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INTRODUCCION 

Hemos el.egido el estudio de la comunicaci6n alternativa en el 

sindicalismo minero boliviano a la luz de la experiencia de la radi~ 

difusi6n minera en virtud de las siguientes consideraciones y motiv~ 

cienes concretas: 

El reconocimiento, a nivel mundial y latinoamericano, de la im

portancia y necesidad de investigar y promover las formas y experie~ 

cias alternativas de comunicaci6n, generadas por la clase y organ~ 

zaciones populares dentro de la resistencia y enfrentamiento que de!. 

arrollan frente al monopolio e imposici6n que la clase dominante 

y las industrias transnacionales ejercen en materia de comunicaci6n 

e informaci6n. 

La ausencia de trabajos de investigaci6n sobre el extraórdina

r io fenómeno de las radios mineras bolivianas como instrumentos de 

organización pol1tico-sindical, de lucha y comunicaci6n de los traba 

jadores del subsuelo. 

Asimismo, examinar dentro de la todav!a discutida teor!a de la 

cqmunicaci6n alternativa, los rasgos sobresalientes de la radiodifu

si6n m~nera, que por su trayectoria, expansi6n y rol hist6rico-po

cial, se ha considerado uno de los ejemplos de indudable trascenden

cia en los contextos 1atinoamericano y universal ae lo que se ha de 

nominado comunicaci6n alternativa. 
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Resultado de esas inquietudes, este trabajo constituye un pri

mer esbozo de las d·irnensiones hist6ricas, sociales, pol1ticas y comu

nicacionales de las radioemisoras mineras a trav~s de una aproxima-

ci6n global a su origen y evoluci6n, a las caracter1sticas del movi-

miento obrero y particularmente del sindicalismo minero y a la expe

riencia de las radios mineras en la resistencia al golpe de Estado 

de julio de 1980. 

A partir de una investigaci6n preliminar de este fen6meno, sur

gi6 nuestra hip6tesis central de trabajo enunciada de esta manera: 

Si las características de autogesti6n, autogeneraci6n de mensajes, 

discurso antiautoritario, acceso y participaci6n, integradas· y dete~ 

minadas por una prSctica social, son condici6n de la Comunicaci6n A! 

ternativa, entonces la radiodifusi6n minera boliviana puede ser con-

siderada sobradamente como tal y constituye, en este sentido, un an-

tecedente hist6rico insoslayable -por su magnitud- para el estudio 

de la radiodifusi6n alternativa en su dimensi6n latinoamericana. 

De igual modo, como hip6tesis de trabajo de carácter complemen

tario se formularon condicionales como las siguientes: Si la conqui!!_ 

ta y vigencia hist6rica de una autonomta sindical y polttica en la 

organizaci6n de los minero~ se reproduce en el funcionamiento y organic!_ 

dad de sus emisoras, entonces la autonomía constituir1a el elemento 

esencial de su pr§ctica social-comunicacional. Si la incorporaci6n, 

reformulaci6n y uso de 1a tecnología radiof6nica por parte de los m!_ 

neros responde tanto a factores estructurales como superestructura-

les, entonces las caracter1sticas propias de 1a radio les habrta pe~ 

mitido superar obstllculos como el analfabetismo, la escasa vincula-
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ci6n f!sica de los centros mineros entre s! y con el resto del pa1s 

y por otra parte, la tradici~n oral, el carScter casi sagrado de la 

palabra y la vigencia de la memoria colectiva como parte de un fuer

te arraigo cultural habria imprimido 1a Íuerza y vigencia que prese~ 

tan las radios mineras en su evoluci6n y significado. 

~sto en virtud de que si el papel lú.~t6rico que pa de$empeñado 

el proletariado minero esta arraigado en dicho acervo cultural que 

ha redimensionado la entidad sindicato en una forma de o~ganizaci6n 

mucho mas amplia que rebasa los limites tradeunionistas, esta parti~ 

cular reformulaci6n del concepto e instancia sindical se reproduce 

en el carácter también distinto de la comunicaci6n radiof6nica y de 

sus medios mi$mos en los que se han incorporado caracter%sticas como 

la contrahegemonta, la democracia sindical interna y la praxis social 

y política del sector as1 como el acto end6geno de creaciOn de sus -· 

medios de expresión, organización y acción. 

Con estos elementos se emprendiO la tarea de amp1iaci6n de in~ 

formación, elaboración de cuestionarios, realizaci6n de entrevistas 

y lecturas teóricas. Ta~to la disponibilidad de materia1 directo e~ 

mo la producci6n te6rica sobre el sindicalismo boliviano presentaron 

obst&culos t~cnicos como teóricos, La dificultad de obtener inform~ 

ci6n directa al tener que trabajar desde México as! como lo publica

do desde el punto de vista comunicacional o antropol6gico, desde ya 

casi inexistente en un caso y exiguo en el otro, fue parcialmente r!!_ 

suelta mediante las ent.revis.tas i:ealizadas· a:m peri(ld;j:stas. ce los oent..xos. zninez:os; 

dirigentes sindicales y amas de casa mineras exiliados en M~xico as! 

como el env1o de cuestionarios a ex~directores de emisoras mineras y 

protagonistas de ese fen6meno en Bolivia, los que fueron satisfacto-
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riamente respondidos. Asimismo obtuvimos, gracias a la ayuda de Pa• 

hlo Guzm~n... fragmentos de las transmis±ones de las radios mineras en 

la resistencia registrada en los distritos mineros durante el golpe 

del 17 de julio de 1980, grabadas por este amigo desde el 18 al 22 

de julio. Se trata de un testimonio invalorable cuyo anSlisis en 

profundidad ser~a objeto de otro trabajo. 

En lo que respecta a la producci6n te6rica sobre el movimiento 

obrero, las dificultades provienen ee que sus autores gu~rdan una r!. 

lación subjetiva al estar hasta el presente ligados política y emot!, 

vamente al proceso politice previo y posterior a la revoluci6n nacio -. 
nal de 1952. Ya sea desde los ide6logos de la'}vanguardia"'como Gui

llermo Lora quien es el que m~s ha escrito sobre el movimiento obre-

ro y de los que en menor grado lo han hecho como Fe1lman Ve1arde~ i.!!. 

telectual e historiador del MNR,presentan versio~es en gran medida 

justificatorias sc:bre el tema y problemas de concepci6n historicista 

donde se pierden aspectos importantes como 1a cotidianeidad como he

cho vivo de la clase. En tal sentido, optamos por trabajos donde se 

muestra mayor amplitud para tratar el caso como algunos escritos de 

Ren~ Zavaleta y un interesante trabajo de tesis de Vivian Artea9a, 

referido al periodo constitutivo del proletariado minero como clase 

(1942 ·al 47). 

S-i bien consideramos que el presente trabajo es satisfactorio 

como esa primera aproxirnaci6n que se buscaba, estarnos conscientes 

despu~s del mismo que e1 tema presenta varios aspectos en cuanto a 

profundizaci6n que van desde una comprensi6n hist6rica mucho más ex

haustiva y documentada hasta una evaluaci6n directa de los atributos 

'l 
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y limitaciones de la producci6n comunicacional de las radios minerasy 

el an:lilisis. sistem~tico del discurso minero vehiculizado por ~stas. 

Probablemente indagaremos en alguno de estos campos en el lugar de 

los hechos, por ahora sirva este intento limitado por las razones que 

seña.l.tibamo s. 

Se na estructurado la exposici6n del trabajo en dos partes, 

una prímera que comprende los antecedentes sobre la configuraci6n 

social y política, donde la ciase trabaja~ora ha cumplido un rol cen

tral en Bolivia desde algunos años previos a la Revoluci6n Nacional. 

Un segundo apartado de esta contextua1izaci6n hist6rica se refiere 

al Estado, la Sociedad Civil y la comunicación as! como a la forma en 

que se ha ido configurando el espacio radiof5nico en Bolivia. 

En el Capitulo I "Movimiento obrero. y sindicalismo minero• se -

pretende mostrar el desarrollo paralelo y coligado del .sector minero 

y del conjunto del movimiento obrero, es decir del papel fundamental 

de la Federaci6n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) 

en el proceso político boliviano y en la construcct6n de la Central 

Obrera Boliviana ~OB).. También se pretende relacionar las caracterís 

ticas del movimiento minero y su correlato con el movimiento sindi

cal nacional, el que de alguna manera se organiza, act~a y se proye5:_ 

ta "a imagen y semejanza de los sindicatos mineros". Dentro de es

tas caracterf sticas est~n la de autonom~a, democracia sindical y uni 
dad, que se expanden dentro de lo que se denomina como factor de 

irrad~aci6n al conjunto de la clase y a la sociedad civil o al movi

miento popular. 
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Cerrando esta primera parte, el Capítulo II •comunicaci6n Alte~ 

nativa y Praxis Social" concluye el marco te6rico necesario para el 

estudio del fen6meno de las radios mineras con la exposici~n y sele~ 

ci6n de los elementos que-dentro de 1o que constituirta la Teor!a de 

la Comunicaci6n Alternativa-seleccionamos como v~1idos para tratar 

el tema en cuesti6n, corno el de la pra~is social, lo autogestionario, 

la participaci6n y acceso, y el discurso y mensaje. 

La segunda parte comprende el Cap1 tulo III ••Las radios mineras 

bolivianas: historia y pr~ctica autogestionaria" el que a su vez es-

tá dividido en tres partes. La primera que presenta los or!genes y 

desarrollo de las emisoras mineras destacando el surgimiento de una 

de e1las, Radio Nac~onal de Huanunl, as1 como el proceso de transfo~ 

mación de una emisora cat6lica, Radio P~o X11 inicia1mente antisind! 

cal y cuya presencia significa un hito pol1tico y comunicacional pa-

ra la "modernizaci6n" de las emisoras mineras. 

La segunda se refiere a la accidentada vida de las emisoras,una 

vez ~naugurado el cicxo militar que reemplaza al nacionalismo revol~ 
., 

cionario y por tanto a la actividad de estos medios en momentos de 

libertad y en momentos de crisis y enfrentamientos con el ej6rcito. 

Finalmente, la tercera se remite a la experiencia concreta de 

los distritos mineros y sus emisoras en el golpe de julio de 19~0 y 

donde se condensan en forma contundente sus caracteristicas alterna-· 

tivas. Este an~lisis esta apoyado en las grabaciones de la Cadena 

de la Democracia que transmiti6 al pa1s y al mundo el hecho de la re 

sistencia ante un golpe cruento y antipopular, las mismas est~ par-

cialmente transcritas en un anexo. 
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Las conclusiones tienen tres sentidos: sobre e1 movimiento obre 

ro y sindicalismo, donde tal vez no se efectúan afirmaciones demasi~ 

do novedosas sobre el rol de lo minero en el sindicalismo boliviano; 

sobre la Compnicaci6n Alternativa y las radios mineras donde las e~ 

~robacionesrequieren de una reflexi6n m~s profunda y exhaustiva y 

se p1antean nuevas interrogantes y, finalmente, sobre las perspectivas 

que esta experiencia tiene en el sector minero, en el campo sindical 

general y popular y en términos nacionales, especialmente en relaci6n 

a la necesaria democratizaci6n social y comunicacional que reclama 

la realidad boliviana. 

Para la realización de este pequeño aporte ha sido fundamental 

la colaboraci6n y apoyo del asesor Profesor MSximo Si.mpson, del peri~ 

dista y escritor boliviano Jorge Mansilla Torres así como del dirigen 
-¡ 

te minero Ricardo Fern&ndez y su compañera Elena P. de Fernández. 

Tambi~n deben mencionarse el interés y aporte de los comentarios de 

Willy Plaza, Clifford Paravacini, Guadalupe S~nchez y Pablo Guzm~n. 

Nuestro reconocimiento para la colaboraci5n recibida desde Bolivia 

de los señores Felipe De Nery Loaiza, Hugo Serrano, Luis Rancar, 

Merr:edes c. de KGncar e Isaura Aguilar. 

Asimismo, sin ra constante y paciente asistencia y esclareci

miento a través de la discusi6n brindada por mi compañero,Fernando 
• 

Lozada,este trabajo no habría sido posible. Va tambi.~n nuestro·rec2_ 

nacimiento a Estrella Martinez Robles por su prolija labor en la me

canografía de este trabajo. 



ANTECEDENTES 



A. CONTEXTO HISTORICO 

1. Hasta hoy, en Bolivia, la problem!tica de la cuesti6n na-

cional continüa vigente. Su debilidad estructural corno naci6n se 

origina desde su nacimiento como repablica independiente, cuando 

la Audiencia de Charcas ya hab!a perdido su condici6n de centro de 

la economía del Alto Pera (con la decadencia de Potos~ y de España 

como potencia) para situarse, más tarde, en el eje Buenos Aires-Sa! 

tiago, como resultado de la consolidación expansiva del imperialis

mo inglés. La clase dominante-dirigente (los doctores de Charcas) 

hereda -exterminados los guerrilleros y decidida la suerte de su -

separaci6n del Perú de las provincias de La Plata- un vasto terri

torio invertebrado c~ya mayoría indígena contrastaba con una provi!!, 

ciana y miope europeizaci6n de la clase señorial que se a~erraba a-·

la fic~i6n de la grandeza de Potost.!1 

Bolivia, desde la dominaci6n hispana hasta el presente man-

tiene, como una fatalidad, una condici6n de país minero. Duran-

te los Siglos XIX y comienzos del XX, es la plata (ostensibierne~ 

te agotada para la grandeza de Madrid, y 1uego ia de sus acreed~ 

res/ el principal rubro de inserci6n al sistema econ6mico rn\ll\-

dia1 y que sustenta una oligarqu1a que estaba lejos de cumplir 

un proyecto integrador de la naci6n como el de Portales en Chile 

o Rivadavia en la Argentina. 

ll Véase. René Zavaleta Mercado, "Considera~iones geneTales so
bre la historia de Bolivia", en Varios autores, H~~~o~~a de 
Medio S~g¿o. Amé~~ca del Su~. México, Siglo XXI. 1980. 
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&sta oligarqu!a europeizada en un país de ind!genas, y depe~ 

diente tanto del imperialismo inglés y m~s tarde del norte&uerica 

no e incluso de paises vecinos, es la alianza entre pr6speros 

mineros y terrate1~ient~s aglutinados en partidos cuya diferencia-

ci5n política es tan irrelevante como su capacidad de proyecci6n 

. l 2/· naci.ona .- De esta suerte, la clase polftica se reduce al pa!.s 

urbano, minoritario frente a una gran mayoria quecl1ua y aymara 

que, despu~s de luchar junto a los mestizos contra la Corona, con 

tinuaba en la misma condici6n servtl, sosteniendo la economfa na-

~ional a través del tributo del que vivi6 la oligarquía cuando 

aún no había consolidado su tardf a inserci6n a la economía inter-

nacional a través de la exportaci6n arqe.nt1fera y aur~fert\. 

Con algunas variantes, como la ±nversi6n directa de capita

les extranjeros en la producci6n minera, petroler~ y en las ferr~ 

vías, este mismo esquema se repite viciosamen~e hasta el a~ge del 

estaño. 

2. A principios de nuestro Siglo, agotadas 1as posibilida

des de la plata, surge el estaño como metal estrat~gico y en po-

ces años tres hombres: un arriero audaz7 un arist6crata de 

la piata y un negociante judío-alem~n, se erigen como un imperio 

econ6mico que rebasa las raquíticas posibilidades de la oligar-

quía. En los años 20 se constituyen en un Superestado minero.:-• . 

que va imponiendo sus designios expoliadores sobre la naci6n a;-

través de una clase polftica que, en los hechos, no hacia sino -

l./ La relaci6n en~re el Fart~do Conservador y el Liberal, es 1o 
mas notable e ilustrativo. 



----
- 3 -

'¡ 

administrar el Estado en exclusivo favor de los •Barones del est~ 

ño",li .esta clase pol!tica denominada popu1armente •1a rosca•, e~ 

taba constituida por los abogados y militares de la oligarqu!a l~ 

tifundista con cuya mediaci6n la gran rniner!a gobernaba el pa!s. 

La explotación minera del estaño fue el ~nico rubro donde se 

trascendieron las relaciones precapitalistas y donde fue emerqie~ 

do un proletariado de extracci6n campesina. Así,, •ia era del e.!. 

taño importa la preeminencia de la industria minera sobre toda la 

economia~,i/ y por tanto, ~arca el cont~ol politico_de las baro

n!as sobre el naciente Estado olig&rquico# lo que permiti6 una r! 

pida acumulaci6n de capitales que posibilit6 consolidar con ven~ 

ja su entronque con el capital internacional. 

La Patiño Mines Interprises Consolidated Inc., regi~trada en 

Delaware, Estados U~idos, se convirti5 en un poderoso "trust due-

ño de casi toda la rnineria boliviana y se entreg6 totalmente en -

el capital financiero internacional. Bolivia se troc6 en un esla 

bon del capital internacional".~./ 

Sin embargo, el espectacu1ar crecimiento y expansi6n intern!_ 

cional de 1os magnates mineros no signific6 el fortalecimiento de 

un proyecto burgu~s nacional, sino que determin6 un t1pico encla

ve colonialista.i/ En ei nivel político esto se tradujo en un t~ 

11 Como se ha designado a Simon I. Patiño, F. Avelino Aramayo Y 
Mauricio Hoschild 

~/ Guillermo Lora, La con6o~mac46n de la c!a4e ob~e~a. La Paz• 
Bolivia, Ed. MASAS, 1980, P• 39. 

11 Veáse, Sergio Almaraz Paz. El poder y la caída. Capítulo I, 
La Paz-Bolivia, Ed. Amigos del Libro, 4a. ed., 1980. pp. 11-40. 
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tal sometimiento del Estado y del e~~abl~~hment po1!tico liberal 

a las baron1as. 

La conducci6n del pa!s bajo los designios de un imperio eco

nómico surgido del mismo, pero incapaz de impulsar la reproducci6n 

econ6mica ampliada (dentro de un proyecto burgu~s), iría a soca

var la legitimidad del Estado olig6rquico y liquidar sus posibili 

dades de sobrevivencia. Por el contrario, se materializ6 otro 

proyecto, xuera del país, en una suerte de temprana •transnaciona 

lizaci6n a la inversa". La consiguiente mentalidad oligárquica'._ 

hacia el pa!s que sustentaban tanto la gran burgues!a minera como 

sus administradores deriv6 en una crisis de legitimidad que se 

exacerb6 y declar6 en la Guerra de Chaco. 

La catástrofe de la guerra hundió a la clase dominante e im
pulsó 1a movilizaci6n de la mayoría nacional, Los intelec
tuales de la pequeña burgues!a, los universitarios de··la pr~ 
guerra se plantearon ante sí la necesidad de descubrir la& -
causas de la catástrofe chaqueña y de tomar las medidas que 
p~diesen evitar la repeticiSn en el futuro. Un sentimiento 
de renovaciSn total del estado de cosas imperante flotaba en 
el ambiente, sentimiento que tambiGn se apoderS de los me
dios obreros.l/ 

El desacierto de una guerra colonial entre dQs tristes se

micolonias ~ como escribi6 Augusto C~spedes, cuyo resultado arro

jó un sentimiento de derrota nacional frente al más d~bil de sus 

vecinos, tuvo la virtud de propiciar·un encuentro drarn!t~camente 

revelador entre los combatiendes de los Andes, los valles y los 

llanos orientales. En las inh6spi tas arenas y zarzales del .Chac:-o 

se conocieron esas partes inconesas y aisladas territorial y 

socialmente. Asf, los obreros, campesinos, c1ases medias e inte-

LI Guillermo Lora, op. ci~., p, 109. 
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lectuales debat~eron en el f~ente de batalla paxa pronunciarse 

más tarde sobre la profunda crisis nacional, Algunos sectores -

del ejército oligárquico talllbi@n hacen carne del cuestionamiento 

sobre la conducci5n y los intereses de la patria; tal convergen

cia ha sido considerada como el e~brión del que surgirfa un mov~ 

miento nacional que habría de encauzar la Revoluci6n Nacional de 

1952. 

3. Si se ha hablado de un antes y un despu~s del '52, que 

configuran dos momentos claramente diferenciables de la historia 

boliviana, es en un sentido m~s profundo que el de un mero eta

pismo forma1. Se ha considerado a este hecho hist6rico como el 

inicio de la "modernid~d" del país, a nuestro juicio, en la medi 

da en que: 

~. la olLgarquía es derrotada política y militarmente a tra

vés de una insurrecciOn popular. Esta victoria -que no encuentra 

antecedentes ni correlato en .América Latina- es, por un lado, una 

urgencia histórica de transformación en respuesta al deterioro 

del sistema político que la clase dominante había mantenido desde 

principios de Siglo y, por otro, un producto de la maduraci6n de 

un proyecto nacional-popularr 

b. la amplia participaci6n popular como movimiento nacional an 

tes que com~ convergencia de proyectos aut6nomos de clase¡ 

c. la conducci5n y articulaci6n de este proceso por el Movi

miento Nacionalista Revolucionario (MNR) como Onico partido de m!. 

sas cuya ubicuidad entre los sectores de la clase media, del pro

. letariado y de los campesinos adem~s de sectores del ej~rcito, le 

permite tal conducci6n1 y 
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d. la indiscutible transformaci6n de las estructuras sociales 

y del Estado junto a una presencia ~nicial determinante del movi

mientro ohrero en el proceso, permite la incorporaci6n de un vas

to sector como el campesinado a la sociedad civil y a la vida po

lítica nacional y el surgimiento de un Estado fortalecido y m!s -

amplio; es decir, que abarca y expresa a la naci6n real en una d~ 

mensión más propia dentro de la concepci6n del Estado moderno. 

De esta manera, surge en perspectiva la construcci6n de un -

Estado nacional cuya viabilidad se iba definiendo dentro de agu

das luchas pol~ticas y socialesi un Estado que siendo uno de los 

m~s fr&giles del continente~ era indiscutiblemente mucho m~s real 

y poderoso que aquel raquítico Estado olig&rquico defenestrado el 

'52. Antes que un~ confrontaci6n de dos proyectos definidos en 

los primexos momentos del proceso (durante aquella suerte del po~ 

der dual xesultante delco-gobierno MNR-COB), tal vez sea m~s 

apropiado referirnos a este momento corno la gestaci6n de dos pr~ 

yectos cuyas perspectivas los hacían excluyentes, 

Pese a la cornposición.policlasista, heterogénea y hasta con

tradictoria, el MNR tuvo la capacidad de hacer suyas las imposte~ 

gables denandas acumuladas en el movimiento popular (la tierra pa 

ra los campesinos, las minas para el Estado, con participaci6n 

ob~e~a y la democratización pol1tica). 

El sector que finalmente devino hegemónico al interior del 

MNR -esenciall1lente pequeño burgu~s- definió como proyecto la con~ 

tituci6n de una burguesia que fuera capaz de impulsar un desarro

llo capitalista autónomo. Proyecto que demostr6 r§pidamente su -

inviabilidad y de hecho concluyó en el reforzamiento de los v!nc~ 
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los con el .imperialismo y la constituci6n de un nuevo bloque domi 

nante neo-oligárquico. Todo ello, provoc6 el. creciente distanci~ 

miento del proletariado que va construyendo en los hechos, al co

existir con la gradual deforrnaci6n de la revoluci6n, sus propias 

perspectivas. 

4. El surgixniento de 1a Central Obrera Boliviana (COB), fU!!_ 

dada a los nueve d1as del triunfo de abril, es fruto de una recí

proca necesidad entre el nacionalismo revolucionario y el movi

miento obrero1 si en 1944 el MNR cre6 desde el gobierno de.Villa

rroel la Federaci6n Sindical de Trabajadores Mineros da Bolivia 

(FSTMB) al planterse la urgencia de equilibrar fuerzas frente a 

la oligarquía y el ej~rcito, en 1952 -una vez resuelta esa contr~ 

di¿ci6n en su favor- intent6 a partir de la creación de la COB i~ 

tegrar, bajo su control, a las masas obreras en el proyecto glo

bal del MNR. Por su parte e1 movimiento obrero, necesit6 del MNR 

para acceder a la vida política nacional y desarrollarse en ella 

por primera vez, y en situaci6~ de poder. 

A medida en que dentro del proceso se postergan, en virtud 

de las contradicciones de clase·, las aspiraciones de 1os trabaja

dores, esta correlaci6n fue modificándose hacia una posici6n aut6 

noma de la COB para constituirse en adelante en una referencia p~ 

l'itica fundamental de la clase obrera y otros sectores aliados.~ 

Igualmente, e1 controvertido rol de Juan Lechín Oquendo como su 

máximo dirigente, es resultado de esta dinámica de poder a1 pert~ 

necer a sus dos instancias: e1 MNR y 1as masas obreras. La rela

tiva evoluci6n posterior de Lechín (de mediador a líder exc1usiva 

mente cobista) es resultado de la disyuntiva que planteaba la im

posibilidad de mantener esa coexistencia. 
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. 
El desarrollo 'del proceso bajo la hegemonia del MNR y su tem 

prana sumisi6n al imperialismo norteamericano, determinan una de!. 

figuraci6n de las transformaciones revolucionarias. La conniven

cia del régimen con.algunos sectores de las clases dominantes a -

quienes impulsa como nueva burguesia y con la propia gran burgue-

sia minera que continuaba benefici§ndose desde el exterior en sus 

plantas de tratamiento y fundici6n completan el cuadro de desvia

ci6n del proceso. Ast · se explica el sistemStico boicot con que 

tropezaron los intentes de romper la ligazón dependiente del pro

cesamiento y comercializac56n que seguta en manos de Patiño, vir-

tu~l propietario de la Eilliams Harvey. Los proyectos para ins~ 

lar hornos de f undici6n en Bolivia tropezaron con la ambiguedad 

pol~tica del gobierno y, por tanto, de la Corporaci6n Minera de 

Bolivia y del Banco Minero.!1 Al definirse corno un tard!o proye:_ 

to burgu~s el Estado surgido del '52, va -asumiendo posiciones CO!!, 

• 
trarias a los intentos populares que lo sustentaban. La po~!tica 

económica de "estabilizaci6n", la entrega del petr81eo a compañtas 

extranjeras, la reorganizaci6n del ejército, en el gobierno de Si-· 

les Zuaso (1956~1960), son medidas que caracterizan ese giro hacia 

un Estado capitalista y dependiente. El gobierno de1 MNR fue ale

j~ndose de las bases proletarias as! como instrumentando su aisla-

miento de sectores que en buena medida conquistaron sus derna~das 

gracias a la h~gemonfa obrera, corno los campesinos, 

Cuando el golpe que derroca al MNR no es sino la consumaci6n 

de una revoluci6n pignorada, y el ejército asume y encarna ~aval~ 

do por el Pent~gono- al Estado hurgu~s en su sentido antinaciona1 

!/ V@ase, Sergio Almaraz Paz, op. c~t. PP• 181-231 
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y antipopular, el movimiento obrero a tiempo de ser blanco de u~ 

aguda represi6n, se ve aislado de las clases anteriormente a1ia~ 

das corno los campesinos, absorbidos en el Pacto Militar- Campesino 

con qu~ Barrientos reemplaza la neutralizaci6n paternalista del 
0 

MNR y donde buena parte de las clases dominantes se encuentran at~ 

mizadas o integradas al nuevo esquema. 

S. Se ha hablado de una suerte de autoaislamiento de los 

obreros bolivianos a partir de este momento, aspecto que estarta 

reforzado por la inexistencia de un paJ;'tj._dQ de lQ~ . tJ:~b\\j~di;n;-~3 

con un proyecto corno ciase para sí, o sea como instrumento para . 
tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado. Asi-

mismo, se ha señalado como uno de 1os factores que impidieron la 

existencia de tal partido al sobredesarrollo del sindicalismo, o -

hipertrofia sindical como lo llama zavaleta,i/ fenómeno que ha

bría impedido la resolución del poder dual embrionario en favor 

de la clase, tanto del '52, cuando tuvieron las armas, como con 

Torres en 1971, cuando ya no las tenían. 

No abundareJt10s aquí sobre.las peculiaridades del sindicali~ 

obrero boliviano, sino en el primer Capítulo. Baste recono

cer que constituye uno de los protagonistas centrales de la ~lt.! 

ma mitad de siglo de 1a historia boliviana, apropiándose de ca

racterísticas que exceden el marco convencional de 1o sindical. 

A partir de su alejamiento del MNR (y no existiendo un partido~ 
' 

hegemónico de clase, u otro) incorpora ciertas dimensiones pol~-

ticas para constituirse en orqanización propia que muchas veces 

sobrevive a los partidos y, que desde ei polo dominado, expresa 

frente al ejército el antagonismo de clases, una vez que las 

!I Véase René Zavaleta, El pode4 dual, MExico, Ed, Siglo XXI, 
Ja. ed., 1979. 
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Fuerzas Armadas se ubican en el e.antro del Estado burgués, y co

mo sintesis de éste.!2./ 

é. Es pertinente resaltar aqu1 e1 carácter que las Fuerzas 

Armadas van adquiriendo como brazo armado de aquel Estado que 

surge a partir de1 '52. Luego de la destrucci5n material del Es 

tado y el ej~rcito oligárquicos, y de la vigencia de las milicias 

populares y obreras como expresi5n armada del co-gobierno MNR-COB, 

en el segundo periodo gubernamental del MNR se reorganiza e1 ej&! 

cito. Esta vez, el. NNR intent5 la conformaci6n de un ej6rcito n!. 

cionalista-revolucionario, dejando a un lado cierta discriminaci6n 

social y hasta racista y sustituyendo la formaci6n pretendidamente p:r!!_ 

siana, pero este ej6rcito concluy6 amoldándose en la Doctrina de Se

guridad Nacional que el Pentligorx> impartiera a casi todos los ej6rct 

tos del kea, especialmente después de l.a Revoluci6n Cubana. A1inea• 

dos dentro de estos conceptos, que incluyen el del "enemigo interno•, 

los militares bolivi.aros se m:ldernizari dentro de una instituci6n cerrada 

(espíritu de cuerpo} y con una rx>toria posici6n anticomunista adem&.s de 

acendrarse un sentimiento m's concreto; la herencia de aque11o que 

podria 11marse "el s~ndrome de abriln; esto es, el del peligro de 

su institución frente al poder popular, que en 1952 1es infligiera 

una derrota sin precedentes en América Latina. 

Era previsible pues, que su papel de garantía del Estado ·

burgu~s esté presente en distintas formas y coyunturas en las que 

se agudizan las contradicciones entre movimient9 popular y clases 

dominantes. No obstante, pese a su car~cter vertical y cerrado, 

el ej~rcito tambi~n es escenario de las tensiones soc_iales espe

cialmente cuando se sitúa en el centro de la vida política, como 

~/ Rene Zavaleta, op. c.,(.~. pp. ·1a-12s. 



- .ll -

encarnaci6n del Estado, ~s~ 1 ~ dj.·i¡;t~_ntq el carácter de los pró

nuncia.mientos y gobierno~ n±l~tare~ co~o el de Bar~ientos o Banzer 

frente a los de Ovando y Torres. 

Si bien ambos tipos de gobi.e~no ~e~ponden a su 190do a 1Q que 

seria· la raz6n de Estado, los primeros establecen un~ al-~·anza· ca

si exclusiva con las clases dominantes y el imperialis~o mientra~ 

que los segundos buscan reencauza~ un proceso nacional-revo1ucioll!, 

rio cuya agudizaci6n de clases era ya patente. 

Las medidas nacionalistas que ovando y Torre~ adopta~on y 

las libertades b~sicas que perm±tieron la movilización popula~ y 

un apoyo crítico de la CDB no ~mp±die~on su derrocami~nto al pre~ 

valecer en los militares proqresi~tas, cqmo un sellQ ha~ta hqy nQ 

diluidq, el sentido corporativo del ejército que neutraliza un ea 
frentamiento interno. La caí~a contundente de esta expresión ca!. 

trence con el golpe de 1971, cuando pese al cla~Qr de lo~ obreros, 

Torres neg5 las armas para apoyar1o, I1Juestra el gra.do de senti

miento gregario institucional que. pese a la existencia de concee_ 

ciones y proyectos diferentes y hasta encQntrados, prevalece so

bre ellas apareciendo como parte de una acumulación de casta que 

terne la repetici5n de un '52. 

El esquema dictatorial de Banzer retom6 la orientación del -

arrientismo dentro de un proyecto con mayor coherencia y efectiv!. 

ad. En lo econ6rnico se busc6 la inversi6n extranjera, se recu

ri6 masivamente al endeudamiento externo y se ocup6 la administr~ 

i6n con militares y empresarios. Las empresas del Estado sufrie

on un drenaje permanente y un debilitamiento institucional en la 

edida en que, cuando no se busc6 la reprivatizaci6n de la econom1a, 
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a la burguesía improductiva y consolidar el esquema a través de 

la institucionalización de 1a prebenda que, como sostiene Zaval~ 

ta, se constituyó en una mediaci6n estatal en especial frente a 

las clases dominantes y a una clase política reaccionaria. Al -

igual que Barrientos, mientras se enfoc6 la represi8n hacia los 

partidos de izquierda y los sindicatos, se reactualizó el Pacto 

Militar~Campesino con el propósito de aislar a los obreros y mo

vimientos urbanos de las mayor!as campesinas. 

El costo social y econ6mico del modelo de "despegue", o más 

bien de la ficci6n desarrol1ista en que se malgastó el fugaz mo

mento favorable inmediato a la crisis mundial que sopreendeud6 -

al país, est~ presente en la actual cr~sis económica bol±viana. 

La bonanza se agot6 y los conflictos sociales se agudizaron. La 

resistencia de la izquierda y del movimiento sindical generaron 

un pano~ama de oposición que fue ganando espacio mientras el ba~ 

zerismo declinaba en la evidencia de su ~nviabilidad despu4s de 

siete años. 

Asimismo, el precio de1 error polft~co del ~NR de Paz Este~ 

ssorro que, junto al otrora partido antag6nico, Falange Socialista 

Boliviana (FSB) de extrena derecha, avalaron su asuncil.5n de Banzer 

y su "gobierno de las Fuerzas Armadas", lo inhabilit6 como f6rmula 

de recambio. La creciente oposici6n popular al régimen desemboc6 

en masacres cerno las de Tola ta y Epizana (1974) y que marcan el. fin del 

Pacto Militar Canpesin::>. En cambio, los campesinos se retanan y desarxo

llan paulatinamente las relaciones con el movimiento obrero y otros 

sectores antidictatoriqles, especialmente a partir del surgimiento 

de un movimiento campesino independiente. 
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La carta de recambio que Banzer juega, presionado por la si

uaci6n interna asS:: como por la pol1.tica de apoyo "democracias vi~ 

les" protegidas por Am~rica Latina dl1rante la administraci6n Car-

er, sqn las elecciones de 1978~ 

7. Lo más notable de este periodo (19.78-1980_} fue la ~ntr<l!l 

sigencia con que las clases populares defend±eron el proceso dem~ 

crático. Este proceso de apertura y de elecci6n del gobie~no ci ... 

vil es ciertamente ilustrativo, por lo accidentado, donde se mani 

fiesta la resistencia de los sectores dominantes de perder el coa 

trol del Estado ante una coal±ci6n de centroizquierda que se per

fila como la de mayor sustentac±6n popular. 

Los intentos de continuismo mediante el fraude indisimulable 

con el General Pereda en 1978, la irrupci6n de Natush contra el -

gobierno interino de Guevara Arce en 1979 y, finalmente, el golpe 

de García Meza en 1980~ pocos días antes de la transmisi6n del 

mando al frente de la Unidad Darocrática y Popular, encuentran una r!. 

istencia popular que en los distintos cssos y con formas de lucha 

·stintas obliga al retorno democr:itíco. El caso del golpe de novie!!!, 

re y la respuesta popular, corno sostiene Zavaleta,!!1 es el mls -

table p.:ir la intensidad de enfrentamiento y la organizaci6n de la . 
esistencia donde "por primera vez, el movimiento popular arriesga 

u vida por la democracia representativa". 

Es conveniente señalar aquí que, si bien el marco jurfdico 

estatal de democratización en Bolivia sigue siendo el de la dem~ 

cracia representativa, esto no invalida -a nuestro juicio- la 

!.!./ René Zavaleta "Las masas en noviembre" (mimeo) México, 1981. 



éXistencia en las clases populares de una concepci6n y pr~ctica 

distintos aunque en proceso de desarrollo de la democracia formal, 

es decir, de una democracia popular y participativa. 

Tal conducta ha permitido la p%esencia de la coalici6n gana

dora de las tres elecciones como go~ierno constitucional, la ac

tuación de la FSTMB y la COB como factor decisivo para el retiro 

de los militares -atravesando su más profunda crisis interna y de 

legitimidad nacional- y el arribo de la UDP al gobierno. Ahora 

bien, el concepto y práctica democr~tico-participativa de los tra 

bajadores mineros en especial, tambi~n presenta rasgos dignos de 

estudio como la cogestión mayoritaria que la COB y la FSTMB plan

tearon al gobierno de la UDP en 1a principal empresa minera esta

tal. De hecho, los mineros tomaron la dirección de COMIBOL y la 

mantienen al presente a pesar de los reparos del gobierno que so~ 

tiene la cogesti6n paritaria. 

B. EL ESTADO Y LA COMUNICACION 

Antes de 1952, el poder político de la gran miner1a hizo.que 

tuviera el control y la propiedad de los m~s influyentes medtos 

de la gran prensa, ya sea en forma directa como a travás de los 

medios de la oligarquía tradicional. Asimismo, la subordinaci6n 

de varios gobiernos a sus intereses puso a su disposici6n los 6r

ganos estatales, en cuanto canales .ideol6gicos. 

Consumado el colgamiento de Yillarroel, resultado de una e~ 

paña dirigida por el periódico L~ R~z6n, propiedad de C.V. Ara.ma

yo, contra aquel gobierno que empezaba a enfrentarse a los intere-
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ses de los barone~ del estaño, ~~tos aportaron fondos para o~gan!,· 

zar la Hemisphere Promot±on, ente dedicado a controlar los medios 

de comunicación y promover los intereses de la gran minería. AlJ!!. 

que la Hemisphere Promotion, dír±g±da por un aventurero de origen 

mexicano, Rafael Ordorica, no logre esos propósitos de influir y 

manipular la opinión pública es, hasta la fecha, el caso de mayor 

concentración de la ~ran prensa por parte de un grupo de poder. 

Con la crisis de legitimidad del modelo impuesto por la gran 

minería y administrado por la oligarquía, surgen en el campo comu

nicacional, medios contrahegern6nicos en mayor o menor grado como 

Ra.dLo El C6ndo4 de los trabajadores ferroviarios en la ciudad de 

La Pa'z y publicaciones como La. Ca.lle., penetrante y perseguido di!, 

rio_de la intelectualidad del nacionalismo revolucionario que tu

vo gran impacto en las clases medias y populares urbanas antes de 

la toma del poder. 

Las transformaciones sociales y la consiguiente presencia de 

los sectores mayoritarios en el_ escenario social y político que 

conquistan el '52 han redimensionado, necesariamente, el espacio 

y sistema comunciacional oligárquico, restringido al pa!s urbano 

y letrado. Algunos medios de la oligarqu~a su~ren el embate vio 

lento de las masas insurrectas.!!/ 

El sistema comunicacional surgido de la Revoluci6n Naciona~ 

refleja esas transformaciones así corno las propias contradiccio.-

'111 Como la. Ra.z6n, del magnate Aramayo, que fue desmantelado de
finitivamente durante los sucesos del 9 de abril, y otros si 
lenciados hasta el gobierno de Barrientos. como Lo~ T~e.mpo4 
de Cochabamba, Cfr., Gonzalo Viscarra, P~en6a y Pa.~4~ citado 
en Jorga Calvimcntes et al., Bolivia y Perú: informaci6n y -
cambio social, México, FCPyS, UNAM, 1978, pp. 19-20. 
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nes que gener6 tal proceso en el seno de la formaci6n social y 

econfunica boliviana. 

Si bien el presupuesto ideol6gico de la Revoluci6n Nacional 

fue nacionalista, antioligárquico y m~s ret6ricamente- antiimperi.!. 

lista, el decurso hist5rico del proceso nos perite ver que las 

transformaciones estructurales realizadas por el MNR -una vez me-· 

dia tizada la p.resión popular- se CUlllplen, sólo parcialmente, con -

un contenido de nacionalizaci6n efectiva. La socializaci6n en tú 

minos participativos dentro de la conduc9i6n estatal por parte de 

1a clase trabajadora, as1 como de democratización, extensi6n de P2. 

der y fortalecimiento social sólo se da relativamente durante 1os ; 

meses de gobierno. Tenernos entonces, como el rasgo pred2, 

el de la estatizaci6n, en tanto que las transformaciones 

en medidas que fortalecieron al aparato de control econ6-

rnico y postergaron las pol1ticas de liberaci5n econ6rnica y de pa~~ 

ticipaci6n popular. Estas características de economía mixta fue

mantenidas incluso por los gobiernos desnacionalizadores, toda 

que los proyectos privatizantes o transnacionalizadores de la 

producci6n han fracasado por la incapacidad integral de la nueva 

bur9ues1a y el desisnterés del capital extranjero asi comQ por la 

convunsionada dingmica político social. 

Asimismo, aunque la revoluci6n del '52 no logra modificar 

el car~cter del país capitalista dependiente de Bolivia, mantenie!!_ 

do su condic~6n básica de exportador minero, el nuevo Estado expr~ 

sa el cambio en la conformaci6n de la sociedad civil -a la que irr~ 

pen por primera vez la clase trabajadora junto a las mayor!as carnp~ 

sinas" y de la sociedad politica, cuya din&nica est! condicionada a 

las variantes del sistema pol!tico que son resultado tle los distintos m:::rre:! 
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os de la lucha de clases que se desarrolla al interior y en torno 

ese Estado. 

