 se anota 
que el nuevo "Gobierno Revolucionario Civil J1!ili tar" deberi en
cauzarse ens 11 1\eegurar la soberanía de J.a nMidn sobre laa :tuen 



de Ja burBlleefa nacional. 

En Bolivia eA tremendamente peligroso ontalognr globalmente 
a los fuerzas armadas en el polo de la oontr81Wevoluoi6n 
fascista y edem&e ea err6neo. El ej~rcito de un paf• atra•! 
do, criatura como es de la olaae dominante, reprocluoe de 11,! 

nera particular laa caraoter1•tioae 1 liattacion•• 4e la lJaE 
.'.:\leda nacional. B•to explica que una 7 otra TH aparHoan 
y se deearrollen tendencias naoionaliataa antino8'teamerioa
nas en loa medios militares • .!JI 
Jn caréoter naoionali•ta del gobierno de OTando -qf como el 

de ~orree ~s tarde-.eet4 pues en·fntilla oonexidn con el deaarro

llo hiet6rico de la clase dominante y au fracaso para oon&titail'

ae en clase hegemdnioa. Al igual que el rell\ll'gilliento del ejeroi

cio del poder violento 4ata forma de dominaoidn conatitur• una 4• 

las distintas das que "11 rfgiaa 11111 tar buoa para 1111beanar la 

crisis de poder imperante 11J1te una dlbil buraueafa 1 el intlujo 

cada vem llUll'Or del 1mperialt1ao. 

tea de procluocidn del pa~•"I •Óon.aolidar, e:ii:tender 7 41nn1ti
oar la in4a&tria miJlera"1 •Planifioer 1 e~eoutar aa polftioa 
econdmioa que tienda a la euetitucidn del tinm'loilld.~to exteE 
no•1 Ele'Y&I' sueldos 7 salarios a loa obrel'01•, etc. "Mandato 
RevoluciOllP-l'io de lae J/UerzH Armadas" en Outllemo Lora, Do-. . . .-
cwnentoa polftiooe¡ ytolos{a polftioa boliD.RU• pp. 594-601. 
Por otro lado, las deolaraoionH de ()yando son baa~ute aignt
ficativtU11. A principios de 1969 recrimine a loe Eltado1 Uni40ll 
el envío de armas y no de tractores, máquinas para le agricul
tura y equi~io :vara la cor..struccidn de carreteras. En octubre de 
ese nfio.atirm~ que el gobierno norte8Jllllrioano puede .ouidf'll' por 
s! nisno lltl• intereses.frente al •inminente ata~ue comunista• 'T 
•'1.ue ~i loe Bet!ldoe Unidoe deaeabm riro:;ioroiona.r una ~de. ete1. 
tiva serfa mjs dtilea loe arados· ~ue (ns beyonetae. otr. Oharl•• 

~~~:':tudRI Htlht!¡1Hf fWiHia~"fJ~º~~1 noU.t10111 torou 
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El ré:il!!en de Ovando, a diferencia del de Barrientos inten

ta ~obernar no n trav'e de la repreei6n violenta sino por tUla 

v!a dietinta y para ello inetl'Wll8DtR un retorno "a la promoci6n 

del capitalismo de E1tado en. lo P-Oon6mioo y apel','tura demool'llltioa 

en lo pol{tioo" JI'. 
Expuesta dHde la perepeotiT& dt lae olaeee eoo1'1•, la po

lftica nacionalista de Ovando, que et traduce en medida' oomo la 

nactonalizaoi6n del consorcio petrolero Qulf 011 ·ao., el 11table-. 

c:laiento del monopolio estatal del comercio de Jl!in•rale1, el oon

trol de sectores de la agroindu•tria, etc., afecta al capital in

ternaoional relacionado • oon esos eeotore• y a oapi tale1 looal .. 

de la bureu,ee!a comercial fortaleoidoa por la .política ea.tntal de 

loe regímenes del 11NI 7, en especial del gobierno de !arriento1. 

Fnra la clase obrera, la reetauraoi6n de libertade• políti

ca• y eindioalea supone la apertura a la reor19D11aoidn tedrtoa 

y politioa.,:J.u ·maiftl pNioiOMll del proletUi .. o ... th oond;n

eadae en el doouaento 9rHi• de la Central Obnra loli'f'iena• én 

donde aparece ya oon claridad el planteamiento de la "'°oluoidn 

eocialiataa •Lo• traba~adoree proollllUllllO•· qae mie1tra 111•16~ hi ... 

t6rica en el presente_ aoaento¡::~e• la luoha por.el 1ooialitillo•. 

»'. 
A lo largo de la tesis de la COB •e t:s:pl'eaa oon Bl'f'D nittde• 

la necesidad por la illplantaoidn del.1ocialillll0, le cual, de aouet 

do oon l~e condioionee propia• del pafa, no puede 'estar desligado 

de la luoha antimperialiatn. Ea en eee aentido qua se atfiala que, 

"Para nosotros los trabajadores, la luohe Alltimperialieta tiene 

r-. 
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un e61o contenidos la lucha por el socialismo" ~. 
Trae tantos años de eupeditaoi6n econ6mioa al im¡:leriali.,... 

le olaee obrera no puede perder de viste que eua reoureoe nm:~a 
' -

lee aon el eje de su desarrollo y que la daten.a de ellos -IJ'.U• 

se oontempla como una lucha antimperialiaiia- ea uno 4• .loe aspe_g; 

toa centrales de la luch•• •Requerimos que todas nuatru rique

zas fundementalea est'n sn manos del Estado", :pero, aquí surge 

una nueva oaraoteríatioa,, que "•l Eataclo eat4 en manca de la el! 

ae obrera" 1'1. La dife~oia ¡·e1 avance teórico de esta afir

maoi6n radica en que 7a no H tlf"llt;• de una mera poeici6n nacio

nalista como muchas otras expreijadee desde la revoluoi6n de 1952¡ 

ahora se hace referencia concretamente al control inaediato del 

Estado por la olaee obrera. La necesidad de que el Estado se co!! 

vierta en un Estado obrero.proviene de que las taré•• eóon6111icas 

que son efectuadas !JOr el Estado burgutis no pueden adquirir o1;ro 

oarácter1 

Loe re!lreeentantee de la burguesía o de la psquefie bl.lrguea:ía 
en el poder no ~ueden com11render c.ue el desarrollo industrial 
integral dentro de loe marco• de.l r4gimen capi taliste de pr!!, 
ducoi6n y en la órbita del imperiali:amo, 1• no ea poeiblo y 
c:ue· ooncluoe a la traición de 1os intereses naoionales. Lae 
lecoionee de loe BObiernos de Toro, :Bwloh, Villarroel y le 
del rlgimen moYimientieta, confirmen ••te •D111laiado¿:.~. 
Declaremos loa trabajadores que en au memento apo1aao• a di
chos gobiernos ya seí'!aladoe. r,oe a¡Joy11111os no desde el pwito 
de vista purPmente tedrioo, sino con una activa militancia 
revolucionaria. Sin embareo, fueron eetoe gobierno•, a pesar 
de todo, loe primeros en abnndonar su pose antimperialieta y 

en concluir como enemigos de la clase obrera y del pueblo[:-• .:J 

.·:. 
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un a61o contenido& la lucha por el socialismo" li". 
Trae tantos afios de supeditaoi6n econdJllioa al imparialil.o 

'1 

la clase obrera no puede perder de vista oue aua recursos n.:tura 
• ... 1 -

lea eon el eje de su desarrollo y que la dete1111a de ellos -qtt• 

•e contempla ooao una lUoha antilllperiali•ta- ee uno 4e .loe ae11e~ 

toa centralea 4e la luobau • .. qaerimoa que todas IUIHtl'u rique

zaa fundemental.ea eat41n en manos del Eatado", pero, aquí surge 

una nueva oaT.ateríatioa, que "•l 1Bta4o eet4 en manoa de la el! 

•• obrera" JJ/. La dtfe~oia f' el annoe te6rioo de eata atir

aaoi6n radica en que 7a no ae trata 4e una Mra :posioidn nacio-
1 ' 

nalista como muohaa otras ezpret9a4aa deade la revolucidn de 19521 

Ahora ae .hace referencia oonoret .. nte al control U-diato c;iel 

Batado por la oleae obrera. ta· necesidad de que el Estado se con 

Tierta en un Estado obrero.proviene de que las.ter•aa econ611licas 

que.son efectuadas por el Estado burgule no pueden edquirir otro 

oartlcter1 

l1oe representantes de la. burguesía o de la pequeña bureuesía 
en el poder no pueden oom11render c1ue el dHarrollo industrial 
integral dentro de loe maroo• de.l r4gtMn ·oapitalieta dEJ pra_ 
duooidn y en la 6rbita del iaperiali•llO, 1a no e• poaibla .y 

~ue· conduce a la traioid~ da loa intereses naoionalee.·Lae 
leooiones de los Gobiernos da Toro, :Blwoh, Villarroe1 y la 
del r4gimen moTimientiata, oonfilWBll Hte enanoid.oc;.;¡. 
Deolaramo• loa traba~adorea que en n. aumento ap07aaa. a di
chos gobiernos ya eei'laladca. J•oa apoyuo• no cleede el punto 
de vista purPnente te6rioo, eino con una aotiva militancia 
revolucionaria. Sin embar~o, fueron estos gobienio•, a pesar 
de todo, los primeros en ab~ndonar su pose antimperialieta y 
en concluir como cnarnieoe de la clnoe obrera y del puebloC:.J 
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dOP.'.'~" b~·,,,r•R, on O' rno ;:iro:.'if\ 1 · '.'.C' 1 os :::irroei.., r>a "ª'"oor1tinon 
:· nricionalietac:i r_:t\e !10 oon 1ir\:::!. ."n ·-or e1 ~1roJcta:r:!.rv'lC' y 

t:"r-rs:?N'l'lt-ldcs 0~1 un "'1rnco..,r. r.:oci"li~t!'. 1 crw•.r.i1.1.1·ro,, nio··'''J''l 
r-!' '::1 ·f''.':".1~·tr~ci~n ~· ~a c1.0rrotn. _!!! • 

::i::iren·. i2P.je )o~ :!t.ico de 1.e. clase obrerr.> :• en ·1 f\ :·•ece,,:\Jll'1i' de sn¿2_ 

rar los erro'.'.'of.! coaeti1\os cler-;:itufa do :i ~- J.ar~a r:l"'~- er:i.cncia ::'0'3te 

rior r.-.J :irrcetJo rovo1ticionnric> ¡le 1952, con el 0l)jctr de c:uc el 

!Joder )~e~,:e~6nico :'Me a m..qr.oa del !lroJetariado: 

J·a e:.:. erier~é':LH ·:.o 1952-1964 nos ensefla que una revoluci6n na 
ra ser victoriosa :ro d'3lle detenerse sino continu:::r hasta el 
:fir., :r ":.'-'º ol 21robleme. decisivo es :i.a cuesti6n di:? Sl'her r,uli 
clMe controla el ::iodor. No bt>.:Jtt:'. le. e.coifn insur3ento de laa 
~.nsas gi~o definir ~ui6nastune :in direcoi6n de os~ insurgen
cia. No bade la :mrtioi:iacién heroica de la clnse obrort'I en 
les ec0r.tecir'.it\!'\tre deJ. :'aís, siro le. fema (!Ue aa~e esa ::>ª.!: 
tici!laci6n y si ella act~a con en 11ro;:>io 1 iclerato :r en ~os de 
?tts :iro::--ios objetivos, ]fo preciao, on fir.., i;.~te ooni:tliste el 
re~ r.ecen6nico rn el cnrso de la 1 ucha · e.tro.yer.do hacia su 1!, 
do a J.ao ::'.~."'f.'IS C('.'.1yieeinn.s y a los SJll!llios sectores :io:--ulares 

.!JI urllenoe. 

Un ao!'eoto .fir.::.J. -~~'.: r:e:•cce oer ros('ll.tne.0 es 1 a cor.•:ir0noi6n 

enb!'c lo" ,:obiornos ni 1_i tr.rcíl nnci1mr.listae. :!:'C!ra 1 a e~ ase obrera 

el cart<cter nE'.oicnaJ.istR Lte estori re.lÍrtenes PO JiMe variar el fon 

do de la lucha de clar,ies: el objetivo es el 1errocar.tiento de la 

cJ.Ewe do1:iinante y con dl de su brazo nl'l!llldo: 

De una mrmers. eeneral, lon ~obiernos mili te.res nacionalistas 
l':_-iP.rocen en el enconario debido t" la inoperancia y el. fraca
so riol:Ctico de 1::? burguesía cono cPrta snstituUva riara con
sumar la tranofor..uaoi6n ca,•i talieta indice.da mf,4s arriba. F.le 
claro f.!Ue e:t T!ljtfroi to (:r su iz<J,nierda, porciue tl\!1\bilin existe 
este fen6 .. no) es riroducto de la clase dominante y de las P!. 
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culiaridades nacionales, y, por eFo niamo, lleva indelebles 
los raseca de las limitaciones y de J.a impotencia :propias de 
las burguesías nacionales de la época actua1 • .!11 

Dentro de la conce,ti1aliznci6n te6rica del r~eimen de ovan

do se m:ota c;ue con broe en un "equili brici' ~' ":.1az flOcial entre las 

ole.ses, a trE>v&s de un rrocrHna nacicrmlietP con conoecionee par!. 

lel'.'1e a l!'. clriae obrar<'. y aJ. im??erir.lis-:;0 11 , Ovflndo ririmero y To

rres !Ms tarde se "~'a transformar ¡¡~ cl ·"intento del ej&roi to 

~·or 'l"r una e~lida bom~::,1'.ll"tiota a le luohr. de clases (riortue el 

bona¡:¡artieir.o es ::so, ln ¡iaz im,:iueeta vcrticaJ.Mente e l!"e clases 

ririnci!>ales en pu::;ne., sobre J.a base de nna repreeentaoi6n dif'er! 

de de clases que no pueden e:ir.preaaree e ef mismas), intento que 

frace.e6 ~or lae condiciones estructurales del ,P.fs, \'.tte eran ya 

las de une. avanzad e. J.uoha entre la!: ole.ses 11 lJ/. 
Partiendo de unt=1 dintinte. interriretaci6n de lo r1ue ee entie¡ 

de !'Or bonapartisr:10 podemos rr!oter lo siev.iente. Si nos ubicamos 
, et .. "ª'" en t(n:tos como el de •J,aa luohas de cJ.aces en :b'renoia•1noa damos 

cuenta de que el rasgo primordial iJllillícito es que el ~obierno de 

Eonaparte repre~entr. a todas y a nineuna de las clasee, El eobie[. 

no a!)arente enc:::-.rnar loe intereses del CB!!tpesinedo, :¡roleteriado, 

::ie,.:.ue";a y eran bur1311eda y del ejdrci to, sectores r:.ue le brinda

ron su a:oyo en :i.as eleocionee que lo· llevaron el poder. Pero en 

realid~d, Bonaparte no reprer.entcba ni a une ni e otro oeotor, 

ya ~ue e~ fin~lidad fue desde el princiJio oonaolidar a la ariat.2, 

crr.oia financiera. 

!>er.de esta ::iers:iectiva me pa1•eco r_ue al cobiernn de Ovando 

intentn reprenentar n todaf! les clar.iH THO no 1 O J.o:;:.ra con nin

'.'Ul'l81 
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C"Du.rmte el ré(I~.men él.e Ov"ndQ}'Il'o o!"! !lO:iible, en efecto, de
tectar una c1aee o 0J.11sca nooir~.es r:.ue l:.r.y"n El!>C-yado on t~.!: 

::ú.nos de aliMza y menos consti tv.ido el blO!J.Ue .-:e :ioder del 
r4~n en t&rmino• d• roprerentaoi6n poJf.tica oraru1izad8l,°';•.:l 
al no ª""1.'roaar lee interones de nin::.,i.JT-!l o'.::-"º en crnoreto, 
tr~taba de oonci:!.ier la bu.r.:,noda local ·~r J' a cbsof1 ::'l'.':'\ll,!l 

reo;¡ 1 rej.vindic:-n·:.o la dof;mm:~ :parcial rle loa rec\'.l'f.'CS net•.ir_! 

les frente al dominio irriterialieta·. Hac:fo entonaos tíoidoa 
e!Clfuerl'lCS ;:or inr.ti tuc.ionalizar un er:_uili brio de fuerzas soO
ciales ~ue eotaban ,olítioamente articulaJrs en fol'll:B. tBl!lbiln 
dea~.t,i.tal. El ndec1eo deJ 31"111"'º eobernente carecía do apoyo d! 
recto de al~UUl ~rza aap•oífioa ::>orque sn consistencia den 
tro de lao mismas fuerzas amadas era ddbil y la derecha mi

li ter, re!lrasentante de los in·tereses de la bur!:ttesía local 
y eztrcn3era, ooneel'V'll.ba rsran parte de su fuerza de :presi6n, 
-,, en ·10 ftmdemental, tf1mbiln !)orque loa sgotores medios ee
tt>.oon dis!_:lersos ·:r la clase obrera duramente sol!Jeaa.a durante 
el [!Obierno de Barriontos, O!J0ME' Sf'.l:fr. -:°i'."Jl t~fsla."!iento 'J b\.t!, 

onbá su reoreanizaci6n !JOlftica y sin~ioe.J.,!g/ . 

Pare. 1:: toma del !.1t1der, Ovando cuenta bttnioP.r.tente con el e:ia 

yo del seotc-r nacional.ieta del ej!Sroito -:¡ una ~lite oiVil, !lero 

no ee :iitode habHtr de una base zioliclr>.sista. n reeurzi...,.iento ·del 

"neioi~nalisr:::o militt>.r" se inicie. y culninn cor. la O!>Osici6n de 

:i.os seotcros n~s i'll:::'Ortantes de la olaee doninante alia1a al ca-

:ii tal extrF.njero !' coii. J.~. desconfianza de la clnse :proletaria la 

cual ha dejado de creer en naoionalizacionea bttr¡~ne.s.aa. ~· esa m!. 

dida, y :::ioniendo en ouestionP.mien.to la caracterizaoidn del r4cimen 

de Ovando como bonP!lartieta a61o podríamos a1!fialar ciue se trata 

de un 3obierr.o nacionalista que surca como ree!lttesta a la oriei1 

de ~oder ~en oetreoha relaoi6n con ln debilidad de la bltreueaía.

dentro de 1.a nueva tase de ln estrate,:ia político.militar e.ntio.2 

111Wlieta inrlementeda JlOr los Este.dos Unidos. 



la ~rotunda 11viei6n en el seno de las :fl.lerza• Almadea (ai-

11 taree naoionalistaa enoabezadca por el zeneral O'fllndo 7 el tte-.. 
neral Juen Joal Torrea enfrentados a la llli te militar de dereoha) 

QUI ae expresa ~rillero en medidas de presión• ee tr11n11forma en 

golpe de Estado el 7 de ootubre. 

Una yez levantada en armae la oiudadela militar de liliratlo

rea (4 de octubre), el alto lllElndo aouaa a OYando de •debi11dacl 

~nte el deequioiamiento de la patria", de illpotenoia para frenar 

el eooiali•mo prool.amaclo por lo• trabajad.ore• y de hnber taTon

cido la ~~netraoidn eztrelliata en el 3obierno .!JI. Pero el diYi

sioniamo el interior de las tuerzas armadn• ad como la partioi

paoidn de la oJ aee obrera c;,ue ee weloa a lu callea para repu

diar el ··heoho, oonverc-en para desintegrar las eapiraoionee cteri 

. ohiatru1. Tr~o una huel89 8'8n•ral exitosa de tres dfas convocada 

~or el Comando Político del Pueblo••, el triunvirato que ae to111a 

• A fin de contrarrestar la tuerza polftioa del 3obienio naóioa.
liata, Ja lllite militnr presiona a <>Y~ndo para que anule (~ulio 
de 1970) el oarso del eeneral Torrea (comandante en jefa de .1 .. 
:fl.lerzaa Arnllldaa) y lo re~plaoe DOr el del Consejo Superior de 
lar.i TJP AA ci•.:•o :>re"lider.te debería su.reir rotatiTrunente entre lo• 
com~nd~ntea del oj~rcito, la'naval y le tuerza airea. El eeneral 
Rozelio Iiirruida H nombrado comandante en jefe y :presidente dtl 
CCln•ejo SuriFJrior, eleooidn c:,ue neutrf'liza 10011ent~eamtnte a lo• 
,:l'll!'OB o::·oai toree pe1ro 1ue no evita c:,ue en el mea de octubre de 
eso af'o aourra nn nuevo golrie militar contra OvPndo encabezado 
!10r et pro:vio Lirenda. 

** El Co!llPndo Pol!tioo 1 "nnteoodente de le .Aeemblea Popular• apa
relle durante las jornad0s rle octubre trrH:: la oafda de. 0vfln4o. Bl 
Commdo 11 oeeionaba :in el .Aula libre cte ~.a Univoraidod de J,a Pu 
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a la o~ída de Ovando (intear:do por los re;;iresentn~tee de laa 3 

ar.:·Ae) es dionel to a s61o unas cuantas horas de haberse hecho ca_!: 

~o deJ ¿oder. ~ estas cirounstanoiRs y a~oyado :or loe sectores 

de izquierda del ej~roi to y de civileo nacionalistas, el eeneral 

Juan Joe~ Torrss oe instala aomc preciclente • 

.:!ln cierto r.J(>.ner::i., el .'.;Q.r.er:~J. Torres es el heredero de la p~ . 

~-:!tica ll'?.cirinalista del .:;eneral Ovmido ".! P.U :;obierno, en ese sen,... 

".:i~o, et'" unr. z¡rolcncgci6n de :ta e:tariE'. ov,..ndista. Otta.ndo •ro~res 

ere com~ncr.rrto en jc:f'c do Je.~ luerznr.i irmndE'.s dtt't'E:r.te el t;bbiemc 

''·ª C'var-do era patente la ooinoider.oia de :iosioiones rio11tioas. En 

!lovie:nbre de 1969 E'.nte una oo?:lisidn del Consejo Inter-Amertcano 

de De:fer.oa Torre:J dec!l!U 

les fuerz~a l.U'!:la1as no deben ser c-~l oJ.e.eifiondna como or
.:eni~aoioncs dedioRdas exclusivE1:·1entc a vicile.r el fen6menc 
político del oolllWlisno internaoicnal, sino ftmda."llenta!mente 
como co-;ia.rticipantos y a!Jentes eficientes de la batalla con, 
treC • .J el st•.bdesarrollo econ6mico de donde se derivan loe 
clecer.toe que poateriorMente oo!!lpleter~n el marco pol!tioo 
~ne :ha eX!Jlotado, le Jucha aubversive en el continente.c;.;¡JI/ 

En abierta crítica contra loe consel"ladores reaoooionerios, 

rara q,uionee las :ruerzac armedas edlo son el instrumento :;:>ara re

eresr..r a la :pon.umbrn del ::iaeado mientras ellos i:>e:rmanecen aliados 

(m:sA), naoi6 !)Or la voJ.untad de loe delezaclos do lne or,ganiza
ciC1nes sindicales, r>O!l\lll'lree y de !os pl.".rtidos polftioos que en, 
eee nor.onto se oncqntraban 'en la betalla centro ·el eol,e. Su fi
nalidad confesa era J.e. de constituirse en d1reooi6r.. :t>Olhtca de 
las nasc>s .en un '10Jnento tan dificil•. !luilltmo \1'·0ra. loliviaa 
De la '8amblea !'opa.lar al 101re taooieta, !ll'• 44-45. 
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a los monopolios extrnnjeros, Torres efadía que el dobnte sobre 

si el oontrol de ;.C"biarno debía estar en manos civiles o milita

rP.s er~. UJ1 :irob1ene artioif~i:ial e irrelevl"nte ya ~.ue el problema 

real 11oonf'istía en deoiitir si lf'. ariAtooraoia o la bl.tr.:,'l.lesíe van 

R con+rolar8 laa fuerzns armadne, o al ternativPmente, 1:ue intere

ses '?On afeotAdos :rior lP.e fuerzas armadas" .DI'. 
:n nacionP.J.ir>mo d.·'.' 11.•orr(!s +.iene sus antecedentes ento?".ct?e en 

1 ~ 9to._:e de Ovendo. ll m~tir.liento ?ntimrieritü.ista i::_ue desarrolla 

se ti."oic'! ti;r.1bi~~ dl'!!1tro •ic1. cuairo de ttne 31'!'1'1. n.ctivirl"d !1oJ:ítica · 

norter.>.mericana "nte el :ml.igro col!ll.Ulieta. Y este ee~timiento lo 

cana1i:m no hacia J.a revoluci6n (~_ue en ).as oj.rcunstAnciae concr! 

t".B del :-aíe no !)cdía tenvr sino un car~ct:ir oocir>Ueta) sino ha

oin la a·c:--.eolid::ici6n ñel por1er de una l.ltU'.':,uesía nacional, y dndo 

C!ue (.:_Uc i!Pta todavía :s'M en ilfr:ner., no ee tr~ta sino de J.a rr.iema 

reafim.acidn da 1 as fUerzao Rl"l!adee ryomo inoti tuoi6n; de ahí el 

cardotor. inatitucion']ieta ele l9U crobierno. 

J,ero Torren intenta tr•,1.noer..der eee nacionalismo hacia tma 

senda. ::io::m1ie·ta y r>ara ello !>ropone ror ejemplo la formaoidn de 

un frente '=_!Ue inte.'.j?'e a militares, obrerC1e, oar•.:iesinoe y cstudiaa 

tes -~ue :'un.:;ir!f)n ool'.!o "loe cuatro :r>ilares '.le la revoluoidn boli- -

viana" • .l1uiquo .~.o !!Uednn dejar de observarse resgon populistas en 

el r«::tmen de ~orree en le ~ue ree~ectA a la r-ovilizAoi6n de ma

eae, RJ.":iactr: t'oito" entre J.ce r.iilitares naoionnli~taa y la cla

se obrArl!l, '~or.res f'rRoe<J!? en eu ::iro:;:i~,,ito de reFmr!'.:ir eJ. !'O!'tilie

no 001~.o rir~.:eoto !'C 1f titlo <le 1.a c1 Mfl dor.1inM.te. A eJ lo crntri bu

yo :1rinci;:iP.JJl!ente F.lU dobi 1 ided r?rll J.oer11r he,.,,emc-n:(a t.'lo!ltrc rle 

las -r.uorzr-n erma~'."B y ;,ir.re> conno:;uir tm n;:ioyo P.!l~::'lio (!'J J.on die-
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~intoe eeotorea ~Dcie19e, 
~ lo '.Ue se re·fiern a·· :'€1:1e1 de '•'orrer. ,;• ,n i.?:ruj.<':r')"' T!"C:Í.O-

n".lieta en eJ conjunto cíe J.ns fuerr.ae arma•.'.rs, em rerm:inencil" e:r. 

eJ. :poder en ::>roducto do1 "::'ºYº 1niliter o de e·.• nr.>v.tralidad. Se anE_ 

te. r.or ejem!)lo, c;.ue muchos oficinles ·:ue habí~n '.' iño leelee a Oven 

do aoe:ritaron a Torree como el heredero de su :riol:!ticc. Tambián lo 

res:riald6 una me.yor:!P. de ofici'"los rle ce.rrera c;.ue no r_uer!an arrie.!! 

BSr su futuro en ls- dis:mtas del Alto hando. 

A :peenr de oontt>.I' oon ~l~Ulf'S unidades c1.el ejároito y col!'.e.n

dantes A eu favor Torres "i:'ue inoa:paz de canar el control de las 

fuerzas armadae. Se~ :>ere ce, los ofici:lefl que e~cynb::-r la polí

tica naoionr>.lieta de Torr9a eran d:~r.iasiado pocoo en mmero y bajos 

en raneo p"ra riermi t:!ra:::J es el ocntrol c"!e .. osicionea importantes 

en el "orden !JOJ.!tico ele la lucha" '!ue se había iniofoño en 1964. 

