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:INTRODUCCION 

El Estado boliviano vive, como todo Estado, continuos proce

sos de reacomodo politice. En estos cambios la participación 

del campesinado, como elemento que no puede estar fuera del 

desarrollo politice boliviano, tiene una importancia, pués, 

directa o indirectamente el campesinado indio está siempre 

dentro de la coyuntura y de los procesos históricos naciona

les y es parte fundamental de ellos; tanto su condición de 

población mayoritaria del pa!s y como 11 bot1.n11 pol!tico, ha

cen del campesinado un actor importante para la clase go

bernante, su gobierno y el Estado 

En este sentido la relación Estado-campesinos, también 

sufre constantes reacomodos, producto, sobre todo, de la de

bilidad programática de la clase en el poder, debilidad que 

tiende continuamente a la ruptura, lo cual implica la rees

tructuración del propio Estado y de sus relaciones sociales 

y en este caso con el campesinado. De ah! que el campesino 

indio, pase frecuentemente de actor pasivo a activo, de "ob

jeto" a "sujeto" pol1tico. Esta transposición del campesina

do indio se manifiesta en distintas etapas coyunturales im

portantes de la historia nacional: las movilizaciones de los 

hermanos Katari en Sucre y Potosi, de José Gabriel condor

canqui 11 Tupak Amaru" y Julián Apaza 11 Tupak Katari" en el Al

to Perü durante el periodo colonial, el ºejército liberal" 

de Zárate Willka a fines del siglo XIX, la Guerra del Chaco 



y los or1genes del sindicalismo campesino en los afias trein

ta, la Revolución de 1952 y sus consecuencias durante los 

gobierno sucesivos y por ültimo el proceso de rompimiento de 

la alianza Estado-Campesino en la década de los setenta. En 

cada uno de estos procesos, la participación ind1gena, su 

relación con el Estado y la clase dominante sufren transf or

maciones, lo cual trae corno consecuencia la recornposici6n 

pacifica o violenta del Estado. 

La participación po11tica c~rnpesina, en estos determi

nados momentos histOricos, desde la colonia hasta fines de 

la década de los setenta, será el objetivo del presente tra

bajo. Presentamos aspectos de la historia pol1tica 11 oculta" 

de Bolivia. Aquella parte que se mantuvo en la oscuridad del 

conocimiento y estuvo en tal condición porque las clases do

minantes no permitieron que estos acontecimientos pudieran 

llegar a ser objeto del conocimiento popular y menos del 

campesinado; (aunque la memoria colectiva y la tradición 

oral no siempre permiten que sucedan estos olvidos) sector 

social dominado desde el instante que los colonizadores es

paftoles tocaban tierras del Alto Pera. Los hermanos Katari, 

Tupaj Amaru, Zárate Willka, etc. son personajes que nunca 

fueron parte de la historia oficial del pais, pero s1 están 

aquellos 11 héroes 11 que los derrotaron y ejecutaron en un "ac

to de justicia". 



El campesinado ind1gena recurre a sus precedentes his

t6r ico-cul turales para encabezar una lucha aut6noma por su 

reivindicación e independencia pol1tica, contando con el 

apoyo de cuadros intelectuales ajenos a los campesinos in

dios. Proceso que desestabiliz6 y cuestionó a todos los par

tidos pol1ticos, a las organizaciones obreras e inclusive al 

poder politice del Estado. 

En este caso tratamos a quechuas y aymaras como dos ge

neralidades, dejando de lado sus respectivas especificida

des, que no son pocas, aunque dependiendo del caso y en tan

to el trabajo lo demande podrán ser retomadas. El campesino 

indio aymara de la Puna, localizado a orillas del Lago Titi

caca, no es caracteristicamente igual a los campesinos que 

radican en las zonas inhóspitas del Altiplano Central o de 

los que se encuentran en los Valles. Lo mismo sucede con el 

campesino quechua que radica en los Valles Bajos ~el centro 

de la Repdblica respecto a los campesinos del Valle Alto o 

de las zonas altas del Departamento de Potosi, la cantidad, 

tipo de producción y la extenci6n de la tenencia de la tie

rra son algunos parámetros que los diferencian, sin dejar de 

lado los factores culturales y sociales. Los. quechuas, por 

ejemplo sufren un proceso de mestizaci6n más acelerado que 

los aymaras, quienes aO..n mantienen una identidad étnica y 

cultural máS cerrada. Nuestro interés se enmarca en los ro

les pol1ticos y culturales de cada grupo, por su importancia 



en el movimiento campesino como tal y en el sindical. Tampo

co haremos referencia alguna sobre los grupos étnicos mino

ritarios ubicados en el oriente boliviano (aquellos departa

mentos que tienen frontera internacional con el Brasil). 

El idioma y la localización espacial son factores que 

permitiran la identificación general de cada grupo. El idio

ma, por otra parte, representa una forma de identidad cultu

ral frente a la población urbana y los sectores dominantes, 

desde vecinos de pueblo, clase media, burguesía, politices, 

intermediarios, etc. 

El movimiento campesino estuvo caracterizado por tres 

tipos de respuestas al problema agrario, con sus respectivas 

especificidades: el del Altiplano aymara; la región quechua 

de los Valles del Centro del pa1s y del sur-oeste de la Re

pdblica. En estas tres regiones el movimiento campesino se 

manifiesta bajo formas muy especificas. El enfrentamiento y 

control por parte de las instancias del poder, se presenta 

de distinas formas, pasando por la represión, la cooptación 

de sus lideres, la desaparición de los mismos y la disputa, 

de los partidos y organizaciones pol1ticas, por la manipula

ción y control de los campesinos indios y su representación 

sindical. 

El presente trabajo está dividido en en cuatro partes 

que representan un ciclo del movimiento ind1gena. En la pri-



mera se observa las caracter1sticas de la colonia y la si

tuación indlgena durante este periodo. 

La segunda se refiere al movimiento campesino anterior 

a la revolución de 1952. Este exámen es imprescindible para 

la mejor comprensión de los acontecimientos posteriores. 

La tercera trata de las consecuencias del movimiento 

popular del 52, la formación del nuevo Estado y la partici

pación del movimiento campesino en este proceso. 

La cuarta parte se referirá a la f ormaci6n de la nueva 

expresión sindical campesina independiente de las estructu

ras de poder; caao concreto: el llamado movimiento katarie

ta. En cada uno de los procesos descritos, los respectivos 

movimientos campesinos condujeron a transformaciones histó

ricas en y del Estado. 

Los acontecimientos de 1780, encabezados por los her

manos Tomás y Dámaso Katari en contra del Corregidor de Cha

yanta, Alos y su cobrador de tributos Blas Bernal, no van 

contra la autoridad real espaftola, pero si es un conflicto 

que reivindica la autoridad cultural y étnica del kuraka Ka

tari para desempaf'aar ciertas tareas encomendadas por el vi

rreynato y 1a intromisión en estas taréas de criollos y es

pafi.oles. 
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En el caso de José Gabriel condorcanqui 11Tupaj Amaru" 

las diferencias con la corona se deben a disputas de mayor 

"realeza" que la de los hermanos Katari, la disputa por un 

marquesado al que supuestamente tenla derecho el descendien

te directo del Qltimo Inca Felipe Tupaj Amaru, victimado por 

el Virrey Toledo en 1579. se mantiene el enfrentamiento cul

tural y étnico entre indios y 11 conquistadores 11 

Por Qltimo la sublevación del indio Julian Apaza 11Tupaj 

Katari 11 (tom6 el. nombre de Tupaj .Amaru y el apellido de los 

hermanos Katari como una f orrna de identificación con las lu

chas armadas de estos caudillos indios), la continuación de 

las actividades armadas de Tupaj Amaru. Existe una relación 

cercana entre ambos, con la salvedad de que uno se ubica en 

la región quechua del cuzco, hoy Perú, y la otra en la re

gión aymara del Altiplano de La Paz y Oruro, actualmente Bo

livia. 

Durante la República, el triQnfo de los liberales fren

te a los conservadores a fines del siglo XIX; con el apoyo 

de los ejércitos indios de Zárate Willka, significó el cam

bio de la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la cuidad 

de La Paz, que originará una rearticulación del la economía 

boliviana con el mercado mundial. 



El pensamiento ideol6qico liberal, luego de la Guerra 

del Pacifico<*) no se propuso comprender el "gran problema 

nacional 11 • Pero si logra una cierta estabilidad política, 

que le permite la posibilidad de revolucionar la econom!a, 

pero la mentalidad de los grandes mineros se habla quedado 

en el siglo XIX. La Repüblica, también, significó la culmi-

naci6n del despojo de tierras de manos de las comunidades 

que lograron escapar de la usura criolla y espafiola. 