Para comprender, agrosso modo, el cuadro comunicacional boli

iano post 1 52, resulta apropiado, como principio metodol6gico, 1o 

ue Máximo Simpson señala· acerca del grado de correspondencia en

re la macroestructura social y el sistema comunicacional: 

•.• el carácter del sistema comunicacional predominante en una 
formación social dada está determinado por la interacci6n de 
dos instancias que gravitan dec5sivamente en su conformación: 
por un lado, el modo de producción material predominante: y 
por el otro, el tipo de sistema político, con la articulac~6n 
específica que establece entre el Estado, la sociedad políti
ca y la sociedad civil; a nuestro juicio, del tipo de intera~ 
ción de estos elementos derivan los rasgos definitorios del 
sistema comunicacional predocinante y los márgenes posibles -
de alternatividad._!l./ 

En los 1'.iltirnos treinta años, la orientaci6n democr~tico-hur

gu~s del Estado prevalece así como el car~cter del modo de produ~ 

ci6n capitalista predominante; sin embargo, no puede decirse lo 

mismo del sistema político en cuanto presenta contenidos y expre

siones distintos: desde aquel donde participaron los obreros has

ta los regímenes dictatoriales, dirigidos a absorber y anular a 

1a sociedad civil. 

Por ello, lo planteado por Simpson tiene vigencia, en espe

cial si nos referimos a determinadas situaciones políticas dentro 

del contexto del proceso abierto por la revoluci6n del 9 de abril. 

on análisis pormenorizado sobre esas distintas situaciones en su 

significado comunicacional excede los límites de este trabajo; 

!.11 Máximo Simpson, "El Compromillo d@ lg§ Ct1munií;!Hg39§·11
1 H~~f

co, Uno má4 Uno, 3 de febrero de 1983. p. 18. 

¡ _,. 
i 
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por ta.~~o, vamos a referirnos a dos momentos de la lucha de clases 

que resumen por una parte, el ascenso de la sociedad civil y por 

otra, el de su subrogaci6n v1a· el recurso autoritario del Estado 

en su versión antipopula~.encarnado en las Fuerzas Armadas. 

Entre ambos momentos opuestos de la lucha de clases, se van -

definiendo aquellas situaciones favorabies o no para el movimiento 

popula=, y determinando rasgos específicos en el sistema comunica

ciona1, según la tendencia de esta correlaci6n de fuerzas entre s~ 

ciedad civil y sistema político. 

Sin pretender forzar demasiado o reducir el decurso histórico, 

de por sí crítico y por tanto, casi en ebullici6n constante, va1-

dría apuntar que, en los momentos en que el sistema político se e~ 

presa en una versi6n democrática con participaci6n de la· sociedad 
r¡ 

civii en la sociedad política, como son los casos del inicio del 

proceso de la Revolución Nacional, los regímenes "bonapartistas" 

de Ova..~do y Torres y también del proceso democrático de 1978-1980, 

dentro de los rasgos -predominantes del sistema comunicacional es-

tá la apertura de un espacio comunicacional participativo donde -

emergen y cobran fuerza los medios impulsados por las organizaci2 

nes sindicales y popular:es, c9rno es el c·aso de las ~11}.~so;r;a.s:¡.~'m:ine

ras. En tal contexto, los rnedios mercantiles de dif)l,s)..ó~_.r,.cs_t:. 
' ·~ ;. -.} -.. 

b.i.e..~ continúan actuando dentro de sus funciones econ.ó_Inic~s:. y· en 

tal sentido ideol6gicas, en algunos caso.s presentan, \~rge,n,es para 

e:xpresiones críticas, identificaaas con los sectoreS.J?t:)P'Ll:lares y 

cierto cambio. :·~ .. ' 

La sociedad civil, al conquistar espacios políticos· '<jaria fes-

·~. 



pacios comunicacionales y, a trav~s de su pr§ctica sociai, desa-. 
rrolia sus medios o impone la devolución de aquellos ocupados y 

silenciados en situaciones ~epresivas. De esta manera, la comuni 

~aci6n se hace -aunque dentro de ciertos límites- plural y parti-

cipativa, reflejando, en este terreno, las propias r~laciones que 

se establecen en la macroestructura social. 

Por el contrario, en los regímenes políticos regresivos como 

el de Barrientoe, Banzer o García Meza, donde la sociedad civi1 -

es absorbida, la comunicación -dentro del esquema de la Sequridad 

Nacional planteado a través de las Fuerzas Armadas- es controlada 
' 

ai punto de silenciar por di;tintas vías los medios considerados 

como una amenaza para el man~enimiento del orden establecido. En 

estos casos, el sistema político de carácter autoritario, cerrado 

y Veftical, impone una censura vioienta a los medios sindicales p~ 

ra silenciar el contradiscurso y el contrapoder que allí se gene-

ran. La contracci6n del sistema comunicacional incluye tambi~n 

a los medios privados e institucionales críticos, en grado varia-

ble, que son objeto de la coerción y represi6n destinadas a conso 

lidad el sistema político. 

Las anotaciones anteriores, se refieren pues a momentos poli-

ticos en los que la sociedad civil participa, se expresa y xorta

lece y a los regresivos, donde las Fuerzas Armadas se constituyen 

' en una expresión policial del Estado. Ahora bien, es posible de-

tectar rasgos y elementos constitutivos predominantes en el siste 

ma comunicacional vigente en los últimos treinta años. 

1. El Estado no ha formulado hasta la fecha una pol!tica ex 
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Í . d . 'ó 141 l f' 1 cita e comunicaci n,~ en o que se re iere a a concentra-

distribución y uso de los medios y, menos aún, a una pol1ti

de democratización comunicacional. Si bien este no es exclusi-

o para Bolivia, es ilustrativo que,dentro de la dispersa legisla-

i.6n, coexi-sten fragmentos de la Ley de Imprenta de 1927 del perio-

o liberal-republicano con la Ley de Telecomunicaciones (de orden 

écnico) de 1970 y disposiciones gubernamentales que restringen el 

so de la televisión para el Estado y los canales univarsitarios·, 

e alcance departamental. 

El Estado tiene una presencia irregular y contradictoria en -

1 campo de la comunicación: casi ausente en la prensa escrita, P2. 

o influyente en la radio y monopólico en la televisi6n hasta el -

uncionamiento de los 8 canales universitarios. 

2. Ei raquitismo de la burguesía local y la ausencia de int.!. 

eses considerables por parte del capital transnacional en la eco-

boliviana se traduce en la inexistencia de un monopolio o 

ontrol concentrado de los medios de comunicaci6n. Es decir, no -

una vinculación directa del capital transnacional con los -

edios sino a través de la publicidad y de los contenidos de las 

noticias, mensajes, productos y programas radiales y televisivos. 

El mercado interno en buena parte (65%) campesino, no ofrece -

posibilidades para la existencia de una masiva sociedad de 

consumo; sin embargo, los artículos de consumo generalizado (ropa, 

La coyunrural censura y control de los medios P.Or loe reg!
menes autoritarios no puede ser una salvedad en esta mate
ria, pues nos referimos aquí a un cuerpo legal que interpre 
te con cierta profundidad política la realidad comunicacio= 
nal mas allá de los términos policiacos. 
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cigarrilos, etc~tera} son publicitados a través de empresas pub1i-

citarias extranjeras o agencias nacionales asociadas a ~stas. Pe

se a lo reducido de1 mercado de consumo "occidental" ,l.2..1 la publ.i-

cidad ha logrado condicionar y empobrecer la programaci6n de la ma 

yor parte de las radios comerciales, incluyendo a la Televisi6n R!!, 

tatal que recurre a la publicidad comercial para financiarse. 

3. Los medios mercantiles,ai servicio de las clases dominan

te~ no son hegemónicQ.S. su desa~rollo no presenta una concentra

ci5n en la estructura de propiedad en manos de reducidos grupos -

de poder. El desarrollo de estos medios es desigual, existen las 

grandes ra~ios y periódicos, pero la mayor parte de las emisoras 

privadas son pequeñas empresas con un radio de difusi6n limitado y 

cuyo ps~sonal no excede de los veinte empleados. 

4. La sociedad civil y las organizaciones sindicales ha.n con 

quistado un espacio comunicacional de importancia, como medios al

ternativos donde se genera un contradiscurso y un contrapoder co~ 

nicacional. En t~rminos cuantitativos, los medios sindicales, de 

organizaciones religiosas, cívicas, educativas, etcgtera, se equi-

para al nCimero de las emisoras comerciales, aun~ue en desvent&ja 

técnica las más de las veces. 

12./ El nivel de "subconsun¡o 11 (por razones· de marginaci6n econ6111! 
ca y otras, como las de tipo cultural) de Boliyia puede expl! 
car el bajísimo nivel de gastos efectuados per compañia& ex
tranjeras de Publicidad. En 1974, éstas gastaron $3.6 millo• 
nes de dólares, lo que dividido por su población (5.5 uillo
nes) da un gasto per cápita de $.66 dólares, mientras que Pa
raguay {2.6 millones de habitantes) tiene un per cápita de · 
$0.81 dólares. Un país no demasiado distinto de Bolivia,el -
Perú (15.4 millones de habitantes) presenta para este mismo • 
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5. La actual. conformacitn y distribuci6n del. espectro radio

fónico boliviano, es tal vez lo más acercado a la realidad socia1. 

que representa el cuadro corni.uücacional vigente. Hasta hoy la ra-

dio es el medio de mayor utilizaci6r. dadas, las carac.terísticas es-

tructurales del pa!s. Asimis.:no, la distribución de las frecuen-

cias según distintas formas de propiedad y objetivos de comunica-

ción presenta más que en otros casos, la presencia de medios prov!_ 

nientes d~ la sociedadcivil.-urbanay rural, así como de instituci~ 

nes locales y de otras (como la Iglesia). 

He aquí un cuadro estimativo, que pese a incluir datos provi

sionales.!&./ muestra la composición del espacio radiofónico en t~r-

minos representativos: 

p~riod0 una inversiSn extranjera en publicidad de $59,5 ~l
llones de dólares y un gasto.de $3.86 dSlares por perBona. 
Fuente: Estudio de INRA Hooper & IAA, Revista S~aAch 19t6. 

pp. 15-16. 

!:.!!./ Datos del Ministerio de Telecomunicaciones y Transportes 
(Hnnual de radiodifusión de 1980), documentos de la Asamblea 
<le D<~re<·lios Humanos y ejemplares de la Revista Boc.a.m.lna. 10. 
Bolivia, COMIBOL 1969-1970.y Nomenclator de Assora 1982. 
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Em.l.IJO.l(.IU Mo. Po Jt.c.ent:.a.j e 

Urbanas· SS 45.3 

Provincial.es 70 54.7 

Tota.l 1Z8 100.0 

Divididas en: 

Estatales 2 0.8 
Privadas 64 so.o 
Insl:itucionales 33 25.8 
Sindicales 27 22.6 
Militares 2 0.8 

I 

128 100.0 

Para conclui~ creemos necesario hacer ciertas consideraciones 

sobre las características de cada uno de los grupos aguí discrimi

nados en relac~5n a sus formas de propiedad y a sus objetivos. La 

primera distinción entre emLsoras urbanas y provincia1es, responde 

Gnicamente al criterio de su ubicaci6n física. Si bien la mayor-. 

parte de las urbanas se dirige a un público citadino, existen otras 

que, por su alcance técnico son recibidas tanto en las ciudades C.2_ 

mo a nivel rural_ También se da el caso de radios de corto alean-

ce que han optado, comerciallllente, por un público rural-perif!ricoe 

El número de radios provinciales, ~ayor que el de la~ ~rbanas, 

muestra, de alguna manera, el hecho de que en Bolivia la pob1aci6n 

rural es mayoritaria (65 por ciento, aproximadamente'). 
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a. Emisoras estatales. La única emisora estatal de importancia, 

Rad~o zt¿~man~, ha sido has.~ el pr~sente un vocero oficia1 de los 

sucesivos gobiernos y, por tanto, obligado "piloto" en circunstan-

cias de mensajes presidenciales y golpes de Estado. Al margen de 

estas funciones tal emisora no ha planteado, hasta el presente, 

ninguna propuesta comunicacional distinta de las radios mercanti

les, ya que tambi~n recurre a la publicidad como medio de financi~ 

miento. La emisora del Estado, fuera de las contingencias señala

das, parece ser una de las menos sintonizadas. Quizá parte de 

ello se deba a que la emisora del Estado pretenda abarcar a una 

audiencia total, por tanto abstracta. El hecho' de que el Estado 

s6lo utilice en la práctica un s6lo canal, y en términos deficien

tes, ilustra el grado de desinterés o incapacidad para desarrollar 

una comunicaci6n en t~rminos de Estado en un medio tan importante 

en Bolivia como la radio. 

b. Emisoras privadas. A pesar de que este tipo de medios ocupa 

el so· por ciento del cuadrante nacional, no acusa, como ya dijimos, 

una concentración de tendencia monop6lica • .!1./ 

Só1o un reducido número, que no llega al 10 por ciento de es-

tas emisoras, tiene una infraestructura suficiente para cubrir e1 

territorio nacional, mientras que las demás -en razón del escaso 

mercado publicitario- deben repartirse lo que dejan las ªgrandes•. 

ll.J 

Debe señalarse, adem&s, que de estas 64 emisoras, 22 se en-

El caso de ~ad~o Pdname~~cand, cuyo propietario tiene ademas 
la mayor empresa discogra{ica es el único caso de diversifi
cac i6n empresarial de la comunicaciSn. 
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cuentran en el fun.bito rural, por tanto, su función comercial es

t~ referida m!s a los "recadC!s" y "d.edicaciones musicales" estan 

supliendo la invertebraci6n f1sica, el correo o el tel~grafo an-· 

tes que ~romoviendo una conducta consumista "occidental" •. 

c. Emisoras institucionales. Entre estas emisoras debe distin

guirse básicamente dos tipos: 

Las que forman parte de las labores educativas promovidas por 

instituciones y 6rdenes religiosas de la iglesia cat6lica y de 

otras protestantes, como ai:o~te de su mis i6n envangelizadora. Gen!!, 

ra1mente dirigidas por sectores progresistas de la Iglesia, estas 

emisoras han desarrollado tareas de alfabetizaci8n, promoci6n so

cial~ y de capacitaci6n, constituyendo ndcleos participativos en las 

comunidades donde operan. En varios casos, han incluído en su pro 

gramación programas informativos y de refle~i~n orientados a la 

concientización y el cambio social. Dotadas en su mayoría de in

fraestructura técnica que ies permite una buena capacidad de 11~9~ 

da, y operando en tres idiomas, han llegado a constituir sistemas 

de trabajo como las Escuelas Radiof6nicas de Bolivia (ERBOL) y 

otras para la educaci6n no formal. La programaci6n de estos me

dios debe considerarse como la m~s pianificada y con mayor volumen 

de producción propia. 

Por otra parte, están aquellas estaciones de radio constitu!, 

das a través de las instituciones de gobierno local (Subprefectu

ras, municipios, etcétera} a iniciativa de los vecinos o Comit's 

locales. Antes que considerarlas "correas de transmisi6n de 1a 

ideología dominante, desde eL Estado" han mostrado ser rn~s bien 

medios de la sociedad civil no urbana cuyos objetivos se orientan 
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a mejoras y reivindicaciones locales ante los organismos de gobi~ 

no, así como núcleos de referencia localista para el desarrollo de 

festividades, campañas de mejoramiento, etc€tera. 

d. Emisoras sindicaies. Conformados en un 90 por ciento por 

las emisoras mineras, su número (27) está sujeto de manera perma

nente al desarrollo del movimiento obrero frente a las estructuras 

dominantes. Financiadas casi exclusivamente por las cuotas de los 

trabajadores constituyen una contraheqemonía resp«=cto de los regí

menes y su poder constituido. Las más de las veces consideradas 

por el Ministerio de Telecomunicaciones como ilegales y con una e~ 

pacidad técnica que sólo les permite una cobertura regional, salvo 

unas dos o tres que funcionan como "piloto" en momentos de emerg~ 

cia y movilización en que se constituyen en una "Red de Emisoras· 

Minerasn (lo que pe:rmite un alcance nacional y hasta internacio

nal). 

El proceso y significado de estos medios en 1o pol~tico-comu

nicacional es objeto de este trabajo, y está desarrollado en el ca 

pítulo III. 

e. Emisoras militares. Surgen en plena dictadura ~ilitar (Bc:m

zer) con el propósito de difundir la doctrina de la seguridad na

cional de las Fuerzas Armadas, as! como de la gestión del gobierno 

militar como "instituci5n tutelar de la patria". Sin mayor r~le

vancia, ilustran empero la importancia que los militares perciben 

de la radiodifusi6n en un país como Bolivia. 



CAPITULO I 

MOVIMIENTO OBRERO Y 
SINDICALISMO MINERO 



Nuestro interes en este capítulo es hacer una primera caracteri.. 

ación-general movimiento obrero boliviano y, en particular, de1 mi.--

ero enfocando brevemente uno de los rasgos que a nuestro juicio 1o 

onstituyen como uno de los más combativos y organizados: su autono

ía política, su democracia, unidad interna y su capacidad autoges

ionaria. 

Cabe delimitar aquí lo que entendemos por ambos conceptos~ 

or autonomía, en el sentido político, nos referimos a la creciente 

ndependencia y autodeterminaci6n de la clase obrera respecto del 

stado, fen6rneno que se va haciendo nítido luego de la revo1uci6n 

el '52 y durante el gobierno del MNR. Ni entonces ni ahora se pu~ 

e hablar de autonomía en lo econ6mico, en la medida en que e1 Est!_ 

o asume la forma patronal a trav!s de la Corporaci6n Minera de Bo

ivia (COMIBOL) así como en otras áreas constituye el principal em

leador, además de haberse generado la iniciativa privada. E1 sen

ido que incorporamos corno válido para lo autogestionario es 1a te~ 

encia y capacidad que surge de lo aut6nomo y que es prSctica de 

as bases de una organizaci6n. Como veremos m~s adelante, existe 

na naturaleza incorporada dent!:o de ·1a acumulaci6n de clase de sen 

ido autodeterminativo en el movimiento obrero y especifica del mi

ero. 

Resulta difícil y hasta impropio referirse por separado al si~ 

icalismo boliviano y al minero, en tanto su desarrollo en los dlti 

os treinta años es indivisible. Por ello, iremos tomando ambos as 

ectos a partir del sindicallsmo minero. 
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A. LA CONSTITUCION DE LA CLASE- - -

El movimiento minero se consolida como tal y surge como clase 

en sí mucho antes que otros sectores en virtud de su existencia como 

proletariado desde principios de siglo, es decir con el auge de1 es

taño. Prácticamente existe consenso entre los hist9riadores y te6r~ 

ces, cuando se ubica el nacimiento de la clase en sí a partir de la 

masacre de Catavi en 1942. Aquí empiezan a vislumbrarse tendencias 

que gradualmente permanecerán después como 1a ruptura definitiva con 

ei sistema social, la explicitación del peso específico de los mine

ros en la sociedad civil como sector estratégico a través los s:i.ndi--catos, los consejos obreros y la relación sindicato--é!rtidos. As±

mismo, comienza aquí a observarse una permanente oscilación de sus 

acciones entre la participaci5n en un movimiento nacional popular y 

la liderizaci6n de un movimiento de clase como resultado de su auto-

conciencia como sector estratégico y de un arraigo cultural en io 

que puede llamarse el mundo minero, aislado del resto del pa!s. 

...... Para comprender el signif}.cado de esto, debemos detenernos un .p2_ 

co en las condicionez de producci6n y el nivel de vida del minero bo ,,,.. 
liviano antes del '52. Las grandes empresas par:tieron en la mita JJ 

como inspiradora de los sistemas y condiciones de trabajo. En 1943, 

se comprob6 la existencia de una jornada hábil de doce horas durante 

l/ La mita, sistema de trabajo del Imperio Incaico. que fue adapta
do por la Colonia Española para la explotación minera. especial
mente de la plata en Potosí. La versión española, además de CO!t 
siderar como siervos a los mitayos, tuvo un enorme costo social 
(se hablo de más de un millón de muertos en dos siglos.) 
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siete días a la semana.11 Las mujeres que en grado considerable ofr~ 

cían su fuerza de trabajo percibían la mitad del salario de los varo-

nes, al igual que los niños (los niños se incorporaban a la fuerza de 

trabaje desde los ocho años}. El sistema de doce horas, m~s conocido 

corno de "punta" se combinó con otros destinados a incrementar la pro-

ductividad como el destajo, la compensación adicional y la subcontra

tación que en la mayoría de los casos s6lo beneficiaban a las empre-

sas. 

El sistema de pagos tenía una verdadera esencia coercitiva para 

los mineros. En t~rminos generales, los pagos se hacían en dinero 

(60%), servicios: (vivienda, servicios médicos y otros 30%) y el 

restante. 10% se descontaba por concepto de impuestos. Respecto de 

l9s servicios mencionados, hubo otro que absorbía casi todo el sa1a

rio efectivo de1 trabajador: la pulper!a. Mediante e1 control de es 

ta forma preponderante de abastecimiento, los mineros quedaban a ex

pensas de un sistema muchas veces irracional y arbitrario, así como 

ob~igados a llenar sus necesidades recurriendo al mercado libre sie~ 

do blan~o de la especulación dada la situación geogr~fica de la gran 

mayor.ía de los centros mineros. El endeudamiento con la pulpería era 

factor de control individual por parte de las empresas y consiguíen~ 

ternente, de las organizaciones que empezaban a surgir. A ra1z de los .. . 
reclamos sobre este servicio que fue impugnado constantemente por los 

1..1 Informe de la OIT para 1943 citado por Vi.1tian Arteaga, "Modo de 
Vida y Comporcamiento Social de los Mineros Bolivianos, 1942~· 
1947", La Paz, Bolivia. Tesis de Licenciatura, Fac. de Sociolo
gía, UMSA. 1981, p. 28 
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trabajadores, surgen las primeras organizaciones de arnas de casa, cu 

yo papel sería, más tarde, efectivamente protag6nico. 

Respecto de la vivienda, es un factor más del ordenamiento gen~ 

ral que imponen las empresas y que ciertamente marca la característ! 

ca especial y cotidiana del locus minero. La viv~enda, ubicada jun-

to al centro de trabajo era dada al trabajador en forma temporal, 

mientras el minero siga produciendo y la mina dé mineral. Por ello, 

sus condiciones eran deplorables y de hacinamiento. Era normal que 

cohabitaran diez personas en una pieza. Esa promiscuidad tal vez pueda 

representarse con el usual término de "cama caliente". Es decir, 

que el obrero de una "punta'', una vez concluídas sus doce horas de 

labor, relevaba al que ·tenía que levantarse para ir a la otra punta, 

compartiendo el lecho. Los restantes servicios como los de salud, 

educaci6n y recreaci6n (cines y espectáculos) también se graval:?an s2 

bre el salario. También se aplicaban con regularidad las multas so~ 

bre los cupos de producción, cuando el Lrabajador no llegaba al vo

lumen semanal establecLdo. En algunati en~xesas como las de Patifio, 

el costo de las herramientas se cargaban a costa del trabajador. 

Pese a estas condiciones sumamente c.d\•e.:::-sds, la oferta de fuer-

za de trabajo a raíz de la .rnigraci6n campt>si:-1c. sin tierra, permiti6 

el abuso en materia sal.arial y ningún i:::o111µrorr.: so con la masa laboral. 

En los periodos de la recesi6n, las empresas ri~spidieron al 70% de 

la fuerza de trabajo a lo que debe sun1<:.iri:;e la avaricia de los baro

nes del estaño.1/ 

1.1 Carlos Ví:ctor Aramayo llego a justificar los bujos- salarios que 
pagaba, argumentando que los mineros no esLaban lo suficiente-
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La correlación de fuerzas obrero-patronales era por todo ello, 

antagónica y totalmente desfavorable para los mineros. Todos los in

tentos de sindicalización y organización laborales fueron obstruídos 

por todos los medios. Los ejércitos flotantes o s~iproletarios tu

vieron aún peores condiciones. Los centros mineros estaban cercados 

como cotos privados y el acceso era controlado por una especie de po

~icia de la empresa, llamada "Bienestar Social" que hacía las veces 

de control político local. 

A las condiciones insalubres de trabajo se agre;;Jabael espectacu1ar 

desgaste físico de los trabajadores. Sobre una dieta adecuada para 

el minero para un trabajo de 8 horas (4055 cal.) se combrob5 !!../ que el· 

consumo real no llegaba sino a1 29% de este 6ptimo necesari.o (.1655 

cal.) 

En 1943, se estimó que anualmente se inhabilitaban siete mil tra 
$ -

bajadores, un 8 a 9% del total por año, según la Caja de Ahorro Mine-

ro.~/ La gran parte de estos trabajadores proven~an de los miles de 

kilómetros de las galertas horadadas en las montañas, es decir de in~ 

~t~io~ mina. Asi, la silicosis era el primer factor de deserci6n, s~ 

guido de accidentes de trabajo. Se estim6 en el periodo 40 a 50 un 

promedio de vida de 35 años para el sector, cuyo promedio de ingreso 

dl trabaja era desde los 15 afies. 

mente educados para aprovechar un incremento sa1arial y que el ~ 
mismo sólo serviría par~ que lo dilapiden y se embriaguen. 

Da~os del informe McGruder y de la misión norteamericana Bloom
field (19~7). Cfr. Vivian Arteaga op. clz., pp. 30-35, 

Jb.i.dem, p.33. 
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Todu esto nos muestra una violencia empresariai a través de las 

condiciones de sobreexplotación, sustentadas en un poder coercitivo 

-legal o policial- que permitieron el dominio absoluto de esa peque

ña sociedad civil y política por las empresas y que se reproducía a 

cabalidad en términos nacionales. 

El conflicto de Catavi, presenta concentradas las caracter!sti

cas que asume e1 movimiento como respuesta a dicha situaci6n opresi

va, que tiene una naturaleza proporcionalmente vioienta a las condi-

cienes imperantes. 

La inciden~ia de la Segunda Guerra Mundial tiene un costo sociai 

drástico para los trabajadores mineros en particular. El alineamien

to de la oligarquía con los aliados se materializó en el abastec~mt·e!l· 

to de estaño a los Estados Unidos. Los precios nde contribuci6n a la 

democracia" estuvieron por debajo de los establecidos por el aE (Co!l 

sejo Internacional de Estaño, creado por el propio Patiño) y mientras 

las empresas obtuvieron utilidades récord, el Estado desperdici6 ese 

r;,omento excepcional y los trabajadores fueron los verdaderos cQntrib!!_ 

yentes involuntarios para 1a formaci6n de las reservas estañtferas 

norteamericanas~- que más tarde ser!an util.izadas en contra de l.os ±n

tereses del país. Esta ofrenda de alineamiento se basaba en la depa!!_ 

peraci6n a~ la fuerza de.trabajo, al incrementarse las horas de trab~ 

jo ~in ningún aumento salarial en momentos de inflaci6n constant~.i/ 

Este es el contexto que rodea e1 conflicto y la masacre en los 

caiTlpos de María Barzola, el 21 de diciembre de 19'42. Se trata del mo 

!/ Walt~r Hermosa Virreira, "Breve Historia de la Miner!a en Boli
via", La Paz, Bolivia~ Ed. Los Amigos del Libro 1979, p.141. 
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mento decisivo donde se supera ia protesta para pasar a la construc

ci5n dei movimiento soéial. Pese al car~cter espontáneo del enfrent~ 

miento, ya que el Sindicato de Oficios yarios de Catavi decide ir so

lo a la huelga desafiando el Estado de Sitio imperante y el ~stigma 

de pro-nazis que impuso el gobierno de Peñaranda a todo movimiento i~ 

pugnador, la Masacre de Catavi se revela ante el país corno 1a reali

dad minera antes ignorada. 

Se trata de una derrota que se traduce en victoria al trasc:en::ier o::m::> 

nunca antes en el plano nacional f que provocó malestar en la sociedad 

civil y política. Es tambilful el principio del desnoi--01.anú.ento del pr.ine:r partido 

de masas de la i2quierda (PIR) de corte estalinista cuya enajenaci6n po

lít:i.ca lQ pu~o en l~ CQ1'1T4venci~ con la ol!c¡arqu1i'., ~WSIP ~el ptj.~i.-:

pio ascendente del MNR, que tiene el acierto político de denunciar la 

masacre en el Parlalllento. De esta manera, la conciencia nacional des 
' 

cubre la paradoja de la gran miner~a y la situación del minero boli

viano y el moviITTiento popular generado a partir del Chaco entendi6 c2 

rno nacional el conflicto frente q las empresas.l/ 

La irrupción vio1enta, como resultado estructural, de los traba

jadores mineros en 1942 es también un hito importante para todo el 

movimiento obrero, toda vez que el desarrollo del movimiento minero 

iría a ser determinante para la articulaci6n del proletariado bo~ivt~ 

no en la COB. 

Los rasgos del movimiento laboral de Catavi irán acentu!ndose, 

extendiéndose a partir de entonces al sector de la clasei. Se percibe 

ZI Vivían Arteaga. op. ci~ .• pp.40-42. 
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ya los principios de identidad como de oposici6n y por tanto de 1a de 

finici6n del enemigo (las empresas, la oligarquía y e1 sistema pol!t!_ 

co) • La noci6n de totalidad también puede advertirse en el documento 

de huelga donde no s6lo se reclama el reajuste de salarios, sino que 

se critica la política econ5mica y las tasas de utilidad de las empr~ 

sas que nada significaban para los trabajadores. 

Debe considerarse a este acontecimiento como parte determinante 

para el derrocamiento del General Peñaranda y el arribo de un sector 

del ej~rcito más crítico respecto de la conducci6n del país y que m.!_ 

yor prestigio tuvo durante la guerra del Chaco, de la que surgi6_es

ta fracción nacionalista y antioligSrquica. 

B. LA ORGANlZACION SINDICAL 

La organizaci5n de la FSTMB desde el Ministerio de Trabajo, en 

1944, fue por una parte, el intento del MNR de contar con una fuerza 

organizada frente a los sectores dominantes y, por otra, el logro de 

una cohesi6n sindical minera hasta entonces neutralizada a trav~s de 

la Central Sindical de Trabajadores de Bolivia, CSTB, h~gemonizada 

or el Partido de la Izquierda Revolucionaria, PIR, que se h~bía al! 

eado con la oligarquía como resultado de su subordinaci6n stalinis

a, y por tanto, a favor de los aliados de la Segunda Guerra Mundial 

de la oligarquía. Esto hizo de 1a CSTB prácticamente una central 

ro-gubernamental. La FSTMB, se desarrolla en una suerte de semiau

onomía y, con apoyo estatal, se lanza contra las empresas plantean

º demandas reivi~dicativas. La demanda de nacionalización de las 

inas fue haciendo carne en esta experiencia donde por primera vez -

os mineros act6an como protagonista colectivo, en tanto fraccci6n -
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de clase. Este intenso y significativo periodo en el proceso de con 

solidaci6n de los instrumentos de lucha del sector, es tambi~n el de 

su primera derrota como tal: la caida de Villarroel donde una vez 

m~s el PIR actupo como aliado del r~gimen de la oligarquia y del im 

perialismo. Es destacable el hecho de que el t'.inico sector popular 

que luc~6 para defendel" el esquema. Vil.larroel-RWEPA-MNR fUeran los mineros 

Con la caída de Villarroel, se desata una intensa represi6n CO!!, 

tra movimientistas, radepistas y sindicalistas adeptos. Las clases 

medias pierden iniciativa y perspectiva políticas. Por ·su parte, la 

clase trabajadora y, en especial, los mineros se lanzan a una resis

tencia contra la "restauraci6n", lo que les permite forta1ecimiento · 

e irradiaci6n politLca que se manifiesta en las batallas del 1 48, 

•so, •s1 y •s2. 

La inevitable caída del poder oligárquico, sin perspectiva de 

• recambio, es tarnbi€n factor de la precocidad con que el movimiento m!. 

nero se va ubicando desde 1a marginalidad m~s secante hasta el cen-

tro, y con perspectiva concreta de poder, del movimiento social que 

irrumpe en 1952. 

Al ingresar corno factor decisivo al conjunto de fuerzas socia

les que protagonizan la insurrecci6n popular el sector ~inero se "su 

ma" a un proyecto en proceso de definición que dejaría de pertenece~ 

le como clase pero, vía la mediaci6n nacionalista revolucionaria de 

Lechín, continúa incorporado como movimiento sindical dentro del pr~ 

ceso con un creciente enfrentamiento· al Estado surgido de la Revolu-

ci6n de Abril. 

La creaci6n y accionar de la COB como mediaci6n estatai (encar-
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1 

nada por su máximo lider, Juan Lechín O.) coincidi6 con el desarrollo 

de su sindicalismo en el cual es posible encontrar ciertas pecultari-

dades que, de alguna manera, explican una praxis a partir de una con-

ciencia y percepci6n social gue han desembocado en el creciente dis

tanciamiento y posterior ruptura con el gobierno del MNR • .§../ 

Aquí debemos subrayar una vez rn~s el papel del sindicalismo mi-

nero dentro del movimiento obrero boliviano. En efecto, pese a su 

existencia relat~vamente reciente, su aislamiento de los centros urba 

nos, la vigencia de su nexo con el país rural o campesino (del que b! 

sicamente provienen) y posiblemente debido a tales factores, los rnin~ 

ros han desarrollado un sentimiento y conciencia clasista así como una. 

organizaci6n sindical donde, en tanto fracci5n de clase, se ubican e~ 

rno la referencia fundamental. para el conjunto del sindicalismo y del 

Polo Dominado • 

• 
Tal influencia es incontrovertible en la construcci6n y accionar 

de la poderosa Central Obrera :Boliviana, la que en varios sentidos ha 

sido estructurada "a imagen y semejanza" del movimiento po1ítico-sin-

dical de los mineros, ag1utinado en la FSTMB. 

Esta influencia o cap~cidad irradiadora se funda en elementos c2 

rno el peso específico de los mineros en la COB il el que a su vez res 

!/ Solo los mineros realizaron un promedio de 350 huelgas por afio en 
el periodo presidenciai de Siles Zuazo (1956-1960). Cfr. Zontag 
Cornelius "The Bolivian Economy", en Ernest Mandel, .Co11.t.1tol ·ob1te.-
1to, Co11t.ejo6 ob11.e1r.o.6 y au.to9et..:U .. ón, México, Ed. ERA, 2a. ed, 1977, p.337 

!/ Tanto la Secretarra General como la Ejecutiva de la COB ha sido 
ocupada invariablemente por dirigentes de la FSTMB, dejando la~ 
otras carteras para los fabriles, constructores, maestros, etcé
tera. 
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ponde a la praxis sindical ampliada que los mineros han desarrollado. 

Como señala Gregorio Iriarte 1.Q/ serían tres los principios o facto-

'res constitutivos del accioner de la clase obrera en Bolivia: Unidad 

Sindical, Independencia Sindica1 y Democracia Sindical. Trataremos 

de exponer de qué manera el sector minero ha aportado, al conjunto 

del movimiento, con estos elementos a través de su irradiaci6n. 

1 • LJ11.-lda.d 

El sentimiento unitario en los mineros debe buscarse en factores 

hist6rico-culturales como el arraigo e identidad que son resultado de 

aquello que se denomina como el locu~ m~ne~o, al respecto René Zavale 

ta, dice; 

De partida advertiremos la coetaneidad del aislamiento geogr~fico 
del locus, que es como una partícula en medio del vacío, y su no 
aislamiento social. Las descripciones que se han hecho de los l~ 
gares en que se montaron los campamentos o distritos mineros no 
pueden ser mas intensas ( .•• ) Sin duda esta aridez o vacío en to~ 
no al locus classicus ha jugado un rol en la gestación de los -
profundísimos sentimientos corporativos de los mineros.1.l/ 

En efecto, la mayor parte de los campamentos están desparramados 

en 1as inh6spitas estribaciones andinas y, por tanto, alejados de 1os 

centros urbanos y entre sí. As1 también, la mayoritaria proveniencia 

del minero -principalmente de 1os Valles de Cochabamba- determina un 

cierto desarraigo cultural, por un lado y, a partir de ~ste, la gene

raci6n de un nuevo §.mbito cultural en un medio predominantemente'ayma 

ra -aunque no idiomático- que genera una nueva versión sincrética en-

}.9_1 G~egorío tr~arte, E4quem~~ pa~a la ~n~e~p~e~~c~qn «~ t~ ~~~~~ 
dad, La Paz 1 Bolivia, UNJ.'I/\S, 1982, pp, 95~98, 

.!_!_/ Rene Zavaleta M., "Forma clase y forma multitud en el proleta
riado minero de Bolivia 11

1 México, 1982 (mimeo), p. 6. 
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tre lo quechua, ayrnara y mestizo que, se constituyeenel.ejefundamen

tal de lo que constituiría lo nacional-popular en t€rmin.os socio-cu.1 

turales. 

La cohesión y la identidad responde tam.bi~ a que en un buen 

grado se trata. de un proletariado de varias generaciones; es decir, 

de alta extracción minera, lo cual explica la creaci6n de patrones 

sociales-culturales y políticos propios. Es asimismo, capaz de con

ternpÓrizar r~pida y efectivamente ccn la racional.idad del sistema de 

explota.ci6n y de ofrecer respuestas v~lidas sin resignar· los princi

pios de identidad cultural o de aculturaci5n favorable. En este sen 

tido, Zavaleta sostiene: 

Que el minero crea en el "tto" o que se atenga a la verdad del 
yatiri no ha sido obstáculo para el desarrollo del principio o~ 
ganizativo. Por •l contrario, el que el minero desarrolle la -
entidad de hombre libre en e1 grado en que lo ha hecho, su ad
junción sin duda resuelta a 1a técnica productiva, conservando 
a la vez t:.tísimo elemento de su identidad esta mostrando una 
relación con la modernización completamente distinta a la que 
tiene, por ejemplo, el hombre de la marginalidad latinoamerica
na. en el sual se produce una ilación de supresión-interpelación 
exógena que no resulta deseable para nadie • .l~./ 

Es a partir de estos factores que el movillliento minero extrae 

como acumulaci6n de clase irradiada, la proposici6n o principio de· 

unidad, que ha resistido las m~s severas pruebas y que ha rebasado 

el ~mbito minero para ubicarse como patrimonio de la clase obrera en 

general. 

La premisa de la Unidad ha superado en las minas las propias r! 

validades étnicas locales (cc¡mo la d~ la..lm~~ y ju~uman..U.,l~./ y las 

ll.I 
1.1.I 

I bid em, p •. 15. 

Dos etnias tradicionalmente rivales del norte del· Departamento 
de Potosí, donde están buena parte de los yacimientos mineros. 
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poU.tico-ideol6gicas tanto a partir del alejamiento de la COB del 

MNR, como en los sucesivos reg1menes antipopulares, donde el rnovi-

miento obrero y en especial el minero, se presentaron como lo repre

sentativo de la sociedad civil, incorporando características de los 

partidos, especialmente cuando estos vivían en la proscripci6n. 

2. La. Independenc.la. 

Este rasgo característico en alguna forma está condicionado por 

el anterior en la medida en que la persistencia unitari~ supone un 

relacionamiento.específico y no estacionario con el Estadoy les par

tidos políticos; así como uno de los principios unitarios se basa e~ 

el sentimiento clasista, donde por buen tiempo "el obrerismo" ha si-

una de sus expresiones dominantes y si se quiere, conflictivo a 

a hora de establecer alianzas. 

Hay en Bo~via una tendencia anti-Estatal en su sentido antido-

parte del movimiento popular. Esto ya está manifiesto -

esde su incursi6n en la vida pol1tica· y despufls de la Revoluci6n Na 

ional, por ejemplo, los intentos por parte del MNR de lograr con-

e injerencia en la COB, formando la COBUR (Central Obrera Boli

de Unidad Revolucionaria) 1.fi/ fracasaron en tal forma que tales 

ntentos no se repitieron, 

abr1a agregar que tal Unidad ha significado que por encima del deba 

e y hasta antagonismo polf t~co~ideol6gico que caracteriza la reali-

ad interna de la FS'n\B como de la CQ8, se superpone a la necesaria 

La COaUR, organismo sindical pro~gubernamental fue creado en 
el sentido de neutralizar al movimiento obrero en los primeros 
afios del gobierno de Siles Zuazo (1956~1960), 
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y creciente Unidad que es inherente al movimiento obrero, 

Por el. contrario, las naturales divergencias existentes en el se 

no de lp clase corno resultado de la presencia de partidos cuyos prin-

cipios, programas y estrategias son inclusive antag6nicos dentro de 

la izquierda, se traduce -al no existir un partido hegem6nico- en una 

coexistencia donde no es posible arriesgar la unidad en funci5n de 

los .i:ntereses partidarios. Es más, los partidos parecieran ser cons

cientes que mantener su presencia e inserci6n en las direcciones sin-

dicales supone no afectar el principio unitario. 