;~n ean fol'!"..a, la derecha militar, que no ;:;udo ser .derrotada ni !'O

l:ftica ni Mili te.!T:ente, y a trrv~s <le e¡lE' lee c~.aaes doninantee, 

ooneervarcn el cor.trol de imrortantcs rrmE1s ilel P!'ar::-·to ert.a-tal. 

Ad J:lUes, Bi cur-.ndo Ov.-ndo cae J.a derecha militar se re,lieza :¿11-

ra evitar 1 a ru!)turr. ne lae fuerzag ermadae, d"!ldc :iel3o eJ asoen

ao de Torree al poder, 0ste Metica ro sic.'·ifica el ab~·,dono de 

:rioeioionos de fUer~e sino una fo?".'lla de "contrarreAtar oon me.yor 

vigor doede el a:'ar!lto ostetal la política deJ .'!cbierno de Torres 

y 4A1 movimiento obrero" !if. 
·rm cirotmP.tancias, en c¡tte los ~iJ.itares ·'3e e:'lr:ttentrAn llividi-

dos, 31ero oon plena conciencia de qne debe!". ve:iar "!Jor sv. unidad 
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para evitar Ja r.Eenaza (ie su deetrucoi6n"*, el ir.ovimiento obrero 

Eltrnviesn ::ior una fa!rn de ascenso ··.uc s6lo puede ser comparada 

e on la ocurrida c111.rente la revoluci6n de 1952. 

J .. a oforveeoencia :rioriuJ.ar r.ue desata el intento de la derecha 

:'.iJ.i tar :1or tonrr ol ::;iodcr '"ª traduce c.oLlo dijil!los en el naoimiea 

to del OO!:l?r>.do PC' 1 itico del Pueblo como frente de· 1uchP. contra el 

..:;('\bie!'rc. '.Jmindo •eorrE'r. ~'ª 3i:!t:1 en la ::>residencia aparece otra 

orzMizr.ci6n, con or-rP.cteríetiol".G a:inilares pero oon mucho mayor 

ira"ortanoia :?:JOJ.:!tion, u J.e. que se le denomine .Aoemblea Popular. 

'lu inauzureoi6n formal sucede. el 1 o de Myo en el Palacio Legis

lativo ~ero el periodo de sesiones se posterga hasta el 24 de ju-

nio. 

1.5n términos ooncretoe, la .Asamblea Popular se definía como 

11tln :frenta revolucionario a.ntiJ:lpcrialieta Ci.ir1.gido por el !'role

tnriado". !!.'n Mrninós .:;enernles, se arioyabn en el contenido del 

!,lroerPma de la ~esia de la ·']OB de 1970 y en eae sentido el obje

tivo ostrat~gioo era la toma del poder por el proletariado y el 

11ociaJiemo. 

* :r 90 Fuerzr.e ·Arlll8daa han sido marcadas "de modo indeleble por lo• 
acontecimientos de la Insurreccidn Popular de 1951,- puesto ~ue 
el desarrollo de la misma condujo, con la ~~ereza de eu acci6n, 
a J.a ~ivieidn del ejdroito y ello de manera inmediata :posibilit6 

su derrota militar a menee del pueblo enll'!llae 1 ei(!!'iifioando •u 
ulterior dieo~.ucidn. La fuerza de loa uniformedC'e fue suatituida 

en ac¡t~el entonces, sin que mediare. nin...,"tbi decreto Il!'ra oll o, !>Or 

lag T.Jilioil'B J:lC>pUlr>.res victorioeae, J.a" :lmtitllotda·· éUtrense; WJ!B 
Ti• reorpnisada J"]loteD.olada vor el. ;prij!ier gC1bierno del 11!1/R ••• 

jem~e olvidd eee epieodio 1e _su historia ~ue Ja maroo de por Ti-• -
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Dentro de la OOm!'O~ici6n de Ja Ai::rmblea rredo!l'.inaba el :iro

letariado con el 60 ~I, de Jos dcle~a·lcs envimlce :;ior or::'.:anizacio

nes obreras. La :partioi:?aoi6n c~nriesina era ~1e1 10 ~{, e incJ.u:!a 

sol!".mer:te a la ·Jonfederaci6n OB.r.l!Jeoina Inde!ienc'l.iente. Con res31eo-

to o la activided !Jartidarie. intervinieron las mismas or:"aniza

ciones ciue partioi:paron el Comendo Pol:!tioo1 ~n Partido Obrero 

Revolucionario (POR), el Partido Comunista (prosoviétioo), el PB!: 

tido Revolucionario de la Izq_uierda Nacional (PRIN), el l.J:R (que 

inclufa al Partido Dem6orata Cristiano y al Moviniento E~p8l'taoo), 

el grupo maoiata, el }',J.'R y el PARO, una eaoisidn del PRIN. 

De la com!Josioidn de la 'ªam.~lea Popular ee deriva un hechos 

la tuerza real de la or8anizaoi6n descansa b4eicrunente en el pro

letariado, siendo escaoa la ~articipaoidn oampeeina. Por trnto se 

pone en cuestionar.dento ·la existencia de una alianza obrero-o8l!IP.!. 

eina, punto de apoyo para la revoluoidn socialista. 

Betamoe de ~cuerdo en_la·neoeeidad de partioipaoidn del oam

peainado en la luohn revolucionaria; oabe, sin embargo, recordar 

algunos :>untos. Dure.nte la fue d811looñtioO-blJrg11eea·iniciade de!. 

pule de 1952, el movimiento campesino ha tenido un escaso deea1T,2 

111 polftico, el cual ha estado ligado a la orientaoidn eatat::oli,! 

ta. Por ello, ha sido BUJll8Dlente diffoil "explicar a loe cmnpeei-

&a. five basta el presente el 'trauma de su disolucidn' 11ue H 
la rla o elemento por el cual se impone cordura a d misma ante 
cualquier pulJIUl interna; es eee temor a &U diaolucidn el que, 
de Dodo constante, ha ilr!Jueeto la unidAd por ao~ las oontradi,!!. 
oionee". Oarloe i~. Toranzo. "I,aF.J interpretaciones del golpe de 
Gerc:fa lieze.", p. 52 • 

. !'• 

... \ 



nos que no baste desenbaraznree del poder de los fuaoionarioe 1 

de loa terrateniente•" (lo -~ue ocuni6 en cierta manera a la oa! 

da de la oligarquía y con la reforma agraria) sino que llay que 

prepararae "para deetruir al poder del capital, el poder de la 

bursues!a11 • 

~specifiquemoa. La lucha campesina tiene como objetivo la P.2 

eeeidn de la tierra; pero ooneezuir un pedazo de tierra 7 la ex

propia.oi~n completa de loa terratenientee no acaba ni con el rclG, 

oen buraula, ni oon el oa!)italismo, ·ni con la divisi6n de la so

ciedad en olaHa, en rico• y pobres, en burguesía 1 proletariado 

Al. Ello no debe, •in embargo, frenar el movimiento campesino; 
más adn, el movimiento obrero debe a~cyarlo con energías 

¿Cu~l debe ser lr. Rotitud del obrero cC'nsciente, del scoia
J.ista, ante el actual n1ovimien1;0 cmr.::iesino? Debe ar>oyar este 
rnovi!!liento, ayudr;r con la me.yor energ1a a los.crunpeainoa, 
r'yuclarlee hRato. el fin a deeerlbarazaroe tE'.nto del !'Oder de 
J.os f\mcionarioa como d'.Jl de loo terratenientes. llr.e, al a1! 
roo tiem:10, debe e.x:ilioar a loa oa.mpee'inoe '_V.e no baata deH! 
b:>r8.znrce del poder rle loa fnncionnrios y ile loa terrateni•! 
tes. A! hacer nato ea neoes~ri~, al mismo tiempo, p~ev&r&l'lle 
ner~ deotrnir el :ioder del oa:ii tal, __ eJ. potler de la burpeda. 
l:-.JW 
Dentro de 1.a f'1>ae r1emocr~.tico-bur~ean J.n luoha de loa cepe

einoa contra 1o:i terratenientes ec revoi.ucionaria y por eso H e.p.2, 

yade. por loa obreros. l'ort' una vez O!! la fase de la luche sociali! 

ta eJ ;:iroletari!:.f\o deb9rá JnohAr, e.c'ie.7d3 ele ·!Jor :i.a tierri:i, :por el 

sooialisrno J.o ~·•.e ri:!.~it'ica contr~ J.a dorninnoidn del capital, ºº!l 
tra l!I ,ro:iiednd rrivada. Y, 11Bflta luoh!", 1: Aoatienen, ente todo, 



101 

loa obrercf! neJ\J ariodoa, r:ue dependen ·~ireota ~r plenamente del º! 

:pitaL l'or lo · .. ue ne refiere a los ¡Jequef!oe patronos tienen en riat 

te oii:¡ital y, oon :frecuencia, eJQ>lotan e. loe mimr.cs obreros. Por:: 

eso ro todos loe :ioi:ucftos or~".!!J0Bi.nos an;.'l'oean las .filas de los l!! 

chadores ror el socialismo sino 'linioat'lente Jos ~ue ea colocan re

"t•.elta y coneoientcT:!ente al lodo rle 109 obreros contra el capital, 

al J.P..do ·1e la pro,iedad eocfa.l contra le propiedad !lrivada" D'. 
~n Bolivia, J.n f8J.ta ·!e iln:;>uloo al moVimiento cau:vesin.o eetd 

::ues li¿rad' r.l escrao desarrollo de lr>.s relaciones oapitali11taa 

ctur'U'l.te Ja :frr:io :1emoc:r-dtico--bur;3"11eea, eituaoidn que ha ¡)emitido 

u.nn f~on 11er'iia.ti1moi6n !'Olítioa e icl.eold,lioa del campeeinado por 

lFl bl.tr(;lleeía o pec:,r.o::a bttraueda. Por lo anterior no 1!19 riuede pea 

sar or tma ~·"'n ~ertioipaoi6n del campeeinAdO en el pro7ecto de 

la AsRt1b1.er PO!JtÜ.Ar, HestP. ahora, e6lo un. sector ·crunpteino, el de 

loo "·:•.1e se oo1oc:m !'fJ!'ltiel ta y oorleciento:11onte D.1 lado de loe obl'!, 

roe contra el CB!>ital, P.J. b.do de la pro:piedlid social oontra la 

;:iro::iiedad ~~rivadn" so bab!an adherido Et la :luche .l'ºr. tl eooialie

mo. J.'or ·lo tento , :;e :;ir.rece 'lue e~ prooceo Uet6r~oo del oamrio 

11reeenta o?rnoter1F.'ticaa tr.lea .::,_ue un trc.bejo do oono1tntizaoi6n 

en lA zo~a oam~esina no puedo e~tpr desligado de le protundiza.

ci6n :te las relncionu ce.,1 taliatas. Por ello, el Rector proleta

rio r..dc:.•·iri6 tanta im:'ort~.noia dentro del ¡ircy@loto ele la A~amblea. 

A''ora bien, con ree.:iecto al proletl".riado mis·:o, 11U predomina¡ 

cia en la Asanbler. 10!'111~.r 001~0 cl::no obrorn sindioaliznda rlirie! 

de es::-eoiaJ.ner..te ~-·Clr la !!'oderaci6n l· inera trat· aJ' prime!' plano 

e). ,!)!'obloma 1eJ eindioaltr•.o oorio centro mottr de la Asemblea. B! 
te cnrioter ea atr4 bui~r. a la '!?al ta ñe tL"l l11ll'ttdo :;iol!tioo r1ue 

otorFa unA f'rient('loi6n :lictinte a la 1uchR ::;irf'letaria. Dice Za-

. ' 
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valotar ··Si la Ae::imblea "era un soviet, ere. un soviet oin el !l8!: 

tido do la olaee obrera y así, en lu,:e.r •le que trin:f'nra la ideol,2 

~ía ~rolete.ria en manos del partido revolucionario, triunt6 la l! 

nea sir.dioalista, c:ue s61o a medie.e reepondÍa a loa partidos. Lo• 

dirJ.centes sindicales, v.gr., pertenecían a partidos que votaron 

contra LeohfnJ pero ellos mismo Totaron :por Leo~; porqu •nD ·' · 
miembros ~e au federaoi6n y date Jo había resuelto así• .I&'. 

J:>lnntead~.s osí J.ao coaes uno S'.'. :r>rc.zunta outll era e!'ltonoee 

el ~t:1.rlo de pnrtioi!1aoi6n e importancia de lo• partido• que inte- · 

crreb~>.n J.a &eembloa. De acuerdo oon el mismó ZAn.leta había una d!, 

pendencia de ellos con respecto a los sindicato•• ••uiz• los •:ln

dioatoa eran la unidad de unn isquierdR ~.!.ue no eprendía A. wiiree 

fttern de ello1• a'. Guille:l'l"lo.Lora, !JOr eu parte, t'lioe1 •ae •Ti

dente r;.ue oui todos loit partido• a:riareoieron di11minuido1, como 

apabullados vor 1011. ·delepcloe •• las grandee orzani.uoionH ob~ 

ras.y reai•tilndoee a e:ic:>re•ar con claridad n1. i4eu ... te ouadro 

lementable DO era la OOMOOUIDOia, OOT.10 puede a~areoer a primera 
. . 

neta., del apolitioieao o cconmd.eiao di la Ae•blea aino, di que 

la mr.yor parte de 101 parti401 no Htaban de aauerdo oon 8WI do

oumentoo. polftioo• oomti tu'tiw•, vivían apzaptldoa en el eeno de 

una or,lalli•Midn que lH err. extraf!a, ea!)erendo . el memento oz¡ortj 

no para darle an 101119 mol'tal o para denTirt...i. totallllénte• W • 
P9ro esta 11ttuaeidn no nepba la •xletenoia de una tendencia poli 

ticn dominlllltt que tenfa oomo e3e la ~eei• Polftioa de la IJOB 7 
... 

lu beses cenntituti'f'U de 1a M•blea, lan que eot\laban como 41-

reooidn polftioo-pro ...... tioa. · . 

Do• ..,.etom H ••riftll 4• lo en'terior. Primero, balda u 
proarema polhioo ••an1a40 -proclaoto de toda una •J11181'i•no1• h1 ... 
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t6rioa- (_ue 1e r.tor.:_:nba r>. Ja As...,nrioe. ~r a Ja lno!ifl c:_nc cnoP..be".c.-

se;:rlar r.ue efectivemente nincuno do los partidon ·:ue inteB!'aban 

la AsrunbJ.ea tuvo la cnpacidad 7::.fuerza :pnra llevar a cabo "una l!!_ 

bor de liberaci6n del proletariado de la embriaguez pequeñoburgu~ 

ea •general'" (dirigida principalmente ror el movimientiemo) y una 

labor revolucionaria práctica contra loe obst~culos que :i.m)ulsaban 

a la Asamblea •a maroar el paso sin moverse de sitio". 

Un hecho real ~ue funcionaba como freno de poder político era 

la carencia de una fuerza mterial, lee.se, milicias armadeie de o

breros y campesinos i;_ue sirvieran, no para declarar de inmediato 

la insurreocidn,oino como base de nustentacidn pol1tioa frente al 

poder militar. Contar con arm~mento no estaba ta~~ooo en contradi~ 

cidn con la "tarea primordie1 !J.!l acentuar y :profundizar la reoV!, 

lizaoi6n de manea, a fin de que ellas ae vieran oolooadae ante la 

aituaoidn de tomar el poder•, punto central de la. t4ctioa que de

bía aesuir la Asamblea de acuerdo con Guillermo Lora. 

Pero armar a las masas -punto por de~s ,ollmioo entre lo• 

analiatas 7 militantes político• que han eacrito y TI.vicio eH oo

runtura- no era cuestidn de Yoluntad, sino de poder. La bambJ.aa 

no lo tuyo para obligar al gobierno ele Torrt• a proporoionar aniu 

a lo. obrero•· !orrea •abla Jm1f bien ~u• el puebio lrl'!llllllo aoa'llarfa 

oon el ejlrcito. Adem&e estaba oonsoiente de que ello hubiera pro

Tooaclo una reaooi6n inaediata de la derecha militar. 

En e!ntesie, la Asamblea Popular era un dr8ftno.de poder obr.! 

ro que apareoe oomo H•.l"letta a un grElll uceneo de auu. La falle 

de w naoiaiento o01U'l'e ·-~· el :rfgt.men de Juan Jo•I Torrea, el 

cual 11retende eobernar dentro de loe oe.uoee inst1tuoionali1tu, 
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manta:i.iendc la ur..i1e.d de las fuorznn '.'rf!ades, :ioro al mismo tiem-

po Ja unidad del conjunto social. Bn es? medida no atnoa le Asam-

ble.a :iorque rer_uiere el apoyo de la clane obrera ::;iara contrarres

tar la fuerza de la derecha militar ~ero twnpoco ea su intención 
' 

dejar <lUe la ole.se obrera se fortalezca J.lOrque entonces atentaría 

contra su :propio poder. En este panorema de fuerzas sociales anta

e6nioae 'l!orres aparece en a. centro de lae mismas. Pero e11o no le 

resta repreeentaoión de la instituoi6n armada y por ello había 

que combatirlo. Sin embareo era patente que si Torrea oa{a del P.2. 

der la A~AJ11blea le seBUir{a (mientras no acumulara suficiente fue!: 

za, tanto ideol6gioa como militar), por tanto en esa coyuntura, 

que era de :posibilidad de golr.e militar, había de emplear una tág, 

tioa de apoyo al ,:robierno*. 

*En azoato de 1917, Lenin demuestra su capacidad t«ctica ante un 

intento de 301pe por parte lle Kol'J".ilov. J!!ete "representaba loe 
intereses m&o exacerbados de la derecha, era 1.a amenaza n~a oon, 
creta de la contrarrevolución. lrenin propone e:itonoes la consi~ 
nas 1 con el canalla ICe:!'enelcy contra el. canalla Korn:lloT1 • El 
•apoyo• a lerenslq fue dado •sin debilitar un 'pice nuestra ho! 
tilidad contra 11, sin retirar una eola palabra dicha en eu oca 
tra,. sin renunciar al objetivo de derribar a Kereneky'. Lenin 
se ba~aba en el heoho .de que 

ttJ s17t91H' ¡fhiuen!,I el moaentos no vamo• a derrooar a enne en ae a, ora encar8l"emo•. de otra aanei'a la t ... 
rea de luchar contra 11 o de :preoiarunente, hao1en4o wr al 
pueblo (que lucha oontra Y.ornilov) la debilidad 7 lae noila 
oiones de Kerenar¡.c;.;¡ ' -

~eta fue u.na crbal demostración de la flexibilidP~ de la táoti
c~ leninista [;.;¡~ Vania :Bambirr~, Theotor.io Dos SantoA. ~ 
tr":·ter.ia Y la táctica sooinlistae de Ir!arx y .;n1elc: a Lenin, T,2 
p. 96. 
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La derecha militar se da perfectPmente cuanta del peligro 

1~ue podría re:preeentar la Asamblea por lo que no espera a que ªO!! 

mule m"s poder y empieza a gestar un nueYo 8()lpe. En eete sentido, 

la asonada militar de que pronunciarse en oontra del gobierno H 

le'9'Bl'ltaba contra la Asamblea Popular. 

Ae!, deade el 19 de agosto ~pos parmnilitarea tClllllll puea

toe 11n:>ortP.ntee en La Paz; saquean, desmantél.an e incendian loca.

lee, sede de las or~anizacionee populares; dirigentes obreros, Olll!!l 

pesinos y universitarios son penieeuidoa, avreaados o muertos. An

te la demanda clamoroaa del pueblo {20 de agosto) !>ara 'pe el g~ 

bierno les proporcione armas para defender el proceso revolucioJl! 

rio Torree resronde -::,ue la reYo1ucidn se alcanzar' con las umaa 

del trabajo. El 21 de agosto, t~nto la base a4rea de El Elto -que 

antes había e.poyado a Torres- co::io el regil!liento motorizado Taraoo 

:vack ee hab:!a ¡>legado al movimiento aolpista. ll/ Este reaulta ez! 

toso. 

La historia presenta oae,lmente loa errores o la inoapaoidad 

demostrad~ :por los actores eooiales en momentos concretoa. A la 

ca!da de la Asamblea Popular ee inicia un nu.no periodo de repre

sidn ·:a.ue durel'lt poco mita de siete afioa. Bl ·moTI.miento obrero entl'!, 

rá de nuevo en una fase de de:presidn, sin embarao tendd nuevas 

o:vortunidndes para expreear su capaoid~d de lucha que, en el caso 

boliviano, parece renacer m'8 viY8lllente deapu4a de una etapa rece

eiva. Ello demuestra ~ue a peaPr de las altaa 1 bajas en el movi-

. miento obrero, existe una tendencia marcada hacia la conaolidacidn 

del ~royeoto de la olaee obrera que ee profundiza en momentoa ee

!Jec:!ficos (durante loe primeros afios desrm~s de la revolucidn de 
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1952 y durante la Aer.mblea Popular). Por otro lad'o, el derrumbe 

del ~obierno de Torree indica las dificultades del proyeoto bu!, 

gu~e para mantenerse estable vilndoee obligado al empleo de di! 

tintas vías, ejercicio de la repreeidn violenta, aperturaa deme>-o 

oráticas, eto. Oada espacio de tiempo ee hao• pue1 neoe1ario un 

"saneamiento• estatal oomo conHcuenoia prinoipallllente 4• la fa! 
ta de desarrollo de una burguesía naoional hegemonimadora de las 

clases sociales. Y esta situaoidn se hace más olera durante la 

nuevn era militar cuando las tuerzas armadas, deepuls de apodel'Bl 

ee de sran parte del aparato •tlltlQ, fiSUJ'IUl como las dniou oa

paoe~ de diri¡ir al pa{a. 
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IV. El Banzerismo 

Surgido del cruento golpe militar de agosto de 1971, el 

régimen del general H11go Bánzer encuentra unidad de aopoyo P.2. 

lítioo en el Frente Fopular Nacionalista (FI>N) que aglutine • 

loe militares, la burguesía y sectores pequefioburgueaea repr! 

sentados por el llovimiento Racionalista Revolucionario (mra) 

y Falange Socialista Boliviana (FSB), 

La articulaoidn del Eatado con loa partidos pequeftobur

sueaes, l•uelga decirlo, actda en favor de loa intereeee eatat! 

lea 1 de su necesidad de legitilllacidn, en el entendido de que 

oualquier aia.telllB de dominaoi6n, por dictatorial que aea, no 

J>\1141 ·1*aar11 en .·1.l \1110 ezolui•o de la .iot9noia. 

la alianza del MRR con el gobierno banzeriata (ee¡dn un 

an,lisie posterior del e•Mrrieta Guillermo lledre1al) H or!· 

gin~be en Ja neóesidad de ~ tie.111po para poder reorganizar 

a SUS CÚBdrOB partidarios dHP\&•8 de CHi una d4cadEI de Vida 

clandúetina. Pero la idea central provenfa de "realizar un a! 

lido esfuerzo nacional de unidad enoauzado a superar la grave 

crisis econdmica y las 88Ud•e tensiones internacionales eepe

ci!llmente con el vecino orientRl en Bolivia •• )J. 
De acuerdo con loe emenerriatae, en la época de Torres 

Brni;il había )¡ec1.o cirrJU 1 nr W1 ~ .. euoru;Jum 011 el que se sef;alaba 

que deb!a tomar8e una acci6ri de intervencidn r;.ultilaterP.J con

tra Bolivia "por el heci10 de c¡ue el gobierno de la Asamblea F,2. 

pular efltá inflitrodo i•or comun!.staa y que :Solivia estriba elefS! 

da ~~re ser el punto ae arran~ue de la eubveroi6n latinoElllleric~ 
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na 11&: Para eví tar :lntonoeR ln "polonización 11 de Bolivia y en

contrfir una eal.'.d1:1 o Ja crisis económica que el gobierno de T.2, 

rree, uado eu carácter caótico no podü. llevar a cabo, el LNli 

act11a como aliado del réfu'iruen ele Bánzer incluso ett al go 1 pe mi

litar que lo lleva al poder. 

Dentro del F.rr. el 1.;;m trfltaré <le difundir una illeolo~!a 

11.i;o¡iulista-oor¡:iorativa11 sin ruuchc ~.xi to, dado el clima de vio

lencia imperante y el descontento generalizado de las clases P.2. 

pulares que sufrían cada vez con mayor vigor la careetía de la 

vida. E1oasae condiciones oxietían p!lra el desarrollo del oorp.2 

ratiYiuo: 

En cierto modo el1111orativiemo es to1'1181mente wi patrón 
institucionalizado de representaoidn de intereses dentro 
de un eequema·orga1doieta de la sociedad, impuesto desde 
arriba por el ::;ritado. La ideología del rlgimen tuvo en 
etecto elemento• oorporet1Yoe; ein embargo, 11111 que 1111& 

realidad poUUoa tue Wl8 o~rta ideol6gtoa de iDtino~o
nH que no fueron •teri•ll•ildq. llto tuvo ·.4u1 nr con 
el aieerable papel 1 deettno del 1Plf. Jeta organisao16n, 
oreada bajo el .. paro del Departamento de Eetaclo7 de lu 
tuersse armadaa 11tall8 oon41nada ·el traoaeo. Y no sdlo 
porque reuní~ a doe enemigo• aolrrimos de la escena poli
tica boliviana, sino porque la polítioA eoondmica del rl
gimen 1 la Violencia siatemjtioa del B1taclo contra las o,t 
ganiz&oionee y lllll protesta• popul.ar1e dejaban unetrech,l 
simo margen de aooidn para la dema¡o¡ia populi1ta 1 naci,2 
nelieta ••• Falto de apo10 aocial masivo y da reouraos po
líticos fue incapaz de legitimar un rl¡i.men dictatorial 1 
eu política fue obstruida por oontradiooionea interna• il! 
volucionando en una pura d1t1nsa de.loe feudos oonstitul-
doe en el aparato eatatai .JI . · ·.>_ 
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As!, dada la heterogeneidad de loe integrantes y de las 

posiciones encontradas en el FPN, ~ste empieza a morir a una 

corta edad. El MNR primero y FSB deapu's abandonan el frente en 

1974. Al mismo tiempo aur¡en intentos golpistas que encaminan 

el pro1ecto polf tico del sobierno en una direcoi6n -'' autol'it! 

ria • .A .finales de 1974 el r4¡imen militar inicia el prograaa 

del Nuevo Orden por medio del cual la neBScidn de las liberta

des democntticas alcanza no s6lo a los sectores populares sino 

a loa de clase media y de la bur111aa!a or¡eniza4os en loa par

tidos del rP1' 7 de la opa.1o16n "le.al• (oonatitu14a4 por part,i 

doa da derecha 1 de centro como la Dlllooraoia Cristiana 1 el 

Partido BeYOluoionario .Autfntioo). 

1 • Balaoi6a bul'pHfa-laad.o. 

Con respecto a la arti0\llaoi6n del Estado con le burpe

afa (relacidn por .d~a coapleja y sobre la que no protumlisal'J, 
.-' 

aoa), •ata •1111a jU&Q14o el llieao papel de 4tb~lida4 traaaclo r• 
hiatdricaaente uta la tal ta de un pra,aoto barp4a propio. lila 

eabir¡o, algunoa aaotorea rHultan bastante 'beniltttotadoa daran

t• el periodo de ~ser tanto econ6mioa coao polfti~aaente. ID 

concreto, la relaoi4n buraueefa-aparato estatal ee expresa "en 

meoaniS11oe de participaci6n directa de la empr~sa privada y de 

eue orsaniemoa corporativos •· distintos niveles del aparato e1 

tatal y en la puesta en pr4ctioa de sus políticas econ6mioas 11Y. 