A fines del siglo XIX, sectores dominantes de la RepQ-

blica, liberales y conservadores; utilizan a caudillos in-

dios como carne de canon en la guerra civil entre ambos, tal 

fue el ejemplo de Zárate Willka. 

El Estado oligárquico, en los anos treinta, provoca una 

nueva tragedia la Guerra dol chaco. Este dramático y lamen

table suceso generará una nueva conciencia nacional, en la 

que el ind1gena no estará al márgen. 

La extinción jur1dica de la comunidad y el proceso con

t1nuo de usurpación de tierras, durante el siglo XX; llevan 

a los indios aymaras a optar por mecanismos de defenza me

diante la revitalización de los sistemas de autoridad cornu-

nal que los liberales pretendían abolir, renacen los mallkus 

y jilakatas ("Hallku: Aymara, lit. candor; es el equivalente 

(*) Enfrentamiento bélico que involucra a Bolivia, Chile y 
Perü, en el cual Bolivia pierde su salida soberana a las 
coataa del Pacifico. 
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del kuraka quechua o del cacique importado del Caribe por 

los espaftoles. Jilakata: aymara lit. el encargado mayor; es 

una autoridad de menor jeraquía"C1)). La memoria cultural 

indígena aymara responde a momentos coyunturales, se esta-

blecen formas de lucha que recuperan la tradición cultura! 

indígena. Mientras en los V-:'lles quechuas del centro de la 

Repllblica influyó la organización sindical obrera, durante 

la etapa que va de 1946 a 1952. 

En 1945 se realiza un congreso indlgena en el que se 

resuelven una serie de medidas a favor del indio, que poste

riormente serán "legalizadas" por el gobierno del General 

Gualberto Villarroel, militar representante de una nueva ge

neración del ejército de posguerra. Era el primer intento de 

incorporación y cooptación política del sector campesino in

d1gena a la vida pol!tica por el gobierno. 

La Guerra del chaco permitió el reconocimiento de la 

realidad oligárquica nacional y la voluntad popular para 

cambiarla. El liberalismo quizo ser un instrumento eficaz de 

la oligarquía, pero no se propuso serlo de la Naci6n. 

La descomposición del Estado llega a su limite el 9 de 

abril de 1952, la Revolución Nacional encabezada por el Mo

vimiento Nacionalista Revolucionario triunfa y promulga las 

primeras acciones revolucionarias; nacionalización de las 

(1) Rivera cusioanqui, Silvia; oprimidos pero no vencidos; 
Ed. Hisbol, La Paz - Bolivia, 1986. p.38. 



minas, Reforma Agraria y el reconocimiento de los derechos 

políticos y civiles del los indios; los campesinos indios 

irrumpen en la política. 

Al mismo tiempo que la revoluci6n del 52 otorga al in

dio· la propiedad de la tierra y los derechos pol1ticos, se 

presentaba un nuevo fenómeno social, la migraci6n masiva a 

los centros urbanos. Algunos campesinos indígenas, de una 

nueva generación que no participó directamente en la revolu

ción, accedían a la educación media y superior. Emprendedo

res, éstos de una nueva visión pol1tica del pais. 

Los gobiernos militares que se suceden a los 1argo de 

los anos sesenta y setenta continüan manejando con usos po

litices demagógicos a los indígenas, a partir de la presen

cia de las Fuerzas Armadas en el medio rural. El Pacto Mili

tar-Campesino sustituye la presencia partidista en el campo 

y se convierte en el intrumento más eficaz de los gobiernos 

militares para el control del sindicalismo y del movimiento 

campesino. 

El "Manifiesto de Tiawanacu" es el primer documento pü

blico de la nueva generación sindical campesina donde se in

corporan dos elementos "nuevos 11 : la identidad étnica y la 

identidad cultural. 
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En la década de los setenta, Epfzana y Tolata<*> se 

convierten en el parteaguas de las relaciones Estado-campe

sinos. La masacre del 1974 influirá en las relaciones del 

sindicalismo campesino frente a los gobiernos mili tares de 

turno 

Enfatizamos la relación que se da, en estos momentos de 

efervescencia campesina del rescate de la identidad cultural 

y étnica y la lucha constante por lograr mejores condiciones 

de vida a partir de la lucha po11tica y sindical. La recupe-

ración de los referntes hist6ricos se convertiran en los 

factores que permitirán la identificación étnico-cultural 

frente a los "otros". 

El campesino boliviano fue participe, directa o indi-

rectamente, de la historia pol1tica nacional. Los grandes 

acontecimientos que transformaron al país tuvieron como ac

tor político al campesinado, quechua y aymara. Los campesi

nos, junto a su sindicato, logran un trabajo orgánico tal, 

que les permite llevar adelante un planteamiento concreto de 

prop~esta política, cultural y étnica propia. La recupera

ción del referente histórico le permite irrumpir en la vida 

polftica nacional con una propuesta étnica, que traerá como 

consecuencia la ruptura de su dependencia gubernamental, es-

(*) Masacre da campesinos el afio de 1974, como consecuencia 
d•l bloqueo d• carreteras en el Valle Alto por el aumen
to da precios a los productos b6sicos y el conqelamiento 
de precios a los productos del campo. 
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tableciendo, ellos, su propia concepci6n de gobierno y de 

Estado. 

En términos generales se cumplieron, en el trabajo, con 

las espectativas que nos hab1amos propuesto, ubicar al cam

pesinado indio como un actor importante dentro de la pol1t

ica nacional. Pero creemos espec1ficamente, que en la actua

lidad, está perdiendo su importancia pol1tica dado que para 

del esquema liberal iniciado a mediados de la década de los 

ochenta, al campesinado indio minifundista se pretende sus

tituirlo, dentro de un nuevo esquema agrario por un empresa

rio agr!cola, donde el campesino indio s6lamente cumplirá su 

rol de proletario agr1cola, lo cual traerá sus respectivas 

consecuencias, que bien pueden ser motivo de otro estudio. 

Por otra parte en Bolivia es fundamental realizar una nueva 

Reforma Agraria donde se cuente con el concurso directo de 

las bases campesinas y de ésta forma dar una solución al 

drama de la minifundizaci6n. Respecto a este tema, la parti

cipación y propuesta campesina m&s seria fue el Proyecto de 

Ley Agraria Fundamental elaborado por la confederación sin

dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia en el Con

greso Nacional sobre Ley Agraria, realizado en Cochabamba, 

en enero de 1984; hasta la fecha el gobierno no a convocado 

a una discusión sobre la problemática, dado que su interés 

no se enmarca dentro de las perspectivas campesinistas. El 

problema de la coca-coca1na trajo algunos reacomodos en el 

11 



movimiento campesino y sindical, la división y posterior 

fragmentación interna del sindicalismo en varias corri~ntes 

que ponderan su actividad exclusivamente al plano sindical y 

aquellos que llevaran la problemática al ámbito de la polí

tica, la cultural y la etnia. 

12 

La intención de éste trabajo fue empezar con los 11 Kata

ria11 de l.789 y concluir con el katariamo de 1977-78, si bien 

esto significa cerrar un circulo de la historia pol1tica 

campesina, necesariamente implic.a abrir otro que retomará 

muchos elementos de la historia corta y larga del movimiento 

politice campesino. De tal manera que esta té.sis no es la 

conclusi6n de un trabajo, sino, por el contrario, el inicio 

de un compromiso para una mejor comprensión de la problemá

tica agraria y campesina de Bolivia • 

............ 
Para efectos de una mejor comprensión, en su conjunto, 

de la problemAtica que pretendemos exponer es importante 

realizar algunas precisiones teóricas respecto a algunos 

conceptos que se manejarán a lo largo del presente trabajo. 

La polémica para llegar a una definición acabada sobre 

el campesinado tiene ya varias décadas y por el mismo carác

ter polémico del problema, este parece no tener fin; lo cual 

de ninguna manera significa un obstáculo, sino por el con

trario representa un constante enriquecimiento teórico con-



ceptual. Sin embargo para los fines del trabajo s6lamente 

trataremos de fi~.ar algunas ideas retomando la conceptuali

zación y definiciones elaboradas por ciertos intelectuales 

que trabajaron el tema con mayor profundidad, y a partir de 

estas permitirnos una definición teórico conceptual que cum

pla con nuestras espectativas. 

Como una forma aparentemente elemental, premisa que nos 

permite llegar a la definición conceptual del campesinado se 

trata de diferenciar a las formaciones sociales rurales pri

mitivas de las modernas y de esta manera establecer la ca

racterización del campesinado a partir del proceso de "civi-

lización" y, el origen del Estado (como control del poder) 

constituye el momento en que se vislumbra la diferencia en-

tre los productores primitivos de alimentos y el campesina

do. 11Asi, s6lo cuando el productor es integrado en una so

ciedad con Estado -esto es, cuando el labrador se convierte 

en sujeto de demandas y sanciones por quienes detentan el 

poder sobre su estrato social- puede hablarse propiamente de 

campesinado 11 (2J. 