Tal independencia, que se corresponde con la autonomía, no cons-

tituye una limitante para la injerencia del movimiento sindical en 

los aspectos diversos de la problem!tica nacional. El propio carác

ter nacional y su amplia y creciente base social desechan cualquier 

posibilidad de estimar como excluyente la independencia sindical de 

lo nacional. Asimismo, la COB, como Gnico ente aglutinador de los 

trabajadores, es independiente de las tres corrientes sindicalistas 

mundiales.U/ 

Respecto de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto que durante 

los tlltimos treinta años y desde antes, el ej~rcito y la base obrera 

son protagonistas antag6nicos, tambi~n hay que anotar que la clase 

es capaz de realizar una lectura de lo que ocurre al interior del 

ej~rcito -donde también se manifiesta la lucha de clases especial

mente cuando éste encarna o resume al Estado- y distinguir entre 

fracciones antinacionales y otras con las que es posible establecer 

pactos o alianzas. De este modo, la COB se movilizó ·f~ente al golpe 

CLAT. ORII Y CPUSTAL, 
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ultraderechista contra ovando y en los hechos propuls6 el contragol

pe de Torres, a quien llev6 al poder. Sin embargo, a la hora de in-

gresar c_omo integrante del gobierno de Torres, la COB optó por una 

instancia aut6noma; es decir, por el apoyo crítico, constituy~ndose 

así la Asamblea del Pueblo en 1970. 

En lo que respecta a una tendencia aut6noma que ha derivado en 

algunos casos en hechos autogestionarios, y aquí debe aclararse que 

lo autogestionario se refiere al ejercicio autodeterminativo de org!, 

nizaci6n y acci5n antes que a la autonom!a excluyente del Estado y 

en dltirna instancia de la naci6n (por ello, no se ha planteado la a~ 

tonomía econ6mica). Por ejemplo, existe un precedente en abril 1945 

cuando las minas estaba~ en manos de las "baron!as", los trfbajado

res, dirigidos por Juan Lechín y Mario Torres ocuparon los distritos 

de Japo 3 Morococala y Colquechaca, propiedades de Aramayo, quien ha

@ía recurrido al Lock-out y la rebaja salarial. Los mineros, en un 

intentQ de demostrar que tal argumento era falso y que eran capaces 

y responsables de su trabajo lograron en una semanas una producci6n 

r~cord, segfin Edwin Moller J.!./ dentro de una excelente administra

ci6n. Lo que alarm6 a los grandes magnates y al gobierno. 

Esta capacidad autogestionaria, que no es una premisa explicita 

al estilo anarquista o un objetivo "mandeliano'", (es decir, postcap!, 

talista) se presenta m~s bien como un rasgo que se perfila con dis-

tir.tas t5nicas en las distintas coyunturas. Desde el ce-gobierno y 

la co-gesti6n con veto obrero durante los 7 meses posteriores a.l 9 

de abril del '52; la suerte de gobierno paralelo en lá Asamblea Pop~ 

.! .... ~./ Cfr. Vivian Arteaga, op. e~~. 
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1 

lar con Torres, donde se propuso nuevamente la co-gesti6n en la em-

presa minera COMIBOL hasta la torna directa de esta empresa en el ac~ 

tual gobierno de Siles Zuazo, 

M~s que un principio estatuído como el de unidad o independen-

cia, lo autogestionario en los mineros se inscribe como elemento im-

plícito, inherente al accionar interno de la clase como hacia afuera •. 

En ese contexto se registra la experiencia de sus radios, dentro de 

toda la construccHSn de sus propios instrumentos de lucha y acci6n. 

En estos casos,, como dice Zavaleta,.!l1 ~1a legalidad obrera por me-

dio de 1a acci6n directa, es el método básico del sindicalismo mine-

ro." 

3. Vemoc..Jt.a.c.ia. 

Curiosamente, en un país donde las clases dominadas no tuvieron 

acceso real y ni siquiera formal al juego político democrático-~ibe

ral, estas clases y, en especial, el sector más expo1iado por las 

clases dominantes han generado una pr~ctica democrática al. interior 

de sus sindicatos (hechura propia mediante la acci6n directa) cons-

tituy~ndose en una escuela de democracia y ciudadanía, en un sentido 

m~s profundo y distinto de la democracia formal que los excluía. 

Resulta difícil imaginar en los mineros, una reformulación o -

transformaci6n de los principios conceptuales enarbolados por la oli 

garquía para justificar la depredaci6n de un país de estructuras se 

mi-feudales; es dudoso que la practica de "pisco y palo", "gente de 

cente- chusma malolienten y otras que fueron su experiencia cotidiana 

ll...I ... Cfr. R~ne Zavaleta. "Forma clase ••• op. c..lt .• p. 21. 
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les haya servido para construir algo completamente opuesto y cualit~ 

tivamente distinto. 

Tampoco es satisfactoria la explicaci6n en base a la iniciación 

democr§tica en la escuela pol!tica de los partidos "vanguarditas" 

(trotskistas y comunistas) en virtud de que sus fracasos en alguna -

medida se deban a intentos de manipulaci6n y dirigismo resultantes 

del "precio de la vanguardia". 

• Creemos que habría que investigar profundamente un otro factor 

que tal vez sea la vertiente principal para el estudio de la cosmov! 

si6n o totalidad de la clase y, concretamente, de la minera: la per~ 

sistencia cultural de instituciones que van mutando pero que existen 

ante la hostilidad de la colonia y la repGblica. El ayllu, como in~ 

tancia de autoridad comunitaria parece mostrar su persistencia en el 
• ·;? 

universo minero y en la práctica sindical. Como sabernos, al senti-

miento comunitario preexistente en los mineros (esencialmente de or! 

gen campesino) se añade la acumulación de clase que confiere caract~ 

r1sticas muy peculiares al sindicato. Ese presupuesto cultural per-

vive en lo sindical y trasciende los límites laborales para inserta~ 

se en la vida cotidiana, en los problemas familiares y conyugales. 

As1 el accionar de los sindicatos rebasa los marcos tradeunionistas 

para inscribirse en otras esferas internas y tarnbi~n hacia afuera y 

a nivel nacional como principal elemento irradiador dentro de la Cen 

tral Obrera Boliviana. 

¿D6nde encontrar la raíz de la capacidad fiscali~adora de las -

bases ante el dirigente, plenamente apoyado pero no inmune a la cr!

tica o a la expulsi6n sin importar su jerarquia? Acaso ¿en el mode-
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lo "democrático" conservador-liberal que rigió en el pa!s urbano? o 

¿en los partidos de izquierda? Creemos que tales interrogantes nos 

transportan a un campo que por ahora dejamos de lado, pero tal vez 

aclarando que un estudio del fenómeno no radica, como se ha sugerido, 

en una prosternaci5n ante lo telúrico, mágico. On estudio hist6rico 

de la acumulaci6n minera excede los marcos convencionales del cienti 

ficismo sociológico y que nada tiene que ver con lo folckl6rico. 

Con todo, el hecho de que la clase trabajadora haya transforma

do el principio demo-burgu~s de la democracia representativa en el 

reciente-proceso democrático en un principio de masa.!.!/ ta.mi;ién debe 

ser considerado rn~s allá de la elecci6n correcta entre democracia-

dictadura y por tanto de alianza con otras clases no obreras, sino 

que subyace una concepci6n de lo democrático, de la democracia inte~ 

na que practican, expandida y articulada.en t~rminos nacionales. 

En síntesis, si bien la clase obrera no ha l1egado a completar 

su hegemonía dentro de un proyecto en el que sea capaz de dirigirse 

a sí misma, es decir de actuar como c1ase para sí, no existe ninguna 

otra que haya logrado una expansión dentro del po1o dominado del al

cance en que lo ha hecho la COB y dentro de esta instancia, el prol,!!_ 

tariado minero. 

Ahora bien, el proyecto de la clase -que para los vanguardistas 

ha sido incumplido por la masa..!.2./ no puede identificarse con la pr~ 

ducci6n de 1os partidos de vanguardia que han consagrado sus mejores 

,!!/ 

!'l../ 
1 b.i.d em. p. 2 2. 

Vid. infra, 
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J esfuerzos para insertar tesis a 1a clase. 
1 

Esto ha chocado con el 

j principio de realidad y provocando f~·ustraci6n 1:.S!J en los propulsores 

de la pugna ideológica a través de imposici6n de tesis. Como señala 

Zavaleta, si bien estas proposiciones ideológicas fueron incorporadas 

oficialmente corno tesis por la clase, los planteamientos contenidos 

en éstas ~/ no guardan correspondencia con el accionar político pues 

fueron incorporadas, mas no "adquiridas" por la clase.1-~/ Por tan-

to, resulta poco útil tomarlas como hitos en su desarrollo, que no es 

tan clasista y radical como plantean a~~~i~os documentos. Su radie~ 

lidad es más bien ubicabJ.e en su efectiva\movili2aci6n y la unidad 

con que se da la misma. Es al1í donde debe buscarse el v~rdadero 

programa y su proyecci6n. 

Esto no implica que el movimiento obrero no tenga problemas a 

resolver como la hegemonía obstaculizada por resabios de sentimien

tos vanguardistas y el 1.lamado sobredesarrollo que no encuentv.a pro

yecto viable en términos naci·onales. Sin embargo, debe :reconocerse 

las dimensiones de su presencia histórica en términos qae inclusive 

pueden sorprender a la propia dirigencia. 

Es la proyecci6n de la clase y dentro de ella, de 1a fracci6n 

m~nera, lo m~s notable de su acumulaci6n y en buena medida del pro-

~/ El dirigente de una de 1as fracciones del Partido Obrero Revol.!!, 
cionario (POR) Guillermo Lora, autor de la Tesis de Pulacayo. 
sostiene que fue el retraso de las masas respecto del "progra• 
ma" y no otras causas el nq seguimiento de la tesis. 

'l:J../ La tesis de Pulacayo, una suerte de programa de transición de 
la IV Internacional adaptado a »olivia, plantea e1 rechazo al 
"electoralismo" y la lucha por la dictadura del Proletariado. 
Si bien este documento fue adoptado como tesis de la FSTMB, el 
accionar de la clase fue distinto y hasta contrario a la línea 
de tal tesis. 

111 Rene Zavaleta, op. c..lt.. p~ 17. 
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ceso de la lucha de clases en Bolivia. Sobre esto es ilustrativo lo 

que sostiene Zavaleta: 

Con todo, es un proceso de acumulaci6n de clase lo cual vale pa
ra 1a multitud en su conjunto. Aqui hablamos de las consecuen
cias colectivas del conocimiento aunque también del rol de la ma 
sa en la proposición de las hipótesis en explotación de su pro-
pie horizonte de visibilidad. La idea de la autonomía obrera y 
a la vez de su identidad a partir de una forma particular de re
lación con las clases no proletarias, el apotegma del estatuto 
de 1a no desorganizabilidad de la clase o sea el principio de la 
organización permanente. la aplicación del supuesto de 1~~~d.i.a.
c~6n a todo el margen histórico de su existencia o sea la auto
rreflexi6n no productivista de su ~estino, el sindicalismo enten 
dido como pacto político difuso y no solo como instancia defensi 
va en el seno del Estado, la propia democracia interior de la ~ 
clase como condicen de toda la lógica democrática general ¿quién 
ha hecho esto si no la clase obrera? ~/ 

Es conveniente resaltar que la referencia central que aqu1 cum

ple la entidad sindicato "como formulación proletaria de una organi

zaci6n social mucho más extensa" tiene relaci6n con el estilo de vi-

da como acervo cultural previo aunque no est&tico. De ah1 que este 

sindicato sea tambi~n la noci6n para la organizaci6n de los campesi

nos que, como pequeños propietarios, podrian haberse constituido en 

asociaciones y otros tipos de organización antes que como sindicatos. 

En ell.o, una vez m~s los mineros tuvieron que ver: 

ll/ 

Es un hecho. por ejemplo. que el nGmero de trabajadores de COHI
BOL fue reducido casi en un tercio desde 1952. Con la tasa de 
irradiaci5n del país sería un absurdo interpretar al ~x~obrero -
como un no-obrero. Los mineros desocupados participaron en un 
número elevado en la colonización de Caranavi, Alto Beni y Chapa 
re, zonas de nueva frontera agrícola; computarlos como campesi-
nos sería un error. Los de Caranavi fueron la base del movimien 
to campesino "independiente", que es en realidad el antecedente
de la adscripción masiva del campesinado a la COB en 1979. De 
esta manera. aunque se redujera el impacto de 1a i~radiaci6n a 
sus puntos mas inmediatamente verificables, eso mismo no sería 

René Za va le ta, "Las masas en noviembre" México, 1981 (mimeo) 
pp. 42-43. 
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negligible sobre una población que dudosamente llega a los 5 mi 
llones.lll 

Pese a su relativo escaso número,111 los mineros han sido hasta 

el presente quienes mayor irradiaci6n han tenido en el movimiento 

obrero y tal influencia ha ido capitalizándose en la composici6n de 

la COB donde están adscritos incluso sectores no proletarios (como 

los maestros, empleados bancarios, artesanos, gremios, etcétera). 

La acumulaci6n de clase y trascendencia en términos concretos y 

globales, ha hecho tambiéndelsector minero el m~s decidido gestor 

de medios de comunicaci6n contrahegem5nicos, como se pretende mos-.. 
trar en el Capítulo III • 

.. .. 

René Z11v.1leta 1 "Forma clase, •• ", op. c..t.:t.., pp, 10-11. 

De los rasi trescientos mil obreros regulares computados en el 
Censo N~cional de ?oblación y Vivienda de 1976, los mineros de 
COHIBOL apenas constituyen un 12 a 15%. Estos ~ismos son~ en 
térrni~os de población ccon6micamente activa un 2.6%. Sin em
bargo, los mineros de las empresas nacionalizadas generan el 
65~ du los ingr~sos del pais por exportaciones. 



CAPITULO II 

COMUNICACION ALTERNATIVA Y PRAXIS SOCIAL 



A. SOBRE LAS DISTINTAS CONCEPCIONES 

El .inter~s por un estudio sistemático de la llamada Comunica-

ci6n Alternativa es de data reciente. Algunos investigadores consi-

deran como vertiente principal de este hecho a los proyectos de des-

arrollo rural impulsados por Organismos Internacionales que nhan uti 

lizado insistentemente expresiones tales como •comunicaci6n partici-

patoria•, 'comunicaci6n alternativaª, •comunicaci6n horizontal', en-

tre otras, para denominar experiencias particulares de uso de medios 

de producci6n de mensajes". l/ Seg11n esta versi6n de la g~nesis de 

la Comunicaci6n Alternativa, la necesidad de evaluar los programas 

de educaci6n rural habría determinado tambi~n una necesidad de acer-

camiento y relaci6n distinta con los receptores que propugnaba una 

"comunicaci6n df-< retorno". 

Sin intenci6n de polemizar sobre las "vertientes" u "orígenes• 

de la denominada Comunicaci6n Alternativa, baste recordar que por lo 

menos en Am§rica Latina, antes de que los Organismos Internacionales 

incursionaran en campañas educativas sectoriales, ya se estaban dan-

do formas concretas de comunicaci6n cuestionadora, abierta y autoge~ 

tionaria que por mucho que no se las estudiase y concibiese como "a! 

ternativas" mostraban ser plenamente vá1idas (v.gr. el surgimiento 

de las.radios mineras bolivianas data m~s o menos de inicios de la 

d§caaJ de los 50'). 

!J Graziano Margarita, "Para una riefinición alternativa de la comun! 
cación", en 1NINCO, Venezuela, Año 1, Núm. 1, Tercer Trimestre, 
1980, p. 71. 
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Por otra parte, y aunque paxezca ocioso, cabe señalar que la 

rofusión te6rica en Arn€r.ica Latina sobre dominación, dependencia, 

ontradominación y comunicación ha gestado tambi€n una amplia e1abo-

ación sobre Comunicaci6n Alternativa que, cc.~o en todos los campos, 

está preñada de concepciones y posiciones no s6lo divergentes sino 

hasta enfrentadas. Sin embargo, tales elaboraciones no pertenecen 

a un cuerpo ti:!lrico acabado -y quizá por ello rígido- sino que, como 

se refieren a problemáticas sociales concretas y dinámicas, est!n 

también dentro de un procesó que les da vida y por eso, podemos en-

centrar, aunque no con nitidez contundente, distintas concepciones 

que podríamos ubicarlas de la siguiente manera: 

Aquella concepción que se resume en las propuestas presentadas 

en 1976 en el XXIX Periodo de sesiones de la Conferencia General de 

la UNESCO en N.-.• ~robi donde se señala que· "el objetivo es el de al.can, 

zar un sistema de comunicaci6n horizontal, basado en una distribu-

ci6n equitativa de los recursos y de las facilidades, que ... permita 

a todas las personas enviar y recibir mensajes".!/ Toda la implica

ción favorable que dicha propuesta pueda tener para una democratiza-

ci6n comunicacional. parece desvirtuarse cuando en la "Reuni6n sobre 

autogesti6n, alcances y participaci6n en la comunicaci6n" en Yugoes~ 

lavia en 1977, se señala que el elemento central de "este cambio en 

el énfasis de la comunicaci6n que va del emisor al receptor~ se ubi

ca en las innovaciones tecnológicas: "desde los satélites a los pe

queños me.dios de comunicaci6n como los audio-cassetes y VTrs". 

Del ~Informe acerca de los medios para permitir una activa parti 
cipación en el proceso de comunicaci6n y análisis del derecho a
comunicar", citado por Graziano Margarita, op c.i.:t. P• 73. 
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Si bien no se puede negar la necesidad de rescate de la tecnolo 

g1a y sobre todo el derecho de acceso a ella, reducir el prob1ema de 

1a democratizaci6n 7omunicacional al sólo hecho de acceder a 1os pr~ 

gresos tecno16qicos resulta una falacia, pues margina y abstrae el 

problema central: la cuesti6n politica y el contexto social. Consi 

derar que la sola tecnología va a superar los problemas de acceso y 

participaci6n, no es una propuesta i.nfantil sino todo lo contrario: 

es desviar la atenci6n de los asuntos ceqtrales que impiden relacio

nes comunicacionales participativas y democráticas. La posibilidad 

de democratizar la comunicaci6n está implícita en la necesidad de de 

mocratizar las sociedades, y esto se da en procesos, con sus consi

guientes avances, gradualidades y retrocesos. 

De otro'lado, algunos investigadores consideran que la comunica 

ci6n alternativa es un "mito de las izquierdas" en tanto sería una 

opci6n restringida-. La siguiente aserci6n del investigador Armando 

Cassígoli ilustra esta suerte de escepticismo frente a la Comunica.

ci6n Alternativa: 

Tal como el débil cristiano sacisfacc su conci~ncia al dar una 
limosna a la salida de la iglesia, ~l débil i~qui~rdistn pien
sa que comprar una revisrilla que nadie lee es hacer efectiva~ 
mente' la revoluci6n. En otros t~rminos. las limitaciones del 
arma de la crítica frente a la gran limitación de la crítica de 
las armas. 

Y m~s adelante agrega: 

La noción de medio alternativo, es poco feliz y simplemente ex 
plicaría la necesidad de las izquierdas ~ficiales y aGn de lai 
clandestinas. de poseer elementos de información en su lucha 
contra lo establecido y abrigaría la esperanza de· llegar a si
tuaciones de poder paralelo en que se produjera un equilibrio 
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(entre los medios) lo que de ninguna manera daría paso a situa
ciones revolucionarias e inclusive prerevolucionarias.~/ 

De esta manera, Cassigoli satuniza los medios alternativos y 

rescata plenamente la con~4ainóo4mac~6n, que la define como el "an~ 

lisis crítico del discurso dominante" y que "tiende a criticar y 

dar vuelta la información social y, con la 6ptica de la clase trab~ 

jadora, ponerla a su servicio, sin necesidad de crear medios paral~ 

los o alternativos." !/ 

Esta concepci6n sustentada por 1os detractores de la comunica

ci6n alternativa, considera que ésta constituye un ~~~do porque: 

..• simplemente ensucia el mensaje normal que recibimos a trav~s de 
ios aparatos ideol6gicos del Estádo ( ... ) satisface apenas un 
sentimiento de culpabilidad de aquellos que 1os realizari. elevan 
la sensación del deber cumplido a sus propagadores y apenas cons 
tituye un factor entr6pico frente al mundo de los circuitos in-
formativos de los grupos dominantes.~/ 

Indudablemente hay en estos juicios un manejo maniqueista del 

problema socio-comunicacional q1..1:e se sustenta en ~na concepci6n li

nea1 de la historia, porque negar el valor y la capacidad profunda-

mente cuestionadora de los mensajes generados por las organizaciones 

populares, opuestas al mantenimiento del orden vigente, es tener una 

visi6n maximalista del asunto. Quiz~ el desacierto mayor de esta 

concepción está en considerar que la comunicación alternativa nace 

Cassígoli Armando, "Sobre la cont:rainformación y los así llama
dos medios alternativos" en Simpson Máximo, Comutt.lc.ac.i6n Altelt.
na.t.lva IJ c.amb.lo .t.oc..i.a.f. I Am(!11..lca Lat.ina. México, FCPyS, UNAM, 
1981, p. 31. 

Ib..(.dem. p. 38 

r b-i.d em. p. 3 6 
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de la intelectualidad de la izquierda e ilustra el caso de aquellos 

investigadores que fundamentan sus apreciaciones en prejuicios como 

lo es el suponer que 1a comunicación alternativa emerge solamente 

de la voluntad de cuatro amigos izquierdistas y no de una praxis S,2 

cial de organizaciones de base que luchan por conseguir su espacio 

propio a nivel social y cornunicacionai. 

En otro sentido, podría hablarse tambi6n de una concepci6n van 

guardista que sólo concibe a la Comunicaci6n Alternativa dentro de 

una organizaci6n política (o sea, el partido) que pretende hacer 1a 

revolución. En esta línea, las apreciaciones de Margarita Graziano 

ilustran la idea de una Cornunicaci6n Alternativa como "6ptica de 

oposici6n" y como "5ptica de poder", y señaLa "en tanto asumimos 

que la idea de una comunicaci6n alternativa remite a una estrategia 

totalizadora, considerarnos que la misma no puede ser asumida por 

parte de investigadores aislados sino como uno de los más importan

tes aspectos a desarrollar en el seno de una organizaci6n pol!ti

ca" .§./ 

S6lo cabe preguntarse ¿hacia d6nde apuntan aquellas experien

cias de comunicaci6n alternativa que ~o se inscriben, necesariamen-

te, en una perspectiva de torna del poder? Podemos estar de acuerdo 

con la investigadora en cuanto a que las e~periencias alternativas 

no pueden ser asumidas parcialmente ni como nobjetos de fonnulaci6n 

por parte de investigadores aislados" pero s6lo en el sentido de 

una ineludible integraci6n de los investigadores en tales experien-

!/ Graziano Margarita, op. e~~ •• p. 74, cursivas nuestras. 
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cías y no necesariamente porque deban estar inscritas en una organi 

zaci6n política, porque de esta manera, se estaría quizá restringie~ 

do las posibilidades de la Comunicaci6n Alternativa. Así, cabe pr~ 

guntarse ¿qu€ relaci6n existe entre la Comunicación Alternativa y 

la pluralidad? ¿la práctica social y la acción popular que avancen 

en la visi6n crítica y la conciencia colectiva s6lo pueden surgir 

dentro o a trav~s de los partidos? 

No queremos rescatar el valor pe~ -0~ de ia Comunicaci6n Alter-

nativa, estamos de acuerdo en que se inscribe en una "praxis trans-

formadora" de las relaciones sociales, pero no podemos suscribir 

que ia comunicación alternativa sea s6lo potestad de un~ organiza-

ci6n. 

Con un punto de vista diferente, Granados Chapa sostiene en un 

trabajo]_! gue lo alternativo es "lo otro, lo diverso, lo que no 

se a tiene a las reglas del sistema dominante". Es decir, una con-

cepci6n que no se cierra y restringe en la idea de que la comunica-

e i6n alternativa deba ser llevada a cabo por una organizaci6n. 

En un sentido incluso m§.s amplio, se ha abierto una lí.nea de 

investigaci6n bastante abarcadora que considera como grado mayor de 

alternatividad a aquellas experiencias que tienen la capacidad de 

dar una respuesta nacional al sistema de penetraci6n transnacional. 

7/ 

Lo alternativo es, por encima cle todo, una conciencia renovado
ra que da fuerza a estilos y contenidos de la comunicación, di-

Kiguel Angel Granados Chapa, "Comunicación Alternativa. Comuni 
cación del opr1m1do", en Estudios del Tercer Mundo: Comun..lca
cú5n, Vol. l Núm. 3, México, CEESTEM, septiembre, 1980, p. 122. 
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ferentes de aquellos imP.ulsados por el modelo capitalista tran~ 
nacional en expansión ... §/ 

En este orden se ubican los trabajos de Reyes Matta y de otros 

como Diego Portales y Gustñvo Esteva quienes eJiclistlntos escritos des

tacan e1 aspecto dependiente de la comunicaci6n social en Am~rica 

Latina y que, por tanto, las alternativas deben estar insertas en 

la contradicci6n nacional-transnacional. Estas concepciones, inte-

gran 1a problemática de los medios masivos como lugares posibles de 

acci6n alternativa, lo cultural, la praxis social y política de los 

sectores oprimidos, el carácter del discurso y la participaci6n. 

Al respecto dice Reyes Matta: 

La comunicaci6n alternativa busca preservar y desarrollar la cul 
tura nacional, que la expansión del sistema transnacional amena~ 
za y destruye ( ... ) nace como el esfuerzo de los sectores vincu
lados al polo dominado por tener un espacio historic,p, democráti 
coy cultural que les sea propio ( •.. ) es un proceso de origen 
socia1, cuyos contenidos y significados se moldean en las Gimen 
siones que adquiere la praxis social de los sec~ores dominados- .!l./ 

Si bien esta concepci6n, de alguna manera, privilegia las exp~ 

riencias macroa1ternativas que se enfrentan a la transnacionaliza

ci6n, retoma aquellas micro y mesoalternativas que se dan al inte-

rior de un país como respuestas al poder socio-comunicacional, lo-

·cal-regional y también al sistema dominante a nivel nacional. 

Huelga decir que, dentro el auge del estudio de la llamada co-

~/ ILET, Programa General de Actividades 1981-1982. División de 
Estudios de la Comunicación, (mimeo), México, 1981. 

!/ Fernando Reyes Matta, "La comunicación alternati~a como respues 
t.i global al sistema transnacional", México, documento ILET, --
1979, pp. 1, 5 y 7. 
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municaci6n alternativa, existe un amp·lio marco de concepciones: de~ 

de aquellas que se ocupan de las formas de comunicaci6n ya existen

tes hasta aquellas que han provocado o inducido experiencias para 

estudiarlas.lQ/ 

B. UN PRINCIPIO COMUN 

Pudiera parecer obvio señalar que todas lás concepciones sobre 

la llamada Comunicaci6n Alternativa (a algunas de las cuales nos he~ 

mas referido anteriormente) coinciden en que su carácter central y 

definitorio es el de ser una comunicación de los oprimidos, de los 

sectores del Polo Dominado, por ello, lo opositor y lo contestatario 

están integrados dentro de la Cornunicaci6n Alternativa. 

Sin negar la importancia -y hasta la urgencia- de los plantea-

mientos y la elaboraci6n téoricos, consideramos que las concepciones 

derivadas de un acercamiento a experiencias concretas de Comunicaci6n 

Alternativa son las más idóneas, pues rescatan -en un encuentro ver-

dadero con la realidad- las características de lo que constituiria 

lo alternativo, y en tal sentido aportan y enriquecen la producci6n 

teórica. 

l {l / 

Aunque a veces, el concepto de Comunicación Alternativa se usa 

\'.::;1~'" :·t;11·io Kaplún, "La comunicación participativa como pTa
xi¡, \' .·1n'h1 probl, .. ma", Ponencin al Vil Seminario Latinoamcrica 
1111 tl <' T .. 1 l' lf 11 r a e i ó n Un i ver si t <1 r i a • ¡.; l Salvad o r , 19 7 9 • 
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indistintamente -y guizS por ello mismo- es necesario aclarar que 

cuando se habla de "lo alternativo" se está haciendo referencia a la 

comun.lcac~6n y s6lo a partir de ella a los medios. 

Esto no se opone a que los sectores populares, actores de la Co 

municaci6n Alternativa, echando mano a su creatividad, puedan crear 

sus propios medios alternativos. En todo caso, h~ceinos esta preci

si6n porque hay una linea de concepción que supedita 1os medios al

ternativos y la propia comunicaci6n a las innovaciones ~ecno16gicas 

(que si bien pueden apcyar la e~tensión y democratización comunica-:' 

cional, no son pon 4.l m.l4m04 una alternativa). 

En este capítulo, no es nuestra intenci6n definir qu~ es y gué 

no es comunicación alternativa, ni tampoco .aventurar nuevas defini

ciones sobre dicho fen6meno, sino aproximarnos a una realidad concre 

ta: la expe1t.le.11c..la de la4 Jr.ad.lo,¿ m..lneJLa,¿ bol.lv.la.na.4. 

Para objeto de nuestro estudio, tomaremos los aportes que :-a 

nuestro entender- caracterizan mejor el caso estudiado y reconoce

rnos, asimismo,. la "gradualidad" de las diferentes concepciones ,que 

buscan caracteri2ar a la denominada comunicaci6n a1ternativa. 
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C. ELEMENTOS BASICOS l!.J 

M&ximo Simpson privilegia en la comunicaci6n alternativa el ca 

r~cter del discurso y señala: 

la piedra de toque del carácter alternativo se cifra en su con
tenido ( ... )sin discurso alternativo no hay medio alternativo. 
Y este discurso debe ser. explícita o implícitamente, por la 
elección de los temas, por su clasificación y tratamiento, cla
ramente abierto y antiautoritario."!1/ 

Por su parte Reyes Matta apunta las caracter!sticas del lengua

je alternativo, precisando los siguientes elementos: alta credibili

dad, fácil asimilaci6n y reinterpretaci6n y alto uso connotativo: 

.• ~1 proceso comunicativo de car&cter alternativo toma una fuerza 
dinaminadora que es concordante con el proceso politico y cultu 
ral del cual nace. De hecho, ese proceso se alimenta a su vez
del aporte que el comunicador alternativo hace proporcionando 
los símbolos y significados de las aspiraciones, luchas y p~o
yectos que movilizan a la masa social del Polo Dominado. En 
función de esta mecánica social se crea un lenguaje alternativo 
que puede ser caracterizado en las siguientes categorías: · 
a. Alta credibilidad. Los contenidos ( •.. ) tienen una fuerza 

argumental s6lida y positiva. La aud~encla !o4 cnee po~que 
~on 4uyo4. 

b. Fácil asimilación y reinterpretación ( .•• ) fácil percepción 
por individuos y grupos receptores. Esto hace posib1e que 
la descodificación sea fluida y con alto nivel de coinciden 
cía con los propósitos del emisor que generó el mensaje. -
Se crean así óptimas condiciones de retroalimentación y par 
ticipación activa. -

Hemos retomado algunos elementos señalados por investigadores 
latinoamericanos que permitirán comprender por qué sostenemos 
que las radios mineras bolivianas son una experiencia CDncreta 
de comunicación alternativa. Nos limitamos a describir tales 
elementos señalando sus fuentes, ya que el análisis y nuestra 
propia conccptualiz~ci6n ira acompañando a la exposición del 
caso que desarrollaremos en el siguiente c~pítulo. 

Hliximo Simpson, "Comunicación alternativa: dimensiones, límites, 
posibilidndcs", en Comun.Lcac.i.611 a.f.tcJtnat.iva. !J camb.i.o licc.la..t 1 
Am~11...(.'Ca Lat.{11a, H6xico, FCPyS, UNAM, 1981, p. 121 
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c. Alto uso connotat~vo ( ••. )son palabras e imigenes que dicen 
mucho mas porque están enriquecidas con la simbología que la 
practica social común les ha dado. 

d. Potencialidad dinamizadora ( •.. ) El mensaje alternativo pue 
de orientar la acción, sintetizar en símbolos el carácter de 
ésta, provocar identificaciones y generar una dinámica partí 
cipativa que amplía el desqrrollo de la espiral del 6lujo ca 
mu.n-lca.t.lvo al.t:e.11.n.a.t:.lvo" .DJ -

Mario Kaplün destaca la participa~ión como una meta y como un 

problema. Refiere nno somos pocos los que sostenernos incluso, que 

la comunicación, o es di~logo o no es comunicaci6n ( ••• ) y que, por 

antohablar de comunicaci6n participativa es una redundancia, impue!_ 

ta por ia apropiaci6n indebida que los medios han hecho del t~rmino 

En este mismo trabajo, antes citado, sobre una exp~· 

riencia alternativa por medio del éassete-foro en Uruguay, al eva-

Y analizar los resultados, KaplGn señala que debe consider·arse 

"comunicaci6n participativa como una meta (y tambi€n) como un 

resuelve instartt§neamente con sólo crear mecani!! 

de participación", porque la participaci6n está condi 
. -

los procesos de concientización que se enfrentan a la pe-

ideológica. En este ~ltimo sentido, y en una reflexión 

ás profunda plantea: 

.•. tanto la comunicación convencional como la alternativa parecen 
estar sujetas -aunque desde luego, no en igual medida- a los 
condicio~amientos culturales e ideol6gicos ( .•• ) No toda com~ 
nicaci6n generada por las clases populares responde a los ver
daderos intereses de las mismas. 

Oswaldo Capriles tambi~n concibe a la comunicaci6n alternativa 

Fernando Reyes M. op. c~t. p. 5 (Los subrayados son nuestros). 
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obre la base de los principios de pa~.U.cipaci6n y acce~o, ya que 

stos posibilitan "una interrelaci6n dial6gica, la gue implica un 

odelo cuya morfología relacional es la igualdad de intervenci6n de 

os participantes, la posibilidad permamente y factual de reversibi 

idad de los polos de emisi6n-recepci6n". Y propone un<1. l!nea de 

cción que "m§.s all§ del establecimiento marg'inal, a veces subrept!_ 

io, de alternativas comunicacionales", tome en cuenta a los medios 

asivos dominantes "como posibles objetos de la acci6n 'alternativa', 

partir de una pol~~ica que asegurara la participación de los ciu

adanos en el manejo de los mismos."li/ 

Coincidimos en la demanda que hace Capriles de la participaci6n. 

in embargo considerar a la participación y al acceso como posibles 

6lo dentro de una política nacional de cornunicaci6~ significa de

ar de lado todas aquellas formas de participación que se estári y 

an dando en Am~rica Latina sin necesariamente estar iD.scritas en la 

una política comunicacional que parta del Estado. Baste 

que la realidad política presente en América Latina no pe~ 

democratizaci6n. En este sentido, la participaci6n no s6-

ser concebida como la capacidad de los ciudadanos (?) de ma 

administrar los medios. La comunicaci6n alternativa, desde 

perspectiva, plantea una modificaci6n del concepto de pa~.t!:_ 

.C:.pac.i61t que l'X>implica que todos hagan. comunicaci6n sino que los acto 

es y partícipes se identifiquen, se involucren, se sientan comprom~ 

Oswaldo Capriles, "Venezuela: Politica de comunicación o comu
nicaci5n alternativa", en Máximo Simpfion, op. c..i.;t., pp. 152-
153. 
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itidos y, en este sentido, participen del mensaje que ~u medio vehic~ 

liza. De otro modo, estaríamos cayendo en una mitificación de la 

participaci6n al concebirla corno que todos hagan radio, prensa, cine, 

etcétera, antes que todos estén, socialmente, insertos en una reali

dad que buscan transformar con su práctica participativa. 

De esta manera, habría que ahondar sobre las formas válidas de 

participación y de qu~ manera ~stas modifican las relaciones verti

cales y autoritarias impuestas por la comunicaci6n dominante. Del 

mismo modo, qu~ es lo que muestran y hacia dónde apuntan tales for

mas de participaci6n. 

En cuanto a la autogesti6n, debe decirse que hay una línea de 

investigaci6n que la concibe como la "forma más avanzada de la ·par-

ticipación, forma en la cual el pGb~ico ejerce el poder de tomar d~ 

cisiones dentro de las empresas de comunicación, encontrándose al 

mismo tiempo capacitado e involucrado en la formulaci6n de planes y 

l~ . d . . 6 " 15 / po .ticas e comunicaci n • ~ 

Creemos que ~sta es una verdad a medias sobre la autogesti6n 

en tanto se la entiende como forma de participación en la administr~ 

ci6n de los medios de comunicación. Esta concepci5n margina y abs

trae el problema del contexto social, comunicacional y, en altima 

instancia, la cuesti6n del poder. La autogesti6n, entendida en t~E_ 

minos comunicacionales, no puede reducirse a la mera ~ogesti6n en 

las empresas de cornunicaci6n. 

VNESCO. Documento, Conferencia de Nairobi, 1976. 
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Preferimos hablar de autogesti6n como resultante de una prácti 

ca y experiencia social y cultural organizativa; es decir, de la ca· 

pacidad de organizarse desde abajo, sin subordinación a un dirigis

mo o parternalismo. 

Es esta capacidad la que, aventuramos un criterio, permite la 

generación de procesos y experiencias autogestionarias de comunica

ción perdurables y trascendentes frente a otros que, inducidos exp~ 

rimentalmente vienen demostrapdo resultados más bien efímeros y le

janos de una plenitud comunicacional alternativa. 

No estamos negando la legítima tarea de los comunicadores o me 

diadores de impulsar o crear condiciones para la participación, si

no que esta acción debe integrarse a la realidad, creando, en este 

caso, expectativas que sean resueltas por los interesados, dando 

margen a su cap~cidad de hacer. 

Como hemos visto, los diferentes estudios sobre comunicación al 

ternativa coinciden en sefialar que entre los elementos que la defi

nen se encuentran: la propiedad de los medios por parte de las org~ 

ni.1arioncs sn.-::i.:il(,•s (gue, en algunos casos, de elemento definitorio 

i-'<l ;:;;:i a F>Cr ccr.n¡, lL·mcntar io o accesorio); produce ión .o "au togeneraciórl' 

.Je m0n:;aj0s que í'!ngcndra un discurso y lenguaje alternativo (enfren

t .. >.Jo .:il dominante y distinto en la medida en que apela a la memoria 

,:·dc·ctivil y lil imilginación popular en un contexto socializado) que 

c~t~blcce un flujo "horizontal y multidircccional" comunicativo que 

•·!: rnvnlventc ~a 4uc se convierte en un "flujo cliptico creciente"; 

: in1n<:i,1m;cn.to iroclependiPntn y uutónomo de lus formas tradiciom1les 

,¡,. ¡.ublicj,J .. 111 c<.awrcí&Jl; (J.:.JrticipC.lción y accc·~;o, tocJu ello integra-
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~o, determinado y ratificado por una praxis social que le da vida. 

orno dice Reyes Matta: "No hay comunicación alternativa sin una prá~ 

ica social que la determine y ratifique. Desde allí, de la organi-

aci6n social y sus luchas, emerge la espiral comunicativa que cons-
• 

ruye y propone formas renovadas de solidaridad social en lo econ6mi 

o, lo político y lo cultural." !~./ 

La p4ax~h hoc~a~ no es pues s51o un elemento de la comunicaci6n 

lternativa, sino su cond~.tlo óine qua non. 

Es esta praxis social cotidiana la que posibilita la existencia 

e formas alternativas de comunicación, imprime fuerza a los dem~s 

lementos y, por ello mismo, desde los sectores dominantes trata de 

er negada o manipulada a la par que las conciencias. · Sin embargo, 

~s allá de los intereses, manifiestos o no, de los detentadores 

el .6tatu quo "el discurso dominante no puede agotar nunca la con-

iencia de los dominados, simplemente porque ésta no se constituye 

ólo a partir de ideas o luchas entre discursos sino fundamentalmen , 
e en su confrontación con la realidad, que es siempre máó que to

as los discursos juntos" .!21 

l~/ 

I]_/ 

De esta manera, las diversas experiencias alternativas de comu 

Fc>rnan<le> Reyes MLJtta, "Comunica~ión alternativa y desarrollo 
s,1liJ;1rio nnc<> el mundo t:ransnacional", México, documento lLET, 
l<JHl, pp. 3-4. 

Dan i~· l J•r i~to, "Una cxpericnria de comunicación intermedia en 
un prurv"o hisl&rico d~ dcmocratizLJci5n'', en M5ximo Simpson op~ 
cu. p. 253. 
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nicaci6n est§n demostrando la validez y preeminencia del principio 
' 

de realiuad, que es más poderoso que cualquier intento del sistema 

dominante por acallar la conciencia de los oprimidos. Ello viene a 

oponerse en gran medida a la insistencia de algunos investigadores 

en el carácter omnS:modo y anni.poten~ de los medios de comunicaci6n que 

concluyen que es tan fuerte el bombardeo de mensajes, imágenes y pa

labras que nos encontramos en una vía muerta, en un callejón sin sa

lida. En este sentido, las reflexiones de Simpson sobre los "l:ími

tes" del poder nos muestran que, pese a la importancia y penetraci6n 

de los medios masivos, su capacidad enajenante ·choca con los l!mi

tes que le impone la realidad y la práctica social de los oprimidos: 

Los medios son poderosos, pero no omnipotentes. A .lo largo de 
la hiscoria, siempre las ~lites han usufructuado el monopo~io 
de la palabra escrita, a lo qu~ hoy agregan el de la voz·y la 
imagen, a escala de ciencia ficci6n. Pero si los medios fueran 
esos maravillosos reprpductores de la sumisi6n. esos tridopoder~ 
s~s conformadores de conciencias, el or~en social sería inamovi 
ble. En tal ca~o, deberia clausurarse con resignici5n fatalis= 
ta toda pos'ibilidad de cambio ( •.• ) Pero afortunadamente no 
vence la guerra de las palabTas y las im~genes, sino el princi
pio. de realidad.1:§./ 

La penetraci6n ideológica, donde los sectores dominantes inte::_ 

nos se asocian, g~neralmente, al proyecto transnacional, no puede 

ser tomada como un fatal resultado enajenante, pese a que, ·en el 

caso de América Latina est2 sea "el territorio más dominado, por' lo 

19 / menos desde el aspecto tecnol6gico-comunicacional" - y sus efec-

19 / 

H5ximo Simpson, ~p. c¿t., p. 123. 