For medio de esta partioipaoidn directa individual o grupal (a 

trav&s de la Oonfede.racidn de Empresarios Privados. de Bolivia), 

las distintas fz•accicnes de la burguesía logrPn obtener espa

cios de r"uerza política en eJ }~atado donde el roJ :principRl lo 



113 

juegan laa fuerzas arruadas. 

Las f1·aooionee burguesAs 1.1~.s favorecidas l'Or el ¡;atado 

son en primer lugar la burgu.esía agroex¡iortadora de S::nta Cruz 

de la Sierra (la cual cU111ple un papel fundruaental en el golpe 

de 1971) y la wrguee:ía minera mediana. la burguesía comercial 

e importadora y la burguesía industrial urbana quedan subordi

nadas en el bloque de poder burgu~s. 

En la medida en que el Estado deja de invertir en el a

sro, la empreaa privada de Santa Cruz aumenta su participaci6n 

(qu. •• traduoe en el 7of. del total 4e la inverei6n bruta 811".2 

pecuaria) que le permite afianzar su poder econ6aico. Por ••• 

v1a, la 1nversi6n del Eetado que en 1971 era del 9°-' die~• 

al 72~ e~ 1975. Cabe eeflalar que las prinoipalee illvereionee 

eetatalea son destinadas al sector hidrocarbu.roe, lue¡o al &e!!, 

tor mill8ro 1 deepu&s al 1eotor industrial,;'. Por otro lado, la 

· polbioa del .Estado tembiln privilegia a loe .. ctoree eetratl

sicoe de la met&lurgia 1 la petroqu1aica en 11&11oe de empre ... 

estatal•• en relacidn 4ireota con las empresas tranenacionalee. 

Loa dato• anteriores mueetran el iJDpulao del Estado hacia 

la priT&tizaci6n de la econom!a, especialmente en el sector 

a¡roinduetrial, pero al mismo tiempo, expresan el papel del ~ 

taclo OOllO •eapreeario oapitalieta", Por ello e•t' en la oapaoi

dad de otorgar jugoso• crlditoa 1 eximir de iap119eto1 al sector 

qroexportaclor. Y ei bien obliga a la burSUHÚ ainera mediana 

a pftlJ&I' 1161 iapueetoa desde 1973, al proporciolUlrl• ... zonae 

de explo•aoi&n '8ta •• fortalece eoon6aioa y polf tt.ouente. A 

eeta eituaoi6n contri~• el enorme abge de loe precio• int•l'll! 
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ci1nales del estaílo. 

Bn tárminos generales, la política econ6mic1t J.el á:stado 

tiende a fP.vorecer a los sectores económicos que producen para 

ln ex.[lortao.i.ón, siendo tSl rnisino un empresario capitalista liga

do al oapita1 ext1·anjero. :3n este sentido el. presidente Bi1nzer 

promulga inmediatE.l.Llente des_t>u~s de tomar el poder, una ley de 

inversiones que comprende una serie de incentivos tributarios 

directos dentro de llll contexto de fomento a la libre empresa y 

a la competencia. Pero las repercusiones de la política econ6-

mioa del gobierno son una devaluación del 68~ del peso bolivia

no a fines de 19721 el cual pasa de 11.88 R 20 unidades por dó

lar. Y a la devalunci6n le sigue el aumento de precios de los 

artfoulofl en general.*. Aparece el fen6meno de la inflacidn como 

resul tAdo de la pres i6n que ej ere en loe· grupos burgueses para 

la creaci.6n de capacidad Rdquisltiva a su favor. :a Estado am

plía el gasto pdblico y lee otorga extraordinarias racilidades 

crediticias. Sin e1abargo, "Esta li<¡uidez ·que se inyecta en el 

sistema econ6mico 110 ti1me como respuesta un increaento equiva

lente en la o.rerta de bienes y servicios, por cuanto el oñdito 

se usa para fines de consumo y no para inversión producti-

" §/ va,.. . 

* 3e estima que el costo de la vida a~er:tn en W1 300 por· 

ciento en los primeros meses del gobierno del general :B'n 
zer. rara 1974 los precios al consumidor alcanzan un au -

mento de 39,1 por ciento. 
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2. La fo lacia del "Llilagro econ6mico boliviano" • 

.!:le acuerdo con la propagP-nda ¡:;ubernaraental, en Bolivia se 

vivín una época de l)az social, orden y trani4uili.:lr.d que propi

ciaban el desarrqllo de la economía y conduo:!an a c1u.:1iar la 

estructura econ6mioa del :,.a:!s. 11 Segdn la dictadura, al misrao 

tiem¡:io este 1 eopectecular' desarrollo de' 111e condiciones de pr.2 

ducci6n avP.laba esa quietud social nuncn ~ntes lograda11.7/. 
Sin embargo, de ncuerdo con el E:.n'liais econ6roico reali

zado del peri otlo, eJ .::e bü.:rr;o del general Hugo Bfnzer no pro

;,,ueve ningW¡ desnrrollo de la estructuro de 1 o producci6n. sino 

1aáa bien tienllc.: a frunar la acumulaci6n del cnpi tal: " ••• lo 

c1ue ocurri6 eri Bol i vio consisti6 en asign!:'r e 1 exce.lente para 

la expanei6n .lel ggetc .le consumo, principalmente de la clipul El 

socia] form:.;dé en torno al poder pol:!tioo. Dicl•o en otros térmi, 

nos, es en esta fnse que se gcata la mignaci6n del excedente º! 

rncterizada .'or el gas to im:produoti vo 11Y. 
En este sentido y por el peliero que representaba la pro

pac;Mdn g11bernamental que había(• empezado a influir en sectores 

de la izquierda ee recluer!a un antlliaie critico. En 11l3anzerato: 

¿un nueve modelo de acumulacitSn?", Carlos Toranzo realiza un 

andlisis 1lesde el punto Ja vista de la acwnu1Rci6n del ca:pi tal 

¡iropo1•cion'·ndo elementos para adquirir unA viai6n critica del 

periodo. ::.ln él, demuestra que durante el ré,gimen no ocurre 

tranetormaci6n alguna de la estructura productiva por lo que 

se Litu1tiene estática ln acwnuJ ación de capital. Si bien se ex

traen excedentes de los diversos sectores, estos exce.lentea no 
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pesan a formar parte del capitel adicional p~re el proceso pos

terior de la reproducoi6n ampliada. Por ejemplo, en lo que a la 

producci6n de estaflo se refiere, el volumen total de la produc

ci6n del mineral dieminlqe mientras loe precios aumentan. 

Aflo Producci6n (Ton.~trioa) Precio por libra 
fina (ddlarH) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

30 290 
32 405 
28 568 
29 151 
28 324 
28 112 

1.58 
1.69 
2.t1 
3.60 
3.11 
3.40 

luentes JJemorie .Anual 1977 del BCE y boletín eetadfstico 
ndmero 232, diciembre de 1978. 

Con respecto a las cifras de la e;~portaoi6n, el volumen del 

eeta0o concentrado diaminuy6, pero su valor tambifn se inoremen

t6. A difer.ncia de &Ita, el volumen de las exportacionH de ee

taflo met~lico so elev6 en un 183 ~. pero este aumento no se com

para con el que aparece en tfrminos de valor el que representa 

el 560 ;~. Si tomamos en cuenta tanto laa exportaciones del eata

ffo concentrado como las del estnffo metálico se obeerYa una ten-

1encia a disminuir, o en todo caso, a pe:naaneoer sin muches va

riaciones. 

Concentrado (Ton.mftrica) Metálioo 
Afl~ total Vol. Valor Vol. Valor 

1971 30 277 23 463 82.0 6 814 23.9 
1972 30 332 23 760 .'.),6.9 6 553 24.6 
1973 28 410 21 544 98.7 6 866 32.3 
1974 28 954 21 905 174.5 7 049 55.6 
1975 24 915 1~ 418 120.0 7 497 51.4 
1976 28 608 1 740 142.1 9 866 74·.2 
1977 30 853 18 377 192.9 12 476 133.8 
El volumen eed ex:,resa.do en tonele.•1ae mftricaa y el Vl~lor 
en d6lares. 

Fuente: la misma del cuadro arriba mencionado. 
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La baja de la pro:lucci611 y le tendencia decreciente de la 

ex1101·taci~n e atf.n en correa. cndencia con un•· J.Uln º'-'-:Pacidad pr.2. 

ductivR. As!, la di~Lrl.nuci6n de la producci6n materi'-1 contras

ta con un valor incrementado. ~ice Toranzo: 

Ello. se debe a que la violenta evoluci6n de loe precios no 
obedece e6lo a elementos cirolllatorioa, sino teabi4n a as
peotoa relativos a la revoluci6n en el valor del eataflo en 
·el plano internacional, que conducen a la aaniteataci6n 
profundBJDente oontradiotoria del fen6meno en la economía 
boliviana, en un contesto de cc.ndicionea tfcnico-aateria-

a/ le1 que poco o nada aoditioan el proceso laboral. ~ 

Si ae toma en cuenta a la aintria an au conjunto, el pro

ceso es similar1 tendencia de la producci6n a disminuir o a pe! 

aanecer sin muohaa alteraoionH. Ea to ·aunado al hecho de que d! 

rante el periodo ae incrementa en eate aeotor el ndJlero de Obr! 

roe (1971: 70 012; 1976: 74 146) conduce a penaar que lae cond1 

oiones de produoci6n no as mo4itioan, ea decir, que ae sigue pri 

duciendo oon laa aiamaa viejaa -'quinas e instrumento~ de tr•b! 
jo, des¡astados 1a·por el ti8a,po. Por lo anterior, el proce10 

produotivo del 'Hctor ainero responde no al deaarrol1o de lu 

.ruerzae productivaa aino, mú bien, a la alta cotizaoi6n de loa 

precio• de loa minerales, principalmente del eatai'lo. 

ED eataa condioionea son loa precio• internacionalea del 

Htafto loa que H oonviel'ten en uno de loa -'s importantH aopo¡ 

tea de la eoonmda 1 de la pol~tioa banseriata. Aaimiaao penU.-
,. 

tan a la aintr!a aadiEllla, a quien le han aido otor¡adaa Jl8JOraa 

•r•aa 4• e.zplotaoi6n, convertirae •en el pilar del capital llO

nop6lico que opera an Bolivia 1 que comprendo b4aioamente a oa

pi talea internaoionalee y e6lo en pequena proporoidn e naoiona-
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les". Este sector realizará grandes utilidades ¡¡oro no sez·án r.!!_ 

invertidas en lEI pro;.ia minada sino tmnsferidas e. las matri-
10 I 

ces o a los be.neos internacionales.~ 

En cuanto al petr6leo , el producto Que desplazaría en im

portancia al esta.fio, 'las alzas de los precios mwidiales ¡iermi ti!?_ 

ron un aumento de un 600 % con respecto a los precios vi~entes 

de 1971. Pero laa utilidaues obtenidas no se destinaron ni al 

uesarrollo de la petroc¡u:!micti ni fil de otros s:;ctores industri!:, 

lee ,_ue pudieran im¡JUlsi:r la acumulaoi6n de capital. "Repitien

do -dice ~oranze>- lo acontecido en la minería, en el caso del 

sector que analizamos la política del régimen estuvo también C! 

raoterizada por el signo de la desnacionaliznci6n, dedo que se 

aprob6 una ley de Hidrocurburoe que ea mucho ~s entreguista que 

el pasado C6cligo Daven~Jort, el cual garantiz6 la ex11lotaci6n de 

Gulf Oil durante el gobierr:o del J.llffi. La nuevn ley abr16 las 

puertas de la exploraci6n y e~"Plotaoi6n a mds de trece empresas 

extranjeras, las oi<ales comenzaron a operar an las zonas que h!, 

b!an estado hasta ahora considerad.as como reserva :t'iscal y que 

ae destinaban a la produooi6n de la e~presa estatal del petr6-

leo" • .!l/ 
En el caso de loe productos agr{col~s de exportaci6n, se 

uenciona que la pr.oduoci6n de cafia. de azúcar y algod6n tambi.Sn 

atravesaba por una etapa favorE'.ble en los prim<,roe aftos del ban 
zerato. Estos productos, provenientes de cultivos localizados 

en Santa Cruz,hab!an sido im~ulsados dee;e mediados de los aflos 

sesenta gracias a créditos otorgados por bancos extranjeros y a 

precios al tos en loa mercados internacionales. l36nzer pro~ .. oroi,2 
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ne m's crádit01> a J.,. bureuesfo ornceílíl 11· rlue i·ucrle e• ntir1uur 

P-nrc• ·ont::mdo AU.s extensiones (le tierras c1ue nntee permanecían 

ocioso o. Y ee principalmente por el l~umrnto de 18 superficie 

sembr:trlA :.ue oc incr0mentn la producci(n: 

Prc•t1ucto 1971 1977 
I'apa 

Sup. semb:::>adn 97 000 125 515 
Yol.üo ;rircducci6n 698 000 6711 560 
Ren:limieuto 7 .195 5,.¡06 

A15016n de fibra 
1c coo 39 800 Sup. ,Jembraila 

Vol.de 1)roducci6n 10 •HIR 15 250 
Rendimie11tc 0,6)2 O,JSJ 

cana de Pzdcar 
Su¡.1. :~embrada 30 980 30 700 
1ol.d0 producoi6n 101 600 3 556 000 
lfoncli:;,i_ento 35,558 44,064 

la superficie sembrada P-stá expresalt1 en hectfreas y el vo
lumen en toneJadaa uuhricas. 
Fuente: B;_:B, i'i.e~1oriEl Anur:l, 1977 

Si se toma en cuenta la disminución del rendimiento en los 

dos primeros casos y el eso~'ªº aumento en el otro, ílSÍ como el 

aumento del empleo en 10.41~ de loe trabajadores BBl'Íoolas, ::ursa 

te el banzerato se confirma -indica Toranzo- la inexistencia de 

un aumento de productividad. Por ejemplo el algod6n "que muti:a 

la más abrupta caída del rendimiento obtenido, a pesar de ser 

une de los pr~ncipales valores de uso de los cuales se vanaglo

ria la burguesía agroindustrial, pues no provienen de un •salto• 

en los niveles de produotiVidad, sino del aproveohamiento de las 

extensas parcelas entresadas sin obligaoi6n alguna por parte del 

gobierno, del vasto ej~rcito industrial de reserva que provee 

fuerza de trabajo con bajos niveles de retribuci6n salarial y, 

por dltimo, de la situación coyuntural especialmente ventajosa 
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que tuvieron los precios internacionales de los valores de uso 
12 1 

agrícolu de exportaci6n11 • .!f:I 

El análisis seJ:ala, en s:!nteeis, la falr.cia del "milagro 

boliviano". :Oe ao11erdo oon las oif1•as, el proceso de acumula

ci6n del capital al interior del país no se altera a pesar del 

auge proveniente de loe altos precios de las·principales mate

rias de exportaoi6n*. En esta forma, una vez que se 941ote la 

bonanza externa quedar~ a la Vista la debilidad real del proyes_ 

to econ6mioo, el cual cargará a cuestas no e6lo la incapacidad 

de la burguee:!a "para coneti tuirse en lr, fuerza motriz de un pr.2 

yecto de oonstruoci6n econdn.ico capitalista" sino tambi4n sue 

debilidades que se e:;.-presa11 <:n el des¡;¡eaurado endeudamiento ex

terno QUe oontribui~ a aoent11ar la crisis eoon6mica del Daíst• 

Diviliendo en dos fases el periodo de gobierno del general 

Bánzer, tenemos que haata 1974 la econom:fa tiende a r'Jcuperarse 

* En 1972 lt' libra fine del estaiío alcruiza 1.69 d6lares (1.58 
en 1971) y para 1974 asciende a 3.60 d61Etres (3.71 alca11z6 el 
estallo de l!alasia en el mercado de landres) precio nunca an
tes visto des .. e 1930. En lo que se refiere al petrdleo aumen
ta de 18.22 d6lares ¡ior metro ot1bico en 1972 a 25.94 en 1973 
y a la importante sume. de 95,53 d6lnres en 1974, 

** La deuda externa en 1970 asciende a 670.6 millones de ddlares. 
l'ara 1975 oube e1; un 68% (;¡ a 191.4? incl~endo amortizaoidn e 
intereses) • .Dos afios Lll':s tt\rde se si tdn en el nivel de 2 51o.7 
millones de d61ares. A est& cantidad hi"Y que añadir alrededor 
de 1 000 millones ue d6lares, cálculo de la d~uda efectiva del 
sector privado al 31 de diciembre de 1977. r~ra 1978 el Instity, 
to Nacional ele FinanoiBmicr1to anunoitl r,,,ue Ja deuda alcanza 
3 000 millones de d6lares. Trigo Gustavo."Los costos de una 
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con bao:: en los factores exter1~.os menciom1dos. Por otro lado, en 

esos afies se buscan vías para legitimar el poder del grupo ban

zerista surgido por medios violentos. Pero despu~s del fracaso 

del FPH, de varios intentos de eolpes de :Jetado*, y de ltt agud,! 

zaci6n de la luóha clasista, a finales de 1974, el r~gimen mil! 

tar otorga un contenido distinto a au proyecto político-econ6m!, 

co. :::a llru~1ado Nuevo Orden so desarrolla bajo una base puramen

te militar: En primer lugar, "las Fuerzas Armadas asvme!l le. di

recci6n total del aparato ad.Lliniatrativo del :':Rtado, d;.splazan 

a lnc direcciones oficiales de los parti::os políticos i;¡ue esta

ban en el gobierno, y declaran en receso las actividades de to

dos los partilios pol!ticos i:iue habían seguido en funcionamiento, 

as! comó de las direcciones de los sindicatos, do los empresarios 

y de los ereruios profesionales ••• " :::ln segundo lug~.r, el .:;obierno 

(lit: ta 1 s ley de Servi Ji O Civil ObJigntorio por medlo ·le 1 n cual 

touo niudi:tdri'no cl•o ber~ . .!.'a:rticipar en tarean del ¿obierno cu; ndo 

:>uern re<¡uerido. Firn:.L1i:>1Jt.e, el r~,Jir;!en leoi~iw. "ooordim;dort:!s 

hbo1•;iJ.ee" ._ue suplirían r. los ;Urii:;entee sinllicl?les ~· .~o&ter~c., 

i)or otro 1:1•.lo, ln: elec'Jione11 clo nuevo, est•· vez, ~1ar¡, 1980. 

• 

pros;.•eridn;l "'.,!.1:,r·Jnte 0 , ¡;p. 1S7-1:Jll. ?:lontene._.To, Gabriel. 11:::1 
molle lo pol !tic o eco116mico l:olivi!?.no", L1. 80-fl1 • 

S61o en seis nenes de :;:obiorno ( ,10 junio H l'O~iombre ~e 1974) 
hL1b:fo lmbiclo llos in'f;cntos Jo ¿;olrJes .:e ·.~E•kdo lo c;,tte demontr~ 
bu el o•r:fo é!.e COUJ,l?iraci6n '\ ~t<.e Gt~ habfo lle¿;aclo til in'!;crior . 
de 11• · fu:rze.e arr.:t'.il~>.s y en ol '-~ue el sru~·,o t.ua ven! ::obrando 
fuer:;;a ü!'~'. el J,jovirnLmto Generacion:.11 1 ~rur•o Ayoroa t'ornmdo 
11or Jóvenes ·,.ue .¡iropu6J1aban lv cor.stitucionaliz~·oi6n del pe.fa. 
f,Tr,i.yorga, Rená A. "DictadurH rl!ili t!'.r y crisis de ~atado. El caso 

boliviflno ( 1971-1977)", p. 81. 
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3. Movimiento obrero y lucha popular. 

Por medio del recurso que mda conoce, la fuerza, el gobieI, 

no pretende imponer su dictadura al interior de la Instituoidn 

de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo busca frenar la lucha 

de la clase obrera y popular que deepu's de un periodo corto de 

ref]ujo* sale a manifestarse contrn la política económica del r! 
gimen. 

Desde octubre de 1972 se reinician las movilizaciones po

pulares a causa de la devaluaci6n monetaria (en un 66. 75): "El 

pueblo sale a las calles, desde las manifestaciones de Blll88 de 

casa, el atrincheramiento de los fabriles de La Faz en la zona 

de Villa Victoria,, hasta la paraJizaoi6n de las labores de loe 

mineros de interior mina tle los distritos de Catavi, Siglo XX, 

Uncía ••• " .!JI. . 
rosteriormente, en enero de 1974 se presenta otro uo.mento 

de gran movili~aoi6n pop~lar a raíz de la reeoluoi6n del gobie¡: 

* El ddbil consenso con el que cont6 el golpe de ~zer 
precisaba 1a destruooi6n f!sioa del movimiento obrero y 

de sus dirigentee. La posibilidad de que eso ocurriera 
"habría podido plasmarse en caso de que loa mineros de P.2, 
tes! y Oruro, así como los fabriles y sus aliados de cJa
se media on La Paz, hubieran tomado acciones deseoperadas 
de resistencia y pretendido continuar el enfrentamiento 
aI'D:8do más allé de lo que la oorreleci6n de fuerzas pol!
ti ca y militur Jo indicaba. Sopesundo esta oorrehlcidn de 
fuerzas desfavorable, tiene lugar no una desbnndadf!. deJ 
;proletru.•iauo y sus aliados, sino una r~tirada táctica a 
loe Mntros de trnbajo. ••"• Carlos Toranzo. 11!.a 1uchá pol! 
tica en Dolivis" 1 p. 92 • 

. '~. ' 
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no de elevar los precios ue los artíoul.os de l)rimera necesidad. 

Además de las manifestaciones de loa fabrileA en La Paz (quie

nes llúoretan un paro de 48 horas) 1 ele loa mineros q_ue se van a 

la huelga durante 24 horas y de loa tre.bajadcrea bancarios y de 

la oonstrucoi6n, los campesinos del aJtiplano son los que 11 rea,g_ 

cionan con mayor fiereza y deoiai6n 11 contra. la medidn guberna

r.wntal. Su ¡irotestn se lleva a c:'bo a través ;iol bloqueo de loa 

cominos, medid~· que se extiende hasta 20 días y que a6lo ir:te

rrumpe la mr.snore de que son objeto por parte del ~jdrcito. 

tr. i:;1ovilizaci6n lle los trribajadores del campo, (lUe expre

sa Ja necesidnd ilel moviwiento compesino de buscar cnucea fuera 

del Estado, ºse inicia con la solicitud de revocatoria de los 

'decretos do hambre" dictados por el gobierno, ¡iara. luego irse 

radioalizttndo y calminar con la exigencia de reuunoia del pre·

oidente :Bánzer; eat1J queda expresado en los 1 acuerdos de la Se

gunda Rouni6n de Campesinos del Vulle de Coohabamba', firmados 

en Tolate. el 28 de enero de 1974 ••• 11 .li/. 
ta muerte de alrededor de 200 crunpeainoa a ~anoa del ej6t 

cito hace expl{oito no s6lo el carácter represivo del Estado' 

sir.o tambi6n el l1eseo del gobierno de destruir todo ~ote de º!: 

ganizf.1ci6n en el campo donde, por tradici6n, lu dowinaci6n ideo . -
ldgioa y política, a trnv4e del pacto cmupeaino-militar, había 

tenido grandes resultados. y si bien, el control campesino que 

ae ejercía conoretwaente por medio de la Confederaoi6n :l'laoional 

º' mpesina era decisivo, alBUnoa sectc•ree del crunpeainado habían 

empezado ya una organizaoi6n independiente. Por un lado est\•ba 

la Federaoi6n de Campesinos Indej,•enrlientea y :por otro, la Ji'ede-
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raoi6n de Colonizadores: "Los co1onizadorea son, en gran parte, 

ex mineros i¡Ue aceptaron irse a lugares despoblados y al1:! co

menzaron a colonizfU' esas regiones d& la selva que quedan ma

yormente en los departamentos de Santa Cruz, rando y Beni. La 

Fedoraci6n de Campesinos Independientes rel1ne a campesinos de 

todo el ,1aís ••• 11 121'. Son ~fatos, se indica, los que en el Con

.creso J.!inero Je Siglo XX de 1970 firmaron el "pacto obrero cam

pesino" en contrr•posici6n al "¡;acto Llilitar cl:U!lpesino". 

a) I;a Central Obrera Boliviana. 

Y en medio de estas moviliznciones da comienzo la roorga

nizaci6n sindical de la clase obrera que se sitda propio.mente 

·en ser1tiei::bre de 1973 cuando la Central Obrera Boliviana ( COB) 

ea1e de la clo.ndestinidnd a que la tenía sometida la represión 

euuernrunental. 

Con la firma del pacto interaindica1 en la que toman par

te J ne 10 pr:tncipales federaciones sindicules, ae declara "La 

vi~encilt de 1n Oentral Obrera Bolivitma ••• y la plena garantía 

de sus dirigentes, como el máxil:io orgenisn:o de rej?resentaci6n 

y defensa de la c]Ase trnbajadora, constituida por sus persone

ros legalmente elegidos en el IV Congreso. Laa organizaciones 

paotuntes garimtizan el funoionrunientc uo la CO~ con la movili

zaci6n activa de sus bases" .!§!. 

:Za impo1•tante anotar que trae "la oonoulcaci6n de JM li

bertadeo pol:!ticas, Je. dis:peroi6n de la A9 r.mblea l'opul.er y la 

represi6n ele los wovimientos popuJ i:ireo y tlontoorñticoa, la COB 

se convierte er, el dnico mfldio real de uniünd de 1ri clase obre- ·'· 
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ra. y eJ puoblo en general" 11Í. Y a eea uniufld contribuye la r.2. 

laci6n ontre ln direcci6n de la COD y 1an bases: "la direcci6n 

obedece y cr:inaliza el deseo do Jas bnsea, y ástaa acatan n eu 

vez las directivas Je su Comitá I:jecutivo Nacional (CEN) 11 .!§!. 

:3n una de sus primeras manifestaciones (agosto de 1974), 

la con llaca circul.ar clanclestim•mente en el - aís un documento 

en el cpe se seíialan los errores cometidos f'Or el movimiento 

olJrero durante la ápoca de Torres: 

¿C6mo fue posible ese golpe fascista en el país~;¡'. Son 
conocidas por todos l.' s circunstnncias del gol.pe. El · 
error de Jas masns radic6 tHJ haber confivdo demvsiado en 
el rágimen re:formista del general Torres, que eri el mome!!. 
to de los grandes acontecimientos políticos en el raía, 
no quiso tomar una definici6n resuelta y absoluta, salie!l 
do, por el contrario por :!.a tangente con una serie de me
didas reformü1tr.s que no afectaban lee ,L1artes vitales del 
imperialismo. 
Otro error de las masas fue el de atribuirle demaeiada 1!! 
portancia a la Asamblea ropular, en la creencia ingenua 
de ~ue en Bolivia podían coexistir dos poderes: el poder 
obrero y ol poder del general Torres. La amarga experien
cia pnlctica ha demostrado que no se puede hablar de un 
poder obrero, mientras r10 se haga una verdadera revolu
ci6n destinada a destruir por la violencia a loe soportes 
econ6micos y coercitivos Je la burguesía proimperialiata. 
