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INTRODUCCION 

Como tales los intelectuales son generalmente identificados 

con una tradición ideológica dominante, con una rebeldia sin 

destino o con un proyecto politice. De cualquier manera se trata 

de un personaje idóneo a partir del cual desmontar una trama 

hist6rica de dominaci6n. 

El intelectual participa de un proceso permanente de 

construcci6n discursivo en el cual cumple la principal parte: 

concentrar y producir diversas significaciones que llegan o no a 

efectivizarse (Foucault, 1983) en la jerarquia de valores y signos 

de una cultura. De esa manera aproximarse a un autor, como 

alternativamente llamamos al intelectual, es hacerlo a un conjunto 

de contenidos susceptibles de varias y distintas interpretaciones. 

El terreno de la producción literaria y de los literatos 

constituye, de acuerdo con nosotros, un material disponible no sólo 

para las interpretaciones que intentan destacar las significaciones 

de una obra intelectual sino también para aquellas que procuran 

descubrir un nuevo sentido de la obra misma. En esta segunda 

dirección apunta nuestro trabajo al plantearnos establecer de qué 

manera una producción intelectual que no ha hecho de lo social un 

tema de ref lexi6n puede ser recuperada desde una perspectiva 

sociol6gica. 



Desde ese punto de vista intentamos tomar a la obra literaria 

que no ha tenido por objetivo reproducir un contexto histórico y 

social, como un material que llega a ofrecer cuadros descriptivos 

de éste sin proponer que el mundo real creado por la obra refiera 

directamente al mundo existente. 

Al hacer del intelectual un tema de estudio se corre el riesgo 

de entrar en el terreno de lo biogr4fico, a fin de evitar seguir 

por semejante camino, los acercamientos pueden contemplar tres 

dimensiones: en primer término, la dimensión propiamente ideológica 

contenida en el conjunto de una obra en tanto producto de 

pensamiento; la dimensión cognoscitiva que enlaza al pensamiento 

de un autor con una visión de mundo; y por ültimo, la social que 

evidencia las vinculas que producción y visión de mundo establecen 

con una sociedad histórica. Es esta la proposición metodológica por 

la que optamos cuando se ha manifestado que la ideolog1a de un 

autor 11no puede ser comprendida más que en sus relaciones con el 

contexto global d.e su pensamiento, y éste a au vez debe estar 

insertado en la ~ del mundo que la da su estructura 

111.qnifioativa" (L<lwy, 1978, ll). 

A partir de esa alternativa nuestro trabajo es un estudio de 

la obra de un intelectual boliviano, Carlos Medinaceli ' (1898 -

t Carlos Medinaceli Quintana nació en sucre en 1898, seqón 
reza en el Libro de Bautismos de la Parroquia San Francisco (anos 
1896-1899,no.1149,p.152). Vivió parte de su infancia en Cotagaita, 
Potosi y Sucre. En su adolescencia emigró junto a su familia a la 
ciudad de Potos1 donde permaneció hasta 1930, afio en el se traslada 
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1949) reconocido en su país como escritor por el impacto que 

suscitara su novela LA CHASKAÑAWI (1947), La atención que nos 

motivó este autor no deriva únicamente del hecho de que con esa 

obra en concreto halla pasado a ser participe de la tradición 

literaria boliviana sino también porque su presencia cubre un 

periodo histórico rico para la investigación, es el que va desde 

las primeras décadas de la presente centuria hasta las vlsperas de 

la revolución nacional de 1952. Entonces este intelectual aparece 

como un informante de la Bolivia que fue transformada a partir del 

establecimiento de la igualdad jurídica de todos los bolivianos, 

la nacionalización de las minas y la reforma agraria. 

En segundo lugar nuestro interés inició cuando constatamos 

que Medinaceli era un nombre frecuentemente referido en los textos 

de interpretación socio-histórica sin contar con un lugar relevante 

en estudios especificas de historia del pensamiento social. 

Una de esas interpretaciones es la de René Zavaleta quien 

concretamente en su CRECIMIENTO DE LA IDEA lll\CIO!ll\L (1967) dio 

particular atención al escritor. En esta obra se expone cómo la 

sensación de 11no terminar de ser", cuando en su mayoria los paises 

parecen haberse constituido como estados nacionales, está presente 

a La Paz. Fue profesor de educación bAsica, también impartió 
cAtedras de literatura y f ilosof ia en niveles medio y superior. 
Alternó esta actividad con la de escritor en distintos géneros: 
poesia, cuento, comentario critico y novela; sus textos cubrieron 
las páginas de los principales medios de prensa en Sucre, Potosi 
y La Paz. Public6 en vida ESTUDIOS CRITICOS (1938), EDUCACION POR 
EL GUSTO ESTETICO (1942) y LA CHASKAfiAWI (1947). Murió pobre y 
sirrótico el 11 de mayo de 1949, 
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en el curso histórico boliviano que con cierto retraso inicia tal 

proceso de constitución. 

La cuestión nacional en Bolivia aparece para Zavaleta como 

noción interiorizada en los hombres a partir de una larga 

interpelación ideológica pero su originalidad se encuentra en que 

antes que como contenido de un proceso interpelatorio, la idea de 

nación es percibida como Intima razón en la práctica de los 

hombres. Se trata pues de un momento subjetivo que en el caso 

boliviano puede ubicarse en la guerra contra Paraguay (Guerra del 

Chaco 1932 - 1935), en la que cuatro anos de enfrentamientos se 

multiplicaron como tiempo de constitución nacional. A partir del 

Chaco, plantea Zavaleta, cobró fuerza la necesidad de elegir el 

"pala histórico" en oposición al simple territorio o pala fActico 

(1967, 35), porque la derrota de la guerra repercutió en la manera 

como los bolivianos hablan visto su pasado. 

La tarea de interpretar la 

el surgimiento dos visiones 

propia historia se resuelve en 

distintas sintetizadas en 

intelectuales de la generación post-chaco, los portadores de esas 

dos alternativas se en~uentran en Carlos Montenegro quien 

caracteriza la voluntad de una interpretación activa de la 

historia, mientras que Carlos Medinaceli representa el desaliento 

pesimista. El primero se convirtió en pilar del nacionalismo 

revolucionario en su versión antioligárquica y radical ; el otro 

supo recoger en la letra la decadencia de la oligarquía , de los 



"hombres desterrados a un paisaje distinta, continuamente atónitos 

y exhaustos" (Medinaceli cit.por Zavaleta, op. cit.), como gustaba 

calificar a las minorlas dominantes. 

La oposicionalidad Montenegro-Medinaceli es relevante por 

cuanto pareciera proponer que en estos nombres se dieron 

encuentro dos posibilidades discursivas que vistas desde ahora 

terminaron por asimilarse recíprocamente. Esta conclusión 

tentativa viene dada por las consideraciones existentes en torno 

al nacionalismo revolucionario (NR). Un planteamiento interesante 

es aquel que ve al NR como un campo discursivo en el que han sido 

estructurados diversos contenidos ideológicos nacionalistas, 

populares, indigenistas (Antezana, 1982) como la idea de nación, 

la reivindicación de lo mestizo, el contenido 'pueblo', discurso 

del que ha sido portador el actor dirigente del proceso 

revolucionario del 52, el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) • 

Sin embargo la consideración anterior, que puede dar pie a un 

estudio más profundo, tendr1a que empezar por tematizar la obra 

de Hedinaceli dado que a Montenegro se le han dedicado varios 

(Hayorga, 1983). Siendo así nuestro trabajo consiste en reconocer 

ciertos nudos temáticos del autor entretejiendo los mismos con el 

tiempo de su vida~ 
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Creemos que en Medinaceli encontramos a un pensador moderno 

desde la siguiente perspectiva: si inodernidad puede entenderse 

como el proceso de construcci6n de respuestas a preguntas 

planteadas sobre una realidad histórica (Nuqgent, 1989,92), 

entonces nuestro autor lo es en la medida que se acercó a dos 

cuestiones centrales durante el periodo oligárquico: uno es el 

sentido de nación presente en sus textos y otro, la manera cómo 

enfocó la presencia indigena en un pais inayoritariamente indio. 

Denominamos 'lectura 1 al presente trabajo dada las 

caracteristicas con que nos aproximamos a la obra de Medinaceli: 

se ha intentado extraer de ella algunas significaciones, como las 

anteriormente planteadas, para colocarlas en una otra construcci6n 

textual. A fin de otorgar el suficiente énfasis al par de nudos 

temáticos seguimos una linea cronológica de la obra del autor en 

atención a dos criterios. 

Primero, la revisión del material publicado del autor nos 

llev6 a la bUsqueda de los escritos de Medinaceli en diarios y 

r~vistast la raz6n fundamental es habernos encontrado con unas 

Obras Completas en las que la falta de precisi6n y la posible 

ausencia de textos deinandaba de una investigaci6n de fuentes 

primarias. El segundo criterio organizador nos lo dio la etapa de 

lectura y clasificación temática durante la cual desechamos un 

presupuesto con el que se relaciona a Medínaceli y tiene que ver 

con la ubicaci6n que la critica ha hecha del autor asignando su 
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pensamiento dentro de una 9eneraci6n del Chaco en la que surgen 

tópicos nacionales como parte de la revaloracíón que del pa1s 

hicieron los intelectuales después del fracaso bélico. En 

consecuencia la presentación cronológica de nuestro texto cumple 

con la intención de mostrar de que modo la idea de nación fue 

conjugándose con una visión acerca de la multiplicidad racial para 

terminar proponiendo una alternativa propia de bolivianidad. 

En adelante recorremos tres décadas en las que los temas en 

Carlos Medinaceli se vuelven recurrentes, el primer capitulo tiene 

por objeto sondear los orlgenes del escritor en el interior de una 

generación joven que surgió reivindicá.ndose portadora ele la 

conciencia "del novecientos" (GESTA BARBARA, no. 9, 1925,17). 

Enseguida penetramos en los primeros textos de Medinaceli, 

preferentemente en los que corresponden al género de ensayo breve 

y al cuento a través de los cuales empiezan a plantearse las 

tematizaciones mencionadas. Un aspecto que llamarA la atención son 

las constantes alusiones a Gamaliel Churata, pensador peruano 

radicado por largo tiempo en Bolivia y difusor del indigenismo pero 

aün hoy desconocido su papel en la cultura del pais. La razón de 

dichas referencias se encuentran en la tentativa de exponer 

someramente la influencia del peruano en las tematizaciones de 

Medinaceli. 
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En el segundo ca~itulo nos detenemos en la etapa durante la 

cual Medinaceli se convierte en un intelectual que influye en la 

opinión püblica a partir de su participación en revistas y 

diarios de La Paz, centro politice del pais. El periodo coincide 

con los af\os de guerra y la conmoción que ésta suscita en la 

ordenación politice y social de Bolivia. Nos introducimos, a la 

vez en dos aspectos que delinean el perfil del autor: el de su 

inserción en la vida politica y el de su conexión con una visión 

de mundo. 

En cuanto al segundo aspecto ubicamos a un Medinaceli que 

signado por las corrientes de pensamiento de los afios treinta no 

termina por adscribirse a alguna definitivamente por lo que 

preferimos colocarlo entre el telurismo, que hacia del paisaje 

andino y de la tierra un factor determinante en la constitución 

del boliviano, y el indigenismo que aparece como corriente 

reivindicativa de lo indio. 

Para terminar en el tercer capitulo tomamos algunos de los 

111.timos escritos y de ellos las preocupaciones que lo encerraron 

en los limites de sus letras. En otras palabras, si en los dos 

primeros capitulas tuvimos la oportunidad de establecer un di~logo 

entre la obra escrita y un contexto general social y pol1tico, en 

esta parte nos encontramos con la casi nula relación del hombre 

con su medio y el acontecer de su momento. Por esta razón, 

exponemos en esta parte los tópicos que centraron su atención: la 
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·cuestión de una literatura nacional, la edición de su novela y sus 

consideraciones acerca de la educación. 

El presente texto es el resultado del acercamiento con una 

obra en un intento por descubrir después al pais histórico. Quizá 

hubo más de curiosidad en esta empresa que de resultados acabados, 

pero dejo detrás de estas lineas la itnáqen de una Bolivia que 

alimentó mi certeza de que Latinoamérica es nuestra. Agradezco 

enormemente a quienes allá y aqul alentaron mi proyecto y a todos 

los que contribuyeron con sus materiales, observaciones y 

conocimientos. 
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1. CONDICIONES GENERALES DE SURGIMIENTO. 

Hacia fines del siglo XIX la capital de Bolivia, sucre, seguia 

siendo la ciudad colonial de iglesias, casas blancas y abogados 

formados en las aulas de la Real y Pontificia Universidad de San 

Francisco Javier, cuarta fundada durante la colonia espafiola. Las 

oligarqu1as mineras tenlan en ésta y en la Villa Imperial, Potosi, 

el centro de su poder basado en la explotaci6n de la plata, se 

vivlan los últimos años del auge del precioso metal y de los grupos 

conservadores. En uno de los barrios más tradicionales, en "San 

Calixto, barrio de chicherías y cboricerias y akerios 

nauseabundo a" nacla Carlos Medinaceli Quintana (carta del 10-I-38, 

en Baptista,1979,314), el hombre que andando el siglo XX 

transitarla por las ciudades y periódicos del pals ejerciendo 

actividad como escritor. 

En 1899 la pugna entre conservadores y liberales darla el 

triunfo a los segundos que con una amplia base de apoyo indígena 

consumarla la revolución federal, quedando La Paz como nueva 

capital e instaurando un nuevo ciclo político y económico en el 

pals. El partido liberal vino a ser la expresión polltica con la 

que surge una fracción regional de la oligarquia, alianza de 

mineros, comerciantes y hacendados (Rivera, 1981, 88) y que 

coincide con el desplazaJÚiento de la plata por el estano, a 

consecuencia directa de los cambios en los precios de los 

minerales en el mercado internacional y la creciente demanda que 

traerla la Primera Guerra Mundial. 
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La fe en el progreso y en el proceso civilizatorio que 

arrastrarla a las masas indias, era el sustrato ideológico con 

que gobernarla por veinte arios el partido liberal (Sandoval, 1989, 

243), sin embargo su discurso qued6 mermado ante la evidente 

incompetencia con que condujo los intereses nacionales. 2 

La corriente positivista que se afianzó en Latinoamerica como 

detentadora de renovación politica y social, en Bolivia asumió 

caracter1sti-::as propias en el sentido que no sólo cubrió el 

ambiente cultural desde mediados del siglo XIX como referente 

ideológico hasta bien entrados los años treinta del presente siglo, 

sino que su peculiar incrustación en el pais tiene que ver con que 

la marcha del liberalismo ahi estuvo aparejado con un horizonte 

ideológico en el que confluian positivismo y racismo cient1fico con 

el social darwinismo (Demelas, 1981, 55-56; Thomsom, 19Sa, 89). 

Una interpretación interesante acerca del impacto exitoso 

que entre los pensadores bolivianos tuvo el social darwinismo se 

encuentra en mostrarnos dos condiciones favorables a su recepción: 

1) El elemento básico del social darwinismo o sea la idea de la 

supervivencia del más fuerte o el más apto, posibilitó una 

visión coherente de la sociedad pluriétnica boliviana: los 

criollos se asumian participes de la raza de conquistadores 

Uno de los rasgos que distinguen la etapa liberal se 
encuentra en la reducción del territorio boliviano a 
partir de las concesiones o ventas que se realizaron 
entonces: en 1903 la región del Acre y sus riquezas 
gomeras pasan a ser propiedad de Brasil; en 1904 se firma 
un tratado que reconoce la pérdida del Litoral frente a 
Chile y en 1909 Bolivia pierde parte de su territorio a 
través de una delimitación fronteriza con Perú. 
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que perfeccionaron el mundo.primitivo. 

2) Dos de las caracter!sticas ·del periodo republicano 

frecuentemente reconocidos por los intelectuales de la época, 

a saber: la inestabilidad pol!tica y la imposibilidad 

democrática fueron atribuidos en diferente grado a la 

composici6n racial del pa!s ( Demelas, op. cit.,62). 

La oligarqu!a buscaba explicar las inferioridades nacionales, 

más allá de la adversidad geográfica y la mejor raz6n la encontr6, 

como dec!a zavaleta, en una 11Bolivia humanamente culpable" (1965, 

25). As! las minor1as criollas que cubr!an menos de la cuarta 

parte de la población, con base en la gran propiedad de la tierra 

y las minas, sumieron a los más en la absoluta pobreza, al margen 

de la pol1tica y la cultura considerada adem.S.s como la carga 

viviente del atraso general, en el censo de 1900 se conclu1a lo 

siguiente: "ateniéndonos a las layes progresivas de la 

oatadistica, tendremos a la raza indígena, si no borrada por 

completo del escenario de la vida, al menos reducida a una minima 

expresión. Si esto puede ser un bien, se apraciarA por el lector, 

considerando que si ha habido una causa retardataria en nuestra 

civilimaci6n ao la debe a la raza indiqena,eaencialmente 

refractaria a toda innovaci6n y a todo progreso" {Censo 1900, cit. 

por Thomsorn, 1988,90), 

Esa fue la justificaci6n primordial que al correr de los anos 

se convertirla en un conjunto de obras clásicas del pensamiento 

social boliviano, en los que el análisis factorial de la raza, la 
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influencia geogr&f ica, la investigaci6n socio-cultural fueron 

temas dominantes de los intelectuales de las primeras décadas : 

Bautista Saavedra, EL AYLLU (1903), Manuel Rigoberto Paredes, 

PROVINCIA INQUISISVI (1906), Alc1des Arguedas, PUEBLO ENFERMO 

(1909), Franz Tamayo, CREACION DE LA PEDAGOGIA NACIONAL (1910), 

(Albarrac1n, vol.II, 1978, 26 y ss.). A estas obras y/o a sus 

autores se refirió Medinaceli, en su conjunto fueron consideradas 

como "lo m.6.s bAsico dentro de la literatura sociol6gica boliviana" 

(1978 1 262), y lo fueron en la medida que se conviertieron en la 

referencia obligada durante la primera mitad del siglo. 

El programa modernizador del liberalismo rend1a esos frutos, 

una suerte de florecimiento intelectual que en cenáculos de las 

principales ciudades optaban por la revista como el mejor medio 

de difusión y propaganda (Finot, 1955, 272). En medio del debate 

positivista de la formación de circulas intelectuales, el 

crecimiento de la miner1a del esta~o que volcada hacia el 

extranjero reproducia la pobreza del campesino, el discurso de la 

oligarquia tenia como nudo central del mismo una interpelación 

racista en la que sus dos componentes centrales eran pues el 

fatalismo geográfico, por una parte, y la noción de pa1s 

culpable, por otra (Mayorga, 1983, 33 y ss.), si bien esta 

discursividad cubrió el horizonte de las primeras tres décadas 

del siglo, en su discurso se daban ya brotes ideolóqicos con 

caracter1sticas diferentes. 
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1111 PROYECTO GENl!RAClOHAL NOVOCEJITISTA. 

La vida cultural tenia entonces pocos espacios donde asimilar 

y procesar la visión oligArquica de la sociedad boliviana. Pero 

desde inicios de la segunda década dos escritores dominarían la 

discusión acerca de la concepci6n que del pa1s tenian las 

minorlas. PUEBLO E:NFER!!O (1909), de Alcides Arguedas y CIU!ACION 

DE LA PEDAGOGlA NACIONAL (1910), de Franz Taoayo constituirlan la 

síntesis de dos maneras de percibir lo indio en el segundo país 

oAs indígena de Latinoamerica, después de Paraguay 3 • Mientras 

que Arguedas enumeraba las patologlas del boliviano a partir de 

considerar a éste un heredero de todos los males del indio; Tamayo 

defendía el mestizaje como opci6n nacional en tanto producto de 

las virtudes de un indio idealizado. 

As1 con dos alternativas a las cuales sequir o rechazar l!. 

manera de identificarse o no con esta tradición fundante, surgen 

agrupaciones jóvenes de intelectuales como GESTA BARBARA (1918-

1926), que sent6 su base en Potosi la primera ciudad minera del 

p~ís. Este grupo despuntó en las primeras décadas del siglo como 

un esfuerzo por ro~per amarras con las tendencias europe1zantes de 

las letras para pasar a ser, para algunos, ºel batallón de asalto 

contra al ro=antioismo" (Almaraz,1979,19}. 

3 Ambas obras "responden a una etapa de preocupaci6n nacional 
donde el contexto ideológico de nación como entidad coherente, 
(racial y culturalmente) sirve como eje de la significación del ser 
ind!gena. Hasta la década de 1930 éstas son las dos obras que 
mayormente ocupan el ámbito intelectual" (Salmon,1986,33). 
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Pero si en efecto GllSTA BARBARA participa en la 

historio9ra!1a literaria bajo ese esti9111a, no es menos válido 

mencionarlo como ambiente de polémica y producción que rodeó a 

Carlos Medinaceli quien por su trayectoria en el mundo de la 

reflexión y la cr1tica puede compararse con la del iconoclasta 

porque prefirió el ataque frontal a las costumbres más afincadas 

en las clases medias y los sectores dominantes, que someter sus 

ideas a la simpatía de los poderosos~ Su presencia que puede 

ligarse con el derrumbe del roundo de las imágenes creadas durante 

el perlado oligárquico, no cobró fuerza si no hasta avanzada la 

década del treinta, sin embar90 buscar los or19enes del autor 

dentro del mencionado grupo sirve para dar cuenta de un 

pensamiento que se nutrió de las expectativas intelectuales de un 

colectivo pretendidamente distinto. 

Medinaceli junto a Arturo Peralta (después Juan cajal, 

Gamaliel Churata)', que lleg6 de Puno para trabajar en uno de los 

Arturo Peral ta Miranda es el verdadero nombre de este 
escritor punef\o formado al calor de las tendencias 
indigenistas en el Perú. En 1915 forma junto a su hermano 
el poeta Alejandro Peralta, el grupo BOHEMIA ANDINA; 
durante 1917 publica la revista LA TEA, de ef1mera 
duración. A principios de 1918 llega a Potosi portando 
una carta de presentación dirigida al padre franciscano 
José Antonio Zampa quien le ubica en el periódico citado, 
En 1919 Peralta regeresa a Puno donde permanece hasta 
1932 corno director de la Biblioteca Pública. En este 
periodo funda el grupo ORKOPATA, cuyas "reuniones 
iniciábansa con invocaciones a la Pacharnama, la Madre 
Tierra de ayrnaras e incas ... vistiendo todos trajes 
ancestrales ••. ya sentados al suelo en circulo, se lela 
y analizaba, en voz alta, un libro de 
actualidad ... Masticaban coca, bebian licores y comian"~ 
La actividad marca la ferviente inclinación indigenista 
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diarios potosinos LA PROPl\GANDl\, de padres franciscanos (Baptista, 

1979, 59 y Gutiérrez, EL DIARIO, 27-VI-1968, La Paz), confluyeron 

en las reuniones que realizaban varios estudiantes. Churata "fue 

el iniciador, conductor y maestro del movimiento Gesta B!rbara", 

(Medinaceli, 1938, 94), pero fue Carlos Medinaceli quien fiqur6 

como director de la publicaci6n <¡lle llevara ese nombre y que reuni6 

originalmente a un nümero no mayor de ocho jóvenes veinteaneros 

entre los que se encontraban, además de los citados, Alberto 

Saavedra Nogales, Walter Dalence, José Enrique Viafia, Fidel Rivas, 

l\rmando Alba y Maria Gutiérrez • 

En una ocasión ella, la Onica mujer del grupo hizo el 

siguiente relato en el <¡lle nos da un indicio del origen del nombre 

del qrupo adem6s de sus integrantes iniciales: 

JI.Peralta "formó un grupo compuesto por Carlos Madinacali, W6.ltar 
Oalenoe, Jos6 Enrique Vi.afta, Alberto Saavedra, Annando Alba, 
Armando Palmero, P'idal Rivaa y la que habla, deapu6a de brava 
tiempo en el qua diacutian y planeaban en sus reuniones vespertinas 
y nocturnas, resolvieron una tarde ••• a sugerencia da Peralta (o 
Churata) ••• cantar bárbaramente, revolucionaria.mente con absoluto 
y aut6ntico matiz socialista •.• (Guti6rrez, EL Dil\RIO, 27-VI-1968). 