Partiendo de esta premisa, Wolf nos presenta una prime

ra difinici6n del campesinado: 11 Nos hemos referido a los 

campesinos como labradores y ganaderos rurales; es decir, 

recogen sus cosechas y crian sus ganados en el campo, no en 

(2 ) Wolf', Eric R., Los Campesinos; Ed. Labor, Barcelona., 
1978. p.22. 
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invernáculos situados en medio de las ciudades ni en macetas 

dispuestas en terrazas o antepechos de ventana. Tampoco se 

trata de granjeros, estos es, de empresarios agricolas, tal 

cual existen en Estados Unidos. La granja norteamericana es, 

ante todo, un negocio que combina factores de producci6n ad

quiridos en el mercado para obtener provecho con la venta de 

los productos que dan un rendimiento. El campesino, en cam

bio, no opera como una empresa en el sentido econ6mico; im

prime desarrollo a una casa y no a un negocio. Pero existen 

también pueblos primitivos que viven en el campo y recogen 

cosechas y cuidan ganados. ¿Que distingue al campesino del 

labrador primitivo? 

14 

Un modo de enfocar esta cuestión es darse cuenta de que los 

campesinos forman parte de una sociedad más amplia y comple

ta, mientras que una banda o tribu primitiva no se halla en 

la misma aituaci6n" <3 >. 

Hobsbawn aclara un poco más la idea planteada en el pa

rraf o anterior: 11 A grandes rasgos, la caracter1stica funda

mental de los campesinos tradicionales es un nivel mucho ma

yor de colectividad, formal o informal (y sobre todo locali

zada), que a la vez tiende a suprimir la diferenciaci6n so

cial permanente dentro del campesinado y a facilitar, o has

ta imponer, la acción comunal" (4). 

( 3 ) Xd. p.10. 
(4) Bobsbavm, Eric J., Los Campesinos y la Politica; Ed. 

Anagrama, Barce1ona, 1976. p.o. 



La relación de los campesinos con el resto de la socie

dad (el mundo exterior) no se presenta bajo las mismas ca

racter!sticas que los agricultores primitivos; estos cuentan 

con la posibilidad de controlar sus medios de producci6n y 

is 

su fuerza de trabajo, la cual, a su vez, es intercambiada 

por productos dentro de una "ley de equivalencia", en el ca

so de los campesinos su excedente es transferido a terceras 

personas que forman parte de otro grupo o clase social domi

nante. "Al distinguir las sociedades "campesinas" de las so

ciedades "primitivas", los aspectos que generalmente se des

tacan de las primeras son la absorción y la penetración eco

n6micas y pol1ticas por conjuntos societales más amplios, la 

aparición de jerarqu1as pol1ticas y económicas y la extrac

ción de una 11 plusval1a económica" al agricultor campesino: 

estos rasgos están ausentes en los estereotipos de las so

ciedades 11primitivas 11 <5 >. 

Hasta este momento podemos realizar un primer esbozo 

conceptual del campesinado como tal. Retomando cada una de 

las afirmaciones escritas por los autores mencionados. Es 

con la aparición del Estado cuando nace el campesinado como 

tal y es éste (el Estado) quien define las nuevas caracte

r1sticas especificas de las relaciones entre el campesino y 

los demás grupos sociales. El campesino por lo tanto es 

(S) Alavi. Bamma, Las C1asea Sociales y las Lealtades Pri
mordiales; Ed. Cuadernos Anaqrama, Barcelona, 1976. 
p.sz. 
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aquel que vive en el medio rural, que produce, a diferencia 

de una empresa agr1cola para mantener una casa y no un nego

cio. El campesino por otra parte es sujeto de explotación y 

dominación por otras fuerzas sociales que ejercen poder. Es

ta puede ser una primera aproximación de definición del cam

pesinado, pero sin embargo, faltan aün algunos elementos que 

la har1an más completa. 

El concepto de econom1a campesina engloba a aquel sec

tor de la actividad agropecuaria nacional donde el proceso 

productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con 

el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 

condiciones de vida y de trabajo o, si se prefiere, la re

producci6n de los productores y de la propia unidad de pro

ducci6n. Para alcanzar ese objetivo es necesario generar, en 

primer término, los medios de sostenimiento (biológico y 

cultural) de todos los miembros de la familia -activos o no

y, en segundo lugar, un fondo -por encima de dichas necesi

dades- destinado a satisfacer la reposición de los medios de 

producción empleados en el ciclo productivo y a afrontar las 

diversas eventualidades que afectan la existencia del grupo 

familiar (enfermedades, gastos ceremoniales, etcétera)< 6 >. 

Shanin y anteriormente Alexander Chayanov también pre

sentan este nuevo elemento de la unidad económica campesina, 

<'> CBPAL, Economía campesina y Agricultura Empresarial; Ed. 
Biqlo XXI, México, 1982. p.65. 
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la familia como el eje fundamental de la econom1a y de la 

producción campesina. 11 
••• el núcleo de las caracter1sticas 

determinantes parece residir en la naturaleza y la dinAmica 

de la explotación familiar como unidad básica de producción 

y vida social. En consecuencia, la misma existencia del cam

pesinado como entidad social especifica depende de la pre

sencia de explotaci6nes familiares como unidades básicas de 

la econom1a y sociedad. Por lo tanto, el campesinado debe 

ser comprendido a través de la exploración de las caracte

r1sticas de la explotaci6n familiar campesina, tanto inter-

nas como externas, es decir, sus reacciones especificas con 

respecto a un contexto social más amplio, asi como sus in

teracciones con ésten(7). 

11 La familia provee el equipo de trabajo para la granja, 

cuya actividad está fundamentalmente orientada a producir 

las necesidades básicas de consumo familiar y las obligacio

nes para con los detentadores del poder econ6mico y pol1ti

co. ( ••• ) La división del trabajo en el interior de la uni

dad familiar se hace de acuerdo con la diferencia de edad y 

sexo y está regida, con frecuencia, por normas consuetudina

rias en lo que al trabajo de hombres y mujeres se refie

re" (8). La unidad campesina tiene la peculiaridad de apro-

(7) 

(8) 

Shanin, Thaodor, Definiendo al campesinado: Conoeptuali
gaciones y D11oonceptuali1aoionea. Pasado y Pres•nte en 
un Debata Marxista; Ens Agricultura Y Sociedad, Num. 11, 
Revista del Ministerio de Agricuitura. Ha4rid, pp 9-52. 
p.21. 
CEPAL; Op. Cit., p.65. 



vechar fuerza de trabajo que no crea valor (aparentemente) 

en otros ámbitos productivos, utiliza la fuerza de trabajo 

de niftos, ancianos y mujeres. La utilización de esta fuerza 

productiva permite a la unidad campesina hacer llegar sus 

productos al mercado a precios inferiores que los de la pro

ducci6n empresarial. La unidad de producción campesina es 

una unidad que produce y al mismo tiempo consume y en su ac

tividad productiva el trabajo doméstico es indispensable. 

18 

El campesino no utiliza en .forma regular la contrata

ci6n de fuerza de trabajo y cuando lo hace se basa, general

mente1 en reglas establecidas dentro de marcos culturales y 

tradicionales. 11 La fuerza de trabajo de la unidad de explo-

taci6n doméstica está totalmente determinada por la disponi

bilidad de miembros capacitados en la familia. Por eso es 

que el limite más elevado posible para el volúmen de la ac

tividad depende del monto de trabajo que puede proporcionar 

esta fuerza de trabajo utilizada con la máxima intensidad. 

De la misma manera, el volúmen más bajo está determinado por 

el total de beneficios materiales absolutamente escenciales 

para la mera existencia de la familia" (9). 

La 16gica en la que se maneja la actividad productiva 

campesina difiere de la agricultura empresarial en el senti

do de que: el como, el cuando y el qué producir están deter-

< 9) cbayanov, Ale:zander V. , La organizaci6n de la Unidad 
lcon6mioa campesina; Ed. Nueva Visi6n, Buenos Aires -
Arqantina, 1974. p.47. 



.ninados por el interés de satisfacer las necesidades de la 

familia. El campesino esta obligado a producir sin importar 

las fluctuaciones coyunturales del mercado, en caso contra

rio su subsistencia estarla en serio riesgo, dado su magro 

ingreso econ6mico. En el caso de la empresa agrlcola estos 

factores (como, cuando y qué) están en función de acrecentar 

las tasas de ganacia y acumulaci6n; en este tipo de agricul

tura el capital y la fuerza de trabajo se encuentran separa

dos, por tanto la ganancia y salario se expresan entre los 

propietarios de los medios de producción y de la tierra y 

los campesinos que venden su fuerza de trabajo. 