Finnlmente el más craso lle los errores: el creer que el 
ej4rcito entregaría las armas al ~ueblo para cor.solidar 
su proceso. Mientras los dirigentes del proletariado nos 
,perd!amoe en eaquemaa reformistas, la negra reaoci6n iba 
trabajando activruuente día y noche, para desbaratar los 
planes üel ~ueblo y descabezar el movimiento obrero, pop.!! 
lar y religioso de carácter antimperialiata • .13/ 

1 
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Dentro de la autocrítica que hace le clirigencia de la CO:B 

reonl ta el problem•3 del refori.iismo y de la revolución, cuestión 

por demás relevante y compleja dentro de la ·teoría socialista. 

'3n Bolivia eJ rnfcrmismo encuentra buenas condiciones de reci-

n:iento eSl)ecíaJj•iente con e} desarrollo del "nacionalismo revo-

lucionario" heredado del periodo de eobierno del ram, el oual, 

plantea '.11 i_)OSibiJ.idad de crunbio social a trav~s de una v:Ca di!, 

tinta a la revolucionaria. Se anota, :::or ejemplo, que mientras 

la corriente rcforuieta l)lanteaba 1'lurwite la Aaamblea Popular 

objetivos t1-1les corr10 la cogeRtión <le COI.UDOL, la corriente revg, 

lucionaria se centraba en el problema básico de la toma del po

qer. Por otro lado, mientras se llevaba a cabo el Jevantam.~ento 

arnado de :Bánzer, loe retom.istas ¡ied!an •armas para el pUeblo" 

es11erándolo todo de ese gobierno. 11!,a corriente revolucionaria, 

por el contrario, lanzaba la consigna, 'el pueblo debe armarse', 

si&Iificando con esto que, sean cuulee fueren la posición y la 

aoti tud que tomara Torres, las füerza;,• populares debían tociar 

fltl propia in· ciati va nnte las e1abest:idas de la reacción" ~. 
3n el lloctunento de la COB se sej:u1a con clilridP.d que no 

puede haber poder obrero sin la dest1'\lcci6n del poder de la btJt 

guos:{a.. Y máo m1n, esta destrucci6n será por medios violentos. 

Olvidar estos principios, 11ice un dirigente de la OO'B, sgnitio! 

ría que no se ha a11rendido debidamente de las lecciones ·del go! 

pe de Dánzer y de la fa] ta de preparación de las fue1·zas popula , -
res para resistir ese golpe. 

Sin eraba1•go, le reaparici6n de corrientes que se dicen ~ 

cionalietas revolucionarias pero que son uids bien de tinte pro

grcsiGta (como lu del lilOViJaiento eeneraoionnl en el ejército) 
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propiclnn OSfü) iiosicioncs reforoistaa. !Jl.1 taren do 1 n cJ ;:;se obrE_ 

rn no oncmllin·.rá entonces a contrarrestar can tendencia: 11 J OfJ g.2. 

biernos • nucionaliste.s revol u11iom1rioa 'C: . .Jresul tan i1arF1 la el~ 

se obrera simplemente coyunturas dentro de su lucha y de ninguna 

w·nera .ueden consti tuirso coJ.10 objetivos ue ella, Es posi ule 

que surjan ::;obiernoa Je este ti;.;o, pero entonces, haciendo cdmu-
21 . 

lo U.e nuestras experiencias, ya sabremos como actuar"!:.!/ • Aquí 

se hace referencia a la importr:nciFJ. de trrbi.:.jflr en el plano or

ge,nizativo: "-::ll _;obierno de Bimzor ¡iuede uurar unos niíos más o 

unos fli.os monos, :::ato no es lo :mleva.nto para ln olr-ine obrera; lo 

1~~1e realmente iff·~'orta 1-:e el grmlo de organizaci6n que logre el 

!,)Ueblo bolivi1no ¡iar:-. una luchP. definttiva" g&'. 

:~n esa rierspectiva, la ·JOB plantea en esa coyuntura esta

blocor un frente omm1n de 1 ucha dirigido :por la clase obrera, · 

par·tioi:do Jo la :.1reLlisa de Cj_tte da1las las condiciones del _¡:iais, 

es neoerwrio c;_ue t.ódos los bolivianos 1lojen atrán sus posiciones 

indiviilunJ.istns y sectarias y acepten engrosar un frente Je. lu

cha :por reivindicaciones coleo ti vas, 

b) Huelgas y nmnif0stacicnes: arma princi¡ml .le ln lucha obrera. 

:3n er.ero de 1975, nb•ededor de 7 000 I:Jinercm de Oatavi y S! 

¡;lo ~:x (le zonu ;;,inc:ra 111ás combativa) se van a Jr-: huelga oblig.! 

dos ¡.:or accione.a del gobierno de aca1lar sus emisoras, dnico m.!, 

dio de oomunio1.>ci6n con que cuentan. Adetlás de ser destruidos l'! 

uios y ai:ia:rotoa son apresados sus operarios y dirieentee obreros. 

Confiado el gobierno en que sin una orgnnizaci6n aiRlical ofioial

mente reconocida no habría res¡·1uesta :por parte de los trabajad.2, 

res, se halla rrer1te a uu conjunto el c1ue, como "un solo hombre" 
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se niega a trabajar raientrl'ls no les sean devueltas las radios. 

Ante 1 a falta .le r(1s:•uesta del ~o bierno es declarada la huelga 

indefinida, a1~cyudíl rJás tarde ¡ior universitarios, fabriles y 

otron trab· jadcres mineros. 

~stos hechos suscitan inquietud en la prensa internacio

nal r~on res¡iecto a las :posibilidades de éxito de la política l!, 

boral del régiLlen y de sus consecuencias. Si no existen dirigen 

tes s ;.ndical c:s ( clesconccidos por el gobierno) Jice Inter l'rese, 

¿con t1ui1fo se va a negociar el fin de la huelga?: 

El gobierno al declarar la inexistencia de dirigentes si!l 
dicales ha tenido ahora que exisir que sean nombrados a 
través de •comisiones de base' elegidas en asambleas. Pe
ro as! sur5e una nueva inoonGl'Uencia, ya que por efecto 
del estado de sitio, de la I.ey d.e seguridad del Estado y 
del nuevo orde11 dictado :por el gobierno, estaban totalme!l 
te ¡iro!Jibidas las anrunbleE1s de trHbajedores. Así, el go

bierno parece rmlir de wia contradicci6n pru'8 caer en otra 
más profunda minando su prestigio ante observadores ofi
ciales de las fuerzas armadas, que advierten con inquie
tud el desgaste de su inatitucidn.ZJI 

Ante la presi6n de la hueles minera y de las protestas ~ 

nerulee, el gobierno devuelve las emisoras varios meses m4e t8! 

de. 

La lucha minera avanza especiahi1cnte cunr;do en octubre de 

1975, despu6s ue que el gobierno decreta el con.::;ela.miento lle 

sueJ dos y salaries y nutoriza un aumento de 1501' en la gasolina, 

se renliza en los centros adneros ele C'·tavi y Sielo XX una enor-

me conoentraci6n popular en 11. que, iiao:mdo por encima de la di!!, ··1 

porJioi6n del .goblerno son elegidos t1irigentes sindicales. Dos 
';1 ,,,,, 
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díao mtfo tnrde, loo trauajntlorHs lle la milrn "Unificnda" renliz~ 

ron tnmbidn e1eccivnes y, mi'is tarde, tl•abajadoros fabriles, fe

r.roviarios y tle la coustrucci6n siguieron.oca inicü1tiva. 

"Jurante la concentruci6n popular de Siclo ::e se emite un 

p1•ogrmuE~ de lucha conocido como 11 '31 i.:anifieoto ue Siglo XX"que 

se convierte en :·roerama pol:!tico y que intenta aBJutinar a los 

.grn¡1os o ... lositores al r~etmen. ::Jn eJ programa ne rechaza el nu-

mflnto tlecretado en los combustibleo, se exit;e el reconociwiento 

1le Jos sindicatos ¡1or el /;;inioterio del Trabajo, así como la 

. ¡)lena vi¿;encif1 .1e la :JOB y la Pederaci6n Sindical de Trabajado

res r.:ineros de :Bolivia ( FSTI.;B). Se plante.-. la necesidl'td ele un 

aw-~onto general de auelllos y salarios 1)ro1iorcic;m1l al numento 

del costo da lH vida; y se rechazan los planes del Jobierno de 

entreear el hierro y el .gas a .Brasil, el petr6leo a las compa

fi:{as estadunidenses y eu..t•opeas y las minas y las empresas pel'

teneciAntes al sector pdblico al capital privado nacional y ex

tranjero. 

Para 1976 la lucha clasista sigue agudiz~nclose. El avance 

de1 movimiento obrero induoe a algunos a nunoiar la quiebra del 

poder político del c0bierno de Bánzer. Apoyan esta opinidn he-

choe concretos como los 111encionndos y otros coco la derrota del 

gobierno en el conrlicto obrare patronal en ln ff1brlcn de zapa

tea m~s importante del .n:!e (la 111.1~··naco 11 , U.e la empresa Bata de 

()anfulá). :;n calidad de medie.dar, el gobierno llebi6 ordenar la 

reinota.ll!ICidn de 820 obreros (obligado por 1ne movilizaciones P.2. 

i>ul.nres) que hnb!an 1;1:f.do despedidos, poni6n:loee 011 peligro la . 
alianza tradicional del gobierno con los ompreso.rios, loe que 
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no aceptaban este tipo de soluciones. 

Pero el suceso político más im~ortante Jel movimiento obr.2, 

ro de esos az1os ocurre en ma¡o ~uando alrededor de 500 delgados 

mineros inauguran en Corocoro el XVI Cone;reso Nocional desafia~ 

do lP. prohibici6n gubernamental contra ese acto, Ante la deci

si6n de la FSTi::B de llevarlo a cabo, el gobierno cede a última 

hora como una muestra m4e "de la amplitud con que el Gobierno 

trr-1 La Jos probleILas laborales" eegdn declar6 e1 ministro del Tr.!!, 

bajo, coronel 1.:ario Vargas. 

En el documento eaitido al final de la reuni6n denominada 

"Plate.forma de Lucha" ae rechaza "toda intromisi6n paternalieta, 

vertical o corporativa en loa sindicatos, as! como en la desig

naci6n de los coordinadores laborales". Por otro lado, se exige 

un aumento general le sueldos y salarios para el sector minero 

que incluya un salario diario mínimo de 80 pesos bolivianos (e

quivalentes a 4 d6lares), as! como la reduoci6n de la jornada de 

trabajo del interior mina. De no resolve.r el gobierno las demaa 

das en 30 días, la clase trabajadora declararía la huelgF1 inde

finida. 

Pero el gobierno no acepta deaaf!oe de este tipo uuls adn 

er. un momento de endurecimiento de su política. ror tanto, de 

inmediato manda detener a mieabros de la Federaci6n de mineros; 

luego, el ejército ingresa en las zonas mineras ocupAndo lae m,i 

nas y declarándolas 4reae militAres. Ah! allana las emisoras da 

radio y apres11 y persigue a dirigen ten 7 trabajndoree. loe min!. 

ros no ven otra salida que declararse de inmediato en huelea ~ 

nernl. 
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Desde e1 9 ue junio y hasta el 4 de u:;onto, en las zonHs 

n1inerae se desata ht pereeouoi6n, la ró¡1ree:i 6n y 1 a muerte ºº!! 
tra loe trnbFijadoree y euFJ t'aL".ilias, como si B1'nzer 'lnisiera 

descargar en ellos toda su fuerza represiva uontenida. ror e~ 

parte, loe mineros llevan a cabo una lucha de resistencia feroz 

ante los at1:1r1ues del ej6rci to y sus intentos de romper la huel

ga. Sin embargo.la ofensiva gubernnmental (~ue se exprcéa ade

mds a trav6s de 1R suspensi6n ,;e ventr• tle víveres, lle cortes de 

luz y asua, del desalojo brutal de fa.iuilins enteras y su trasl_! 

.do a rumbos desconocidos, etc.) es más fuerte. Ae:!:, despu1Js de .. 
casi dos lll8&ee de acoso y violencia militar, los trebajadoree 

oe ven obli5adoe a reeresar al trabajo. 

Loe trabajadores mineros han contado concrotnmente con 

dos ·armas para res¡wnder a la repreeidn: la unidad y la huel

~a.W A diferencia de otros lla:íees la huelga minare en Bolivia 

sigue oiendo eficr1z -se indica;.. :;ori.ue el estaJ:o ea todada 1>4-

aico para la economía del peía. Zn la medida en que el gobierno 

tiene ccnvenioa firc1ados con los capitalistas extrar1jeros y ti!. 

ne que entregarles cantidadee específicas de estaílo y de otros 

minerolee, ei hay huelga, pierden los trabajatlores, r•ero, " el 

gobierno tar.1bidn riierde, y mucho rnva, porque el estE1Eo estit sie!! 

do eeperado en alguna industria extranjera ¡ 61 tiene que res

ponder ¡ior loe converdos firmados" W. 
Así euele aer en efecto. Pero por qu~ er: la /,uel ga de 1976 

el gobierno logra r.esiatirJa tAnto tiempo. ne Mncionan vnrioa 

aelieotos: el des¡ilazandento en im1,ortancia de la minería a cau

sa del crecimiento ue loa sectores petrolero , metaldr&i,oo y 

• 
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' a19'oindustrial. :n ~obierno contaba además con unEt ¿JrPn reser-

va de mineruJcs, con una iJ;;".ortante ewna de divisas y con cré

ditos internacicnales que le .i.'ermitieron resistir Ja huelga. 

ror otro lado, contribuyó el aia1runiento (que por Jo de

m~s no es nada nuevo) a que la sometió el gobierno. Poco se S!, 

b:!a de ella no obstante que fue tan larga; "··· Ja prensa y la 

radio no comwiicaban nada de eso, porque todo estaba bien con

trolado por a.3entes del t$Obierno" g§/. En ese sentido, contri

buyó ln ausencia •le un ai;oyo real del resto de los sectores po

pulares. 

J,a huelga de 1976 tampoc6 encontr6 en las organizaciones. 

· poHtic~s el apoyo (!Ue. necesitabas Loe partidos "hablan bonito 

en tiempo de calr;.a,~ersil llegado un momento difícil como ~ate, 

no sabea estar con nosotros ••• muchos de ellos eetlln dando •u 

vida 1 por su partido' y tal vez no 1 por su pueblo'. Y ;•or eao ••• 

se dividen más y.más ••• tienen cuadros, Fero pocos llegan real

mente a las mMP.s. 3n esa última huelgA. ¿_Tf1 de 197f/ tambicfo 

fue A.sí" W. 
Al final Je la huelga, el gobierno concede s6lo un aumen

to del 35:~ (alrededor de 14 pesos bolivianos) que en loe hecho• 

se traduce en 5 pesos. diarios de aumento de salario. Adellllls de

cide que el ejército permanezca en los centros mineros por ti95 

po indefinido. A los exiliados, no se les permite el resre•o a 

su país,. 

~eta derrota del movimiento obfero es significativa pero 

t~'wbién quedfl la sembrada lo semil ln c¡ue r<l crecer se volverá 

en contra deJ rifgi1aen. ~on e1 ~erco del ejd1·oito eu Jas minna y 

;:· 
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el m<.nterdrui.er.to ,le Jos ·.1iri.:..;ontea 1ain0ros .;;ri t:i1 r~xilio, \."'1 1;;0-

bie1•no creín t·.ner resue1 to oJ pl'oblei..a ;le li: luch::l ¡il'o1 otfll'l:1 

en el ¡Jf1!s. Sin embe.rgo, ser~ precü:';,iente JA. petici6n tlo ww 

amnistía general y e1 retiro Jo las tropas bolivbnnG de la8 mi 

nas las demandns centrales, alrededor de las cue.les se orgrmizr; 

rá la lucha popular que hará caer más tarde al régimen d.el .;en~ 

ral Hugo Bánzer. 

Para el año de 1977, eJ general llánzer e:n11iezn 8 hab1nr 

sobre una reforma constitucional y Ja elaboraci6n .le unr. ley S,2 

bre partidos pol!ticos, Zl tinte rlet1ocrático de esns dec1ar.-cis:, 

nea halla sentido Bi a tendemos o le. preocu¡.•aci 6n 1lel ~obio:rno 

por conservar en el exterior una imagen tle rea,;;eto n los 1len:'¡:J:os 

hW11anos. Por ejemplo, en el mes de mr.rzo, Dárizer había anunci1u1o 

satisfecho <.¡ue el ::.l~partiunento de Zsta:lo nortemner'icano ln bía. 

emiti•lo declarttoi6n oficiaJ a1¿,runa sobre violaciones a los der!!_ 

chos humanos en Dolivia. Dos Ji!eses m!:is tarde, no obstante, BIJ! 

recen informes, uno atribuido al Je¡iartan.ento de :~otado, l. ue h! 

cen denuncias a ese respeoto.filY'. 

Inrluído Bánzer por el problema de 1os derechos humanos 

que, en esos momentos aparece en el centro de la política ex te

rior del presidente Oarter como m1oleo de su proyecto de Demo

cracia Viable para Amt!rica Latina, ac,!ede, ¡•ersuadido por &ate, 

a oonvocnr e eleooic·nes. Ello no indicHba, empero, •!Ue la lucha 

del ¡:ueblo boliviano i;udiera depender de las acti tudea del go

liierno de Jos Estallos Unidos, aunque he.y que tener en cuenta 

que favorecía la situaci6n al interior del país. 

BánZer efectivame11te oonvoca u o1ccci.ones ¡;::.rZi el 9 de J!! 

'i 
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lio de 1978 pero tlllllbién anuncio su postulación como candidato 

a ln presidencia, lo que origina de inmediato manifestaciones de 

repudio no sólo a nivel de la Federación minera que veía con r!!. 

celo y como proyeoto "seudodemocrático" el plan de Bánzer, sino 

de las mismas f'uerzae armadas. Para evitar un golpe de Estado, 

el presidente renuncia a su postulación. 

En ese ambiente propicio, la FSTJ.!B se postula por la am

nistía general, la vigencia de loe sindlcatos, el aumento gene

ral de los salarios y el retiro de las tropas que ocupan las iq 

nas desde un afio atr,s. Estas demandas son secundadas por el 

rartido Socialista, el gue propugna tambiln la formacidn de un 

gabinete cívico-militar que garantioe la promesa de elecciones 

imparcia1.es. Para finales del mee de d;i.cieabre de 1977, 25 pel'

sonas (mujeres esposas de mineros y 13 niflos} inician una huel

ga de hambre alrededor de las demandas mencionadas. El movimiea. 

to huelguístico actuará como punta de lanza en el resquebraja

r.liento de la dictadura. 

La huelga de hambre recibe de inmediato el apoyo popular. 

Primero se suman a ella 10 aineros despedidos. Y mientras Eán

zer amenaza con suspender las elecciones, 5 000 mineros reali

zan un 11aro de 24 horas en soli<lnridad con los huelguistas de 

hambre. Des¡1uds de poco mt1s diez días, la huelga cuente yn con 

raedio mill~ de participantes. En respuesta, el gobierno decla

ra el estado de emergencia al tie111po que denuncia t.i.US se trata 

de un ¡Jlan subversivo pnra oponerse El la ineti tucionnlizaoi6n 

del ¡·aíe. Y al reto del Presidente que decía t1ue la oposici6n 

era inoa¡n1z 1le iuoviliznr a un centenar de pereonaa a~l en cien-
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tos Je uni versi tarj os de La I'Ctz y 1-otoe:( a 1~1''t1d.t'ostPrlJC en J.as 

callea. rara el 12 de nnero, Ja hueJi:;a reune a 1 200 ¡Jorsonao, 

incluyendo 111 expresidente Hcrnón SiJos Zuazo. 

Loe hech>s que rodean a la huelga uejan al descubierto la 

necesidau aprerni1rnte de Wl cambio ,;,iol:!tico en el pa:!e. Y a esa 

si tuaci6n ayuda el dese.- ntento de alg11nos sectores burgueses y 

de las fuerzas ar!lladas por la pol:l'.ticr gubernamental. Por ello, 

"no faltaron los sectores castrenses y l:is fracciones de la bU!:, 

guesía, que miraron con buenos ojos a los llueli:;-uistas, porque ea 

tendían bien que ese proceso debilitaba más adn la ya reblande

cida posioi6n de fuerza del sector banzerista y a1:11•1raban a a

provechar para el la debilidnd de la clictadura, y:1 so> a t rav~s 

del consabido golpe militar o 11or la v:Ca del abanderamiento del 

proceso de 'democratizacicSn• propalado de mEnPl""l cl0i"Og6gic'l po:r 

el banzerie1Ho 1 tratando de imponer un ea11diu·1tc c_ue 10 tuera el 

continuador de la direocicSn personal de ll&nzer, pero en cambio 

fuese la representaci6n de esos sectores disidentes~~ 
Y el cnmbio pol{tioo alentado por Ja totvlidad de la po

blaoi6n se encaminaba hacia la democratizaci6n del país. Si en 

el oaeo del aeotor avanzado del movimiento obrero, la FSTMB exi 

s{a inicialmente s6lo la amnistíe. general e irrestr :.eta oalifi

cnndo el llamado de Bánzer a eleocionec ~rmo Wl pre •acto seudo

democrático, el proceso que desencaden .. f. 1.uelga d llBI!lbre le:. 

empu~a a plantearse seriamente el problema de la dr- •ocratizacicSn 

como 1.111 hecho real que sirva como base para seguir 1.VE1nzando por 

le senda de 1111 cambio estructural total. 

Ante la movilizaoi6n de masas, ~, go>iPrno se ve obligado 

a le e¡1ertura democrática oonol~er•uo ... d •1x1tceaneute 1.EI huel81' 
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de hambre. ;Jecreta la amniat:fo general y convC1ca a los partidos 

po] !ticos ¡•ara <1ue "Jontro de la aplicaoi6n del pluralismo pol! 

tico surja un acuerdo social que permita avanzar al pa!s por la 

vía de la democracia" .lQ/. Poco uee11u~s se sus11ende la intervea 

oi6n en loa sindicatos y se restablece la vigencia de loe dere

c: ·OS sindicales despuds de tres aflos de proscripci6n en el eec

tor lRboral. le reanuda eJ derecho de asociaci6n, alentdndose 

la restructuraci6n del movimiento sindical y se anula la inter

vcnoi6n oficial en loe gremios del pa!s. Por au parte el ¡,;ini•

tro del Trabajo, Itiario Vargas anuncia el coneenti.Aliento del g~ 

bierno para la reorganizacidn de la Central Obrera Boliviana.ll/ 

Para el movimiento obrero, la 11uelga de hambre de 1977-78 

cierra, por un lado, un oap!tulo de lucha y resistencia contra 

el gobierno de Dánzer. Pero, por otr.o lailo, abre una etapa de 

ofensiva y bdsqueda de nuevos derroteros en donde la claoe obr.! 

ra !:uedP. tener una participaci6n pol!tioa más efectiva. 
' ... 
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V. Imperialismo , democracia y eetnfio. 

1. "Democracia Viable" 

~l movimiento huelguístico ue 1977-78 abre las puertas a 

un proceso por la democracia en el ¡mía. Con él se reafirma la 

fuerza de las raasae, por un lado, y el agotamier1to del modelo 

pol:!tico de la dictadura el c¡ue ya no parece responder a lao n1 

cesidades de dominaci6n del país. Para el imperinlismo no ~-·asa 

desa¡iel'ci bida esta si tuaci6n. r.:ás adn, in ten ta en esas conuic i,!2. 

nes la bdsqueda de una nueva polftica que opunta hncia una ins

titucionalizaci6n pol!tioa, capaz de expresarse en una uemocra

cia 11vi.r..ble 11 , es decil• restringida,.ll' 

:n carécter vioble de la demoorflcia consiste no en· ·e1 si.J! 

ple retorno <le loe regímenes dictatoriules a la democracia al 

estilo clásico liberal. En el case Je las dictEtdurae latil'1oame

ricnnas se tratada de 1a inetitucionulizacicSn 1le la r·ol!tica a 

fin lle lo8l'or for.qas efioientee de adminietraci6n y, a partir 

del juego de partidos, la wediatizacidn de la luoha obrera. 

Catas ideai;¡ provienen del anitiiAis •.1ue loe nuevos te~ri-. 

coa 1lel imperialismo no1•terunericnrJo realizan en relaci6n con 

las sociedades uemocr~ticas 1•v1-1nzntlns ( especinl.nente de los ::lst! 

tloe Unidoo), ] eta cua1ee desde ln Seem11l~1 r.uerra J.~unllia 1 y hasta 

lo d&carln de los aiíoe se::ieriLt>, gozaron Je un <leaArroJ.lo econ6ml, 

co sosteniclo y ~1lgunas vecoa es1mctacular que permitía el cleeen 

volvimiento vi11b1e de laR instituciones democr~ticaa y propici! 

ba une l·.ayor participacicSn lle erupos or¿tanizadoa en 1a pol!tica. 

Sfo embargo, U.e aouer·lo con ln lieclinaoi6n del ¡iocler econcSmioo 
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y militar de loe :atados Unidos y el consiguiente descenso de su 

J ideraz~o, "I:sta feliz coincidencia ue circunstancias ha llegado 

fl nu fin, por lo que es necesario r.1odificr.r loa drninos de la 

democracia" Y. 
Dl problema se analiza desde el punto de vista del dete

rioro que sufren las naciones avanzadas que se manifiesta en u

na crieifl de la democra Jia, resulte.do a su vez de una ml.'.yor .1,1aJ: 

ticipnci6n política de las capas medias. 3ete aumento de la PRJ: 

ticipacidn política proviene de la p~rdida de legitimidad del 

Estado n los ojos de la::> masas que obsei·van la incapaoidaJ de 

~ate para resolver las contradicciones oreadae por el desarrollo 

enorme de los grnndea monopolios, el aumento de la inflaoidn, 

del deaempleo, en fin, de la &BUdizacidn de la crieia eoon&u.oa. 

·En este sentido, ol ~atado debe lograr un equilibrio en

tre BOberr1abilidad y democracia a travds del consenso 1 no de la 

reproeidn abierta, la cual crea 1m7oree oontliotoe, utilisando 

pnra ello medidas que mediaticen o nulifiquen loe.aov:laientoe 

popularea )/. 

Con base en e1a oonoepcidn ee elaborar1an para .&alrica I!, 

tina "políticas 1 pro~ectoe de reformas inetitucionalee que ll&J1 

teniendo el oa~cter representativo y te eleooidn popular de 

loa gobiernos 7 una cierta aaplitud de libtrtad
0

d• prensa, con 

autooeneura voluntaria, preeionada o legalisacla, 1 el funoio~ 

miento bajo aupenig.Llancia y control administrativo de lae o~ 

ganiznoionea eindicalea y reglw.ntaoidn del tunoiollBlliento 4• 

lo• partido• pol1tiooe, permitan modernisar todo el aparato del 

Batado y dotarlo de la JlalOr capacidad 1"8preeita 1 de aooidn, 
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dentro del marco de la economía capitalista dependiente•!/. 