Los comentarios que afies después suscitarán en Medinaceli y 

Churata sus or1genes bárbaros permiten distinguir que ah1 la 

bohemla y rebeld1a hicieron contrapeso a una sociedad ensef\oriada, 

pero sobre todo su receptividad a los temas del momento permite 

pensar que ah1 pretendla nacer una generación 

pensamiento novocentista. 

portadora del 

de Peralta que para 1924 adopta el seudónimo de Gamaliel 
Churata, el segundo término "aymara cuya traducci6n al 
castellano serla iluminado". (Torres, ULTIMA 
HORA,Suplemento, 23-IX-1983). 
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Aquella "época -dice Churatc.- fue de ~briaguez 
decadentista ••• de esquizofrenias alcohólicas" (1968, 4), también 
de estudio y discusiones que permitieron el contacto con los 
pensadores más influyentes del comento, so leía tanto LA 
PROKETHEIDA de Tamayo como la obra del peruano Manuel González 
Prada, a Ona.muno, Nietzsche ••• GESTA hizo de todo desde 
conferencias, polémicas, festines ruidosos, cualquier acto que 
les permitiera ser reconocidos como un núcleo de "amplio vuelo en 
su espiritu ••• y libre de las mogiqaterías provincianas" (Alba, 
l.946, l.7). 

Siendo ésta la actitud con la que nace el grupo cabe 

preguntarse si la Villa toleró la presencia de los autodenominados 

b6.rbaros. Al menos un dato sobresale de antemano, nueve afias 

vieron publicar una revista que en cada nWnero se ampliaba en 

cuanto integrantes, diversificaba temáticas y parec1a constituirse 

en un espacio obligado de la actividad cultural potosina. 

De la revista surgir1an escritores prepositivos como 

Medinaceli, se aplaudiría el arte original que reconoc1a la 

conciencia autóctona (GESTA BARBARA, 1918c, 171), o bien se 

pretendió dar cabida a pensadores actuallsimos, a González Prada, 

Unamuno, Pirandello ... Puesto que se propon1an "fisonomizar el 

novecientos" (GESTA BARBARA,1925,133), pretendieron adscribirse a 

una tendencia innovadora dejando atrás a la revista estrictamente 

literaria influidas por el modernismo e intentar figurar como un 

espacio de cultura donde se toleraban diferentes manifestaciones 

acerca del acontecer de actualidad. 

La experiencia de grupo no marcó por igual a todos los 

miembros, aunque sin duda en su mayor1a lograron un lugar propio 
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dentro de las letras y el arte. Uno de.ellos el mAs raro de 'los 

raros 15 , Carlos Medinaceli, sentenció con una frase "a mediod1a 

anocheci6" (en quechua :chaupi punchaupitutayarkja), la identidad 

de una generaci6n que no cumpliera con una tarea esencial de los 

intelectuales ser "representativos conciencialea (del) pueblo, los 

creadores de au espiritu en el arte y el pensll.llliento" ( 1938, 234) • 

El •ambiente' potosino no s6lo llev6 a los de Gesta al 

atrincheramiento defensivo, también 11 tuvo al placer suicida" de 

destruir y dispersar a una juventud (ibid,233) que quiso serlo en 

un pueblo donde ntodas las juventudes hablan nacido viejas" 

(ibid,235). 

La visi6n retrospectiva que de su generaci6n tuvo Medinaceli 

deja traslucir un cierto pesimismo que no se resolvi6 en la huida 

y el encierro sino al contrario, se tradujo en un combate a través 

de los medios period1sticos (Ver infra), lo que lo llevaria a 

convertirse en el representante de la critica moderna en Bolivia. 

Para permitirnos un acercamiento siguiendo el curso del pensamiento 

de Medinaceli y dado que su actividad como hombre pllblico bien 

En realidad Gesta BArbara surgió de la fusión de dos 
grupos distintos: 'los raros' que encabezaba Medinaceli 
y 'los noctAmbulos'con Churata (Villalpando,1969,7). 
Originalmente empleada por Jaime Mendoza, intelectual 
chuquisaquefio), la identidad de una generación que no 
cumpliera con una tarea esencial de los intelectuales 
ser "representativos concienciales {del) pueblo, los 
creadores de su esp1ritu en el arte y el pensamiento11 

(l938:23q. 
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puede periodizarse, sus primeros años dentro de este grupo 

cultural marcan un desplazamiento importante en el escritor, la 

bftsqueda de la forma más af 1n de expresión lo llevan del cuento 

y la poesía al ensayo y comentario critico, género que cubre una 

parte considerable de su obra y desde el que profirió 

sintéticamente su principale.s ideas. 
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1.2 .. LOB PRIMEROS TEXTOS. 

"BD el cafetin conqraJ16f<>no, 
vivia sus nocbos 4a bobeaia 
alternando con los aineros, 
oliendo oopajira Aspera 4a sus 
trajes, 4iacutien4o sus 
probleaas pasionales y sooiales, 
suaerqi6n4ose en fin, en el 
oscuro abismo '1e sus vidas". 

Saturnino Ro4riqo 

En el al\o 1918, Carlos Medinaceli es poeta. GESTA BARBARA 

publica tres nümeros, privan en ellos la poesia y el comentario 

breve. Parece, sin embargo, que los temas que aparecen afios más 

tarde en su director permean al conjunto del equipo de la revista, 

la costumbre de dedicar cada número indica de que manera la 

inquietud de Medinaceli por la impronta de la tierra se refleja 

en la invocación del conjunto del grupo, en su tercer número se 

leia en la dedicatoria: "Pasajero: Hay pueblos que se singularizan 

por la belleza de su paisaje o por la altivez de sus hijos" 

(191Sc). 

Sin embargo, ningeln texto en el na.mero alud1a al tema, 

pareciera m4s bien como si Medinaceli anunciara la idea que lo 

llevar1a a escribir tres af\os despuás acerca del sentido del 

paisaje en el hombre (infra). 

Igualmente pese a que Medinaceli dedica tiempo a escribir en 

verso, el primer nümero, en junio de aquel ano delata tanto la 
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forma -la narrativa- como el fondo que signará al autor como 

representativo del costumbrismo; tanto en sus poemas es notoria 

la presencia de amor 1os censurados (en REMEMBRANZA) , o la 

"visi6n de un idilio campestre" (en VESPERO, cajal, 191Ba:B), o 

en los relatos cortos aparece la mujer criolla de "ojos retintos 

y cajas arqueadas ••• con su cAntaro al hombro" (SEBASTIANA, 191Bc, 

110) provocando la pasi6n del joven y los conflictos familiares. 

Sabastiana llama nuestra atenci6n puesto que desarrolla una 

temática singular. Frente a los contenidos que poblaban las 

páginas de Gesta, uno era dominante: los amores y hero1nas tipo 

Margarita Gautier que mueren de amor y tuberculosis, solas y 

olvidadas. Medinaceli no niega "el encanto" que aún preservan 

tales temas (191Ba,19), pero iniciará otra linea donde la mujer 

de campo ocupa un lugar central en tanto motivo de conflicto 

social, esto es, el amor aparece desde ese momento contextualizado 

por cuanto las relaciones amorosas se convierten en objeto de 

censura y exclusión social 6 

El cuento que no excede las dos páginas relata la situaci6n 

vivida por un joven que al enamorarse de una muchacha campirana se 

Referirnos a 'Sebastiana' sirve de ejemplo para justificar 
la idea de que sus temas literarios son después base para 
fundamentar sus propuestas acerca de la chola como 
representante de la nacionalidad o como se ha llegado a 
decir: "El leit motiv de la gran obra futura del autor 
se halla, precisamente en esa especie de confesión que 
se llama 'Sebastiana 111 (Biblosman, seud.de Porfirio 01az 
Machicado, 6-VII-1964, AA!! -ver 
Fuentes-). 
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enfrenta a la censura del entorno social. La mujer (Sebastiana} es 

descrita como portadora de valor: el conjunto de atributos f 1sicos 

que han despertado el aD!or del hombre (al mismo tiempo el yo-

narrador), pero lo llamativo en este texto es que la relación 

amorosa es susceptible de ser alterada por la oposición de "los 

otros" que impl1citamente detienen su cirada en un atributo de 

Sebastlana, se trata de una mujer que usa pollera. 

El contexto de la relación entonces aparece como un factor 

de posible separación. "Los otros" aparecen personificados en las 

f iquras del cura, el padre, la tia beata •. , , en general los 

representantes de las costucbres provincianas y defensores en este 

caso de la jerarqu1a social. 

Do las páginas de Gesta, este cuento pas6 a formar parte m!s 

tarde de una edici6n conjunta de los b!rbaros, TBllPLB DB HO!ITAJIA 

(Potosi, 1926 7 ), frase que dio titulo a un cuento de A.Alba y 

gue segO.n Medinaceli expresara el esp1ritu del pueblo potosino 

(1942, 22). Dicho esto por nuestro autor, podr1amos pensar que 

'~emple de Monta~a' alude a una de sus ideas recurrentes, aquella 

de que el factor geogrAfico incide en el alma de las personas¡ sin 

Este libro form6 parte de un proyecto editorial del grupo 
integrando la primera serie de 'Biblioteca Centenario' 
junto a títulos como EL DESPRECIO DE TODOS, de Saturnino 
Rodrigo¡ LA HUMILDE VENTURA, de José Enrique Via!\a y 
otros (Saavedra, 1944,14). En TEMPLE DE MDNTAllA aparecen 
los primeros cuentos de Medincaceli: Mujer, Perro y 
Abrigo, Sebastiana, Sabidur1a, El amor al Arte, El 
Encanijado, Martha y Maria. 
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embargo es pertinent~ . revis;.r el contenido del ;~el~to para 

seg11n é1; eliesplritu de 

Éri -~], ;¿~~nt~ de Alba, rio deja de ser ·curioso que el 

personaje céntral ahl, Santiaguito, un niño gue realiza el 

pongueaje _en la hacienda del patr6n, se hace justicia con mano 

propia. curioso porgue en un cuento se condensa toda la realidad 

de la época, el sistema del pongo pcrdurarla en Bolivia hasta 

entrados la década del treinta (es abolida la servidumbre en la 

Constitución de 1938, durante el gobierno de Germ~n Busch), pero 

la literatura ya hablaba en términos desfavorables del mismo. Asi 

se definia : 

"Da tiempo en tiempo, el indio va a servir a casa del patrón. 
Son ocho o quince dias de esclavitud absoluta. A esa esclavitud se 
le llama pongueaje. 

Bl patrón dispone a su antojo da"i pongo: la presta o la 
alquila. Y no retribuye sus servicios invocando el pretex.to de que 
'para eso le da la tierra• Para esol Para que el indio viva 
muriendo •• ·" (FE!IINIPLOR, 19251. 

En el texto aparece representado el pongueaje como suceso 

del cotidiano vivir, pero es su personaje un nifio indio que tras 

recibir un castigo injusto decide vengar su suerte acuchillando a 

quien le propino maltratos, la cocinera del patrón "vieja mujer, 

sabueso incondicional de esa raza famélica" (l.926,6). 

25 



Este como la mayoria de los cuentos de la edici6n fue bien 

llamado "skeatch", por ser producto de la observación de los 

"matices de nuestra sociabilidad", apuntaba Medinaceli (Ibid, 1). 

Por su parte éste publicaba su propia producci6n, tatnbién hoy 

una curiosidad en tanto que en ellos está.n presentes de manera 

incipiente los que serian sus temas literarios • 

Durante los aftas que cubrieron la existencia de Gesta BArbara 

(1918-1925) alqunos temas en sus escritos delinearian el 

pensamiento de Medinaceli. La tierra y el paisaje cobraron 

relevancia en este escritor paralelamente como ganaba fuerza su 

adversi6n a las ciudades. 

su vida en este periodo fue la del poeta maldito. El 

desarraigo, la soledad y la pesadez del entorno solamente se 

aminoraban con los amigos y la lectura, en 1918 comentaba a 

Alberto Saavedra que en medio del aburrimiento eran sus cartas 

las que hab1an "proporcionado un rato de truioi6n intelectual ... 

en medio da la imbecibilidad de estas gentes" (Cf. Baptista, 

op.oit.,l.98-9). 

Entonces, desde la campiña en el sur de Potos1, reclama el 

O.ltimo no.mero de GESTA ("¿cuándo recibir67" y "¿C6mo ha ido en la 

barbaridad'?", preguntaba a su amigo, ibid, 198). Por única vez en 

la historia de los diez no.meros Medinaceli se hab1a ausentado de 

la direcci6n de la revista, en nota editorial se explic6 : 
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"mientras dure la ausencia el señor (sic) Carlos Xedinaceli, se 

halla al trente de la Dirección, la señorita Maria G. Guti6rrez" 

(GESTA BARBARA, 191Sc, 162). 

Entre 1916, año en que junto a cadre y hermanos pasa de 

sucre a la Villa Imperial, hasta 1930, fecha en que viaja a La 

Paz, Medinaceli hizo de Potosi su centro de actividad y lugar 

donde desplegó una cotidiana labor como periodista (infra).' 

Estos primeros desplazamientos promueven el surgimiento de la 

oposición campo-ciudad, misma que desarrollará el propio Medinaceli 

en distintos momentos. Para él las ciudades eran mundos 

impersonales donde "la dnica manera da alcanaar algo ea 

vendi6ndose11 (Cit. por Antezana,19Bl,310), ah1 el hombre se 

corrompe, en cambio la fuerza que le permite oponerse a lo 

citadino proviene del campo, lo cual val1a para su persona: 

"si tango alguna anargia (oonoluia allos úa tarda), oiquiera para 
tener rabia o estar odiando algunas cosas, esa energia me viene de 
mi vida campesina" (10 dic.1930,Baptista,1979 1 252). 

Pero si en su juventud aparecen ya ambos ambientes 

enfrentados, todav1a no decidia preferencias por ninguno pues le 

asfixiaba pasar temporadas largas en pequeftos poblados sin m!s 

que hacer: 

e Af\os después Medinaceli recordaba: "Yo, en Potosi, lo 
tenia todot era un inquioto, un descontento, un carajo, 
eapecialmanto para los burquaaes sebosos ••• paro estallaba, daba 
golpes y golpea, recibia; paro aqui en La Pas ••• toda asa anerg1a 
aatAnica, se me ha convertido en tristeza, en resiqnaoi6n; es que 
estoy descentrado y no me atrevo a pelear contra el ambienta" 
(dio.1930, Baptista, 1979,254-255). 
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" el luqar donde me encuentro estA muy apartado de la gente y no 
hay que hacer. 

Me paso los dias esperando la noche, para descansar del enorme 
tedio que me devora" ( 3 dic.1921, Baptista, 1979, 203-204). 

La distancia que tomaba frente a lo urbano, no le impidi6 

ver las transformaciones que también se produc1an en lugares como 

Cotagaita, población que frecuentaba pues hab1a sido cuna de la 

familia y sitio donde vivió su padre hasta la muerte: éste ºes un 

pueblo qua marcha a su d.ocad.enoia hay mucha pobreza y las familias 

bien, aquellos últimos reductos da patriarcas e hidalgualos da 

provincia van siendo suplantad.os por la cbolocracia triunfante, 

por los cocania negociantes, enriquecidos y qua aspiran al 

qobierno y la sociedad" (28-11-1923, en Baptista, 1978, 211). 

Si su observación se refiere propia.mente al desplazamiento de 

los viejos componentes de una sociedad colonial por un nuevo tipo 

de sectores medios caracterizados a partir de su mestizaje de 

acuerdo al uso peyorativo de términos tales como 'cholos' y 

'cocanis', mucho de la visión de la decadencia oligárquica de la 

que gustaba hablar no se debió sólo a una aguda observación sino 

a la propia experiencia familiar: el empobrecimiento proqresivo 

de la vida campirana y la emigración a los cent~os urbanos asi 

como la proliferación de actividades terciarias fueron vividas en 

micro por él mismo cuando junto al nficleo familiar se vio forzado 

a residir en Sucre, Potos1,La Paz y dedicar su tiempo al servicio 

del maqisterio como único modo de subsistir. 
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El modo de trascurrir la vida en el campo y el tiempo que 

supone, sirvieron de parámetro para hacer reflexiones más generales 

acerca de esa "corrupción racionalista y civilizad.a" que es lo 

urbano: En el campo "siguen las gentes viviendo en una época 

anterior, 

Clllllpaaina y 

al Bellor y 

con otros sentimientos y costumbres, con un alma 

feudal; y tanto el patrón como los colonos,equivalen 

vasallos feudales" (12-4-1928,ibid,226). curiosamente 

ésto no es en ningún momento una critica, más bien la confirmación 

de que el halo capitalista que irrumpla en el pals entrado el 

siglo no era más que una forma forzada de vida, artificiosa y 

falsa, porque en realidad para Medinaceli, no se habla esperado 

una evolución (ibid,227). 

Por lo anterior no tendríamos que concluir que estamos en 

presencia de una apolog!a del pasado sin más ni más, en el fondo 

la preocupación de Medinaceli era, por as! decirlo, pedagógica. 

¿Cómo podría coincidir una forma democrática de gobierno si en la 

masa rural no existen los valores correspondientes?, es la 

pregunta que está en el fondo de sus comentarios: un siglo de 

vida republicana y breves aftas de régimen democrático "no han 

loqrado (ni podian tlllllpoco) transformar las almas ni subvertir 

loa b~itoa que en nuestro pais se formaron en loa tres aiqloa de 

coloniaje" (ibid,226). 
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Libertad y deinocracia eran s6lo tt.rminos sin referente 

eltlp1rico, como cuando dice: ºla. forma Oe 9obierno Oemocr6.tioo no 

exista más que escrita eh ese libro, que está tan ~ugriento porque 

lo han sobajeado los tinterillos ••• 11 , peor aún, ni siquiera habian 

sido valores a los que se aspiraba: 0 yo no creo que hasta hoy 

baya dado un boliviano, uno solo, que amara la libertad; porque si 

amar la libertad es trAqico, m'a tr6.qico es poseerla sin merecerla" 

(ibid,228). 
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l.2.l DEL CUENTO AL COKE!!TARIO CRITICO. 

De esa confrontación si se quiere afectiva entre lo urbano y 

lo caJDpirano, sur9irá..n dos temas complementarios en la reflexión 

de Medinaceli: uno tiene relación con la enerq1a de la tierra 

sobre la personalidad, tematización que se engarzará después , en 

la década del treinta, con una "mistica de la tierra" (Francovich, 

196ó, 227); otro nücleo de reflexión será el lugar del intelectual 

en la lucha por la creación de una cultura nacional propia, ambos 

son tocados con más detenimiento en un ácapite siguiente. Los 

puntos temáticos que surgen en la juventud de Medinaceli y que se 

engarzarán con los anteriores tienen que ver con la cuestión 

americana y el mestizaje. 

Mientras reconocemos en la revista GESTA un espacio que 

enmarcó estos temas podemos considerarla como una "partera", 

parafraseando a Saturnino Rodrigo, en la medida que permiti6 salir 

al mundo a los artistas potosinos (cit. por, Baptista, op. 

cit., 78), pero sobre todo porque permitió apuntalar lineas de 

pensamiento que iniciar1an a Medinaceli en el terreno del ensayo 

y el co:entario critico. 

A partir de 1919, con el cuarto nW:lero de la revista se 

introducen articulas de distinto corte. Si desde el no.3, a fines 

del 18, Gamaliel Churata hacia acto de presencia con un ensayo 

acerca del peruano GonzAlez Prada,que fallecido ese mismo afio 



hab1a llevado ya el tema del indio al centro de la realidad 

peruana: "El toama del ini:lio y con fi;l una de las cuestiones 

centrales de todo orOen oli9!rquioo entraba al Oebate, no 

solamente porque la derrota trente a Cbila habia puesto de 

manifiesto do qué modo la dominación terrateniente sobra la masa 

iod1qena ••• ara el tundaJ!leoto de falta de inteqraci6n nacional ••• 

sino ante todo porque en ese mismo momento comenzaba un nuevo ciclo 

da las lucbu del campesinado indio en el paia" (Quijano, 1981,27). 

¿cual pudo haber sido el prop6sito de incluir a un pensador 

que har1a tradición en el pa1s vecino? Bolivia viv1a la era del 

liberalismo tras la victoria de éstos sobre los conservadores en 

la revolución federal de 1899. El proyecto 'modernizador• ten1a 

por objeto pacificar al pa1s ademAs de promover la construcción 

de v1as férreas requeridas para facilitar el tránsito de la 

producción minera, bajo ese contexto pareciera que la circulación 

de un hombre como González Prada que en torno al problema del 

indio dec1a: "la cuesti6n del indio mh que pedagógica ea 

acon6mica" (1979,66), no tenla mayores consecuencias rnAs que la de 

haber impregnado el horizonte de los b&rbaros. 

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la 

aqitaci6n campesina y es precisamente a mitad de la sequnda 

década, en 1914, cuando surge 

a6lo se aircunscribi6 a la 

una sublevaci6n indlgena que "no 

defensa de comunidades libres, 

aino tambi6n a la raouperaoión da comunidades usurpadas" con 
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anterioridad (Mamani Condori, 1989, 65). La apertura de caminos 

ferroviarios fue un proyecto impulsado por los grupos mineros pero 

también aprovechado por los latifundistas que expandieron sus 

intereses hacia las regiones áridas altiplánicas cuando por esas 

tierras pasar1a la via La Paz- Arica,1905-1911 (Ibid,p.63). 

La dimensión del indio no aparece en el articulo de Churata, 

pese a haber sido originario de Puno, zona de conflicto indigena, 

la tem~tica surge tras años de maduración especialmente cuando se 

vincula al grupo Orkopata, que en 1926, precisamente en Puno, se 

convierti6 en un satélite de Mariátegui y su revista AMAO'l'A en el 

Perü ( Cfr. Flores Galindo, 1984, 87-88). 

Pero recuperar a González Prada es indicativo entonces de 

una sensibilidad hacia los problemas de los latinoamericanos, o 

mejor era la intuición de que su pensamiento tuviera "eficacia 

para cualquier de estas democracias" en las que sólo la conciencia 

popular podr1a curar al 11politiquerismo rutinario, la al>yecci6n 

doctrinaria y el nepotismo" que padeclan los ambientes pol1ticos 

(1918c, 101). 

En Medinaceli aparece antes que el ideal de patria, el de 

indoamericanis::io, seguramente influido por González Prada y su 

compañero bárbaro, Garnaliel Churata (entonces Juan cajal): 

"Antes que el estrecho patriotismo 'nacional•, los americanos 
estamos obliqados a amar América y estrechar cada vez con mis 
s6lidos vincules de uni6n, las naciones del continente y 
construir ••• un bloque roqueño de qrandezas que se oponga a las 
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pretenaionea de inperialiano narcantiliota yanqui que, cono decia 
Juan Cajal, pretecOe utalqamar en el 'truat• grotesco, el lirico 
crótalo de nuestra con96nita idealidad de conquistadores hispano
tahuantisuyanos" {GESTA BAIUlAll.A no.5,l919c,Zl7). 

En este t:1.isr:o ensayo propondr!a para Ariérica, lo que después 

para Bolivia, en esas naciones el "am..aaijo rao:ial tiene que 

constituir una nueva raza" que nyerc¡a au ind6m.ita superioridad 

aobro loa eacom.broa de civili1aoionea nuestras y razas decadentes" 

(ibid,221 y 222). 

Aparece aqu1 una constante en el pensa:iento de Medinaceli, 

aquella noci6n ºtin d• raaa" (que personíficara Adolfo de LA 

Cl!ASDJIAllI, su novela de los treinta). La decadencia racial 

enpieza a sur9ir coco justificativo para proponer la creación del 

l:lestizaje en el pais o.\s indio de los aeericanos, después de 

Paraquay; le sirve a su vez para evaluar el pensaz:dento de 

intelectuales que constitu!an un referente para el veinteanero. 

Gabriel René Moreno (1836-1908) era en ese momento un ejeeplo del 

intelectual imbuido en libro• y docucentos histOricos, habia sido 

un "pale6qrato11 que sin ning'lln estlculo de los gobiernos en turno, 

dedicó su tiez:ipo a la investi9aci6n documental (GESTA BARBAAA 

no.10, 1926). 

En un punto, el proble:::a del !llestizaje y la democracia, 

maestro y discipulo, digacOslo as1, se acercaron y, distanciaron. 