R;1f:rnl RonC"aglioJo y Lourdcs Av la. "!.as políticas Nacionales 
do• comunic-ación en Aml!rir:i Lati a: Perspectivas analíticas y 
''SJH'1'ir>ncins Jc-me>rrntica~", R!!un ón sohrc El Estado y la indu_~ 



- 66 ... 

os han sido sobradamente detectados y estudiados. 

La propuesta ideol6gica dominante y el mundo fict.5.cio que pro-

ueve tropieza necesariamente en nuestros pa!ses con el principio de 

ealidad y la conciencia y práctica social, política cultural que ~s 

:e determina. Así, 

••• la resistencia cultural de ~os sectores dominados se refuerza 
por las condiciones materiales de empobrecimiento relativo y ab
soluto de las grandes mayorías latinoamericanas. Este disenso 
popular -latente, replegado, estructurado u ofensivo- constituye 
el límite fundamental para las posibilidades de consolidación a 
largo plazo del proyecto transnacional en América Latina. Y es, 
a su vez, el núclto esencial que explica la relativa incficacla 
del sistema transnacional de comunicaciones para cumplir sus fu~ 
ciones ideológico-políticas de gestación de un amplio consenso 
para su modelo.~/ 

En todo caso, vale decir, como premisa obvia aunque necesaria, 

ue cada experiencia de comunicación alternativa es propia de cada 
1 

~cesidad de expresión y de la cosmovisión específica de un grupo, 

ector de clase o país, depende de su contexto particular y del pr~ 

eso hist6rico del cual em~rge. Lo alternativo no es una circuns

~ncia~ algo que dependa Cinicamente de las condiciones coyunturales, 
' 
s un proceso y como tal responde al desarrollo de .los grupos no he

em6nicos que necesitan lograr su liberación. En esta perspectiva, 

~ el capítulo siguiente tratamos de analizar el fen6meno que nos 

?Upa y mostrar la validez de la pr&ctica social. 

l / 

tria cultural en Am5rica Latina, CEESTEM. Mlxico 9-11 agosto, 
1982. 

Alcira :,r~u::a·do, "C(Jl~111rdc.:c11.:J.~n y democrnc.:ia en las propuestas 
d<-1 Nuevo Ord~·n Muncl1nl de las Comunciaciones y las informa
ci&n'', Ponencia presentada al Grupo de Comunicaci6n-CLACSO 
S."lnla Martha, Colombia, 17-20 marzo, 1981 ' 
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USO ALTERNATIVO DE LA RADIO 

Finalmente, y para cerrar este capítulo, es necesario hacer al-

nas consideraciones sobre la radio como medio alternativo, sobre 

una impugnación a los juicios de ciertos autor:es, que en 

épocas y situaciones, han insistido en una supues_ta verti 

inherente a este medio, como propia de su "racionalidad té~ 

La satanización de la radio, y más ampliamente de los me-

es masivos, ha conducido a planteamientos como el de Baudrillardl!/ 

bre la necesidad de "destrucci6n" y "des-construcci6n" de los me- . 

os como tales. Es decir, segan estas apreciaciones, la verticali 

d de los medios no tiene mucho que ver con el mensaje vehiculizado 

con su estructura tecnol6gica, lo cual -a nuestro modo de enteE_ 

es un equívoco, no sólo como planteamiento te6rico, sino como 

observaci6n que no resiste una mínima confrontaci6n con la reali 

histórica, p~es el problema de la no par~icipación y del no ac-

o a los medios masivos, así como su utilización manipuladora por 

te del sistema dominante, es una cuestión inherente a la 16gica 

y opresiva de los detentadores de los medios y a una CO,!! 

que se basa en la supuesta incuestionabilidad y domestica-

los receptores, y no en la mera forma en que los medios se 

ructuran. ~~./ 

t1;i1 .. !ri l l:1rd, C't[t.ica de .ea eco11omla po.U:.t.<ca de.i 6.<'.9110, México, 
:.?.1. , . .¡, Si¡;lo XXI, 1977. 

Frvnt~ n l~s posturas opocalipticas, rcsl1ltnn contundentes -por 
··l1·n•·11t•1l•·s- las sir,uiL"ntcs ohscrv:1<·ionc•s <le Cnrr que responde 
;t lo!; l""•Í•·•i:-.tns y C'!H'cpticos y se c.:cntran en ln ambigucdad del 
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Resumiendo, lo que imprime su ca~~cter al medio, no es su es

tru~tura técnica, sino la propiedad, el uso y las condiciones de pr~ 

ucci6n del mensaje, o sea el contenido que difunde. Tan es así 

s6lo como un ejemplo, baste señalar la experiencia alemana del 

so de la radio por el nazismo como un instrumento de büsqueda de 

onsenso, control y dominio de las masas. ];]_/ 

En el caso de nuestros países, la radio no sólo ha servido a 

as clases dominantes para reproducir sus intereses econ6micos e 

"deol6gicos, sino -aunque en menor medida- como instrumento de las 

lases oprimidas. Por ello, las afirmaciones de Aicardi sn el sen-

ido de que en América Latina "son los gobiernos los que ejercen su 

utoridad y presión sobre la radio, desentendiéndose del proceso de 

a libre empresa, sobre el que ellas se basan. La consideran libre, 

ero la manejan a su arbitrio",!!!../ no tiene un correlato exacto con 

a realidad. 

3/ 

. I 

papel asignado a la raz6n en el mundo contemporáneo: "En todas 
las sociedades, los grupos rectores aplican medidas más o me
nos coercitivas, para organizar y controlar la opinión pública 
de la masa. Este m&todo parece peor que otros porque constit~ 
ye un abuso de la razón. 
En contestación a esta grave cuanto fündament~da acusación no 
ten~o sino dos argumentos. El primero es el conocido de que to 
do invento, toda innovación, toda nueva técnica descubierta en
e} rurso de la historia ha tenido sus facetas negativas a la 
vez qut! sus aspectos posit:ivos. Siempre ha habido quien ha co 
rrido con Pl costo de ellos. No sé cuanto tiempo después de Tn 
ventada la imprenta empezaron los críticos a decir que facilita 
ba l~ difusifin de opiniones equivocadas. -
E.H. C:arr, ;.Q.uf. c.~ f<1 11.i.~t:oll..i.a?, México, Seix Barral. lOa. ed., 
1981, p. 198. 

V(.nst." .Julian 11.alc, Lct 11.ad-i.o como all.ma pof..<.t.i.c.o., Barcelona, 
GG c-di111rc.•s, Mass Media, 

IL1G! 1\itarili, "~otai:i para la historia de la radiodifusión en Amé 
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Habría que relativizar, y no poco, estos conceptos que preten-

en esquematizar un fenómeno que requiere muchas más precisiones. 

n primer lugar, es fácil advertir una coexistencia mucho menos con-

lictiva entre los medios mercantiles al servicio del 6tatu quo y 

os gobiernos antipopulares que entre ~stos y el polo dominado y sus 

edios de expresión. Generalmente, son m&s bien los grandes medios 

rivados los que han desestabilizado y promovido bases de sustenta

i6n social a regímenes de xacto con la asistencia directa o indire5!. 

a de empresas transnacionales de la información, publicidad y de 

istintas ramas económicas. En segundo, en Arn~rica Latina, por lo 

neral, los gobiernos mantienen políticas que legitiman el indiscri 

funcionamiento de los medios mercantiles, precisamente en no!!!_ 

la libre expresión (enti€ndase, libre empresa) y, en el caso 

dictaduras, se encargan más bien -via control policiaco y cen 

ra- de dejar expedito el camino a la penetración. De lo que sí se 

de establecer políticas de comunicación al servicio 

la sociedad. Finalmente, el autor de referencia, omite otras 

á~ticas de comunicación radiofónica que están fuera del marco domi 

hasta ~ontrapuestos a ~l (corno el caso que nos ocupa). 

En síntesis, la radio, gracias a su c«pacidad de penetAaci6n, 

servido como medio favorable a la dominación; pero tambi€n -en 

rías experiencias- ha posibilitado un acercamiento de los hombres 

e buscan mejorar sus condiciones de vida y 1a han utilizado como 

rica Latina, en Luis Bassets, Ve la6 onda6 Aoja6 a ta6 Aadio~ 
Cih,c~. narcclona, GG editores Hass Media, 1981, p. 133. 



- 70 -

instrumento de e>cpresi6n y arma de lucha para la liberaci6n. En 

nuestros países, la radio por sus características de llegada ~nme

d~ata, ub¿cuidad. 6~c~l acce4o, óác~l de con4t~ui~ y ope~a4, med~o 

ba~ato,constituye un instrumento que emerge junto a un uso distinto 

del meramentecomercial u oficial-autoritario. Med~o o~al de comun~ 

cación que refuerza nuestra propia cultura sustentada en la transm! 

sión verbal, resulta mucho m&s apropiado que los medios escritos, si 

tomamos en cuenta el analfabetismo (abso~uto, funcional o por desu

so), la falta de h~bito por la escritura que origina una dificul.tad 

para redactar y expresar el pensamiento por escrito, la escasa vincu 

laci6n geogr~fica, bajo nivel de adquisici6n, etc4tera, que la-radio 

resuelve con ventaja. 

En este sentido, los sectores populares que han rescátado y re

formulado la tecnología radiof6nica d&ndole un uso segdn sus necesi• 

dades globales y específicas, nos demuestran c6mo la p4axl4 4oc.i.a¿, 

a trav~s de sus organizaciones naturales y legítimas son capaces de 

ref ormular la esencia vertical de la radio dominante en un instru

mento propio y distinto. A partir de esta praxis~ este ~n.6tJt.u.men.t:o 

paJ1..t..lc.ula1t.me11.te dúctil, abre el escenario de una o.tita. comun..lca.ci6n 

donde la pa1r.t:ic..lpa.c.i.6n y el. a.c.ce..60, el lenguaje y el rol de comunic~ 

dor encuentran características nuevas y opuestas al medio masivo Pi 
ramidal. 

Por altimo, es importante señalar la necesaria transformaci6n 

en estas experiencias, de la esencia y el rol de comunicador (o sea, 

la transformaci6n del papel de la élite emisora del conocimiento o 

la verdad). El desarrollo de una adecuada lectura de la realidad 
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que la comunicaci6n alternativa exige al nuevo comunicador, se ubica, 

corno sostiene Kaplün, en una empat~a real con el destinatario: 

... desarrollar al máximo su capacidad de asumir la situación del 
oyente popular, tratar de percibir el mundo como éste lo perci
be; sintonizar con su vida, con su realidad, con su universo cul 
tura!; sentir como él, comprender como el captar qué cosas pue-
den interesarle, hablar su propio lenguaje, hacer que el se sien 
ta reflejado en el mensaje (no para dejar intacto ese universo -
mental que, por el contrario, necesita ser ensanchado y, en mu
chos aspectos, transformados) pero nada se ~ontruye en el aire, 
sin cimientos: para que el hombre pueda ser mas, es preciso par 
tir de lo que el hombre es,?:2_/ -

. 
En algunos casos, estas premisas o requisitos se cumplen mls 

que como un desarrollo o esfuerzo, como una expresi6n natural de la 

real inserción del comunicador en el sector social del que es parte. 

Asi, puede hablarse de un emisor-social org&nico, donde la empat1:a 

es inherente a su propia condici6n. 

-
25;' 

Mario KaplGn, P~oducc~dn d~ p~og~ama~ po~ 4ad~o. Quito-Ecuador, 
Ciespal, Col. Intiyan, 1978, pp. 65-66. 



CAPITULO III 

LAS RADIOS MINERAS BOLIVIANAS 
HISTORIA Y PRACTICA AUTOGESTIONARIA 



Para dearrollar el tema de este cap!tulo, hemos realizado, una 

señalizaci6n, que responde tanto a hechos hist6ricos como a hitos 

comunicacionales, que podr1an resumirse en tres partes; 

Una primera, que a'barca los antecedentes, el. surgimiento de las 

radios mineras, la instalaci6n de la radio cat61ica Pto XIT, como 

fen6meno comunicacional y pol!tico de gran importancia e influencia 

en ia evoluci6n de las radios sindicales, tambi~n presenta el surg~ 

miento y desarrollo paralelo de Nac~ona..t de Huanuni como radio neta 

mente sindical y .en ocasione9'- como "piloto" de la Red f.Une.lla., para 

concluir en la "conversi6n" "ª la l!nea de Pio Xl1 que se constitu

ye -en la práctiaa~ en una emisora minera mas. 

La segunda integra la accidentata experiencia de las radios mi 

neras durante el ciclo militsr. cabe señalar que en este periodo 

se consideran tres momentos que caracterizan el desarrollo de los -

medios mineros: "normalidad" en manetl.tos de lil:lert:ades básicas {1952-64, 1970-

1971 y 1978-1980), momentos cr1ticos o. emergentes (1964-1969 y 1971-

1978) y aquellos de silenciamiento. 

En la tercer~, abordamos la resistencia minera en Julio de 1980, 

pues consideramos que, en las casi tres semanas que siguen al golpe, 

las caracteristicas definitorias de las radios mineras -que tuvieron 

un papel central- se condensan de manera contundente. Terminamos es 

ta parte con algunos comentarios que nos merece esta experiencia, 

ilustrada con la transcripci6n de grabaciones de una parte de las 

emisiones de la "Cadena de la Democracia" • Dicha transcripci6n, 
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ngue fragmentariamente, constituye por s1 sola un testimonio incon 

astable del significado de las radios mineras, por eso lo presen

os como anexo ~nico. 

ANTECEDENTES, SURGIMIENTO Y PRIMERA DECADA 

Aunque la existencia de mSs de 25 emisoras en manos de lo más 

anzado del proletariado boliviano es una "revelación" que a nivel 

ternacional y acadEmico, no data sino de unos pocos años, sus orí 

nes se remontan hasta 1947. Un antecedente local que se conoce 

RAd~o Suc~e, instalada ese año por maestros normalistas que tra

jaban en los distritos mineros de Catavi-Siglo XX-Llallagua. No 

stante su heterogeneidad ideol6gica, esta suerte de ~lite intele~ 

al dentro del conte~to minero expresa, en sus irregulares transmi 

·ones, un nacionalismo antiolig~quico y con ciertas pretensiones 

anguardistas" respecto de ese contexto. Los trabajadores mineros 

principalmente los lideres sindicales observaron con cierta des

onfianza esta novedad, pero les llamó poderosamente la atenci6n: 

r primeva vez, los pocos aparatos receptores que allí habían d~fu~ 

noticias y comentarios sobre y desde las minas. La empres~ mi 
(todavía propiedad de Sirn6n Patino) había localizado el lugar 

equipos y, en 1a guerra civil de 1~49 que es un pre

del 1952, Rad~o Suc~e es destruída y sus responsables se dis 
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A poco de relizarse la Revoluci6n de Abril de 1~52, surgen en 

Siglo XX y Catavi la Voz de...t. M~ne~o y 21 de V~c~emó~e. El ejemplo 

cunde r~pidamente. En 1963 se cuentan ya 23 emisoras, las que pasan 

a conformar la Red de Emi~o~a~ M~ne~a~. 

Esta primera etapa del sur9imiento y evolución de las radios mi 

neras abarca desde la aparici6n de las pri.zneras emisoras hasta la 

instalaci6n de la Radio cat6lica Plo X!l, en Siglo XX. En este 

periodo, las radios funcionan Cbn equipos de corto alcance (220 watts 

promedio) y con una programaci6n rudimentaria. Al parecer, estas li

mitaciones no preoc~pan mayormente al aector minero y sus organiza

ciones. El tríptico: comunicado sindical, hora y tema musical pd-

dria ·caracterizar el funcionamiento radiof6nico. de ese entonces. 

Rad.lo f.U . .C.mani de La Paz, que había sido potenc.iada por el MNR 

como emisora del Estado, influye, de alguDa ~anera, en la audiencia. 

minera, lo mismo sucede con las trasmisiones de potentes emisoras ar 

gentinas. 

Cabe señalar que los intentos por parte del movimientismo por 

influir políticamente en las emisoras mineras se ven frenados siste-

m~ticamente por el fuerte celo sindicalista al que apelan los diri

gentes (especialmente troskistas y comun~stas), obstruyendo cu~lquier 

tentativa de control. Esto sucede desde el inicio y, más claramente, 

a partir del distanciamiento entre la clase obrera y el MNR. 

-Entre 1957 y 1965 se incrementa el nGmero de estaciones radia-

les y se ampl1a la Red de Em.i.6011.a.6 M.lnel!.a.ll, llegando casi a una trein 

tena para una audiencia aproximada de 32,000 trabajadores de la mine 
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ría nac~onalizada, a~i como sus fam~l~a~, la poplaciOn civil y las 

poblaciones aledañas. 

Como parte de la influencia conservadora de la Iglesia, encar

nada por el Papa P1o XXI, hab1a ingresado a Bolivia en 1953 la Mi

siOn de los sacertores Qbl.atos de Maria Inmaculada del Canad~. La 

tarea de dicha orden ~encomendada po~ ese Papa- era salvar a lun~ri

ca Latina de una "revoluci6n comunista" cuyo foco se ubica~a, preci 

sarnente, en los centros mineros bQlivianos, seg~n nos refiere Jorge 

Mansilla To~res. ~/ 

Con el prop6sito de combatir dicho peligro, los Oblato~ se in~ 

talaron en Llallagua y desp~es de un tiempo llegaron a la conclusi6n 

de que e.l medio ideal para la "salvaci6n" de l.os mineros era la ins

talaci6n de una potente rad~oemisora que facil.ite la tarea de "erra-

d.icaJ: la ~~licos.ts, alcoholismo .y el comunismo'', como se desprende 

de una primera diagnos~s transmitida por el P. Maurice Lefebvre a 

sus superiores. Este sacerdote inicia su labor mediante transmisi~ 

nes realizadas por·altoparlantes ubicados en la parroquia de Llalla 

gua. 

En 1959, la orden recibe un cred i to j.nte+:naci.onal. pa¡:a cons'truir 

la requerida emisora. De esta manex-a, y por primera vez, se edifica 

ll Periodista, radialista y poeta de las minas, exiliado en México. 
Por su experiencia, es una de las personas m§s ~utorizadas so
b~e las radios mineras, a quien debemos gran parte de la infor
maci6n relativa a la historia de estos medios, 
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rn Bolivia una estaci6n de radio especialmente diseñada como talr 

on una infraestructura física y técnica que causa env1dia en las 

ejores radios citadinas. La salida experimental. de 'P.lo X!l tiene 

ugar el 1° de abril de 1959 y su inauguraci6n oficial el 1° de ma

o de ese mismo año. En 1960, Rad~o Plo Xll n¿a Onda Azu¿ de ~u E4 

e1ta.nza." operaba con 1 kilowatt de salida, capacidad que le permite 

ubrir los centros mineros y parte del p~~s en t~rminos satisfacto-

ios. 

A diferencia de las condiciones precarias de las emisoras min~ 

as, el nuevo medio eclesi4stico contaba con un respal.do financiero 

analizado en publicidad obtenida mediante una campaña (para •evi

ar que el comunismo se apodere de Am~rica Latina") y a la que se 

wnaron generosamente las grandes casas comerciales, en especial 

as que ten1an sus matrices en Estados Unidos y Europa. Asimismo, 

l apoyo del gobierno del MNR fue evidente.!/ 

Esta disponibilidad de recursos les permiti6 contratar a los 

ejores locutores y libretistas del pats. Dotada de moderno instr~ 

ental de transmisi6n y producci6n, servicio de teletipo (de la age~ 

ia France Press), Plo XII lieg6 a ofrecer una programaci6n profe~ 

ional, a ser •1a mejor en todo", constituyendo un boom radiof6ni

o no sOlo en las minas sino en todo el. pa.1s. 

Corno resultado de la aparici6n de un discurso abiertamente an

isindical en las &reas informativas y editoriaíes de la P~o XII, 

I Recordemos que para ese momento el proletariado minero había mo 
dificado su inicial apoyo al MNR, en virtud del alejamiento del 
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los sindicatos responden a trav~s de sus emisoreas, desatándose una 

pública y prolongada "guerra de micr6fonos". Son memorables las 

frontales pol€micas registradas entre la Voz del M~ne~o y P~o Xll. 

La radio sindical abri6 fuego con un explosivo noticioso anticleri-

cal que fue respondido por PZo XII. En esta pugna, la poblaci6n no 

participó ni opt6 claramente por ninguna de las causas ya que se tr~ 

taba de un enfrentamiento lleno de fraseología téorica, descontextu~ 

lizado de la realidad minera. La intelectualidad del Partido Social 

Cristiano {hoy Dem6crata Cristiano) y por otro lado, el Partido Com~ 

nista y el Partido Obrero Revolucionario (troskista) fueron los prin 

cipales interlocutores de esta diatriba cotidiana. 

Al ingresar en estas riva.lidades, el sentido po1ítico y comunic~ 

cional se desvirtu6 y, al mismo tiempo, las radios mineras perdieron 

cierta representatividad cuando los dirigentes ingresan en una .desf~ 

vorable competencia en el marco de la innovación t~cnica y la profe

sionali zaci6n programática presentadas por la emisora cat6lica. 

En efecto, los sindicatos renovaron su personal dotándose de ra 

dialistas cotizados de las ciudades, pagando salarios superiores en 

tres o cuatro veces a1 que percibían los mineros. Así, en 1961 un 

trabajador de interior mina recibta 420 pesos (aproximadamente 36.00 

d61ares) mientras que los radia1istas contratados en la Voz del U~n!. 

~o recibtan de 960 a 1,100 pesos. Tal competencia imp1icaba desven

tajas para los mineros, tanto por la visible desigualdad de recursos 

gobierno respecto de los intereses econom1cos y políticos de es
te sector, hasta constituirse en creciente oposición para el pe
riodo 1960-1964 

--·---·------- ----
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económicos como por la desvirtuaci6n ~omunicacional. Así lo fueron 

comprendiendo los dirigentes -como Federico Esc6bar- hasta decidir 

la cancelaci6n de contratos de personal "fuereño"; estableciendo 

que, desde est~ perspectiva mim~tica, la radiodifusión minera esta

ba destinada al fracaso. 

Simultáneamente, el duelo prosigui6 con creciente virulencia. 

El 4 de julio de 1961, algunos mineros exaltados dinamitaron ante

nas y equipos de la P.Co X! r·, e.l seguro repuso los daños y en poco 

tiempo se normalizaron sus emisiones. El 21 de septiembre de 1962, 

otra explosión acalló la voz clerical en un atentado que se atribu

yeron los troskistas, quienes acusaban a Plo X11 de servir como vo

cero oficial de COMIBOL ·al justificar el Plan Triangular. 

3. N:tc...i.ona.t'. de.. Huanuni: "La voz -6.lndic.al..ii.ta. de..t mine.11.0 bo.U.v.i.a.no". 

Paralelamente al desarrollo de Pto X!1, surg!a -desde los sind~ 

catos- Radio Na.ciona~ de Huanuni como una necesidad de expresi6n de 

los trabajadores que aportaron tanto para la instalaci5n de-la emi

sora como para su mantenimiento. Huanuni, capital de la Provincia 

Pantale5n Oalence del Departamento de Oruro, es un centro minero de 

gran importancia tanto en el nivel econ6mico, pues su volumen de ex 

tracci6n es el mayor de todas las minas y el que mayores utilidades 

rinde al presente COMIBOL, como por su ubicaci6n geogr4fica que lo 

hace un centro -militarment~- estrat~gico. (La catda de Huanuni 

pertnite a la tropa avanzar hacia los siguientes centros) • 

Nac~onat sali6 trabajando en onda corta, banda internacional de 

49 metros y 5,860 ciclos con el lema "La voz sindicalista del mine-
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o boliviano" y con la rúbrica rnusica~ de identificaci6n perteneci~ 

te a las notas culminantes del Concierto de Varsovia, del compositor 

Aduisell. Su primera salida experimental se hizo en noviembre de 

1959, cuando transmitió un torneo nacional de futbol. 

Un mes más tarde, en diciembre de 1959, oficializó sus audicio-

nes con un acto artístico-cultural en el Teatro "Huanuni" con la pa~ 

ticipación de solistas y conjuntos de música folcl6rica. 

A diferencia de otras estaciones mineras, los equipos de transmi 

si6n de Nac~onal fueron ±mpo~tados de Francia. Una comisi6n espe

cial del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni; cuyo 

secretario general era Celestino Gutiérrez,11 consigui6 la libera-
~ 

ci6n de impuestos de importación. Su potencia de salida hizo que 

Nac~onal cumpliera el rol de emisora "piloto" en la Cadena Nacional 

Minera. 

Según Felipe de Nery Lceiza i/ la emisora de Huanuni se iba con

virtiendo, por su labor pol~tica y social, en una de las m's impor-

tantes radios sindicales: 

Toda la labor radical estuvo inspirada, desde un principio. en 
la defensa intransigente de los intereses y necesidades de los 
trabajadores mineros, mediante la elaboración de diferentes pr~ 
gramas artísticos y culturales. Como pilares de la labor mine
ra, se contemplaron los campos de la orientación sindical. con
cientización de clase, el servicio de informaciones veraz y ma~ 

11 Joven dirigente sindical, asesinado el dta 23 de enero de 1960 
en un enfrentamiento entre mineros y un grupo de milicianos del 
partido of icialista que no pudo ser evitado ni siquiera por la 

. presencia del entonces Presidente Hernán Siles Zuazo. 

!:!.J Ex-director de Nac~onat, quien nos refiere en una extensa rese
ña, que responde a un cuestionario enviado. gran parte de la iE 
formación sobre el desarrollo de las radios ~ineras y la lucha 
de los trabajadores para instalarlas, mantenerlas y defenderlas. 
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ginado totalmente de las influenc~as políticas gubernamentales, 
objetivo y autónomo; amplia cobertura a las actividades deporti 
vas, cívicas, culturales y de entretenimiento, todo encuadrado
en libretos especiales y escaso margen de improvisaciones; act! 
vidad permamente en el aspecto radioteatral, divulgando obras 
nacionales e internacionales, con argumentos sociales preferen
temente; transmisiones remotas de todo acontecimiento al aire 
libre; contacto directo con otras emisoras de onda corta del 
país, mediante los consabidos "duplex". La potencia de Na.c.lo
naL permitía realizar este trabajo con otras sini1ares inclus~
ve del exterior •.• 

Esta pr&ctica comunicacional condujo a Nac~ona.~ a organizar el 

P1time1t Se.mlna.JL.lo de Capac..i..ta.c.t6n y P11.o 6e-ti.lona.l.i.za.clón del. Tll.abaja.dolt. 

de Rad.lo dt Bo.t.lv.la, en octubre de 1962, donde participaron delega

ciones de ocho departamentos y varios distritos mineros: de Nery 

Loaiza comenta al respecto: 

El evento nacional tuvo por objeto la necesidad de agilizar, 
tecnificar y simplificar el trabajo radiofSnico, para adecuarlo 
a las aspiraciones y deseos de la colectividad y, por consiguie~ 
te, la urgencia de esquematizar su estructura i~terna a través 
de postulados y enunciados generales que permitan a las estaci~ 
nes de radiodifusi6n, objetivizar sus planes trazados y cumplir 
así una función altamente social. 

Este primer evento, impulsado por la radiodifusión minera, fue 

quizá el primer intento serio de plantearse la problemática de la -

radiodifusi6n nacional, que incluía también a las radios comercia1es. 

ntre algunas de las conclusiones cabe destacar aquelia que manifie~ 

la imposibilidad de establecer un "tipo ideal de emisora bolivia

a por la diversidad de criterios" existentes.11 Asimismo, sobre la 

ecesidad de la par.ticipaci6n y extender la comunicaci6n a partir de 

los medios, de Nery Loaiza prosiguei 

S/ Jorge Mansilla T. aclara que en dicho evento, las espectativas 
de sus organizadores, respecto de los radialistas de las ciuda 
des se frustraron al evidenc.iarse una "exposición de vanidades, 
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De acuerdo a la expe~tenc~a obtenid& a trav~s de la historia r~ 
diof6nica de nuestro pars. ~e llego a la conclusíón de que era 
imprescindible y necesario introducir nuevo4 pe~4onaje~ en la 
organización radial y alejarla de la labor rudimentaria y sin · 
objetivo determinado; necesaria la creación de departamentos e~ 
pecializados y la de~cen~~al~zac~ón de funcionarios que hasta 
ese entonces ven!an cumpliendo un director artístico, consider~ 
do como hombre múltiplé, 

Para el caso específico de las radios mineras, su tipo de orga

nizaci6n y propósitos, lo planteado en aquel Seminario según resu

me el exdirector de Nacional fue: "defender los intereses de los 

trabajadores, orientSndolos sindicalmente, mediante la informaci6n 

adecuada, la culturizaci6n, alfabetización y fomento a1 folclore na 

cional•. 

Asimismo en aquel Seminario se planteó la necesidad de solici

tar a los poderes pGblicos· la modificaci6n del reglamento de radio

comunicaciones, "a fin de que permitiera su legalizaci6n, en el se~ 

tido de que las emisoras sindicales, y especialmente las de los di~ 

tritos mineros, cumplan una funci6n altamente social". Del mismo 

modo se planteó e1 siguiente organigrama de funcionamiento: 

Consejo General de Administración (designado por los trabajado
res mineros, duefios exclusivos de la radio}. Se desprenden de 
él, la Dirección General y 1os Departamentos de Contabilidad y 
de Mantenimiento T~cnico. De la Direcci5n General se desprenden 
los Departamentos de Prensa, Orientación Sindica1 1 Educación y 
Cultura, Artístico, de Producción, de Deportes, de Radioteatro, 
de Folclore y Alfabetización. Finalmente una Secretaría Gene
ral. 

Al concluir 1os trabajos de este primer Seminario se hizo hin

capié en un aspecto que consideramos· de importancia: el rescate de 

nuestras formas culturales que permite una resistencia cultural a 

logros personales y prepotencia". 
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as formas de penetraci6n e :i:.deologí:zación don:U:nantes, S¡agún Nery 

e Loiza 1a "consigna general se resumía en la 'bo1iviani:zaci6n' de 

a radio (que significa}. la necesidad imperiosa de identificaci6n y 

efensa de nuestras trad.ici:ones culturales, costumbres y usos•. 

Es interesante evidenciar de qué manera las radios mineras reba 

an su contexto estrictamente local, para dimensionar el acontecer 

acional y participar en ~l superando los problemas ÍÍsico-geogrAfi

os. Podría aquí coristatarseuna vez m~s, que su aisl.amiento geogr! 

ico no determina un aislamiento de tipo social y político. En el 

aso de Nac¿ona¿ son varios los momentos en los que trascend~6 sus 

!mites regionales para alcanzar una dimensión nacional, no s6lo en 

os tiltimos años (como la experiencia de julio del. '80) sino desde 

us ini.cios. 

As!, en las elecciones presidenciales que llevaron al poder por 

egunda vez al Dr. Pa~ Estenssoro (1960), Rad~o NaCÁ.onat de Huanuni 

esarrol16 el siguiente trabajo en el mismo día de las elecciones, 

iguiendo con el testimonio del mencionado protagonista: 

Contacto directo con las principa1es emisoras de onda corta de 
1as capitales departamentales ( ••• )para el efecto se insta1o un 
centro de infllrmaciones en un local amplio, adecuado '!' ajeno. al 
que ocupaba la radio, puesto que era un edificio vetusto e inco
modo. En ese centro se instalaron poderosos radioreceptores, -
(quince en total) cada uno sintonizados en las más potences del 
interior del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Oruro, Su~re, 
Potosí, Tarija, Beni, Siglo XX (P~o XXI), Tupiza, Colq~iri, Pul~ 
cayo y otras. Cada aparata atendido por una persona q~e rec~b{a 
las inf orrnaciones por control interno y que luego se propalaba 
por Nac¿onaL, convertida en "emisora piloto"~ 

A la hora del escrutinio de votos. los momentos mas emocionantes 
de la tarea radial, convertida espontáneamente en cadena nacio~ · 
nal, el trabajo se hizo arduo y meticuloso. Se recepcionaban 
los resultados de los cómputos generales obtenidos en cada capi
tal y en cada ciudad imprtante, posteriormente resultados por 
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departa~entos. La ciudadanfa bol~yiana estaba siendo informada 
verazmente y al minuto (.,.} tQdo el pars ya sabía con plena a~ 
gurídad quién haora trtunfado para asumir el mandato de la na-
ción. Los datos extraoficiales proporcionados por la emisora 
'piloto' minera, fueron dignos. de crédito y coincidían con·los 
que la Corte Nacional Electoral hizo conocer días después. 

A fines del año 63, cuando V!ctor Paz . Zstenssoro p~~tul~ba n?! 

amente a la presidencia esta vez acompañado por el General Barrien

tos como vicepresidente, se anunci6 la visita de este ú1timo a Huan~ 

i para la campaña electoral. El subprefecto de la proyin?~~' muni

de sus poderes de primera autoridad provincial, trató de obligar 

la direcci6n de la emisora (a cargo de Nery Loiza) para que prop~ 

en forma reiterativa una inv~taci6n al pueblo y a todos los 

rabajadores para que asistieran al fttriunfal recibimiento• del ge-

eral y posterior concentrac±6n en la plaza principa1 donde se-

ía proclamado por los rntneros como candidato a la vicepresidencia 

la Nación. 

se trata de la primera agresidn armada a las radios mineras y de 

a consiguiente resistencia de los trabajadores, poco tiempo antea 

la dictadura y represi6n militar del barrientismo. SegQn nuestro 

informante: 

La dirección de la emisora, se negó a complacer el requerimiento 
de un partido que ya hab!a perdido popularidad eo el sector lab~ 
ral de las minas. La dirección sindical, uno de cuyos miembros, 
Justiniano Ninavia, era el mas furibundo enemigo del partido of! 
cialista, estuvo de acuerdo con la negativa y, además, estaba e~ 
cargado de resguardar la seguridad del pueblo y de la emisora. 
Cuando llegó Barrientos sólo acudieron a recibirlo sus adláteres 
en número reducido y ~on evidentes muestras de rencor por el de
saire inferido a su jefe militar, el cual les ofreció posterior
mente una recepción en el Club Social de Empleados donde hubo 
desmesurada profusión de bebidas alcohólicas, consignas de vio
lencia y reparto de armas cortas de fuego. En la noche retornó 
el candidato a la sede del gobierno. pero allí en el Club qued!!_ 

.1 
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ban las autoridades f milic~~nos ~QVimientiscas, enardeciGndose 
con 1os efectos del alcohQl r de su iracundia. 

En las instalacione& de la radie, haófa un grupo de trabajadores, 
empleados y obreros dependientes· de la empresa que. en acatalllie.!!. 
to a las disposiciones del sindicato, efectuaban guardia desde -
las 23 horas, y cuando la euforia de los milicianos había llega
do a su punto, comenzó el ataque a la radio. Se situaron en las 
a~turas cercanas a la zona, proxima a El Porvenir, desde donde 
disparaban nutrido fuego de fusilería y armas cortas. Ocuparon 
esquinas aledañas a la emisora para impedir que los trabajadores 
se acercarpn para defender su radio. la cual comenzó de inmedia
to a difundir lo que acontecía en esos momentos. Del 'vetusto 
edificio de la radio nadie ae alejó y tanto el persqnal en pleno 
como los trabajadores permanecieron en sus puestos hasta 1as úl
timas consecuencias, 1aa aiamaa que comenzaron cuando se produj~ 
ron las primeras bajas de compañeros que se bal1aban afuera y 
que recibieron el impacto de 1as baias fraticidas. No obstante~ 
la resistencia fue tenaE porque.era evidente que los atacantes 
querían apoderarse de la radio para lanzar aléter sus propias 
consignas. Se acercaban haciendo tronar sus cargas de dinamita. 
Pasaban las horas y las tran•misiones seguían sin cesar hasta ... 
muy cerca del amanecer, cuando lograron penetrar a 1os estudios 
los mas audaces atacantes. •uy superiores en número y armamento. 
Pero en ese momento muchos trabajadores regulares de la empresa 
habían logrado ganar las esquinas ocupadas por 1os milicianos 1 
al mismo tiempo llegaban procedentes de Catavi y Siglo XX trab~ 
jadores mineros en varios camiones dispuestos a defender a sus 
hermanos mineros de Ruanuni. Fue entonces que 1a dispersión de 
los milicianos atacantes fue despavorida. has primeras luces -
del amanecer de aquel domingo aciago, mostraron a los ojos de 
las primeras personas que llegaban a la radio cuando la situa
ción ya estaba dominada. un cuadro patético: siete cadáveres 
tendidos en diferentes 1uga~ea del exterior del edificio, todos 
de compañeros que habían sa1ido para afrontar a los agresores. 
La indignación y la amargura ae mezclaban en aquellos momentos 
encre hombres, mujeres y niños. Espontáneamente se organizaron 
grupos para salir en procura de los cabecillas, cuya identifica 
ción ya conocían pOT referencias de los que defendían la radio:-

El subprefecto había logrado huir disfrazado de chola y sin de
jar rastro de su destino. Pero el jefe del comando provincial 
del MNR no tuvo 1a misma auerce. Alguien había dado cuenta a 
los que le buscaban que había un hombre escondido en un nicho -
del cementerio general. Y le sacaron de allí a plan de fuerte 
golpiza que le propinaron a lo largo de1 trayecto del cementerio 
a la plaza principal donde buscaban un árbol apropiado para co~ 
garlo vivo. Sin embargo, llego una comitiva de la FSTMB desde 
La Paz. encabezada por Simón Reyes quien logró persuadir de que 
no valía la pena mancharse las manos con un crimen innecesario. 

. ' .' -----
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Se calmaron los animas y las actividades recobraron su normali
dad, pero las censuras al gobiernb y sus pretenaiones para optar 
a una nueva gestión, recr9decieTon 1 siendo la radio, 16gicamente 
el portavoz de todas las protestas y comunicados de apoyo a los 
mineros de Huanuni, procedentes de todas partes que repudiaban 
el alevoso hecho luctuoso. 

Otra experiencia interesante por su magnitud, y que demuestra 

el hecho de que las radios mineras sobrepasan los aspectos meramente 

sindicalistas y locales, fue la pol~mica entablada entre Nac~onat de 

Huanuni y Cap~t~n Batmaceda de Santiago de Chile, sobre _el derecho -. . 
de las aguas del r!o Lauca. En 1964, durante la presidencia de Paz 

Estenssoro y la vicepresidencia de Barrientos, Chile desvi6 el cau~ 

ce de ese río. El Canciller, Jos~ Fellman Velarde, asumi6 la defen-

sa y denuncia de este hecho que, al no ser enmendado por Chile, si9'._ 

nificó la ruptura de relaciones. Por su parte, y segGn nos relata 

e Nery Loaiza que fungía como Jefe de Prensa de ese entonces, Na

~onat: 

•.• salió por los fueros patrióticos de nuestra nacionalidad. 
Por medio de nuestro Departamento de Prensa se lanzaron editori~ 
les, comentarios y notas relativos al problema internacional. 
Una de esas notas había sido nítidamente captada en Santiago de 
Chile por una de sus mas potentes emisoras: Capi~4n Ba¿maceda, 
la que se constituy6 de inmediato en interlocutora de la emisora 
de Huanuni para asumir la defensa de.sus derechos sobre el Río 
Lauca, desde sus perspectivas. Durante casi dos semanas, a una 
hora determinada, cada emisora lanzaba sus propios editoriales 
que eran captados y transmitidos d~4ec~amen~e y en forma simul
tánea. 

Esta polémica tuvo que ser interrumpida por Nac~onat cuando BaL 

aceda sostuvo que la emisora minera era portavoz autorizado del Mi

i sterio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Con el golpe de 4 de noviembre de 1964,~/ los mineros y sus emi 

/ Ver pag. de Cap. J. 
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soras tuvieron que enfrentar condi:ciones mucho m&s adversas. Para 

:laminar el descontento de la clase l.aBoral minera, cuyo ejercicio 

sindical estaba siendo restrtng±do, el gobierno de Barriento~, ocup6 

ilitarmente las minas a comienzos del año 1966. 

Huanuni se convirti6 en zona militar. El trabajo radial de Na 

~onal fue sistemáticamente vigilado y censurado, aunque no pudieron 

mpedir que se difundieran comunicados, votos de protesta, invitaci~ 

es laborales y otros documentos emanados del Sindicato Mixto de Tr~ 

ajadores Mineros de Huanun±. Así, el gobierno se vió obligado a 

lausurar Nac~onat por primera vez, durante varios meses. Sin embaE 

o~ fue el mismo gobierno e1 que autorizó la reanudaci6n de audicio

es, presionado por el sector minero. Tiempo más tarde en una fatí

ica noche de San Ju~.n (1967) las fuerzas militares masacraron mine

s en Catavi, Siglo XX y otros centros mineros. En Huanuni también 

desató la represión, destruyeron las instalaciones de Nac~onat, 

uyo aparato transmisor, de gran tamaño y empotrado al piso con ce

nto, fue destrozado alli mismo mediante el uso de bombas y grana

s. No dejaron nada intacto, ni siquiera una aguja", según el re1~ 

de Nery Loiza. 