De acuerdo oon este esquema, la implantao.ldn do la Demo

cracia Viable en Bolivia debería entoncee tener co1110 pwito de 

partida la b11aquada de formae "que mediaticen o nulifiquen loa 

movimiutoa populares 11 , lo cual de entrada se pronoetica como 

una difícil tarea teniendo en cuenta la tradioidn de lucha de 

la ola.se obrera así como la independencia de eus organizacio

nes sindicales. En este punto tambi~n representaría un probl!, 

ma llevar a cabo e1 control adminietrativo de las orsanizaoio

nes sindicales. Un taotor m&s en.la dificultad de la inatrumen

taoidn de aee ti:¿10 de democracia estaría dado ¡ior las tomas P!. 

rn reglamentar el :runcionaniento de loa partidos, teniendo en 

cuent~1 que la::-> oruari.i.znciones de izquierda no estarían disi111ea

tas a dejarse arraatr-E1r por la Democ1•acia Viable. 

2. 11 estaflo boliviano y ln pol!tioa imperialista: amenaza de 
venta de eetai:o norteomerioano y control de l1recios por el CI3. 

::n esta coyuntura el imperialistio deapliega9 si.n embargo, 

un mecnnisD10 c¡ue le 11ermi. te influir en la realidad boliviana y 

que si;:;11ificativctJ11ente 11iu•eoe actuar como medio de control o de 

presidn en ar.ta etapa. tios referit1os a ln reap11ricidn de la am1 

nazr. de venta de ~1arte de lfls resel'vas norte::unericanaH de eata

fio, la •:ue junto cor. el control de preoios c.:.ue reA.liZfl el Comid 

Internacional clol Estaco ( Jr;:;), tiendo a influir negntivmnente 

en la economía y po11tior. bolivlr;;naa. 

Ze1ieofrior:mente, desde enero de 1977 se em1Jieza r~ informar 

sobre una libernoidn de estarlo de nlredcdor clo 30 000 tone1adas 

:por parte Je loa "3atndos Unidos a cuuaA. del aumento de los ~1recioa. 
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La amenaza de venta, aei como la negativa a elevar loe pr! 

cioa del eetaflo responde, en t~rminoe concretos, a la necesidad 

del capital de mantener deprimidos los precios para obtener ma

yores ganancias. _En ese sentido el objetivo eoon6mioo es el aa

pecto central. Pero ai obeerv8Jlloa odmo se inetruaentan esos pr,g, 

ceso~ (en donde aotdan distinta• formas de poder), el problema 

adquiere un tinte político. 

El manejo político de los precios del estaflo de la amenaza 

de venta mencionada no son oaraotariAticos de loa años setenta, 

pero ahora cobran mayor aignifioaclo a oauaa de la profuncliza-

o idn de la orieis en la minada 7 de la OOJWlt\lra politice por 

la que atr,vieea Bolivia. 

Ooao aabemoa, la a:a:tracoicSn ainera supone el agota11iento da 

las partas más rioae de loe 7a.o:Laiantos y de lo• de ... e1avada 

ley geol6gioa apareciendo la ley de loe rendimientos decrecien

tes que se expresa principalmente por la ba~a en l.a ley de la 

cabeza de loe minerales. Por ejeaplo, de 1 ~02 ~ en 1973 leta b! 

ja a 0.71 ·~ en 1974. Para contrarrestar ... a tendencia hada fa! 

ta revolucionar loa proceeoe de pro4uoci6n 1 no a6lc aumentar la 

eaonla de la produoci6n. Ccmo hemos visto, durante el gobierno 

de ~zar no ha sido eae la t6nioa de la política eoon6aica. La 

aaignaci6n de la inveraidn ha favorecido constantemente el d••! 

Rollo del Hotor petrolero• 1 dentro del aector minero la iitet1 

laoi6nde planto• de fundioidn 1 traneformaol6n de mineralea, 

• • Jlientree el .Estado invierte el )1 f. del total de la inveraidn 
pliblica en el sector hidrooa.rburoa, solaaent• destina el 13.5~ 
al eeótor minero. 
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minimizando loe gastos de exploración y explotación. ror otro 

ledo, si toll1alllos en cuenta <;.ue Bolivia _:,reduce con loe costos 

de producoi6n má8 elevados (en relaoi6n con loa otros países 

produotorea) como r.;sultado de la preaentaci6n del estallo en la 

na'tul'aleza• queda claro por qu4 el factor precio es un ele .. nto 

tan importante 1 por qu4 cada centavo que se pierda en la coti

saci6n ee tuniluaental. 

Du.rante la 4foa4a de 101 afios sesenta 1 hasta 1972 el pre

cio del eataflo oaoil6 entre 1.45 1 1.69 461aree por libra tina. 

Lue¡o loe precios subieron a raíz 4el aumento del oonauao . ....._ 

dial** 4• 2.18 46lares en 1973 e J.71 en 1974. Deapule de la 

orieia mn4ial de este '11.Uao año (en que aparece una aobrepro

duooicm que iaplioa .la :la¡loa1c16n. del contro delas exportacio-
' nH) 101 precio& 4ia1maftron a 3 .1 ·. ddlarea antes de iniciar 

• 11 eatllilo eei J>rHenta.•n do• tomas en la na'tlll'a1esa1como1! 
ct-1•ntoa.a1uYiala• oel'Oance a la •UJ>9rfici• terreetJ'e 7 en 
torm 4• vetas o tilo.u• pneral.Mnw aubterrAneoa. an Joli
Yia la eatru.otura pold¡ioa oorre1pon~e a 7aoiaientoa a. 'f9ta. 
Por ello, la ..,-or parte de laa labo:rea in4uatrialte ea de D! 
turalesa aubterdnea, lo que Ulplioa 118101'88 001toa de p!'o4u¡ 
oi6a, mi.M ouando H vaba3a oon W'l equipo baetante taacu
Wo. Kn el al14H1i• u1•uoo, en oaabio, pre4omnan lOI rao1-
111 .. toa al11Yial••· 

••In 1913 el oonauao mDllial uoi•D4• a 212 500 toneladu •• 
1i:ru que la pro4uoo16n ea de s61o 184 700 toneladae. Un afto 
-'a tarde el oonauao 41aminUl'e a 154 000 toneladas 1 la pro-
4uoci6n a 133 800 toneladae. William ~ox. fins fhe workillg ot 
a 001111odi1i7 Acreement. 
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una reouperaoi6n en 1976 en que osoilaban en 4.14 ~6lares, aon 

respeoto a loa oostos de produooi6n, en Dolivia eran de 3.41 

d6lares por libra fina pare' la minada privada y de 3,50 ddla

ree para la minería estatal. ~atoa oostos ~e produccidn tan al, 

toe han obligado a :Bolivia a luchar ~e denodatamante por con

seguir aumentos de precios a nivel internacional, lo que eiin! 

tica oontinuaa luchas pol!ticae en el Oomitl Internacional del 

Estai1o ( CIE), instancia organizada para reg11lar lo• precios 1 
• • 

en la riue el papel de los Estados Unidos es decisivo. 

Hasta 1976 se habían firme.do cuatro oonvenios dentro del 

CIE, con una duracidn de cinoo aFioa cada uno, tolllllD.do oolJlO pun

to de partida el oonvonio firmado en 1956 que inclU1d 7a a Pl'2 

ductores y consumidora•. 

* En esencia, los objetivos del CI~ son: a) Mantener un nivel de 
precios eutioientemente alto oomo para permitir la ezplotacidn 
de le.a minas con utilidades; b)Llnar el raoionamiento de la 
producoidn lms1¡~ disminuir loa costos a un nivel tan bajo, que 
permitan trabajar con beneticioe en la ei~oidn de oriaiaa o) 
ConserTar, en· lo poaible, las resel'Y&a del Jlineral .. diente l.& 
41811inuci6n de la pro4ucci6n, con lo que a4t:m4a se tend!a al w . 
cumplimiento del ob~etivo a. Peftaloaa, L~•· Historia eoop411-
oa 4e·Bolirta, p. 24.3. Bn cuanto al funcionuiento interno, la 
ootizaoi&l de loa preoioa dtl eetaflo fl\IO'tda en torno a 101 PI!. 
cio1 mfniao 1 mimo que eatableoe el CD en 11118 IH'i.e dt ti-a¡ 
1acciont8 qua H reali1an en la bolla ele Peneng (lllluia), Loa 
dree y lfun·a York. toa pa!e::e producto~ee dentro del CIB 111-
chan entonces porque •• eetablesoan los preoioa 111'.niaO 1 ~illo 
ma altoa. ror otro lado, el OIK funciona con bue ID YOtaoio
D•• • Ten to loe 1iete pa!les produotorea OOllO loa 2.3 paf111 coa 
1ila14ore• cuentan con 1 000 yofic1, eato ea, aue fuersu ion 1-

sualea. Ptro en 1a-)>l'4ctioa loa pa1ees ooll8Ulli4ore• preeioJllll 
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~olivia siempre ha luchado con mayor vigor por el auaento 

de precios m!nimo 1 ~imo (alrededor de loe cuales tluc"'1an 

las ootizacione• de loe precio•) pero la ..,.oria de lae Yeo•• 

ha ealido de1T0'Sá4a. n&rante el 'feroer CODY&nio In'teruoioaal 

(1965-1970) la delegaoidn boliT:laDa propon1a uaa ••oala con el 

mimo de 1.60 1 el mz:lao de 1.90 d6lar .... il final •• QJ'O~ 

la Hoala de 1.37 1 de 1. 75 46lare•. Para ttn•• 4• 1976 oom.ea 

sa otra luoba polítioa de preoio• del ••talo por parte le BOlJi. 
Yia.ouandoH tiene que 11Uor11dr el Ql&intO Aouel'Clo Inurneoio

nal del l•Wo. 

In clioi•bn de 1976 el OIE cleoicl• eleTU' lo• preoioe at
niAo 1 -'amo alrededor 4e loe oualee Btnn 1u oot11&aione• 

·el •ro84o mndial. Pilado• en uafniao de 1 000 4618J'•• -

laeio• ·por :Pioul* 1 un llbimo de 1200 eon eleftdo• a 1 075 1 

1 325 rHpeotivamente, aignitioancloua awaentode 81101'. Jl.2. 
ltYia, que •Zig{a u auento del orden del 20 1' no partioipa u 

eH reuni6a del Oonaejo 1 decide no ra11ifioU' el oonvenio. 1114,2 

neeia, en uue:rdo con lf.e otrae naciones del eudeete aeitltioo, 

por to4oe loe aeclioe, inoluao 11Ul111en la ooapetenoia que hq 

entre procluotoree para 1Ja¡>oner •ua deoieionee. Eata competen
cia pronene de que .loe ¡:·a!eee del audeste asi~tioo soportan 
precios .._ bajo• aientrae que llolivia, como dijilloa- lo haoe 
con costo• de produooi6n mis elevad.oe. 

* A raíz del le•encadenruaiento de la orieia econdmioa de 1974 
ee opta por dejar la libra eeterlina como moneda de reterenoia, 
cambi~do•• por el d~ler malasio el que, a mediedoe de 1976 t,! 
n!e una paridad oon el d~lar eetadunidenoe de 2.52 c. 2.56. 
Un pioul equivale a 6J.5 kilogramos. 
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amenaza a Bolivia oon crear una organizaci6n de productores al 

margen del .louerdo del OIE. Ante ello Bolivia prementa sus oon

dicionee para la firma del acuerdo. Específicamente demandaba 

que loe precios se ~ijaran en un nivel de 5 d6lares por libre 

tina (r.l final de 1976 la ootizaci6n promedio era de 4.10 d6-

laree) 7 que se eatableoiera un sistema de reviei6n peri6dica 

-de loe preoioe. Loa pafeee del sudeste asidtioo aouden a una 

rauni6n en La Pas 1 deciden apo7ar al paíe endino en el punto 

de la revieidn peri6clio• de lo• precio• a cambio de que ·adop't!, 

ra una aotitud ... ~•xible en eu petioi6n del nivel de loe pr!. 

oioe. 

Pero en el tondo, ee81l1a 1111beistiendo una fuerte oontra

dioci6n de intereses. Miintrae Bolivia pedía mayores preoioe, 

mimo y m1nimo, a fin de contrarrestar lee ptfrdidee que .. ob

tienen en la 1mportaoi6n de productos las que ae tlenn en el 

mso plazo úe r4p14o que lee •terias prillae, loe Eetadoe Unj. 

dos y loe países aa1•t1oc. titaban inte~eados en lli.nim11ar el 

awaento del precio del eetafto para b:1netioiaree oon la redi1tr1 

buoi6n de la rique1a que eur¡fa del prooeao intlaoio.aal"io.· L~I 

pafeee aai•tiooa no eet•l»an ten deaeoao1 del aumento ~orque oo

ao ya dijimoa cuentan con costos de produccidn menoree, pero, 

adede, porque laa empreeaa del audeete asi4tioo eetú lip4ae 

dire~tamente a loa paíaea ooneumidores."ln la ~or!a de loe º! 

SOS H trata de empreeae l!Ue f\leron °deaalo~adae de Bolivia CU8!1 

do la naoionali1aci6n de las llinae y que, a partir de ese aomen

to, deeUTollaron loa 7aoimientos coapetitivoa de la 1'agi6n aei! 

Uoa •noionada".Jll'ero, era neoee1;rio llegar a .an acuerdo poi"-
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que de lo contrario se originaría un caos en los precios, en 

medio de una tendencia alcista provoóada por une. menor oterta 

que demandn y loe riesgos que euponfa lanzar a la venta parte 

de las reservas nortea1111rioanaa. 

En enero de 1977 ln libra tina de eataflo aumenta de 4.14 

ddlarea a 4.42 y a 4.82 en el •• de febrero. La gran d811U4a 

y un cierto ea1iancamiento en la pro4u.ooida -se deo! .. ae tra4!! 

oiría a lo largo de1 ~o en 1111 dlticit de al.rededor de 25 000 

tonelaclH. Deade enero el preaidente 4el OD había IDUDD1a4o 

que 7a no hab!a reael'ftUI autioiente• de eataflo para oontraJTat 

tar el &1118. De 20 000 toneladas (1975) .. Jlab:fan n4uoic1o a 

1898. 

Ea 'en Ha e1tuaoi6n que la hnel'Bl Se"1oe Atlaiai•trattcm·: 

(GSA) ilnunoia·que se ef'eo~ una venta de 30 000 tonelada111 4e 

eatai'lo norteamericano, con el ob~eto de csnenr una .ba~á de PI'!. 

oioe. Las autori4a4ee boliVi!lllU. ocmtiabe.n en que la vente. no 

. ae llevada a cabo 1a que 101. JCstacloa Vn14oa, ,por raion.t• de •! 

gur14a4 interné, no podfan liqui4• aua reHnaa eatr8'¡1ou de 

HtafiOo 

ID 11&1'10, en un .. bientt de alma de.preoioe del e•taflo 

(la coti1aci6n alcansa 5.22 46lare•), ae produce la rewaidn ez

traordinaria del CIE en Lond~e• 7 ahf Bolivia til'lla tinalmaat• 

el Acuerdo Intemaoional del .. tallo. A principio• de abril lu 

cotizaoionea ba~an a 4.75 y a 4.76 46lare• por libra fina. Loa 

precio• ae recuperaron •porque la oonvioci6n de que eZietfa una 

relativa eatabilizacidn en el .. roado, a partir del Acuerdo, 

i1ormal11aba la si tuacidn aesdn lae oondicionee imperante• en el 
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dltimo tiempos elevada demanda 1 oferta relativamente restri!l 

gi4a ••• "Y 
Pero la tendencia al alza va a continuar (suben loe pre

cios a 4.90 en mayo) 1 en esas circu.netenciaa el cm se niega 

a considerar el sistema de reviaidn periddica de loa precio• 

del aeta!lo propuesto por Bolivia, rumor4n4o.. qua lo. pai11• 

ooonsuaidoree habfan propueato un in.rimo au111nto a ca11bio 19 

que los pafsee productora• facilitaran lae ~el'9ionea ertran

jerao en lfll8 re•p1otivoa pai•11.JI A pellal" 41 la• crftioaa Ti¡ 

lentas de Jlolivia al en:, lo• preoio• apro'bdoa en julio tl.l8-

ron1 4.52 como precio *tmo 1 3.60 como precio afm.mo. ED n1-

pue1ta, el lllini•tro 41 llinlrfa boliviano, ~oneo Y11lalpu4o 

declara: '•ea ha jup!o con la llliena te 4• mae1tro pd••. lo 4.-

46 en sei'lalar que el iJl&reao de loa Estado• Unidos al om ccm

virtid a ese organiamo en toro político, donde lae naciones 1D

dustrializa4as · -'• pocleroeu imponen au T01unta4 ~" 
Con re1pecto a las rHervu Htl'atf gicu de 11taflo norte .. 

merioano, Bolivia especulaba con .el heoho 4e que loe •tado• U.Di 

dos no lee podían vellcler• Sin embargo, a prlnoipio• del aito de 

1978 el gobierno eetaclunide.nee •ha eetilllado que la BIMtDaSa de 

la suerra ha disminuido 1 que las 200 mil tonel,adu (de lltafto) 

1up1ran oon oreoee lu neoe•idaclea internas•. In coueoaenoia, 

una proporoidn de Htae reeervae, probablaente alrededor de 

• Lu reee:nu de Htafto, calculadas en 200 000 tcmeladae, H 
decía, ea almacenaban en pravencidn de que una 1111rra en 11 
eu4eete ~i4Uco pwliera intll'l'UllPir leriament1 ne lfneu 
tradioionelee de abaetec:lmiento. 
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30 mil to~eladaa serían canalizadas al mercado en el curso del 

aflo 21'. 
En 1978 se idoia entonces una etapa en que la amenaza de 

venta cobra una vigencia aáa real. Por ello, todos loe ¡obiernoa, 

inolu¡endo el de Bánzer proteatar4n en~rgioamente ante lo que 

consideren atentatorio contra la econoafa del pe1a. BID circun•

tanoiae en que ee ~a Yi•ible el acotamiento del aodelo eoondai

oo boliviano qQe ee oaraoteri•• por el deeplome de lae ezporta

oionee, la falta de inyereidn en la minería, el d4ficit fiscal, 

el incremento de1meeurado de la deuda pdblica, etoltera, oual

q$ier factor qQe besa baJar loa precios de laa.mattriae priaa• 

no puede de~ar de oonaiderarae ooac aecani .. o de d1e1etabili1a

cidn. En eea eituaoidn el ••ba~ador boliviano en loa Batado•· Un1 

dos intenta alterar la ·deoieidn norteaaerioana. En UD dooU11ento 

que hace. circular en la Cimera de Bepreeentantee 1 del Senado e1 

plica o--'l .. ion en realidad las eauea• de loe alto• coatoe del 

eetaflo. Seftala el tunoionario que ••.que 4t'bane a la inefioi• 

oia de lae ainae,loe alioe ooatoe rellUltan del anoareallliento 

de las dc¡uillH á4quir14ae en al eaterior, 4• ia 41..a-oida 4•1 

;poroenta~e 4• ••tallo en loe oentroe de protMoi'- r Id al to ºO! 

to 41 llU tNtldento JJ/. . 
Sin eallar¡o, dunate 1979 oonUnuad la wn.u .. Yenta 

en •dio 4e luobae oonatutae en el.OIB por parte ele llliYi• PI 

ra que ee eleYen lo• preoioa del ••tallo. COD una fltaet.Aoidn de 

alredeclor de 7 ddlarH la libra ftu, Bolina .. , .. -ntoe, 

de lo contrario, &11ena•• oon retirares del !cuerdo. 

Si bien el ;precio del eataflo no había 4Hoen414o, en rela
' 
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cidn con el aumento Je otros metalee y con el proceso in.flacion~ 

rio eu precio era baetrutte desfavorable a los productores. For 

ejemplo, durante el primer se.meatre de 1979, el cobre aumento en 

un 34.46 ~. el plor.io e11 25.87 ~. el cinc en .15.70 '{., el aluai

nio en 28 ~ y el eatafio edlo lo hace en un 6.02 ~· De aquí la 

apremiante necesidad para loe productora• para oO'nee¡uir mejo

res precios para el eetafto. En el oaeo de Bolivia, 101 7 ddl~ 

rea -ee decía- apenae alcanzabBJI a1cubrir loa coetos de pro4uo

cidn. 

La ¡>r .. idn i¿ue H ejerce en •l. CIE para aYitar el awaento 

de loa precio• eatal enoabesacia por l~• .:t.t~oa llm.401, ooumti 

dor del 60 í( del ••tailo boliviuao. n doctor Ja~ aa.no, n11r1 

a- ... · ltiifta( OOl::t'°t) en el 

OIE atirmabaa 

Como oonaecuencia del o1rc\llo vioioeo a,queha 10..Udo la 
actitud Htadunidanaa a Hta inclu1tr1a enlo8dltillo• 25 
8110111 Yantaa de aatano, ra4uoo16n da pn~iH, natriooida 
de .la pro4uccidn, ato. qua oüiitUu,ya wiau1•nuoo 4•ªRÍI' 
Ja ind\l•tria H ho7 la .... baja en lnnraidn 4• todoe lo• · 
ainar&l••· ' 

Por •u parte Roberto Arce, •ba~ador de Bolivia en la•hU..S 

ton deo~ara'ba durante una raunidn de la Alllrtoan frade fin A••a 
oi.aUon que lall'\lPª a ooaeroialiaadorH 1 oon1umi4.ore1 .de ••tafto 

en Betadoa Unido•, que dt llevar•• a cabo la li~rali .. oidn del 

aetal anunciada por loa Eatacloa Unidoe, la ootisaoidn de preotoa 

bajaría haata 401 udlaree vor libra tina, htoho qtlf produoirfa 

wi colapso en Ja economía boliviana. En raapueata al aenador Ja¡ 

nince Bandolph, f1Utor del pro1eoto de le7 para liberar en al aai 
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oado l11s reservae, Aroe dijo que ln caída del precio internaoi.2, 

nal del estafio eignifioar!a para los EatP.dos Unidos un ahorro 

anual cte 1 .1 O d6loree por babi tan te, mientras CLUB para Bolivia 

el ingreso per cápita disminuiría en 30 461are1 anuale•~de~a 
del cierre de minaa 1 la deaocupaci6n. 

El embajador boliviano ne¡6 que el preoio del eatafio fuera 

una de las causas de lo influoi6n en loe Batadce Unidoe como ee 

ven!u ¡iropagandizando: "Se ha pasado por alto,dijo, el hecho de 

que gran parte de los altos precios del eatafio son DUia bien una 

consecuencia de ln deevalorizaci6n del d6lar 7, por tanto, de 

11< inflaci6n11 • A ese propósito deatac6 que una cotizacidn de 7 

d61área por libra fina equivalía a e6lo 1. 75 d6laree de 1952 o 

1954, en valore.a adc¡uieitivoa conatantea. 

· 11~ientrae se realizan todo tipo de geationee 1 denuncias P.! 

ra evitar la venta del eatarro norteamericano, loe paiaea produ.2, 

toree de eetano no logran cona~suir una mejora auataricial en la 

ea cala de 1>reo ioe a causa de la preai6n • je ro ida ·eapeoialmente 

por loe E1tadoa Unidoa1 Alemania Occidental. Durante UD& reu

nidn del Oll efectuada en Londrea (juli1 41 1979) loa paiaee coa 

aumidorea accedieron apenaa a elevar loa preoioa ... tao 1 míni

mo entre un 11 1 un 15 po~ ciento dentro de la escala que eata

blece el CJE. El aUllll8nto eignific6 s6lo el paeo'de 714 d6larea 

a 926 dólares por picul. 

La depemlenoia de Bolivia en un 56 f. de lns exportaolonea 

del eetai'io implicaba, con loa nuevos precios, una mel.'1118 en a1ta 

ins1·eeoa tomando en cuenta la tasa de intlaoidn que caminaba a 

pasos RSisantedoa. La principal preooupaoi6n del gobierno ~oli-
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viano, 1 a falta :le descubrimientos Je yacimientos mineros que 

demandaba invereionee importantes, no podría cubrirae a trav~e 

de ese rengldn•. 

En octubre de 1979, una vez que se ha iniciado el proceso 

de dei.~ocratizacidn en el pa!e, Bolivia recibe una noticiA que 

le causa ooneternaoidn: el senado norteamericano aprobd la ve!!. 

ta de 35 000 toneladas de eataiío de sus reservas eetratlgicas. · 

Cinco mil toneladas pasarlin a formar parte del fondo de estabi

lizaoi6n del OIE (butter stock) y las otras 30 mil eer&n vendi

das en el mercado interno de loe Estados Unidos. 

Para Bolivia la venta se traduciría en p&rdidae calculadas 

en 20 mil d61Ares diarios mientras que loa Estados Unidos reoib! 

r!an ingresos por 300 millones de d6lnree anuBles. Cabe anotar 

que el di11ero que reciba el gobierno eatadunidense será destin.!!, 

do a adquirir reservas de cobre, a fin Je ayudar a ese sector 

minero a superar la tase crítica por la tiue atraviesa, n:antrea

tado por costos y precios superiores al promedio internacional. 

3n el proceso saldrían beneficiados los productores de cobre 

chilenos ~uienes podrían realizar sua productos en los Estados 

Unidos. Por su parte, la US Steel, el principal monopolio del 

acero en ese país presionR para 1ue se produzca la venta del e~ 

tailo. 

Estos hechos ·demuestran, en primer lugar, que dentro del 

* De acuerdo con deolarac:t,one,_ d•l ¡erente aeneral de la 
OOllIDOL, la empresa eetatal requf.r1• de 250 aiilonea de d! 
laree para salir del oolapeo. Exoeleior, 29 de enero de 
1979. 
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proceso de reproduooi6n social, los distintos sectores sufren 

al tas y bajas, resul tau o 1lel movimiento de la aowaulaoidn mis

ma del capital • ful segundo lUBar, C.iUe la dindmioa del capital 

puede aer orientada en sentidos eepeo!ficoe, de acuerdo con u

na político eoon6mica instrumentada por el Estado, en este caso 

el norteamericano. Finallllente, queda olarBlllente definido que 

son básicamente loe monopolios los que liiotan la• reglas en el 

juego del desarrollo eoon6mioo. 

Los Estados Unidos adem&e, pasan poi• encima uel art!oulo 

43 del Quinto Convenio Internacional que establece que cualquier 

miembro que desee vender parte de sus reservas debe notificar 

aJ GI;J con anticipaoidn. InmediatBJDente deepuife del anuncio de 

que el proyecto de venta del eetaflo fue aprobado, la ootizacidn 

del metal cae en 15 puntos. La libra filia que se cotizaba do11 

d!as antes a 7.13 ddlares disminu;ye a 6.92 ddlarea. 

Para el mes de diciembre el senado ratifica la venta del 

estoflo. Ad, mientras la libra fina de eatafio cae a 6.82 ddlares 

el presidente Oarter firma la le..:;islaci6nrelaoionacla con la ven 

ta eetaflífera. De acuerdo con el gobierno norte&111ricano, la 11 
beracidn del metal se realizaría en forma eacalonada durante 

'tres atoe con el propdsito de evitar oa!dae bruaoae en loe· pre

cios. La p4rdida para Bolivia, se indica, igual~ prácticamente 

el monto de la ayuda eooncSmica que loe Estados Unidos acordaron 

otor~ar a Bolivia. Bn ese sentido, el Oongroeo boliviano denun

cia el ejercicio do una ".Política dual" :por :partelde loe Estados 

Unidos, ya que a la vez que dicen apoyar los procesos de demoor! 

tizaoi6n en Amdrica Latina deeeetabiliznn a trav6s de la agreaidn 
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econ61r.ica. 