René Moreno veia en el altoperuano una mezcla de razas que babia 

borrado el vigor de las razas que le dieron ori9en, Los blancos 
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e·indios constitu1an en si mismas razas fuertes ~on capacidad de 

inmortalizar la sangre, en cambio el tt1estiza, producto de u11a 

mezcla estaba imposibilitado de ejercer una soberan!a popular, 

el factor de desorden era el mestizaje (Demelas, 1984). El 

pensamiento de Moreno se adscribió a la corriente social 

dal"liinista y por ello a la idea de que el indio era una herencia 

negativa en la sociedad boliviana: 

"Esa raza de cobre ha rendido ya sus pruebas secularaente ...... se 
herencia es boy para nosotros nada. Ningún nuevo factor ni uno s6lo 
ba aportado esa rata a la cultura ni al concurso de la actividad 
moderna. El indio incAsico no sirve para nada. Pero eso sí 
representa en Bolivia una tuerza viviente, una masa de resistencia 
pasiva, una induraci6n concreta en las visearas del organismo 
socialº (Prancovicb,1966,230). 

Para exponer su propia concepción Medinaceli se referla a 

René Moreno y Franz Tam.ayo como paradigmas de un pensamiento 

0 reqeneracionista" que intentando "descender al a:Ul:tterr4.neo d.e 

nuestra concienciau explicaron la suerte de la sociedad, si para 

uno la ~entalidad india y chola eran repelentes a la democracia, 

para el otro el error habla sido la no intervencí6n del indio en 

el estado {GESTA BARBARA no. 9, 1925, 15 y ss.). 

El probleca no ten1a que ser visto desde justificaciones 

externas pues lo que faltaba en la sociedad boliviana era voluntad 

de poder: la carencia de energia suficiente que permite a los 

pueblos llegar a ser y eso solo seria posible a través de una 

educaci6n de la voluntad (ibid,lB). 
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MAs tarde, a prop~sito del centenario del historiador (1936), 

Medinaceli juzgaba que René Moreno hab1a sido un incomprendido en 

su momento pero también un hombre ajeno a la realidad boliviana 

que no conoció desde dentro (vivió en Chile) . En él no encontramos 

"la humana comprensi6n de faltas que no son imputables a nadie, 

sino a las fatalidades c6smicas, a la historia y a la qeoqrafia" 

ya que fue un i~placable critico que vela a su pa1s hundirse en 

un 11caos étnico ••• cuando el resto de naciones hispanoamericanas 

van encaminándose por el sendero de luz de la cultura occidental 

y cauc6.sica" , por eso incapaz de vislumbrar el futuro, su 

concepción "representa la desesperaci6n de Espafia agonizando en 

el paisaje indiqena da l\11!6rica" (Medinaceli, 1969, 34) • Era el 

prototipo del fin de raza. 

Para Medinaceli ese caos étnico, la diversidad de castas y 

subrazas era : 11 la principal causa de desorden nacional", por eso 

crela en la urgencia de desarrollar el mestizaje que en tanto 

similitud de caracteres y unidad de aspiraciones dar1an origen al 

"verdadero tipo nacional", proposición que ya hacia en 1921 

(Cfr.1938, 137), 

Las ideas de Medinaceli no cambiaron mucho al paso de los 

anos, más bien siguieron un camino progresivo, y al tratar de 

rescatarlas hoy nos aparecen como las ideas fuerza caracter1sticas 

del ensayista que cree en "la economi.a dinámica de la expresi6n" 

que tiende a "enunciar el mayor número de conceptos, con el menor 

número de palabras" (GESTA BARBARA no.7,1920,292). 
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Hasta 1920, estos temas parecen difusos por la dominancia 

del cariz poético del joven Medinaceli, quien ya despuntaba como 

un "representativo intelectual de la juventud potosina0 (Cajal,en 

GESTA BARBARA,1918a:B). Usando el seudónimo de Parsifal, obtiene 

el primer lugar con un poema LAS VOCES DE LA NOCHE, en los Juegos 

Florales potosinos (cit.en:Baptista,op.cit.,69-70). 

Sin embargo, la cr1tica no favoreció entonces al poeta, desde 

el diario EL RADICAL se enjuicia su obra, pese a la solidaridad del 

grupo, este hecho "le apart6 de la poesia enca.m.inAndole bacia otros 

qineros literarios. Pareció haberse vuelto cruel repentinamente ••• 11 

(En Baptista, op. cit.,108). 

Esta decepción tiene manifestación casi inmediata como un 

giró en la forma -género literario- que empieza a priviligiar 

Medinaceli. No más poes1a, en adelante aparece un autor que 

mediante la opinión introduce sus propias obsesiones : en EL 

ESTILO BRILLANTE (Supra,GESTA BARBARA no.7) aparece la idea de que 

la s1ntesis es la tendencia idiomática, después lo sintético 

aparecerá como caracter1stica básica de la cultura nacional, en 

tanto singulariza la expresión aymara (Medinaceli,1938). 

En EL SENTIDO DE LA TIERRA Y EL PAISAJE 

BARBARA no.8,1921), energia de la tierra 

(editorial, GESTA 

se conjunciona 

religiosamente con el hombre,mAs tarde, dirá junto con Splenger, 

que el paisaje se vuelve un estado del alma, de la misma manera 
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que el alma, un e~tado del'paisajei es pues la plena comuni6n del 

hombre y su medio (l.9JB,op.cit.,:L9s¡. 

En 1925 , Bolivia celebraba su centenario como repdblica , 

con ánimo festivo se filmaban todos los actos conmemorativos. El 

gobierno republicano de Bautista Saavedra, el intelectual de 

origen liberal que habia pregonado la anacron1a de la propiedad 

india (l1.L...AXIJ&,1903), hab1a tenido la ocasión a principios de su 

mandato de reprimir un masivo levantamiento ind1gena en Jesüs de 

Machaca (1921) para ser congruente con la idea de que las 

comunidades indias ten1an que ser suprimidas por la fuerza (Cfr. 

Klein,1982,215). Asi lo manifestaba desde su posición de 

estadista: 

"La comunidad da los ind1ganas, en la axplotaci6n y goca de sua 
tierra viene a ser un comunismo sin base, sin orqanizaci6n y 
truncoi asto es un absurdo ... Ese comunismo viene a ser en la 
sociedad un chancro, una llaga, una pdstula, que impide 
absolutamente el mejoramiento de la raza indigana11 (Mensaje a la 
Convenoi6n en 1920, cit.por Sandoval, 1989, al pie 258). 

Después de poco más de cuatro af\os de gobierno con una 

pol1tica devastadora hacia el campesino y aperturista hacia el 

obrero abstracto -de su periodo datan las primeras legislaciones 

en materia laboral-, pero igualmente represora para con las 

huelgas obreras - en 1922 explota la primera huelga general y en 

1923 masacra a mineros huelguistas-, llegaba al final sin la 

posibilidad de ejercer la m1nima influencia en el propio candidato 

de su partido y pr6ximo presidente, Hernán Siles (1926- 1930). 
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El panorama de diferencias pol1ticas y de marcado conflicto 

social encuadró las posiciones que ciertos jóvenes como Medinaceli 

empezar1an a manifestar. En el ntlmero 9 y penúltimo de su revista 

, se reprochaba de que manera la reivindicación emancipatoria de 

una centuria atrás hab!ase tornado en su presente en una "absurda 

contienda por el poder, el desentrenado apetito de lllUldo y la 

lujuriosa proliteraci6n del espiritu,.,rebelda a toda norma y lay 

" (GESTA BARBARA no.9,1925,13). 

Como joven padecla una sociedad donde "la gran masa indígena 

y obrera, al cimiento del edificio, el pueblo no oya:vive en otro 

m.uncSo ••• 11 , su patriotismo entonces tenla que ser doliente(Ibid.,16 

yl7). 

Las referencias a la situación general del pals son tímidas, 

sutiles pero indican que desde las minarlas cultas también 

empezaba a surgir una visión critica. Por eso aunque es cierto 

que en Bolivia "problemas bAsicos como el ponqueaje indio, el 

reconocimiento leqal del gobierno comunitario indiqena y los 

derechos obreros y femeninos" se discutieron con cierto retraso 

cuando en varios pal ses latinoamericanos eran parte ya de una 

tradici6n de izquierda (Klein,op.cit. ,216), no es menos cierto 

que la potencia que las ideas tomaron mAs tarde como 

reivindicaciones revolucionarias hacia comienzos de la segunda 

mitad del siglo XX, empezaron a gestarse no en su manifestaci6n 

polltica sino desde el ámbito cultural. 
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Pese a que los mencionados temas no fueron de la exclusiva 

preocupación de los bárbaros, lo interesante es que en este pa1s 

tan estigmatizado por su encierro, se dieron también los primeros 

pasos por hacer de las revistas mS.s que un lugar para exponer 

productos de alta cultura, un espacio para exponer ideas y 

opiniones acerca del acontecer nacional 9 

Finalmente en LA EDICION PALEOGRAFICA DE LOS ANALES DE POTOSI 

(GESTA BARBARA no.10,1926), que aparece en el que seria dltimo 

ndmero de la revista, Hedinaceli postula que la maduraci6n de la 

conciencia de nacionalidad pasa por recuperar la memoria hist6rica 

de los pueblos (ibid,S), y es que para él, Bolivia tenia que dar 

sentido a la "fuqacidad inaprebenaible del devenir" ( ibid) , en 

otras palabras, si geogrAfica y pol1ticamente se podia hablar de 

naci6n, socialmente Bolivia no lo era (ESTUDIOS CRITICOS,137). Esa 

imposibilidad de ser, que mencionaba ya en 1921, era atribuida a 

la falta de cohesión social resultado del borramiento de las 

distancias étnicas y el surgimiento del mestizaje. 

Es el caso de la revista cochabambina ARTE Y TRABAJO, 
fundada en 1921, de tendencia socialista que "se mantuvo 
15 afies como tribuna de pensamiento libre" defendiendo 
"los intereses de la clase trabajadora, los principios 
de la educación laica y los postulados de la paz 
universal"(Ocampo Moscoso,1980,458). 
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GESTA BARBARA marc6 un ciclo en la vida de Medinaceli, no se 

conocen las razones por las cuales la revista cerr6 sus ediciones 

en 1926, lo cierto es que el no.10 anunciaba que la producción 

del afio cubrir1a "un nW.ero bimensual" (1926,20). La mayoria del 

qrupo pasar la a formar parte de los equipos de redacción o las 

direcciones de los principales periódicos potosinos. 
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l. 3 .A. PillALES o!l' LOS ·VJiI!ITl!ll. MEDINllCl!LI COMO PERIODISTA. 

La circulación de la prensa escrita en aquella época estaba 

reducid8 a un escaso nü.mero de lectores pero la nomina vasta de 

peri6dicos no alcanzaba a cubrir la propaganda de los diferentes 

grupos politices, nac!an diarios, semanarios etc., de acuerdo a 

la nueva simpatía que prodigara el dueño del mismo o como 

resultado de la formaci6n de una nueva agrupacilin pol!tica. El 

partido republicano publicaba desde 1920, el interdiario LA LUCHA, 

algunos de los bArbaros hab1an hecho lo propio publicando, desde 

1922, LA PALABRA como bisemanario independiente, en su primer 

nümero dec1a: 

"hemos querido únicamente, remediar en lo posible, una falta que 
manoseaba la significaci6n cultural da Potosi, y as la ausencia de 
cultura conteporAnaa en la estera de la actividad pericdistica" 

Suscrib1an el programa de LA PALABRA, los j6venes que se 

hablan hecho cargo de las tendencias de la cultura novocentista 

(2-IV-1922). Tal vez dentro de esos mismo jóvenes se hallaba 

identificado Medinaceli que poco después proclamaba la necesidad 

de romper amarras con la tradición pol1tica de su momento: 

"nuestra t6rmula política. la. O.nioa a que en nuestra conciencia die 
hombres !Sel novocientos podria.mos dar pleno ascGnao, es esta 
ravolucionaria fórmula aternineana:basta ya de salvadores 
providenciales y masi4nicos redentoras; todo redentor tienda al 
cesarismo: cada cual debe salvarse a. si mismo" (en GESTA BARBARA 
no.9,1925). 
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Medinaceli crela firmemente en la fuerza innovadora de esa 

juventud a la que p~rtenecla y que de algún modo veia proclive a 

realizar los cambios del ambiente que las limitaba: 

11 Bl proqreso se origina de la lucba entre dos sensibilidades, una 
de acuerdo con su tiempo, que hace a los bot:lbres conserv~dores, 
depositarios de la tradici6n, sostenedores de 'lo establecido' y que 
ven con malos ojos toda intentona reforlilista; otra, superior a su 
tiempo, que bace a los hombres negadores de los valores 
tradicionales , consaqrados y les impulsa a buscar nuevos caJainos" 
(LA PALABRA, Potosí, 30-VII-1922, 5). 

La opción que pref iri6 en estos afios fue la expresión de sus 

ideas y la constante referencia a la producción bibliográfica a 

través de las tribunas period1sticas. 

Hacia noviembre de 1925 el horizonte politice estaba 

definido. Bautista Saavedra se acercaba al fin de su gobierno, la 

sucesión del partido republicano habla recaldo en Hernando Siles 

como candidato presidencial y en Abd6n saavedra, hermano del 

presidente, a la vicepresidencia4 

El gobierno de Siles (1926-1930), marcó el fin de los treinta 

anos de gobiernos liberales o surgidos de esa matriz (Saavedra 

fue originalmente miembro de partido liberal), de alguna manera 

intenta llevar una experiencia independiente de halo republicano 

creando su propio partido nacionalista, intentando reunir en él a 

distintas fuerzas pol1ticas y sociales. 
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En· él p~rticlparon de distinta manera intelectuales de 

tendencia:izquierdizante, algunos de los cuales anos mas tarde 

dlrigir_1an los destinos del pa1s a partir de un movimiento 

revolucfonario y antioligarquico: Victor Paz Estenssoro, Carlos 

Montenegro y otros posteriores emenerristas, también Carlos 

Medina·celi fueron nombres cercanos a este proyecto nacionalista 

aunque su peso en el interior de la organizaci6n partidaria no 

fueron decisivas (Klein,1980,113). 

Medinaceli que habia empezado sus incursiones period1sticas 

desde principios de los veinte, apareciendo en algunos como 

fundador : EL NACIONAL (1921)' EL DIA (1926)' EL FIGARO (Cfr. 

Ocampo Moscoso,1985, 457,478 y 484), o bien manteniendo columnas 

en otros periódicos de los que fue muy cercano (el primer nümero 

de GESTA se publicó como suplemento de EL SUR), cubrió las paginas 

de los mismos con su esplritu disconforme prefiriendo combatir 

y contradecir antes que halagar a sus lectores. 

En 1927 Medinaceli se acerca cAs detenidamente a los temas 

sociales. El pivote serian los levantamientos indlgenas que se 

suceden en ese año y cubren las regiones de sucre y Potos1 1º y 

las formas organizativas que los latifundistas adoptaron ante tal 

emergencia. En Sucre se habla organizado la "liga de defensa 

'º En 1927 se dieron levantamientos indlgenas 11 en toda la 
región de Chayanta, que cubr1a casi de Potosi a sucre y 
que llegó hasta Tarabuco (en ese caso) se lle96 incluso 
a usar la aviación contra el campo levantado" (Albó y 
Barnadas, 1985, 176). 
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social", su objetivo principal : 0 ,ba.cer una ·defensa contra todos 

los ataques que se perpetren• por parte de la. indiada a la vida o 

baoienda de los seño>:es latifundis.tas" (Medinaceli, 1978, 419 y 

ss.). 

Medinaceli objetó este hecho porque los alzamientos "no se 

resuelven mediante la tuerza, jamás", pero sobre todo neg6 las 

>:azones que se a ludian para aplacar al movimiento indígena. El 

bolet1n de la liga imputaba a ºla propaqa.nda subversiva de los 

comunistas" la causa de tales alzamientos. En todo caso, opinaba 

Medinacelii tales doctrinas han tenido recepción porque 

"satisfacen una aspiración de hace mucho tiempo sentida11 ,pero la 

responsabilidad de la situación era de los gamonales que 

"una vez abra.za.da la fabulosa. fortuna, se han marchado a 

Europa a derrocharla en ridiculos restacuerismo, comprando 

titulos nobiliarios desacreditados o sosteniendo queridas de a 

10 ooo pesetas mensuales n mientras que en sus latifundios 

manten1an hasta a 10 000 colonos que "perecían de hambre y desnudos 

en laa vastas soladades bolivianas ..... (1978,419 y ss.) 

Haber ubicado la causa del malestar indígena en las 

condiciones de servidumbre y sometimiento por parte de los 

terratenientes no dista mucho de la ~anera cómo se analiza esta 

sublevación en especial. 
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En general la serie de alzamientos que se conocen desde 

principios de siglo surgen a consecuencia del cercenamiento del 

que eran objeto las comunidades sin olvidar tampoco que a pesar 

del auge del estaño, un sostén econ6mico del estado liberal sigui6 

siendo la contribuci6n ind1gena 11 • 

De manera que se reconoce un desplazamiento en cuanto a lo 

que toca al enemigo principal: el objeto de enfrentamiento deja de 

ser el estado para pasar a ubicarse en terratenientes y pequeftos 

propietarios y comerciantes mestizos (Rivera, op. cit. y 

Platt,1982,147). 

Desde EL DIA (fundado el 22 de abril de 1927) y otros 

peri6dicos potosinos, Medinaceli dedicaba sus p~ginas a realizar 

la cr6nica de la tierra desde su columna "El Hombre y El Paisaje" 

(iniciado por Claudio de Lorena). 

J\h1 en cada oportunidad llam6 la atenci6n ac~rca de la fuerza 

del paisaje boliviano del altiplano por ejemplo, que por 

pr:ejuicio "burqués" pari:!ce tan mon6tono y no es porque la 

perspectiva urbana siempre artificial, impide "emocionarse 

,, 
Al respecto cabe mencionar como el proyecto liberal 
introdujo una legislaci6n que promulg6 el derecho 
universal de la propiedad privada de la tierra y 
sustituy6 el tributo indlgena vigente desde la colonia 
por un impuesto a la propiedad que en realidad solo fue 
un cambio de nombre ya que la contribución indlgena 
(llamada territorial} siguió teniendo una importante 
participación, en montos absolutos, en los ingresos 
estatales (Rivera, op.cit.,89). ' 
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enfrente de la tierra, vibrar de un inefable sentimiento"delanta 

de la naturale1a ••• tratar de inquirir en su ignoto sentido o en 

su proyección c6smica11 • 

La oposición ciudad-campo aparece como la oposición entre 

lo falso y lo verdadero, pero aún más, el resultado de la misma es 

una imposibilidad de ser: "Bolivia no es una naci6n,, .porque no 

sentimos el paisaje nativo ••• "("Andinismo" 

8-III-1928). 

en: EL OIA,Potosi, 

No es la aprehensión impresionista de la tierra la que es 

destacada. Se trataba de ubicar un origen para la construcci6n de 

una cultura nacional: "una nacionalidad vive con vida próspera y 

fecunda cuando todo su organismo -arte, ciencia, cultura, 

polltica, economia, etc.- nace del paisaje materno" (ibid). 

Todo lo anterior permite descartar a Medinaceli como un 

pensador inscrito dentro del llamado 'fatalismo geográfico• como 

también queda al margen de quienes defendieron la noción del pa1s 

culpable por el atraso en que vivian sus mayorías indigenas; en 

todo caso es el tic~po en que empieza a descubrir que las causas 

del fracaso del pais venian de otra parte, precisamente de esos 

grupos que asumían el papel de victimas cuando fueron victit1.arios. 
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Los 'Constantes viajes de Medinaceli a Cotaqaita (terruflo 

familiar) y a los asientos mineros (Nor Chichas),Potos1, le 

hicieron conocer desde dentro a la "Bolivia verdadera". No es 

entonces la vastedad del paisaje lo que le impresiona sino es 

también el dolor de quienes pueblan ese territorio lo que permite 

adoptar una actitud frente a esa realidad: 

"Bolivia seri un pais miserable, pobre y deaorqanizado, poro es 
una naoi6n viril y estoica donde el dolor curte la piel de los 
hombres y donde alqún dia ha de operar la reacci6n que se ha 
producido en la Rusia enorme ••• " (EL DIA, 29-IV-1928). 

Los afias potosinos le sirvieron para adentrarse en la 

situación de un pueblo secularmente negado. Los textos de ese 

periodo demuestran su alejamiento de lo que él mismo denomino como 

una actitud "pura 11 • En ese afio hablaba de sl aludiendo a un pasado 

distinto: "Allá en mis tiempos cuando yo era un 1i tara to puro y 

escribía esos renqloncitos cortos que las qentes mal intencionadas 

llaman 'versos'" (1978,358), dec1a, cuando a su vez reconocía en 

el periodismo el nuevo quehacer que sin ser de su dominio le 

tocaba realizar. 

El apoyo del qobierno de Siles a la reforma universitaria 

entonces lo harían acercarse al movimiento estudiantil que 

desembocaría en la fon;:iación de la Federación Universitaria 

Boliviana (FUB). En agosto de aquel ano participa en la convenci6n 

Nacional de Estudiantes representando. a la delegaci6n potosina (EL 

DIA, Potosi, 25-VIII-1928). 
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El Congreso se proclamó por la ampliación de las. funciones 

universitarias para abordar la cuestión social. Los j6yenes 

universitarios se proclamaron por la incorporaci6n- del :indiO a_:'ia .. 
' -,_. . 

vida civilizada y sU emancipación a través de la ---fra:cci~riaiizaci:on 

del latifundio (Cfr. Klein,1980,121). 

Pese a la irrupción en el medio que Me¡i~~;;:Íl; empezó; a 

desplegar en estos años, la imposibilidad ·,.-~~: '.r~áliZ~f."":\in~
actividad cultural m!s profunda en la que viera lograr sus propios 

pensamientos estaba cubriendo su ánimo de decepción. 

El ambiente de la época no era propicio al desarrollo de la 

cultura puesto que todav1a se hacia ésta para apoyar los intereses 

de i;rupos económicamente poderosos. Los barones de 1 estafio 

(Patifto, Hoschild, Aramayo) hab1an instaurado un nuevo modo de 

hacer pol1tica que consist1a en tomar distancia frente al estado 

pero interviniendo directamente en las cosas püblicas por 

intermedio de sus hombres de confianza mediante los cuales 

asequraban su influencia en los gobiernos de turno sin perder al 

caer estos su poder 12 
• 

12 El desplazamiento de la plata por el estaño no di6 pie 
ünicamente a una economía más dinámica y conpleja con 
fuertes vinculaciones con el mercado mundial. Hab1a de 
establecerse también una otra estructura de poder en la 
que se dejaba de ejercerlo personalmente como lo hicieron 
hasta fines del siglo XIX los llamados patriarcas de la 
plata (Arce y Pacheco) , para que sean equipos 
especializados quienes garantizaran el poder de la 
oligarqu1a minera (Almaraz,1980, 90-91). 
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~sas redes de poder cubrían obviamente el Ambito intelectual 

de suerte que se sabia cuando uno servia a los intereses de grupo 

al conocerse la publicac16n de una obra financiada por éstos. 

"Como los reyes tenian el lujo de pa9a.rae su cohorte de cortesanos, 
aatoa otros reyes de la fortuna se dan , también, el lujo da 
paqaraa su camarilla de condes y marquesas. conde quiere decir 
oaballeriao, etimol6qicamente, y marquéis, el que lleva 
la m.arca del soberano" (EL DIA , Potosi, 19-VII-1928), denunciaba 
Jlirques que no deseaba vender a nadie au obra. 

En 1929, el medio no dejaba alternativa, el dilema de los 

intelectuales era 0 emiqrar o corromperse". Medinaceli prefiere 

buscar nuevos caminos partiendo hacia 1930 a La Paz, sin embargo 

"la sorda termentaci6n del propio descontento y del descontento 

da todo y de todos" que ataca a quienes no se resignan "a la 

domesticaci6n social, a ese aistama de nivalaci6n en la 

mediocridad y el conton:dsmo irunoral" hab1a prendido es sus 

adentros como para no abandonarlo nunca (1969, 56). 
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2. LOS Júlos DB DBFIHICIOH. 