Cuatro años m§s tarde, y en otra noche de San Juan, Nac~onal de 

anuni fue reinagurada ••• 

La conve~6~6n de "Pio X11" 

La dura realidad social del contexto minero comenz6 a influir 

ogresivamente al interior de la orden de los Oblatos y, consiguie~ 
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temente, en su medio de coll)un~~aci~n.· Al mismo tiempo, algunos tra

bajadores radialistas or±undos de las ~±nas fueron ganando espacio 

dentro de la radio y su programac±6n. Se insertaron de este modo, 

programas en lengua quechua que rescataban el g~nero humorístico p~ 

ra criticar al gobierno y a la COMIBOL. Ese equipo de radialistas 

y artistas del lugar lleg6 a popularizar la emisora contrastando su 

lenguaje con el formal.ismo de los proxesionales "blancos" de Pl.o Xll. 

Así, programas localistas cómo "Olla de Grillos", "R1ase en quechua•, 

y otros radios teatralizados, lograron una creciente sinton!a aprov~ 

chando los resquicios de un medio predominantemente copado por 1a l! 

nea "anticomunista". 

Es precisamente en P~o XII donde surge el primer sindicato de 

trabajadores radialistas mineros en el año 1962, y plantea un trato 

salarial igualitario respecto de los citadinos. Posteriormente, se 

organizaron sindicatos en las emisoras mineras para conformar una 

Federaci6n que, en un principio~ no es muy bien vista por los pro

pios sindicatos mineros que, en este caso, fungen como parte patro

nal. 

A partir de 1964, los Oblatos presentan esciciones y cambios en 

sus filas. La dura represi6n militar y económica Creducci6n sala

rial de un 40%) practicada contra 1os centros mineros por el r6gimen 

de Barrientos determin6 un dilema entre una posici6n progresista 

frente a \..na conservadora. De este conflicto, la posici6n comprome

tida con una nueva Doctrina Social de la :Iglesia, surgida de los 

vientos nuevos del Vaticano IJ:, result6 victoriosa: 
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Los oblatos plantea~on entonces una reyi~1on la ¡ondo 1 de la lí 
nea informatiya f de Sll radiodifusora, O alternat~yamente SU des 
aparición ( ... ) La l\adio d~ los,oblatos, que hasta entonces ha:::.
bía sido un medio anti:comontsta por definición y vocero de la 
Corporación Minera de Bolivia, que era lo mismo que ser vocero 
del gobierno, cambio su ant±comunismo por una labor P.astoral y 
de divulgación de la doctrina socinl de la Iglesia.17 

Así, entre los propósitos que ya para principios de 1964 se re

plantearon los Oblatos sobre su radio, en cuanto a la necesaria iden-

tificación con la prob1emática de los mineros, decían: 

Pío XII surgió de la necesidad de hacer llegar la palabra de Cri~ 
to y el aliento de vida hasta todos los bogares mineros ( ••• ) el~ 
ma por la mejor condición socio-económica de la familia trabajad~ 
ra, en base a la Doctrina Social de la Iglesia( ••• ) por el es
fuerzo conjunto de sus directores y empleados, no sólo moderniza~ 
do sus instalaciones. sino también dando una nueva orientación a 
la actividad radial en servicio de la colectividadA se encuentra 
hoy a la vanguardia de la Radiotelefonía Nacional._/ 

Muchos sacerdotes dieron un giro de ciento ochenta grados res

pecto de sus anteriores posiciones. Uno de 1os casos más notables 

es el del P. Diego Loneville, quien compartía jornadas de trabajo 

con los obreros de interior mina¡ su radicalizaci6n lo llev6 a una 

proletarizaci6n, sin dejar de ejercer su apostolado. Del mismo modo, 

Maurice Lefebvre2/ uno de los pioneros de la acci6n anticomunista, 

se convierte en contacto de mineros y estudiantes universitarios en 

su calidad de Decano de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Mayor de San Andr~s de La Paz. Lefevre estuvo vinculado a los movi-

2 1 Raúl Rivadeneira P. Cul~u~a bol~v~ana y cuttu~a ~~an4nac¡onat: 
~e4ihtencia y coexi~tencia, Documento ILET, México, 1980, p. 51 

fil 'Album de Recuerdos de Emisoras P!o X11", Siglo XX, Bo:Livia, 1 ~ 
de Mayo de 1964, p. 11. 

~/ Este sacerdote encontré la muerte cuando trabajaba en operacio
nes de rescate de la Cruz Roja durante el golpe de Estado de 
agosto de 1971. 
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miento~ uni veF"sitfl.1::'~0$ Xt de ¡:i~gun~ JIJ?ne;i:-a, ~l J'llQY~IIJj.ento. C?ue;i:-¡;-illero 

de 1968 ... 1969. 

"La masacre de San auan" (.J'unto 19671, mostrada en todo su dra

matismo por el cineasta Jorge Sanjin~s y el grupo UKAMAU en el Co~a

j e del Pueblo, determina que P.Co Xf1 sea en su momento la más decid1 

da y valiente voz de denuncia de aquel tr§gico episodio. Esto le va 

li6 la destrucci6n de todas sus instalaciones y la persecusi6n de 

los miembros de la orden s.i:ndi:cados de "agentes extremistas" y de 

los radialistas que fueron confinados y desterrados. 

La conocida y combativa ltder de las Amas de Casa Mineras, Dom!. 

tila Chungara, señala en aquel testimonio publicado bajo el t!tulo 

"Si me permiten hablar": 

••• todos aquellos sacerdotes que vinieron aquella vez. lo que h~ 
cía, pues era una pelea abierta contra el comunismo ( ••• )Ahora 
todo esta diferente, desde hace algunos años la radio P~o XII 
trabaja bastante en favor nuestro. Y si antes, a los sacerdotes 
no los molestaban. ahora al igual que a nosotros los apalean, 
los mandan a la cárcel y los expulsan del país.l.Q./ 

A partir de la represión del barrientisrno, Radio P~o XII llega 

a alinearse, en buena medida, como una radio minera más. Desde en-

tonces el desarrollo y 1a acci6n de las radios mineras y de la cat6 

lica se halia unificada c!clicamente entre la apertura y la repre-

si6n, muchas veces, P~o XII es la primera estación intervenida, an

tes que por un trabajo de esclarecimiento ideológico-político, por 

la denuncia y el reflejo constante de la realidad minera. 

lQJ Hoema Viezzer, S.i me pe.1tm.<..te.n hab.la.1t. , • ;tei..t..i.moni.:o de. Vom.i.t..Lta., 
M é xi e o 1 S i g 1 o XX I , ó a • e d • 1 1 9 81 1 p • 2 O 2 • 
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Debe puntu?.liza~se. que, \lna. yez ~eal±zada e~ta. "conver~;i.6n" 

P.lo X'11 cobra una relativa autonomía respecto de la Orden, g:ue dec!. 

de dejar la emisora a 1a rn±c±ati'Va de sus trabajadores -aunque sin 

abandonar el asesoramiento, la asistencia y la parcial dotaci6n de 

recursos- propiciando un accionar de características participativas. 

Es en l.964, cuando P.Co X1"I inicia su trabajo de alfabetizacil5n 

y acercamiento de los campesinos: 

?~o xrz se contactó con el poeólo y con la coordinación de los 
"Amigos de la Frecuencia· ·Azul" realiza una campaña de alfabet!, 
zación por radio ( •.• ) Desde 1967, conociendo las pésimas co~ 
diciones de vida del,campe~inado, ingres5 al campo con progra
mas de promoción ca~pesina.!!/ 

Por su parte~ las radios mineras, una vez levantado el antago-

nismo con la radio innovadora, fueron revitalizando sus principios 

orientados en la defen;a de los intereses de la clase trabajadora y, 

en particular, del sector m±nero. Algunas radios empiezan a estru=. 

turar sus programas e informativos con mayor criterio comunicacio

nal y el ejemplo es seguido, de acuerdo a los recursos humanos y 

los trabajadores y estudiantes interesados en la radiodifusi6n, pa

ra mejorar el nivel program~tico de los medios. La contrataci6n de 

radialistas extraños se reduce, especialmente cuando se comprueba · 

la deslealtad o indisponibilidad de los mismos en circunstancias de 

represión y ocupaci6n militar de las radios. 

ll/ 

Así, esta etapa podría caracterizarse como una acci6n sin los 

UNDA-AL-ALER, "Consulta sobre la práctica de la radiodifusión 
cristiana a través de la radio en América Latina", Cumbayá, 
Ecuador, 27-30 septiembre, 1982, p. 56. 
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pasados antagon±smos con la Igle~ta ~ con una c~eciente coqrdinaci6n 

con otros medios. Desde l~ ciudad de La Paz la ~adio jesuita Fide4, 

de reconocido prestigio informativo y programático, entra en contac

to diario con varias emisoras de las minas para difundir su muy sin

tonizado servicio noticioso a nivel nacional. También la radio bau

tista C4uz de..l Su~ presta este servicio. Ambas estaciones se carac-

terizan por su credibilidad y buenos programas. 

Dentro delasnecesidades locales, las emisoras mineras estable

cen servicios recíprocos de corresponsalía entre s! y con las emiso

ras de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba 

La influerx:ia o irradiac±6n de las radios mineras continúan su~ 

citando la creación de otras. Incluso en localidades cercanas a las 

minas aunque no esencialmente mineras, se instalan radios bajo la j~ 

risdicción de las Alcaldfas. Es el caso de Radio L!all~gua y, m!s 

recientemente, de Radio Unc~a. Unc!a es la capital y asiento de la 

Subprefectura de la Provincia Bustillos que comprende a los mSs im

portantes y combativos distritos mineros (Catavi- Siglo XX) • 

En Uncía, según relata H~go Serrano,.!1/ las gestiones de los P2 

bladores para dotarse de una radio empezaron en 1970 y s6lo concluy!!_ 

ron en junio de 1980. Tras 10 años de esfuerzo, Radio Unc~a sali6 

lJ:./ Radialista minero cuya presencia fue determinante para .la crea
ción de esta radio. Posteriormente, cumplió las'funciones de 
Alcalde de Uncía y Director de la emisora hasta su silenciamie~ 
to. Serrano, mediante un testimonio directo recogido en la in
vestigación, nos ilustra sobre este interesante caso de irradiA 
ción. 
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al aire ¡;>0r un mes, ya que el G9lpe del ~O ta.rnbién la acal1~. O~g~ 

nizada como cooperat±va, Radio Une~~ sigu±6 la experiencia radiof6-

nica minera con rasgos autogestionar~os muy similares: 

Es así que el año.1970, se organiza el comité Pro Radio Uncía 
( ... ) Una de las primeras campañas efectuadas fue la recolec
ción de dinero en toda la población, cuyo monto fue deposita
do en el Banco ( .•• ) Un grupo juvenil. también organizó cur
sillos con gente conocida de radio, para conocer los primeros 
pasos sobre radiodifusión. También este grupo realizó bailes 
populares. cuya entrada era un disco ( ••. ) Posteriormente, 
el comité folclórico de Uncia efectu5 con sus 600 bailarine9 
viajes de presentación de los conjuntos en las ciudades, el 
monto también engroso el capital ( .•. ) Del equipo ya adquir~ 
do. q~e constaba solamente-de transmisor y consola, pero fal
taban pick-ups. micrófonos. A la salida de la radio un 26 de 
junio de 1980 a las 8 de la noche. los vecinos en pequeñas 
campañas de calles, lograron comprar y regalar a la emisora -
tres pick-ups. dos re1ojes de pared, dos micrófonos, una má
quina de escribir y discos en muy buena cantidad. Ya se pen
saba inclusive en adquirir un inmueble para el funcionamiento 
de la emisora. 

LA ACCIDENTADA EXPERIENCIA DE LAS RADIOS MINERAS DURANTE EL 
CICLO MILITAR. 

oespu6s de la dictadura de Barrientos que inaugur6 un ciclo mi-

itar con distintas expresiones, y que signific6 una implacable re-

resi6n para los mineros y sus radios, advino, a su muerte, un breve 

eriodo de tregua social. 

Durante los gobiernos militares progresistas de los generales 

vando y Torres, los trabajadores mineros gozaron de libertades b&s! 

as; este periodo (1969-1971) se caracteriz6 por la reapertura de 

as radios mineras que hab!an sido destru!das o clausuradas durante 

1 régimen de Barrientos. 
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La ai;;onada fa~cista del. 2l de ago~to de .l.!17.1., que der.roc6 al.. so-
bierno militar progresista del General To~res y encumbr6 en el poder 

al dictador Hugo Banzer, lleg~ también con una dura repres~6n a los 

distr..i tos mineros y a sus canales de expresión, se silenciaron la ma 

yoría de los medios y otros fueron ocupados por el oficia1ismo. 

P~o XII, Llallagua, Nac~onal y otras pasaron a ser reductos de la 

reacci6n. 

En 1974, por disposición gubernamental, la COMIBOL distribuy6 

en las minas cinco mil receptores de te1evisi6n, como un intento pa

ra desviar la atención de la comunidad minera. 

Las reflexiones de Dom±tila Chungara, muestran la naturaleza 

de tal disposici6n: 

La televisión esta manejada desde e1 Estado. Y desde all! el 
gobierno nos hace trizas ( ••• ) de 1os mineros dice: 'estos io
cos, estos vagos, estos rojos', y nosotros no tenemos un canal 
de televisión donde le podamos responder. Teníamos solamente 
nuestras radios. Y, para acabar con esa última voz, las bici,!_ 
ros astillas ( •.• ) Nuestros radios. aunque en un lenguaje bru~ 
co, hablaban de nosotros,·de nuestros problemas, de nuescra si_ 
tuación •. L~./ 

Un año después, en 1975, una mañana de enero el ej~rcito entr6 

nuevamente a las minas. En Siglo XX, se apropi6 de los instrumentos 

de trabajo de las radios: música, grabaciones de dirigentes, cintas, 

micr6fonos y aparatos de transmisi6n. Apresaron a radialistas y 1f 

deres sindicales. Los mineros amenazaron con suspender labores si 

no les eran devueltas las radios y se declararon en Huelga. El go

bierno envi6 una comisión pura dialogar y negociar con los huelgui~ 

.!.11 Moema Viczzer. or. c.i..t:. P• 206 
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s. Al respecto, Domitila Chungara expresión de una foxmidable me-

ria colectiva, relata: 

Los trabajadores que allí estaban dijeron muy c1aro lo que pees~ 
ban: 
- Ustedes han acallado nuestras emisoras que son tan importantes 

para nosotros. Ustedes quieren hacernos retroceder hacia si
glos atrás, donde no se conocía ni la radio ni nada. Ustedes 
quieren sumirnos en 1a ignorancia.~/ 

En 1976 se realiza el Congreso de Corocoro donde se anaiizan im 

rtantes planteamientos de la clase trabajadora, partic.ipan decidi

ente las mujeres del Comité de Arnas de Casa y otras secciones. 

principal resoluci6n del Congreso fue dar 30 días de plazo al go-. 

erno para la soluci6n de los requerimientos de aumento salarial, 

ducci6n de la jornada de trabajo, necesidades mínimas alimenticias, 

bertad a los detenidos y la reapertura de las emisoras. 

En junio del mismo año, ingres6 sorpresivamente ei ejército y 

primió a los trabajadores de interior mina, principaimente a los 

e habían participado en el congreso de Corocoro, quienes fueron encar 

lados y otros deportados al Sur de Chile, donde ya se encontraba 

·nochet. 

Los militares volvieron a ocupar las radios, situación por la 

los trabajadores conformaron un Comité de Huelga que empez6 a 

nzar las primeras instrucciones para la resistencia. Ocupada~ ya 

s emisoras por los militares, empezaron a propalar noticias [alsas 

eando confusi6n: decían que el 50 y hasta el 80 por ciento de los 

rabajadorcs se habían reincorporado a sus labores. 

Júú:ic111. p. 212. 
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Despu~s de 29 largos días de huelga, sin otra a1ternativa, los 

trabajadores se vieron forzados a reingresar al trabajo. Esa vez, 

la presión por el harnare ejercida por la dictadura había dado resul

tado. 

En 1977, efectivos de la Fuerza Naval (con asiento en la loe~ 

lidad de Tiquina), ocuparon Huanuni, instalándose en una zona aled~ 

ña llamada Playa Verde. Un año despu~s se fueron pero en su 1uqar 

llegaron otras fuerzas militares del Regimiento "Camacho" cuya gua~ 

nición se encuentra en la ciudad de Oruro. 

A principios de 1978, nuevamente los mineros recurren a una 

huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres para exigir la reaper

tura de las radios, y principalmente una amnistía tota1 e irrestri~ 

ta para todos los exiliados políticos que sumaban más de tres mil. 

En menos de dos semanas sumaban ya dos mil huelguistas en todo el 

país, movimiento que logró ia opini6n nacional a su favor, y arran

có a la dictadura la convocatoria a elecciones para ese mismo año y 

la amnistía total. 

El movimiento popular encabezado por los mineros, es el que 

permite la apertura democrática y el consiguiente proceso que, acc! 

dentadarnente, se llev6 a cabo en tres elecciones consecutivas (1978, 

1979 y 1980) y donde el pueblo ejerció sus derechos eligiendo a sus 

representantes. 

En este periodo se logra un verdadero acercamiento con el sec

tor campesino. La programación llega a las comarcas aiedañas y se 

produce una comunicación eficaz entre estos dos sectores, anterior-

• 
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mente opuestos mediante la pol1tica de divisi6n instrumentada por 

los gobiernos del MNR y funda.~entalrnente de los regíu~nes de Barriea 

tos y Banzer, quienes impusieron el npacto Militar-Campesino" para 

dividir y enfrentar a dos clases que tenían mucho más en común que 

las diferencias entre desposeído minero y pequeño propietario posteE 

gado, que las dictaduras expiotaron. 

De esta manera, los campesinos concurrían no solamente con sus 

productos a los distritos mineros, sino tambi~n con sus ·conjuntos 

foicl6ricos, los que se presentaban los fines de semana en los audi-

torios radiales. Identificados con la mdsica, los programas e info~ 

mativos en quechua y aymara, los campesinos del norte de Potos1, 

oruro y otros lugares sienten suyas las radios y en tal medida, par

ticipan. Las ferias campesinas en las minas se constituyen en verd~ 

deros hechos integradores y las relaciones entre mineros y campesi-

nos cobran relieve por su solidaridad. Por ello, es comprensible la 

movilizaci6n campesina en defensa de las radios durante el Go1pe de 

Estado de 1980. Esto no hubiera sido posible en la d~cada anterior, 

cuando la brecha minero-campesino aún tenía vigencia polítíca. El 

campesino recobra conciencia, precisamente, cuando Banzer afecta sus 

intereses y se producen las masacres del valle (como las de Tolata y 
I 

Epizana) . Los campesinos más cercanos a las minas son quienes mejor 

comprenden la necesaria alianza entre ambas clases¡ paralelamente, 

el proletariado minero abandona su actitud de reserva y subestima-

ci6n del potencial revolucionario del campesino. 
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La primera interr.upci6n de ese proceso fue el golpe del. candid!, 

to oficial General. Pereda, quien atribuyéndose el triunfo derroc6 a 

su patrocinador Banzer el 21 de juli~ de 1978. Las radios mineras 

en cadena, impugnaron y resistieron el cuartelazo siendo inmediata-

mente reprimidas. La radio La voz del m,i.ne.1t.o de Siglo XX fue des-

trutda casi en su totalidad. Sobre lo que aconteció aquel. día en la 

P~o XII, Renato Andrade ]2_/ recogió varios testimonios de los cuales 

reproducimos "Relato de una represi6n" porque il.ustra el ensañamien

to de l.os mil.itares contra las radios, pero también demuestra la C!, 

pacidad de resistencia y participaci6n de los mineros y de las muj~ 

res en la defensa de sus emisoras, así corno la habilidad con que se 

aprovech6 la radio en los momentos en que era ocupada: 

Cuando las tropas invadieron las instalaciones de Radio P.lo XII, 
en Siglo XX. su jefe de prensa, Marcial Mansilla, se encontraba 
en su puesto de trabajo. He aquí el relato que nos hiciera de 
aquellos acontecimientos: "Eran las 6 y 30 de la mañana cuando 
1os militares acantonados en ese distrito minero intervinieron 
1a Radio el 21 de julio. No hubo justificación real para tal 
actitud. Estábamos en zona militar y tranquilamente podían ve
nir y tomar la emisora. Pero perdieron autoridad desde el mo
mento mismo en que entraron a balazos. Yo me encontraba en la 
caseta de emisión. 
Rubo una disputa, una discusión con el mayor Alipio Fernández 
quien me dijo: Ya 6e aeab6 e.6ta ~¡tuaci6n. Ya han hablado mu
cho y a pa1t.~¡11. de e~~e momento deben habla~ lo que yo !e4 ¡nd¡
qu.e. 
La ventaja que tuvimos fue que ef operador dejó el micrófono -
abierto. Entonces la gente se enteró de la situación. El ma
yor Fernández me dijo: Diga usted a la gente que en horas más 
una junta militar va a tomar el poder presidida por el gener~l 
Pereda. 
- ¿Por el general Pereda? -le pregunté yo. 
- Bueno. no diga Pereda, pero diga una junta militar. 
EntQnces yo dije: El Comando de la Zona Milicar dice que en unas 

ll/ Cfr. Renato Andrade, "Periodismo minero en acción", México, ._ 
Cuade11.11.04 del Te.'tce.11 Mundo, No. 25, 15 nov.-15 dic. 1979, pp. 
46-51 
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horas más una junta militar va a tomar el poder. Y me quede ca
llado. Volvió entonces a decirme: Diles que estén tranquilos y 
serenos que todo está controlado. Entonces yo volví a decirles: 
El Comando de la Zona Militar dice que esten tranquilos que todo 
está controlado ••. Yo explicaba para que los trabajadores se die 

-ran cuenta qui~nes habían intervenido. -
Todo esto duró unos diez minutos, mientras el militar me force
jeaba, me golpeaba diciéndome ;Aho~a hC acaba~on uhzedeh! IAho
hd mandamoh nohoZ~Oh! 
En eso hubo una bulla afuera y disparos. Yo pensé que algún 
operador de la radio había salido y que lo habían matado. Pero 
no, sucede que entraron unas veinte mujeres ¡Habían roto el cor
dón que los militares habían impuesto al local de la emisora e 
ingresaron violentamiente! 
Posteriormente pude conocer de labios de Domitila Chungara lo 
que había pasado. Una de las mujeres. esposa de un trabajador, 
se acercó al teniente que le apuntaba y le decía: ¡No avancen 
más porque disparo y la mato! Y la mujer no tuvo ningún prob1e
ma en abrirse la b1usa con embaa manos y mostrarles sus senos 
desnudos dici6ndole: ;M4~ame! Esto desconcertó al teniente y 
las otras mujeres aprovecharon justamente para romper el cerco y 
meterse en grupo a la radio. 
Ya adentro de la radio era un forcejeo de mujeres con militares 
( •.• ) Entonces cambió la actitud del mayor Fernández que me ha
bía agredido. Se dirigió a mi temblando con el revólver en la 
mano y me dijo que si le pasaba algo yo era el responsable ••• Y 
todo esto que sucedía en el interior de la radio continuaba.sa
liendo al aire por los micrófonos abiertos ..• 
Fue entonces cuando los trabajadores empezaron a subir a la Ra
dio. Eran ya las 7 de la mañana. Todo esto me contaron porque 
yo no podía ver porque estaba encerrado en la caseta, obligado 
por los soldados que me presionaban a hablar. 
Hubo una muchacha de unos 18 años que prendió una carga de dina
mita y corrió hacia el coronel Noya y lo abrazó diciéndole: .L04 
doh vamoh a vola4 aho~a ;E4~o 4e acab6, eh~amoh can6ado~ de u~~~ 
d u! 
El coronel Noya no pudo reaccionar porque se hallaba en estado 
de ebriedad. 
( .•• ) Felizmente los trabajadores tuvieron el tino de evitar un 
hecho de trem~ndas consecuencias. Fue entonces que el dirigen
te de la Federación de Mineros, Sim5n Reyes, agarró a la mucha
cna y le sacó el cartucho de dinamita, desconectó el fulminante 
y lo tiró ( .•. ) Mientras tanto la gente continuaba enardeciénd~ 
se. Habían venido con palos, piedras, con cuchillos y cuando -
salían los militares de la radio, los insultaban, los increpa
ban. Y los militares no apuntaban sus armas a los trabajadores 
para escapar, se apegaban el arma a su pecho y empezaron a co
rrer. 
Había corrido la voz que nos estaban llevando presos a los ra
dialistas. Un grupo apedrea el vehículo del coronel Noya, le 
·rompen todos sus vidrios y éste tiene que irse a pie. 
Esto fue lo que succdi6 aquella ma~ana." 

1 
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Despu~s de las segundas elecciones se registr6 la aventura 901-

pista del General Natuch donde tambi~n se registraron atropellos. 

Finalmente, a pocos d!as de la transrnisi5n del mando, y dónde los r~ 

sultados de los terceros comicios reflejaban con mayor claridad el. -

, triunfo de la Unidad DemocrStica y Popular (UDP), el proceso es nue

vamente truncado por la acci6n narcofascista -asesorada por estrate

gas argentinos del terror- de la camarilla de Garc!a Meza-Arce G6mez. 

C. EL GOLPE DEL 17 DE JULIO 

D1as antes de la entrega del poder al Frente ganador de tres 

elecciones, se consumo un golpe mas, que llev6 al gobierno a la mla 

nefasta expresi6n del ej~rcito: una camarilla que mostr6 un abso1uto 

desprecio hacia el proceso democr!tico y que lleg6 a anunciar el go! 

pe incluso antes de la realizaciOn de los comicios del 29 de junio -
I 

de 1980. sus caractertstioas fascistoides, ligadas al creciente ne-

gocio de la coca1na,. presentaron elementos "novedosos" para el movi

miento popular contra el que estuvo dirigido. 

A diferencia de otros asaltos al poder, la asonada del 17 de j~ 

lio muestra una siniestra planificaci6n que est§ muy por encima de 

su euf6rico e irracional proyecto ~ol1tico • .!2./ 

1 b / 
~ 

El General Luis García M. declar6 una vez consumada su aventu
ra que se quedaria 20 afios, Su "Democracia in~dita" estab• 
fundada en un absoluto desconocimiento del movimiento popular 
y la institucionalizaci6n de la cocaina como factor de acuaula 
ci6n, tal ambician no pod~a sino implantarsi en un Estado de -
terror. que caracterizó a su r@gimen de 15 meses. 
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Las operaciones, sincronizadas con verdadera precisi6~, estuvi~ 

ron dirigidas a la ocupaci6n del Palacio de Gobierno y arresto de la 

Presidente y su gabinete all! reunido; el secuestro violento del - -

CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) integrado por 

los partidos polítidos de izquierda, representantes de la ~glesia, 

dirigentes universitarios y la plana mayor de la Central Obrera Bol! 

viana, que sesionaba en la sede de la COB y la Federaci6n Sindical -

de Trabajadores Mineros de Bolivia para dar respuesta al levantamie~ 

to de Trinidad. Asimismo, el control de todos los medios de infOrJll!. 

ci6n de las ciudades y la destrucci6n de algunos identificados por -

su compromiso democr~tico. Ni las propias agencias internacionales 

de informaci6n se salvaron de violentas requisas y detenciones a sus 

corresponsales. 

Todas estas operaciones, realizadas por comandos paramilitares 

y efectivos militares vestidos de civil y movilizados en ambulancias, 

cumplieron una fase inusual y contundente, previa a la aparici6n de 

los tanques en las ciudades. 

Así, lo ~nico "in~dito" del garciamecisrno fue la utilizaci6n de 

recursos represivos novedosos por su efectividad y barbarie. En C8!! 

bio, el control de los centros mineros, indispensabl.e para e1 Axito 

de cualquier golpe, 11.I se efectu5 básicamente dentro de las tradi-

cionales maneras castrens~s: el envío de regimientos completos blin-

ll.J Los golpes antipopulares deben ocupar las minas para acal1ar el 
inevitable foco de resistencia que allí se genera y para obli
~ar a los mineros, una vez derrotados militarmente, a continuar 
la producción minera indispensable para la vida económica del 
país. 
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dados y motorizados con apoyo de la aviaci6n, aunque tP.ml:iEn util.iz~ 

ron paramilitares y ambu1ancias. 

Si bien los mineros estaban dispuestos a resistir como siempre 

en tales circunstancias, tenían -además de la aplastante superiori

dad de fuego del ej6rcito en su contra- las desventajas del control 

militar de l.as ciudades 1o que agudizaba su aisl.amiento as! como el 

virtual descabezamiento de las direcciones nacionales de 1a COB y la 

FSTMB y de dirigentes pol1ticos presos o asesinados. 

Pese a estas adversidades, los centros mineros se constituyeron 

en el principal basti6n de la resistencia boliviana, para acatar laa 

últimas disposiciones d~ la COB y el Consejo Nacional de Defensa de 

la De!.nocracia y llamar a todo el paf s a defender e1 proceso democr4-

tico, rechazar el. golpe y cump1ir con la huelga general e indefinida. 

Una vez más las emisoras mineras fueron los parlantes emergentes de 

la resistencia con una irradiaci6n que alcanz6 niveles regionales, 

nacionales e internacionales gracias a su accionar amplificado en la 

"Cadena Radial Minera" o "Cadena de la Dernocraciaw, como 1o atesti

gua e1 dirigente minero Artemio Camargo:l!/ 

.!J!/ 

La Gran Cadena Minera cumplió un papel de primerísimo orden en la 
r~sistencia, ya que a través de ella pudimos conocer la situaci6n 
de los distintos distritos mineros del país, conversar entre di
rigentes y bases y hacer conocer a todo el país, que el proleta
riado minero estaba firme en su puesto de combate. Con el paao 

Uno de los m~s destacados dirigentes del Sind~cato Mixto de 
Trabajadores de Siglo XX y de la FSTMB asesinado en La Paz jun 
~o con otros siete dirigentes del MIR, el 15 de enero d~ 1981~ 
~uando se reunfan para discutir las acciones que debían tomar
se frente a las medidas económicas antipopulares decretas por 
,el régimen. 
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de los días, una a una las radios mineras fueron acalladas en la 
medida en que las tropas m~litares asaltaban los diferentes dis
tritos mineros del país • .!2.1 

Mientras la Junta declaraba la inconstitucionalidad del Congre-

so, la ilegalidad de los partidos pol~ticos, la proscripci6n de 

las organizaciones sindicales y anulaba las elecciones por "fraudu

lentas", aún no acababan de caer los ~ltimos distritos mineros. La 

resistencia minera tuvo una duraci6n aproximada de 19 d!as, estl r!_ 

sumida en la re1aci6n gue sigue.l.Q./ 

El 17 de julio, Radio Ltaleagua alert6 con un flash informat.i.vo 

sobre el levantamiento militar en Trinidad. Desde el mediod!a de 

aquel fatídico jueves, comenzó a trabajar la "Cadena de la Democra

cia", a través de ella los dirigentes sindicales del distrito minero 

de Catavi-Siglo XX hicieron contacto con los de otros distritos pa- · 

ra lanzar la consigna de "unificaci6n del movimiento obrero y popu

lar para derrotar al fascismo", cumplir discip1inadamente las dispo

siciones emanadas de la COB y del CONAOE: huelga general indefin~da 

y movilizaci6n en defensa del proceso democrático. Las emisoras ha

cían hincapi~ en que no todos los militares estaban comprometidos en 

JJ../ Artemio Camargo, Cnonologla de una 4e~~~~inc~a he~o4ca, E~uador, 
Publicación del MIR, 1981, p. 3. 

J:.JJ../ Esta síntesis fue elaborada sobre la base de un informe de la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, "La hero~ca 
resistencia de los mineros de Bolivia". Lima, PerG, 1981; grab~ 
clones de las emisoras mineras realizadas por Pablo Guzmán del 
18 al 23 de julio y material periodístico de Bolivia y Mi•ico. 
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el asalto al Palacio Quemado y hacían llamados a los "militares pa

tr i6ticos" para enfrentar a los golpistas. 

La resistencia en todos los distritos se organizó mediante com!. 

siones: de resistencia, de comunicación, piquetes de vigilancia, re

levo~; bloqueo de caminos de acceso a los centros mineros y otras; -

su larga experiencia combativa y de enfrentamiento a las constantes 

arremetidas militares, registrada en su memoria colectiva les permi

tió tomar en cuenta hasta los mínimos detalles. 

Así, las radios inforlllaban y coordinaban la resistencia que CO!!, 

t6 con la plena y creciente participaci6n de los trabajadores regula' 

res de interior y exterior mina, locatarios, amas de casa y mujeres, 

campesinos que se movilizaron desde sus comunidades y comarcas, est!!_ 

diantes, maestros, gremiales, niños y la poblaci6n civil de las zo-

nas aledañas a los campamentos mineros, asimismo la iglesia: curas y 

monjas. 

Las radioemisoras coordinaban el trabajo de resistencia median

te "dúplex 11 1..!1 sistemáticos con las distintas radios de otros distr! 

tos hasta sumar 15 emisoras el primer día. Demás está decir que 1os 

locutores no necesitaron de dirigisrno alguno, por su plena inserci6n 

en la problemática del contexto minero. Así las informaciones prop~ 

lcldas por la "Cadena de la Democracia" neutralizaron en buena medida 

las informaciones de la "Cadena Nacionalista" irradiada desde Rad~o 

2 1 / Nn ~6lo como contactos bidirecciona]e5, como en su forma t6cni-
ra, sino ,,mpl iadn :i través de la "Cadena de la Democracia". 
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Ill~man.i. de La Paz que hab1a sido impuesta desde el mismo día del 

golpe. 

Las fuentes de información de la Cadena minera fueron los pro

pios "dúplex", los informantes, emisarios y radios del exterior que 

eran sintonizadas y grabadas internamente en las cabinas de las emi

soras, y luego reproducidas en los distintos recuentos periodísticos 

efectuados a lo largo de casi tres semanas de heroica resistencia. 

A las 11 de la noche del 17 de julio, Radio Plo X11 sufri6 un -

doble atentado dinamitero destinado a destruir sus antenas e insta1~ 

ciones,pero este hecho no signific6 su retiro de la Cadena, por el 

contrario, la vigilancia y la guardia se reforzaron. En el distrito 

minero de Catavi-Siglo XX trabajaron cuatro emisoras coordinadamente: 

Rad.i.o P.í.o XII y La Voz del. M.i.1te1to de Siglo XX, 21 de 1U.c...i.e.mb1te. de Ca

tavi y Rad.i.o Llalla9ua de esa poblaci6n. 

Al día siguiente, el Regimiento Illimani-Andino, 21 de Infante

ría toma y ocupa militarmente Uncía (capital de Provincia), su A1cal 

de, Hugo Serrano y director de Rad.i.o Une.la es apresado. El Comit6 

Ejecutivo Sindical (CES) se reúne y decreta reforzar la vigilancia. 

un comando de la resistencia inutiliza la repetidora de T.V. Bolivi!!_ 

na que empezaba a difundir inforrnaci6n y consignas pro-golpistas. 

Por ~a noche se informa que Rad¡o Van9ua~d¡a de Colquiri fue b~ar

deada. Con excepci6n de ~sta, la Cadena sigue trabajando. 

El 19 de julio, el Coronel Arrázola del Regimiento acantonado 

en Uncía convoca a un "diálogo" con los representantes de los sindi-
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catos de Siglo XX-Catavi,ll/ 1a propue~ta; "bajar el tono de voz de 

las emisoras por decir cosas hirientes para los militares". El CES 

convoca a una Asamblea para discutir la propuesta de los militares a 

las 15 horas, hora en la cual Ro.d.i.o Na.c.i.ona.t de Huanuni informa s.o

bre el bombardeo de Ra.d.i.o Vo.nEuo.~d.i.a. de Colquiri. Media hora mSs 

tarde, Ra.d~o An.lma.4 del Consejo Central Sud, informa sobre los vue

les rasantes que tenían por objetivo acallar La voz m.i.ne~a det Su4~ 

Ch-i..c.ha.¡;, y S.le.te Suyo¿ y hace llamados desesperados de sol.idaridad ante 

el ingreso de tropas acantonadas en Tupiza. El locutor anuncia que 

la radio abandonaría la Cadena por los nutridos disparos que se ese.!!_ 

chan cercanos al local de la emisora. As!, An.i.ma.4 deja de ser •pil!?_ 

to" de las emisoras mineras del sur. 

El 20 de julio, la Cadena informa que, luego de una foxmidab.1e 

y tenaz resistencia, las tropas ocuparon definitivamente el distrito 

de Huanuni. Antes de ello las instalaciones de la emisora hab!an s!_ 

do dañadas en una operación de comandos que se replegaron una vez 

cumplido este objetivo. Sin embargo, con rn~s imaginaci6n que recur-

sos, los mineros rehabilitan los equipos y continaan transmitiendo, 

hecho que suscitó la ocupación mil.itar y el acallamiento definitivo 

de Ra.d~o Nac~ona.l. 

El 21 de juli~, las emisoras del distrito de Siglo XX y Ca~avi 

continGan trabajando, se hace una relaci6n cronológica de los acont~ 

'l:.J:./ En el Distrito minero de Catavi-Siglo XX existen 5 sindicatos: 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Siglo XX, Sindicato 
Mixto de Trabajado~es Mineros de Catavi, Sindicato de Trabajad~ 
res Locatarios 31 de Octubre, Sindicato de Trabajadores Canale
ta Lamas y Sindicato de Trabajadores Veneristas. 
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cimientos desde el día del golpe. La indignación del pueb1o es cre

ciente. Llallagua se convierte en una verdadera fortaleza, con plena 

participaci6n de la población civil~ se organizan los piquetes de v! 

gilancia, el embanderado general de las casas, se hacen pintas en 

los muros con frases reflexivas para la tropa: "Soldado ésta es tu 

Patria, no dispares contra tu Patria", ªSoldado no te olvides que s~ 

mos tus hermanos y entre hermanos no podemos matarnos", "Soldado an

tes de disparar, piensa que este es tu pueblo", "Aqu! est~ tu Padre, 

tu Madre, no dispares" y otras. 

Las amas de casa, organizadas en comisiones de preparaci6n de 

alimentos, comisiones de guardia diurna y nocturna en las emisoras y 

en las sedes sindicales, participaron activamente en la resistencia. 

y en dar alimento a los trabajadores y campesinos convirtiendo 1as -

calles en cocinas populares. 

El 24 de julio, una comisi6n (encabezada por el dirigente Gi1-

erto Bernal, el director de P~o. X~I, el subgerente de la Empresa y 

un representante de la gerencia) entabla otro contacto con los mi1i

tares que imponen cinco puntos encabezados por aquel que señalaba la 

ntrega de los equipos de las radios. Se fija otra reuni6n para las 

17 horas, si la comisi6n no asistía a la misma los militares pod!an 

iniciar el ataque con todo su poder b~lico. Sin otra alternativ~, 

los dirigentes deciden a aceptar el "ultimatum militar", lo que,pro-

oca protestas en los trabajadores por tratarse de un acuerdo "humi

llante". 

Por su parte, P~o XII anuncia su decisi6n de suspender ~us tran~ 

misiones por la presi6n de los militares que afirman "Radio pio X11 



es el elemento perturbador". En su despedida, los locutores dicen 

textua1mente: 

"Nos- alejamos del €ter porque consideramos que es más importante 
resguardar vidas humanas de nuestros compañeros que simplemente 
cuidar los equipos de radio. Los equipos se pueden reemplazar -
por otros, las vidas no ( .•• ) no queremos ser la causa de un he 
cho de sangre en las minas, donde podrían ser inmoladas muchas= 
vidas inocentes, por eso nos despedimos momentáneamente de uste
des" .ll/ 

Unas horas más tarde, la emisora vuelve al aire, explica las b.!!_ 

ses del acuerdo con los mili tares y propo.rciona una evaluaci6n cron2 

lógica de los hechos. Ese mismo día las cuatro emisoras del Distri

to de Siglo XX-Catavi se despiden después de un recuento minucioso -

de los acontecimientos. Al día siguiente, P~o XI1 transmite durante 

media hora para inrormar sobre la resistencia; horas m~s tarde em

pleados de la CAF de Catavi acompañados de efectivos militares reco

gen los equipos de La voz del mlne~o y Llatlagua. Ese día se p~odu

ce el asalto a La. voz del Cob11.e de Corocoro, se persiguen periodis

tas y dirigentes. 

E1 día 25 de julio, comandantes del Ranger y del Regimiento An

dino, incautan 10:; equipos de Plo X11 y 21 de. V.lc . .lemb1t.e. 

Por la noche, la estación norteamericana Vo.lce. 06 Ame11..lca. infor 

ma sobre la "normalizaci6n en las minas". Por su parte la Veuthche 

We.t:le. de Alemania, Sulza. 1nte11.11ac.lonat y Ex.te~.i.oll. de España, infor-

man que la resistencia en las minas bolivianas continGa. Ra.d.i.o No:tl 

cia6 del Con~.i.nen~e desde Costa Rica dedica un espacio especial a 

111 Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, op. c.lt., 
p. 72. 
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l.os mineros bolivianos. 1\,1 día siguiente de Cax-acoles y Quime llega 

la informaci6n de que en esos centros la resistencia continúa 6 as! -

como en Viloco y Colquiri. 