Frente e esos eoontecimientos, Bo1i via pedirá una eeai6n 

espacial del Consejo de la OEA pare denunciar loa perjuicios 

que le causar' la venta de eataflo. Asimiamo, le presidente de 

Bolivia, Lidia Gueiler enviaría '1118 comieidn a loe Batados Un! 

do• para tratar de aplazar la operaci6n. 

Bolivia sigue siendo Wl peía eatafl!fero. No puede negarse 

la importancia del estallo en la eoonoa!a nacional. De ah! que 

el prooeao de la venta del metal norteamericano pro,oque en el 

pa!• andino un verdadero temor aate la posibilidad da wi caos 

econdaico ~or. Sin embar¡o, a pesar de las continuas declar! 

oionea •obre el d4ficit mundial del eatailo, sobre el exceso de 

de.manda aobre la oferta, sobre la tendencia alcista del mine-. 
ral, ato., el proceao de aprobaoidn de la venta de las 35 mil 

I 

toneladaa de Htafio se aplaza oonetantemente. Y si a princi-

pios de 1980 ae inician ventas paroialH, la amenaza de 

venta de laa reserva• norteaaerioa.naa contilluar• incluso lu!. 

go de loa dObi,rnoa demoorátiooe, 

De•pu4• de ser aplasada la Titnta en enero de 1980, se PO.! 

pone para julio (fecha del solpe militar), pero en esta fecha 

•• •U.pende nuevamente debido a un deacenao en la ootizaoi6n 

del Htailo. Efecti'f81118nte, lae cotizaoionea empieaan a bajar 

dHd• el afio unoionado siendo notoria una aaturaci6n del mer

cado que ae ft81'eva por la entrega de 1 000 tonelada• de las r~ 

ael'T8a de la QSA al atook re¡ulador del Ollil. A peaar de todo, 

para el mea de noviembre •e vuelve a propiciar la baje del ae-



155 

tal con el resurgimiento del anuncio de la venta, El metal baja 

de nuevo a 6,82 d6lares por libra fina (después de que había 

vuelto a subir) en tanto que un aflo antes el precio promedio era 

de 7.92 d6lares. 

Como seLalamos antes, de acuerdo oon las necesidades del 

capital siem1ire que haya tendencias al cistas de precios se bus

carán foI'll.las de impulsarlas }.(•Cia la baja. Paro al mismo tiempo, 

existen también intenciones políticas en esos procesos, de acue! 

do con la necesidad del i.Japerialismo de combatir las grandes oo~ 

tradicciones que se generan dentro de su ámbito de influencia. 

La agresi6n de precios norteamericana se intensifica en m~ 

mentos en que se impulsa un apoyo a la inetitucionalizaoi6n de 

los regímenes militares en .&m4rioa Latina. En este sentido, la 

umenaza de venta podría interpretarse, entre otros elementos, 

como el retiro de apoyo estadunidense al rtSgimen del general Hg_ 

óO Biinzer, el que para entonces no podía ocultar su ineficien

cia tanto econ6mioa cOJ110 pol!tiaa·y social. 

Una vez iniciado el proceso de demooratizacidn en Bolivia 

la agresidn de precios del eatai!o crece. Eeta tgreai6n, penaamoa, 

halla tambi•n sentido en le aituacidn política y social del país 

andino. Si partimos de que el proosao institucionaliaador ·impu¡ 

aedo por loa Estados Unidos responde a dos aspsotoe báaiooas la 

no partioipaci6n de las organizaciones obreras y populares, ea

peoiehente si se proclM.mn µcr el socialismo y el cuidado da 

que la nueva política nacional no afecte loe intereess econ6mi

cos, políticos y Je seguridad de loe Estados Unidos en Ja re

gi6n, y si sabemos que en Bolivia el proyecto iior Ja democracia 

'·,"' 
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iniciado en 1978 es apoyado ~rinoipalmente por la clase obrerA, 

sin la cual ningdn proyecto de ese tipo puede tener lfxi to, en

tonces planteOLJos que está en el interás de los Estados Unidos 

ejercer formas de control al proceso boliviano de demooratiza

oi6n, el cual lleva inherente el avance de las masas. Y una de 

esas formas de preei6n se halla en la amenaza de venta de las 
mll 

35 f,toneladaa de estafio de las reservas eetadunidenaes. 

No obstante haberse iniciado una venta periddioa de estas 

reservas, sufriendo Eolivia las consecuencias del dumping nor

teamericano, la amenaza de venta se mantiene durante la dicta

dura de Luis García Meza. Aqui cabría mencionar que el gobierno 

norteamericano se opone f'rreamente a ese rdgimen y no duda en 

oontilluar con la amenaza de liberar el eetafio. 

Como consecuencia do esa política de loa Zstados Unidos 

loo precios del metal son deprimidos. Y si a ello añadimos la 

negativa constante del iuperialisLto a awner.tar los precies en 

el meroe.do internacional quedan claras las razones principales 

de la disminucién de Jos ingresos bolivianos en ese rubro. Se 

anota que entre 1979 y 1980 liay una disiilinucién del valor de 

las exportacicnes eu un 16.20 por ciento. Por otro lado, por 

causes de bi>ja en la producción, ¡..•era este ~ltimo ar.o, Bolivia 

llegará a producir s6lo 26 359 tcneledas de esta.r1o (Gientras 

que en 1977 producía 33 600) colocándose como produotor detr•s 

incluso de ~ailnndia e Indonesia. 

Para Bolivia pues, los cambios que ocurran en el mercado 

del estru1o es un fen6meno neoesarirunente ligado a loe Estados 

Unidos. La eubordinacidn hacia el imperialismo se aoentda más 

/ 
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adn por el carácter casi monoexportador de Bolivia. La riqueza 

minera boliviana sigue beneficiando principalmente al mundo ca

pi talieta desarrollado. Aet seguirá sucediendo mientras no ae 

encuentren otras forllias de distribuoi6n con bese en cambice pr~ 

fwidos en !a eatruótQJ"a •ooial •. 
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NOTJ.S 

.1/ H~ .L:auro lJarini. "La cuesti6n del Estado en las luclias de 
clases en Am.Srice Latina", pp. 17-18. 

y l:iohael Crozier, Samuel r. Huntington, Loji '1i'ataQki. "La 
gobernabilidad de la deruocracia11 , p. 377. 

JI rartie!.do de yua un exceso de democracia ai~ifica déficit 
en la gobernaui~idad, lo cual viene ocurriendo en le soci~ 
dfld r.orteemericana, Je r .. unera que ea necesario moderar esa 
democracia, loe trileterelistas ven la aeceeidad de que ªR 
mente le apatía y la falta de participaci6n de loe indivi
duos y grupos, factor que, por otro lado, ha permitido flJ!! 
cionar eficazmente a la democracia (adn así sea antidemo
crático). ~a necesario tambi4n mantener bajo control a loa 
partidoe políticos y a loa intelectualee que se maniriea
tan contra la corrupci6n, le iJleficiencia de la democracia 
y la aubordinaci6n de la democracia al capitalilUllo monopO
liste. Con respecto a loa medios de oomunicacidn que eaoa
:¡ien al control del ~atado como consecuencia de la propia 
crisis y de las contrudiccionea del eiatema, loa trilate~ 
listas plantean que "loa periodiatae tienen que discipli
narse y desarrollar y refol'lll&r sus.propio• etandarda de 
profesionalismo, o co11secuentemente enfrentarse con la po
sibilidad de una regulaci6n por parte del sobiel'Jlo11 • Sa
muel P. Huntiiag1ion. "La sobernabilidad de la demooraoia", 
~. pp. 377-393. 

!¡' Apolinar Díaz Callejas. "La trilateral 7 la det:locraoi~ r&!, 
tringida: ¿Hq un modelo en marcha? ,pp. 69-.70. 

~ COMroio :::Xterior, Seoci6n Internaoionaí, Vol. 27, N°4, 
abril de 1977, p. 449. 

~- p. 451. 

~zceleior, 19 de julio de 1977, 

~cela;!or, 21 de ~ulio do 1977. 

llzoel•&or, 22 de enero de 1978. 

.,,, 
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!Q/ Excelaior, 5 de junio de 1978. 

!!/ EJ ingreso per cápita de Bolivia era en 1980 de 540 d61a
res. Zn Am4rica Latina sólo Haití y Honduras tenin un in
greso menor. El primero d'é 230 y el 988\llldO de 450 d6la-
res. 

; " ·~ 
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n. Bl•!U'limiento de la do.ooraoia l!!lrfUt!f. 

1 .• Periodo de transici6n: De Búller a Padilla. 

Trae eutrir la peor or1•1• ·de 4olli.naoi6n, el ¡obiemo de Jlla 
zer intenta resolverla por meoani.ao• que no 1.DOl..,-an ••.._ 99Z la 

violenoia 1 repreaidn. :Buoa en la na in•tituoional la tOIM de 

solucionar eaa oriaia. Aooede por ello a que ae realicen •leooio

nea preaidenoialea pero trata de que \IDO de aU. hoaltrea de con

fianza le auoeda en el poder. 

a) 1\lel'Saa polit1caa 1 lucha eleotoral 

Dlapul• 4e que lu :tuersaa anactu nchuuan la oanti4atun 

del propio :&anser, ea naablra4o coao cuadiclato a la Pl'Hi4eno1a el 

pneral Juan Perecla Aahbdn, lllin1•tro del Interior en el ¡ob:l.e:rno 

banseriata. ~ la opoaioi6n ee halla la Usñ6n DeaooñUoa 1 Popu

lar (UDP) inte¡rada por:el lonmentola~ionali•t• fteTOlUoiou.rio 

4• Izquierda (lmBI), el MoY1111ento 4• bquiuda lnolu1~• 
(MIB) 1 el.Partido Oomniata pro•m•ttoo. Por otro lado ••t' el 

JIRBH, diri¡14o por Vtotor Pes EateJ18aoro y, en otro lucnr •• en

cuentra el Partido Social.lata 1, enoabezaclo por 111.roelo Quiroaa 

Santa 01'11•· 

La UDP empieza a oonatituirH en la priMra fuer .. de .... 

en el paf• en .. ta etapa 1 por ello apareo• ocao la -'• peliCl"QH 

ante loa o~oe de 101 eeotorea 4• dereoha de la• .htr•u armau, 
4• la bul'gueda 1 del 1mpe:Í'ialiao. La principal -.e de ap070 ele 

la UDP eet• en la olaH obrera, :tur•a •iD la cual niapno ele loa 

pU'ticlo1 puede tener 4zito • .ut lo Ooitpraat. S.rdn Silt• luso, 

líder de la UDP quien ••lll •que ezolu:Lr el lado ,,..1et111"10 

''·' 



161 

del pacto demoor,tioo no induoir!a aino a repetir en pooaa eelll,! 

na• lo que había ocurrido oon el MIR en dooe aftoa 1 ea lo que 

explica au alianza oon loa oomuniatas. "La aumn entre estas fue,t 

1aa, las del populiamo ol'8ioo y loa ndoleos obreros a la que ae 

debe afladir una verdadera corriente genaraoional (el l\lIR) y la 

forma politioa que eobreYive de loa intentos BUerrilleros de la 

dloada anhrior, pnera un bloque invencible, al menos en lo ele.2. 

toral" JI. Mi pues, Silea "ooao hombre de la UDP pero sobre todo 

ooao el politioo de visibilidad malor entre loa que oon talante 

m4a oonaeouente ae opusieron a la dictadura tan ocasional de ~ 

ser obtuyo entonoea un lxito peraonal 1 político, en la primera 

eleccidn del periodo (la de 1978)" !/. 
Dentro de la alia.ua ele la UDP sobresale el MIR el oual eu¡: 

¡e para luohar contra la dictadura de láser ( Hptiembre de 1971 ) • 

Secdn indioan aus doou.entoa, •entl'ODOa au luoha en el prooeao de 

la reYoluoidn naoicmal iDioiado por el pueblo bolirlano en abril 

de 1952, bu.cando reYitali•Bl'lo 1 pro7eotarlo hacia au.a aut4nt1-

cos ob~et1Tos liberadon:s" ~.Inspirado en el naoionali9110 rno

luoionario, el JIII H pnHnta ooao la nuna pneraoi6n boliYi .. 

na porque otor1a a su pro7eoto una orientaoi6n encaainada "haoia 

la liberaoidn del proletariado 1 la oonatnoo16n del SOCIAr.ISJION. 

In es• sentido el llIB · repnsenta ua al terna U va concreta a die-. . ' . 

Untos eeotona dt la poblaoidn. 

Por n parte, tl mRB de Yiotor ,Pa1 Bettna1oro, dtepet .. 

do por 8u p"'°tioa polftioa ooao altel"D&ti~ del naoiona11.áo 

nYoluoioaario, npnnntaba la opoidn bu.rpesa d1 dereobf: den¡ 

. tüdose en llU. aliansa con la Dlaocraoia Ori8tiana · 1 el Partido 
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RevoJuoionario "u.ténticc (I".iiA) tlirigido ;ior .. alter Guevi<ra Arze. 

3n esta alianza participaba también el Partido Comunista ~arxi! 

ta-leninista prochillo el que ,segdn Paz Estenssoro coincid!D con 

el objetivo sobre la realizaci6n a plenituJ de la revolución n! 

cicna1. Su posición te6ricn, indica, "con templ1-1 11' realidad de 

loa .tiR!aee Jel Tercer hlundo, pues considera que la fnse actual 

del proceso revolucionario as 1a fase de la revoluci6n nacional 

y no ea su interés forzarla, sino ayudarla a crear las oondiciS!, 

nea para lu revolución socialista, .• ue es su objetivo básico . .,y 
Para algunas fuerzas de izquierda, esa alianza no revela sino 

"el desenmascaramiento de la actitud traidora de loa •pekineses' "• 

'-poyado por distintos sectores de ln burguesía, de la clase me

dia y .iel cru:ipesinado, el Ja\RH, aliado de Hugo Dánzer en el Pr'J: 

(hecl!o liue da lugar a la escisi6n de la que nace el i.;mn), que-

da conminado a caminar detrás de lü unr. 
En cuanto al ps.;.1, 6ete se manifiesta principP.lmente a tr~ 

vés de la figura de l.larcelo i;¡uiroga Santa Cruz. Con gran visi6n 

política Ii;arcelo ..;uiroga explica el significado .¡ue tiene la P.2 

lítica norteamericana ie sustituir los re81menee militares por 

gobiernos civiles, estos es, el eetr·.blecimiento de la mencionada 

demoorac ia "viable": 

21 objetivo de este plnn coneiste en inducir a un repliegue 
táctico cte la;i fuerzas armadas ~uc evite su creciente i:tie
lEU:Jiento social y, con ello, el riesgo de que la nueva co
ri-elaci6n de .fuerzas socieles Re refleje al interior de la 
institución armedae y fracture au unidad, y en su suetitu
ddn por una entidr.ed civil surgida le la traneacoi6n con el 
imperialismo y destinada a asogur11r continuidad, en lo fU!! 
dwnental, a ln política generol üe los diotAdoree de unifor 
~.v -
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Calificándola de contrRineurreccional, Marcelo Quiroga h~ 

ce referencia conretamente al carácter burgu~e de aeta democr! 

oia que ae quiere implantar cuando affade: "La 'democracia' cu

yo reetableciaie1~to ee ofrece, será una de nuevo tipo ••• res

tringida a su formal'idnd y predeterminada y circunscribir el 

juego po11tico dentro de los márgenes en que se dan los menudos 

contlictoe interturgueaes, con la deliberada segregacidn de la 

clase obrera y sus partidos 11 §/. 
Tal proyecto, dice 1 no tiene cabida en :Bolivia porque "Ja 

burguesía agot6 toda posibilidad '1e informnr lr1 estructuraci6n 

de una fuerza política Je cierta repreeentatividnd social c¡ue 

asuma la defer:aa ile sus intereses; estt! agotada". Por ello, afi!, 

de, el camino Jel pueolo es otros "ln unidad de la Juche de las 

m1:rnns ¡:.or un 15obierno Jei;iocrático, popular y revolucionario, en 

la :perepectiVP. do la emancipaoi6n nacional y la oonatrucci6n de 

la sociedad aooialiata 11V. 3n esta idea general radica, a nues

tro entande~, gran ~arte de la esencia del proyecto jel rs-1. 

b) Ascenso al poder Je fuerzas mili tares ,¡;rogreaistas. 

De acuerdo con los resultados oficiales de las votaciones 

electorales resultaba ganador en las elecciones de 1978 Uni~n 

Racionalista del Pueblo (UNP), el frente de Bánzer,. Pereda, que. 
dando en segundo lugar la U.Ul'. l?el'o tan burdo result6 el fraude 

que el mismo Pereda. sa vi6 obligado a pedir la anulaci6n de las 

elecciones. Jeto tl'lle cc~o consecuencia la toma del poder por 

la fuerza por el mismo Pereda: "el candidato 'victorioso tuve 

(iue toIUar el gobierno ¡¡or el mecanismo de un .golpe de ~ntado que 

denunciaba el fraude electoral del cu1ü era la víctiii.a genacio-
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ea'"!!/, 

Pero l'ereda. pe:111mnece apenas cuatro :neees en el gobierno 

siendo ~uetituiuo (t8Llbi~n por lo tuerza) por el general .!lavid 

Padilla, elemento progresista de las Fuerzas Armadas. El general 

Fadilla abre de nuevo las puertas al proceso de democratizacidn. 

De i.nmediato el presidente convoca a elecciones para julio de 

1979 lo tue le acerca el apoyo general, primero de la UDr y m~s 

tnrde de le,OOB la que en una primera instancia se mantuvo a la 

expectativa, l'or su part~, loa Eat~doa Unidos tambiln declaran 

su apoyo al gob_ierno de l'adill!I• 

31 dgimen Ulili ter del general Padilla, ae podría decir, se 

manifiesta como la etapa preparatoria del proceso de gobierno• 

oonetituoionalea ~ue se iniciar& m&s.tarde. Ahora bien, l'adilla 

ll8Elll a elecciones, se indica, con un: objetivo eapeoífiooa lle

var a la victoria al doctor Víctor Faz Eatenaeoro. 1'8'\illa bus-

06 "ln fnlea. elección de l'as B.•:teMeoro.,. o, al menó~, un eai>! 

te posible que devolviera al ejlroito un cierto papel ceaariata, 

porque lr. 14ea tutelar es la úa gratificante entre todas para 

loe militarte"i'. Y noeotroa. ailadidamoe, Pu Eateneeoro 7 el 

:r.:r.Iill representaban la opcidn .menoe peligroea para el imperiali! 

mo :e;r:ra llevar _a oabo la demooraoia "vinble"en llolivia. 

o) Reeoluoi6n parlamentaria al proble .. de lae eleooionee •. 
·~ • 1 : 

~n un nuevo _intento ~or inetaurar en el peía un 1obierno dt 
moort1tioo, deapule de trece afio• de re¡mnee ailitiarH, el PU! 

blo boliviaa.o acude a las urnáe el primero de Julio, ~omo lo h1 
1 

oiera un áfio' anterior sin 4xi to. 

El proaiNloelectoral recibe el apoyo total de loa •indioatoe 

: .. ·:; ,· ·. ).).' 
1.:' 1,. 
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y organizaciones agrupadas en torno a la COB y a la FST.LíD, las 

oua1ee semanas antes habían decretado el estado de emergencia 

entre sue afiliados, a fin de impedir cualquier intento de gol

pe de Estado. Le señal de alerta contra una asonada militar es 

leg!tiJJa en el sentido de que se propagan rumores de u.n intento 

de frustrar el proceso de democratización, encabezado por el m! 

nietro de Defensa, Hugo Cls~edes, en conjunción oon sectores de 

le empresa privada. El rumor cobre poaibiJidades de verdad cuan 

do el presidente DaVid l'adille ordena la destitución del primero 

sin escuchar reclamos de un grupo de eltoe.oficiales. 

Una vez efectuadas les elecciones y ~ientras se realiza el 

eacrutinio de loe votos, el frente de la U.DI' se declara el 12 

de julio vencedora en las eleooionee, al tiempo que denuncie i

rre¿;ularidedes en el conteo que segdn loe datos estr.ba a su fa-

vor. 

La procla.m de Hernán Siles .:.Uazo colilO "presidente cJecto" 

de Bolivia desata una "verdadera toe:cuienta polítioa 11 , prinoi·pal 

mente en laEt files del lt:l?liH l_.Ue Jirige Paz ~stenei.·oro. Asimismo, 

se cc:nstitu,ye un "Frente linico" fuert:.wente financiado y arme(1o 

formado ¡ior eleme::tos tle derecha de los departamentos de SFJnta 

Cruz, I'ando y Eeni oon el fin de desconocer la posible elecci6n 

del tl:ILlbién ex¡,residente Hern("in Siles "'U••zo 001&0 ¡·,residente de 

la 1lep\1blica. 

Para t'iw Jee del "'¡es de julio se anuncia ofioialocnte el 

triunfo de ~iles ~uazo como vencedor en lao clecoionea qu~ logra 

greJias al apoyo recibido en La Faz y Cochabfimba. Aunque gana

dor eL J ne elecciones :por ma.yoría simple, Siles .:.Uazo no logra 

..,;! 

'.•.T 
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conseguir él ndmero de votos esti~ulado por la Constitución para 

poder ser elebido co~o presidente, por lo ~ue la designación d! 

berá ser resuelta en el Parla.me11to. 

Ante el hecho de que V1otor I'az Estenseoro uuenta con un 

mayor nWn.ero de parlamentarios a eu favor y s6lo necesita una d.2, 

cena .m!!s ¡:¡ara obtener loa votos e\.lf'ioientea para eer elegido pr!. 

aidente por tercera vez, la COB, que había dicho que apo¡aría al 

cnndidato triunfador en lee elecciones y rechazaría cualquier J1!. 

gociacién en el rarla.mento, realiza el dos de agosto un paro 8!, 

neral tle 24 lloras • .!ete inclUl'• e le industria, la minería, la 

industria petrolera, el trana~orte, el comercio y loe bancos. 

A8 í, mientras los trabajadores se lanaan por las oallea en aaan! 
testaciones de protesta y 101 campesinos del Valle de loa YUJ1C11 

(al nroeste del paí1) se dedican a bloquear las carreteras, el 

gobierno militar declara en estado de emer19noia a lee tuerzas 

111111 tares. 

Todo hacía suponer que el expresidente Y1otor.Pas Estene12 

ro lograda WIB llB)'or1a en el Parlamento¡ eiD embar.,, dHpucfe · 

de cuatro Yotaoione1, ninedn candidato pudo oouepir waa lllltl0-

r1a absoluta. For e~emplo, aqull obtuvo 68 YOto11 Sil•• "u.aso 46 

y HUgo lldnser 22 de Wl total de 144 voto1. Dlepul1 de WlB qUiDta 

votaoidn, 7 trae la --~· de 101 aili tan• ele 'oontimaar gobe,t · 

naliclo ei la• distintas fuer•.. polf tioae DO llegaban a un acu•t 

do, la UDI' 1 el llliH llePi'on a un convenio, reeuUando electo 

por el Congeeo como presidente, '//al ter Gue't'U'a Arze, hasta ese 

momento 114or del rarlW11Snto. 

Herdn Siles Zuaso aloan1d un triunfo paroial al nnoer ID 
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loe comicios, lo que significaba el apoyo de las tuerzas popul.! 

reo. Pero no oontd oon el apoyo suficiente y ade~• encontrd 

una fuerte oposioidn en un sector de lns fuerzas al'lll8das y en 

varios ·grupos de la empnaa privada. 3n el departamento de Sa!! 

ta Cruz era repudiado e incluso pendía sobre ~1 la amenaza de 

muerte ofreciendo a quien lograra matarlo la cantidad de 150 mil 

pesos. A Siles ~azo se le responsabilizaba por la denominada 

"matanza de Terebinto" ocurrida en 1957 durante su gobierno y en 

la que murieron muchos soldados. 

En cuanto al tliR 1 ei bien agrupaba a varias fraooiones de 

la bvgueeía, a muchos srupos medios y del oampeainado, no p1ldo 

vencer en las elecciones a Siles a oausa del gran despreotigio 

a que se babfa hecho acreedor desde su P.poyo al aobierno de B&Q 
zer, Sufrid una segunda derrota en ~l Parlamento al no conseguir 

consenso de parte de las diferentes fracciones de la burguesía, 

no obstante que contaba con un amplio ndmero de parlamentarios 

a su fF.'.vor. 

De acuerdo con algWl8s opiniones, la actuacidn de] I.JIR y de 

la UiI: requería da une. mayor habilidad y ccnciencia r1ol!tica P!. 

r11 i·esolver el probleL<a de la preaidenoin y ne ¡.1resentnr la cue.!2. 

tidn como una disputa de "la herencia de le. dictadura oin tener 

el menor r"'e~eto ¡~or les grandes mf•yor!as scciuleé". Todo acon

sejaba, se aí;aue, "li~ orgonizaoidn Je uno unión ¡Jolítica. Todo 

se plantad 1.cl contrario co:i.o si se tratara del reporto de un b.2, 

t:!n 11 • Lo que ${) lmce Mmifiesto en lrs urnas oolílo una actividad 

pol!ticr. avanzada :le los aeotrree obrero y ~opular se expresa en 

el :rarlfllllonto como "la crisia :le k pol!tica y de la olr>se poli · .: 
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tico tradicionvi 111º/. 
Des;:,u~s de más Je 1 O ai.oe ouccsi vos Je c¡cbiori:os mili tEires, 

Boliviu oe abre el 8 de agosto tle 1979 ~ un nuevo procúso demo

or~tico. 

2. Zl papel hist6rico de la democracia en Bolivia. 

Bolivia se caracteriza por la ausencia do una tradici6n d! 

ruocrática. :Jurante lf etapa olig&rquica, el ~atado, como en o

tros países latinoamericanoa, manifiesta "e1 hiato existente ea 

tre liberalismo y demooracia", rero si a nivel de las le7ee 1 

del desarrollo ideol6.ico ea liberal, sus pr,oticas concretae 

muestran un deaprecio abierto por la participaci6n en la cosa 

pdblica de laa clases subnlternaa y por la cultura popular, ea

:pecinlmente la indígena • .Recuérdese, por ~jemplo ctue, de; ac11er

do con la or¡;nnizaci6n jurídica hasta antea de 1938 s6lo :podían 

votar loe ciudadanos bolivianos ~u• supieran leer y escribir y 

que contaran con una propiedad irmaueble o una renta anual de 200 

pesos bolivianos CJ.Ue iio provinieran de servicios :prestados en 

calidad de doméstico. Dee,¡¡uds de cambios hechoa en la Constitu

ci6n se suprime el requisito de renta pero se mantiene el del 

alfabetiamo. En esa foraa, hasta la Hevolucidn de 1952 las ele.2, 

cienes praeidencialee reunfan a no más del uno por ciento de la 

poblaci6n. 

La serie de contradicciones de clase a lae que llevan las 

inatit11ciones democr&tioas y liberales que, en loe hechos se· e¡ 

presa en una inexistente democratizaci6n de las reluciones so

oir:iles, ae ma: ifiesta poco a poco en el deseo de una "organiza-



169 

ci6n Je loa bolivianos pare construir su destine en una Bolivia 

go bernatlfo por loa bolivianos". Además del Eentimiento naciona-

1 ista ~ue hay en esta idea está implícito tambi~n el principio 

de lEt democracia, esto ea, ,'J.e un gobierno tlue • ermita la repre

sentatividad no a6lo de las clases dominantes sino tambidn Je 

las do11linadaA. 