"Doy el adiós a los soleados 
seru:1eroa de la arOorosa juventud 
literaria para ingresar ••• en la 
juiciosa tilosofia del otolío de 
la varonil edad" 

C.M. 8 da febrero, 1938. 

Al iniciar los alíos treinta La Paz era la principal ciudad de 

Bolivia, contaba con 150 mil ·habitantes, era el centro del 

acontecer politice y cultural de un .. pa1s donde s6lo un reducido 

ntlmero , entre 300 mil y 400 mil personas, pod1an llamarse a s1 

mismas ciudadanos ( Klein,1980,194). 

Después de haber sostenido el gobierno pese a las 

dificultades que se presentaron a finales de los veinte: déficit 

presupuestario, baja brusca de los precios del estaf\o , la amenaza 

de un enfrentamiento bélico con Paraguay (en 1928), Siles abandonó 

su mandato en mayo de 1930, para sucederlo una Junta Militar que 

por nueve meses presidi6 Carlos Blanco Galindo (Guzmán,1969,234). 

El gobierno de Siles concluye con llna revuelta urbana 

encabezada por universitarios pero dirigida subterráneamente por 

la oliqarqu1a minera (Céspedes, op. cit. lOl-lll): La ciudad 

boliviana cobraba las caracter!sticas de un centro urbano =oderno: 

mundo donde se dan encuentro las diferencias sociales en un punto 

de tensión permanente. 
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Esa vida de ciudad provocaba en Medinaceli una reacción 

contra un ambiente que m6s que impulsarlo se convert 1a en 

obstrucción para su trabajo. "Las sociedades nuestras, nuestra 

aristocracia (soit disanta), en La Paz m.As que en Potosi, tiene el 

culto por el dinero ••• es una sociedad bArbara, cartaqinesa, que 

desprecia el arte ••• porque exige esp1ritu y ama la tuerza" (En 

Baptista,1979,247). Pero mientras daba cuenta de ese mundo 

materializado , aludia también a su imposibilidad de dar los 

golpes a ese medio, coco lo hacia en Potosi, la 11enerq1a sat6.nica" 

de entonces se habia trastocado en "triate1a (y) resiqnaci6n" 

:"estoy desencantado -dacia- y no me atrevo a pelear contra el 

llllbient•" (die., 1930, ibid, 255). 

Medinaceli volv1a los ojos a los temas que fueron su 

obsesión. De los muchos que pod1an convertirse en un motivo 

para novelar, uno seria privilegiado por éste, precisamente el 

m!.s "despreciado o visto como indiqno de laa letras", la vida de 

la chola (1969,76). 

El tema, representaba para Medinaceli la matriz de un arte 

vernacular porque correspond1a al "alem.ento básico de la 

nacionalidad", era la chola no 0.nicamente el presente sino también 

el porvenir del pa1s, el elemento que se encontraba en medio de 

"la india anquilosada en el pasada" y la "sefíorita" cuya moral 

correspond1a m6s bien a "la antigua moral española" (ibid). 
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La necesidad de construir nacionalidad pasaba por la 

aceptaci6n de es tipo nacional frente al cual todos se vieran 

representados y por el cual se abandonarla esa perspectiva 

regionalista que falsamente daba valor a cualquiera para hablar 

en nombre del conjunto. 11Kentalmente somos una naci6n provincia.na", 

dec1a en 1930, pues vemos el todo solamente desde la parte, el 

terruf.io de provincia que pretende ser el centro (ibid, 86). Intuye 

de este modo que la conciencia nacional empieza a surgir cuando se 

admite que un espacio no es central sino parte de una totalidad. 

Es la perspectiva citadina la que le permite a Medinaceli 

abordar un problema imbricado en la profundidad de la realidad 

boliviana. con el pretexto de abordar una novela de reciente 

publicación (TERRES EMBRAS~ES, de Adolfo Costa du Rels), prescinde 

de la nota propia~ente literaria para hablar de la "tipificaci6n 

del patr6n boliviano" que en la obra hab1a caracterizado el autor. 

Pedro Vidal, el personaje, era un "cocodrilo de la nacionalidad, 

como Pati6o (o) Ara.nayo11 , personajes vivientes del poder minero, 

porque hace y deshace a su antojo manteniendo a su provincia en 

un pullo: 

"todos los got>iornos saben que Don Pedro es un hacendado con 
mis de diez mil irboles de naranjo y cientos de colonos y qua 
cuando se necesite de sus servicioa a la causa, ha da qanar las 
elecciones con una mayoria aplastante ••• Don Pedro Vidal ea una 
tuar1a viva de la naci6n. Un puntal del Batado" (1969 1 215). 
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Fuera el hombre novelado o el real, 

causa de la desorganizaci6n del pals 

ellos represenban la 

de la iru:ioralidad 

administrativa y el medievalismo econ6mico (ibid,216). Medinaceli 

sel\alaba el origen de una situaci6n social que tenia por correlato 

una masa ignorante. La alternativa por eso tendria que asentarse 

en el cambio de condiciones en el mismo pueblo a través de su 

culturizaci6n. Medinaceli hallaba un referente en el caso de 

México : "tal como sa estin emprendiendo astas tareas en el Klxico 

actual - decia- la aoluci6n da nuantroa problemas econ6micos 

mhmoa hay que buscarla •n la dituai6n da la cultura" 

(ibid,219), al igual que los intelectuales mexicanos vela en la 

educaci6n el principio de salvaci6n para 

qu• u la vida boliviana" (ibid). 

el "aprobio da vivir 

Importante es enunciar que en 1931 México estaba en plena 

construcci6n de su horizonte cultural, habia pasado entonces la 

gesti6n de José Vasconcelos en el Ministerio de Educaci6n que 

constituy6 uno de los prineros ensayos del estado mexicano para 

incorporar en su seno al intelectual, cooptando de ese qrupo 

social a hombres que mAs que escritores tuvieron en adelante la 

caracter!stica de ser actores politices y constructores del 

discurso de la Revoluci6n Mexicana (Krauze,1985,12). 

Uno de estos "caudillos culturales", Vicente Lombardo 

Toledano, pensaba en 1924 que "el problema fundamental del pah 

•• un problama de inteligencia entre loa diveraoa grupos 6tnicca 
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que forman la reqi6n m.ezicana. De la soluoi6n de este problema 

dapandia la da todos los demás que estaban agobiando la naci6n(su 

palabras eran): 'el problema educativo resolverá el econ6aico o 

ser6 la base para su soluci6n; pero no podrá resolverse el 

problema econ6mico aisladamente"'(ibid,210). 

Medinaceli se atrevía a proponer soluciones que como ésta 

acerca de la educación, trae consigo una cuestión más profunda 

pues pugnar por un derecho tal era al mismo tiempo plantearse de 

qué modo ello contribuiría a crear o impedir una cierta autonomía 

de un pueblo(indigena) frente al estado. 

Por esto, la disyuntiva que tra1a tocar tales temas era la 

del tipo de cultura que se pretend1a realizar. Bien una cultura 

de Estado que como en el caso mexicano incorporara parte de los 

contenidos nacionales y populares deformados pasivamente en una 

práctica de poder impuesta por encima del conjunto de la sociedad, 

o una cultura nacional que concentrara la memoria histórica y 

recupera lo que la nación ha hecho y lo que es (Blanco, 1982,76). 

En la visión de Medinaceli no se enuncia explícitamente esta 

disyuntiva pero hay en él una aproximación difusa al problctla 

cuando en alguna medida invoca a las energías salvadoras que en 

s1 misma posee una nación (supra,Cap. l), o bien cuando llega a 

destacar que en la realidad aqraria se hallaba "el problema 

esencial do Bolivia" (1969, 217). 
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Esto nos permite establecer algunas consideraciones sobre 

la manera como se abordó la cuestión cultural en el periodo 

oligárquico. Si anteriormente enunciamos la manera cómo coincide 

la época con la afluencia de un pensamiento social proclive al 

cientificismo en el tratamiento por ejemplo de las comunidades 

ind1genas o en el descubrimiento de las patolog1as del mestizo en 

Arquedas. La visión de conjunto que se nos aparece entonces es que 

la oligarqu1a lig6 sus proclamas de progreso con los supuestos 

racistas del indio. 

Ya desde 1908, Montes de dirigia al congreso en estos 

términos: 

"B• iniciado la raconstruooi6n de Bolivia, mediante la oonstrucoi6n 
da una rad da ferrocarriles; he levantado la cultura nacional dando 
amplios y dilatados hori1ontea a la inatrucoi6n p!lblica, por medio 
de la que inici6 la amanoipaci6n del indio ••• " (Cit. por 
Arquedas,1979,33). 

Es obvio que la noci6n impl1cita en estas palabras nos llevan 

a conjeturar que dos objetivos principales estaban presentes en 

el proyecto liberal: uno, dotar al pais de una infraestructura 

necesaria que posibilit6 a la miner1a el libre flujo de las 

materias primas, no para formar un mercado interno que vinculara 

al pais consigo mismo sino para favorecer la exportación de los 

minerales. Las redes ferroviarias a las que se hace referencia 

conectaron directamente las minas a los puertos. El segundo 

objetivo que vislumbramos es que las mayor1as indias ~ que 

ser incorporadas a la modernización por medio de la instrucciOn 
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püblica. impulsada desde el Estado. La cultura nacional aqu1 no es 

siquiera la -· abstrcicción de los valores, tradiciones y costumbres 

del pueblo' indio -ellas no existen-, sino la sujeción de éste 

Oentr~ ~e los canones civilizatorios que procura la educación. 

La clase dominante no lleg6 a proponerse la creación de una 

cultura, no le interesaba: "en Bolivia (la econoaia.} alcans6 a 

crear la anticultu.ra, o sea la suplll.Iltaci6n de la cultura, coao 

exigencia necesaria y funcional de la aecbiica de la industria 

axtraotiva" ( ibid, 55). Se quiere decir con esto que a un pais 

volcado hacia lo extranjero no le pod1a corresponder más que una 

dimensión cultural e ideol6qica de remosión de lo propio. 

El acierto del término "anticultura" aplicado para este 

perlado estA en ser participe de una interpretación de la historia 

boliviana , la del Nacionalismo Revolucionario que generalizó, 

para referirse al periodo oligarquíco, parejas de oposiciones tales 

como cultura- anticultura; naci6n-antinaci6n, la camposici6n de 

fuerzas sociales en lucha, con la salvedad de que si la 

caracterización de lo antinacional es clara puesto que engloba 

a quienes participaban de los intereses de los grandes mineros que 

vivian en el pa1s a manera del extranjero, parafraseando a 

Montenegro (1984,206); lo nacional, en cambio, surge solo a partir 

de la oposición como si se hablara de un dado, no de fuerzas en 
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formaci6n. 13 

En cuanto al par cultura-anticultura, independientemente de 

que suceda lo mismo, su riqueza la encontramos en el vértice que 

el propio Céspedes sef\ala cuando dice: "desviada la posibilidad 

de una cultura nacional, la anticultura tuvo ancho campo para el 

desarrollo propio de su acoi6n invertida: cuando m6.s corrió el 

tiempo, mis somati6 al pais ••• 00 (Op.cit.,57). Por tanto es propio 

pensar que la oposición dice mAs cuando se considera que de lo 

que se trata describir es a un~ cultura que desde el estado se 

forja para anular el crecimiento de otra cultura alternativa desde 

abajo, y cuyo referente emp1rico se encuentra en las luchas 

sociales que tienen como protagonistas los intereses gamonales 

desde el Estado por un lado, y los intereses de las comunidades 

ind1genas. 

13 Fernando Mayorga al referirse a la obra NACIONALISMO Y 
COLONIA.JE de Carlos Montenegro, establece como uno de los 
elementos básicos que constituyen esa realidad discursiva se 
encuentra en que la interpretación nacionalista conc~be el proceso 
hist6r ice como producto de la pugna entre una tendencia 
antinacional, constituida por los grupos minero-terratenientes, en 
tanto que el bloque nacional lo está por el 'pueblo', conformado 
por las clases populares, Sin embargo el polo nacional "representa 
un conjunto homogéneo; sin contradicciones internas, que expresa 
un espiritu ideal: el de la bolivianidad" (1983,74 y 86). 
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2.1. PARTICIPACION DtlRAllTE LA GOERJIA DEI. CKACO. 

1932 bien puede ser ubicado como un parteaquas en la vida de 

Medinaceli. A partir de aqu1 sus preocupaciones se concentran en 

la tarea de escribir, y sobre todo parece ser el momento en que 

culmina la novela que lo ha hecho famoso; a principios de el afio 

corrige sus textos 11 antes de concluir LA CBASnii:AWI, lee la 

biografia de Nietzsche, de H6.levy , maravillosa pero desgarradora", 

y poco tle~po después se reencuentra con Churata, el amigo de los 

afies bárbaros (cartas 26-II y 29-VII-1932, op.cit. 261 y 272). 

El ano coincide con el inicio de la guerra contra el Paraguay, 

contienda que enfrent6 a dos paises por la posesión de un 

territorio, el Chaco Boreal, supuestamente rico en yacimientos 

petrol1f eros y detrás del cual se movian los intereses econ6micos 

de la Royal Dutch Shell y la Standard Oil, protegidos por los 

respectivos gobiernos (Sandoval, 1989,262). Los tres años de su 

duración sirvieron para marcar un hito histórico, el segundo 

momento constitutivo para Zavaleta: 

11Es claro que de ninguna manera debe desdeñarse el papal de la 
guerra on lzi fo!"?:!.aci6n de los aspectos subjetivos de base del 
estado nacional y da la construcci6n de la propia nación" 
(1977 ,81). 

Tras el impacto de la querra se puso fin a la retórica 

liberal )' se comprendió que la nación era más que una delimitación 

territorial, un sentido vivido por el conjunto de quienes pueblan 

una cartograf1a: 
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"lo qua hab1a de estado nacional en Bolivia ••• 1 aunque no deben 
abaolutiaarse las cosas, o no era un estado nacional porque no 
exi•t1a todav1a la naci6n en su defiDiai6n moderna o s6lo lo ere 
con rolaci6n a las lreaa vinculadas al mercado interno" (ibid). 

El inicio de la contienda corresponde al fin de las 

certidumbres oligArquicas que se sintetizan con la frase que 

hiciera famosa Salamanca :"Hay que pisar tuart• an el Chaco " no 

enunciaba más que la certeza de que el pa1s 'pod1a' contra un 

enemigo que consideraba pequeño, tanto que como imperativo 

invocaba al conjunto de una sociedad que como lo reflejar1an las 

cifras, estaba constituida por miles de hombres que jamás hablan 

salido de sus comunidades. 

Ya sea por medio de la invocación patriótica o de la fuerza 

la masa del ejército estuvo compuesto casi exclusivamente por 

indios aymaras y quechuas 11 la mayoria de loa cuales aran colonos 

o aiervoa en las qrandas propiedad••" (Klein,1980,212). Fueron 

pues los tiempos también de una "quarra interna" (R.Arze,cit. por 

Mamani,1989,108). 

A las filas de los combatiente, llegaba LA GACETA DE BOLIVIA 

"baata hoy -se leia - la única que llaga a las trincheras, la 

propia que habla de la patria, la que sin ostentar lujo de 

prasentaci6n, ae baca proaente con los afectos de lo nuestro, 

de lo auy nueatro"(7-VII-34). 
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Su director entonces Carlos Medinaceli daba color a esa 

páginas informando de los más variados tópicos, esa fue su 

trinchera ;desde ah1 dio a conocer novedades bibliográficas; evaluó 

su labor como critico y se encontró con el problema del indio. 

Junto a LA SEMANA GRAFICA, que tuvo detrás Gamaliel Churata, 

fueron un espacio abierto al proyecto educativo indigenal 

"Warisata", una ocasión para su defensa. El ciclo de ambos 

periódicos feneció junto con la guerra cuyo armisticio comienza 

el 14 de junio de 1935. 

La experiencia de la escuela indigenal en Bolivia tiene su 

origen en esta década. Warisata fue fundada (2 de agosto de 1933) 

a partir de la iniciativa de un Ministro de Educación Bailón 

Mercado, que habiendo conocido la experiencia educativa del México 

posrevolucionario conjuncion6 sus esfuerzos con Elizardo Pérez, 

un maestro normalista. 

El proyecto Warisata dio sus primeros pasos en la comunidad 

indigena del mismo nombre "a cuatro mil metros de altura sobre el 

nivel del mar, baftada en parte por el Lago Sagrado (Titikaka) y 

batida constantemente por los vientos helados del Illampu" 

(SEMANA GRAFICA, 6-VIII-1933, La Paz). 
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Sus instai:aciones.fueron.levantadas con el propio trabajo de 

los comunarios /·--:sosprendiendo --a.·· as1·-. a la opini6n generalizada de . ' . - . . 
la sociedad que juzgaba al indio como un ser dominado por la pereza 

y otros vicios." 

LA SEMANA GRAFICA fue el primer diario que dio a conocer el 

proyecto educativo a dos años de su fundación y que permitió a 

Churata involucrarse con Warisata, de éste dijo Elizardo Pérez: 

"•• entre96 a la causa con absoluta determinación y dasinter6a y 
lucb6 por warisata desde todas sus trincharas, haciendo da su pluma 
un ronzal con el qua tuatiq6 a no pocos enamiqos nuestros. Y adeaAa 
, le debemos mucho en el aspecto te6rico, con loa aportes de su 
oceAnica cultura inltaista a las concepciones que 
dasarroll6.bamoa .... 11 (1962,154). 

La entrega de Churata a la escuela quedó evidenciada con la 

cr6nica que de la visita hiciera en el semanario paceño que 

intituló "Algo que deben conocer los bolivianos" porque ahl se 

construla también nacionalidad. 

El propósito de la escuela indigenal era brindar formas de 

s~lución al problema histórico del indio promoviendo su 

14Todav!a entrada la década llegaban noticias acerca de la 
brutalidad con que los gamonales y caciques rurales ultrajaban a 
los indios. El 11 revenque" (látigo) era usado con aquella 
justificación ideológica pero al cual se recurr!a para pagos 
ilegales. Cn maestro rural denunciaba estos hechos: "Qué me propuse 
evitar? El cobro ilegal de veinte centavos a todos los indios que 
trabajaron los cuatro dlas fijados por la ley.La venta de los 
mismos boletos, en todos los caminos, a bolivianos dos, uno, o 
menos, según la v!ctima"(SEMANARIO GRAFIC0,15-VII-1933). 
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desarrollo en su propia tierra amenazada por la voracidad 

latifundista ;se trataba de afianzar el derecho y libertad 

indigena 11al especialisarlo en una economia reqional y 

residanciarlo en su marca, hasta consequir su autonomia" 

(Albarrac1n,l982,44). 

Lo impactante tras poco tiempo de trabajo seria la evidencia 

de que esa autonomía tenia ralees profundas en los j6venes indios 

de Warisata pero que ella no se contraponía con el reclamo -

también ancestral- de ser considerados como parte de la naci6n 

boliviana. Al recibir a los periodistas, Mariano Huanca, un 

inspector, dirigió en aymara las siguientes palabras: 

11Buenos caballeros que sabéis hablar al papel y que sois nuestros 
mayores por vuestro saber, sed bienvenidos. Habéis hecho bien en 
venir a vernos c6mo estal:los y c6mo vivimos. Be aqui nuestra obra: 
nos la hemos hecho de piedra en piedra, con nuestras fatigas y 
nuestros desvelos para que nuestros hijos no sean tan ignorantes 
como nosotros. Todos los indios de estas comarcas deseamos la 
instruoci6n: pero nos calWUlian cuando dicen que queremos 
levantarnos en al1a.m.ientos. Nosotros s6lo desea.I:lo& ser como todos 
loa bolivianos, queremos instruirnos para el progreso de la patria 
com~n. Hoy dia Bolivia es muy chica, pero ma6ana con el empuje 4e 
nuestra rasa, seri un pais muy qran4e11 (SEMANA GRA!'ICA, 
6-VI:U-1933). 

La elocuencia del discurso no puede evitar minimos 

comentarios. Aqui queda constancia de cuá.l la demanda central de 

los indigenas: ser aceptados como iguales entre los bolivianos 

("deseaDos ser como todos ••• ); la raz6n por la que implicitamente 

piensan que han sido marginados está. en la carencia, hasta ese 

momento, de un valor del "mundo civilizado", la educación. 
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El discurso busca un destinatario (todos los bolivianos) pero 

se sabe imposibilitado de interpelarlos no porque sean 

aymarahablantes sino porque no poseen el medio que generalice su 

opini6n (el peri6dico), de esa =anera recurren a la medíaci6n de 

otro sujeto (los periodistas "que sabéis usar el papel"), éstos 

si capacitados para comunicar. 

El semanario fue un espacia de defensa de proyectos como 

Warisata realizados desde la sociedad civil y sometido a las 

embestidas estatales que defendian los intereses terratenientes 

como lo prueban las denuncias que se hac1an desde sus pA9inas. 

Desde los primeros anos de funcionamiento Warisata sufri6 los 

atropellos de autoridades y latifundistas: "un terrateniente cuyas 

tierra• aon vecinas de los campoa de ezperimentaci6n ... pretextando 

derechos ilusorios, tal6 un dia todo el seinbradio de una parcela 

escolar, destruyendo van<lálicamante, lo qua nilios y padres da niflos 

habian laborado. ••"(SEMANI\ GRAFICI\, 1-1-1934, La Paz)¡ meses 

después miembros del proyecto hab1an sido agredidos f1sicamente por 

el corregidos de la regi6n (l\chacachí), en carta dirigida al 

Ministro de Instrucción Püblica se lela lo siguiente: º•l aaao de 
reteroncia no es el 6nioo ni el primero. Toda vez que la escuela 
eal9a en poa del indio, tendrá qua hallar a su paso al gamonal de 
la aldea" (Bn1Slll!AHA GRAFICA, 6•III•1934,La Paz). 
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2.2 HBDINACELI UN PENSlUlOR TELURISTA 1 

Por su parte GACETA DE BOLIVIA no era una publicación ajena 

al "problema del indio" que en esta época empezó a tomar un lugar 

de primer orden. Podemos decir que ya fuera como masa del ejército 

combatiente o como demandantes de derechos sociales y justicia, 

el indio se convertia paulatinamente en una cuestión nacional. 

Medinaceli comprendió de alguna manera esto ya que desde su lugar 

como periodista fue haciendo de aquel un tópico de reflexión y 

aunque sus palabras no tuvieron la radicalidad que como denuncia 

se hallaron en el SEMANARIO, debatió el tema de la indianidad 

desde su particular punto de vista. Los titulas de estos af\os 

evidencian el lugar que Medinaceli daba al asunto: "La Cuestión 

del "indianismo", 11 Ideolog1a Indianista", "Fisiogn6mica del paisajes 

andino", ''Visión del Indio" ,etc. (Ver, 1969) • 15 

Los escritos del afio 33 hablan tenido por objeto debatir la 

visi6n que de la literatura boliviana daba José Eduardo Guerra, un 

escritor de la época, en su "Itinerario Espiritual de Boli~ia". 

La cr1tica de Medinaceli parti6 de una sentencia de Guerra: el 

indianismo en la literatura no era más que una ilusión, un tema 

de moda en las letras. 

15 En estos articulas que después forman parte del libro 
ESTUDIOS CRITICOS, Medinaceli "hizo el planteamiento del 
indigenismo literario boliviano que trató de aplicar y fundamentar, 
aunque sin dar a sus opiniones una formulación sistemática" 
(Francovich, 1956,120). 
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Pero_ el _hecho de que el indianismo fuese un tema de moda 

puede ser visto sin cargas valorativas si por moda nos referimos 

simplemente a lo vigente en un momento determinado. Entonces en 

efecto el indianismo puede considerarse como una perspectiva 

ideol6gica que marca una de las primeras formas como los paises 

altamente ind1genas empiezan un proceso de autoreflexi6n. 

Sin duda el indianismo y el indigenismo son corrientes que 

suplantan la voz del indio secularmente silenciado, quiere ello 

decir que no han sido producidos desde la iniciativa de los 

propios indios, por esto pueden concebirse como un resquicio por 

donde los intelectuales mestizos se involucraron en un proceso en 

busca de su propia identif icaci6n: 

"el movimiento indigenista bien puede entenderse como un esfuerzo 
emancipador del mestizo, y tambi6n del blanco que se identifica 
culturalmente con dicha matriz y no con la cultura europea. Babia 
que trazar una frontera cultural para desligarse de la 'Madre 
Patria' para reivindicar el derecho a una identidad, a una palabra 
que no fuese el eco deformado de los discursea metropolitanosº 
(Saintoul,1988,60). 