Hasta aqu1 podemos arribar a una segunda conclusión: la 

unidad productiva campesina esta basada en la fuerza de tra

bajo familiar y su relación con e1 mercado se efecttla en 

condiciones completamente distintas a las que rigen la agri

cultura empresarial. Por otra parte, la producci6n campesina 

requiere en muy contadas oportunidades de tuerza de trabajo 

asalariada y además el campesino es el dueño de los medios 

de producci6n y tiene la propiedad de la tierra, aunque esta 

dltima caracteristica no sea necesariamente indispensable, 

puesto que se puede hablar de campesinos arrendatarios que 

cumplen con los otros requisitos. 

Para concluir con la def inici6n conceptual del campesi

nado debemos contemplar la parte fundamental del trabajo, la 

intervención del campesinado en la política: ¿en que medida 

19 



se puede hablar del campesinado como clase social y si, ade

más, se puede hablar de una conciencia de clase de los cam

pesinos?. Para poder contestar las preguntas quizá sea acon

sejable partir de la definición de clase social. Lenin pro

pone la siguiente: "Las clases sociales son grandes grupos 

de hombres que se diferencian entre sl por el lugar que ocu

pan en un sistema de producción social históricamente deter-

minado, por las relaciones en que se encuentran con respecto 
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a los medios de producci6n (relaciones que en su mayor parte 

las leyes refrendan y formalizan), por el papel que desempe

ftan en la organización social del trabajo, y, consiguiente

mente, por el modo de percibir y la proporción en que perci

ben la parte de riqueza social de que disponen. Las clases 

son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el 

trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen 

determinado de econom1a social" (lO); aunque esta definición 

no necesariamente sea las más acabada dentro del pensamiento 

marxista, si nos presenta el aspecto fundamental de la ca

racterizaci6n de las clase social, la relaci6n de los indi

viduos a los medios de producci6n y las relaciones de pro

ducci6n que emanan de ésta. 

con la definici6n anterior estamos en condiciones de 

afirmar que los campesinos pueden ser definidos como clase 

(1D) Lenin, v.x., Una Gran Iniciativa; En Obras Escogidas -
Tomo X (doce tomos), Ed. Progreso, Moscú, 1977. p.11-
12. 



11 en si" como una multitud de personas que tienen una misma 

relación con los medios de producción<•>, sin embargo, "la 

conciencia de clase es el eslab6n que permite el paso de la 

clase "en s1 11 , agrupamiento con intereses objetivos ºlaten-

tes", a la clase "para s1 11 , grupo de poder que tiende a or-

ganizarse para el conflicto o la lucha polltica, y cuyos in

tereses han llegado a ser, por lo tanto, 11manifiestos" <11). 

La clase toma conciencia de sus intereses y el rol histórico 

que debe desempeftar en su acción pol1tica para contribuir a 

los cambios sociales, si es necesario a la transformación 

del Estado, para el desarrollo de la sociedad. La conciencia 

de clase campesina se realiza en la medida en que las dif e

rencias existentes a su interior pasan a segundo tármino 

frente a sus peculiaridades y sus intereses contra otras 

clases. 

creemos que con el anterior an~lisis completamos la 

conceptualizaci6n del campesinado como una clase social que 

vive en el campo, produce dentro de una unidad económica fa

miliar, su relaci6n con el mercado y los centros urbanos 

responde a ciertas caracteristicas especiales que lo dife

rencian de la agricultura empresarial y las relaciones de 

(•) 

(l.1) 

Para Diaz Polanoo, Paré y Bartra, el hecho de qua el 
campeino eea el propietario de sus medios de producoi6n 
(dentro de un modo da producci6n mercantil simple y su 
articulación al modo de producci6n capitalista) lo con
vierte en una clase por sí mismo. 
Stavenbagen, Rodolfo, Las claaas sociales en las soqia
dades Agrarias; Ed. Siglo XXI, H6xico, 1985. p.35 
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explotaci6n que sufre con las clase en el poder tienen ca

racteristicas muy especificas. 

Hasta el momento hemos llegado a una definición concre-

ta respecto a la población campesina, pero debemos, ahora, 

introducir otra categoria conceptual fundamental en nuestro 

trabajo, nos referimos al indio. 
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No pretendemos reducir a la población india dentro de 

los campesinos puesto que el término va más allá de la clase 

campesina, aunque casi el cien pOr ciento de los campesinos 

de Bolivia son indios, con las caracter1sticas propias de 

una cultura, un conjunto de valores comunes y sobre todo una 

identidad histórica labrada a lo largo de cinco siglos de 

dominaci6n. 

La palabra indio tiene un contenido de colonizaci6n, de 

explotación. En tanto ea explotado, será indio, si pasa ha 

ser explotador será considerado mestizo, tanto por los demás 

indios como por los blancos. Utilizaremos la palabra indio 

como una categoría genérica "que ha nacido de y que expresa 

una situación colonial espec1f ica de las Américas, situ~ci6n 

sufrida por los Pueblos de este continente ••• "<12 >. Actual

mente la palabra indio es recuperada 'por los movimientos 

campesinos indios como una forma de identidad frente a los 

"otros", nosotros trataremos de darle ese contexto, de iden-

(12) sarr•, Marie-Chantal, Ideologías Xndigenietas y Movi
mientos Indios; Ed. Siglo XXX, México, 1988. p.11. 
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~idad política, social. económica, cultural y de lengua, en 

general como una forma de vida, una identidad étnica, como 

11 un ( .•• ) grupo poblacional aut6ctono, con una estructura 

sociológica que le es propia" (13). 

Optaremos por llamar movimiento campesino a todas las 

acciones llevadas a cabo por los indígenas y el sindicato 

campesino por sus reivindicaciones de clase; movilizaciones 

ejercidas por ambos, indios y sindicato o por cada uno de 

ellos. cuando se manifiesten ciertas caracter1sticas étnicas 

o son referidas a una zona especifica, empleamos términos 

tales como campesino quechua o campesino aymara. El término 

indio o indiqena es mencionado cuando la identidad étnica no 

está relacionada con la actividad campesina exclusivamente, 

sino es dentro de un carácter étnico-cultural general. 

Cuando se hace la diferenciaci6n entre objeto y sujeto 

po1itico, nos referimos al rol desmpefiado por los campesinos 

indios dentro de la politica, la cultura y la historia na

cional. Sera objeto politice en tanto su movilización y su 

acción se encuentren subordinados politicamente, sea a nivel 

partidos pol1ticos, instituciones creadas por el gobierno 

para el efecto o agentes culturales con propuestas ajenas y 

contrarias a la identidad de los indios y será sujeto pol1-

tico en tanto el movimiento, el sindicalismo y el lnd1gena 

sean capaces de contruir una propuesta pol1tica ideol6gica 

(i3 ) Id. p.21. 



propia y puedan llevar adelante su accl6n pol1tica en forma 

independiente y autónoma. 
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CAPl:TULO Z 

LOS LeyANTAJIXEffTOS DE LOS HEJlHANOS JtATAftX. TUPAJ JtATARI Y 

TUPAJ Nf.ARU (1780-1782) 
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A. ESPAiÍA A PZNES DEL SZGLO XVZZZ. 

Con el siglo XVIII inicia, en Espana, la dinast1a de los 

Barbones, situación que significaba nuevas formas de gobier

no, aplicadas en América a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII. Bajo el reinado de Carlos III (1759-1788), co

mienza la reorganiza.ci6n del aparato administrativo de la 

colonia, persiguiendo una mayor tecnificaci~n y rentabilidad 

de las explotaciones mineras. En la agricultura se trataba 

de buscar mejores formas productivas para satisfacer el con

sumo regional y sobre todo el aprovisionamiento de productos 

agrícolas a los centros mineros y compensar las demandas 

alimenticias durante los periodos de sequ1a, desastres natu

rales, etc. 

El virreinato de Lima se hallaba en una aguda cr1sis, 

los impuestos y la produccion minera en el Alto y el Bajo 

PerQ iban en constante baja debido a la explotaci6n irracio

nal, contrariamente a lo que sucedia con los centros mineros 

de la Nueva Espana. El decaimiento económico del virreinato 

de Lima tuvo tambien efectos desastrosos en las actividades 
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comerciales, como resulta~o da la disminución de la activi-

dad mercante entre España y Lima. 

Esta coyuntura econ6mica desfavorable trajo algunas 

transformaciones, mientras las cuidades mineras eran vic

timas de la migraci6n, en el Alto Perü ciudades como La Paz 

y cochabamba, consideradas pequeñas, iniciaban un proceso de 

crecimiento continuo, como consecuencia de la creación de 

pequenos mercados internos producto del aumento relativo de 

la población rural independiente •. 