Por su parte los trabajadores de l.os otros distritos reiteran -

su decisi6n de no escuhar la "Cadena Nacionalista"; se informan por 

las radios del exterior, a través de las cuales se conoce que una 

emisora minera sigue haciendo llamados a la resistencia, es RadLo VL 

.f.o e.o • 

El 3 de agosto se realiza un operativo militar de proporciones 

en el centro minero de Caracoles (Dpto. de La paz}. Los militares 

masacra~ violan, destr~yen la emisora y arrasan el centro.~/ 

El 6 de agosto, aniversario de la Independencia y fecha estab1~ 

cida para la entrega del gobierno a la Unidad De~ocrática y Popular, 

Radio Viloco, emisora d~l ültimo centro que aún resistía, es desman-

telada y acallada por efectivos militares. 

2. Afguna6 con6ide~acLone~ ace4ca de la e~pe~Lencia de 1i80 

Considerarnos apropiado concluir este capítulo con algunas infe-

rencias que nos merecen los acontecimientos anteriormente expuestos. 

La resistencia minera en 1980, se nos presenta como un hecho que ex-

presa en forma acentuada el carácter de 1as radios como canales de 

expresión y participaci6n autogestionarias. Es un inmejorab~e ejem-

Las atrocidad~~ ordenadas por los oficiales y cometidas por la 
trcipn <'St5n denunciadas en una carta dirigida por las "Madres y 
Mujerl'S desesperadas de Caracoles., al Arzobismo Mons. J. Manri
quc. Cfr. Asamblea Permnnente de Derechos Humanos. op. ci~ .• 
p. Só. 
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plo {por la cercanía hist6rica y la existencia de testimonios que lo 

ilustran) de los rasgos esenciales de estos medios que, como en este 

caso, se hallan concentrados en los momentos de emergencia. 

En las transcripciones del material grabado que testimonian, 

aunque de manera fragmentaria, los hechos de julio-agosto del 1 80 

(Ver anexo) podemos constatar: 

- una praxis social ·y comunciacional ampliadas, protagonizadas 

por un sujeto político colectivo organizado a partir de su experien

cia sindical y autodeterminat±va; 

- un mensaje o discurso donde la unidad de lo diverso se expre

sa como la más clara muestra de identidad y de su acumulaci6n de cla 

se que requiere de la ·movilizaci6n y participaci6n general en cond~

ciones tan adversas; 

- una organizaci6n en torno a loa medios de comunicac~6n que 

ilustra la capacidad creativa y genuinamente cultural en un uso de -

stos medios que rebasa todas las convenciones y sofisticaciones t6c 

ico-comunicacionales, y por dltimo, 

- una trascendencia local-regi~nal, nacional e internacional de 

vívidas transmisiones. 

a. P~ax~~ ~oc~al y comun~cac~onat: Su~ p4ozagon~~~a~ 

pliando las consideraciones anteriores, podemos señalar que l~ con 

iencia política y la pr§ctica social de los mineros como sector de 

lase, vienen a constituirse en este caso, en el principal generador 

e la organizaci6n de los otros sectores vinculados a ellos, para en 

rentar una realidad de emergencia y resistir, en condiciones de 

run desventaja frente a sus adversarios. 
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Frente al aislamiento y la :rep:res.i6n, e1 movimiento minero ins

trumenta y articula la resistenc±a, recrea y formula nuevas formas e 

instrumentos de lucha, amplía su radio pol~tico de acci5n a trav~s y 

en torno de sus emisoras. 

Hemos visto ya (Capttulo I) de qu~ manera la estructuraci6n au

tónoma y, a su manera, democrática en 1os sindicatos da cabida a una 

capacidad autogestionaria como sindicato y como sector de clase. En 

las circunstancias del golpe, tal capacidad funciona a partir de la 

necesidad de organizarse para defender el proceso demo~:rStico, com

plementando la labor de las d1recciones de los Com~t6s Ejecutivos 

Sindicales {CES) • 

Así, la participaci6n en la resistencia y en su canal conductor 

-las radios- es permanente y creciente. De esta manera, esa pr~xis 

social de la que también es parte una arraigada p:r~ctica cultural-e~ 

municacional, se pone de manifiesto. El acceso (a los medios) se am 

plía respecto de los momentos de libertades básicas -relativos y cor 

tos- y los protagonistas "natos", como los aglutinados por irradia

ción, est~n presentes en las transmisiones. 

Los protagonistas de este hecho político-comunicacional son, en 

primer término, los nGcleos mineros cuya composici6n abarca a los 

sindicatos de trabajadores mineros, los Comités de base, las mujeres 

aglutinadas principalmente en los Comit€!s de Amas de Casa, y los es

tudiantes (principalmente hijos de los mineros). 

Los otros protagonistas, cuya respuesta a la irradiaci6n o con

vocatoria de los mineros es relevante, provienen de su entorno geo-
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grifico y social: las poblaciones civiles aledafias a los centros; 

los campesinos cuya concurrencia masiva en 1980 revela la consolida-

ci6~ de la unidad minero-campesina; otros sectores que actúan plegá~ 

dose a los mineros como los maestros, los gremiales y artesanos de -

la regi5n, así corno los tra~ajadores de la minería mediana y pequeña 

(es decir, no nacionalizada). 

Tal es el conjunto social que actúa organizada y solidariamente 

en julio de 1980 y cuyo accionar se expresa nftidamente en su parti

cipación en las radios mineras. Nos detenemos aqu! en el car4cter -

dei comunicador-locutor de las radios que, en situaciones como la ex 

puesta, cumple un rol que excede al del mero "mediador" para conver

tirse en un protagonista más de la resistencia. A trav~s de los mi-
n~ 

crófonos, los locutores invitan a la participaci6n activa en la mov~ 

lización general y por tanto en sus canales de expresi6n. Asimismo, 

el servicio informativo preparado por los respectivos departamentos 

de prensa responde al compromiso que desde ya los comunicadores min~ 

ros han establecido con la clase trabajadora y el proceso democráti-

ce. Por ello, junto a los dirigentes, han sido el primer blanco de 

percusión y represión destinadas a descabezar y controlar los centros 

mineros. Inclusive, cuando se ve por conveniente que la dirigencia 

pase a la clandestinidad, los radialistas asumen la responsabilidad 

de las transmisiones debiendo resistir hasta la irrupci6n física de 

los militares. 
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b. El di6cu~bo de la~ ~ad4c6 m¿ne~a~; 4uh cond.i..c.í..one~ de 
p4oducc¿on, 

Antes de referirnos a este elemento definitorio de una Cornunicaci6n 

Alternativa, debernos hacer algunas consideraciones sobre el fen6meno 

que lo envuelve y propulsa: la propia n~turaleza de la cornunicaci6n 

que se establece en las radios mineras en las circunstancias críticas. 

En estos casos, los rasgos alternativos habituales de estas emisoras 

en tiempos "normales" se acentúan o maximizan en circunstancias de -

emergencia. Veamos los aspectos centrales de esta comunicaci6n den-

tro de sus elementos constitutivos: 

- se trata de un Emisor-Receptor social, que rebasa los límites 

habituales de las radios mineras. La realidad que e.xpresan y a la -

que se remiten las transmisiones deviene en una plena identificaci6n 

y por tanto en un pleno acceso que logra una participaci6n tambi~n -

plena y por ello los protagonistas sociales están presentes como pr~ 

tagonistas comunicacionales. 

- El mismo límite idiomático gue puede dividir a los actores s2 

ciales deja de ser tal, al emerger un lenguaje que abarca los tres -

idiomas que hablan tales actores: el castellano, ei quechua y el ay-

ara. 

- Lo comunicacional se enriquece con elementos que exterior~za 

y -al mismo tiempo- de los que se alimenta: el discurso político'Cp2 

lítico, social y cutural), la información (o contrainformación res-

pecto de ~a informaci6n oficial) sobre los acontecimientos y lo con

textual o extradiscursivo, que está presente como reflejo de la rea-

lidad misma. Difícilmente estos componentes del lenguaje alternati-

vo minero pueden enriquecerse mutuamente como en momentos donde la -
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acci6n y la solidaridad $On decisivos para el sector y los vinculados 

con ~ste. 

Así el criterio radiofenico que de alguna manera se desarrolla 

e~ otras circunstancias no emergentes, se ve rebasado para adquirir 

dimensiones de la totalidad, del contexto vivo, de la experiencia hj_!. 

toria y el testimonio. 

Ahora bien, las condiciones de producci6n de un discurso ~olit.1-

co encuentran en este caso caracterfsticas propias. Entre estas con

diciones o presupuestos deben destacarse; 

- El Sec~o~ de Cla4e, con todas sus atribuciones organizativa•• 

políticas, colectivas y culturales. Es decir, como contrapoder min~ 

ro frente al Estado y toda su signif icaci6n en Bolivia. 

- El comportamiento pol1tico del sector; es decir, su apoyo, 

contribuci6n y defensa a un proceso democrltico (no formal) y alter

nativo a las dictaduras, proceso que encuentra en el movimiento obr~ 

ro y popular su cauce decisivo. 

- El golpe militar, proveniente de las clases antag6nicaa y en 

una de las versiones m&s antipopulares, encarnadas en un "enemigo 

irreconciliable• personificado en el ej~rcito. 

- La resistencia, donde los mineros y los sectores de clase: 

, aliados se organizan y presentan oposici6n absoluta, echando mano de 

su experiencia o acumulación y de sus medios comunicativos para~con~ 

tituir un frente de resistencia efectiva a trav~s de recursos bSsi

cos (la huelga general, la resistencia física etc~tera) y apelando a 

la iniciativa e imaginaci6n colectivas para efectivizar sus instru

mentos de lucha y coordinaci6n. 
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- La dimensi6n nacional, presente en todas las exhortaciones y 

apelaciones discursivas, como un elemento que no excluye ni ais1a el 

accionar del núcleo minero del ~esto del país, sino que, por el con

trario, lo inserta en t~rminos nacionales. 

Un análisis del discurso de las radios mineros durante los acon 

tecimientos del golpe del 17 de julio sería tema de otro trabajo. 

Sin embargo, como es posible constatar en el testimonio de referen

cia (Anexo), el discurso político emergente de tal coyuntura tiene 

atributos unitarios (donde la unidad de lo diverso y ia diversidad -

de la unidad de lo minero se extiende a lo nacional), así como un e~ 

rácter manifiesto y abierto que encuentra mGltiples referentes. 

Al trascender aquella ruptura que marca la división del trabajo 

que caracteriza al emisor-elaborador y al receptor-consumidor de la 

comunicaci6n dominante-vertical, y al poner en práctica un tipo de -

comunicaci6n horizontal y rnultidireccional, los mineros llegan a tr~ 

vés de sus radios con su mensaje de participaci6n, convocatoria, re

sistencia y solidaridad tanto a sus propios compañeros, con una irr~ 

diaci6n local ampliada; a los demás sectores del Polo Dominado, a ni 

vel nacional; a su propio adversario cuando hacen la distinci6n de -

que en el golpe no están comprometidos todos los militares y que la 

tropa al pertenecer al pueblo debe estar a su lado; a America Latina 

y a los países solidarios con la liberaci6n de Bolivia y la luc~a de 

los mineros; a los medios de comunicaci6n del.exterior que inf~rman, 

comentan y analizan la situaci6n que en ese momento se vive en Boli

via; y asimismo, se dirigen a los peri.odistas y corresponsales demo

cráticos de las Agencias Internacionales de ínformaci6n para que con 

tinGen denunciando las dimensiones del golpe del 17 de julio del '80 
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e informando que la resistencia en las minas p~o~iguet 

La organización de la "Cadena de la Democracian por parte de los mi

neros en circunstancias del golpe es un hecho que tiene tras sí, va

rias experiencias similares pero en circunstancias políticas distin

tas. Los enlaces radiofónicos entre las emisoras mineras -inclusive 

con otras citadinas- ha sido un recurso al que los mineros han apel~ 

do tamb±~n en situaciones de nnormalidad". por ejemplo en el trabajo 

desarrollado durante los distintos comicios electorales. 

Esta vez, sin embargo, el prop6sito no s61o fue el mero entrela 

zamiento informativo, sino basicamente la coordinaci6n de la resis-· 

tencia frente a la amenaza de una virtual masacre en los centros mi

neros. As!, como puede observarse en la primera parte de este apar

tado, desde el. mismo día del golpe las radios mineras, acatando- las 

disposiciones de la COB de defender el proceso democrático y contro

ladas ya la rnayoria de las emisoras del pa!s, deciden entrar en cade 

na, para coordinar eJ. trabajo de resistencia~ Se recurre a los "du

plex", es decir, contactos entre dos o más emisoras para hacer cono

cer los hechos que se van sucediendo en distritos mineros alejados 

geogr~ficamente y cercados militarmente. Otras de sus fuentes de in 

formaci6n van desde informantes miembros de la resistencia, emisa

rios especiales, personas que logran entrar a los centros rompiendo 

el cerco impuesto, y b§sicamente radios del exterior que se informan 

tanto de La Cadena Nacionalista y la prensa controlada como de las 

propias mineras, con las cuales incluso se llega a tener un contacto 

directo, como es el caso de Radio Tac11a del Períi y otras de Ecuador. 
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Sin ánimo de hacer una apologia de la importancia de las radios mine 

ras, queremos destacar aquf cuáles son durante la resistencia de 1980 

los niveles y áreas donde el mensaje de las radios llega_ a dimensio

narse. Es evidente la presencia de las radios en los propios campa

mentos, donde cada una de ellas es consideraca como "parte de nues

tros hogares y del salario de nuestros esposos" por ello se la defien 

de y se cree en lo que ella.dice, su lenguaje es el lenguaje de los 

propios mineros de donde emerge; asimismo, sus señales son captadas a 

nivel nacional, son la única opci6n frente a las radios que han teni~ 

do que someterse a la uniformaci6n pro-dictatorial; a nivel interna

cional son fuentes de informaci6n no Qnicamente para las radios, si

no agencias de inforrnaci6n, prensa y televisión internacionales que 

cub~en los acontecimientos del golpe. 

De la credibilidad de sus infonnaciones no s6lo es consciente 

la clase trabajadora o los sectores del polo dominado sino tambi~n 

los medios del exterior que frente al amordazamiento de la libertad 

de prensa y el control de todas las informaciones acuden a las ondas 

de las emisoras mineras para confirmar o rectificar- -en su caso- 1as 

informaciones sobre la Bolivia de 1980. 
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D. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Resumiendo, en t~rminos generales, las radios mineras como repr~ 

ducci6n de la praxis social y pol1tica de este sector de clase, pre

sentan a lo largo de su desarrollo comunicacional tres situaciones 

claramente vinculadas al contexto político nacional, donde los traba-

jadores acttian. 

1 • En las situaciones favorables al movimiento obrero, las ·emisoras 

desarrollan una línea comunicacional elaborada y estructurada a tra

v~s de una programaci6n b6sicamente referida al sector de clase, su 

problernS.tica así como a los sectores populares más cercanos física y 

socialmente (campesinos, poblaci6n civil, etc~tera). Las radios in

forman, comunican, desarrollan programas educativos y buscan el es

clarecimiento ideol6gico y el debate de la reali:darl minera a través 

de su programaci5n. La participaci6n tiene canales establecidos den 

tro de dicha programaci6n. Asimismo, las actividades sindicales, so .-
ciales y culturales est~n cubiertas por la radio. se transmiten en 

directo las asambleas más significativas: las festividades locales, 

cívicas y religiosas; los actos conmemorativos artísticos de los e~ 

legios; lo.s encuentros deportivos mineros; las actuaciones de gru

pos musicales que acompañan las ferias campesinas; etc~tera. 

2. En los momentos críticos para el país y el movimiento obrero 

aquellas características de las radios en tiempos de libertades b!

sicas (o de tregua social} se transforman y, si s"e quiere, el senti 

do comunicacional se sobredimensiona. En estas circunstancias (es-

pccialmente golpes de estado de contenido antipopular), la program~ 
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maci6n "es~ructurada" deja paso al nacleo organizativo y referencia 

fundamental para las acciones concretas de resistencia y/o moviliza

ci6n; es decir, a un parlante emergente donde los protagonistas son 

los hombres y mujeres de las minas as1 como de otros sectores conco

mitantes como los campesinos, maestros, estudiantes, poblaci6n civil, 

etcétera. 

3. Estas dramáticas experiencias comunicacionales tienen casi siem

pre como epílogo el silenciamiento, la d~strucci6n y desmantelamien

to de las emisoras, como consecuencia de la ocupaci6n militar de los 

centros mineros. No obstante, la persistencia con que los mineros 

reclaman la devoluci5n y rehabilitaci6n de sus emisoras es parte de 

la reestructuraci6n del.movimiento y sus organizaciones. En efecto 

apenas los mineros comienzan a recuperarse de los descabezamientos, 

inclusive cuando la represi6n no ha concluido, incluyen el requ~ri

miento de sus radios como condici6n indispensable para las negocia

ciones de retorno al trabajo. Los documentos relativos a estas exi

gencias -frente a los reg1menes de facto surgidos por la fuerza de 

las armas- mencionan casi invariablemente tres aspectos: libertades 

b~sicas y sindicales (desocupación de las minas por el ej~rcito y -

libertad para los dirigentes y trabajadores detenidos), garant:S:a de· 

la fuente de trabajo y devolución-reposici6n de las emisoras ·incau

tadas o destruidas. 

4. Recu1t~o4 

Las condiciones materiales y comunicacionales qu~ se pueden ob

servar en el funcionamiento de las radios mineras se pueden sinteti

zar como sigue: 
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a. Recursos financieros. Esencialmente los apo~tes mensuales 

de los trabajadores, complementariamente avisos de servicios locales 

y, en menor grado, anuncios pub1icitarios contratados desde la ciu

dad. 

b. Recursos humanos. Tanto los responsables corno los trabaja

dores de cada radio son mineros, estudiantes y profesores del lugar. 

Por lo dern§s, la poblaci5n es una colaboradora y participante real 

a través del acceso. El apoyo permanente entre las emisoras resul

tante del flujo comunicativo.y ia vinculaci6n org§nica existente en

tre éstas, incrementa -en grado variable- los recursos humanos dis~ 

nibles. 

c. Recursos t~cnicos y materiales. La infraestructura t~cnica 

es variable, segGn la dirnensi6n de los centros mineros. La potencia. 

t~cnica oscila entre 100 vatios y 2 kilovatios. Todas las emisoras 

tienen instalaciones adaptadas (casetas, salas de grabación, de pre~ 

sa, oficinas, etcétera) y algunas tienen sus auditorios de distintas 

capacidades. Asimismo, se han dotado de instrumental indispensable 

para su trabajo corno consolas, grabadoras, material discogr~fico, 

cintas, archivos, etcétera. Este material ha sido repuesto después 

de los destrozos militares, especialmente por los propios trabajado

res mineros. 

S. Fuente~ ~nóo~mat~va~ 

a. Periodismo minero. Los departamentos de prensa de las·dis

·tintas emisoras cubren ia inforrnaci6n local y la~extienden entre sí, 

con lo que la cobertura regional está garantizada. 

b. Radios "culturales". La informaci6n nacional y, en menor 

grado internacional.proviene en.buena medida del servicio de inter-



cambio con radios "cultura1es• de la capital y otras ciudades del i~ 

terior, como Fide4 y C~uz de! Su~. Ninguna de las emisoras -excepto 

Plo X11- dispone de servicio TAlex y, por tanto, no existe cabida d! 

recta para la informaci6n de agencias noticiosas (transnacionales). 

c. Otras. Peri6dicos, revistas y publicaciones recibidas. Co 

rresponsales eventuales. Recepci6n de radios del exterior, etcéte-

ra. 
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TRANSCRIPCIONES DE LAS EMlSlQNES RADlOFONICAS DE LA 
RESISTENCIA MINERA (fragmentos 19~21 de julio 1980) 

19 de julio 

Ra.d.lo Na.e.lo na.l 

••• Decimos a ustedes que en este mcoento los trabajadores de Huan~ 

ni les damos ánimos desde esta emisora, para decirles a ustedes 

que sigan defendiendo nuestros intereses, sigan defendiendo la ra

dio, radio "Aoimas" para que la voz de ese Consejo Central Sud si

ga llegando a todas las últimas instancias para hacer conocer la -

voz de p~otesta de los trabajadores del Consejo Central Sud y, pa

ra terminar esta nuestra intervención, solamente queremos decirles 

una situación más, valientes trabajadores, valientes amas de casa, 

a nuestra juventud del Consejo Central Sud tenemos que erguirnos -

de pie y seguir defendiendo lo que es nuestro y lo que hemos cons~ 

guido con sangre ••• 

LOCUTOR: Fueron las palabras de un dirigente ••• Antes de ir con los 

dirigentes de la Federaci5n Sindical de Trabajadores Mineros de R~ 

livia, que enviarán instrucciones especiales a los trabajadores 

del Consejo Central Sud, quis~éramos un comprendido a ver cómo es

tamos llegando. cómo nos están recibiendo compañeros, cómo esta la 

situación en el Consejo Central Sud •.• adelante "Animas". 

Rad..i.o An.lma.~ 

LOCU.TOR: Perfectamente, perfectamente, vamos a tratar de sintonizar 

Radio Chichas de Siete Suyos q~e en instantes mas nos van a pasar 

informes; entonces en cualquier momento tendremos novedad. Ahtes 

de ir con otros informes quisiéramos ceder el micrófono a un~ com

pañera campesina que el día de ayer y el día de hoy también nos ha 

estado acompañando; por lo tanto, portando la-ba~dera nacional y -

aquí están sus palabras. 

(Campesina en quechua) 
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LOCUTOR; Muchas gracias, compa5e~a 1 aqui esti otro co~pa~ero caapes! 

no que ha arribado del aector de No~, Lipez 1 di~igi~ndose a 1a ttc~ 

dena Nacional Minera'', ade::lante compañero ••• 

CAMPESINO: Compafieros, buenas tardes ccmpafieros de Bo1ivia, her~anos 

bo1ivianos (en quechua), Los campesinos de la Provincia Nor. L!

pez, mediante una asamblea realizada en cant6n San CristSbal nos -

dirigimos a los compañeros mineros, fabriles, campesinos de todo -

el pa~s para dar el siguiente voto resolutivo; 

'En vista que e1 país ha sido nuevamente atropellado, nuevamente 

por los fascistas falaces militares, nosotros queremos que se res

pete nuestro voto popular y la democracia que el pueblo añora tan~ 

to para vivir democráticamente y tener un presidente constitucio

nal el cu~1 ha sido elegido el 29 de junio; nosotros hacemos cono

cer lo siguiente: Primero, apoyar a todos los compafieros mineros -

de toda Bolivia y por ende a la clase trabajadora del pata. Defe~ 

der juntamente con los compañeros del Consejo Central Sud la emis~ 

ra potente que esta al lado de los proletariados del país, que es 

la emisora "Animas", por eso. nos movil.izamos una cosa de dos mil -

campesinos en favor de los compañeros mineros, •• gracias. 

LOCUTOR: Muchas gracias compañero, ya lo escucharon ustedes, por lo 

tanto hay un consenso general en esta parte del pa1s para defende~ 

se ante la arremetida militar. Queremos nuevamente manifestar a -

los diferentes compañeros que se encuentran en las barricadas, ma~ 

tener la calma hasta los últimos instantes ••• mantener esa situa

ciSn porque recién cuando se provoque no nos responsabilizamos de 

ninguna otra situacion, por lo tanto deben mantenerse en calma. 

Entendemos que los compañeros de Chorolque, San Vicente, Tasna-Ro

s ario y Buen Retiro ya están en camino para defender a esta e~iso

ra, para defender principalmente a los compañeros y unirse a su l~ 

cha. De tal manera que mientras no haya ninguna provocación insi-

nuamos mantener la calma, ~ientras tanto segu~remos nosotros trab~ 

jando desde Radio ~Animas" ••• Adelante ustedes. 
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Ra.d.lo P..Co XII 

LOCUTOR; Compañeros de Radio 1'Animas 11
, nquí"Pío Xlt1 llamando a Radio 

Animas, a los oyentes del Consejo Central Sud. Favor indicar a R,!. 

dio "Animas" que Radio "Pío XII 1' deseo. tener. co'nt&cto con Radio 

"Animas" •.. Esta.es ''Pío XII" de Siglo XX que esta llamando a Ra-

dio "Animas" del Consejo Central Sud ••• Reiteramos; compañeros de 

Radio "Animas" estamos en la s int:0nJ:n de uat.::des y en cualquier m.2. 

mento, cuando ustedes así lo decitlun, tomaremos el contacto con u~ 

t es . . . Aq u í "P í o X l I" • , • 

Ra.d.lo Na.ci.orta.l 

DIRIGENTE; La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

da la siguiente consigna de que en cualquier momento pueden ser 

acalladas nuestras emisoras ~ineras, pero el pueblo boliviano en 

especial los trabajadores mineros deben con~inuar la huelga gene

ral indefinida hasta la culminaci6n y conseguir la democratizaci6n 

de nuestro pueblo. Conocemos que los militares están dando sus úl-

timos pataleos porque hemos recibido e1 apoyo general de todo el -

mundo; compañeros, por estas circunstancias tenemos la plena seg~

ridad de que el pueblo se va a imponer porque tiene razón. El pu_!!· 

blo boliviano jamis es golpista, compa~eroa, El pueblo boliviano 

es amante de la libertad, del trabajo y del sacrificio; por estas 

consideraciones llamamos a la unidad granítica de todos los compa

ñeros y trabajadores mineros, fabriles, estudiantes. clase media, 

profesionales y también a los militares amigos del pueblo boliv 

no. Hermano soldado: no dispares a tus hermanos y tus padres de

pón ahí el fusil que el pueblo les ha donado; compañeros trabajad~ 

res mineros del Sud y de todo el país, hay que continuar la 

indefinida hasta conseguir la democratizaci6n final de este 

Huchas gracias. 

LOCUtOR: Compañeros de Radio "Animas", ustedes han escuchado el men-

saje del secretario de conflictos de la Federáci6n Sindical de Tr~ 

bajadores Mineros de Bolivia que se mantiene en pie y consecuente 

con los principios de la clase trabajadora. Compañeros de Radio -

"Animas", adelante si nos han copiado, adelante ••• 
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Ra.d.<.o Anlmct.~ 

LOCUTOR: Perfectamentet compañeros. Aqu~ continúa la situaci6n 

aflictiva en las filas de los trabajadores cineros, Por otra PªE 
:e quisiSramos conocer a!gGn inforce extraoficial u dficial de la 

suerte de los compañeros trabajadores, de los dirigentes de la Fe 

deraciSn Sindical de Trab~jadores Mineros de Bclivia y de la glo

riosa Central Obrera Boliviana, si ustedes tienen algGn informe -

especial, por favor adelante,,. 

LOCUTOR: Perfectamente, compañeros de Radio "Animas" 1 quere1I1os mani_ 

festarles lo siguiente. De acuerdo a informaciones Oltimas, rec~ 

gidas en la ciudad de La Paz, serían tres dirigentes sindicales -

de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Dolivia los 

que h.ub ieran caído, entre ellos se con tar'la al compañero Simón ll~ 

y~s ~situación que naturalmente no fue confirmada oficialmente

pero de acuerdo a informes extraoficiales y particularmente de 

emisoras del exterior se decía que el compafiero S~m6n Reyes habr!a 

muerto, Por otra parte, queremos manifestar que hay un centener 

de presos en La Paz, han habido choques sangrientos en las princ! 

pales arterias y en los barrios populares. Radio 11 Fides" qued6 -

completamente desmantelada, y en lo que toca a Radio "Vanguardia" 

debe~os decirles, pues, compafteros que a consecuencia de una bom-

ha que fue lanzada ayer desde un avi6n de la Fuerza Aérea quedó 

completamente destruído su equipo transmisor, de ah~ que no esta 

en el aire Radio "Vanguardia". Volviendo a la ciudad de La Paz 

queremos decirles que las informaciones en la ciudad de La Paz 

han sido 'ompletamente coartadas, pero gente de buena voluntad y 

compañeros de la resistencia están informando a las emisoras ,kin~ 

ras. en sentido de oue la resistencia continúa en la ciudad de La 

?az, lo mismo que en el Valle. Numerosos, miles de campesinos, 

pero tambiEn fabriles y universitarios se han ~ovilizado en la -

ciudad paceña para hacer resistencia al golpe ~ilitar. En lo que 

toca a la suerte del líder de los trabajadores 0 el compañero Juan 

Lechín Oquendo queremos informarles, pues, compañeros, que ha sido 
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preso y conducido a un lugar dcscouocj~o. En lo que 

Hixto 

toca al co:::p!;!_ 

de Trabajad.2_ ñero Lucio Soria secretario dc1 Si 1:d i e: ato 

res Mineros de Huanuni sab~~os que fil se cncuencr~ preso junto a 

otros co~pañeros sindicales parque ellos. días a11teriares a es:a -

situaci6n, fueron a la ciud3d de La Paz con motivos ~rgentes a ha

cer algunas gestion~s en lo que toca a materiales y algunas he=ra-

mientas de la CO.'.:!lEOL, mas lamentable;nent-2 :'l :,;.:;lpe. los sorpr;ndió 

en la ciudad de La Paz y ten~amos inf~ruaciones de que ellos re~oL 

naban hacia nuest=o distrito paro que en el cruce de Machacamarca

Huanuni ellos fue::on hecho,:, preso, junt:o a otras dirigentes... Vol 

viendo a la mixima organizaciSn de los trabajadores ~ineros, es 

oficial, eso si que es oficial, la muerce del compafiero Vega del -

Distrito Minero de Catavi y dirigente de la Federación Sindical de 

Trabajadores H:\.neros .•• Var.~os a rt>iterar el nombre, Gualberto Vega 

ha muerto a consecuencia de la ocupación de los paramilitares a la 

sede de la máxima organtza~ión de los trabajadores, la coa. En es

te encendido los compafieros de Ca~avi y Siglo XX est&n organizando 

un velorio simb61Lco y han emitido numerosos pronunciamientos de -

repudio ante estos hechos vandSlicos que vienen cometiendo los mi

litares en la ciudad de La Paz, queremos decirles que los allana-

mientos concinúan ( .•• ) Mientras la carretera a Huanuni está com-

pletamente bloquead& por la presencia de militares de Ranger que 

no dejan entrar a este distrito a ninguna person~ mucho menos sa-

lir de Huanuni. Compañeros de Radios "Animas" si nos han copiado 

adelante con mas informaciones, .. 

LOClTTOR; Perfecta¡:¡ente compañeros de Radio "Nacional" de Huaouni, -

las ~oticias no son nada halagadoras en cuanto a nuestros compañ~ 

ros dirig~ntes que han sido apresados en la ciudad de La Paz de 

acuerdo a lo qu~ hemos entendido. En otro orden de cosas aquí 

concinGa la movilización de los compa~eros trabajadores para rep~ 

lcr ru~lquier intento de ingreso de los militares a los distritos 

minerci.s ... He~os estado escuchando variadas informaciones proce-

dcnteR del exterior del país, y éste es el momento en que vamos -

tambiEn a hac~r un llamado a los paises latinoamericanos hermanos 
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pa~a que se sumen a esta defensa de :os compa5eros trabajadores y 

del pueblo boliviano, porsue consider~~os que d~ esta manera habr~ 

mes de llevar adelante una situación q~e evide~temente el pueblo -

bcliviano la ha demostrado a lo largo de las elecciones del 29 de 

ju ni.o. Parcicularruent~ necesitamos una patria libre y por eso es 

que actualmente -ante la arremetida de los sec~ores militares- nos 

aprestamos a defendernos si~plemente. Vamo~ a ir nuevamente a Ra-

dio "Nacional" de Huanuni, adelante ,_,:;tede::;. 

Rad.<.c !úrc..i.ona.e 

LOCUTOR; Bien compañeros de Radio "Anic.3.s" quereoos decirles que la 

intranquilidad reina en este distrit:o; la 1:10vilización de los traba

jadores continGa; del mismo modo lo~ puuscos de vigilancia est~n 

con~rolando las principales vías de acceso al distrito minero de 

Huanuni; queremos d~cirles que no esta~os solos porque hemos reci 

bido la solidaridad de miles de compaReros campesinos que momento 

a mo~ent:o llegan al distrito y se unen a la lucha por la defensa 

del proceso democrático; del mismo modo también estamos en condi

ciones de informarles que en el cañadón Antequera, integrado por 

muchísimos centros mineros, pract~camente hay una movilización de 

ocho mil compañeros mineros y, de otro lado, la solidaridad de ca~ 

pesinos que llegan a sumar 15 mil combatientes dispuestos a defen

der el proceso democrático, sus hogares y fuentes de trabajo. En 

lo que toca a Japo, Santa Fe, Morococala y distritos aledaños a -

·nuestro centro minero también queremos decirles que hemos tenido 

contacto real con compañeros dirigentes, compañeros de hase quie

nes nos han manifestado que est&n plenos y conscientes de la sol~ 

daridad que requiere la defensa del proceso democrático. Cornpañ~ 

ros de Radio "Animas", a nosotros nos preocupa mucho la situación 

del Consejo Central Sud y en consecuencia nosotros vamos a conti

nuar con ustedes Adelante con es~ comprendido compañeros de Ra

dio "Animas". 

Rad.lo An.i.ma.6 

LOCUTOR: El día de ayer a las 6 de la mañana aproxinadamente, se 

han apresado cerca de 31 dirigentes sindicales y trabajadores. 
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Por otra pa¡:-te, vamos a ir a lct; inf'o:::-¡¡¡e,, de Radio "Chichas" de 

Siete Suyos. Atención ''Chichas 1' dP. Siete Suyos, ¿cuál sería 1a si_ 

tuación de Siete Suyos en estos momentos?. 

ad~lante ustedes ..• 

Esa es l.& pregunta, 

Ro.d)..o Ch.i.c.ha.ó 

LOCUTOR: 

chas" 

Perfectamente colega Martine7. 

ha irrumpido exactamente a lafi 

de 
, ' 
~.o 

RadiCJ "Animas", Radio "Ch!. 

hor~s, cuatro de la tarde 

en punto, en este distrito cucado e~iste una masiva movilizaci5n 

de los trabajadores y en su tot3lidad de~ Coroit~ de amas de casa 

¿e este distrito, como de estudiantee y j&venes en general cuando 

se han recibido informRciones en este centro minero que habrían e~ 

tado ingresando ya los efectivos militares que se encuentran acan

tonados en el sector de la estación ferroviaria de Chocaya. En es

te entendido acá los trabajadores de este distrito están pacífi~a

mente a la espera de este ingreso pero sin embargo en estado de 

alerta tratando de salvaguardar especialmente el campamento. En -
ese entendido han salido los trabajadores a lugares aledaños al 

campamento para tratar de dia1ogar en primera instancia, pues los 

trabajadores de este distrito han manifestado que no están direct~ 

mente saliendo a enfrentarse con los hermanos soldados en este mo-

meµto difícil para el país. Seguramente recibirán instrucciones 

de los dirigentes sindicales y trataran de dialogar primeramente 

con los oficiales del ejercito y oja1a se llegue a un entendimien

to general. 

LOCUTOR: Colegas de Radio "Nacional" de Huanuni ese el informe de R!!_ 

dio 'thichas" de Siete Suyos ( ... ) Atención, información de últit:lo -

momento, ya ha comenzado practic~mente el tiroteo a la algura de1 

relave en Santa Ana, se deben agrupar fuerzas en ese sector para -

contrarrestar toda situación que se presenta por la incursión mili 

tara los distritos mineros ••. Ha comenzado el tiroteo en el sec

tor de Santa Ana ..• está es una información recogida hace unos in~ 

tantes ( .•. ) a la altura de Santa Ana, primer campamento minero, -

al ingresar por el sector Choc~ya, se esti protagonizando el pri-
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mer encuentro armadQ ... /ttenc:iónr adelante ustedes Radio "Nacio

nal" de Huanuni •.• 

Ra. d.< o I·.' a. c..l crna. .f. 

LOCUTOR: Compañeros de R.!< dio 11 Animas'' es tamos pues n 1a recepción 

de cualquier informaci6n oobre ustedes, n00 preocupa mucho esta 

situación, consiguientemente nosotros estar21nos en sintonía inte.t, 

na, lliraennos el instante que ustedes vean conveniente. nosotros 

inmediatamente daremos canal libre, ustedes estin viviendo un mo

mento de emergencia ••. Adelante, adelante compafiera ••• 

Ra d.lo An.lma..& 

LOCUTOR: Perfectamente compafieros de Huanuni. hemos comprendido, e~ 

taremos en cualquier momento para hacer llegar las informaciones 

de escos momentos cruciales que vive el pals. especialmente este 

sector sud ... ser& hasta culquier momento, adelante ustedes ••• 

Ra.d.lo P-lo XII 

LOC'JTOR: ( ••• ) Atención Radio "Animas", del Consejo Central Sud, e~ 

ta es "Pío XII" de Siglo :XX desea un contacto con Radio ·"Animas" 

del Consejo Central Sud. "Pío XII" esta llamando insistentemen

te a los colegas de Radio "Animas" atención esta es Pi.o XII de S..f. 

glo XX, que pesea tomar un contacto con ustedes. ( ••• ) 

(Interferencia, voz de un dirigente de un Comando de Lucha). 

DIRIGENTE: Debemos llamar a los soldados a no disparar contra los mi 
neros, los mineros sabemos que el cerco militar ya está sobre no

sotros pero nosotros tambi~n estamos preparados, la solidaridad -

mas efectiva con los distritos mineros es que nuestros compañeros 

de las ciududes actúan permanentemente en su lucha, nuestra meta 

debe ser paralizar al ej&rcito y atacar, y en distintoi puntos 

del país. Nuestros hermanos campesinos tienen la gran misión de 

respaldar ... Compañeros, en mi co?dición de responsable de un co

mando de lucha les llamo a mantenernos firmes y unidos, a hécer 

morder el polvo de la derrota a nuestros enemigos de hoy y de 

siempre. Compañeros trabajadores: ¡Viva la COB! ¡la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia! ¡Viva la huelga org~ 

nizada y movilizada! 
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(Marcha militar. Ruido de estñtica} 

R~d~o 21 de V~c~ernb~e 

LOCUTOR; At.:enci5n colegas de ºPío XII" hemos escuch.::colos llamados 

que nos hacían, ésta es "21 de Dicienbre" a ver un comprendido, 

adelante compañeros de "Pío XIl" .•• 

Radio P,f.o Xl 1 

LOCUTO~: Es para hacerles conocer uu mensaje del arzobispado de La -

Paz, acaban de hacerlo público de parte del Monsefior Jorge Manri

que. (Grabación de Monsejor Manrique e.lende se condenan varios atr~ 

p~llos detenciones, etc~tera, .•• ) 

Radio Zi de V~c~emb~e 
LOCUTOR: Ese el mensaje del Arzobispo •.• que hace i~portantes 

cias sobre lo que esta ocurriendo, .• Adelante "Pío XII" ••• 

( ..• ) A travis del Arzobispo supimos sobre detenidos y desapareci

dos ••. Bien, ¿hay a1go más "Pío XII'"? 

Ra.cllc P.í.o Xl1 

LOCUTOR: Cuando t:t!ngamos informaciones les llamamos, los dejamos en 

libertad. 

Cierre. 

20 de julio 

Cadena Distritos Mineros de Catavi-Siglo XX-Lla11agua 

Rad¿o 21 de V~~~emb4e 

LOCUTOR: Continúa la resistencia en Huanuni, en estos momentos se e~ 

tá sucitando una fricción muy tremenda en Huanuni, pero no podemos 

decir que los compañeros de la resistencia se hayan doblegarlo, más 

al contrario, la resistencia se hace mas fuerte (, •. ) "Pío XII" 

Adelante con la información. 

Ra.d {o P.<.o X11 

LOCUTOR: Tenemos entendido de que dirigentes del Sindicato de Siglo -

XX-Catavi, el. o mas propiamente, Comité Ejecutivo Sindical y Con

sejo Nacional de Defensa de la Democracia están en conversaciones 



- l.32 -

con e1 Comando Mi1itar, eato en Uncia. Esto significa que tanto 

us.tedes con¡o nosotros y especialmente la "Voz del Minerou, tenemos 

que estar atentos a los resultados de esta conversaci6n. Por otr,i;i 

parte, queremos hacerles conocer que hace un inst~~te ha llegado -

un do cu:::ien to del C9mite de Huelga de Col.quechaca: Y dice: "Reci

ban ustedes, un fraternal y revolucionario saludo compañeros de -

Siglo XII y Catavi, hacemos conocer que el distrito de Colquechaca 

esta cumpliendo las instrucciones emanadas de la COB y la gloriosa 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, al mismo 

tiempo queremos comunicarles que el pueblo de este distrito está 

plenamente organizado para contrarrestar al golpe fascista." (Nom

bra comunidades firmantes del apoyo campesino del norte de Potosí) 

(. .. ) 

LOCUTOR: Queremos compañeros, aclarar un concepto, una situación, que 

1Qs compañeros antes de partir a ese diálogo anunciaron que harán 

preva1ecer las instrucciones de los trabajadores de base que sefia

la que la tropa debe abandonar Uncía y el sector minero de Catayi. 

Les vamos a pasar un mensaje de un campesino del Norte de Potosí ••• 

CAMPESINO: Les damos ánimos, ánimo y hasta la victoria ••• (sigue en 

quechua) •.• 

LOCUTOR: En Catavi tenemos una gran cantidad de mujeres, tienen con-

sigo l.a enseña de la patria._ se encuentran en el Sindicato, para -

de esra manera, estar codo a codo junto a los trabajadores, estu

diantes, campesinos. 

Ra.d-lo P.fo XI! 

LOCUTOR: Es muy alentador que las señoras esten participando en la 

defensa de la democracia, queremos decirles que aqui en Siglo' XX, 

en el sindicato existe bastante vigilancia de las trabajador~s. l~ 

catarías, regulares, para resguardar el sindicato y la emisora. 