Es esta circunstancia la que marca su autolimitación: si el 

indigenismo se adscribió a una tendencia realista que tuvo el 

mérito de recuperar un bagaje cultural, como contraparte, 

privilegiar el pasado glorioso de las culturas prehispánicas o al 

indio en tanto esp1ritu, encerró a tales corrientes dentro de una 

visi6n romántica que dej6 al margen al indio concreto y viviente. 
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Para Medinááeli negar el indianismo era casi como negar 

a la Bolivia verdadera, la campesina (1969,119).El sentido de 

un arte indiani~ta estaba dado por los objetivos que persigue: la 

bO.squeda de la propia expresión, la defensa del esp1ritu y la 

emo~i6n ~ut6ctona que pudieran ser transmitidos a través de las 

letras (ibid.,120), constitu1an el marco de intenciones que solo 

quien vuelve sus ojos a lo suyo podia emprender (ibid,117). 

Las fronteras entre indianismo e indigenismo son dificiles de 

trazar. Medinaceli brind6 una suerte de demarcac~6n cuando decia 

que el indianismo en literatura no únicamente tenia un referente 

f1sico y humano -la América india- sino estaba ya asentada en un 

cuerpo de ideas ttcuonta ya con una ideoloqia propia" (Op.cit., 122), 

cuya producción mAs representativa se hallaba en la obra de 

Mari6tegui, Uriel Garcia y Churata (todos peruanos). El indigenismo 

era pues la ideologia que: 

"arranca da la tierra materna. Como tiene sus raíces en la qleba, 
estA nutrido con el juqo de las anc¡ustias proletarias, recoqe el 
clamor de justicia de estos nuestros pueblos del Anda que buscan 
tambi6n su redenci6n por la belleza qua es bien y verdad" 
(ibid,124). 16 

1buna definición que aclara los linderos entre indigenismo e 
indianismo concibe al primero como el impulso reivindicativo que 
en los ar.os 20 produjo una serie de obras literarias, 
period1sticas, etc. centradas en denunciar los problemas del indio; 
en cambio el segundo tom6 al indio como un referente simbólico de 
un pasado deseado (Saintoul, op. cit.,53). 
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Los juicios de Medinaceli hab1an tenido eco en algunos 

escritores espaf\oles que se asum1an participes de la polémica 

indianista. El punto de vista hispano aparecía como una defensa 

de lo español y por supuesto de la conquista. Pedro González 

Blanco manifestaba de la siguiente manera el valor de la cultura 

hispánica en el suelo americano: 

"Nuestra civili1aci6n .... por lo que baca a esencias raliqiosas, 
contenido moral, normas sociales e instituciones politieas (era en 
el siqlo XVI) lo m!s alto que haya producido occidente (y) no puede 
compararse con las que iban a sustituir ...... Sin duda 
que al indio tiene cualidades exce1ent1simas en el orden personal. 
No se trata de eso. Se trata de su aptitud para la civilizaci6n, 
que no es s6lo técnica mecAniea, sino especulaciones intelectuales, 
predicados de moralidad" (BEMANll GRl\.YICA, 9-IV-193',La Pas). 

Para González Blanco el desequilibrio entre lo hispánico y 

lo indio, que Medinacelí denominaba pseudomorf ismo porque se vive 

a la europea pero se siente como indio -esto es una incongruencia 

entre la forma y la esencia-, derivaria a la larga en una 

recuperación de la natriz civilízatoria: 

"la verdadera educación no va tanto da los padres a los hijos por 
la experiencia de los padres, co~o de los hijos a los padres por 
el zir6n innova4or de los hijos, Así también puad.e suceder que 
Espafia, en nosotros decadente y semi=uerta, rc~ueite en los 
hispanollllloricanos, vivas, fudrte, rectora, cuando 6stos empi•con 
a pensar en sí mismos, a recrearla en su cora16n y on su 
inteliqencia" (ibid). 

Poco después (el 22 de abril de 1933), Medinaceli insist1a en 

el tema escribiendo "El Andinismo en la literatura Boliviana"; ah! 

sin hacer refacencia explicita a GonzAlez Blanco incorporaba un 

nuevo elemento en la polémica: en el caso boliviana las letras de 
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los poetas más conocidos (cita a Ricardo Jaimes Freyre y sobre 

todo a Franz Tamayo) están impregnadas del sentido cósmico de la 

tierra andina (1969, 129 y ss.), y el provenir de la cultura 

americana se encuentra en el poderoso influjo de lo cósmico 

(ibid.,135), influjo que penetró en la cultura india y del que no 

podr1an escapar los habitantes de las tierras andinas. Se trata 

en otras palabras de un 'genius loci' que pervive en las formas 

literarias más estilizadas dentro de las letras bolivianas. Quiere 

decir esto que la especificidad de la cultura boliviana no se 

remonta a la recuperación de la vertiente ind1gena sino en dltima 

instancia a la del esp1ritu de la tierra. 

Pero aíin más en el citado articulo Medinaceli apoya sus 

reflexiones en el pensamiento de otro boliviano Roberto Prudencia 

y en el peruano Churata, concretamente en su "Tendencia y 

Filosof1a de la Chujlla" publicado en septiembre de aquel afio. De 

Prudencio toma la idea de que el Altiplano andino es un factor 

que produce en sus habitantes la sensación de lejania y la 

necesidad de vencer el ambiente inmediato: ante la grandeza del 

paisaje, Hedinaceli profirió una frase "Bolivia es un pais de 

montafl.as muy grandes y hombres muy pequeftos". 

Mientras que el contenido del articulo de Churata se refer1a 

a la importancia de construir una tendencia art1stica propia. Esta 

serla conocida como Indoamericanismo y era resultante de una 

carencia de siglos: 
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"La conquista no qest6 un espiritu, impuso un idioma y un r6qimen 
artificial que tiende a inhibirse. No nos unificamos an el 
hispanismo. El latinismo tampoco unifica. Solo unifica la raza -
conjunto de ideales politico-econ6micos- América ha vivido 
escindiendo su cultura propia, olvid6.ndose de si misma". 

Crear ese espiritu indoamericano no significaba otra cosa que 

emprender los primeros pasos de una emancipación ideológica que a 

la par de la económica constituian una "necesidad histórica": 

"Ha llegado el momento -continuaba Cburata- en que América 
contribuya con unos ismos mis a la beliqerancia de la cultura 
humana. No hay que asustarse de los iamoa. Suelen los majaderos 
bacer tilia de los ismos. Lo que no •• podri naqar que un ISKO •• 
encierra el secreto de la aalvaci6n humana". 

La definición de Indoamérica entonces parte de un 

enfrentamiento abierto con la influenia hispAnica, Cmico medio 

para redimir a esa cultura. Las palabras de churata estaban 

te~idas de radicalidad: 

"Bl movimiento liberador, intelectualmente, para nosotros, tiene 
que partir de un repudio a la Ketr6poli, de todo el espa~olismo 
o cbulismo ib6rico con una radical y poderosa actitud aborigen, 
salvaje, cruda y ruda, actitud que en •1 envuelva un mensaje de 
salud y temperatura varonil. Y ademAs tiene que sor en el aspecto 
metafisico, migica y satinica" (En SEMANA GRAl'ICA, 30-IX-1933, La 
Pas). 

Con lo anteriormente dicho, parece que el indio, ~l campesino 

al que apelaba Medinaceli se difumina cuando qana más espacio en 

su pensamiento una dimensión abstracta del indio o lo indio como 

simple mediación entre un esp1ritu permanente (de la tierra) y los 
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pobladores de un medio que reciben su.impronta. De acuerdo con las 

defin{cionee citadas.arriba, nuestro autor no idealiza la cultura 

precolonial pero es indigenista cuando se instala en eso que 

Churata llama movimiento liberador antimetr6poli. Existe de esta 

manera un barramiento del problema indio en Medinaceli cuando 

decide dar pre.ferencia a la noción de que una cultura propia 

surgiria de· l.a·· · sabiduria con que los bolivianos asimilasen el 

entorno f1sico:· :· 

Al,_ leer la obra de un autor como Medinaceli es inevitable 
>.~:-.:;::- .. 

dejar • á ,;n·. lá.do las ·vastas citas. a las que recurre un hombre 

iÍnpregá.nC!o de la cultura de la época. su erudición salta a cada 

, párr,a~o cuando desea hacer de la comparación un recurso metódico 

. en sus escritos. Sin embargo el imperativo que se impusó fue el 

estudio del pensamiento boliviano (1969,24), pese a no haber 

salido nunca del pais, su formación le permitió hablar de lo suyo 

con la propiedad de una mentalidad cosmopolita. Su horizonte 

cultural no se distanció en mucho del que cubrió el pensamiento 

de Mariátegui en el Perü '', inclusive no fue éste un intelectual 

desconocido dada la cercanla de Medinaceli con Churata, difusor 

del movimiento cultural peruano. 

17Al referirse a los autores preferidos por Marii!.tegui nos 
encontra~os con una lista que comprende a Unamuno, Waldo Frank, 
Spengler que con la excepción del marxismo fueron lecturas también 
de Medinaceli lo que da muestra de la similitud del horizonte 
cultural (Ver Unruh,1989 y Castañon Barrientos,PRESENCIA 
11-1-1970). 
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Gamaliel Churata estuvo.en Perü por poco mAs de una década, 

entre 1919 y 1930. Al comenzar la década del treinta pasa por 

Bolivia rumbo a Buenos Aires, luego irla "hasta su madrecita 

Rusia", dec1a Medinaceli (op.cit.,272), se desconocen las razones 

que lo detuvieron en el pais pero su cercanla con AMAUTA y el 

partido socialista que form6 MariAteCJUi 15
, permiten suponer que 

él fue vinculo directo con la temAtica indianista en Medinaceli 

quien en el 32 se entusiasmaba con la idea de editar juntos un 

bolet1n indigenista y vernacular (ibid.,340-341), 

La necesidad que ve1a Medinaceli en la construcci6n de un 

esp1ritu nacional le hizo destacar el indigenismo literario tanto 

como creer en los forjadores de patria, en las grandes gestas 

individuales cuya fuerza se hallaba precisamente en la voluntad 

de poder ••• Por eso propugnó por el descubrimiento de figuras a 

través de un género literario joven , el biográfico, por ello 

apost6 por el combate contra el medio oscuro. 

15 Churata vivió en Bolivia hasta la década de los sesenta, 
durante este perlado se desenvolvió como periodista principalmente 
en ULTIMA HORA, aunque también fue columnista de LA CALLE • Con la 
emergencia del M?lR en los años cuarenta , pasó a trabajar de cerca 
con sus principales dirigentes, fue un hombre que no hac1a antesala 
para hablar con los emenerr1stas (entrevista con Luis Quezada 
Solares, 17-10-1990), hasta convertirse en el "escribano" de sus 
discursos, incluso para Vlctor Paz Estenssoro (entrevista con 
Antonio Pérez Candia,20-1- 1991). Churata puede considerarse como 
un intelectual misterioso, mucho de lo que escribió se encuentra 
aün perdido en los diarios pace~os y en los boletines del grupo 
'Orkopata 1 de Puno; en AMAUTA publicó en 1926 un cuento intitulado 
"EL Gamonal" y en 1957, publicó en La Paz su ó.nlca novela EL PEZ 
DE ORO, 
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Y aunque este punto lo comentamos m'1s adelante, hay que 

adelantar que las razones en que fundaba semejante consideración 

tenia que ver con el empobrecimiento espiritual que percib!a como 

signo de la época, Ante el panorama de crisis de la civilización 

occidental (noción ésta que recupera frecuentemente de spengler) 

dec!a: "tenemos apremio los hombres dasenqllfiados de hoy en dia 

de reportarnos, de recontortalecernos, do adelantarnos en el 

quebranto de Animo que nos abruma en el escepticismo que nos 

corroe y hasta en el schopenhaueriano pesimismo que nos anula, 

en la enorgla que nos da.n los qrandes holll:>res del pasado" 

(1975.,204). 

Si la crisis que se vivla tenla para Medinaceli una salida, 

(el reencuentro con las grandes hazafias), volver a los or!qenes 

era un movimiento en la misma dirección pues el descubrimiento de 

los propio lo hallaba en el indio y la tierra. 

Como la mayor la de los intelectuales de la época , sus 

constantes referencias a la fuerza del paisaje en los hombres 

inscriben a Medinaceli dentro de la corriente telurista (Cfr. 

Albarrac1n, 1982, 85-86) que con el influjo de Spengler y Keyserling 

enraizó en Bolivia. 

El telurismo que surgió en la segunda mitad de los años JO 19 

Los antecedentes de esta corriente se encuentran también en 
dos pensadores bolivianos: en Tamayo que subrayó la energ!a del 
medio cuando decla "la tierra hace al hombre; y es en la tierra 
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es para algunos una respuesta a la ausencia de orientaciones 

ideológicas que se vino a constatar con la derrota boliviana en la 

guerra con Paraguay, dado que 

11 ••• convierte loa nexos de intercambio corriente entra suelo y 
hombre en una profunda mitificación oeqún la cual exista un 
•eapiritu de la tierra• portador del imperativo geogr6.fico que 
acto.a oobre la vida del hombre, oondioionindolo 11 (Albarrac1n, op. 
cit. 1 87). 

Francovich llam6 a esta tendencia 'mistica de la tierra•, en 

tanto que 

"sostiene que la tierra, al paisaje, lo telúrico tienen una espacie 
da espiritu y que actúan sobra al bom.bra creando termas de vida 
individuales y sociales dando nacimiento a tipos culturales con 
fisonomia tan propia como los ambientas qeoqr6.f icoa qua la han 
producido" (1966, 227). 

Frente a estas dos definiciones la cuesti6n que se sique 

inmediatamente es aclararnos si telurismo y mistica •.• son 

términos que refieren a un mismo fenómeno conciencial.Albarracin 

y Francovich coinciden cabalmente en las definiciones a no ser 

porque el segundo agrega que de esta intima conexión entre hombre 

y medio, surgen culturas propias y especificas. Sin embargo ese 

agregado está supuesto en el término 'telurismo' cuando se 

encargan de aclararnos que tales influencias vinieron del 

que hay que buscar la última razón de su pensamiento, de su obra, 
de su moralidad"(l979,82) y en Jaime Mendoza cuando propuso que en 
el Macizo Boliviano se hallaba el eje vertebrador de una verdadera 
unidad geográfica y al insistir que "el hombre no es sino su propio 
medio plasmado en forma de personalidad hwnana" (1957, 218-219). 
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pensamiento de Oswald Spengler, raz6n por demás para enumerar qué 

aspectos fueron relevados de este pensador tanto como del Conde 

de Keyserling. 

La obra de Spengler cuyo t1tulo LA DECl\DENCIA DE OCCIDENTE 

evoca una sentencia para este lado del mundo fue leida desde una 

perspectiva que enfatizó la "concepci6n ciclica de la historia, 

en lmbitoa culturales, cerrados y diversos" (Prudencio,1972,BO). 

Splengler al criticar las concepciones evolucionistas de la 

historia se permitía hablar de mó.ltiples culturas puesto que 

11cada una tiene su ~ idea, sus ~ pasiones, su ~ 

vida, su querer, su sentir, su morir ~n (1925 1 38). En tanto 

que la interpretación spengleriana permitia destacar el valor de 

cada cultura sin detrimento de las demás, había que encontrar la 

siqnif icaci6n que las creaciones culturales tuvieran en si mismas 

(Prudencia, op. cit., 61). 

Keyserling visitó Bolivia en 1929 y sus observaciones 

entonces fueron recogidas en su obra MEDITACIONES SUDA.~ERICANAS. 

sus expresiones con respecto al hombre boliviano se inscriben 

dentro de un pensamiento que adoleció de sistematización, pero 

que sustentaba algunas ideas bAsicas: "hay un aspiritu universal 

que rige el universo bajo un plan general que, unas veces llam6 

dios cósmico y otras veces dios cristiano" (Albarracin, op. 

cit.,82). Todos los pueblos estar1an sujetos a un plan cósmico, 
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en el que aquellos se 'distinguen en tári-to'socilidad.;s prim.;rdia:les, 

en las que -domina lo telCirico y sociedade's civilizada~ basadas en 
<; • 

la industria y donde_ el _hombre llega -a liberarse del - telur ismo 

(ibid). 

La puna boliviana fue considerada por Keyserling como la 

parte más interesante de Sudamérica porqlie ah! la:constelaci6n de 

elementos telüricos encarnan en el hombre'como una lucha interior 

que termina por aniquilarlo o transformarlo : ~'la puna amenaza 

con disgregar al cuerpo" (1931,18). 

El medio f1sico actüa como determinante en la formación de un 

tipo de hombre, para el caso el boliviano serla el tipo 

representativo del hombre minerali?.ado 20 : 

"todos los elementos constitutivos del hombre son codeterminantes 
en 61; el mundo circundante que le plasm6 pertenece orqánica.mente 
a 61 y de ese modo, ta.mbi6n el 'espiritu 1 del metal y la 'virtud' 
del mineral han de colaborar en la tormaci6n del alma" (J::eyserlinq, 
op. cit. ,20). 

20La identificación del hombre mineralizado está presente en 
otras similares metáforas con las que se pretende describir la 
personalidad del hombre altiplánico. En un texto de Waldo Frank 
11 Los hijos de la Roca" se alude a la perennidad del indio de !'os 
Andes como una analogía con la piedra : "Ha~~ algo eterno en ellos 
como la roca, con cuyo color rivalizanu de manera que es la roca 
la que determina las cualidades del pensamiento y la vida en estas 
latitudes: 11 el vivir es duro; el aire es sier.ipre frio y sutil; el 
sol débil; la roca es ubicua... y la que manda 11 (En Botelho 
Gosálvez, 1975, 53 y 55). Asl para explicar la permanencia del 
mundo indio ante el sometimiento y avasallaje, primero durante la 
colonia espafiola, después ante la dominación del criollo en la 
Rep\J.blica, Céspedes dice: "Solamente una raza nativa fuerte como 
la piedra pudo resistir la campaña de devastación emprendida contra 
ella ... • (Cé5pedes, 1979, 49). 
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Las impresiones que tuvo este pensador alemán al tener 

contacto con el paisaje altiplanico sirvieron para que su 

sentencia del boliviano como "total y absoluta.mente hombre 

telúrico" (ibid,38) pasara a formar parte como principio nodal de 

una corriente de pensamiento en el pa1s. 

Medinaceli fue participe de ese horizonte cultural marcado 

por la presencia del indigenismo y el telurismo y en alguna 

medida intento combinar ambas corriente ya que el segundo 

robustec1a al primero en tanto que no se pod1a negar la fuerza de 

lo geogrAfico en la estructuración de la personalidad de los 

hombres y en la de los acontecimientos (Francovich, op. 

cit.,121). As1 las obras pueden concebirse como interpretaciones 

de los momentos históricos de un pueblo y para envolver de 

originalidad esta noción acunó el término de itavico sentimiento 

6tnico de le cultura, queriendo significar con ello el sentimiento 

presente como "vivencia tolO.rica, en todo hombre andino, en todo 

upiritu altipillpico" (KOLLASUYOno.41,1942,169). 
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2.3.LA IDENTIPICACION POLITICA COMO MOMENTO COYll!ITURAL. 

A un af\o del fin de la guerra cuando ya se percibia la 

derrota ·para los bolivianos, Medinaceli presentía el nuevo ciclo 

que traeria los sucesos. A propósito de un libro que circulaba en 

el pals bajo el titulo de 11 Los peligros de la post-guerra" de 

Agustln Iturricha, juzgaba su contenido con la mirada del 

porvenir. 

A Medinaceli el contenido del texto le parec1a estrecho y 

unilateral, ah1 Iturricha veia en el comunismo, la indiada y las 

dictaduras militares los males que probablemente destruirlan la 

organización juridica y social del pa1s. Iturricha emitla tales 

opiniones desde la posición de "hombre de partido y de clase" que 

defiende un ºestado de cosas incompatible" con la realidad que ha 

de venir, a la complejidad de los problemas de la post-guerra: 

ºno han de ser ya los hombres del pasado quienes los han de encarar 
y resolver ••••• La qeneraci6n del pasado deben contentara• con 
habar hecho de Bolivia al •pueblo enfermo' que dijo el otro, paro 
no pueden realizar el papel de cirujanos porque tendrían que 
comenzar por serlo de si miemos" (GACETA DB BOLIVIA, 14-VI-1934,La 
Paz). 

El futuro tendrla entonces otros actores encargados de acabar 

con "el parlamentarismo burgués, al feudalismo económico y la 

concepci6n est6.tica del derecho" y justamente ellos saldrían con 

una nueva conciencia del drama del Chaco: 
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tSi~. 

"Bl porvenir no es ya -ojalá asi sea- de los ideólogos del 
ochocientos, sino de la acción de las :masas probadas e el 
sacrificio del Chaco,que ahora van a entrar -y tienen derecho a 
hacerlo- en función históricaº (ibid). 

Y en efecto en lo sucesivo aparecieron de entre las filas de 

los combatientes, nuevos grupos que pretendieron desplazar a los 

liberales puesto que en ellos vieron a los culpables del fracaso 

y del sentimiento de frustración que trajo la guerra. Del sector 

militar y su ala más nacionalista, emerger!.an las figuras que 

invocando un era socialista se hicieran cargo de los gobiernos de 

la segunda mitad de la década: David Toro y Germán Busch pero 

ninquno de los dos quedo al margen del poder minero, detrás de 

ellos actuaban las facciones de los Hochschild, Ara.mayo y Patiño, 

si ~n uno dominaron los aramayistas, con Busch, la hegemon1a 

patiftista quedaba restablecida (Almaraz,1967,84-5). 

Hacia 1937, la fuerza de las circunstancias lleva a 

Medinaceli a la vida ptiblica, "con su caracteristica indiferencia 

4eapart6 un dia con una credencial de senador 4e la Repflblica 

entra las manos ••• concurri6 a la Cámara Alta y se inund6 da 

fastidio "(Alba,ULTIMA HORA,25-X-1974). Sus incursiones en la vida 

politica no fueron muchas pero cuando lo hizo trat6 de ser un fiel 

representante de las nuevas tendencias ideológicas que se 

asentaban en el pa1s. 

El periodo coincide con un Medinaceli más intimista, 

distante de la sociedad y de sus ruidos: "no pueden comprender 
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que cuando uno se ha perdido durante mucho tiempo en el 'mundo', 

la única manera de que pueda encontrarse es alejándose de aquel y 

encontrando su propio mundo en sí mismo" (Baptista,op.cit.,297). 

Las lecturas se diversifican. Lee obras marxistas clásicas 

que le permiten ver de modo menos estrecho, nacionalista y 

provinciano (ibid., 220}, sobre todo le permiten tener un otro 

enfoque acerca de los problemas bolivianos: 

"empecé a leer EL ORIGEN DB LA FAHILill,LA PROPIBDllD PRIVADll y BL 
ESTADO, estudio luminoso de etnoloqia prehistórica con la cual es 
posible comprender fen6menos tan penetrables como son, entre 
nosotros, la supervivencia del ayllu, el régimen de las comunidades 
y de la orqanizaci6n de la familia entre los 
indios"(16-I-19JB,ibid.,31S). 

Para entonces su autoidentif icaci6n habia cambiado, del 

equivoco intento de intelectual puro -"cometí el error de aspirar 

a medio burqués" (ibid)- transitaba hacia las clases populares 

cuando decla: "nosotros los proletarios, no tenemos otra esperanza 

aún por mucho tiempo que vivir sometidos a estas tres fuerzas: la 

tuerza del sable, la fuerza del dinero y la tuerza de las 

frases-el parlamento" (ibid,323). 