Bajo estas premisas haremos algunos cuestionamientos, 

que iremos respondiendo a lo largo del capitulo, respecto a 

las condiciones de vida de los indios en el virreinato y so-

bre todo en el Alto Perü: ¿que sucedió con la población in-

dia a partir de la conquista?, ¿cual era la problem!tica, si 

es que exist1a, de la tenecia de la tierra?, ¿de que manera 

se rechaz6 o aceptó la dominación hispana?, ¿que formas ét

nico-culturales se recuperaron o mantuvieron para resistir 

la opresión económica, pol1tica y social de la corona? y 

¿como se enfrent6 a esta dominaci6n?. 

Antes de la colonia la tenencia de la tierra estaba 

distribuida en tres sectores: aquella, propiedad del Inca, 

la correspondiente al ayllu (*) y la destinada al Sol (para 

(*) Grupo de familias vinculadas por parentezco, organizadas 
en torno a un territorio, donde la tierra es propiedad 
colectiva y distribuida por periodos. 
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la sociedad que se ocupa del culto y no realiza trabajos 

agr1colas). A partir de la conquista la corona realiza una 

nueva distribución, determinando que toda la tierra pertene

ciente al Inca pasará a ser propiedad directa del rey, la 

destinada al Sol será propiedad de la iglesia y las tierras 

del ayllu se mantendran como tales, salvo algunas excepcio-

nes, sobre todo en los valles; "en el momento de la indepen-

dencia la propiedad de la tierra cultivable estaba distri-

buida en cerca de un tercio en manos de hacendados y dos 

tercios en manos de las comunidades indigenas 11 ( 
14 > • 

Aparte de la redistribución de la tierra, la corona im

plementó una serie de obligaciones y legislaciones de con

trol político y económico; establece los repartimientos y 

encomiendas; la 'repartición' de tierras como retribución a 

los "aventureros11 por los servicios prestados a la corona y 

la 'encomienda', como un procedimiento para que los espafto

les se encargaran de cristianizar a los naturales (en prin

cipio por una vida del encomendero, luego por dos) y sobre 

todo para organizarlos como tributarios. 11La encomienda de

jará de existir hasta el siglo XVIII, aunque ya para el si

glo XVII hab1a perdido su importancia socio-econ6mica11 (15). 

(14) Larson Brooke, Exolotaci6n Agraria, Resistencia campe
sina en coohabamba; CBRBS, coobabamba - Bolivia, 1983, 

(15) ~ci~6p.64. 



otro mecanismo de imposici6n era aquel que facilitaba 

la "recolecci6n de indios" destinados al trabajo de la 

mit 1 a<*>, eran las reducciones, 'reducir' a los indios a un 

determinado espacio o espacios, facilitando, de est~ manera, 

los censos y la cuantificaéi6n eficiente de mano de obra 

disponible para el trabajo minero. 

La mit 'a establecía que los mitayos debian asistir de 

cada seis anos uno completo a las minas; pasado el afio de la 

mit'a, el mitayo rara vez retornaba a su lugar de origen, la 

mayor1a permanecía en el centro minero atrapado por deudas, 

porque fue despojado de sus tierras o simplemente se quedaba 

como obrero asalariado, yanacuna<**>, ganando el doble que 

el mitayo y con cargas de trabajo menores. 
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A consecuencia de la demanda de trabajo mitayo requeri

do para los centros mineros, las comunidades ind1genas (re

ducciones) sufren un drástico descenso demográfico que re

percute en la producci6n agricola y consiguientemente en el 

<•>Anterior a la conquista, 6ste era un trabajo obligatorio 
an los Ayllua por un tiampo y turno determinados, para 
•l banaficio do obras comunales. Posteriormente ea reto
mado por •l sistema colonial para la explotaoi6n da las 

<••>~!:~:1:~0~1::: ::.::t:~1imperio Xnca estaban desposeidos 
da tierra, cuya a runo iones radicaban en cooperar a los 
~urakas (caciques con puestos da mando, en la estructura 
politica inca, qui6n ae ancarqaba del control politico 
de una comunidad o ayllu) y labrar las tierras da estos. 
Durante la colonia los Jturakas pasaron a formar parte 
del aparato administrativo eapaftol, al encargarse de or
ganimar las mit'as, la recolecci6n de los repartos, tri
butos, etc. y desampaftaban el papel de mediadores entre 
el encomendero y los indigenas. 
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J~sabasto de los centros mineros. Para solucionar este pro

blema se impulsa la consolidación de la hacienda, fundamen

talmente en los valles. Esta forma de producción agr1cola 

latifundista revierte el problema hacia las minas, un ndmero 

considerable de indigenas evitan la mit'a y en algunos ca

sos, el pago del tributo incorporándose al sistema hacenda

rio como mano de obra agrícola. Era el nacimiento de un nue

vo tipo de relaciones sociales entre conquistadores e in

dios, quienes pasan a ser los siervos de la gleba. La pre

sencia indígena en este nuevo tipo de propiedad genera va

riadas formas de explotación "feudales 11 , que subsistiran in

cluso hasta entrada la Repdblica. 

Para fines del siglo XVIII la producci6n minera se en

cuentra en estado critico por el agotamiento de las vetas y 

la necesidad de una mayor tecnolog1a para extraer el mine

ral. El soporte básico de las haciendas entraba en crisis y 

ante la imposibilidad de encontrar nuevos mercados, los se

f\ores hacendados deciden la "redistribución" de las tierras 

a ll\lJi indios otorgándoles una porci6n de terreno en arrenda

miento, esta acci6n significaba la 11 refuedalizaci6n11 del 

aparato agr1cola colonial que va acompaftado de la compra por 

parte de los hacendados a la corona, de ciertos cargos de 

oficio. Se estaba provocando una mayor fraqmentaci6n del po

der politice, económico y social; los "nuevos sen.ores" van 

acumulando y centralizando su poder local y tejiendo una red 



clientelista a su alrededor, (autoridades politicas, judi

ciales y eclesiásticas). Posibilit.:i.ndo ejercer un férreo 

control sobre la sociedad civil cercana. 
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La reducci6n del ejercicio del poder a una esfera local 

trae como consecuencia una mayor explotación indigena, co

rrupci6n administrativa en contra del poder central ibérico 

y, consiguientemente, mayores desaveniencias entre corona, 

criollos y mestizos por una mayor autonomía. Para el siglo 

XVIII el 90% de la administración pol1tica y económica de la 

colonia estaba en manos de los nuevos seflores feudales de 

ultramar, engendrados por la propia corona, urgida de fondos 

para hacer frente a las presiones armadas francesas. 

B. LOS LEVA!l'l'AMl:ENTOS l:NDl:GENAS DE 1780-1782. 

La corona entraba en un proceso de crisis en sus territorios 

de América, que culmina con la declaración de independencia 

de cada uno de los Virreinatos y estos a su vez se dividen 

en distintas RepQblicas soberanas. Pero más que entrar a una 

visi6n y análisis de los enfrentamientos entre constitucio

nalistas y realistas, veremos las sublevaciones indias suce

didas contra ambos; corona y criollos y mestizos. 

En el caso del cono sur, las primeras formas de lucha 

independentista contra la corona y el poder criollo y mesti-
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-;o local la entablaron indios de los Virreinatos de Lima y 

de Buenos Aires. Las caracter isticas de cada uno de estos 

movimientos nos permite determinar en principio que el pro

blema se revelaba como un enfrentamiento entre 0 personalida

des11 y sus respectivos roles dentro de la estructura social 

del sistema colonial, que culminan en enfrentamientos arma

dos y la paulatina radicalizaci6n de las demandas indigenas. 

En principio, los conflictos se presentan como el re

clamo personal de justicia de un indio contra un acto arbi

trario de la autoridad local. Los acontecimientos llevan a 

que éste, aparentemente intrascendente suceso, se torne en 

contingencias que afectan un vasto territorio y se transfor

man en rechazo a los modos y formas de explotaci6n imperan

tes y por último a la presencia f 1sica de espanoles y crio

llos en las regiones donde suceden los levantamientos. 

La defenza de los derechos de kuraka por una parte y de 

un marquesado por la otra, cornprornetia a los indios en la 

defensa de su derecho ancestral contra la figura pol1tica 

real, corno parte de su tradición. se jugaba la prolongaci6n 

del respeto de la comunidad representada, como factor impor

tante dentro de la idiosincracia cultural de la sociedad in

dia. Elementos que la administraci6n colonial no comprend1a. 
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1. La aublevaoion de loa hermanos Katari al norte de Potosi. 

Bajo las particularidades, expuestas brevemente lineas arri

ba, la co1onia pasaba por un periodo de efervcscenr-in y mo

vilización campesina entre 1780-1782. Levantamientos, que a 

pesar de sus lejanas localizaciones geográficas (Chayanta, 

norte de Potosi, Ayo Ayo y Sica Sica en el departamento de 

La Paz y Tinta cerca del cuzco-PerO) tienen relación e iden

tidad política. 