Esto hace ver que hay inter~s de defender la democracia, sus orga

nismos .sindic.1le.s y sus medios de comunicación. Colegas de "21", 

continuemos en permanente sintonía interna( .•. ) ¿Cuál es el temp~ 

ramento de us.tecJes, "21 de Diciembre"? .•. 
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Ra. d..{.q 2 1 de. f)~c...i.:e.mÜ)t.e. 

LOCUTOR: Perfectamente Radio "P~o XII", los personeros de "21 de Di-

ciembre" de Catavi estamos a la espectativa, nos encontramos en 

contacto con 1as emisoras de1 interior del país, y especialmente 

de las emisoras mineras, pese a que algunas ya han sufrido la re

presión de parte de los militares; sin embnrgo, con Radio "Pío XII" 

estamos en contacto. 

Les vamos a pedir permiso unos minutos mas para también hacer con~ 

cer el mensaje de un dirigente del Sindicato 20 de Octubre nos ha

ce conocer su parecer pa~a conocimiento de la opinión nacional e 

internacional. 

DIRIGENTE: Quiero enviar un mensaje a todos 1os compañeros del país, 

a través de la confraternidad minera, por medio de Radio 11 21 de D~ 

ciembre" de Catavi. Compañeros trabajadores, hermanos campesinos, 

estudiantes, el sindicato 20 de Octubre sencillamente lucha codo a 

codo, los compañeros de todos los sindicatos de este insobornable 

distrito minero, nos dirigimos al pueblo de Bolivia y a su valero

sa clase, para expresar nuestra decisión de seguir en la lucha; p~ 

ra hacerle frente a la bestia fascista que impunemente a empezado 

a asesinar a nuestros dirigentes de la Central Obrera Boliviana y 

la Federación de Mineros; por todo ello, este gobierno de los fa~ 

cistas que no es de los obreros y campesinos ( •.. ) contra nuestras 

organizaciones y el pueblo explotado ahora que conocemos a nues

tros enemigos nos corresponde fortalecer nuestra lucha con la mov~ 

1izacióo de todos los explotados y la huelga indefinida con ~olun

tad combatiente y el bloqueo de caminos y nuestros campamentos. 

En barrioe y ciudades deben levantarse barricadas, se deben organJ. 

zar piquetes de combate y hostigamiento. A nuestros hermanos sol-

dados debemos hacerles insistentes llamados a no disparar contra -

sus padres. E1 pueblo de Bolivia y su valerosa clase obrera esta 

en pie de lucha, contamos con la solidaridad de nuestros hermanos 

explotados de todo el Continente; es decir, la perspectiva de la 

victoria es de nuestro pueblo. Los fascistas volverán a morder el 

polvo de la derrota; ellos tienen aviones, tanques y metralla; no

sotros tenemos nuestras convicciones para luchar contra cualquier 
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cantidad de ~et=allas. Co~poñQro~, los gorilas ases±no~ han decr!:_ 

tado zona ~ilitar a toda Bolivia; ~seo les permite u~car y asaltar 

icpunemente; en otras pa:aoras 1 los fascistas se ban declarado en 

guerra en concra de todo el pueblo de Bol±via. Compafiero& fabrt~ 

les y universicarios, los crabajadares mineros del sind~cato za de 

Octubre les llacamos a movilizarse con firmeza y sin vacilaciones, 

la debilidad de nuestro enemigo e5 completamente man±fiesta, ni s~ 

quiera se pued.:n poner de acuerdo e::tre ellos. No otra cosa s:j;:gn.!_ 

fica que hayan cardado tant:o pa,·a designar al presidente de la ju!!_ 

ca golpista .•• 

(Interferencia) 

( ••• ) Conpafiercs. esta e• la hora para movilizarnos unldos f lu-·· 

char sin desmayos, desarrollar nuescra iniciativ~ de clase parad~ 
\ 

rrotar a nuestr~s enemigos. ~os obreros hemos sentido protuodamen~ 

te la muerte de nuestros compañeros dirigentes, nuestro deber es -

apretar Duestros puños y convertir nuestro llanto en grito de com

bate ( ..• ) Adelant:e compañeros, la victoria final siempre est:ará 

con e.l p"1eb1o. ¡Viva la unidad de la clase obrera y el pueblo! 

¡Mueran 1os fascistas! 

blo? 

jViva la movilización consciente del pue-

LOCUTOR: Compañeros de "Pío XII", ese el mensaje de un dirigente de 

los loca~arios; de esta manera compañeros la resistencia se hace 

mas patente, los compañeros trabajadores, las compañeras amas de 

casa, los estudiantes se encuentran prestos a defender sus dere~ 

chos, se encuentran prestos a defender los hogares mineros. Y 

también colegas de "Pío XII". queremos reiterar la información oJ!. 

tenida en minutos antes des~e el distrito minero de Huanuni, es -

justacente ya que los trabajadores. en concreto el distrito mine-

ro de Huanuni esta en manos de los militares fascistas. Hacemos 

conocer al mundo, que esos enemigos del pueblo, ahora masacran al 

mismo pueblo. Coharde y vílmente. en estos momentos siguen toda

vía asesinando a nuestros compañeros trabajadores. Como se pudo 

coostatar que centenares de heridos y un sinnúmero de muertos se 

están viendo en el distrito minero de Huanuni. Todo esto se ini-

ció ya a las ~uatro de la madruRada del día de hoy con el acerca-



miento de las tropas ~il~tares y a parcir de laa 7 y 30 de la ~a

fiana ingresaron a a~esinar a las compuftiros trabajadores ~asta 

que se apoderaron del d±str±to de Huanuni. También se supo que 

Radio "Nacional" de Huanoni ha s-id? des-truída pot: estos mi.litares 

fascistas. Sin embargo. en es~a oportunidad hace~os un lla~adQ a 

todos los compañeros trabajadozes, pueblo en general, comfañeras 

amas de casa, estudiantes, jóvenes y niños todos debe~os ~artici

par par~ defender la democracia que tao dif!cilqente ha s~d9 con~ 

seguida y tan difícil de manten.er1a. pero creemos· que el pueblo .. 

unido nunca será vencido. Recordemos que el pueblo_ unido es ~áa 

poderoso que las armas. Si nos han co~prendido compañeros de 

"Pío XII". adelante ustedes. 

a.di.o P.f.o X11 

OCUTOR: .Perfectamente compañeros de Radio "21 de Diciembre", es 

desde ya muy lamentable que la colega emisora "Nacional" de Huan~ 

ni haya sido acallada. También muy lamentable que en ese distri

to se haya tenido que sufr~r muchas bajas y heridos. Esto l6gic~ 

mente tiene que conocer la opiniGn nacional e internacional. El 

d~a de ayer fue el Consejo Central Sud, hoy fue Huanuni, mañana 

serán otros distritos y los muertos sumaran y seguirán. Creemos 

que el pueblo de Bolivia ya tiene conocimiento de estos hechos 

criminosos. Co~pañeros de "21 de Diciembre", nosotros les cede

mos el canal para hacer conocer algún otro detalle. Adelante us

tedes. 

adi.o 21 de Vi.ci.emb~e 

OCUTOR: Per f ec t amente copiado compañeros de "Pío XII"• sin embaTgo 

les rogamos estar en nuestra sinton!a para volver en cualqui~~ 

instante con más informaciones. Les damos a partir de este .'m'omen 
' -

to canal libre para que sigan con la programaci5n habitual o.~n-

formaciones. Adelante colegas de "Pío XII" ... 

tt d ü• P.[ o X 11 

OCUTOR: Perfectamente compañeros de "21 de Diciembre", en con·se-

cucncia vamos a estar siempre en contacto con ustedes sintonizán-

danos internamente. Les dejamos en libertad y seri hasta cual-
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Rad~o 21 de Vic~emó~e 

AMA .DE CASA: ( ... ) Compañeras amas de casa y pueblo en general les ha 

cernos llegar al mundo entero y a los cuatro vientos nuestro gr~tc 

pidiendo ayuda y no mas al fascismo compañeras, entonces nosotras 

debemos unirnos, debemos hacer una sola fila hombres y mujeres co~ 

tra el fascismo. Se sabe que 11 Radio Nacional 1' de Huanuni ha sido 

acallada por ese motivo compañeras, amas de casa, compañeras de 

los sectores de Uncía de Llallagua, compañeras amas de casa, espo

sas, pueblo de locatarios todas debemos unirnos, todas para hacer 

frente al fascismo compañeras. Es así que las compañeras del sur 

valientemente tambi€n se ponen frente al fascismo ¿por qué? porque 

en las filas del ej~rcito, compafieras, e,c;n nuestros hijos, est~n 

nuestros hermanos, ellos no pueden disparar contra sus padres, 

ellos no pueden disparar contra su pueblo. Compañeras tendr1a que 

ser otro río de sangre como en noviembre cuando el golpe de Natuch 

pero yo creo que el general Meza, que ahora también tiene algunos 

que lo siguen, pero ellos tendrán que tener en cuenta compañ~ros 

ese río de sangre que va a correr, es peor para ellos. El ejfárcito 

compañeras, caerá pero para nunca mfis levautarse, compañeras; por 

eso que se dice nosotros como mujeres mineras, valientes no solo -

nosotras podemos hacer frente, igualmente las compafieras de las -

ciudades, compañeras fabriles, compañeras de algunas institucione~ 

profesionales por ejemplo, pueden estar a este lado, al lado de 

nuestros compañeros, al lado del pueblo oprimido. Es así que se 

hace una s6la linea junto al compañero e ir a defender nuestro de

recho, nuestro derecho a la democracia. Como bien se dice compañ~ 

ras mejor es ser viuda de un martir que ser mujer de un cobarde 

compañeras, por eso hago este llau~do a todas las cornpafieras a no~ 

bre del Comite de Defensa de la Democracia de Siglo XX que se ha -

organizado co~ este motivo del golpe de Estado. Entonces les pido 

encar<>cid,1mcnte a lai:; compañeras, especialmente de !?iglo XX y Lla

llagua parn organizarse. Debemos estar presentes al llamado de 

nu~Htros sindicatos. de nuestros dirigences como ya lo han hecho 

~n (ntav1 y mis r~licitaciones a las compafieras de aqu! del campa-
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~ento que hacen tAmhiéR ~a reai~ten~ia al ~~~cts~o 1 unltndqse y 

as~ tenemos q~e hacer toda~, ~ntender e~a uni~ad que debemos te

nerla para hacer retreceder al ~a•ctsmo, Eso es 1o que yo puedo 

decirleR, tal vez aqui otras compañeras componentes también del -

Comité puedan dirigirse a ustedes, 

A!'-IA DE CASA; Yo tambi~n como una componente del Comité de Defensa de 

la Democracia y Amas de Casa de Siglo XX quiero hacer un 1lamado 

a todas las mujeres para no pe~mitír la entrada de los militares, 

no permitir la masacre, el hambre y la miseria de nuestros hoga

res mineros y luc~ar, Resistir junto a los compañeros, con nues

tros hijos en las trincheras de la revoluctón. lgualmen~e a las 

amas de casa quiero llamarles a que estén alertas al llamado que -

vamos a hacer nosotras para hacer vigilancia, como habiamos dicho 

ya ayer, en la reuniSn que bahfamos realj:zado en las e~isoras, 

junto con los compañe~os mineros, No podemos quedar nosotras in

diferentes ante este atropello ~ue eátá ocurr~endo. Gracias. 

LOCUTOR¡ Compañeros de. 1'21 de. D:i:cj:embre"t e11a ha sido la interven

ci6n de dos señoras m~embros del Com±t@ de Pe~ensa de la Democra

cta, si nos han copiado ad~1ante ustedes, 

Rad~o Zl de V~ciemb~e 

LOCUTOR: Compañeros de "Pío XII", les hemos copiado al cien por 

En nuestros estudios tenemos también la presencia·de una represen

tante del Comité de amas de casa, una compañera que se dirige al 

pueblo boliviano. 

AMA DE CASA: Compañeras de Bolivia, todas madres de familia, hijas 

y mujeres en general, ahora es el momento en que todas como una 

sola mujer boliviana tenemos que levantarnos, tenemos que decir no 
. ' 

al fascismo, más al contrario queremos una democracia, querecos -

tener una Bolivia Libre. Yo me pregunto como mujer minera ¿donde 

está el juramento de aquellos militares que han dicho servir a la 

Patria? La Patria somos nosotras, las madres de familia, las hi-

jas, entonces mujeres de Bolivia; ~es ruego especialmente al sec

tor Catavi que todas las señoras se hagan presentes aquí en nues-

tras ra<lios emisoras para defender. Porque sabemos muy bien que 
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1 a r a d i o e mi so r a " 21 d e D j.. c i e m b r e" es p a r t e d E: n u I? s t r o s h.o g ar e s , e s 

parte del salario de nuestros esposos, entondes queridas señoras, 

es ahora cuando .debemos estar presentes como una sola mujer, De 

la misma manera fel~cito a las amas de casa del Sud, de Huanuni~ 

de Miraflores y Siglo XX, sabemos que son momentos díficiles, pero 

nunca retrocederemos, entQnces compañeras tenemos que unirnos cás 

que nunca. Vengan lo más pronto posible para defender nuestra r~ 

dioemisora. Entonces compafieras queremos unirnos de una sola vez 

para decir no al fascismo. Eso seria todo compañeras~ 

LOCUTOR; 

casa. 

Esas fueron las palabras y e1 mensaje de una de las amas de 

S :i: nos han entend:i.do y copiado 'compañe~os de ''J>io XII'', 

adelante ustedes. 

Ra.d-i.o P..Co XIJ 

LOCUTOR: Bueno, perfectamente compafieros de "21 de Dic*embre". Tene 

mos entendido de que Radio '1La Voz del MineroH tambii!n esta llama,!!_ 

do a 11 Pio XII". A los compañeros de '1La Voz del Minero", s:j.: es que 

están en sintonía de "Pl'.o XII 1' deseariamos conocer un coJ11pre.ndido 

de parte de ustedes PLa Voz del HineroP, adelante ustedes. 

RadLo La. Voz del Mine~o 

LOCUTOR: Compañeros de ''P~o XII, les hemos escuchado perfectamence. 

Se han presentado en nuestra casa radial reprasentantes de Laimes 

y Jucumanis; ademas de un representante del sector de Huanuni, 

ellos en contados minutos mGs han de dirigir un mensaj• importan

te en este momento aflictivo que vive el país. Se ha podido notar 

una notable preocupación en los compañeros de nuestro medio por 

los sucesos acaecidos en el distrito de Huanuni. con relación a -

la irrupci6n militar en aquel distrito. Compañeros de "Pío XII." 

en cualquier momento les estaremos llamando. Adelante compañeros 

de "Pío Xll". 

RarUo P.ío XJI 

LOCUTOR: Perfectamente compañeros de "La Voz del Minero''. En cons~ 

e u e n e- i a " P 1 o X 1 l " , al i g u a 1 q u e r ad i o " 21 d e D i c i e m b r e 1' y 1 a Ca -

dena ~acional Minera estar§ atenta a esta intervenci6n de los com 
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pafieros campesinos del Norte de Poto$!. 

.:.::intacto con Radio 11 2l de Diciemb.ren. 

Radio 21 de Viciemb4e 

Vamos a ir con un nuevo 

LOCUTOR: Perfecta.mente "Pío XII 11 , les hemos copiado al cien por cien. 

Tenemos la presencia de un dirigente del sindicato minero de Cata

vi que quiere hacer un mensaje al pueblo de Bolivia. 

DIRIGENTE; Compañeros trabajadores de Catavi, compañeros de Siglo XX., 

Huanuni Consejo Central Sud. Potos~ y todo el pueblo bol~viano, en. 

este momento tan dificil para la clase trabajadora, l1a~amoa a que 

todos los trabajadores de Bo1ivia deben salir a las ca1les a defe~. 

der nuestra libertad que hemos conseguido con bastante sacrificio. 

Compañeros trabajadores. debemos hacernos presentes en todos los 

piquetes de defensa de nuestro distrito para defender, para que 

los fascistas no ingreses a nuestro centros ~ineros, sabemos comp~ 

ñeros las consecuenci;as que nos han dejado la!ll intervenciones mil,!\ 

tares 1 por eso compañeros trabajadores mineros, debemos estar vig!.';; 

lantes minuto tras minuto, Sabemos que hasta este mo111ento han ce--,-~f, 

gado vidas j6venes, de n:i:ños, de mujeres que estamos seguYos tal c.2.:' 
:~; 

mo han defendido los compañeros del Consejo Central Sud y han he~ 

cho retroceder a los intervencionistas con ese coraje que tienen ~Á 

los compañeros trabajadores. Sin embargo también debeJl]os manifes-;,,:'. 

tar que 1a defensa debe ser militante, pero serena, Queremos lla~< 
mar a los compañeros de Huanuni que en este momento están peleando~ 

brazo a brazo con los fascistas que intervienen en ese distrito. , 

que no e es aran ni un so lo minuto has ta que el a1 timo compañero que}t 

me el ultimo cartucho en defensa de su distrito minero, C_ompañe;;_:,~ 
ros, para nosotros es un ejemplo que en estos momentos c6mo los ~ 

compañeros de Huanuni defienden. Los cobardes ~ilitares siempre 

han acudido a los instrumentos indignos, como ser las ambulancias 

que debían ser respetadas por todo elemento uniformado y no conve~ 

tir -como elementos para la gu~rra-. Esto es lo últi~o a lo po

d5an recurrir los milita~es en su afSn de masacrar al pueblo boli~: 

viano. Es que compañeros no se puede permitir como las ambulan

cias para convertirlas en carros de asalto y a un pueblo desarmad~ 

como son los compañeros mineros. Por eso compañeros, les rogamos 
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mantener la serenidad correspónd~ente y e~tar vigi1ante a tod~ pr~ 

vocaci5n. Compafieros trabajadores del mundo, compafieros trabajad~ 

res de Bolivia, constructores, fabriles, ferroviarios y todo el .,

pueblo boliviano, estamos seguros que en este momento nos escuchan; 

salgan a las calles para defender este proceso democrático. Comp~ 

ñeros trabajadores, estamos seguros que este gobierno no se cons~ 

lidará, mas al contrario abandonará el Palacic de Gobierno en peo-

res condiciones que el natuchazo. Es por eso, debemos ser coos-; 

cientes y ocupar en este mocento nuestro lugar de vanguardia y de

cir al pueblo boliviano que no escatimaremos esfuerzo alguno en d~ 

fensa de nuestras fuerzas de trabajo, de nuestras libertades. Pue 

blo de Bolivia, compafiero. campesino, tienes que salir de tu co

marca, unirte a los compañeros fabriles, unirte a los compañeros -

mineros, universitarios, es el momento de decisiones, compañeros -

trabajadores de Bolivia, y no podemos retroceder un .sBlo milímetro 

en la lucha por nuestras 1ibertades. Debemos manifestar que 1os -

trabajadores de Catavi y Siglo XX estaremos hasta el dltimo iosta~ 

te en defensa de nuestros campamentos mineros. lSalud y Lucha com 

pajierosl 

LOCUTOR¡ Ese el mensaje de uno de los dirigentes del Sindicato Mixto 

de Trabajadores Mineros de Cat~vi, Adelante ustedes colegas de Ra 

d i:o "Pío XI I 11• 

Ra.d..lo P-ro X11. 

LOCUTOR: Ahora sí pasamos a la Radio "La Voz del Minero''· Adel.a.nte 

ustedes ( ... ) Bueno al parecer no est§ en el aire PLa Voz del Mi

nero", vamos a ir a la Radio "21 de Diciembre''· Aho¡:-a sí "La Voz 

del Minero", para 11 21 11 y "Pío XX" .•• Antes les hacemos conocer un 

documento del Comité de Huelga de Colquechaca. Si nos han copiado 

adelante, .• 

Rad..lo ZJ'de V~c..lemb~e 

LOCUTOR: ( ... ) Tenemos la presenc±a de dos compañeras amas de casa 

que quieren dirigirse al pueblo de Bolivia. 

AMA DE CASA: Compa5eras amas de casa, compafieras de todos los distr~ 

tos y de Bolivia ~ntegra, escames ac~ en un momento en que realme~ 
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te se juega la suerte de nuestra patria, de nuestr~s hogares y de 

nuestros hijos,· Estamos conscientes de que nuestra participaci6n 

es definitiva, decisiva en estos ~omentos de prueba. Nos hemos 

reunido justamente para llamar a la conciencia de cada una de ust~ 

des especialmente de aquellas que hasta el ~omento se han mostrado 

renuentes a la participaci6n. Sabemos bien que la reacción ha he-

cho carne en algunos hogares, en algunas mujeres que olvidando su 

extraccian, que olvidando el sacrificio que cuesta la vida en las 

cinas, han perwanecido hasta el Qomento indiferentes, Esperamos 

que sean muy pocas, porque las mas, las que somos bolivianas de c~ 

raz6n, no ''nacionalistas~. estamos en el puesto del deber y vamos 

a estar hasta las últimas consecuencias. Estamos tambi~n conscie!!_ 

tes compañeras que no hay mejor ejercito que el pueblo unido, nin

guna bala, ningún cañon ha de hacer mella en nos~tros, porque si 

bien han de matar a las ~ersona~, las ideas van a permanecer por 

muchos siglos. para siempre. Necesitamos estar unidos en este mo

mento de pr~eba, aquí se jqega la carta Gltima de nuestra nacion~

lidad. No tenemos que ser cobardes en ningún momento. Decía muy 

bien una compañera ama de casa es preferible aer martir muer~o que 

un cobarde vivo. que solamente un ente, un ente amorfe que no tie

ne raz&n de ser. No s8lo estamos defendiendo el pan que comemos, 

nuestro objetivo no es solo llenarnos el estómago cada dta, nues~ 

ero objetivo es la libertad, porque la libertad no es una dádiva, 

un r~galo de nadie; la lÍbertad es una realidad que se conquista 

en el fragor de la lucha y solamente así podemos llamarnos bolivi~ 

nos dignos. Sólo así tendre~os raz6n de vivir en este suelo que 

merece mejor suerte, no en manos de los gorilas, no en manos de 

los botudos, no en manos de los insensatos que ·creen que con armas 

van a acallar las ideas de todo un pueblo, las aspiraciones de 

quienes realmente queremos vivir en una democracia, queremos vivir 

en una situación nuestra, no impuesta, nadie los ha nombrado nues-

tros salvadores, ¡nadie! Lo~ Gnicos que van a salvar al pueblo es 

el pueblo mismo, el pueblo oprimido que tiene que ~star unido has

ta la vícr.oria final. 
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LOCUTOR: Y tambi~n tenemos ls presencia de otra compañera ama de c~ 

sa que se dirige al pueblo de Bolivia con su mensaje.,. 

AMA DE CASA: Compañeros, compañeras, en este momento nos encontra

mos todas las mujeres reunidas junto a nuestros esposos, nuestros 

hijos para defender el sacrificio y su salario de nuestros espo

sos, tantos años hemos sido esclavizados compañeros. Mejor les -

hablaré en quechua compañeras ( ••• ) 

LOCUTOR: ( .•. ) Recordemos que el pueblo unido es más poderoso que -

las armas ( .•. ) Si nos han copiado ustedes colegas de "Pío XII". 

adelante ustedes. 

Ro.d.lo P.(o XII 

LOCUTOR: Acabamos de recibir un comunicado para más de veinte comu-

nidades campesinas de la Proviancia Bustillo, del Norte de Potosí 

(lectura de comunicado) 

Asimismo otra nómina de comunidades y ayllus de Cahanta. Segtln -

el comunicado estas comunidades deben estar alertas al llacado de 

la Organización Sindical de los Campesinos del Norte de Potosí. 

Vamos a ir con los colegas de "La Voz del Minero" ••• 

LOCUTOR: Perfectamente, les hemos escuchado. Tenemos la presencia 

en esta oportunidad de representantes de los trabajadores de Can~ 

leta L•mas. quienes van a hacer un imporntante mensaje. 

TRABAJADOR: Compañeros trabajadoresy pueblo de Bolivia; todos los -

oprimidos del campo y las ciudades nos hemos puesto en pie de lu

cha para contener la arremeida de los fascistas. El gorilismo ya 

ha asesinado cobardemente a nuestros dirigentes de la Federación 

de Mineros y la Central Obrera, ya ha disparado sus balas a~e~i

n~s contra nuestros hermanos mineros del sur, al autoproclam~rse 

romo gobernantes han dicho que barrer5n a nuestras organizaciones 

~indicalcs. lo que se supone silenciarnos para despues matarnos -

t.lt• hambre. Compañeros, hoy más que nunca los explotados debemos 

luchar unidos, los distritos mineros deben ser apoy~dos mi1itar

m~nte ~n la lucha ac~ual. Nuestros hermanos fabriles, ~niversita-
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ríos, no deben permitir que el ejercito se desplace tranquilamente 

sobre los distritos mineros, debemos ofrecerles frente, resisten

cia en todos los lugares, caminos, s6lo ~en una acci6n de esta na

turaleza podremos derrotarlos. Los gorilas tienen miedo porque s~ 

ben que los soldados, la tropa esta con nosotros, por esto nuestra 

misión es mostrarnos fuertes y decididos a luchar. 

compañeros no estamos solos en la lucha~ contamos con la so1idari

dad y el apoyo de todo el mundo. los gorilas están solos y huérfa

nos, no podr~n aguantar mucho tiempo, sobre todo nosotros continu~ 

remos con nuestra huelga, nuestra resistencia activa y militalite. 

Por otra parte compañeros, quiero indicarles que los trabajadores 

del ~indicato Lamas ahora más que nunca estin unidos a los compañ~ 

ros de Siglo XX y los dem§s distritos del país, así también los -

compañeros de La~as están vigilando en el sindicato de Siglo XX. 

LOCUTOR: Este fue el mensaje especial del trabajador de Canaleta La-

mas, queremos reiterar este llamado urtente a los compañeros dele-. ' 

gados de sección, jefes de grupo y trabajadores de btockev4n~ para 

que se presenten en forma urgente en la direcci6n sindical~ De -

igual manera, los maestros de la provincia deben constituirse en 

el local sin~ical. Ta~bi~n el llamado para los trabajadores de L~ 

guna, Salvadora, en interior mina, es un llamado de sus delegados 

de secci6n. Amigos oyentes, compafieros de Radio "Plo XII"t en es

te preciso momento tenemos otro mensaje de una ama de casa de este 

sector de Siglo XX, ~ara esta Cadena de Emisoras Mineras. 

AMA DE CASA: Compañeros_ compañeras amas de casa, en esta hora de 

grandes dificultades para el pa1s, especialmente para la clase tr~ 

bajadora, debemos unirnos todas. junto a nuestros hermanos, e~po

sos, que hoy en día la lucha no es solamente de nuestros maridos y 
• 

tampoco de la de nuestros hijos, también es de las mujeres compañ.!::_ 

ras, Por eso hago un lla~ado a todas las compañeras de Siglo XX, 

especialmente a las compañeras del Campamento Uno que anoche han 

estado valientemente haciendo sus guardias en la tranca del Campa

mento Uno y para esto quiero decirles compañeras que estén siempre 

unidas. En la noche tarobi€n hay que salir en guardia y hay que s~ 

guír distribuyendo nuestro café a nuestros compañeros que están de 
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frío. Compañeros. no quiero alargar más este ~ensaje, para ter~i~ 

nar coopañeras, quiero decirles ¡Viva la clase trabajadorat ¡Vivan 

los trabajadores de Siglo XX! iVivan l~~ compañeras amas de casa1 

¡Abajo los asesinos! ¡Abajo los militares! 

LOCUTOR: Este ha sido el mensaje de una compañera de las amas de ca

sa de Siglo XX. De otro lado, la Federación de Trabajadores Gre

miales de Llallagua, frente a los últimos acontecimientos que vive 

el país, especialmente la interrupción del proceso democrático y 

la voluntad popular expresada este Gltimo 29 de juoi~ en re~uion 

de ejecutivos y presidentes de 1a Federación resuelven lo siguien-

te: Primero: rechazar el golpe perpetrado, 

21 de julio 

Rad~o PLo XII 

(Interferencia) 

LOCUTOR: La propuesta del Comando militar de Unc!a constist~a en que 

las radioemisoras mineras "Bajen el tono de Voz". de todas maneras 

la noticia no fue presentada de manera oficial. 

Para tomar en cuenta las proposiciones del Comando Militar de Uncía 

los delegados están convocando a una Asamblea a realizarse esta ta~ 

de a las dos. Previamente se rea1izará una reunión interna con e1 

Consejo Nacional de Defensa de la Democracia sección Siglo XX. A 

las 11 de la mañana, fuentes dignas de todo crédito, infor~aban que 

los militares se habían replegado a las afueras de Huanuni • El 

operativo militar de Huanuni logr6 la toma de Radio "Nacional'' ~ 

su acallamiento posterior. la misma fuente señalaba que esa emiso

ra minera sufrió graves destrozos en sus instalaciones, l~ego de -

lo cual, los efectivos habrían abandonado Huanuni. 

Entretanto, las demás capitalee del país, de acuerdo a infor~acio~ 
• 

nes llegadas del exterior se viv~a un clima de tensión por la:re-

sistencia ofrecida por el pueblo, especialmente por los mineros da 

Bolivia. De Potosi y Sucre pasajeros que lograron 1legar a nues--
tro medio minero informaban que se vivía un clima de tranquilidad 

y hasta de indiferencia, desde Santa Cruz, las emisoras "naciona

list~s" inforQaban que el triunfo de las fuerzas nacionalistas se 

habría consolidado. 
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Y a la hora del cierre del presente boletín infor~ativo, los trab~ 

jadores m;i.neros seguían redoblando la vigilancia en todos los pues ... 

tos de control, de la misma manera se espera con gran espectativa 

la Asamblea de la tarde de hoy para decidir sobre la propuesta del 

Comando Militar acantonado eD Unc!a. 

''P~o XII" hace un llamado al pueblo minero a l.a serenidad por todo 

lo que pueda ocurrir, nadie puede olvidar que un enfrentamiento -

significaría un genocidio entre pa~res e hijos, entre hermanos y -

amigos. Esta una ultima información captada desde nuestros estu

dios de Radio "Sol" de Lima {Grabaci6n de un documento del Parla

mento Latinoamericano, donde se rechaza la írrupci6n militar •. 

Andre Samson Secretario Genera1 del Parlamento Latinoamericano da 

lectura al documento. También se escuchan otras informaciones del 

Perú, sobre Bolivia y la reacc~8n internacional ante el golpe. 

Asilo de Lydya Gueiler tambigD se propunci6 en el mismo sentido, 

Conversación con dirigente agrario peruano que repudia el golpe), 

(. .. ) 

LOCUTOR; Las direcciones sindicales de nuestro distrito c~tan con s~ 

ma urgencia a todos los trabajadores tanto regulares como subsidi~ 

ríos a una Asamblea.Genera1 que debe realizarse en la Plaza del Mi 
nero de Siglo XX a las 2;00 P.M. Esta tarde deben reunirse el Co

mité Regional de l~ Defensa de la Democracia y el Comité Intersin

dical a la 1:00 P.M. en el sallln auditorio de emisora~ "La Voz del 

Minero"t y a las dos de la tarde a una Asamblea para informar so

bre el dí§logo con El comando de Uncta, se encarece puntual asis

tencia. 

Rad~o 21 de V~c~emb~e 

LOCUTOR: Hemos copiado al cien por cien. Tenemos un comunicado'de 

urgencia que dice: "La asociac~8n distrital de trabajadores d~ en

señanza de la empresa minera Catavi comunica a sus afiliados .en g;_ 

neral que tienen la obl±gaciSn y el gran sentimiento de identific_!!. 

ci6n de engrosar las filas de resistencia a lás fuerzas empeñadas 

en fragmentar sangrientamiente el proceso de democratización de 

nuestro pueblo amante de la Paz y de la Justicia; por lo tanto, 

los compañeros maestros del sector de Siglo XX deben estar presen-

, .. , 
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tes en ei sindicato para to~ar órdenea de parte d~ nuest~Q~ diri

gentes, compañeros de Siglo XX, los co~pañeros de Hiraf~orea de~ 

igual forma, de Canca5iri y los compañeros de Catavi deben hacer

se pr.esen~es a la brevedad posib,le en las instalaciones del Sind.!_ 

cato de Catavi a f~n de tomar parte de.los distintos piquetes de 

defensa, los mismos que en estos QOmentos deben ser valientemente 

reforzados. La asistencia en los diferentes sectores de la empr.!:_ 

sa minena Catavi será estrictamente controlada por los delegados 

de escuelas y colegios. Unidos venceremos y haremos carne real 

de JMorir antes que esclavos viYir:~ 

Ese el comunicado de suma urgencia, 

adelante, 

Ra.d.lo P.Cc XH 

Volvemos a Radio «p~o XII", 

LOCUTOR; Entendido compañeros de ''2.l de Diciembre'' de Catavi, en e!.. 

tos momentos las palabras de aliento de ot~o dirtgente de uuest~a 

lqcalidad y delegado de base. Adelante compañero. 

DIRIGENTE: Compañeros trabajadores, her.l!lanos campesinos explotados ''.:: .. 

de Bolivia y el mundo; los trabajadores mineros y el pueblo de e~· 

te V?leroso distrito minero de Siglo XX deseamos que nuestros heL 

manos explotados de Bolivia, el continente americano y el mundo -

entero sepan que obreros, campesinos, estudiantes y el pueblo ja

más aceptaremos el gobierno fascista y sanguinario de García Meza, 

lucharemos sin tregua ni descanso hasta ver libre a nuestro pa!s 

de la bota militar. La sangre derramada por nuestros hermanos .en 

las ciudades, las minas y el campo nunca sera olvidada, por eso -

el pueblo y la clase obrera acabaran, y en esto no hay duda algu

na, imponiendo su implacable justicia. Compañeros fabriles, uni

versitarios y pueblo, en este moment:o en que el cerco militar "e -

cierra sobre los cam~amentos mineros de Siglo XX y Catavi les' 11~ 

mamos a mantener con firceza la lucha de resistencia manteniendo 

la huelga general indenifida, recurriendo a to_dos los medios para 

expresar nuestro rechazo a los asesinos que pretenden erigirse en 

gobierno. Les llamamos a no descansar ni un s6lo momento. Si 

nuestros campamentos son ocupados, nosotros no estaremos derrota

dos, seguiremos luchando, segu~remos maneniendo nuestra huelga. 
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El silencio que han ~mpues~~ lQ$ taacl~t•a a la p~~n~~ nQ d~b~ 4e~ 

sanimarnos. Compafieros 1 la ocupaci6n de nuestiQa camp~~entQS y el 

silencía~iento de nuestras e~isoras ~ineras en ntngún mQ~entQ s~g~ 

nifica que los mineros he~oa sido derrotados. Los fascistas han 

empezado su carnicerta. Desde este distrito minero.de Siglo XX d~ 

nunciamos ante la opinión mundial de los incalificables atropellos 

y asesinatos que los m±lítares están co~etiendo contra la cláse 

obrera y el pueblo, 

Ante nuestros hermanos explotados les decimos que ante cualquier ~ 

circunstancia proseguiremos en nuestra lucha.; por ello les recome.E_ 

damos su activa y militante solidaridad con el pueblo d~ Bolivia. 

E~ este ~o~ento debemos practicar la mas alta solidaridad. Ningún 

combat~enteJ ningGn dirigente sindical, como revolucionario, debe 

ser abandonado; deben se~ protegidos para seguir la lucha. ·Todos 

los explotados del ca~po~ las ciudades y las ~inas deben unirnos 

granftícamente para Iuchar en defensa de nuestras organizaciones 

s±nd~cales, de las libertades y el respeto de los derechos humanos. 

Por la libertad de todos los obreros y dirigentes. detenidos; por~. 

el ~espeto a la vida de los presos; porque cese la masac~e y·pe~~ 

se.cusiones en los cam.pamentoa mineros; por un ;oeal auJJJento de S\le! · 

dos y salarios, luchar hasta acabar con la dictadura fascista. 

En estos momentos de duras y sacrificadas luchas que sostienen el 

pueblo boliviano y su c1ase obrera confiamos en la ~nyenc!ble fue~ 

za de los explotados, reunamos todas nuestras etJergías, todos nue.!,_ 

tros recursos para sostener una firma lucha contra los actuales -

asesinos que han fusilado a nuestros dirigentes, que han atentado 

las iglesias, que están pers~guiendo y apresando indiscriminada~e~ 

te. 

Nunca la historia estará con los dictadores y carniceros, ellos 

sie~pre estarán destinados a acabar como vulgares sepultureros. 

La perspectiva hist6rica esta con nosotros, con el pueblo. Con 

esta seguridad seguiremos luchando compaReros. !Viva la lucha de 

resistencia del pueblo! ¡Viva la huelga general indefinida!., •. 

LOCUTOR: Eran las palabras de apoyo, solidaridad y aliento ~e un di-

rigente de base del distrito minero de Siglo XX. De otra parte, 
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los dirigentes sindicales del distrito pidieron a la pob1ación be 
liviana en general mantener serenidad en la hora presente y que -

la última alternativa de la huelga general indefinida sea respet!!_ 

da y cumplida por todos los sectores como un acatamiento a la Ce.!!_ 

tral Obrera Boliviana. Compañeros de ''21 de Diciembre'' de Catavi, 

si ustedes tienen algo que decir e informar, adelante, •• 

Radlo 21 de Viclemb~e 

LOCUTOR: · Per f ec t amen te compañes:os de Pio X !I, podemos decirles c¡ue 

en momentos más tendremos informaciones, eso si no dejen de sint~ 

nizarnos. Les dejamos con el canal libre para que continaen con 

su programación,.. Adelante colegas de "F!o XII''. 

Ra.d..io P.Cc Xl1 

DIRIGENTE; Compafieros, en estos momentos tenemos informaciones fid~ 

dignas de que los militares en su afan de bañar en sanbre al pue

bio boliviano, especial~ente al pueblo minero, se hao hecho pre

sentes en nuestro distrito disfrazados de civiles, A los compañ~ 

ros trabajadores ponemos en alerta y exigimos supervig~lar a todo 

elemento que sea extraño a nuestro medio, a todo elemento aospe

choso e inmediantamente tomar medidas que el caso aconseja. Es 

una denuncia pública que hago compañeros, porque tengo esa infor

maci6n de un compañero de mucha confianza (.,.) Compañeros, ale~ 

tas sobre todo, vtgilancia de nuestro campamento. 

LOCUTOR; La alerta de nuestro dirigente vale para todos los secto~ 

res tanto de nuestros campa~entos como del interior del pa~s. Es 

to es muy importante para este distrito de Siglo XX, Catavi y Hi

raflores donde están conformados los piquetes y barricadas respe~ 

tivas y donde ellos se están apersonando, se están acercando a -

esas piquetes ... Hay que tener en cuenta y conocer quienes son 

nuestros compañeros. Compañeros de "21 de Diciembre", si tienen 

mas que informar, adelante ustedes ••• 

R a d .. i.o U. a..U. a. g u a. 

(Se reproduce un informe de R.adio "Exterior de Españaº que hace -

una evaluaci6n de los acontecimientos pol!ticos bolivianos, sigue 
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un reporte simllar de RadlQ "~oscU~l 

LOCUTOR: Adelante ustedes, 11 21 de Diciembre"• 

Rad~o 2i de Vlclemb~e 
LOCUTOR: Es interesante ver la reacci6n internacional, sobre los he

chos en nuestro pa:Ls. Vamos a escuchar tambi6n a Radio '.'Moscú" 

cuando decía sobre Bolivia •• , (se repite grabación sobre la resis

tencia). Es así c6mo informaba Radio ''Moscú''. Col.egas de Radio· -

"Llallagua'' .les dejamos en libertad para que continúen su trabajo. 

Vamos al último cambio. 

.. 

Ra..d.i.o U.a.lla.9ua 
Pese a que la información poco puede arribar a nuestros di~ 

LOCUTOR: 
tritos, nos damos perfecta cuenta de que el mundo está sobre nues~ 
tra s,ituación; es decir, que las informaciones sobre Bolivia 

en primera plana. Esto nos alienta, El pueblo latinoamericano 

ta con Bolivia, con los obreros, 
Gracias compañeros de 11 21. de Diciembre" por estas informaciones. 

Nosotros tambi€n les dejamos en libertad, basta otra Qportuµidad 

cuando volvamos a llamarles por un duplex, 
A partir de este momento volvemos a nuestra programaci6n habitual 

y también cada de las emisoras,,. 

LOCUTOR; 
Usted escucha Radio ~21 de Dic~embre" 1 voz y pensamiento de 

Rad~o 21 de V~ciemb~e 

los trabajadores. 
Atención "La voz del minero~', queremos entablar un duplex con us-

tedes, ésta es "21 de Diciembre", •• los estamos llamando insiste~ 

temente. ~uestra primera informaci6n es el hecho de que los trabajadores 

de este distrito, como tambi€n los estudiantes y las amas de casa 

continúan en el puesto del deber. Estin vigilantes y alerr.as en 

estos momentos difíciles por los que atraviesa el pueblo bolivie~ 
no. Es por eso que los trabajadores, les aeccj.ones y los departa

mentos que han tenido el descanso correspon~iente deben estar nuc~: 
vamente en el local. sindical y, 16gicamente, tambi€n las amas de 
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casa deben ir al sindicato y a las ~nstalaciones de ~·21 de Diciem

bre". Resalta que en ningún moDent:o las aJlla~ de casa han abandon.!_ 

do sus puestos de resistencia pac~fica. El pueblo de Llallagua 

ta~bién se ha movilizado desde la vispera formando cercos, barric.!_ 

das en las principales arterias de esa población. Se ha ordenado 

el embanderamiento generali es decir. que desde anoche cada casa, 

cada hogar esta llevando la enseña nacional de la tricolor, el sí~ 

bolo de la bolivianidad. Por eso continúa con la reafirmacion de 

la huelga general y la resistencia pac!fica. 