Pero pocos meses después , el gobierno de Germán Busch, 

militar que hab1a combatido en el Chaco y que se encontraba en el 

poder desde julio de af\o 37, convocaba a una Constituyente que 

tendr1a por objeto investir de legitimidad a su mandato. 
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En la inauguración del Congreso, se habia presentado como 

Senador de Potosi, Medinaceli causando consternación en la 

anquilosada sociedad al jurar en nombre de los proletarios 

(Klein,1967,109 y ss.). Los comentarios no se hicieron esperar: 

"Anoche empez6 la fiesta -comentaba un peri6d.ico paceiio-. Los 
convencionales cuyas credenciales fueron aprobadas debian jurar el 
respeto a la Constituci6n y a las leyes de Bolivia. Ya equi !ue 
Troya. con gran algazara buba convencionales que e.inpufiaron la mano 
derecha y juraron por la humanidad ••• otros juraron por su 
concienoia ••• otros lo hicieron por su honradez ••• Y nadie quiso 
inclinarse ante el cristo agoni1ante qua en efigie de oro parecía 
asistir otra vez al sacriticio del G6lqota" (DIARIO, 26-V-1938 ,La 
Paz). 

El acto de Medinaceli constataba su convicción de combatir un 

ambiente prejuiciado y conservador. Lo apoyaba el Frente Popular 

del departamento minero, también el cuantioso nümero de votantes, 

sobre 12 mil ciudadanos del electorado, sus .senadores respondían 

a 8 mil electores (DIARI0,27-V-1938,La Paz). 

La posición que asum1a reflejaba el compromiso con las bases 

populares que lo reconoc1an como su portavoz, en una entrevista 

realizada en el mes de mayo manifestaba esto: 

ºPor ln. situaoi6n tan tipica de Bolivia, por lo que be observado 
y experimentado al vivir con el indio en el caapo y los obreros 
en diversos distritos del departamento de Potosi, espeoial.JDente 
en la regi6n de los Chichas, be formado la convicci6n profunda de 
que s6lo a base de un socialismo efectivo podremos afrontar los 
ilgidos problemas de la naci6n. Mi actitud es, por tanto, 
socialista, firmemente socialista" (LA CALLB,24-V-1938, La Paz). 
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Dado que esta era la soluci6n para Bolivia, las resistencias 

que el socialismo provocaba no ser1an anuladas sino a fuerza de 

una acción pedagógica: º•n cuanto se realice una labor de 

culturiaaci6n del campesinado la doctrina aocialieta ba de cuajar 

en el alma nacional como la cera derretida an el molda" (ibid.). 

En la década del treinta aludir al socialismo era un recurso 

repetido en el discurso ideológico, entonces no habla mucha 

claridad entre socialistas y nacionalistas, entre indigenistas e 

indoamericanistas (Albarracfn, op. cit.,96), de modo que se puede 

concluir que los que se está construyendo apenas es al sujeto 

interpelador que recuperase la circulaci6n discursiva para 

organizar con cierta coherencia una otra discursividad que en 

adelante seria conocida como el 'nacionalismo revolucionario' 

(Ver Mayorqa,op.cit.). 

Desde finales de los anos treinta hasta el movimiento 

revolucionario del 9 de abril de 1952, se vivi6 una cadena de 

golpes de estado que caracterizan a este per1odo de post-guerra, 

l~s primeros de este ciclo estuvieron representados por David Toro 

y Germán Busch, que con ciertas diterencias se les reconoce como 

el •socialismo militar• (Klein,op.cit.), no s6lo porque asl ce 

autodenominaron, ya que Toro se proclam6 adepto de un "socialismo 

de Estado gradual", aunque su inclinación qued6 rebasada por el 
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poder de "la rosca" 21 cuyas diferencias internas (entre 

Hochschild,Aramayo,Pati~o) promovlan a un hombre o a otro seqQn, 

conviniera a los intereses de fracción. El gobierno de Toro fue 

vencido por una inflación galopante y la emergencia de movimientos 

huelgu1sticos para recibir un golpe de estado por 

militar, GermAn Busch en julio de 1937. 

parte de otro 

Las esperanzas que las masas habrían depositado en el 

gobierno de Busch eran muchas, sobre todo en la poblaci6n indígena 

que representaba en ªº' de la sociedad y que hasta entonces hab1a 

padecido las agresiones de los intereses oligarcas. Vigente hasta 

entonces el ponqueaje, por vez primera se hablan formulado en el 

texto constitucional las reformas que suprim1an el trabajo 

oblfgatorio: "no se reconoce ningiln género de servidumbre y nadie 

podr4 ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento• (En GuzmAn,1969,306), 

o bien se declaraba a la educación campesina como interés del 

Estado. 

En medio de su actividad como Senador, Medinaceli no hab1a 

dejado atr4s su interés por la cultura que entonces ve1a con 

nuevos ojos: 

21 Rosca "neologismo o americanismo de patente boliviana en el 
que se clasificó desde 1930 al grupo de nativos y extranjeros que 
desde dentro del pa1s ayudaban al superestado minero para que lo 
despojara, a cambio de tener empleos y manejar ciertos negocios" 
(Céspedes, op. cit.,9). 
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"Son cuatro libros que quiero publicar, pero eso solo se puede 
baoer en La Paz, o desde La Paz. con dichos libros ya no estoy de 
acuerdo. Los encuentro terriblemente inqenuos y aldeanos; ademAs 
desde que me be entregado a estudios sociales, be variado 
completamente de criterio: veo hoy, las cosas desde un panorama 
más amplio, menos estrechamente nacionalista y 
provinciano"(enero,1938, en: Baptista, op.ait.220). 

Los libros que menciona son LA EDUCACION DEL GUSTO ESTETICO, 

una propuesta acerca de la importancia de la educación literaria 

que enfatice la propia producción, que a manera de informe para 

un plantel educativo escribiera en 1934; PAGINAS DE VIDA, 

11 selecci6n de mis menos malas croniculas period1sticas 11 , dec1a 

(ibid), ESTUDIOS CRITICOS, una colecci6n de reseñas, comentarios 

criticas y un ensayo, producidos principalmente durante la década; 

y LA CHASKAR'AWI, novela costumbrista. De estos solo los tres 

primeros se publicaron durante estos afias treinta y su novela lo 

hizo muchos años después en 1947 (infra). 

En ESTUDIOS CRITICOS, publicado en sucre en 1938 y retirado 

del mercado por la poca calidad en la edici6n, Medinaceli se hab1a 

detenido a explicarse la concepci6n de intelectual y la 

significaci6n de la generaci6n potosina a la que perteneci6. 

Para él la función del intelectual empieza por volver los 

ojos a la tierra para conocer el pa1s campesino (1939,89). Y ese 

era el primer paso para romper con una cultura 11pseudomort6tioa11 

y poder manifestar coherentemente la vida espiritual de la naci6n. 
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. . "· ·. . -

Comó inte.lectual ve1a con angustia la dislocaci6n entre la 

forma· y la esencia· de· lo boliviano, entre un sustrato material 

existente y un .esp1ritu del que se carece, de ah1 que el 

imperativo era c~"ear "un espiritu nacional", tarea en la que 

correspond1a actuar a los hombres de pensamiento e imaginación 

( ibid., III). 

Medinaceli se rehusaba a pertenecer a intelectuales como José 

Eduardo Guerra que en cierto momento hab1a desconocido el valor 

del indianismo porque no conoc1a a la Bolivia verdadera, o a 

Gabriel René Moreno "acusador del presente (pero) no constructor 

del porvenir" (ibid.,20). La labor que del intelectual reclamaba 

era la de ser mediador; si el pensador es el "hombre superior", 

el critico vendr1a a ser el que comprendiendo al primero hace 

comprender al hombre de la calle (ibid.,II). Esa otra categoria 

de intelectuales (el critico, a la que se adscrib1a él mismo), 

participa como interpretador de ideas y conductor de ideoloq1as 

que aproxima a los contrarios, la élite intelectual y la masa 

(ibid). 

Pero si otorgaba una misión constructiva al intelectual, la 

dificultad de realizarla segu1a siendo un ambiente poco propicio 

para el crecimiento personal y la actividad creadora: 

"En nuestra patria, lo que hay que d.et'ender es este derecho 
elemental que no se reconoce, sino, al rev6s , se lo nieqa y 
combate, el derecho al desarrollo 001:1.pleto de la personalidad" 1 

porque el ambiente ••• nos arrebata el Yo y quienes 
entramos encontramos en contra somos arrojad.os de la sinagoqa por 
barajas y traidoras ••• " (ibid,232). 
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Y refiriéndose espec1ficamente a GBBTA BARBARA fue 

concluyente como generación aíin aprisionada por lo exótico y 

ajeno, no pudo eregirse como 11capitalinamante heqem.6nica0 

(ibid.,2JS) porque hall6 un medio que los anul6 y dispersó como 

grupo: 

" ••• eee pueblos no quiso comprender que nunca dajari da ser 
'mitayo• mientras no sepa qua la única redenci6n verdadera de la 
esclavitud ocon6mica en qua siampra ha vivido -eterna colonia- as 
la radanci6n por la cultura y la independencia del aspiritu" 
(ibid.,233). 

El papel de una generación 11 capitalinamente hegemónica" no 

tenia que ver con la difusión de ciertos valores, los urbanos por 

ejemplo, sino con la representatividad de un grupo de pensamiento 

ante su pueblo : serian ellos "creadoras de .•• aspiritu en el arte 

y el pensamiento" (ibid. ,234) y de alguna manera esa creación 

part1a de la bíisqueda de ralees propias que Medinaceli encontró 

entonces en el indianismo que en el futuro estarla llamado a cobrar 

una trascendencia social revolucionaria (ibid,94). 

cuando en abril de 1939, Busch concentra los poderes del 

Estado bajo su mando pasando asl hacia un gobierno dictatorial, 

la posición de varios legisladores expresó sintéticamente lo que 

tendrla que ser un gobierno nacionalista : 

"• •• El derecho politice moderno condena los regim.enes dictatoriales 
como lesivos a la dignidad si son ellos de una mera oligarquia a 
instaurarse. Empero las condiciones de infradesarrollo econ6m.ico 
y social de la Repüblica, exigirian una soluci6n politica 
excepcional, siempre que ella tuera de un gran verismo 
nacionalizador, de alta ética ••• Los hechos consumados plantean a 
todos los ciudadanos da Bolivia un dilema:apoyar o combatir el 
gobierno dictatorial ••• (Pero) si la dictadura ea capaa ~e libertar 
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al Estado del sometimiento a los intereses de la oligarquía y el 
imperialismo y para ello resuelve adoptar medidas radicales como 
la completa nacionalización del Banco Minero, el riguroso control 
de exportaciones, único medio de contener en el pais la riqueza 
nacional producida, el estricto control del Estado sobre el 
mecanismo bancario; el tomento y la implantación verdadera de la 
producción minera, fabril y agraria; el establecimiento de hornos 
de fundici6n de estaño y otros metales, la nacionalización de los 
ferrocarriles, la limitación progresiva de los latifundios 
aqrarios ••• si el nuevo gobierno es capaz ••• indudable es que la 
nación toda, respaldará y secundará su progresista acción ••• " (Bn 
Baptista,op.cit.,167-168). 

Firmaron ese manifiesto quienes después, en 1941, fundarían 

el Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR) , Víctor Paz 

Estenssoro, Augusto Céspedes, Guevara Arze, Medinaceli, entre 

otros. Este ültimo no llegó a incorporarse formalmente a ese grupo 

que en adelante sintetizarla ideológicamente la experiencia 

nactonal para convertirse en un sujeto revolucionario en poco más 

de diez años. 

sin embargo el haber asumido Medinaceli una posición frente 

a un gobierno que daba (en junio) los primeros pasos 

verdaderamente · nacionales -obligando a las empresas mineras 

a entregar el Estado el 100% de sus divisas por exportación

(Barcelli, 1956, 136), nos indica que el escritor claramente se 

sumaba a las filas de las nuevas fuerzas que emerglan en el pals. 

La fugacidad de la experiencia de Busch (se suicida en agosto 

del 39), se convirtió pronto en una recuperación de las fuerzas 

oligárquicas y en un reflejo de la movilización democrática y 

nacionalista que amenazaba cobrar fuerza en el país. Con la década 
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se cierra la etapa inmediata a la querra del Chaco en la· qt¡e 

ocuparon un lugar grupos de militares jóvenes que se 

llamados a conducir los hilos de la historia patria. 

terl!lin6 la experiencia del escritor en la polltica, 

después los de reclusión en medio de p~ginas,libros y 

bohemia. 
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3,LA PRODUCCION EN LA DECADA 1940, 

Tras la muerte de Busch lo que se perfilaba con el nombre de 

el socialismo desaparece con la recomposición del poder 

oligárquico. Las experiencias nacionalistas de Toro y Busch quedan 

cerradas e irrumpe de nueva cuenta el poder de la rosca minera 

, un militar Comandante en Jefe del Ejército asume la figura 

tutelar de la patria. Carlos Quintanilla toma las riendas del 

ejecutivo, reconociendo la obra de Busch y bajo la promesa de 

continuar su obra quedan postergados los decretos del 7 de junio 

de 193922 y se convocan a elecciones para los primeros meses de 

1940. 

Las fuerzas oligárquicas apoyan la candidatura del general 

Claudia Pef\aranda mientras que las sindicales obreras lanzan a 

ültimo momento el nombre de José Antonio Arze (intelectual 

marxista que habia despuntado como dirigente estudiantil a fines 

de los años veinte, supra). Sin embargo la nota distintiva de los 

comicios electorales no se encontró en el triunfo del militar sino 

en la llegada al legislativo de un número considerable de 

diputados independientes que en las capitales de departamento 

ganaron sus cu::-ules con abrumadora. diferencia frente a sus rivales 

Fellman, 1981,246). 

22El inicio de la segunda guerra mundial y el consecuente 
aumento de los precios del estaílo, favoreció la derogación de los 
decretos de Busch, disminuyéndose a un 42% el porcentaje para la 
entrega obligatoria de divisas por exportación (Fellman, op. cit., 
248). 
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De esa manera empiezan a figurar desde el parlamento, jóvenes 

diputados como v. Paz Estessoro, W.Guevara,R.Otazo y otros, por 

vez primera representarian la voz critica que imputaba como causa 

de la pobreza fiscal del Estado los favores que los gobiernos 

daban a los barones del estafio. Poco después (en 1941) 

este grupo coincid1a con otros dos, uno proveniente del periódico 

LA CALLE (C.Montenegro,J.Cuadros,A.Céspedes) y otro de dirigentes 

universitarios (H. Siles, G. Monroy), para formar el MNR 

(ibid. ,253). 

El abanico partidario sufrió los primeros cambios expresando 

as1 una otra composición en las expectativas de los grupos 

sociales. Los partidos tradicionales en su versión liberal o 

republicana organizados en torno a la jefatura de un caudillo, 

empezaron a descubrir adversarios que copaban espacios más allá 

del sistema pol1tico haciendo suyas posiciones desde la sociedad 

civil. 

Aparecieron en la escena politica, primero partidos de 

extracción marxista como el Partido Obrero Revolucionario (POR) 

de tendencia troskista, fundado en 1934; el Partido de Izquierda 

Revolucionaria (PIR); Falange Socialista de Bolivia (FSB), aunque 

fundado en 1937 participó má.s activamente en estos af\os; y el 

citado MNR. Todos ellos con diferentes interpelaciones 

ideológicas, clasistas y nacionalistas, disputar1an la 

discursividad dominante durante el periodo que culmina con la 

revolución del 52 (Mayorga, op. cit.,42). 
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En 1940, Arze funda el Partido de Izquierda Revolucionario 

(PIR) de tendencia marxista e influido por los dictados 

stalinistas. En la ciudad de oruro se realiza el primer congreso 

del partido que es atacado por grupos del partido Falange 

socialista (nacionalsocialista). El PIR acusa a un ministro del 

gobierno de Peñaranda de haber financiado a los agresores, los 

principales dirigentes piristas, entre ellos Arze, son apresados 

y confinados (Ver Céspedes, 1975,51-52). 

En marzo de aquel año, bajo los auspicios de la Universidad 

de San Francisco Xavier de Sucre, Arze hab1a formado el Instituto 

de Sociologia Boliviana (ISBO) pero su apresamiento le impiden 

asumir la dirección del instituto ; sin embargo, babia tenido 

tiempo para nombrar al grupo de intelectuales que trabajarían en 

cada una de las secciones. 

El estudio de la realidad boliviana desde el punto de vista 

histórico quedó a cargo de Medinaceli. Ello no significó ningún 

acercamiento doctrinario con el grupo pirista, al contrario da 

cuenta de la convicción independiente de un intelectual que 

abierto a las tendencias ideológicas del momento no quiso embargar 

su pensamiento con la militancia partidaria, ni con el servilismo 

a los poderosos. Pese a eso el PIR en tanto entidad política fue 

uno de los pocos que tras la muerte de Medinaceli quiso 

recuperarlo como al intelectual representativo de esta versión de 

izquierda, en su medio de difusión expresaron: 
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"El PIR al recordar a su primer senador rinde a Carlos Medinaceli, 
su homenaje de admiración y respeto... Y exhorta a la juventud 
universitaria y a la militancia pirista, a inspirarse en el ejemplo 
brillante del escritor ••• verdadero humanista en medio del 
descreimiento sembrado por las tuerzas oscurantistas que hoy 
pretenden esclavizar al espiritu ••• 11 (A.V.R. En: IZQUIERDA, 
15-V-1949,Potosi). 

cuando empezó a dirigir la sección de historia del ISBO, muy 

lejano estaba Medinaceli de pasar a ser el valor de la cultura 

invocado por el grupo pirista. Pretend1a solamente dar un acento 

biográf leo a la sección que se le asignara, lo demuestra asi 

escribiendo un esbozo biográfico que intitulara "Avelino Aramayo, 

el Apóstol" (REVISTA DEL ISBO, año I, no. 1, 1941). 

La biograf1a no significaba para él un género más, al 

contrario cre1a que en ella se manifestaba una función determinada 

y consist1a en redimir a los hombres de la oscuridad de los 

escenarios para elevarlos a la categor1a de vidas ejemplares y 

almas apostolares (1972, 200). Las razones que arguia Medinaceli 

estaban relacionadas con el sentido existencial de la vida y con 

el ejemplo que los hechos históricos particulares podr1an 

representar para el lector: 

"tenemos apremio los hombres desenqañados de hoy en dia de 
reportarnos, do reconfortalecarnos, c1e adelantarnos en el quebranto 
de Animo que nos abruma, en el escepticismo qua nos corroe ••• en 
la enerqia que nos c1an los granc1es hombrea del 
pasaOo" (ibi0,204). 

cuando toca dibujar la personalidad de Aramayo, no duda 

Madinaceli en recurrir a la comparación con el paisaje: si el 
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minero se consagró a conducir su vida y las de otros babia sido 

porque del aprendizaje en la tierra, devino paciente y estoico 

"al viajar por ios caminos de Bolivia. Esos caminos en los que ••• 
sufrimos tantos contratiempos, pero qua, después los recordamos 
••• porque ellos nos enseñaron a ser hombres y algo mis esencial a 
amar a la patria, no a la patria descara.eterizada, europeista y 
oficializada de la ciudad asfaltada, sino a la patria auténtica, 
a la patria auténtica, a la patria de paisajes imponentes y 
aaqniticos •• ·" (1972, 135) •23 

La opción biográfica en Medinaceli nacia de la necesidad de 

romper con una práctica viciada en la historiación nacional que 

hasta el momento habia hallaba en los caudillos, militares o 

politices, a las figuras merecedoras de reconocimiento. Poner los 

ojos en los hombres de sentido práctico implicaba más, la 

pretensión de "instaurar una nueva perspectiva en la 

interprotaci6n de la historia boliviana" (Barnadas en:PRESENCU, 

20-:J:II-1973). 

otra actividad que desempefi6 en el ISBO fue la de resefiista 

lo que le permitia estar al dia en cuanto a producción 

bibliográfica se refiere. 

23La cita corresponde a un articulo intitulado 11 El fundador 
de la Industria Minera Boliviana, José Avelino Aramayo 11 , publicado 
en el diario LA RAZON, s-V-19~9, La Paz y fue el Qltimo publicado 
en vida por el autor (ibid, nota al pie,142). 
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As1 tuvo contacto con un texto de Arturo Urquidi 24 , publicado 

por la Universidad de Cochabamba, intitulado "La Comunidad 

Indígena 11 • Esa fue la ocasión para decir algo más de ese tema 

aqrario ("una de nuestras debilidadao" dec1a Medinaceli), y que 

por su actualidad merece que tomemos nota de la opinión del autor 

al respecto: era claro que el primer paso a darse iba relacionado 

con la definición jur1dica de las comunidades en Bolivia, paso que 

depend1a de los poderes püblicos y ah1 el primer obstáculo pues 

es el "Estado -representado en loa campos por curas, au.bpreteoto• 

y jueces-" junto a los terratenientes quienes han expoliado a los 

indios (Revista del ISBO, op.cit,158). 

La solución apuntada por Medinaceli estaba compuesta por dos 

aspectos: una ataf'l.1a a los intelectuales encargados de crear 

conciencia sobre una realidad ignorada en las ciudades; la otra 

se resum1a en la consigna "bolivianiaar al indio" que 

prácticamente no serla realizable "con oaouelitaa indiqenalu, dno 

a baa• de justicia económica" ( ibid) , 

En ese tiempo una pasión lo domina: las ra1ces quechuas en la 

literatura y en hablar cotidiano de la regi6n chuquisaque~a se 

convierten en tema de estudio. Por un lado indaga acerca de la 

vida del poeta Juan Hualparrimachi (hijo de un descendiente 

24 Arturo Urquidi Morales participa junto con José Antonio 
Arze y Ricardo Anaya en el PIR y fundamenta una de las principales 
posiciones ideológicas de este partido: el derecho natural de la 
posesión de la tierra comunitaria, argumento utilizado contra el 
latifundismo. (Salmen, op. cit., 129) 

94 



directo de Carlos III, muerto en la lucha por la liberación 

americana), sobre él ofrece una conferencia con motivo del inicio 

de funciones del ISBO en mayo del 41 (Revista op.cit.,166). 

El tema parece haber sido incorporado en la circulación 

cultural de por Medinaceli, pero Hualparrimachi y su poes!a es 

una preocupación reCurrente en el ambiente cultural de la década 

de los cuarenta. z5 

Su gusto por el quechua lo llevan a proponer su nombre para 

la catedra del idioma en la Facultad de Filosofía y Letras que se 

organizara en el afio 43, en la Universidad Mayor de San Andrés de 

La Paz, instituir el estudio del quechua y aymara tenia por 

objetivo "llevar a la conciencia da la patria la nooi6n vivas da 

una tradioi6n espiritual" (LA CALLE, 4-Vl-1943, La Paz). 

25Nos parece que no es coincidencia que en 1945, cuando la 
segunda generación de Gesta Bárbara, realiza un acto en oportunidad 
de CXX aniversario de la repüblica, Medinaceli se presentara con 
una conferencia 11 Hualparrimachi,Poeta y Mártir" (ULTIMA 
HORA, 21-VIII-1945); como tampoco que en los mismos aflos aparecieran 
artículos sobre el mismo como el de Jesús Lara "Juan 
Wallparrimachi, poeta y guerrero", que resume algunas de las 
leyendas acerca del origen del poeta (LA RAZON,24-Xl-1946). 
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3.1 A PROPOSITO DE LA BOLIVIANIDAD EN LA LITERATURA Y PILOSOPIA. 

Sea de ello lo que fuere, un rasgo distintivo marca la obra 

de Medinaceli en esta década: en ninguna ocasión, como veremos 

adelante, el autor hace referencia al acontecer del momento, por 

el contrario sus alusiones son tan generales que solo el 

seguimiento cronólogico permite circunscribir la obra con el 

contexto social y politice como si cultura y politica fueran dos 

estancos independientes. La década arranca con la exposición 

que Medinaceli hace acerca de la novela y el cuento en Bolivia 

en dos conferencias realizadas en sucre en septiembre del 40. 