El primer levantamiento, al norte de Potosi, se genera 

por una contrariedad entre el Corregidor de la zona y el ku

raka Tomás Katari. Aloa, el Corregidor, nombró a un mestizo, 

Blas Bernal, para el cobro de los tributos y los 11repartos11 • 

El nombramiento desconoc1a los derechos que correspond1an 

por ley a Tomás Katari, indio principal de San Pedro de Ma

cha. El indio Katari salvaguardaba la autoridad de la gue 

fue investido antes de la conquista y ratif"icado posterior

mente por las autoridades reales. El problema de fondo gira

ba en torno a la representatividad-s1mbolo que tenia frente 

a su comunidad como autoridad étnica-cultural, de significa

tivo peso en la estructura jur1dica pre hispanica. 

La disputa entre el kuraka aymara y el mestizo Blas 

Bernal ten1a antecedentes, Tomás Katari y otro indio de Ma

cha, presentaron una queja por el usufructo del nombramiento 

y el fraude que se cometia a los fondos de la Caja Real, 



11 denunciando que le habla usurpado ese cargo,que por derecho 

de sucesión hereditaria le correspond1a ( ••• ). 11 <16>. Ante la 

denuncia, los Oficiales del Tesoro de la Real Hacienda de

signaron a Katari y Acho como encargados para cobrar los 

tributos. La resoluci6n no se llevó a efecto porque ambos 

fueron encarcelados por el Corregidor de Chayanta, Nicolás 

Ursainqui, en connivencia con Bernal. 

Este tipo de conflictos sucedian frecuentemente en la 

c.olonia, en este caso trasciende la simple lucha de intere

ses y se convierte en una contienda de caracter1sticas étni

cas que enfrenta al indio contra el blanco, al poder contra 

el sometido. Liberado de su primera detención, Katari recla

ma sus derechos directamente al Virrey en Buenos Aires. Asu

miendo sus derechos, rango y autoridad "real" acude ante la 

autoridad máxima de la colonia, lo cual supone, hasta ese 

momento, el reconocimiento del representante espaf\ol y al 

mismo tiempo pone de manifiesto su autoridad étnica, con to

das las prerrogativas inherentes al kurakazgo. 

La entrevista con el Virrey le causa a Tomás Katari un 

nuevo encarcelamiento. Las continuas privaciones de liber

tad, como suele suceder, despiertan sentimientos solidarios 

de la sociedad y mucho más de aquellos comprometidos con la 

causa de la victima. Por este proceso circuló Katari, al ca-

(1&) Valencia vega, Alipio, Julian Tupa1 Katari; Ed. Juven
tud, La Paz - Bolivia, 1980, p. 207. 
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bo de unos meses paso de victima a figura política en la re

gión. Asumiendo su autoridad y la solidaridad de los indios, 

el caudillo toma decisiones que van más alltl. de su rango; 

11 toma la iniciativa de nombrar a 11 gobernadores 11 de Ayllus 

cercanos, y de exhortar a los indios a que sólo pagaran la 

mitad del tributo porque as! se lo habla dicho el 11 rey 11 en 

su viaje a Buenos Aires 11 <17 >. Esta actitud insubordinada del 

kuraka, al asumir taréas y desiciones inherentes exclusiva

mente a las autoridades ibéricas exalta los ánimos de ambos 
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bandos. 

Katari sufre nuevamente la cárcel, pero en esta ocasión 

los indios deciden tomar similar acción; apresan y ejecutan 

al mestizo Bernal. Olas después de estos incidentes el co

rregidor Alos asiste a una feria en el pueblo de Pocoata pa

ra reclutar nuevos mitayos y cobrar los tributos reales. En 

esta localidad el hermano de Tomás Katari, Dámaso, arenga a 

los indios asistentes para atacar a la escolta del Corregi

dor y tomarlo como rehén hasta lograr la libertad del 11 indio 

al~adott. Pasados algunos d1as, Tomás J<atari retorna al lu

gar. El indio, una vez liberado, continu6 ejerciendo 11 su au

toridad", en la región, mand6 ejecutar a Florencia Lupa, ku

raka Gobernador de Moscar1, recaudador de tributos y fiel 

partidario de Alos y para dejar constancia püblica de su 

(17) Albo, Javier, Btnicidad y Clase en la Gran Rebali6n Ay
maratoueobµas. Kataris. garue y Basas 1780-1781; En 
BOLIVIA: La FU•rza Bistarioa del campesinado, UNRISD -
CERBS, Coobaba.mba - Bolivia, 1984. p.68. 



autoridad, manda clavar la cabeza del Gobernador a la entra

da de La Plata (hoy sucre) . Durante los meses siguientes, 

Katari se encarg6 de administrar la recolecci6n de tributos 

reales en su ºmonto justo" y que estos fueran totalmente en

tregados a la Hacienda Real. 
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El kuraka no intentó subertir el 6rden colonial esta

blecido, la disputa estuvo centrada en la exigencia al res

peto de casta. No fue una sublevación contra la explotación, 

dominación y presencia del extranjero. Los indios encontra

ban en Katari a una autoridad con la razón en su disputa, 

por tanto al respeto y obediencia que representaba el kura

kazgo. Entre kuraka e indios existe una indentidad cultural, 

la autoridad ancestral y el reconocimiento de ésta por sus 

subordinados. Por tal motivo en la respuesta solidaria, se 

presenta la recuperación de la memoria histórica india. La 

reivindicación de la tradición y estratificación pol1tica 

precolombina. 

A lo largo de la lectura del presente trabajo habrá que 

tomar en cuenta esos elementos. Los indlos recuperan conti

nuamente la tradición histórica y la memoria colectiva en el 

comportamiento pol1tico social como nación, actores y suje

tos pol1ticos. La recuperación de la memoria y la identifi

cación étnica como nacionalidad, adquiere formas de resis

tencia ante posibles peligros. 



A fines de diciembre de 1780, Tom~s Katari hab1a llega

do lejos en su 11 insubordinaci6n" y en promover el levanta

miento de la indiada. Fue apresado a traición por Manuel Al

varez (propietario de minas) cumpliendo instrucciones de la 

Audiencia de Charcas. Cuando era trasladado de chayante ha

cia la ciudad de La Plata por el Justicia Mayor de chayanta 

Juan Antonio Acuna, es victimado ante el peligro de una pro

bable emboscada de sus partidarios. 

Los levantamientos no demoraron, los indios dieron 

muerte al minero Alvarez. La repercuci6n de la sublevacion 

11 lleg6 hasta el Altiplano al este de Oruro, por Paria, cando 

y Challapata. El 13 de febrero, Oámaso Katari, hermano del 

kuraka, al frente de 7.000 indios aymaras y quechuas, se a

fincó en Punilla, en las afueras de La Plata en actitud ame

nazante11 <19 >. En la plaza de La Plata estaban asentadas las 

tropas reales al mando de Ignacio Flores, enviadas por el 

Virrey desde Buenos Aires para sofocar los levantamientos. 

Oespues de la muerte de Tomas Katari la sublevación to

m6 otras caracterlsticas, la autoridad y el poder espanol se 

convierten en los objetivos principales. Las repercuciones 

de lo sucedido al kuraka de Chayanta fue la oportunidad idó

nea, incluso para los criollos, de arrebatar ciertas cuotas 

de poder a la corona. La ocación no era mala si se pod1a 

utilizar a la indiada embravecida contra los espafaoles y a 

(18) Albo; Op. Cit, 1984. p.71. 

36 



favor de la clase dominante emergente. Los primeros atisbos 

de lo que posteriormente será la contienda por la indepen

dencia se presentaban. 
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Tal fue el caso del levantamiento de la ciudad de Oru

ro, al mando del criollo Jacinto Rodriguez, su hermano Juan 

de Dios y de Sebastian Pagador, mineros y comerciantes ricos 

de la ciudad. La asonada tiene muy poco que ver con la insu

rreci6n india, las causas estaban dirigidas contra el con

trol real del comercio y el acceso a las esferas de poder 

destinadas exclusivamente a espaftoles. Ante la superioridad 

militar espaf'iola no dudaron en solicitar el apoyo indio de 

la Provincia de Paria al mando del kuraka Lupa Chungara vin

culado a las movilizaciones de Tomás Katari, quien d1as an

tes hablan asaltado la localidad de Challapata matando al 

Corregidor y a los espanoles del pueblo. 

Los levantamientos indios a estas alturas contra el 

principio de autoridad espaftol, fueron más lejos en sus de

mandas de lo que Tomás Katari se habla propuesto. La llegada 

de fuerzas indias al mando de Chungara a la ciudad de Oruro 

sorprende a los habitantes criollos de la ciudad. La primera 

medida dictada por el kuraka determinaba la obligatoriedad 

del uso de vestimenta ind1gena a toda la poblaci6n, Jacinto 

Rodriguez puso el ejemplo. La humillaci6n a los "blancos" 

rebasó todo limite y orgullo tolerados; una semana después 



"expulsan" pacíficamente al 11 atrevido11 indio. Al llegar a su 

comarca sus seguidores lo acusan de traición y es ejecutado. 