Ahora desde el exterior nos informan especialmente de los últimos 

acontecimientos que vienen suscitándose en nuestro pai'.". Así los -

periodistas y las agencias ·de información dan realce y punto alto 

a las informaciones sobre Bolivia. 

(Entran grabaciones de Radio ''Tacna" del Perú, que informan sobrl:!· 

la solidaridad. internacional con la resistencia en Bolivia). 

LOCUTOR; Esas las informaciones de ~Tacna" del PerG ( •• ,) Con el 

fin de organizar a los j6venes para hacer las barricadas y las pi~ 

tas se llama a los jSvenes de todos los campamentos pa.ra hacer pi~ 

turas con brochas gordas, delgadas, pinturas, saquillos, etc@tera. 

Los jóvenes deben hacerse presentes en nuestro local sindical. 

Esta es µ21 d~ Diciembre~; voz y pensamiento de los trabajaddres. 

(habla Dirigente de la Federaci8n de Campesinos, en quechua) 

LOCUTOR: Tenemos un voto resolutivo dé los trabajadores locatarios 2 ' 

campesinos de todas las comunidades de la segunda sección. A la 

letra dice así: 

Trabajadores rP.gulares y trabajadores locatarios de éatorce comuni 

dades de la provincia Bustillos; por el Gltimo acontecimiento oou

r rido en todo el país, especialmente en el distrito minero de Hua

nu~i, repudiamo5 y rechazamos categ5ricamente la actitud sangrien

ta de los militares inhumanos; por tanto, resuelve; PJu:me~o; aca

tar disciplinadamente las disposiciones emanadas por nuestra glo

riosa Central Obrera Bolivia y el CONADE, mantenemos la huelga g~ 

neral e indefinida hasta las Gltimas consecµenci~s; Segundo, Diez 

mil campesi9os nos haremos presentes en ese bist6rico distrito de 

Siglo XX para defender el proceso democrático y más que todo, la 
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libertad de acci6n de todo el pueblo b9liy~ano~ Tett.ce~Q, Ade~ást 

estamos dispuestos a defender nuestras radi9emisora~ de e~e valer~ 

so distrito minero, los únicos medios de difuston para buscar sol! 

daridad de instituciones nacionales e internacionales. Es dado en 

la sala de trabajadores regulares de Pucro a los 20 días de julio 

de1 presente año. 

(Mensaje de un dirigente de Catavi) 

LOCUTOR: Ese fue el voto resolutivo de catorce comunidades de campe

sinos que tambi5n pertenecen a la Federación Unica de Campesinos 

del Norte de Potosí 

(Interferencia) 

DIRIGENTE: ( •.. ) Para haa~r la resistencia organizada hasta sus dlt! 

mas consecuencias, porque no podemos permitir que se consolide en· 

el poder los golpistas, militares fascistas, protagonizando los 

eternos sirvientes de los capitalistas criollos y los empresarios, 

que son los jefes del alto mando militar y que no les importa en

sangrentar al país con sangre proletaria, particularmente en nues

tros distritos mineros. Ll~gó la hora de decir basta a todo este 

ultraje y que nuestro deber es estar en nuestras trincheras de lu

cha; con suma urgencia todos.los trabajadores en general que no 

han participado en la guardia de anoche deben estar en las trinch~ 

ras de lucha en el momento preciso; las amas de casa deben consti

tuirse en el local sindical para el resguardo de su emisora; los 

jóvenes deben constituirse en las trincheras, más propiamente en -

la Tranca junto a sus padres y hermanos para la defensa de la in

cursi6n del ej~rcito. Por otra parte, recom~enda a toda ama de ca~ 

sa izar la enseña Patria en sus hogares y ser vigilantes de cual

quier movimiento sospechoso. 

Llamamos a los hermanos campesinos del Norte de Posot! a la movil! 

zacion unitaría, junto a sus hermanos mineros para repeler la in~ 

cursi6n de la bota militar en nue~tras comunidades, §reas de trab~ 

jo y la instauraci6n del gobierno popular que es el gobierno del 

oueblo boliviano. Llamamos a los jefes, oficiales, clas~s y sold~ 

dos piensen en sus padres, madres y hermanos y la familia humilde 

en no disparar, evitar bañar de sangre a la familia minera, ban S.2,_ 
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l.ameote haciendo cas.o a sus COJ:Qandante.i;i que e$.t&n c1>rh'o!4Q.s p9~ la(J 

ambiciones personales en llegar al poder. 

ro~, nada más y gradias, 

LOCUTOR: Ese fue el mensaje de un dirigente de Catavi. 

(Cortins Musical) 

LOCUTOR: Servicio Social de Informaciones,,, 

Buenas tardes, desde Catavi, Potosi, Bolivia, el servicio social -

de información nos dice: 

Trabajadores mineros de Catavi, Siglo XX, Llallagua se mantienen 

firmes en su lucha por la democratizaci6n de Bolivia, tal cual -

Central Obrera Boliviana decretaba para frenár que nuevamente el 

pa~s sufra los dt.!smaoes de gobi~ruos que iu~rec.ao al_l'al.acio Qu..!:. 

mado por la ventana y no por la puerta y sin el mandato del pue

blo. 

Cada hogar se ha convertido en una trinchera de combate donde el 

fervor ''bolivianístico1' se pone de mao;i.fiest:o cuando ondea la 

t~ic9lor en cada hogar, en cada campamento, 

~ La resistencia pacifica continúa sin ninguna yar~ante¡ los trab~ 

jadores 1 amas de casa, estudiantes, ca~pesinos siguen en sus 

puestos para resguardar los campamentos, las sedes sindicales y 

las emisoras del distrito que se convierten en portavoces del 

pueblo bo1iviano. 

El distrito minero de Catavi, Siglo XX amaneci6 con una capa os

cura, Hoy el cielo se mostraba gris y gruesas gotas de lluvia ~ 

cayeron levemente como si la naturaleza comprendiera a este pue

blo que lucha sin desmayos, con coraje de vali~ntes; pero ahora, 

a esta altura, brilla el sol; al unísono flamean las banderas 

mientras el pueblo hace barricadas, mientras los estudian~e~ y 
. ' 

ni~os mineros quieren llegar a sus propios hermanos, los so~da-

dos, diciéndoles: soldados no disparen contra sus padres, solda

dos no disparen contra sus hermanos y muchos· .ólogart.6 para que s~ 

pa el pueblo que los trabajadores solo se están defendiendo, y 

defendiendo lo que en derecho les pertenece. 

Unidad granítica de obreros con trabajadores campesinos. En las 

Gltimas horas la movilizaci6n de loe campesinos es masiva, cuan 
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do de dife~entes CO'Aun~dades paulatina~ente llee•n A e~t~ cent~Q 

minero para manifestar su apoyo inconJicianal 1 (Rep~esentante de 

Federaci8n de Campesinos, habla en quechu~}, 

( ... ) En otro documento llegado al Servicio Social de Informacio-

nea da cuenta de los siguientes puntos: 

- Se comunica a la opini6n pGblica de todas las comunidades aleda

ñas para que estén alertas para la defensa de los compañeros mi

neros de Siglo XX y Catavi a combatir contra el Pacto•Militar, 

hacer prevalecer los derechos de la clase trabajadora ( ••• ) Nos 

debemos concentrar en el pueblo de Chayanta, y otras comunidades 

aledafias d~ben presentarse en el pue~lo de Chayanta, con mucha -

urgencia para tratar cosas muy urgentes relacionadas con nuestro 

país. 

Tenemos tambi~n un voto resolutivo que a la letra dice; (lee-voto 

resolutivo de catorce comunidades de la Provincia Bustillos) 

(Cortina Mus~cal) 

LOCUTOR: Doce horas con veinte ~inutos, cuando el calendario bistor~ 

co señala este 21 de julio como un día fatídico, cuando en un ~aro 

de la Plaza Murillo muere en la horca el Teniente Coronel Guálber

to Villarroel, ejemplo del ~ilitar honesto, han pasado muchos años 

de aquel trágico suceso 1 para volver a fuerza de las circunstan

~ias a asignar este 21 de julio de 1980, como dfa de luto y dQlor 

del pueblo boliviano, cuando ofrendaron sus vidas niños, mujeres, 

es~udiantes, y obreros en Huamuni ante la incursión armada que 

asaltaron a mansalva ese distrito, utilizando nada menos qu~ ambu-

1 ancias para su intento, medio de transporte que inclusive en tie~ 

poR de guerra son respetados y cuidádos porque sirven para salvar 

vidas humanas, pero en Huanuni sirvieron para llevar la muerte. 

Nuc~tra reverencia a ustedes, heróicos combatientes, no saldrá ni 

una lágrima de nuestros ojos, tengan la seguridad, pero saldrán 

miles de pPrhos miles de manos callosas para defender la libertad 
1 

que trata de ser arrebatada •• 

(Cnrtin~ HuKical) 
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Movilización campesina se. concentra en los alre.ded9re~ de.l Cua;:, 

tel de Uncía, Las diferentes comunidades campesinas que arrib.!!, 

ron a nuestro distrito, avanzan en direcci6n del Cuartel de Un

cía, conde la concentración militar se mantiene inalterable. 

Más de cien mil campesinos del Norte de ?otosi se movilizaron 

para defender el proceso democrático. 

- Existe deserci6n progresiva en las files del ej~rcito. !nform.!!, 

e iones a diferente nivel dij e-::on que ia1.!chos conscriptoa desert~ 

ron en las filas del ej@rcito es baja y solamente algunos jefes 

y oficiales insisten en un virtual enfrentamiento. 

~ Prensa internacional continúa a la expectativa de todo lo que 

ocurre en nuestro pats. Emisiones captadas en nuestros estu

dios dan cuenta que prosigue la resistencia popular en todo el 

pa~s. Así por ejemplo le Radio 11 La Voz de Alemania'' informa 

los Gltimos sucesos ac?ecidos en Bolivia (entra grabaci6u e iu

fo~Qa sobre la toma COB). 

Otra nota de Radio "Moscú" refiere la resistencia organizada en 

los distritos cineros, (entra grabaci8n). 

(Cortina Musical) 

~ Trabajadores de la minera mediana marchan a los distritos mine

ros ocupados por la FFAA. Tanto los trabajadores de las ~inas 

~ed¡anas y pequeñas marchan en direcdión a los distritos mine

ros ocupados por las Fuerzas Armadas donde continpua la resis-

tencia obrera. Asimismo, trabajadores campesinos refuerzan es

tos contingentes obreros. \ 

- >}_ 

Encarnizados combates se estarfan realizando en el Oriente bol!~ 

viano, trabajadoreB que sintonizaron d6bilmente emisoras brasi• 

leñas, refieren que en todo el oriente boliviano se estar5'.an.r_!. 

gistrando sangrientos combates entre trabajadores campesinos y 

fuerzas militares y parami1itares. 

- Golpe Militar Boliviano no cuenta con apoyo internacional. Se 

ahoga nuevo regimen de facto, ra~ses que conforman el Pacto A.!!, 

dino rechazaron al r@gimen impuesto por un cruento Golpe Mili-

tar, La repulsa internacional se extiende a muchos paises latj 

noamericanos y europeos. 
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- El gobierno nortea~ericano lla~6 a su e~~ajadqr •n ~a 'ªz! "u~ 

chos Qtros pais~~ r&t~~arQn ~u~ e~bajadQ~~s. ~lntet~zsndQ, el 

nuevo gobierno mil~tar pre~idido por el General Garcia Meza se 

ahoga por el rechazo internac~onal, 

(Cortina Musical} 

- Fuerzas obreras hicieron retroceder a militares en Miraflores. 

Pos heridos. En la madrugada de hoy se registraron choques en

tre trabajadores y militares en la localidad de Miraflores. El 

comando militar destruya la strena sindical de Miraflores. Pe

ro1 frente al avance de las guardias obreras @stos t~vieron que 

retirarse a Unc~a. 

~Barricadas deben ereg±rse en todos'los campamentos mineros. La 

consigna es bloquer y desmovil~zar al ej@rcito. Nuestros diri~ 

gentes iiianit'estaron que en cada ca111pa·mento deben levantarse ba

rricadas, tramperas, ohstftculos de toda fnd~le, asimismo levan

tar letreros con leyendas conc~entizadoras dirigidas a los con_!. 

criptQs ~ilftares. 

- Se debe ~ntensificar cerco ca~pestno al cuartel de Uncta. Tra

bajadore$ campesinos que arriban a nuestro ~istrito hicieron un 

lla~ado a sus compañeros que ~archan hacia Uncia para intensifi 

car el cerco a Uncfa, ademSs de hloquer completamente los ca~j

nos y las carreteras troncales tales como Uncía~~ucre, Uncía~ 

Challapata, Llallagua~Oruro, y vias por donde pudieran llegar 

refuerzos mflitares, 

La Gltima informaci6n del Bolet~n especial del u21 de Diciembre~ 

Catavi est§ totalmente aaanderada con la cricolor nacional. A 

las doce treinta otras noticias de otros medios •• , 

(Cortina Musical) 

Hasta luego. 

LOCUTOR: ( .•• )Detalles de ese ataque al campamento de Miraflores -

dan cuenta que en horas de la noche ingresaron efectivos del Regi:_ 

miento acantonado en Uncía utilizaron armas de considerable poder, 

tales como bazucas y otros. Los vecinos informaron que destruye

ron la sirena y luego de unos momentos de lucha s~ retiraron a U~ 

cía. Recordemos que Uncía esta en la parte baja de Miraflores, 

aproximadamente a dos kilómetros de distancia; sin embargo, lo 

mfis grave de las denuncias, de los mismos vecinos y de los dtri-



.. l.56. "'" 

gentes Emil B~lc~zar y Arte~~Q Ca~~rgQi ~;a qu~ Jga int~ryent9r~~ 

en Miraflores no respetaran ln~ t~n~~rris izad~s gn todQ el ca~pa~ 

mento, 

( .. ,) Estamos en condic±ones de informar que cada cal1e, cada 

cuadra, cada casa formo su oarTiaada propia con sus grupos de -

defensa, entre ellos destacan los nifios, mujeres y ancianos ya 

que los hombres salieron a·las afueras para el control fijado -

por los comandos de def~nsa, 

Todos los dirigentes ~an±festaron que ellos no son provocadores 

y que ellos solamente están defendiendo sus intereses por lo 

mismo que están d±spues·tos· a r.e~:i:sti.r hasta el final, 

~ Se anunciaba a las 11 de la ~aftana de hoy que el Comando de Un

cSa se estaría reforzando desde Cochabamba. ~l cuerpo de para~ 

ca:i:d.i:stas Centro de tnstrucci•6n de Tropas J::speciales. (CITE) ea .. 

tarxa llegando en los d±ferentes vuelos para reemplazar al Reg!· 

mie~to Andino 21 de infante~fa, acantonado en Unc!a, fpr esta 

razón los trabajadores h~cieron un llamado hasta la ciudad de 

Cphcabamba para instruir a lQa efectivos del CITE a np dlaparar 

con~ra su pueblo, 

... C •• ~l Otros sectore.s ca11Jpe.ai:nos tan:¡b:j.•én lle.garon a nuestro dis

trito r relataron de lo que estaba ocurriendo en sus sectores. 

Por ejemplo· uno de ellos dec~~• (campesino informa en quechua}. 

Tamb~én entre otros di·rigentes campesinos que die.J."on su opinion 

estaban delegados de San Pedro de Buena Visea y otros, Dir~ge~ 

tes del Comando de resistencia informaron que gran parte del 

seccor que separa Llallagua de Unc~a esta minado, por esa raz6n 

hacían llamados a través de las radioemisoras sindicales para -

·que todos los trabajadQres mineros tengan cuidado de nQ caer en 

estas min-s. Manifestaron también en forma oficial qe todos 

los caminos est5n controlados por los piquetes de reststencia. 

Dijeron que continuarían con la reststencia y que si serían ve~ 

cides, la resistencia cont:±nuar~a con la huelga general indefin.!. 

da. Con referencia a posibles infiltrados que están insertados 

en las filas de los trabajadores, manifestaron que ellos cono

cen a esas parsonas y que los trabajadores están instruídos pa

ra no prestar importancia a estos personajes provocadores. 
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... Algunas señoras que. lle.garQn hasta nuestras j..nstalac~on~~ forJ11u.

laron constantes llamados a laR capttales de Departa~entos para 

que se solidaricen con esta lucha del pueblo, reforzandc el tra

bajo desde sus mismos sectores, 

(Cortina Musical) 

Noticia de Oltimo momento. Al cierre de este trabajo informati-

vo señalan que en Huanun~ sigue la resistencia de parte de los -

trabajadores organizados. Denunciaron ta~bi~n que la fuerza a~

rea complementS la intervencian parcial de Uuanuni y los destro

zo a de la emisora 1'Nacionallt de _aquel distrito, 

(Cortina Musical} 

Información del exterior en torno a los hechos que se producen 

en Bolivia. Las emisoras extranjeras, pese al cierre de agen~ 

cias de informaci6n, cont±nGan proporcionando detalles en torno 

a los hechos que se están produciendo en el pafs, particularmen

te en la sede de Gobierno; sobre la muerte de Marcelo Quiroga 

Santa Cruz y Gualberto Vega. ¡ntormaron que en Bol~via se cum

ple la paralización total, acatando lo establecido por la COB ( ••• ) 

Grabaciones logradas en nuestros estudios de emisoras del Exte

rior: retiro del Embajador norteamericano en Bolivia, asilo de 

la Pres id en ta derrocada Lidia Gueiler ( .•• ) 

Otras estaciones del exterior como radios de Costa Rica, Colom

bia, Ecuador, a través de Radio "Sutatenza" han informado que -

estos países están haciendo llamados a las organizaciones sindi

cal es Je latinoamérica; particularmente de México se ha informa

do ~uc algunas organizaciones sindicales están haciendo llamados 

par~ que su gobierno retire a su embajador de Bolivia. Podemos 

informar que el Ecuador ya ha retirado a su Embajador .en protes

ta por el golpe de Estado. Se informa desde Colombia, que la 

CLAT cst& haciendo llamados de solidaridad con el pueblo bolivi~ 

no. 

Amables oyentes, hasta aqul las informaciones del mediodía, volve

remos con no~icias en cualquier momento. 

Usted escuchn "21 de -Diciembre": voz y pensamiento de los trabaja-

dore!:'. Cortaremos nuestras transmisiones a las dos en punto ••• 
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Se est&n reuniendo en Chayanta caopesinos de catorce comunidade&, 

heroanos deben estar alertas y tener precauci6n 1 por cualquler ca

so que pueda suscitarse en al momento menos pensado. 

Bueno amigos~ volveremos en unas horas, hasta entonces, buenas ta~ 

des, permiso. 

Rad-i.o P.to X¡ T 

LOCUTOR: ( ... ) Reclamaron tama±&n. que la denuncia debe plantearse 

a la brevedad posible ante lan organizaciones tales como la OEA, -

ONU y otras. Finalmente dijeron que los dirigentes y compañeros -

periodistas de las Agencias Internac±onales que se encuentran en 

La Paz, deben difundir inmediatamente esto a la OEA para que Lnte~ 

venga inmediatamente en el caso del genocidio boliviano, reitera

mos este llamado que lo hacían los organismus sindicales de Radio 

y Prensa y los mismos ciudadanos de la población civil de Llalla

gua ya que se est~ a punto de producirse una masacre sin nombre( •.• ) 

Noticias grabadas desde el extranjero. 

Una noticia llegada del exterior da cuentá de declaraciones del 

miximo dirigente de los mineros, Juan L~chin Oquendo dijo hoy, 

en un llamado grabado a los trabajadores de Bolivia, que levan

ten la huelga general indefinida, la voz del dirigente parecía 

anormal, lo que hace presumir que fue una declaración obligada ..• 

Radio "Nederland" envió informaciones sobre la toma de estudian-

tes de Bolivia en francia ( ••• ) Embajador de Bolivia en España 

renunció a su cargo. Hernán Siles z. hizo un llamamiento a la 

resistencia popular ( .•. ) Radio «Internacional de Francia" dijo 

que el golpe de Bolivia fue severamente criticado en el exterior 

( ... ) Radio "Copenague", donde se realiza una conferencia inter

nacional de la mujer, informó que realizaron una manifestación -

como protesta del golpe ( ..• ) Sindicatos del Perú hicieron insi~ 

tentes llamados para un boicot al comercio externo de Bolivia 

( ... ) A nivel nacional, podemos informar que la Conferencia Epi~ 

copal se está reuniendo hoy a fin de analizar la ~ituaci6n polí

tica. Radio "San Rafael" de Cochabarnba continGa trabajando con -

ciertas interferencias de la "Red Nacionalista". Radio "España" 

dio cuenta de la resistencia en Bolivia; informa que varios paí-
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ses est&n repudiando el gqlpe 1 'egGn e~oa fuente ng '~ P"ed~ pF~ 

cisar número de~ heridos }'·rquertos enntiestra patr:j.,a (.,.!) Radi9 

"Moscú" dio cuenta <lcl trabojo que se ·v:i:ene :::-eal~zando en el ., 

país, en las minas C ••• } Da cuent& del paro general pese a la ~ 

pretensi6n Jcl General Garcfa sobre la normalidad de actividades; 

la resistencia civil conc:i:nGa, lo sabemQS por que las emisoras 

mineras, ;i:n t egr ad as en la "Cadena de So1id ¿¡ ridad I' continuaban 

llamando a la resistenc±a y a la huelga genera1 en Catavi, Sig1o 

XX y otros distritos. 

Desde M~xico una radio captbalin& informa que mis de 700 ciudad~ 

nos contrarios al r&gtmen de Garcia Meza se encuentran detenido~· 

Esca em¡sora inform5 que Ntcaragua nizo un formal llamado a las 

naciones latinoamericanas para no reconocer al r~gimen de B~li

via, 

(Reproducción del Comentar±o de una radio mex±cana, 

da 1 entra la grabación). 



CO~CLUSIONES 

A manera de conclusión de este primer intento de ubicar y estu

diar el fenómeno comunicacional de las radios ínineras en el contex

to de su presencia concreta en la sociedad civil y el movimiento obr~ 

r9 boliviano y examinarlo. destacando sus rasgos alternativos sobresa-

1 ientes, presentamos esta sintesis. 

Antes que afirmaciones concluyentes, constituyen ~preciaciones 

que =especto del Primer Capítulo no sop quizás novedosas, y de ios 

siguientes, requieren de una comprobaci6n más exhaustiva en el lugar 

de los hechos. Hecha la advertencia, exponeros nuestras corx:::lusiones: 

A. SOBRE MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICALISMO 

- El rol de sector estratégico como lo ha sido tradicionalmente la -

minería en la economía boliviana, ha generado un proletariado que 

no obstante su reducido número y su relativamente corta existencia 

como tal, se constituye, desde los años previos al 1 52 hasta el 

presente, en la referencia fundamental para el conjunto de la cla

se trabajadora. As! la organizaci6n minera, centralizada en la 

FSTMB ha sido un factor decisivo para la construcción y vige11cia 

de la COB. 

- Las condiciones casi permanentes de sobreeKplotaci6n, su aislamien 

to geográfico, sus relaciones con el medio rural del que provienen 

an su rnayoria incidieron en la constitución de un irreductible sen 

timiento ~ntidominante y una conciencia de clase no mar~inada de 

los otros sectores de la clase, es dec~r, en la conformaci6n de la 

clase en si que se manifiesta en una notable organizaci6n sindi

c.:il. 



No obstante, el sentimiento clasista no ha impedido que en ciertas 

circunstancias o coyunturas hist6ric_as se planteen y ejecuten alia!!_ 

zas t~cticas y/o estrat~gicas con los otros sectores no proletarios 

y los partidos políticos, como en 1952. Es innegable que la osci

laci6n entre proyecto clasista y proyecto nacional que ha caracte-

rizado su accionar, responde de una manera u otra a la virtual 

inexistencia de un proyecto estatal de la clase (a pesar de las Te 

sis introducidas por los partidos de la izquierda vanguardista as! 

como de una l.ectura del país real donde la fuerza obrera es indis

pensable pero no absolutamente hegem6nica). 

- La total.idad de la el.ase organizada en la COB y, especialmente, el 

sindicalismo minero presentan caracteristicas remarcables por su 

nitidez y peculiaridad. sus dimensiones y·trascendencia exceden 

el marco- tradeunionista en virtud de su inobjetable presencia' y a~ 

cionar en lo político y cotidiano. El incuestionable sentido uni• 

.tario, la autonom'ía o independencia de clase frente al Estado y la:' 
:".-;·,: 

creaci6n de una democracia interna son resultado de una acumulaci6~ 
·Í 

hist6rica donde el acervo cultural confiere nuevas caracter1stic~~:< 
·-T·-· 

a la noci6n y entidad sindicato, tanto en la COB corno en los mine..;:-

ros. 

El fen6meno de acumulaci6n de la clase en los mineros presenta, C2_ 

mo elementosparauna amplia investigaci6n, rasgos culturales del~ 

acervo quechuaymara y mestizo cuya vigencia ·en Bolivia se ubica cg 

mo eje central de lo que podría denominarse 1o naci?nal-popular y 

que se traduce en el sindicalismo reformulado y enriquecido. 
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- Esta sobredirnensi6n de lo sindical ba sido de alguna manera, factor 

que impidi6 el desarrollo de un partido hegem6nico de la clase o de 

alguno que sea hegemónico dentro de e1la. De este modo, la hegemo

mía obrera en la sociedad civil no se traduce en un proyecto pro

puesto por un partido. Al respecto cabe señalar que no existi6 de!., 

pu~s del MNR ningGn partido que capitalice el apoyo y adscripci6n 

temporal de los mineros y la COB. En tcdo caso, lo verificable es 

que la entidad sindicato no se supedita a la de partido y s! mas 

bien a la inversa. 

- Es dentro de la praxis social, política y autodeterrninativa de 1os 

mineros mediante sus organizaciones donde es ubicable el fen6meno 

de la comunicaci6n minera que se registra en sus emisoras. 

B. SOBRE LA COMUNICACION ALTERNATIVA Y LAS RADlOS MINERAS 

- Si bien la discusión sobre lo alternativo en los medios y la comu

nicaci6n como instrumentos y conceptos v:á1idos para una teor1a y -

práctica comunicacional opuesta a la desarrollada por el sistema 

dominante está en pie y encuentra concepciones distintas y hasta 

divergentes (como señalamos en el Capítulo II) e1 punto de conver

gencia del .debate se centra en que la Comunicaci6n Alternativa es 

una práctica de bGsqueda de espacios por parte del polo dominado 

frente a la dominación política, econ6mica y cultural-comunicacio

nal de que son objeto. 

- Por lo anterior, hallamos en el caso de las radios mineras, de sus 

or!genes y evoluci6n, de su versatilidad para respopder a .los re

querimientos de sus promotores y abrir un cauce democratizador, a 

trav~s de su mensaje y discurso plenamente contrahegem6nico, de la 
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participaci5n que hace posib1e1 del acceso que genera 1 un caso rele 

vante e insoslayable de comunicación alternativa. 

Esta experiencia comunicacional está determinada por otra: la que 

ha acumulado el proletariado minero desde su constitución, organiZ.!, 

ci6n y luchas y, por tanto, es una conquista genuina impulsada por 

sus necesidades b§sicas y conc~etas, determinadas por una praxis 

social~comunicacional. 

La experiencia y acumulaci6n de clase ha llevado a los mineros a -

constituir un hecho comunicacional taxativamente alternativo, por

que lo que refieren y comunican estos medios está imbricado con el 

conjunto de presupuestos politices, sindica1es, cotidianos y cultu 

rales del sector. 

El hecho de que este sector haya incorporado a la ~adio como su 

principal medio de expresi6n no es fruto de la casualidad ni de 

factores puramente ex6genos, corno sería, en este caso, la tecno1o

g1a de la radiodifusi6n, sino que responde a factores históricos, 

estructurales, culturales· y polít~co-sociales. As1, los mineros, 

sobre la base de condiciones rreexistentes han sido capaces de re

convertir el signo predominante de la radio corno comunicación uni

direccional y favorable al 4Z~~u quo, hacia sus necesidades de c1a 

se, de organizaci6n y de comunicaci6n. 

El sentimiento comunitario enraizado en el minero.esencialmente de 

origen campesino, ha confe~ido características muy particulares a -

la radio. La persistencia de la cultura oral en lenguas quechuas, 

aymara y también en español, debido a factores estructurales que 

hacen de Bolivia uno de los países con m~s alto índice de analfab~ 
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tismo, es a nuestro juicio, determinante para la adopci6n del.ara 

dio como medio de comunicaci6n. 

- Asimismo, las características propias inherentes a la radio: fácil 

de construir y operar, ubicuidad, llegada inmediata, medio barato, 

medio oral de comunicaci6n y otras les ha permitido superar los 

problemas de la escasa vinculaci6n geogrfifica, el analfabetismo, 

romper el aislamiento físico y reforzar su cohesi6n social interna. 

- La existencia de tal nüme~o de radios como las mineras y el carác

ter que tienen también se explica por la conformaci6n no hegem6ni• 

ca de comunicaci6n dominante especialmente del espectro radiof6ni-

co. 

Como se sostiene en el Capítulo II, la p4~c~lca ~acial no es s6-

lo un el.emento mS.s en la configuraci6n de "lo alternativo" sino su 

cond~:U.o ~~ne qua non que crea los demás y le confiere su raz6n de 

ser. Tal praxis social ha determinado la creaci6n y desarrollo de -

un espacio comunicacional como resultado de la necesidad de medios 

de expresi5n y organización acorde con los intereses y necesidades -

de sus protagonistas y adecuados a sus disponibilidades de recursos. 

Este primer rasgo responde a plenitud a la afirmaci6n de Reyes Matta 

de que "no hay comunicaci6n alternativa sin una práctica socia1 que 

la determine y ratifique". Del mismo modo, en el caso de los mine

ros, esa práctica social y política encierra una capacidad de resis

tencia y enfrentamiento, (es decir, ;La a.fte1ta..t-i.v.<.dad · señalada por 

el mismo autor) donde no hay asimilaci6n o subsunci6n posibles por 

parte del sistema dominante. 
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En nuest::::o caso, la praxis y experiencia preexistentes en el. 

secto:::, donde debe destacarse 11n alto "grado de capacidad autogestio

na::: ~a, deterr:i.:.;;an la co::strucción de sus medios co:nuni.cacionales y la 

gene:::aci6n endé·gena de i..:r.a experienci2. comunicacional al terna ti va. 

Los rasgos sobresalientes de es!"-<'• experiencia a 1.a luz de los 

eleme~tos gue configuran una teoría de la Comunicación Alternativa 

en p1..eno proceso éle c:onst::.rucción, son los siguientes: 

- La propiedad sindical ~r, pop t?-nto, !;:Oci.al<:" de la~ ;x:-adi:c-? el auto 

financiamiento de las mismas con los aportes mensuales de los tra

bajadores confirman una práctica de alto sentido autodeterminativo; 

asimismo la orgaJ1izaci6n de su .funcionamiento a través de decisio

nes asumidas a nivel dirigente como resultado del mandato de los 

comités de base y con 1as bases mismas a trav~s de las asambleas 

demuestran el sentido democrático de esta propiedad social. 

Participaci6n y el Acceso se constituyen tambi~n en el61lentos 

de lo alternativo para este caso,ya que si bien no se trata de que 

todos los mineros hagan uso del micr6fono, la plena insercL6n de -

estos medios y la consecuente producci6n de los mensajes en la -re~ 

lidad y problemática mineras se oponen a la enajenaci6n indeferen

ciada promovida por los medios al servicio del ~ta~u quo. 

El funcionamiento y mensaje de estos medios en tiempos de libe~ 

tades básicas y en los de emergencia suponen caracteres distintos de 

articipación y Acceso, correspondientes con dada situaci6n. Mien

tras en el primer caso, estos elementos están, de alguna manera, •r~ 

ulados" en una prograrnaci6n estructurada en los momentos críticos 

1icha programación es reemplazada por las transmisiones en Cadena y 
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con una total apertura de los canales de participación. En estos 

trágicos momentos se constata -en mayor grado- una horizontalidad O!, 

g~nica ampliada que permite habla.e de un avanzado "flujo espiral" e~ 

volvente a través de una irradiaci6r. integradora. 

Participaci6n y Acceso suponen por tanto, au:toconoc...i.rn..i.ento, .lde! 

:U.6.lc.a.c...i.ón, conc-C:enc..¿a. c;i...[:t..[c.a, sectcu.).al y nacional. y ac.c..(.dn 011.ga.n,i..

zada, que son proporcionales a los momentos que tienen que vivir y en 

frentar como grupo social y como sector de clase. 

En t~rminos generales el discurso de las radios mineras abarca tl:es 

dimensiones: hacia la empresa, (CO.MIBOL), hacia el sistema dominan

te y 1 con menor intensidad al imperialismo • 

. En las circunstancias críticas el discurso minero redirnensiona 

el carácter alternativo preexistente en tiempos normales para mo!!_ 

· trar plenamente al emisor-rec.eptor social; en tales circunstancias, 

es la conjunci6n intensificada de las voces de todos los protago

nistas mineros y de los sectores adyacentes. se encuentra all! la 

unidad de lo diverso o la diversidad de lo unitario que caracteriza 

al movimiento minero, donde. confluyen distintos lineamientos po11-

ticos, las diversas expresiones de lo mestizo, lo quechua y aymara, 

unificados en el hecho de la clase y en circunstancias decisivas. 

Como se evidencia en la experiencia del golpe del •ao, el discurso 

minero presenta estas características, donde todo tipo de diverge!!_ 

cías ide~l6gicas y diferencias entre lo avanzado y el coman del 

sector están trascendidas en la totalidad del mensaje, donde el 

discurso político, el contexto intersubjetiva y lo extradiscursivo

emotivo difícilmente pueden ser separados. 
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En suma, si como señala Simpson "no hay comunicación alternati-

va sin discurso alternativo", podríamos afirmar, en este caso, que 

no existen radios mineras sin discurso minero y que ~ste ha sido 

desde un principio a~tidominante,obrero y,en los últimos veinte 

años antidictatorial, pr democr§tico y tendencialrnente socia1ista. 

Asimismo, la relaci6n comunicacional que se establece entre emi. 
sor y receptor se desarrolla en un sentido predominantemente soci~ 

!izado y dialógico, lo que marca una ruptura de la divisi6n conve~ 

cional de emisor-elaborador y receptor-consumidor que cara~teriza 

al modelo piramidal de la comunicación dominante. Aquí el tema de 

los'mediadoresn, t~rmino que incluiría a los periodistas y trabaj~ 

dores de la radio -por lo general oriundos del lugar y estrechamen 

te vinculados con el mundo minero- debería inscribirse y tratarse 

más bien desde la perspectiv~ de los "intelectuales org§nicos•, lo 

que a nuestro juicio prácticamente anula la distancia entre emisor 

y receptor. 

Las dimensiones que alcanza la experiencia minera de radiodifu-

sión dentro de la gradualidad establecida por algunos investigadores 

de la comunicaci6n alternativa, estarían ubicadas entre lo micro y 

mesocomunicacional (local-regional~ como predominante en tiempos.de 

libertades básicas, en tanto que en las coyunturas de emergencia la . 
resistencia y movilización mineras a trav~s de sus emisoras interre-

lacionadas y ampliada a través de la Cadena, además de ser plenamen-

te micro y meso comunicacionales, alcanzan en alt~ grado las caracte-

rísticas de lo macro y al ser un punto de referencia nacional e in-

cluso -por su presencia como hecho político que trasciende las fron· 
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teras alcanza ciertas características de lo megacomunicacional. 

La formulación de la radio como instrumento de organizaci6n y 

lucha y a partir de ello como experiencia opuesta a la comunicaci6n 

dominante es resultante lógica de la presencia y el rol delsindicali~ 

mo minero en el movimiento obrero y en. la sociedad civil, y que se -

expresa en la conquista de un espac:.o notable en el espectro comuni

cacional. 

El hecho de que los mineros organizados de Bolivia cuenten des

de hace tres décadas con casi una tréintena de emisoras propias que 

responden a sus necesidades de o~ganización, comunicación y lucha, 

posiblemente no encuentre en América Latina y el mundo a~go compara

ble; daría incluso elementos para sostener que se trata del sector 

laboral ~de todos los conocidos- con mayor capacidad permanente de 

autogeneraci5n de mensajes. 

C. PERSPECTIVAS 

1, Si bien debemos ponderar que las radios mineras han cumplido 

en sumo grado las necesidades de este sector y_quehan consti tuído un 

hito comunicacional indiscutible para el conjunto de la clase obrerü 

y el movimiento popular, tambi~n debe reconocerse que estas emisoras 

no han tenido las condiciones precisamente más idóneas para su ópti

mo desarrollo (su accidentado historial se desenvuelve en medio de 

las adversidades y entre la ocupaci6n, destrucción y la reconstruc

ción-rehabilitación). En tal sentido, se dejan entrever horizontes 

rn5s amplios en la optimizaci6n de su capacidad comunicactiva y en la 

~rnpliación de su peso específico en la sociedad civil. Al respecto 

se constata que, a diferencia de otras caracteristicas que ha irra-
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diado el sindicalismo minero al conjunto de la clase, su "vanguar

dia" en el campo comunicacional ha sido .seguida con rezago por e1 rno 

vimiento obrero en lo que toca a la creaci6n de medios propios de co 

municaci6n. Las .interrogantes de este rezago se plantean como obje-

to de una necesaria investigaci5n. 

Asimismo, -dentro de esa optimización y ampliación- se plantea 

la necesidad de estructurar una programación rn§s eficaz y coherente 

a partir de un replanteamiento surgido de una evaluación de sus me

dios dentro de una contemporizaci6n apropiada sobre el fenómeno comu 

nicacional, la penetración transnacional, la comunicación alternati

va y otros elementos. Esta necesidad en ningún caso desmerece la a~. 

mirable presencia de las radios mineras y su actuaci6n sectorial y 

nacional. 

Es posible que los actuales protagonistas de la radiodifusi6n 

minera no sepan gue ~sta es considerada una experiencia nítida y tal 

vez sin paralelo, de comunicación a1ternativa, aunque en reaiidad no 

es esto lo m&s importante sino los pasos que ellos mismos consideren 

necesarios dar en adelante. Sin enibargo, consideramos .importante 

una mayor articulación con los sectores populares a nivel nacional, 

en funci6n de un fortalecimiento comunicacional del movimiento obre-

ro y popular boliviano. Del mismo modo consideramos válido el enri-

quecimiento y aporte de esta experiencia alternativa en relaci6n con 

otras que se van gestando en otros pueblos especialmente en Am~rica 

Latina. 

2, En vistas a una democratizaci6n social y comunicacional en 

Bolivia y la necesidad de una política nacional de comunicaci6n so-

JI 
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cial que, en este sentido, supere la indefensi6n existente frente a 

la penetración cultural y al cr:i.terio mercantil deber§, en el caso de 

los medios populares de comun±caci6n como las radios mineras, coadyu

var a su funcion~~iento y brindar -al margen de todo dirigisrno o pa

ternalismo; es decir, respetando su autonomía- apoyo para su desarro-

11.o. 

pi la estructura coniunicacional refleja la estructuraci6n social 

y si la democratizaci6n de ambas debe se~ producto de un proceso de 

participaci6n popular para el cambio, la planificaci6n y ejecuci6n de . 

una polf tica de comunicaciones en este rumbo no puede excluir a los 

participantes de ese proceso. _.Por tanto¡ además de contemplar la au~ ' 

tonom!a del movimiento sindical y ~1 car§cter antigestionario de es-,. 

tos medios deberfa garantizar e impulsar la comunicación popular, que 

tiene y tendrS mucho que . decir ·en adelante, como las emisoras mineras·. , 

cuya experiencia necesariamente tendrá que ser considerada a la hora 

de concebir y practicar una otra comunicaci6n para Bolivia. 
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LISTA PARCIAL DE LAS EMISORAS quE OPERA.N EN LA..$ MINA,S DE BOLIVIA 

1. NacionaL - Huanuni 

2. Vangua~d~a - Colguiri 

3. 21 de V¿c~emb~e - Catavi 

4. La voz det mine~o - Si91o XX 

S. P1o XII - Siglo XX * 
6. An,¿ma6 · - Animas 

7. Vlloco - Vilooo 

8. Millun¿ - Milluni 

9. Llalla9ua - Llallagua ** 
10. San )o6é - San Jos~, Oruco 

11. Sumac O~cko - Potosí 

12. Telamayu - Telamayu 

13. Voz del Cob~e - Corocoro 

14. Ta6na - Tasna Rosario 

15. Ca~acole~ - Caracoles· 

16. Sie~e Suyo6 - Siete suyos 

17. nuayna Poto6~ - Milluni 

1 8. lapo - Japo 

19 • Kam-<. - Karni 

20. Mo~ococala - Morococala 

21. Quech-<.6la - Quechisla 

22. San.ta A1ia - Santa Ana 

23. 

.:: ..¡ • 

c :w 'to.l'.qu e Chorolque 

C~~cha6 - Atocha 

~:i. L;;zci.1 - Uncía ** 
.:u. .Sa::<'.a Fe - Santa Fe 

Emisora de la Orden de ios Oblatos 

•• Emisora municipal 

Las ·restantes son emisoras sindica1es minera~ 

. _ _;;.. .. 
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