:1 u.ovimiento obrero boliviano conduce sus pasos durante 

la et!;pa del :::atado oligárquico por la lucha necionalista pero 

tambil!n por una lucha 1lemocrática. Y esta lucha, a la que en 

1952 se unen sectores descontentos del ej~rcito, la encabeza la 

pec1uefia burguesía. Aquí se ratifica el heeho de que la lucha :i.ior 

ln den1ooracia es producto. de las luchas populares y no de la Y,2 

luntad de la burguesía. Como sucediera en ~u.ropa en el enfrent,! 

miento contra el absolutismo y el feudalismo, "la JemocrROia 

burtiUeae resultante fue entonces im~uesta a una burguesía ~ue 

jam's se había preocupado por la cuesti6n ••• En todo caso, la 

burgues!a aac6 algo a cambio de esta democratizaoi6n impulsada 

l'or las clases do.rainaJaa: expropió las br.nderas de la demoora

~ia y las integró, empobreci&ndolaa y deanaturalizándolas, a su 

discurso ideol6gico"lll. 

~n contriiste, lE peque::a burguesía ha tendi:lo en general a 
-

iml)Ulear la det;oorocia. A~! como se convirtió en la .fuerzr: de 

choque en las revoluciones jacobinas y lr;a da 1848, as! lo hizo 

t!l11lbi6n 15 pe<i11e::a burguesía en 1952. Sin embargo 1 es el movi

miento obrero en realidad h' t1nic¡; fuerza coharcnt.:mente demo

crAtica. Si bien, no ha sillo lo F>Ufi<.:ientei::ento fuert6 parr, o~ 

tener 1 H d:·mooracin ¡1or s:! solo. 
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La lucha por la democracia, enlazada directamente a la Ju

cha contra la oligarquía y el imperialismo, condujo a le revol!! 

ci6n .ie 1952. .Jurante el gobierno posterior al ~xi to revolucio

nario se estr•blece el voto universal y las olaaee populares lo

gran av: nzar en la J .. mocratizaci6n en el campo, en la :Mbrica, 

en la vida cotidiana. Al abolirse el sistema de servidumbre y 

con la integraoi6n de loe ce.mpeeinos en el siste~a de mercado 

¡;1ueden éstos participar más abiertamente en el proceso (le demo

cracia representativa. ~ las minas, loe obreros despliegan wia 

oraariizaci6n ¿eneral a partir del establecimiento de sindicatos 

en diversos lugares por medio de loe cuales. intentan desarro

llar una fuerza política propia sobre la cual Jwoer valer su 

partioipf.:ci6n en la cosa pdblica, 3n ese sentido, estaban cons

cientes de que la democracia burguesa no es un principio que la 

burguesía acepte sino que huy que ganarlo a trt>v4'e de la lucha. 

rerc .la porticipaci6ri del proletariado en la etapa de demoora

tizaci6n posterior a·la revoluci6n se encamin~ba m~s all~ de la 

democracia burguesa. ror ello los representantes de la burguesía 

con el 1.J?:R a la cabeza entran en oontradicci6n con la clase obr!, 

ra y empiezan a combatirla, teniendo dxito especialmente en el 

aspecto ideo16gico. Logran mediatizar a travtfo del nacionalismo 

a obreros y ciwpeeinoa, ·· 

Por otro la~o, la burguea!a y el ?JNR ponen todo su esfuerzo 

en el desarrollo de un proyecto econ6mico-político. rero el go

bierno falla en sus intentos de aciibar '}on la monoexportaci6n, 

de profundizar el desarrollo del mercado interno y de hacer su! 

gir una bur¡ueeía nacional y queda oondenodo a, ligar su destino 
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"a la1 decadentes oleae1 agrarias, al autori tariamo de la inst.!, 

tución milit:.r y a la prepotencia Jel capital imperialista". 

Agi las ooeae, no fue difícil, una vez agotado el próyecto eme

nerrista, que los militares retomaran el poder en 1964 echando 

i.or lR borda loe avances conseguidos en mr.1tcria de democratiza-

cidn. 

Durante casi 15 tifioe, :Bolivia atravesará ¡.or una etapa de 

gobiernos militares, unos más otros ~anos autoritarios, pero en 

d.ltimo caso, en ma_teria pol:ítio11, la si tuacidn será defill;ida por 

la ad.pula en el poder siendo la partioipaoión de los oJases su

balternas nula en ese sent~do. 

Sin embargo, la lucha obrera y popular vuelve a cobrar au

ge resurgiendo las condiciones ¡,ara un c1J.LJ.bio a nivel político. 

A ~ste contribuye, entre otros aepeotos, la ngudizaoi6n ue la 

crisis econ6mica. 

3. Crisis eoon6mioa y democracia. 

Al finalizar el banzerato la situaoi6n económica es bastan 
. . -

te desalentadora. la orisis de produooi6n Re manifiesta en la 

minería i or: oa!da da le ley de los minerales, agotamiento de 

los yaoiL·.ier.tos, aJ.tos costos de procluooi6n y distribución, di,! 

minuoi6n de la ¡:iroduoci6n, desohpi telizaoidn de Ja minería e et! 

tul, uao irracional de los recure ca y difioul te les financieras. 

En el caso del petr61eo, que ae oarr.oteriza ¡•or !a reduc .. 

oi6n ~rdetioa de los voltSmenee de ex;ortacidn, se presenta una· 

gran die~inuoidn de Jns reservas, altos costos de produooidn, 

poca proapecoi6n, esoaeo desarrollo y tambi~n uso irraoion~l de 1 
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loe reoursos, 

La actividf'd asropccunria muestre. también una te.ndencia 

descendente de la producoidn en dietintoe rubros aa! ao.n:o W18 

inadecuada polítion de precios, falta de apoyo t•fordoo econdmi

co y finr.n::iiero al pequei:o productor, aoe:paramiento Je tierras 

y transferencia de ingresos :el campo a la ciudad, Como conse

,iuencia resurc;en las mrulifeetnciones de campesinos pobres qui! 

nea encuentra;~ o;; lao huelgos ,¡ el bloqt.:.eo de cruninos formas 

cc·ucl·etas de protesta coni;rr ese estado de. cosne. 

En el caso de la industria se anota que no obstante que du 

rru,1te el banzerato ln taan de crecimiento estuvo i·or encima del 

prooe.:lio, 1A neceP.ided que tiene del al to uso de materias pri

LWD iLl¡)ortadas Jo sujeta en L::Ryor grado al mercado externo. Es

ta industria, por otro 1ado, sufre taz;ibién de altos costos y de 

tecnolo6Ías atrasadas, 

A lo anterior hay que sumar que la política ecor6mioP ban

zerista !irovocn un crecimiento despro¡,orcionedo Jel défioi t ex

terno en una época en <iUe el ¡ia!s dispuso de grandes centidedea 

ele ,iivieaa en L1oneda extrr,njera. Favoreciendo lee importaciones 

y decayendo el volumen de lea exportacionee la resultante ser' 

un enorme desequilibrio de la )>alanza comercial que para 1978 

aparece incontrolable (de 15'<6 millones de d6laree en 1972 ¡iaea 

a -220 millones en 1978). Pero el problema más difícil ea el que 

se refiere al endeudamiento ezterno, p~blico y priTado, que para 
M 

1978 asciende a alredeuor de l 000 millones de ddlares. Aeí por .. 
ejemplo, para 1979 deberá aer reexpedido al exterior cofilo BLlort! 

zacidn de la deuda y el pago de interesee el.51 ~del valor to-
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ta1 de las exportaciones del lJBÍS. 

Frente a esta cr!tica eituaoi6n oe im~one entonces una vía 

distinta de gobierno que intente por medios no autoritarios una 

soluoi6n a la problemática eoon6mica mencionada. Así parece ooe 

prenderlo el sector militar progresista 'iuien opta porque fuer

zas civiles se ocupen de la administraci6n de la economía y de 

las finanzas. 

A la apertura democrática contribuye pues el estado de la 

crisis eoon6mioa. Sin embargo con ello no ee desecha la idea de 

que la democracia se desarrolla en periodos de au~e eoon6mico. 

En los países capitelistns avanzat.los, 11Qr a.1,emplo, la clase do

minante acept6 un comproLiieo democrático es1iecil l.:4ente por Jos 

cirounstancias1 ;ior la tranef'ormaoi6n de la Jequeiia burgilesía 

de elemento revo~ucionario en olaoe conserva.Jora y por una cre

ciente prospericlnd a partir de la cual podía ofrecer a los ciu

dadanos condiciones de vid?. tolerables y ,perspectivas de conti

nua n.ojora lo que s6lo ee posible en una sociedad en ex1ian

si611 W. 
Por lo anterior, el problema de la crisis econ6mica, r1ue 

aerd una de las pr.incipalee preocupaciones ele loe gobiernos ºº11! 
tituoionalee que surJan, actuará negativrunente en ei·prooeao d!, 

aporatizador. Estari entonces en el inter~a gubernamental estru1 

turar una política econ6.aaica para enfrentar la orisia (~s que 

ttlintar un ~rogr8118 de desarrollo eoon6wico) que permita avan

zar a: .. la del!l.ooraoia burguesa. 

4. Bao1oa generala• de la demooraoia buroueaa. 
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La demooraoie burgueea no proviene puee de "una presunta 

vocación democráticn ue la burguesía". ~n su tase ascendente y 

revolucionaria, 11' burguesía luchó ¡;or W1 eatado liberal pero 

no ~or un estado domocr•tiao: "1uchó contra el abeolutieao regio, 

contra el privilegio aristocrático, contra la tiran1a buroor'

tica, por la libertad económica y, limitadamente , po~ la polí

tica, por le certidumbre del derecho, por la aeBUl'idad de las 

relacio11ea eocie.les, ,.iero no se batió nu.noa por el sufragio un! 

. versal, ¡¡or la participación de todos loa ciudadano• en la gee

ti6n ue la ooaa pdblioa o por un verdadero estado deaoorát~co" 

.!JI • 
La democracia burgueea ea ~s bien producto de laa luchas 

populares que demandan participar en cuHtioneB políticas. A8 1, 

la democraci.a burguesa aparece aiupre trae lucha• de masas de 

diversos sradoe de violencia y duraoi6n enoontr~ndoae la prime

ra tendencia intr1nseca e~ las condicione• que favorecen la lu

cha popular. "La emancipaoi6n le¡el de la 118110 de. obra 1 la ore!. 

ci6n de 'un 111eroado libre de traba;to, la indutrial1saci611, la 

ooncentraCi6n de capital son hdu t~ndenoiH intrúeeoae que 

aimul Uneuente Bien tan las baaH de un aoYiaiento obrero con 

tuerza 1 una estabilidad inalcansablea por lu ola••• ezplota

daa en loa aodoa de pl'OCluooi6n precapitlliataa" ;.lJ/. 

Son pu.. lee ola••• oprillitu por el oapitalilimo lea que 

ae el'lil8Jl lle principio• 4uoor4ticoa ¡;ara. disputarle el dominio 

8 la burguH{a. Y eeto ocurre Hpeoialmente OUl!lndo H 89etan COJl 

dioionea de pro1p1ridl4 eoondaica: "rodrfamo• atinaar entono•• 

que la l6poa.del dHarrollo capitaliata cuando fat•.•• enouen-
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tra en fase lle expansi6n ~ccn6mica, Je mayor disponibilidr.d de 

plusvalía, 1le dis1lonibilidad lle Wl mercado en el cual la i>lus

vaHa circule fluídru.nente y, ¡ior lo tanto, con la existencia 

de un proletariado urbano y rural que va delineando su contee

taoi6n nl sistema, crea las oondioionee que en lo fundamental 

permiten y le exigen Wla política üemoorátioa" 121. 
la democracia burguesa es pues producto de ~a eituaci6n 

concreta en que las masas, a travds de su lucha, y obligando a 

la bu.~gueeía a la apertura política, consiguen una participa

ción real en la cuestión p~blica, lo que ocurre en periodos de 

auge eoon6mico. 

Ahora bien, en tdrminos concretos, en Bolivia el proyecto 

de democrntizaci6n halla distintas concepciones en la burguesía 

y en la clase obrern. Las masas, como ya se vio al final del P! 

riodo emenerriata, han desarrollado un proyecto más avanzado en 

el cual la democracia burguesa aparece clarru.:ente como una 9on

dioicSn pero no COl110 el objetivo fina1. De aquí que en todo pro

ceso democratizador que surja permanecerá latente LJSta contra

diocidn fundlllllental. Y si a esto afiadimoe que la burguesía no 

cuen'ta con un iw;lelo de dominacién que responda enternmente a 

sus intei·eses, se compronr.le ccn meyor nitidez el ¡mpel del ej.S!: 

cito como factor real de poder. V~amoe en loa hechos o6mo se d~ 

sarrolla eJ. proceso por la delilooreoia en el periodo 1979-1980. 

·5. Primer gobierno institucionala 'Nalter Guevera Arze 
(a~oeto-noviembre de 1979) 

Bl gobierno de Walter Guevara du.~ard apenas J ~eaea siendo 

rebasado ¡1or las oontradiooionEie eooifilee, polítioee y econdmioas. 
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Desde el inicio el gobierno de Guevara queda condenado al aisl! 

1tie1:to político ¡:iorque, como resultado de una n.esociaci6n parl! 

meñtAria, no gozaba del apoyo de ninguna fuerza política y so

cial. ~nfrentado a la UDr, el gobierno obtiene al final el apo

yo .lel r,:r:R y de la AD!! de HUBO Búizer. Pero para entonces tanto 

el proUema econ6lllico como el militar se empiezan a desbordar. 

Si bien el gobierno no tiene mucho tiem1>0 para tratar de 

instrumentar un ¡;royecto pol!tioo-eoon6mico, cuando intenta ej.!, 

outar al~ae medidas econ6micas encuentra de inmediato opoai

ci6n. :Por ejemplo, el presidente decide reetri11gir las importa

ciones suntuarias para oontrarreetar la balanza de pa,¡oe lo que, 

aegi1n dijo, significada para el ;¡:.H:Ca un ahorro de aproximada

mente 60 millones .le ddlares al afio, representando el 5.5 1' del 

total do laa im:;>orteoionee. Pero la reaolucidn es censurada de 

illlllediato por el rarlwnento, no edlo ~or loe miembros dereohi!, 

tas rle A!)¡; sino tBtlbidn por loa. del l:NR ·quienes argumentaban 

que esa deoiei6n dnic81Uente a.yudaría a fomentar el oontra-

b~ ndo. 

Este intento el• proteooida a la 1D41111tl'i• nacional •• reoi

biclo oon 4•ncr'a40 por·101 Hotol'H t.porbclol'H 4• la bu'peda 

boliviana 1 en .. nuai por lo• 11111taree. a.toa eapie .. a • iaquif. 

tane -'• to4aYÍ& ate la pu~ansa clal PS-1 pan 'll•ftl' a oa'bo el 

~uioio 4e r .. pomabilicla4.. ooatn el e:s:-pr .. i4ente ,.mral llll!IO 

:&1.nser •. 

El gobio.rno se había 001L1prometido '* influir ante el Parla

mento 1•ara que "'1 proceso contra Btfnzer a quien se le aoueaba de 

fraude, complicidad on el trMioo de cocaína, traioi6n a la pa-
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tria en favor de Chile durante su régimen, violaoi6n a loa dar! 

otos hwnvnos, ato. (ee presentaron alrededor de 240 pruebas te! 

ti.Llonia}es para iniciar la inveetigPoi6n), ee limitara s6lo a 

eu llereona, pero el proceso ponía en tela de juicio no s61o al 

6eneral Bánzer sino al conjunto de las Fuerzas Armadas. Zeo lo 

eab!un perfeotrunente loe militares y por ello advierten (en m 

ine6li to documento firmado por el general David I'adilla) "que 

no perr.itirán que nint.-.una persona u organismo cualquiera que 

sea su investidura, ataque directa o indirectamente a una inet! 

tuoi6n ~úe cumple y cumplirá la oiei6n señalada por lae leyes 

para la defensa de la paz interna y la aasu_ridad externa del 

l•a!e" .!.§/. El documento advertía que 11 1. e oonsecuenoiBe de mia 

política de provooaoionee serán Je ree¡¡oneabilidad exclusiva de 

y_uienes :,:.retenden jireoipi tar al l>'a!s n una ei tueohSn insosteni

ble, poniendo en grave peligro la pro..:ia existencia de la Na

ci6n, lo que ne ¡:.er.n:itirdn las fuerzas ariaadás en forma al&U-

na•; lL~ 
I 

Dee:·tA.és de que el :!der de la COB, Juan Ieoh!n propone re-

ducir A la mitad el preau¡,ueeto destinado a las fuerzas arir.adas 

dada la grave situaoi6n eoon6mica del ,~a!s y, en raz6n de qae 

loa fondos -1ue rc:cib!a 1 a Insti tuoi6n eran ] os oayoree, oc sue

ci ta el primer intento de rebeli6n Ldli tar en Ja localidad nor

oriental de Triddad, capital del Je¡iarta.mento de Beni. Los in• 

sarreotoe exigían la diaol.uci6n del r·arlar;.anto y le rer.WJoia del 

!'residente ante la provooaoi6n U.e Lechin. "la "~emooraoia eattl 

siendo mal c.ntendiJa 11 argumentaba el general ;.adilla. 

Tres días m4a tarde, el ala derecta de loe mili tares encab!, 
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zadoe ¡,or el coronel Alberto Natuech Busch, apoy11doe por el r.mRH, 
da un nuevo goJpe de ~atado deteniendo el proceso deruocratizador 

inicif1do n¡ienas tres meses antes. Con ello se hace :patente la d!, 

bilidaJ Jel proyecto de la democracia. 

6. Intento gol¡Jista frustrodo (1º de noviembre-16 de noviembre 
de 1979). 

Como ya otras veces ocurriera, el golpe militar ea repudi! 

do i~or 1as distintas fuer:.1as sociales. Pero ahora, en la :i,edida 

en que ae atenta contrn el proceso demooratizador apenaa inioi! 

do, 1a respuesta obrero-popular adquiere una oonnotaoi6n diatia 

,ta; se convierte en la defensa de la demooraoia: loe Jllineros ex,i 

girán "el res¡;eto y la defensa al prooeeo de•ocrético que fue 

abierto ¡•or la lucha del p11e blo", decía Sia6n Reyee; lfder de 

la ·aoE y.de la FSTl.!B. 

Con eae objetivo, la COD y otras agrupaoionee de hquierda 

, ae aprestan .·a la ta.rea' de orear una instancia . apro¡)iada que coa 

.tuzca la lucha contra :91 poder militar. -''ida al cc.d.t• de 
':'. ·; • ''"I' -

Defensa de la Deaoor.Oia • 
. .. \ 

'Dentro del bloque de fuerzae oontol'lll8do contra la dictadura, 

la participaoi6n de la clase obrera ea vital_. Deapule del golpe 

militar se realiza una huelga general diri¡14a P,Or la' claee o br!, 

ra que paraliaa al pa:fa durante varios dÍHI 11En novi•bre de 
. ' ~ 

1979, •• la huelga general obrera se convierte de illllediato !!l l!. 
huele pol!Uoa !! todo .!!, pueblo en un deeplegamiento hegemdn! 

e~ muy conaiderable. Elto conlleYa la paralizacidn de la produ~ 

ci6n general y la ooupaci6n del territorio lo oual eignifioaba 

'1a controntaoidn entre el triunfo desarmado del pueblo y la de-

,., 
·:·; 
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rrota armada del ejército 111ªi. La radicalidad de las bases reb,! 

ea incluso a líl de los dirigentes. Cuando éstos ueciden levantar 

la huelga y as! lo anwician, las bases deciden continuarla por 

unos días Ullle ante la gravedad de loe aoonteoimientoa y de la 

represión del ejército, 

A partir de una lucha de huelgas y manifestRcionos, ¡¡rinc,! 

¡ial.Jllente en loa yacimientos mineros de Siglo Y.X, Catavi y Col

quiri, la clase obrera nlentarA la resistencia del Congreso don. 
, 

de el. ala pazestenssoriota estaba por la oolaboraci6n oon la º!. 

marilla de Jlatusch. La COB rechaza t8Ulbi4n ofrecimientos del gol, 

. ~ista de aumentos salariales, nacionalizaciones y una política 

'obrerista, neg~ndose a ~artioipar en un oo-gobierno Natueoh-Con 

greao-co:a que el sesundo con mayoría dere'ohieta tendia a aceP

'tfir~ Por otro lado, la COD juega un pa.vel deteminante inf'luyea 

do en .los parlamentarios pr:ra que deseol•en le idea de crear un 

gobierno golpistas-congresistas, obligando al J.~'RH a definirse 

contra los primeros~. 
Beta aotitud abierta de no oomproaeteree oon un ¡obienio 

·ajeno al de la olas• obrera y la partioipaoidn de ••ta a fayor 

clel proceso demoor4tico permite eeflala.r que si bien la tradioidn 

democrática e1 ajena al aoontecsr boliviano, el movimiento obz!. 

ro y popular ha 1ido siempre el pri~ero en luchar por una verdf. 

clera demoo:raoia o como se 'dice oomdnmente por una democracia 

real. 

Por otro lado, su ocmbatividad, orgNnizeoi6n e independen

cia l:an ccnvertido a la clase obrera e1: un elemento real de po

der ooloa~ndo1a ruara del col1:1boracionia1110 e.le claeee y de ln SJl 

, .. · 
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misi6n al poder burgu~e. Habiendo ro:!ido rnor¿anizr-irsc especial, 

¡¡¡;:;nte .iurur.tc el .:;;ol.iicruo uol general .UP-vid :r'adilla y encontr8!! 

do un r.ubiente propicio Jurante el goLierno ó11evaristu 1 el asee~ 

so rle warms oncuentra formao de eX!Jresi6n concretas a!Jora al BU!, 

gir como un poder :¡JaraleJ o al poder de 1~: burguesía. :!:eta si tu!! 

ci6n no es ajenr~ al acontecer :iolivir::no si recordamos el prooe

ElO )ost:.rio.r n Ja revoluci6n de 1952. Aunc;.ue al1ora, como en a

'•uel entonces, ~a: cJ ase obrera ¡;&reo e todavía incapaz de llevar 

adalunte un proyecto altern11tivo ~'ropio ( debldo a fr.ctores eco

n6~icoo, iüeol6gicos y políticos) ;uentr: ya con principios es

trr:t~:.:,icoe dt:ifinidos y con una línea política basada en una in

dependencia política propia. 

l)entro de la luche. contra i:etuach el papel m4e 1111.Portante 

lo juega entonces la claee obrera que 11movi1iz6 trr.s de sí al 

pueblo entero e incluso al parlamento -dentro.de dl a bastantes 

fracciones do:? la burpeda-,concluoien4o a \ID4l situncid.n en la 

~ue una vez más, la contradiooi6n de clase•··· preeentaba •in 

intermediao.16n alguna 7 de lllUlera pura 00110 el entrentuüento •!! 

tre la COB 1 el ej4roito,·une ooao.el inntl'Ull8nto orsani1ador 

de los explotados y el otro 00110 el unifioa4or de la buraue•ía •• t 

W, Y mientras en eata lucha el poder ob1'ero ap•rec:!a fortale

cido, el poder militar a• yeia 11181'1118do a oauea de le deau.nidn 

q11e, como remultado del deearrollo de eeotore• 11inatUuoionali.! ·" 

taa", venia prevaleciendo en lae tuerzas al'lladae 1 que impedía 

el apoyo al gobierno de.Natusob. Esta falta 4• unidad•• tradu

cirá m~s tarde en el fracaso del golpe. 

Para la burBUeeía ern eyidente ~lle babia que b11•oar el do-
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minio burgués. Se anota que no ~ocoe sectores le la burguesía, 

en especial las fracciones monopólicas Jel capital repararon en 

el desgaste ~ue sufrió el aparato estatal durante el gobierno de 

Guevara advirtiendo el peligro que implicaba otorgar " . .:r11asia

das libertades" al movimiento obrero para que se organizara y 

pusiera en conflicto el propio carácter del Estado._gj/ Por ello, 

se ai.ade, L.ercibiercn la necesidad de un gobierno "fuerte" lo 

~ue sin e~uargo implicaba: conseneo militar y de la burguesía, 

a¡.:00,yo civil real le grupos sociales y ¡;ol:lticos y debilidad del 

movimiento obrero, condiciones que como hemoe visto no existían 

en eea coyuntura. Se indica t8lilbi4n que otras fracciones burgu! 

: sas no se atrevían a comprometerse con el golpieLlo :no precisa

mente ¡:or su "profundo oar~cter .iemoor,tioo" sino simplemente 

porque se veía que era invil?ble su realizaoi6n.W 

La buz·gues!a en. efecto, no veía muchas sulidae a le crisis 

de. po...:er del .:stado; ;:or ello favorecía el golpe. Se podr!a de
cir .,ue: "la i;¡¡posibilidad .estructural Je la burguee1a interme-

. diaria boli vinna para darle. oontin1.1idad a su Estado a trav4a de 

un ej~roicio demoor,tico fol'Iilal del poder, ~ebido a la suceei6n 

de. reivindicaciones e imPUBllBCionee populares, determina que sea 

la n;isme burguesía. la c.ue transgreda su propia. ineti tucionali

dad ¡1or la vía del golpe de Estado"W. 

Pero, por otro lado, "no es tampoco a trav4s de la codali

dad coercitivo-militar de utilizaoi6n del poder, que reviste di~ 

te.torialmente el Estado oubordinado, que la bursuee!a y el imp~ 

rialismo han conseguido, sin soluoi6n de continuidad, adminis

trar políticamente al pi:i.ía ¡ior un periodo relativamente prolon-
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gado"_g,4~ El ejemplo ¡;¡:!s claro de ello fue el rágimen .!e Bánzer 

c,ue ni siquiera contando con una coyuntura econ6mica favorable 

pudo lograr algiin consenso entre las ca~as wedias, ni del con

junto de la clase dominante para poder cumplir con los requer1 

fuientos del capital internacional, 

Sin embargo, la burguesía no cuenta con un modelo de dcmi

naoi6n c!.ue ree~"onda enteramente a sus intereses, ya que si bien 

domina no logrn hegemonía dentro de la sociedad civil. En este 

sentido, algunos sectcres bui•gueeee coincidirían con la propue_!! 

ta de la Democracia Viable, co~o forma de institucionalizaci6n 

del iioder, que busca. ;;liminar las contrr.diccionee que surgen del 

militsriSmo, otorgf.•.r formas eficientes de adoinistraci6n y per

mitir, P. ¡wrtir del juego de partidos, la mediatizaci6n de la ly_ 

cha de las masno, Los ::eta.ios Unidos al dec1araree ;;;n contra .:lel 

golpe de Natusch :auech creían todavía en la viabilidad de su pr.Q_ 

7ecto: "El imperialismo no podía darse el lujo de fracasar en 
.. ' ·,' . ·..,. 