Indios de Paria, Aullagas, carangas y Pacajes (100 Ki

lómetros a la redonda) retornan a la ciudad de oruro ocupán

dola nuevamente. Criollos y mestizos horrorizados solicitan 

ayuda a las fuerzas espaf'iolas, restableciéndose nuevamente 

la alianza contra los 11 sublevados 11 • La alianza entre corona 

y criollos y mestizos fue más fructífera que con los indios. 

Aplastada sangrientamente la ins~rrección, Jacinto Rodríguez 

ocup6 el puesto de corregidor. 

La sublevación de los hermanos Katari, tuvo una dura

ción bélica relativamente corta, pero fue el movimiento que 

inició la cadena de sublevaciones indias que tuvieron reper

cusi6n en la historia de Alto Perü y posteriormente en la 

formaci6n de lo que hoy es Bolivia. El fin de los enfrenta

mientos armados entre espanoles e indígenas estaba aün lejos 

de lograrse, la lucha india por la autonomia, independencia 

y libertad estaba en proceso de formaci6n, su "consolida

ción" pasará, todavía, por varios anos de enfrentamientos. 

2. Joa6 Gabriel Condoraanqui 11TUpaj Amaru". 

En la región de Tungasuca-Tinta cercana al cuzco, el también 

kuraka José Gabriel Condorcanqui Tupaj Amaru (descendiente 
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directo del último Inca Felipe Tupaj Amaru, victimado por el 

Virrey Toledo en 1579); tenia disputas con un espafiol sobre 

los derechos a un marquesado; el reclamo se sustentaba por 

la pertenencia de José Gabriel a la nobleza ind!gena convir

tiéndolo en candidato a recibir las consideraciones de la 

corona y del Virreinato para acceder a la nobleza y por tan

to contar con las prerrogativas que acarreaban un cargo de 

tal naturaleza y magnitud. 

A diferencia de los hermanos Katari, Tupaj Amaru era un 

indígena que por su origen noble fue educado en e! colegio 

de san Francisco de Borja del Cuzco, destinado a los hijos 

de criollos ricos; sabia leer y escribir perfectamente el 

espanol e inclusive el latín. José Gabriel Condorcanqui era 

propietario de una hacienda, una recua de 350 mulas destina

das al comercio de azogue (indispensable para la industria 

minera) entre Lima y el centro minero de Potosi. La posición 

económica de Tupaj Amaru se pod!a comparar con la de un mes

tizo rico. La poseci6n de una recua de mulas tan numerosa 

indica que su fortuna era considerable, si tomamos a la mula 

como un bien de alta rentabilidad y precio en la colonia por 

su desempefio en la actividad productiva de las colonias. 

Los levantamientos de Chayanta, de los cuales estaba 

informado, influyeron en la conducta de Tupaj Amaru, el 4 de 

noviembre de J.780, fecha que conmemoraba el natalicio del 

rey Carlos III, organizó una recepción en su hacienda; ~ntre 
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sus invitados estaban el Corregidor de Tinta, Antonio Arria

ga, el sacerdote y algunas autoridades locales; al momento 

de retirarse, Antonio Arriaga es hecho prisionero y condu

cido a la presencia del ahora 11José I, Tupaj Amaru, Rey In

ca11 <19>, d1as después el Corregidor es juzgado formalmente y 
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ahorcado con los honores correspondientes a su rango en la 

plaza principal de Tungasuca. 

El 11 Rey Inca" 11 mand6 propagar, mediante bandos y edic

tos, que estaba facultado, por cédulas reales, para proceder 

a la abolición de la mit'a, la servidumbre ind1gena, los 

servicios personales, loa repartimientos y demás abusos que 

pesaban sobre los indios. se mostró como Virrey de Carlos 

III contra el mal gobierno de las colonias americanas, y por 

tanto exigía, que se cumpliesen sus disposiciones 11 (20). 

Nuevamente, en este caso se presentan las característi

cas que llevaron al levantamiento de Tom&s Katari, el recla

mo de una función de poder y al mismo tiempo el respeto y 

reconocimiento, en principio, de la autoridad real espaftola. 

El autonombramiento de "Rey Inca" pretendía lograr la legi

timación por las partes en disputa, espaftoles, mestizos y 

criollos al nombrarse 11 Rey 11 y por la otra, de los indios con 

el titulo de 11 Inca", ambos representan lo mismo, la autori

dad suprema de dos sistemas sobre dos culturas diferentes. 

(19 ) Albo; op. cit. 1984. p.69. 
(20) valencia; op. cit. p.230. 



Dos dlas después se inician las incursiones de las tro

pas de Tupaj Amaru por las provincias circunvecinas a Tinta 

tratando de obtener fuerzas para sus huestes. Los refuerzos 

de la corona enviados desde cuzco para imponer el 6rden son 

derrotadas en Sarangara; ese d1a José I es "excomulgado" por 

el obispo Moscoso. 

Los levantamientos en apoyo y comandados por Tupaj Ama

ru rebasan el territorio del Virreinato de Lima, llegando al 

de Buenos Aires, los actuales paises de Perü, Chile y Boli

via. Amaru sitia la cuidad de cuzco por cerca de tres meses 

con la esperanza que fuera tomada desde su interior por 

criollos y mestizos inconformes con la administraci6n real, 

posibilidad que no se cristaliz6. 
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La cercanla de las tropas enviadas desde Lima, obliga 

al rebelde retirarse hacia las cercanias de Tinta e inmedia

ciones del lago Titicaca con la intensión de engrosar sus 

fuerzas con más inconformes y amenazar la ciudad de Puno, 

defendida por fuerzas locales y una guarnición de La Paz 

(Bolivia) al mando de Sebastian segurola. 

La tropa enviada desde Lima junto .ª las fuerzas reclu

tadas por el kuraka Pumakawa de Chincharos y Chuquiwanca de 

Azángaro, se lanza en busca de Tupaj Amaru. El indio es de

nunciado y atrapado cuando huia hacia el Alto Perú, su espo

sa Micaela Bastidas ( 11hija natural de espal'loles según su ac-



ta de nacirniento11 <21 >) y sus hijos corren la misma suerte. 

La sublevación del indio Tupaj Arnaru habla durado cuatro me-

ses. 

Dos meses después de su captura es ejecutada la senten-

cia de muerte; "onze coronas de fierro con puntas mui agu-

das, que se le han de poner en la cabeza en representación 
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de onza dictados o titules de que se denomina Emperador. 

Ygualmente un collar de Hierro con dos Platinas mui pesadas 

y rodeado de puntas mui agudas que manifiesta la orden del 

gran Paititi, de que se titula gran maestro. Por la parte 

del cerebro se le introduciran tres puntos de Fierro ardien

do que saldran por la boca en demostración de los tres van

dos que mando publicar, declarando al Rey Católico por usur

pador sacr1lego de sus Dominios11 <22>. 

Descuartizados y decapitados, Tupaj Amaru, su esposa y 

su alto mando pagaron el precio que significó desafiar el 

poder de la corona y la clase dominante. El odio con que fue 

dictada la sentencia de muerte da una idea de la reacci6n 

que provoc6 en los medios "blancos" de la sociedad bajo y 

alto peruana. Se sentaba un precedente entre la "indiada", 

para evitar otro intento levantisco. Sentencias tan brutales 

producto de discrimaci6n racial y del resentimiento que cau

sa, al poder, la insubordinaci6n de "sus inferiores", no ha-

1211 Albo; op. Cit., 1904. p.&7. 
(22) Rainaga, Fausto, La Revoluci6n India; Ed. PIB (Partido 

Indio de Bolivia), La Paz - Bolivia, 1969. p.243. 



cen otra cosa que esconder el p~nico que se tiene a los in

dios sublevados, terror lnconciente que se presenta cuando 

se ejerce el poder de unos cuantos sobre una masa; la res

puesta del dominado puede ser impredecible, más violenta que 

las sentencias en su contra y producto de un sólo hombre que 

en su momento puede representar y encarnar el odio y la fus

traci6n acumuladas por las clases subordinadas al poder de 

una minoria. 
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La rebelión, como sucedió en el levantamiento de Tomás 

J<atari, no concluy6 con la muerte del cabecilla; fueron 

otros, en su mayoría indios del tronco familiar, quienes 

continuaron la lucha, aunque con menos fortaleza y dominio 

m1stico sobre las bases. En este caso la responsabilidad re

cayó sobre Diego cristobal Tupaj Amaru (primo del "Inca 

Rey 11 ) ; un afio después la suerte de Diego fue similar a la de 

Gabriel condorcanqui. En la sentencia igualmente se presentó 

la combinación escarnio-pánico, expresado desde la primera 

sublevación india. 