Ahi propone una idea central: a pesar de contar con 

escritores representativos no se ha llegado a escribir novela 

nacional que "exprese 'el alma territorial"' porque "nuestro pais 

se encuentra en la etapa de 9U estructuración nacional, pero aún 

no ea una naci6n" {Revista de la Universidad de San Francisco 

Xavier,1940,59). La idea de naci6n es concebida por Medinaceli a 

nivel subjetivo: la conciencia nacional vendrla a ser un sentido 

vivido por todos los bolivianos. 26 

Las conclusiones que se han desprendido de esas palabras han 

derivado de una interpretación parcial de Medinaceli en cuanto 

26El término nación es tratado según el concepto de Renán como 
alma o principio espiritual surgido de un fenómeno mental que es 
susceptible de producirse en el interior de grupos con diferencias 
culturales (Fernández Naranjo, s/f,3). 
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que lo que parece decir es 'solo cuando Bolivia sea nación habrA 

novela propiamente nacional', es decir que se colocan sus ideas 

dentro de un pensamiento determinista que alude al desarrollo de 

la estructura económica para solo entonces hablar de una 

superestructura cultural: 

"(Hedinaceli) espera que la novela aparezca siempre como una 
ezpraai6n de arte burqués en un determinado grado de evoluci6n 
hiat6rica" (Hedrano, PRESENCIA, 11-VI-1972). 

En realidad Medinaceli no menciona explicitamente la necesidad 

un desarrollo económico, sino que alude a la construcción de una 

novel!stica que partiera de lo más representativo, valga la 

expresi6n, de la Bolivia profunda. 

Quería decir en otras palabras que lo que faltaba era poner 

en la letra la tragedia del grueso de la poblaci6n boliviana: la 

tragedia del indio era la de Bolivia (ibid,58) y lo nacional 

pod1a ser expresado s6lo cuando se sintiera en profundidad la 

psicolog1a del indio. 

Quien intent6 introducirse en el alma boliviana hab1a sido 

Alcfdes Arguedas pero sus obras más conocidas PUEBLO ENFERMO y 

RAZA DE BRONCE, estaban cef\idas del "burqués emprejuioiado" que 

ºdeapu¡s de explotar al indio en su tinca de sapahaqui, lo ha 

explotado también literariamente en Francia, ••• con un sentido de 

oportunismo o éxito intelectual"(ibid). Para Medinaceli, Arquedas 

fue un continuador de las doctrinas racistas al estilo de LeBon 

que pregon6 la inferioridad del mestizo (1972, JJ y. ss.), fue 
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entonces uno de los primeros cr1ticos que destac6 la 6ptica 

pesimista del arquedismo que sentenciaba a la manera leboniana a 

la naci6n: 

" ••• la profunda decadencia de las repúblicas l;itinas de América, 
pruaba.n que el ca.ricter y la moralidad da ciertos pueblos ban 
recibido golpee incurables y que su papel en al mundo esti pr6ximo 
a terminarse (LaBon, cit. por Demelaa,1981 1 64). 

De ese modo quedaba rechazada la originalidad de Arguedas y 

por el contrario el único valor que Medinaceli otorgaba a la 

lectura de Arguedas radicaba en una suerte de funci6n pedagógica 

que la obra arguediana traia a un "a.mbiente harto de 'mentiras 

patri6ticaa'" (ibid.46), porque la literatura mAs que una 

(re) creación del mundo tenia que ejercer de partera de 

conciencias. 

cuando toca a Medinaceli referirse a la cuentistica nacional, 

hace primeramente una revisi6n del género en la regi6n andina, ni 

en Ecuador, Venezuela y Perú encuentra "una ea cuela t1pioa del 

cuento nacional" {KOLLASt..TYO no. 36, 1942, 13) aunque se estaban 

dando casos aislados de escritores que recreaban el espiritu 

territorial, para el caso peruano "al cuentista serrano m6.s 

oriqinal, audaz y revolucionario por la crudeza del idioma y la 

panotrativa captaci6n da caracteres y paisajes" (ibid, 12) era 

Gamaliel Churata y sus "interpretaciones paicoetn6logicas del 

indio serrano" ( ibid. 13) • 
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Uno de los cuentos de este autor referidos· por Medinaceli 

es "El Gamonal" (publicado en 1927 en ia,:-·feVist'a: AMAUTA de 

Mariátequi). El t1tulo alude a un fenómeno social predominante en 

los poderes locales de la región andina y expresión de la 

explotación del indio y la tierra. La originalidad de Churata ah1 

no se halla en el solo recurso literario de transposición de 

planos como planteara Medinaceli (ibid) sino en el tratamiento de 

la vida del gamonal y del indio en tanto roles sociales 

reproducidos desde la niñez: "el gamonal a los die• años es UD 

muchacho tilaido y tonto, a quien, con toda facilidad, oomo se le 

pinta una mosqueta en el trasero, se le cuelga rabitos de papel. 

Ea un producto neto do la hacienda" (Churata, cit. por Claverias,en 

LOS TIEMPOS,Suplemento,20-III-1986,Cochabamba). 

En contraposición a la formación gamonal que pasa de la 

escuela a los poblados y capitales de departamento a ejercer su 

poder local a través de relaciones personales -"su pri.lller paso en 

la vida social se reduce a buscacompadres entre abogados y 

funcionarios"- ( ibid), el indio aprende a reconocer la opresión 

en la vida cotidiana, cuando los capataces de la hacienda 

hostigan al indio, éste permanece callado porque "hace tiempo 

comprendo qua ninguna a actitud es m~s firme y elocuente que su 

poderoso silencio" (ibid). 

Pero callar es una actitud momentánea, una réspuesta a las 

circunstancias que se trastoca en identificación del enemigo: 

11Los indios se reúnen para maldecir.... LOS que doainan y son 
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causa de sus hambres. A ellos, pues, deba encaminarse la 

venqanza". La reunión y la müsica son descritos por Churata como 

los primeros organizadores de los alzamientos indígenas, 11 el 

huaifio ••• describe la unción guerrera y siempre un impetu de 

dominio" que enviste al indio de 11 toniticaoi6n y ardorosidad"; 

esos sonidos tristes arrancados con el viento de los instrumentos 

son percibidos por los dominadores criollos como la seftal de que 

el movimiento indlqena viene: "Los pututus rugen con m.As 

frecuencia y en todas direcciones. Vibran en lejania y, como ai la 

montafia cogiera eu voa, se les oye bramar. El mayordomo ctstA 

convencido que el ataque no tardarA" ( ibid). 

El cuente de Churata sin embargo no cubrla los requisitos que 

Medinaceli anteponla a una literatura nacional porque se 

presentaba como un excepción dentro de la generalidad, de la misma 

manera ocurrla en Bolivia. La situación aqul se hallaba en la 

ausencia de una cuentlstica que hiciera suyo una temática 

representativa de la nacionalidad en su conjunto ya que existla 

vastedad de narraciones acerca del paisaje y el hombre de las 

regiones. Desde el punto de vista de Medinaceli tenia que 

recogerse a la chola (el nacional por excelencia) tal y como es, 

dejando de lado los prejuicios del escritor para dar expresividad 

propia a la psicolog1a chola. La cuestión fundamental se 

sintetizaba asl: "¿CUll elemento social es lo representativo de 

la Bolivia actual? ¿Somos una naoi6n india o chola ••• ?" 

(KOLLASUYO,op.cit.). 
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La respuesta de Medinaceli es definitiva acerca de la chola, 
. . 

el mei:;tizaje y con ello la creación de una cultura propiamente 

tal se planteaban como el porvenir de la bolivianidad. Pocas 

ocasiones tuvo para hablar de la herencia hispánica en un sentido 

positivo, fueron las más de las veces la problemática de lo indio 

aquello que ocupo su atención. En 1944 dedica varios articules 

para hablar de la creación espiritual en Bolivia, más propiamente 

acerca de la filosof1a. El motivo inicial era la preparación de 

un libro dedicado al tema y que lleva por nombre LA FILOSOFIA EN 

BOLIVIA de Guillermo Frankovich 27 cuya primera edición data de 

1945. 

La interrogante que está detrás de aquellos articules podr1a 

expresarse de esta forma ¿A partir de qué tradiciones 

intelectuales construir una filosof!a boliviana?. No se trataba 

entonces de cuestionarse si hay o no filosofla ah!,el presupuesto 

del que parte es en efecto la de su inexistencia pero ello no 

significaba que no "estamos obligad.os bajo un imperativo vital, 

impostergable e irrehuible, a crearnos una tilosofia propia, 

nuestra, por imperfecta, rudimentaria y aun simplista que ella 

sea, pero d.e todas maneras, nuestra" (1975,91). 

27Guillermo Frankovich dedicó su vida a la ensef'ianza 
universitaria y al estudio de la filosof!a, publicó varios libros 
sobre la historia del pensamiento filosófico en Bolivia. Muere en 
Brasil en 1990. 
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Para Medinaceli hacer f ilosof la propia se plantea como 

imperativo frente a la oposici6n 'imperialismo vs. nacionalismo' 

puesto que hasta el momento el horizonte intelectual estaba 

anegado de doctrinas en poco relacionadas con la realidad 

boliviana. Ese era el caso del positivismo cuya impronta entre la 

mesocracia intelectual boliviana habla servido m~s que para 

explicar la sociedad, para 11 justiticar los intereses 

terrenos ••• materialistas, positivos de la burc¡uesia" ( ibid, 79), 

la época dorada del positivismo en Bolivia habla coincidido con 

la "de los 9rand.ea pec:ula4os, los monopolios descarados y basta 

lo.a ventas territoriales" (ibid,BO). 

De esa manera dejaba en claro su animadversi6n por dicha 

doctrina filosófica , reclamando al mismo tiempo la necesidad de 

dejar de lado a los "Mesias doqmiticos" e ir en bCísqueda de 

"inquietu4 espiritual" o sea el canino propia del despertar 

conciencial (ibid, 70). Pero dijimos pocas l1neas atrás que la 

pregunta de Medinaceli apuntaba a las tradiciones factibles de 

ser recogidas en una construcción filosófica que se distinguiera 

de lo ajeno, por esa raz6n se detiene a reflexionar sobre la 

tradiciOn prehispánica. 

Adelantamos la conclusi6n: en estas culturas predominó la 

plena identif icaci6n del hombre con la naturaleza en una suerte 

de unidad mística y mágica, coincidiendo as1 con Francovich. Sin 

embargo no es la conclusi6n sino el merodeo argumentativo que nos 
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interesa destacar porque mediante ·sus .:juicios·· nos"· brinda una 

propia concepción de la · pidcoloc;ila .. del ipdio't se911n: él, tan 

desconocida par~ .:la niay~~-~a. 

-Dos , ,son· la's car"a.cter1sticas que ·subraya el autor: un 

determinado sentido cósmico y la participación mlstica son los 

eleme_ntos que confluyen en el perfil del indio. El sentido cósmico 

tiene que ver con la influencia del paisaje que envuelve al 

altiplánico, siguiendo el pensamiento Prudencia, coincide en 

la idea del espacio como determinante "porque el indio altiplánico, 

al revés del occidental taústico, no contempla la infinitud 

estelaria del cielo, sino la infinitud esteparia de la pampa" 

(cit.por Medinaceli,1975,84). 

Sobre la ºparticipación mística", Medinaceli recurre aqu1 a 

un concepto afincado en la psicologia alemana para aplicar la 

definición al caso del indio, dice: 

"Consiste en que el sujeto no acierta a diteranoiarse distintamente 
del objeto, vincultndose a él en virtud de una relación directa que 
podriamos llamar identidad parcial. Esta identidad se basa en una 
unidad a priori de objeto y sujeto" (Junq, oit. por Hedinaceli, 
ibid, 85). 

Es decir, que entre el hombre y el medio no existe una 

distancia suficiente como para que el primero pudiera mirar su 

derredor como algo susceptible de ser 'pensado' a través de una 

elaboración abstracta como lo demanda la f ilosof!a. Sin embargo 

ello no significa que a partir de esa 'participación' quede 
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anuli'.'dii>1a-.p~s1ibi~~?-ad·. de'.~:.· ~oi:is-l:ru.i~ UJ"_I. p~nsal!Íien~o con aquella 
,'/· 

•' ;-~:-::· . ~ ,·,; ;~' 
-. .": -~ ''.\: ... ;_:.:_· _"< 
:_Al·.~·~o~trari~; "M8diriace.1i Se cuida mucho de no caer en una 

visi6n ¿e¿~i~~~~ia h~ ~a pslcolog1a del indio. Por ello recurre a 

·quien, ·a su manera de ver, gozaba de autoridad para referirse al 

tema. Frar\Z Tamayo es "quien mis ha convivido con (el indio) y 

ha- -tánido mil ocasiones de observarlo a tondo" (ibid,87), según 

sus juicios la inteligencia del indio no entraba dentro de los 

canones occidentales porque simplemente estaba orientada en 

diverso sentido, el indio es objetivista 11ve la realidad sensible 

con tal claridad ••• que la ve, para decirlo metafóricamente, con 

pupilas de c6ndor" (ibid,86), lo que quiere 

percepción de la cosa es total: 

decir que su 

"el indio no ve más que 111 cosa misma, y no sufre de esa dispersión 
de fuerzas atentativas que tan frecuentemente se encuentra en 
nuestra modernidad" (Tamayo, cit. por Kedinaceli, ibid, 87). 

Dicho esto queda cerrada la caracterización del indio, cuyos 

rasgos quedan resumidos asl se trata de un pensamiento 

objetivista y concreto, in~linado a l~ -cercanc;· ..... pe~o ""si ····esto 

constitu1a un obstAculo para elaboraciones abstractas, no lo era 

tanto si apareciera como una tradición que al fundirse con la 

hispánica -ésta con una inclinación hacia el pensamiento 

metaf1sico-, diera origen a una formulación propia: 

"Para elaborar una tilosofia nuestra, iberoamericana, 
indudablemente también, forzosamente, tenemos que arrancar nua9tra 
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potencia creadora tanto de la enerqia tel<irica y c6smica del 
andiinia11.o americano, como del acervo tradicional profundo, del 
manantial pristino de la cultura española" (ibíd, 94). 

La claridad con que Medinaceli creia en el futuro mestizo 

de su pa1s quedan demostradas en las anteriores palabras. Fue tal 

su convicción que no dejó de señalar los males que por la 

influencia hispana quedaron asentados en los hombres americanos. 

Al debatir con Arguedas, su eterno interlocutor, negaba que la 

envidia fuera un defecto inherente y particular del boliviano, 

como afirmaba el autor de PUEBLO ENFERMO; además de ser más bien 

una "tara continenta.l", era una herencia "de los conquistadores 

que se disputaban un lingote de oro (que) se ha acrecentado con 

la democracia pues lae repúblicas son envidiosas" (ibid,33- 34). 

La herencia india, al contrario, conservaba su pureza 

precisamente por haber sido mantenida al margen de las 

innovaciones de la vida republicana~ La cultura ancestral indlgena 

requerla ser redimida, escribia en un articulo "La Redención de 

la Cultura Ind1gena" (de 1942): 

..... el indio, aunque no sepa leer, ni haya visitado una escuela -
precisa.mente por eso~ posee, realmente una cultura, cultura 
milenaria.mente heredada ~e su raza, que marcha al par del ribo.o de 
su sanqra y se traduce en vitalidad or9Ánica, y consecuente, en 
pureza moral" (1972 b,85,. 

A Medinaceli se lo ha ubicado de pocas maneras o como 

simpatizante del telurismo en Bolivia o como ecléctico pero nunca 

como indigenista: "El telurismo no es una teoria indigenista. Para 
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Medinaceli los indios no tenian Ulosofia, del mismo modo que para 

Tamayo carecían de inteliqencia" (Albarracln, 1982,152- 3), esta 

conclusión es demasiado fuerte para nuestro autor pues como hemos 

visto si bien cierta la afirmación de Medinceli acerca de la 

ausencia de pensamiento filosófico en los indios, no es tan 

contundente y menos cierta es el valora ti vo juicio acerca de 

Tamayo. Pero lo que quisiéramos matizar es la idea de Albarracin 

que se manifestarla con estas palabras: como Medinaceli fue 

telurista, entonces no fue indigenista. 

Desde nuestra perspectiva hay una especie de tolerancia en 

Medinaceli que lo llevan a tomar ideas-fuerza de las diferentes 

corrientes de pensamiento. 

Asl en lo que atafte al indigenismo, lo recuperó en los afias 

treinta, y en la siguiente década lo presentaba subrepticiamente 

en otro tipo de nociones, espec!ficamente en la de "fin da raza" 

y en la imperativa identificación del hombre con la tierra. De la 

segunda, ya lo hemos dicho, partirla propiamente el sentido de 

nacionalidad. 

El telurismo medinaceliano estaba ligado al porvenir de lo 

boliviano, porque antes que un concepto abstracto éste nacer1a del 

sentimiento , para apoyar su idea recurrla a Romain Rolland: 

"No son los paises mAs hermosos, ni aquellos en que la vida es m4s 
aqradable, los que adquieren mayor imperio sobre el coraz6n, sino 
aquellos en que la tierra es más desnuda, se halla más cerca del 
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hombre y le habla con un lenguaje intiao y ta.iliar" (cit. por 
Hedinaceli, KOLLASUYO, 1941,20). 

Esa identificación del boliviano con su paisaje no vendr!a de 

mas que de la matriz indlgena porque en cuanto a lo bisp4nico es 

evidente que Medinaceli atribula mas taras que virtudes. El 'fin 

de raza precisamente es el criollo no el indio ni el cholo: 

11 ••• los que por nuestra malaventura, soaos un reto;o enteco y 
reseco del viejo tronco hispano que est.6 aqoniaando en Anórica, 
eos, resultamos ajenos al paisaje y viviaos con un alaa sin tierra 
donde adherirnos, con anhelos espirituales de otro clima de la 
cultura. Carqamos en nuestro espiritu todo el quebranto de nuestra 
desventura étnica y, fatalmente, nos sentiaos con algo malogrado: 
hemos nacido condenados al fracaso" (Xedinaceli, ibid) • 

Otra recuperación del pensamiento social hecha por Kedinaceli 

que ha derivado en una intentona de 'establecer cuentas• con el 

autor tiene que ver con el uso que éste hizo de cierto lenguaje 

marxista. En "La Prosa Novocentista en Bolivia" (KOLLASUYO nos.15 

y 16, 1940), Medinaceli explicaba el surgimiento del modernismo 

aludiendo a las transformaciones económicas que a fines del siglo 

XIX dieron lugar a una economla mundial: 

''Por causa del imperialismo naciente ••• este 'inqenuo continente•, 
antes de aquel tiempo recluido dentro de su colonial vivir 
provinciano, se vio obliqado a actuar coao sujeto hist6rico en el 
concierto -o desconcierto, mejor- de la vida aundial La 
literatura, como una de las tora.as m~s e_~rc~ivois de la 
superestructura social, tuvo que apresurarse a ei:tprender rumbo por 
el nuevo ca.mino, dejar de ser aldea.na.mente rom!.ntica, para 
transformarse en ecuménica.m.ente aoderni&ta" (ltOLLASUYO 
no.15,1940,50). 
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Es evidente que la cita recurre a la determinaci6n base

~uperestructur~, por tanto dio pie, posteriormente, a que quienes 

se asumian'herederos del marxismo en Bolivia aclararan por qué el 

escritor se •ayuda de la ley b6sica del materialismo hist6rico•. 

De tal modo que se establecen dos apreciaciones: primero, la 

explicaci6n de Medinaceli es justa (!)¡ y, segundo, no fue 

marxista (Lora, PRESENCIA, 22-VI-1969). Los juicios al respecto 

son valorativos, hay un presupuesto implícito en ellos : se puede 

usar al marxismo sin ser marxista pero el uso justo o injusto del 

mismo es evaluado por los 101arxistas, a quienes cabe ademá.s 

clarificar quién no comulga con la doctrina de Marx. 

Otro pensamiento al que Medinaceli se acerc6 desde su juventud 

es al de F.Nietzsche. Aunque no se autodenominara nietzscheano, 

en 1945 Medinaccli dedica varios artículos a ese pensador de su 

predilección. A F. Nietzsche recurrió cuando entra a rastrear los 

profundos abismos del mundo hurnano: 11oonooiendo al fil6aofo -4ica

m.e interes6 por conocer al hombre" (1975, ll4). 

De la lectura y admiración por el alemAn no derivó desde 

nuestro punto de vista una concepci6n ar istocÍ:'i&tica de la sociedad 

boliviana como afirma Juan Albarracín (1975, 151), lná.S bien 

emergió de ah1 un modo de mirarse a s1, una lucha "por 

descubrirse, por conquistar su propia libertad" (Medinaceli, 1975, 

122). La autodefinici6n como escritor tuvo si un cariz 

nietzscheano que se manifest6 en el pesimismo que le provocaba el 

medio: 
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"Cada dia se acrecienta en mí ( ••• ) un anhelo infinito de selecci6n 
artística, un retuqio de aristocracia del espíritu( ••• )es por una 
parte, tal vez, un gesto de orqullo, pero es, también, por otra 
parte, una venganza contra nuestra aala estrella de haber nacido 
en un pais indigno de nosotros" escribla en una carta de diciembre 
de 1930 (Baptista op. cit., 245). 

El hombre de letras es aquel que se halla "en abierta 

contradicoi6n o en flagrante beligerancia con su allbiente y su 

tiempo" (1972,56). Y es que en Medinaceli la palabra se convertla 

en critica y la irania era el arma más sutil para movilizar a esa 

sociedad provinciana que no conocía más que a quienes escribian 

para el halago. 

Escribir para Medinaceli venia a ser un consaqramiento de "la 

torturante tarea del pensamiento" (ibid,58), esa actitud se 

refleja en sus escritos que a manera de enigmas presentan en 

!rases cortas la voz del hombre atribulado en medio de las 

palabras del escritor. Quizá por eso cuando consultaba una 

bioqraf la de Nietzsche (Há levy, 194 J) coincidia personalmente en 

algunos de los pasajes biográficos: "ningiin libro as de mAs 

dificil acceso que un conjunto de a!oriasos y pensamientos breves" 

(ibid, 271), se lee en el texto y como si en esas palabras se 

reflejara el propio Medinaceli, la misma idea se aplica cuando 

intentamos descifrar su pensamiento. 

Parece entonces que el contacto como lector se da en 

Medinaceli a dos niveles, en un primer momento busca las notas y 

datos pertinentes para fundamentar los doce articulas escritos 
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por aquel ano (Ver, 1975,113-168), pero al mismo tiempo realiza 

una lectura endop!tica padeciendo con experiencias propias los 

pasos en la vida del biografiado. 

Dos coincidencias llamaron nuestra atención en este segundo 

nivel. Uno está referido con la preocupación nitzscheana en torno 

de la educación en Alemania , que llevan al filósofo a preparar 

una serie de conferencias denominadas "El Porvenir de Nuestras 

Instituciones culturales" (Cfr.ibid. ,130), en ellas (Nietzsche) 

deseaba demostrar que era preciso instituir dos clases de 

escuelas: "las unas, profesionales, para la gran mayor1a; las 

otras clásicas y verdaderamente superiores, para un n!t.mero infimo 

de individuos escogidos ••• " (ibid.,135). 

En nota al margen Kedinaceli da muestra de la sicilitud 

personal con ese ideal aristocrático estableciendo que esa era la 

idea catriz de su "Educación del Gusto Estético" (publicado en 

1942) y que hab1a corrido el mismo destino de otras propuestas: 

11 ta.J1poco ha sido comprendido.Ba 11.i 'oriqen de la traqedia 111 

(manuscrieo, ibid.). 

cuando le toca redactar uno de los mencionados artículos, 

Medinaceli ecite el siguiente juicio acerca del aleI:lán: 11 tue un 

ateo consecuente por el influjo tal vez de su c:ultura 

helénica ••• Pero, su al.Jaa en virtud de tal herencia (fue) de un 

inef&ble sentiAi•nto reliqiooo, de un predominante tuaperlllllanto 
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•miaticc' • Da aqui su lucha trigica, su agcnia, dentro de si 

mismo" (1975, 154). 

Esta cita no hubiera sido relevada sin conocer las 

identificaciones que nuestro autor encontró en ellas y lo que nos 

permite decir que Medinaceli vivió literalmente la agonia 

unamunesca 28 , en tanto que comprendió que el consuelo a la 

pérdida de fe podia hallarla en el refugio de las letras para 

sólo as1 resolver vivir "el horror de un mundo ain Dios" (junto a 

esta idea Medinaceli anotó, con su acostumbrada tinta verde, 'Yo', 

H!levy, op. cit.281). 

No significa lo anterior que Medinaceli fuera un incrédulo, 

nos ·refiere un rasgo más complejo: una suerte de ambivalencia del 

que padece la carencia religiosa junto a una fuerte inclinación 

fervorosa evidente en su pasión por el terruño. 