lo 4ue pretendía ser úii modelo para enseflarlo a los demás sdbdi . . . -
·. toa latinoeillerice.nos", Pero a la burguesía boliviana le era más 

difícil creer en ese proyecto porque sabía e.le la radicalidad de 

las masas, ~ra entoncee el papel ascendente de la clase obrera 

y yopular y su ~lanteamiento por el eociHlismo lo que le impe

día a la burguesía ser oonae cuente con el planteaD1iento decoorll 

tioo. As! llUCS, en Bolivia el· proyecto de :Jemoorr.~oia fiable. es 

rebaaado por lo lucíJa de las masas, pero trunbién, ¡ior la presen 

oia del ej!froi to como factor real e.le poder. Le ahí el oari!cter 

oontradictcrio de la demoo1·acin en el ;1uís andino• 

.:n golpe de Natusch es resultado ue uria coyuntura política 
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eepeoífioa determinaja ~or el ascenso de la lucha de clases. P~ 

ro al wiamo tie~po, por la resistencia que encuentra en las 

fuerzas populares* el eobierno gol~ista no podr' sostenerse. A 

ello contribuirá tambi&n la falta de unidad tanto de la burgue-

sía coLlo de loe mili tarea ;,:.ura ver en ese gobierno a au l'epre

sentente iiolítioo. Por otro ledo, tampoco "criataliz611 la reun!, 

ficecidn del lilNR, el partido que debía abrir las pUertas del a-

poyo civil al gobierno. 

De•pu's de 15 días de ~obierno, el_ooronel Bat1&9oh Buach 

presenta au renUDOia la madnpda del 16 de novi•abft. lep un 

OOIUUlicado del ministro de J>tfenaa del gobierno Ja tllll,e J.u 

ruerz88 armadas hab!an optado porque el conés-eeo 4eo141era entl'e 

un 1ouiernc emanado de &ate o un·oo-gobierno Coa¡re10-fuerzaa 

armadas dirigido !;or el poder legialativo • .U! ae hace tambilfn 

patente la debilidad del proyecto militar en esta o_oJWltura. 

7. Segundo gobierno inetitucional1 lidia Jueiler Tejada 
(noviembre de 1979-jullo de 1980) 

De noviembre a julio de 1980 Eolivia vuelve a tratar de r! 

cobrar la vía democratizedora, esta vez bajo el mando de Lidia 

ílueiler, ~)artidaria uel J.;NH. ?luevamente su elección proviene de 

una decieidn del Parlau:.ento, pero esta vez ea apoyada de il'laedi! 

*Se subraya como fuer:1.a importante en esta coyuntura el pa
. pel y_\¡e tuvo el C81'1peeinado en a¡ioyo de le liuelge general 
obreras "E.a la r;;co111¡)osioidn de la alianza del 52. No hay 

antecedentes en la Alildrica Latina do un apoyo niral de tal 
onráottr a una forma urbana típica como ee la huelga", Bt
mf Zaya le ta. "Las mas ae en noviembre" , pp. 14-15. 

''.'. 
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to por su partido, Sin embargo el resto de las fuerzas políti

oas rechazan la invitaoidn a participar en el gobierno, 

En esta etapa oc evidencia aún más cómo la grave orisis ec_2 

n6mioa que su.fre el país y en ooncreto, las medidas que se ado~ 

tan contra ella (las ael FJ.:I) van a repercutir en el proceso d! 

wooratizador. 3iendo la olase obrera y ~opulnr la m(is afectada 

en sus intereses actuará en 0011secuencia contra la política eo.!?. 

n6mioa b'llberna.aiental, agudizándose el entrentflllliento con el ~a

tado. Bata situacidn a su vez servirá como caldo de cultivo pa

ra el desarrollo del militarismo. Viendo las fuerzas a.ruadas la 

debilidad del gobierno l!Ue no acierta a proyectarse coir.o una ve!: 

dadora alternativa de poder reuur~e oor.:o el principal actor po

lítico ientro de la complej& trama eocio-~ol!tioa boliviana, 

As!, la delliocrnoi11 n~ cientf: vr.J vt;·d :> m:" dr ~ nueva derrota. 

Foco deepu4e do tOllltU' el poder la nueva presidenta, la CO~ 

emenaza con to;oiar las callea si el óObierno adopta un plon eco

nómico que wlnere el ya cietericrauo poder adquiaitivo de loa . 

trabajadores. Jl&&Jl Leoh!n, líder de 1a CO» acyaa al r4gilll9n de 

pretanller uwoner aedidu antipopulane fl\18eridas ¡;.or el J!"'lll P!l 

ra aelvar al pa!a de la crisis. El l{der aindioal condene la iA 
.diferencia del gobierno a loa proyectos i¡¡¡¡,ul•ado1 por lE: clase 

obrera. Conoret81i18nte, la OOB planteas la defenea de loe recur

sos naturales, el tortalacimiento de las ei;:.preaaa estEitalee, el 

aW11ento de las exportaoioaea 1 la dia11inuc16n de laa im.:ortaoiq 

nea, la reducci6n del pago de amortizaciones e intueaea por la 

deuda externa y el aumento de loa ealarios. 

Sin embargo, Wl .111ee ús tarde el gobierno ammcia las nue-

~ .. 
' '· 
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vas medida• eoon6mioas para oombatir la orieie1 la devaluación 

del peso (25 ~), el aumento del precio de los oomb1111tibles y del 

transporte :p11blico, el oonoelBliliento •lel ooeto de art!culoe de 

primera neoeeidad y el incre~ento eeoalonado de salarios. Ade

m~e de la inversión directa, el gobierno enfntiza en la necesi

dad de conseguir pdatamos extranjeros, Del F!'1I, del :Banco lr.wi

dial, Jel BllJ, de la Cor:poraci6n Andina du Fomento, etc., Boli

.via recibiría 500 millones de dólares destinados a l~ rehabili

tación de la deteriorada economía. La utilización :produotiVP. de 

todos estos pr4stamos,, incluido el ofrecido ~or Alemania de 23 

millones de.d6larea para, invereionee en.zonas rurales, permiti

da, de acuerdo oon el gobierno, la .recuperaoi6n en un 5 ~ del· 

• ()reoimiento en el FIB que, hab!a sido m!nimo entre 1975 y 1980 

(entre 1971 y 1978 fue apenas de 5.3~). Pero para 1978 el rIB 

fue del 4 ~ y para 1979 alcanzd aólo el 2 %. 
!'ero el ¡,ueblo de Bolivia reohaza loe lineamientos sube~ 

·mentales para mejorar la eituaoidn econdmioa. De inmediato se 

delÍatan una aerie de huelgas que incluye a distintos aeotorea 

41 la poblaoidn. Los gnmos de panacleroe proteatan contra la 

reaolucidn presidencial de frenar el alza en el precio de eua 

productos. Ante loe aumentos, la COB convoca a un pare nacio

nal de 24 horas para el 10 de diciembre el que acatan loa mine

roá y loe trabajador•• de la industria y de la eviaoidn. ror au 

parte, la Confederaoidn Sindical Unida de trabajudorea CllQPeai

noe de Bolivi& (OUTCD), a~oyP-da por la COB, uemancla la comeroi! 

lizaoi6n de loe produotoe agr!oolaa sin intermediarios, .prlsta

moa del banco agr!oolay rebuja en loa tletee de transporte. ID 
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las ciudades da Cochnbamba, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaoa, loe 

trabajadores agrícolas realizan manifestaciones y bloqueos de 

carreteras. 

El gobierno trata de contrarrestar esta lucha econ61Ílioa ª'º
cediendo en lo político a convocar a elecciones generales pera 

mayo o junio de 1980. Pero el Congreso recllaze de imediato la 

propuesta presUeucial sef~alando !iUe los comicios se circunscr.!_ 

birán al nomprwuiento del presidente. 

~l gran descontento popular hncia el gobierno será canali

zado máe tarde en las elecciones por la lmP, r:forzllndose la 

' idea de que la democracia "se convierte en una bandera de las 

masas, ue masne que se habían educado.en el vilipendio de ella". 

Y frente a la gran capacidad de las masas Je asimilar el 

proceso por la democracia como una necesidad primigenia para su 

desenvolvimiento político, queda a l<: vista que la orioie no 

ayuda en ningdn grado al desarr_g;Llo de un sistema representati

vo furgU4s. Tiende w1e .bien a profundizar el ambiente de inest,! 

bilidnd social en el que ldgicementc ee1·4n las tuerzas de dere

cha las que encontrarán ccndicionee favorables ¡iara sus fines. 

A!1 ocurre eepecinlwent~oon el sector militar el que está die-

,puaste c.1 retomar sl ilCuer cueste ld .;¡uc cueste. 

La fuer;;a del {ícne1·al Luis Gr.roía Jileza, representante pri~ 

cipal de la dereolia mili tnr se empie:&a a gtJetar desde. el inicio 

del gobiel'no .:;ueilerista ou;,ndo, apoderl!ndoae llel cuartel de 1'!1 

rofloree, exige la designaci6n del general nen~ Villarroel como 

comandante ~el ej4rcito una vez que el sector de loa instituci.2 

nalietae pidieron la des ti tuci6n de Ge.roía Meza de eee puesto. 
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Mientras la debilidad del gobierno permite el crecimiento de la 

fuerza de eae sector militar •e empieza a hacer ezplfoita una 

lucha abierta entre la derecha boliviana 1 la olaee obrera. 

El desplazamiento de loe eleaentoe progresistas de su1 

puestos as{ como la reincorporaci6n de ~er 1 aus oolabora4o

rea a la inati tuoi6n armada sientan las baaee para la apertura 

de UD ambienta "golpista" en el pde. Apo1ado por la l'Sll 1 por 

ADlf 1 sectores juvenilea de las tuerDB 81'11adae, la t'otio.a de 

ladereoha boliviana 1.Dolv,re la.oreaoi6n de u·panorua4e "te ... 
. . . 

rror dentro de las tuerz .. de isquierda 1 de la 01 .. 1 obJ'e.ra. 

La COJt denuncia ~:.or ejeaplo, UDa oon1piraoidn por •clio de la 

cual ee ,pretende asesinar a 300 dirigantee sindioalH~ · Jaiaill,.. 

110 est• en la aira el líder del PS-1, líaroelo Quiroga, Juan L!. 

chin Oquendo y Herndn Silee Zuazo. Ante la oteneiva ailitar y 

civil, las tuerzas pol1tioas y •1.Dd.ioalee ell8a.Jf:Ul wa nuvo pac

to de defeMa de la democracia, en tanto el gobierno acoecle 

(por tercero vez) .a: reestruoturar eu gabinete oOJ110 un dltimo 1a 
tento ~or lll&Jlténer el prooeeo_deaoor•tioo. 

Para fines del mea de junio, dentro de una B?'&n jornada aa,a 

cionel de repudio a las amenazas golpietae convocada por el Co

r.:i te Nacional de Defensa de la Democracia (OOilADE) 1 en Y11pe"' 

rae d' él1ooionH1 las tuerzu ~das iDllinuen que no reoonoo!. 

r4n al iudiclato qua ¡ane lae eleooiones prdxiUe. En clara _&4-

vert on~ia contra lifaroelo ~uirog& Sll:llta Cruz, Qe.ro{a Maza dioe 

qua no.tolerad un nuevo ataque contra oualq\liera de eua mia

bros (coao qourrid con el ;juioio 4• reapo.D8ab1114adee abierto 
' . ' 

. ' contra IÜHZ', quien file absuelto pO~ el 00118l'HO el 24 de --

'•¡, 
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yo de ese año). Asimismo expresa su desacuerdo con las cEllldida

tlll'as de Siles ¿uazo y Paz ~etenssoro. En ambos casos censura la 

participaci6n de loe comunistas tanto en la UDP como en el !J\H. 

El d:!n 29 de junio de 1980 el pueblo acude a las urnas por 

'tercera vez desde que cOJl8nzara el proceso de demooratizaoi6n. 

»esde los priJlleros escrutinios Hernán Siles Zuazo apunta como 

prdxi.lllo gene.dar, lo que induce a la dereche boliviana a denun

ciar fraude eleotoral a favor de aqu&l. Finalmente, loe result!, 

dos emitidos ¿1or la Jwita llaoional :Zleotoral sefüdan: Hernén S! 

lee ;t:;uazo, oandid.ato de la UDP obtuvo.JB. 79 7' de los votos ( 507. 

113); Víctor Faz ~etenesoro d~l Movimiento Nacionalista Bevolu

cionurio Unificado (l;:N.au), 20.14 ~ (26).706); Hugo Bltnzer de la 

Alianza Demoor4tioa Nacionalista (A.DN), 1.6.87 % (220.309) y liía!: 

celo i.uiroea St·nta Cruz, del Partido Socialista 1 (PS-1), 8. 70 ;'. 

(113.959). 

Al conocer loa resultados oficiales, siles se i•presta a h!, 

cer declaraciones. Anuncia 1J.\4e su 13ob.ieri:o sería PluraÚeta 1 

de ooncurrenoiu democr4tioa, "abierto a todos loe bolivianos.de . ' ' . ' . . . 

buena fe". !Lama a la :partioipaci6n de los militares en las ta

reas :le fosarrollo, "a fin de lograr eu definitivo reencuentro 

oon el pueblo". Tambi&n deolE<ra que la UDr' no pretende implan-
' ' 

tar a loe inversionistas ¡¡rivadoe, sino buscar una distribuoi6n 

m~s equi ta ti va de la riq_ueza :para oonstrnir unri sociedad más 

justa. 

Pero como suoodiera nntee, 1.inguno de los candidatos habfa 

logrado la uw.y or!a ( 50 ,;or ciento m4e uno ele aouerdo oon la COD! 

tituoi6n) :i:•or lo que lá designaoi6n pr.iaidencial ee har1a de nu! 

.-., .. · 

~'. ,_ 
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vo en el Congreso pero, esta vez al parecer con ~ores posibil! 

dades para Siles Zuazo 1 ya que la Alianza del i•lffi aaií como ADN 

se habían comprometido pd.blicF.Jllente a respaldar al ganador rel! 

tivo de las elecciones. La UDP rebie tambi4n el apoyo de la so

cialdemocracia internacional. 

S:lll ellbar•o, durante lo• d{as •iallient1e, loa aeotorea dtr!. 
-ohietae vuelven a a¡i.tar el tantaama de la "amenasa cC111Uniata" 

pan llBlltener 110Vili1adoe a 81111 eilP,patiAlltee y crear, al miao 

Ua¡,o, lu o0.D4ioionee para waa intenuoi6n ailitar. Beta ca¡ 

pe.fla polhioa d••••booa, tinalmente, en el aolpe de Betaclo. El 

17 de ;Julio, las fUl'IU Ulll84u del'J'ooan al gobierno interino 

de Liclia heiler al ~u• aouua de •orev . un peliSl'o•o oaoa. para 

. el pa{e". Loe milita.rea, enoaben401 por Luie Gvo!a .... , 4ee

o0110oen laa eleoo1on1e por tr&114ulentae 7 4-olaran inoonetituoi! 

aa1 al Parl .. nto 7 eo.aa Id.litar al territorio. DIO:l.oaal. Ooa el 

plp• Jd.11 tui .. oiena la •••»- de a..oOn.~:lsui&a inioiec!a JI! 

no• 4• doe dos antH. 

8. A ..... u ooaol'Uidll. 

Da eoael'4o oon lo ant .. Hflala4o 7 ocm loe heohoe o'bl•~ · 

4o•, •oa lM .... lu tn· ftli a ·~ar· l& ~1• ..r,.. 
•• eolio puo neoe8U'io pa¡oa l~ •~or .. oon41oioaH u luha. 

Y uf noea. en Bolina cleede la odc!a ele llqo Muer 7 u •QS 

oial en non~bN de 1979. La llOTiliROi&a 7 J'Hietenoia ooatn. 

el plpe 4• latuoh cl•~a ftl' a4aú un ernno• real en la Ol'.-ni 

110161& de lu :tuerzaa popal.111'1• a la •41cla en qu la olu• 
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" obrera ya ~o eet4 aislada eino qqe cuenta oon el apo10 ele los 

oam.pesinoe 1 de otras tuenae popularee. La lwtha ocmva la 412 

taclura tiene puee en lu maau a 11118 U. fiel•• npreeutut••. 

Ahora bien, este beoho no eipitioa •1 ep070 popular a lu 

medida• de polítioa eoondllioa que propu¡aa el 80b1erno 4elloo2'

tioo-bargu.4e. Ell eepeoial, lae aoYiliHoion .. o'breru van a .... 

ter en relao16n clinota oontra lu 4i•poeioione1 del 1111 qu •on 

anladaa por el gobierno de Lidia OU.Uer. Por el oaÑotw de au 

lucha oluiata el llOY1aianto obrero 1 populU' Uen4e a n'buar 

loe plutemento. ¡illblrnmental,1 •. ., una olan bif\lroaoi&a e¡ 

. tre loe objetivoa del prolataria4o (pr07eoto altenaUTO) 1 el 

· prorecto 'burav••· En •• ••41da eur• un entnatm.ento elltre el 

gobie:mo 1 el llOTiJlieato obrero. 

llll.rante al periodo gu.eilerista ll8,J pu1a un aT&Doe real en 

. al fortalecimiento dtl podar obrero 7 popular. Pero, por otro 11 
do, taabi4n •e aortoitn:ta el poder ele ma 11otor ch lae fUtr1u 

·· 8l'Udaa, el qu. u.ouentn 111111110• t1paoio1· 41 aouerdo oon ·ia 111& 
' •• • : • • 1 ' 

111& debilidad 4tl ¡obitmo. Con gru oapaoi4a4 .de llOoi&a el 1eo- . 

. tor encabesaclo · por Lu11 CJutofa .... enoontrari en algun• aec'$2 

res mrcueu• ooneotadoe oon al narootrUioo, al interior 1 en 
loe gobierno• ele Al'pntilla 1 Bru11, baeH ele apo,ro para au .01 . 

. P•· 

" ' ~· 

n golpa · de Garofa ••• . •• naul ta4o de la ooabinaoi&a 4e 

~aotore1 intvnoe 1 estei•no•• pero noa inten•• re.al ter el que 

• Y•r a Htt re•pecto "LUl'iDMrpretaoion••' 4•1 solpe 41 Garota 
...... de CJRloa 1. !onnao en Teoría 1 Polh:Loa ·lrda. 4., allrii
~unio de · 1981 • · 

.\ 
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•• refiere al ayance del proceso de demooratisaoi6n en tanto te¡ 

denoia haoia una partioipacidn JMQ'Or de lae tuerz .. popularee ~ 

la aotiYidacl polhioa. Aeimi1110, creeaoa que ~n la medida en que 

lu fuerza• polftiou demoor,ticaa 1 de isquie1'4a se atil'Mben 

como la ~ia del proceeo deaoor4tico en oada eleci6n pres1 

denoial !2/, en e•a .. dida era neoeeario bloquear el prcoaeo UDa 

yes que la UDP se declara Yenoedora en lae elecoionea de ~unio 

4• 1980. 

Pero al para lo• allitu .. la ai"1laoi6n era claras annoe 

del movimiento obrero 1 popular 1 tortaleo:laiento de loa parti-

. doe dUIOoMtiooe 1' de i1quiel'da, :para alllllllo• de eetoa dltiaoa 

Has u ... ruonH eran tenidas ocao aeñal de pocas p~aibilid,! 

dee de realisaoidn de un ¡olpe llilitar. Al proceao electoral f! 

yoreo1a tambiln el aabiente internacional• de tal modo ee eeta

bn ¡¡rtitarado 11ús para el advenimiento de un g?biemo popular 

· .. que para la lefenu de la d•oonoia". 

Careoiend.o de una dinco16n política unificada (plant~ 

niento del Ea) ,ea hace referencia eepeo1ficamente a "la .au .. n

cia de etect1'9U Htnaoturu orpnisatiYU que contaran con •

dio• lopetiooe, ele o011UDicaoi6n 1 direocidn acleouados trente al 

operatiYo ·Jlilitar"i§/. Con reepecto al Ooait4 Naoio~l de Defen

••. de la De.aooraoia (COKADB) 8U poca eteoti'Yidad, ee Mota, olll-
. deoi6 a "erroree 1 cletioienoiae qu.e arraatran lae odpulu polft! 

cae 1 si.D41oalee". Concretauente ee Hf'lalan le. oont:Lmancidn de 

pr'°tiou ...Wiae por parte de laa tuenae de isquierda 1 de 

priotioae anaroo-eillllioalietae de lae odpulaa stndtoalee, a1 o¡ 

mo la falta de he..-oma de la ODP (que poeda a n1Yel eooial 1 

de las buee) a niwl de las oupdl.ae pol!Uoae. In eea Mdida, 

, :: . 
( .'".,,. 



el CONADE no 101.;Ta "constituirse en unn efectiva dire.cci6n uni:f1 

cada del movimiento bolivianoº. 

En un an~lieie que noe pá~~ce más acertado, el PS-1 deja 

ver con clE1riclad que el ambiente que antecede a las elecciones 

no descarta las posibilidades de un nuAvo intento de los mili t!, 

res por tomar el poder por la fuerza. Conoreta¡¡¡ente en "¿Tercera 

elección o cuarto golpe?" se sefialan una serie de factores adi

cionales que alentaban un nuevo golpe. Se menciona, en tdrminos 

gener8lee, lR ruptura de la unruiimirifid r.intigolpista; lo ¡irlidica 

intiaidatoria de loe voceros de la111dici6n , que alcanza a seo

toree de las clAees mediaa oonserYadorae, sobre la neo,esidad de 

im11oner "orden" frente a la"ani:-.rqu!a" que representaban 1ae con~ 

tantea reivindicaciones de 1os trP..bajadoree; ln tolerancia o coe 

plicidad del gobierno trente al terrorismo de derecha y la cons

piraci6n; la extensión y cone\llidaci6n de loa mandos militares 

emerpntee del golpe de n0Yie1abre; el. deecr4dito del ParlEWento, 

el eetallido de lA crisis económica en i:ianos de un gobierno ci

vil, eto.W. 

Frente a esa crítica situaoi6n, el PS-1 plantea la t'ctioa 

de reeistencia (la que por otro lado, tambitln hallaba conclicio

nee favorable•~) a partir de la conformación de un Prent• de 

Reeistenoia pára Avanzar, haciendo un llamado a todea las fue?'-

zas comprensiva• de Ha necesi1l0d b:periosa. 

Nooontamoaoon Ja capacidad parn hacer un análisis de la si, 

tuaoi6n partidaria interna en Bolivia. Sdlo podemos aefi~lar que 
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esa unidad de la izquierda para la resistencia no logra tructi

fioar de acuerdo con la ya oomdn posición de la izquierda de no 

ceder ante sus diferencias y recrearse en ellas adn en loa mo

Jlientos L·As importantes (lo cual no eo oeracter!atioo de Bolivia). 

En esa medida, en el momento del golpe aer'11 laa maaaa 

otra nz lae que adopten la acoi6nmie resueltas "La reepueeta 

al golpe de García ~eza se tradu~o en la realizaci6n de wia huel 
. ·. - . . -

ga 68Deral decretnda .I>Or ln CO:B que pl:ll'aliz6 & t01iOS los centros 

mineros, a la totalidhd de loa ta'brilee, a lo• aaalariados de º! 

pae ;¡¡eliae, empleados pdblioo•- estudiantei.7 parte importante 
'.. • • .... . • '\ . 1 

·del oouroio minoris~a ••• l'or .el laJ.o del C"1G>0 1 se eteotiv:izd 

mediante la ejecuci6n clel bloqueo general de camino• -medida PI"! 

Viamente acordada por la 00&. por parte del az'UHO. del llOViJDieQ 

to campesinos, especiE>.lJuente del altiplano 1 del valle ••• "a/, 
La clefenaa de la elll!IOOnOia Wlid 4e DU'R a Obrero~ 1 OUJ>I. 

eilloa .~cmo 11101cliera en noviabft ele 1979. Y ••ta oontianu . 41 

unidad illlpuled a la olue obl'era a una :reapueeta enlrgioa trente 

a 1011 111u.ur.1. Pero u:Lmiao 1 el golpe se tradujo en UDil aa

cidn .militar prohnclaunte antiobnra exprHa4a prinoipalmellte 

en la reprHidn contra la COB (y la clHtruooidn mima del edifi

cio que la albergaba) y oontra la Pecleracidn ele aineroa. 

Aa:( puee, el epi1oclio elel mee da ;julio de 1980 pone una ns 

úa en el oentl'o de la lucha claeiata a obl'eroa J llilitare1 Pl'ill 

cipal.JuDte. Pero aeta ves, a elifire,ncia da noviembre de 1979, el 

aoviaiento obrero y popular ael'll deeartioula4o·como oon11ouenoia 

de un plan llilitar cuidadoaamente preparado para no tracaear (•!. 

fl«le1• por •;!•apio la moVilisacidn de 25 000 efectivo• del ejdl'-

'I 
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cito y alrededor de 700 paramilitares). 

Para la clase obrera, vale decirlo, este episodio oe auma 

a su aprendizaje político-organizativo y por ende a au concien

cia de clase. Pero t61ilbi4n cabe deste.ce.r que en laa circunet&n

ciaa de un pa!s ccmo Bolivia en donde l;ay una tendencia a la.e 

formas autoritarias ~e &obierno y por tanto a contener y desart,! 

cular con mayor repreei6n y violencia a las organiz~cionee pop¡ 

lares, surge con oeyor ri.;cr la i•ecesidat: de una direocidn l'ol! 

tica que impulse. ,progrceivame1rte \Ul.a concienoia global del pro

ceso social y con cnpaoidaJ de gl.Ú.llr y orientar la 8Cci6n OllCial 

con bnoe en un plan de lucha coyuntural y da largo plazo. 

~n eate sentido, reafil'I!lar.ioe la idea de q~0 ~as orsnnizaci,a 

nes ¡Jarti.la.riuo de izqüertla tieneri una tunci6n vitnl lue cum

plir ,'.entro uc1 desarroD.o del ::iovir::iE!nto ¡ 0::1ttlf1r. Si eziett en 

Bolivia una actividad constante del movim:l.ento obnro 7 popular; 

dHarrollado precisamente n rab del oonatante utrentud.ento 

con loe lllilitarea, aer~ tarea de lae organizaci0ne1 partidarias 

de izquierda, a trav4a de una p~ctica social en el seno de eaaa 

orgllllizacionee obreras y populares, :i.r oonet:ru7endo un oontrap2 

der que est& en condicione• no a61o de defender en un m011ento d! 

do la democracia l:ILlrguesa, aino de enfrentar y derrotar al aptr 

rato dominante. 
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Jl&dieran hacer a loa golpistas. c)le •ensibilizaci6n de im
portantes sectores milite.res renuentes a secundar una nueva 
aventura sa~ienta. d) La resistencia obrera 1 popular al 
golpe de noviembre se ha incorporado a su experiencia de l~ 
oha. Su victoriosa intervenci6n demoor&tica ha elevado la 
moral de resistencia, el nivel de or¡anizaci6n y la combnt,! 
vidad de las masaa, 1Dolu!das la~ campesinas, cuya eficacia 
en la pe.ralizaci6n de la actividad productiva y de oomeroi~ 
lizaoi6n en el llrea rur::.1 7a ha sido demostrada. Por todo 
ello, a61o la deeesperaci6n de la oligarquía eediciosa puede 
confundir las nuevas condiciones t'ctioaa para un golpe, con 
el ea11ajiamo de un proyecto eetradgioo viable. OOlllo la de 
noviembre, la nueva aventura entihiat6rica eet4 condenada al 
fracaso; ou~Jquiera que sea el precio de sangre que sus ej! 
cutoree hagan pasar al pueblo. 

~ Carlos Toran&o. "Las'interpretaoionee' del eolpe de Garo!a 
Meza", Teoría 1 Polf$ioa, Ndm. 4, ·abril-junio de 1961. 
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