Tan es asi que en la mencionada lectura Medinaceli detiene 

su mirada en aquellos pArrafos donde Nietzsche parece deleitarse 

con el paisaje. En el articulo "Ateo y Mistico" emplea una 

~A.Flores Galindo emple6 esa noci6n de crisis religiosa de 
fin de siglo para titular su estudio sobre MariAtegui (Ver LA 
AGONIA DE MARIATEGUI,1989). Ya Churata en el último nÚlllero de 
AMAUTA, no.32, brindaba un indicativo de ese sentimiento agonista: 
"Mariátegui tenla capacidad de mlstico -aunque parezca paradojal
f ervor de creyente. Y hombre con doctrina y fe definidas, puede no 
ser un espectáculo mental, pero es una actitud severa" (1971,293). 
Aqu1 insinuamos una analogla entre Medinaceli y el pensador 
peruano. 
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referencia textual para poner de relieve su utilidad didáctica en 

el sentido de incitar ºamor a la naturaleza, que es ••• de lo que 

más carecemos los bolivianos" (1975, 159). Tenemos que esto que 

denomina 11 consubstancializaci6n del alma con la tierra" es la 

propuesta fija de Medinaceli en cuanto a sentimiento nacional. 
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3.2 LA RBCBPCION DEL AUTOR. 

"Bl único porvenir que deseo y 
que alcanzaré si trabajo aucho 
para ello, y tenqo un poco de 
suerte, y un •ucbo de tiempo, 
ea el de lleqara ser un escritor 
ús sobrio y ante todo cada vez 
en .. yor qrado, ejercer ala 
aobriaaente ai oficio da hoabra 
de letras" 

F. Jliatzsche 

Esta misma esperanza abrigaba Medinaceli. Lo que cabe 

considerar es, hasta d6nde y de qué manera su eco aún pervive en 

la cultura nacional, entendemos por recepción entonces las formas 

como una producción determinada es recibida por los lectores 

ubicados en 'situación de' asimilar de variadas maneras el 

contenido propuesto por un autor. 

En ese sentido la obra de Medinaceli ha sido aprehendida a 

partir de la visión conjunta expuesta en sus escritos y no desde 

las frases sueltas que conformaron su peculiar estilo. Al revisar 

las notas hemerográf icas que comentan la producción de nuestro 

autor nos encontramos con que su única novela y los textos 

referentes a la cuestión educativa han motivado la mayor parte de 

los comentarios por lo que en adelante hacemos una revisión al 

respecto. 

Carlos Medinaceli como valor literario ha trascendido con la 

novela plebeya LA CHASKA!lAWI que sintetiza su visión de mundo y 

113 



que fue la oportunidad de relatar la atm6sfera que viviera en la 

campil'la bolivfana •.. Claudina, la hero1na de su novela, representa 

el empuje. vit·a·l¡ d~·l .;.,hólaje frente al cansado representante del 

criollo. 

~~,:- t~-~-i·a·::,-·de-.:~Un obra ·-literaria y no de un documento sico

socio16gico (Antezana, 1986,47), pero sus p!lginas evocan 

c~_nstantemerite- , aquello que denominamos un tema recurrente del 

autor: la potencia de la tierra. 

Sintéticamente la novela narra el regreso de un joven 

estudiante al pueblo natal. su retorno est! marcado por la muerte 

del padre y el encuentro con el Qnico ser vivificante del lugar, 

una radiante chola de ojos negros (la chaskafiawi, ojos de estrella 

en quechua) 29 • Del contexto mortuorio del poblado terroso y 

decadente, surge la posibilidad del aliento vital en la fiqura 

femenina; sin embargo el encuentro hombre-mujer está cruzado por 

la censura social: criollos y cholas no se reQnen más que en la 

tertulia ocasional, en las chicher1as, o en momento de ruptura de 

las convenciones y diferenciaciones sociales, en el carnaval: 

29 El siguiente resúmen presenta claramente el argumento de 
la obra: "Relata la vida de una chola, Claudina, llamada también 
la Chaska~awi que siendo mestiza decide conservar la pollera y se 
enamora de Adolfo, hombre de la alta sociedad quién al embarazar 
a una 11 señorita 11 tiene que casarse con ella. A pesar de esto, 
Adolfo y Claudina se juntan y poco después muere la esposa de 
Adolfo. Este deja sus estudios de derecho en la ciudad y se dedica 
a una vida má.s 11 productiva 11 como campesino de una propiedad que 
hereda. La Chaskal'lawi logra su prop6sito y desempef\a un papel 
activo: organiza la familia (Y realiza) gran parte del trabajo 
manual en el campo" (Salmon,op. cit.,131). 
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"El conflicto principal de la novela es un conflicto racial, social 

y filosófico que presenta barreras e.n la realizaci6n amorosa de los 

personajes principales" (Salmen, op. cit.,131). 

La Chaskafiawi, al igual que Sebastiana, es una mujer de 

particulares encantos pero es también una orgullosa portadora de 

coloridas polleras. El valor positivo que Medinaceli subrayaba en 

su cuento juvenil (la belleza), en la novela pasa a centrarse en 

la caractertstica propiamente racial y social y en lo que podrtamos 

llamar una visión de mundo. Expliquémonos. 

Claudina es una "mestiza (que) decide conservar la pollera" 

(ibid), este hecho permite agregar que es una chola que vive 

concientemente la segregación de que es objeto como lo delata la 

actitud segura y altanera con que es descrita la chola o la 

ubicación espacial que tiene el personaje en la novela: la 

chicher1a, el carnaval, el campo abierto son los luqares por donde 

transita la joven. 

complementariamente la valorización de la chola radica en que 

ella representa un producto del paisaje y la tierra y por esta 

razón aparece enfrentada al conjunto de la sociedad provinciana. 

Con este aspecto Medínaceli recurre de nueva cuenta a la oposición 

campo-ciudad pues Claudina se diferencia del medio social como lo 

verdadero y natural frente a lo falso y artificial, a su vez, es 

simbólicamente el porvenir frente a la decadencia. 
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Por eso podemos decir que es la búsqueda de la potencia vi tal 

de la que es depositaria, Claudina la Chaskafiawi, lo que permite 

al personaje masculino, Adolfo, ·sumirse en un dilema existencial, 

tiene que optar entre arraigarse nuevamente en la monótona 11paz 

4• al4aa" (1979, 7) y de qué modo, o regresar a la vida citadina 

donde recibe la formaci6n universitaria ( Adolfo estudia leyes en 

Sucre) que lo califica para hacer pol1tica. Ese dilema, sin 

etnbargo, se remonta a un pasado original, Adolfo es un "fin de 

rasa": 

"En todo él, asi en la expresi6n de au fas como en el desgano de 
sus gestos y ademanes, ae delataba algo de fatiga o laxitud, como 
en esas tardes de ototío cuando la luz perlina del ocaso va 
deaangrindose en una seda~a agonia de oro pilido y se levanta, por 
entre el bosque amarillento, una luna clor6tica, desvaida11 

(ibi4,25). 

Por parte de Claudina la relación con el sefiorito aparece 

como una posibilidad, como una lucha de fuerzas porque si bien, 

por una parte el joven est& investido de cualidades ajenas al 

acontecer pueblerino -es un hombre con estudios superiores-, actüa 

en él como en todos los de su clase una prohibición, la del 

acercamiento abierto con las cholas. 

La resolución del problema aparece mediado. Antes que unir su 

amor a la chola, Adolfo impulsivamente opta por dar continuidad a 

la costumbre que su jerarqu1a le imponen. Se une formalmente una 

mujer de su nivel social, Julia distante de la vida popular que 

pertenece a Claudina pero no lo suf lciente para evitar que Adolfo 

'vea' el mundo cholo. La descripci6n siguiente apoya esta imagen: 
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"La calleja donde vivia era solitaria y tristona. Casucas bajas a 
este lado, de una planta, jaharradas de barro; otras, con el 
anjalbe desconchado; al otro lado, un tapial bajito, lindero de 
las chacras. 
Frente a la casa de Julia, un molle leñoso. En la lejania, cerrando 
el horizonte por el sur, escalonadas serranias sobre el fondo azul 
claro del cielo más allá de los sembrios que playa por medio, se 
extienden frente del pueblo, 'en la otra banda'" (ibid.,26). 

Desde la ventana, junto a Julia, es visible claramente el 

valor que la Claudina representa "· •• allá, calle abajo, 

cimbreante, donairosa, iba una cbola de pollera roja y manto azul 

celeste ••• ¡Tanta vida en media de tanta quietud!" (8). Ya en las 

primeras páginas, entonces, se explicita que la vitalidad, por 

tanto, el futuro del hombre agonizante, está en la mujer chola, 

representada en el primer párrafo con la figura del cielo y 

referida en el color azul celeste que porta en su vestimenta 

(arriba usa una manta del mismo color}. 

Pese a que la novela de Medinaceli corresponde a los ai\os 

juveniles de Medinaceli como constató Churata "fue escrita toda 

ella cuando no babia llagado a los vointid6s años" (1957, 8), los 

constantes cambios que experimentó y los obstáculos para su 

publicación no la dieron a la luz hasta en el año 47. Y ese final 

conocido, en el que Adolfo cae en poder de semejante chola (271), 

es propiamente una reivificación de cómo Medinaceli esperaba 

resolver la agonia de la raza y que se res11me en la manera como 

Adolfo vislumbra el futuro: 

"Bl hijo da asta mujar ••• oios quiera qua sea más hijo del creador 
sentido de la Naturaleza de ella, antes que del atormentado 
aspiritu mio: entonces ser6. el fruto qenuino y sano de estas 
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fuertes sierras andinas, lejos da toda la crápula intelectual da 
l!Uropa" (264). 

Otra tematización de Medinaceli que ha trascendido tiene que 

ver con su critica a la educación. El hecho de haber dedicado gran 

parte de su vida a la actividad como docente ( jubilándose en 

1944), le permiti6 tomar una posici6n frente a la situaci6n 

educativa. 

En resumidas cuentas impugnó el absurdo de una educación 

ºdictatorial" dirigida solo a garantizar la retención de los 

conocimientos a través de los métodos tradicionales de la 

repetición y los interminables dictados. Aunque nunca se refirió 

especificamente a teoria pedagógica alguna, en esto Medinaceli 

también fue un autodidacta, o mejor, puso en la mesa del debate 

esa critica surgida desde su experiencia personal. 

Con anterioridad insinuá.bamos aquella su tendencia a 

reproducir una estructura educativa aristocratizante y esto ha 

sido entendido como una antelación de Medinaceli a las soluciones 

del problema educativo, no porque abogara por una formación 

superior en vista al mérito sino porque su preocupación derivaba 

de la necesidad de construir un sistema educativo más idóneo: si 

Bolivia era un pais de mineros y campesinos, la educación tendr1a 

que estar dirigida preferentemente a la formación técnica básica 

de las mayor1as. 
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En otras palabras parece que la veta nacionalista (llamemósle 

as1) de Medlnaceli no se redujo a la cuestión general de la 

formación de la nación, estaba en conexión con la importancia que 

le asignaba a la cultura , inmerso en ella el proyecto educativo 

que privilegiar1a la enseñanza de la literatura propia antes que 

una centrada en obras extranjeras; que promoviera el 

descubrimiento de los hombres ejemplares y se rindiera cuentas 

con el paisaje y la tierra desconocidos para los pobladores. 

Pero también la importancia que daba al conocimiento del pa1s 

a partir de las propias interpretaciones lo condujeron en algún 

tiempo a criticar esquemas de pensamiento inadecuados a la 

realidad. As1 en 1931 atacaba a los universitarios que creian que 

las lecturas de Marx salvarian a la patria (1972a,54), porque 

Bolivia pose1a dos caracter1sticas que la distanciaban de una 

posible aplicación de la teor1a marxista: en primer lugar "Bolivia 

es un pa1s de cerebro infantil" y segundo, "posee un aspiritu 

individualista" (Ibid,58-9). 

Las anteriores conclusiones evidentemente tienen un tinte 

evolucionista. Lo que ir1a después de los calificativos de 

infantil y asocial, serian sus contrarios, digamos, madurez y 

solidaridad social, ambas dos propiedades que encontraba en su 

noción de naci6n, en tanto que los primeros pertenec1an a una 

sociedad feudal donde la capacidad de abstraer no corresponde a 

la del mundo occidental: el marxismo hab1a sido asimilada allá en 

tanto 
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"qua el obrero occidental la comprende porque la siente como una 

imperativa necesidad ••• y ••• porque dicho obrero ya ha llegado el 

racionalismo y posee un cerebro capaz de abstraer ••• "(ibid). 

Existe otro aspecto relevante en la perspectiva medinaceliana 

en lo que toca a la cuestión educativa. La formación de las élites 

tenla una funcionalidad en la sociedad, tan es asl que Medinaceli 

subrayaba como tres pilares de la estructura boliviana 

religi6n, el poder militar y los abogados: 

a la 

"el ideal de muchos, de muchos padres de una abundante familia, 
cuando son ricos y dominan condados latifundios, es el contar en 
la familia , ademis de un cura, un militar, un abogado, trae 
personas distintas y una sola calamidad verdadera. Verdaderamente 
nacional" e 1972 b, 24). 

Es conocida la animadversión que Medinaceli tenla para con 

los abogados (Castafion Barrientos, EL DIARI0,25-VI-1961, La Paz, 

AAM), pero ello estaba más allá de lo personal. 

En Bolivia podemos decir que a tal profesi6n liberal se 

identifica al sector intelectual ligado al poder de la rosca 

(Almaraz, op. cit.); para Medinaceli el abogado pertenecía 

generalmente al grupo latifundista puesto que el primer conflicto 

legal a resolver tenia que ver con el establecimiento de limites 

territoriales, los abogados entonces eran parte de la "triseaular 

lucha entre el gamonalismo y los indios" e 1972 b, 24). 
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En s1 mismo un 'doctor criollo' concentraba en su persona los 

males bolivianos: por una parte, en tanto profesional era el 

producto de una formación donde hab1a privado "la sistemática 

anulaci6n de la voluntad" ( ibid, 184); por otra, étnicamente 

pertenec1an al grupo destin~do a perecerª Otra vez estas nociones 

figuran en el Adolfo Reyes de La Chaskafiawi, que estudiante de 

derecho queda doblegado ante la energía chola porque es un 

"enfermo de la voluntad" (Castañon, opª citª)ª 
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4, A HlUIBRA DE CONCLCSXON 

uno. 

originalmente pensamos ubicar a Carlos Medinaceli como un 

autor que deline6 algunos de los rasgos culturales de un periodo 

que abarca los primeros cincuenta af'los del siqlos XX; pero el 

punto de partida tiene un riesgo ccnsiderable: pasar de largo a 

la contribución de otros tantos discursos que contribuyeron en la 

formación cultural boliviana. 

Sin embargo mirar a un solo hombre dentro de la tradición 

cultural del pa1s ha tenido la intención de recuperar al escritor 

que "hizo más por el conocimiento del homl>re boliviano ••• que todos 

los poetas juntos de su tiempo para descubrir nuestras propias 

lobrec¡ueces" (Alma.ras, op. cit., 22). 

"Atrevamonos a ser ..• n es la frase medinaceliana cuya 

sonoridad sirve no únicamente para un rotundo titulo, más bien 

resume la firmeza con que ese hombre pugnó por la construcción de 

una identidad nacional en un contexto histórico en el que no se 

daba atención a la cuestión. Por eso, fue Medinaceli un solitario 

ya que como el mismo dijera, en Bolivia proponer ideas es "•l 

soliloquio de quien busca vos, sin encontrarla, en una pesa~illa 

abrumadora y violenta" (1969,55). 
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A lo largo del texto hemos querido constatar la idea de que 

Medinaceli fue un autor prop6sitivo, creemos que ha sido el ünico 

que formuló la cuestión del 'ser boliviano', adelant~ndose a las 

voces nacionalistas surgidas solo después de la guerra del Chaco. 

Por eso si tuviéramos que imputar a alguien la paternidad de 'lo 

boliviano• con justeza habr1a que citar sin duda a Medinaceli: 

"Sin bipirbole alquna sa puada decir que 61 es el creador del 

tirmino bolivianismo, bolivianidad y boliviani ... r • • • lo b8lllos 

••cuchado y leido de il antes que en ningún otro autor" (Salas 

Linares' OLTXllA HORA, AAll) • 

Y esto es aceptable bajo un considerando. Medinaceli es y no 

es parte de la generación de la post-guerra. No lo es porque si 

es cierto que temas como la esencia de la nación y el problema de 

la bolivianidad aparecen formando parte de la conciencia social 

después de la contienda, no es del todo cierto que éstos aparezcan 

en nuestro autor como parte de una reflexión épocal. La büsqueda 

de estas cuestiones tiene sus origenes en el grupo GESTA BARBARA 

que permitió tanto a Gamaliel Churata como a él mismo distinguirse 

dentro de un ambiente cultural que miraba a Europa como fuente de 

inspiración, estilo y difusión. 

Generacionalmente , Medinaceli condensa una voluntad que lo 

lleva a ensayar en la vida politica que lo ejemplifican como 

parte de las nuevas tendencias sociales post-Chaco. 
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Intelectualmente participó de una atmósfera cultural donde 

predominaba una corriente particular : la m!stica de la tierra o 

telurismo, mezcla de determinismo geográfico, pante1smo e 

indigenismo porque en la tierra andina, el hombre es el producto 

natural que se vinculo armoniosamente con su medio (MacLeod, 

1962,236). 

Doa. 

El Diccionario de Literatura Americana -publicado por la Unión 

Panamericana, en Washington- consigna con estas palabras la 

importancia de Hedinaceli: 

• ... sin haber salido al extranjero, 

cAtedra de critico y alcanzó tal 

sentó desde temprano, la 

reputación que se le ha 

considerado 'el verdadero fundador de la moderna critica 

boliviana•• (PRESENCIA, 14-V-1968,La Paz). 

Nos adscribimos a esta conclusión sobre Medinaceli: es el 

representante del pensamiento moderno. Pero ¿en qué sentido 

utilizar el adjetivo?. Modernidad en él tiene que ver con el 

proceso de construcción de respuestas a preguntas planteadas sobre 

una realidad histórica (Nuggent,1989,92), por cuanto la pregunta 

que se plantea -la del significado de la bolivianidad- es 

respondida por Medinacel i mediante respuestas fragmentarias y 

temporales que solo hallan sentido al reunificarlas. 
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Existe otro rasgo que identifica al autor con lo moderno. Y 

es precisamente la forma que adoptó para expresar sus ideas, el 

ensayo. Su preferencia por este género no tiene sus origenes en 

una tendencia de Occidente sino en la inclinación hacia la 

s1ntesis evidente en las lenguas propias -aymara y quechua- (Ver 

GESTA BARBARA no. 7, 1920, 242), y en esto coincide con Prudencia, 

quien mucho después, destacaba esa caracter1stica en el indio 

altiplánico: el kolla "sabe condensar toda una concepción en un 

gesto, en un vocablo, en una linea. De ahi que el aimara sea por 

excelencia un idioma sintético" (Ver en Botelho, 1975, 192). 

S6lo después de esta concepción entendemos que el ensayo sea 

recogido por Medinaceli como una tendencia en la critica 

contemporánea. Las formulaciones criticas son las del acusioso 

observador y del lector exegético, aptitudes ambas que combinó 

con la fina iron1a. En alguna ocasión le tocó rese~ar una 

investigación acerca de las prácticas populares del culto a san 

Antonio, entre las más conocidas: "ponerlo de cabeza", "rezar un 

Padre Nuestro solamente hasta la mitad (Y) esperar el milagro 

solicitado para rezar el resto"; acerca de la segunda conclula: 

"ésta es una de las mayores aflicciones que se le puede imponer 

al santo" (En Revista del ISBO, op. cit, 154). 

Lo ir6nico, las má.s de las veces, estuvo aparejado a lo 

religioso porque de algün modo ésta era una de las costumbres mSs 

afincadas tal y como describ1a a su natal Sucre "llena a<ln de 
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monjer1o colonial" (1967, 186), o como alud1a · ··en·::·general· a 

"nuestras ·a~gelicales ciudades tan - sometid~s :· .ª la, aut~ri~ad d.el 

altar y dél trono" (Revista del ISBO, op;cit¡lSJ)·. 

Tres. 

Como ho~bre de pensamiento Medinaceli jamás embar9o sus ideas 

ante. ni_ngün PC?der: "me represento a mi mismo - decia- ,soy un 

escritor libre, nada m6s" (En Baptista, op. cit.,316) y si alguna 

vez vivi6 para la pol1tica lo hizo impulsado por la decisi6n 

popular en 1938. Si por la rigurosidad clasificatoria tendr1amos 

que dar una orientación a su papel como intelectual, antes que 

encerrar su pensamientos con adjetivaciones preferimos usar sus 

propias palabras: "un intelectual de verdad ni puede tener 

certidumbres absolutas, ni pasiones intensas; en oposición a estas 

cualidades, le distinguen un amplio esp1ritu de tolerancia" 

(1969,191). 

Medinaceli forma parte de la intelligantsia pre-52 que impuso 

en el di6logo intelectual dos problemas básicos: el de la cultura 

y la bolivianidad en tanto que no resueltos, estos deb1an estar 

inmersos en la concepci6n general de la sociedad boliviana futura 

(un sentido que aqu1 damos al término intelligentsia se refiere 

a los intelectuales que tienen un papel disidente porque 

cuestionan el mundo establecido y pretenden un cambio). 
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En cuanto al prefijo indicativo de un 'antes del 52', estamos 

de acuerdo que abarca un periodo ni corto ni homogéneo (todo lo 

contrario), pero es pertinente para el caso de Medinaceli puesto 

que su producción queda incluida dentro de esta etapa. Después del 

acontecimiento de abril del 52 varios contenidos ideol6qicos 

presentes antes en discursos intelectuales, en aspiraciones y 

expectativas de movimientos sociales (contenidos nacionalistas, 

indigenistas, sentido de pueblo, etc.) han pasado a considerarse 

pre-formas discursivas coestructurantes del nacionalismo 

revolucionario (Antezana, 1982). Descubrir qué ideoloquemas han 

sido articulados en dicha discursividad y a partir de que 

tradiciones es pues problema que dar1a pie a un estudio profundo. 

Por otra parte es dif 1cil decir cómo una concepción ha pasado 

directamente al campo de los contenidos interpelatorios del NR 

puesto que los elementos ideol6gicos no son objetos medibles, 

permanentes y por ello diferenciables claramente. 

Pero es posible distinguir algunos contenidos que pudieron 

coestructurar el discurso a partir de alguna analog1a. Sostuvimos 

que C.M. rebas6 los limites de la ideolog1a oligárquica: como 

pensador padeció sin terminar de explicarse el carácter profundo 

de una sociedad pluriétnica. Si en alguna medida las frases 

rotundas de Medinaceli evidencias una suerte de conflicto 

existencial producido por el mundo que se el enfrenta, tuvo sin 

embargo una propuesto de solución: la homogenizaci6n social que 

tipifica en la chola. Lo mestizo entonces aparece como un punto 

inicial para el desarrollo de la cultura. 
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Esta proposición, que obviamente no fue enunciada dnicamente 

por Medinaceli pero de la que él fue parte activa, combina 

coherentemente en el Nacionalismo Revolucionario, al menos en un 

aspecto. Mencionamos como la oposición naci6n/antinaci6n es 

constitutiva de una interpretaci6n hist6rica nacionalista, don4e 

'pueblo' viene a ser el conjunto indiferenciado de explotados y 

oprimidos por un dominio oligárquico- imperialista (Mayorga, op. 

cit.,84). 

Ese 'sujeto• (interclasista) invocado por el discurso, es 

considerado como el sustentador de la nación y la nacionalidad; 

entonces en la dimensión 'bolivianidad' cabia la noción de un 

pueblo sin problemáticas diferencias étnicas, donde por supuesto 

el mestizaje privara como centro identificatorio con la nación en 

su conjunto, pero en lo que subyace la aspiración de solucionar 

el problema racial "en la fusi6n, en la plasmaci6n de un modelo 

uniforme, y no en el pluralismo ( .. ~), en el concierto étnico" 

(Saintoul,op. cit.,66). 
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