3. Julian Apaza 11Tupaj Katari11 • 

El tercer conflicto indígena armado y definitivo, durante 

los años de 1780-1782 fue dirigido por Julián Apaza-Tupaj 

Katari (tom6 los nombres de los dos indios mártires que le 

precedieron, Tupaj del caudillo de Tinta y Katari del kuraka 



de Chayanta) , indio aymara sin ninguna relación de nobleza 

Inca, ni nombramiento de kuraka; su actividad se centraba en 

el comercio de la coca y bayeta. Su esposa pertenecía al 

0 comQn 11 de la poblaci6n indigena. 

En marzo de 1781, inician las actividades armadas de 

Julián Apaza-Tupaj Katari. La movilización se extiende por 

una región que abarca varias comunidades de Bolivia y Pero, 

en este Qltimo se relacionaba con las comunidades alzadas en 

apoyo a Tupaj Amaru. Los ataques .a los pueblos comprend!a la 

muerte a los espaftoles residentes. 

Los primeros enfrentamientos ccm las tropas regulares 

espafiolas organizadas y encargadas de la def enza de la ciu

dad de La Paz fueron en los poblados de Laja y Viacha. Las 

fuerzas espanolas, dirigidas por el brigadier Sebastián se

gurola (estuvo tambi6n en la defenza de Puno), desbandan a 

las tropas rebeldes, pero deben retornar a la cuidad de La 

Paz ante el acoso de los rebeldes. se inicia el famoso cerco 

a la cuidad pacer.a. Cerca de cuarenta mil indios llevan a 

cabo la acci6n que durará seis meses. 

La campana rebelde de Tupaj Katari no se reduce al cer

co, que quedará al cuidado de 12,000 indios. Inicia una cam

pana de expanci6n militar y de apoyo logístico entre las 

fuerzas de Amaru y las suyas, mientras Katari apoyaba a las 

fuerzas que cercaban Puno, un sobrino del rebelde de Tinta 

44 



unla a los aymaras que mantenían el cerco a la cuidad de 

La Paz. 

El cerco de Tupaj Katari a la ciudad de La Paz (punto 

intermedio importante en el trayecto entre los centros mine

ros de Potosi y la capital del Virreinato de Lima), despier

ta la movilizaci6n militar de todas las tropas que combatie

ron al kuraka Tomás Katari y a José Gabriel Condorcanqui, 

haciendo imposible el triunfo del indio rebelde. Seis meses 

dura la campana militar de Julian Apaza Tupaj Katari, quien 

moviliza a una considerable cantidad de espaftoles, criollos 

y mestizos para conbatirlo y defender sus intereses contra 

el "salvajismo" indio. 

La relación entre las tres movilizaciones determina que 

existan una serie de coincidencias en torno a la respuesta 

ideológica de los indios frente a los espaftoles; buscar su 

exterminio y en el caso de criollos y mestizos obligarlos a 

vestir y vivir dentro de la funcionalidad india. Cuando An

drés Tupaj Amaru toma el pueblo de Sorata todos los espano

les son pasados por las armas y, criollos y mestizos, obli

gados a vestir ropa indigena, a caminar descalzos y mascar 

coca. 

Dentro de la memoria colectiva india no hubo pérdida de 

su referente histórico a pesar del contenido ideológico de 

la conquista. Algunos aymaras y quechuas se sentían aan due-
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ftos de su propia naci6n, identidad y pertenencia territo

rial, al expulsar a los espafioles, el enemigo principal del 

momento, la sociedad entera de criollos mestizos e indios, 

descendientes de la misma raíz étnica asumir1an las 11 nuevas-

viejas costumbres" sociales, pol1ticas y econ6micas indias. 
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Esa era la visión de los indios de Chayanta, Tinta y 

Ayo-Ayo. La res pues ta centrar ia tampoco estaba fuera de una 

determinada lógica: la sabiduria, el progreso, lo blanco, 

estaban en contraposici6n frente.a la ignorancia y el atra

so; a lo indio. El 11 atentado11 de una clase a un comporta

miento socialmente aceptado como correcto y moderno desde el 

punto de vista de la clase dominante, determina la socia

lizaci6n de la conducta, la moral y la ética. Los sublevados 

intentaron romper con esta hegemonía, la respuesta se mues-

tra por si sola 11 •••• , y conforme la naturaleza y calidad de 

sua dal.itos de infame aleve traidor, sedicioso, asesino y 

hombre rerom o monstruo de la humanidad en sus inclinaciones 

y costumbr•• abominables, y orriblea, y por esta sentencia 

• •• •• u (23). 

El recelo al indio no significaba nada mlis el miedo a 

éste, a su venganza, a perder el monopolio del poder, que no 

permite resquebrajamientos dentro de su estructura porque 

representarla su desaparición, no se puede admitir el desa-

(23) cit. Grondin N., Marcelo, Tupaj Katari y la Rebali6n 
campesina de 1101-1103; ~d. INDECEP, oruro - Bolivia, 
1975. p.139 
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fio; por tanto el escarnio a quién lo intente debe ser ejem

plificador para que quede y perdure el miedo al desaf!.o; 

"••••y oombooarse los indios concurrentes da las Provincias 

de modo que antes de la ejecuci6n se les explique por mi lo 

agradable que ser6. asta a Dios y al Rey como propia de la 

Justicia y del beneficio y aociaqo de ellos mismos para que 

asi se repare cualquiera aonturbaci6n y recelo que pueda ha

ber •••• , "<24 > y los otros pierdan el temor a las subleva-

cienes, 11 fecho sea trasferida su cabeza a la ciudad de 

'la Paz, para que fijado sobre la orca de la Plaza mayor y 

puesto de Quilliquilli, donde tubo la audacia da fijar la 

sula, ••• 11 <25 >. 

Estos tres levantamientos marcaron las pautas necesa-

rias que posibilitaren, veinte afios después, el primer grito 

de independencia. Muestra de ello fue la insubordinaci6n de 

la ciudad de oruro. criollos, mestizos y algunos aspan.oles 

vieron que la corona no era imbatible y sus posibilidades 

para el manejo de la administración colonial estaban merma

das, por tanto la centralizaci6n del poder pod1a cambiar de 

manos sin la pérdida de hegemon1a de la clase dominante. 

Los indios mostraron el camino de la Independencia y 

era posible contar con ellos dado el 11 resentimiento11 que 

arrastraban contra la corona, debido a las formas de explo-

12 41 Id. p.139. 
(25) cit. Grondin; op. cit. p.139. 
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taci6n a que eran sometidos (la Mit'a y el pago de los tri

butos), existia en ese momento la identificación del enemigo 

comün. La derrota y muerte de sus caudillos durante las mo

vilizaciones de 1780 - 1782, reca1a en los epañoles y no en 

criollos y mestizos que también fueron participes de la ma

sacre. Este razonamiento era posible en los indios de las 

comunidades, que gozaban de independencia patronal, sin em

bargo fueron éstos los que mayor indiferencia demostraron. 

En otros casos los indios de las haciendas participaron en 

1as filas de realistas y constitucionalistas, dependiendo de 

la militancia de sus patrones. De hecho en la historia de la 

lucha de independencia no existe un h~roe indio en las filas 

de los espaftoles, tmpoco de los que lograron independizarse, 

aunque es cierto que en ambos bandos su presencia fue defi

nitiva como carne de can6n. 
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C:APXTULO I.I 

EL INDIO 2N EL PROCESO PE INQEPENQENCIA QE LA R2PDBL7CA 

A. ¿EN BUSCA DE UNA POSXBLE RBXVXNDXCACXON?. 

Algunos acontecimientos en Europa (la invasi6n de la pen1n

sula por los ejércitos napoleónicos y la coronaci6n de José 

Bonaparte) influyeron radicalmente a los procesos de inde

pendencia de las colonias espafiolas. 

En un primer momento las acci6nes de criollos, mestizos 

y espaftoles se coordinaron para el rechazo de la entroniza

ci6n de José Bonaparte, creando, como sucedi6 en Espafta, las 

Juntas. con estas premisas se suceden los 1evantamientos de 

mayo y junio de 1809. con el compromiso de devolver el con

trol de las colonias en cuanto fuera restaurada la monarqu1a 

leg1timamente reconocida, ciertos sectores influyentes del 

Alto Pero. asumen el control pol1tico de la administración 

colonial. Esta propuesta será sustituida posteriormente por 

otra más conveniente para los interéses locales: lograr la 

total autonom1a respecto de la corona, conquistada después 

de algunos anos por el Mariscal sucre en la Batalla de Aya

cucho y por los ejércitos de Bolivar al Norte del Alto Perü. 

Nos interesa de esta coyuntura la participación ind1ge

na en los ejércitos y las luchas emancipadoras que fueron 



comandadas casi en su totalidad por mestizos, criollos y es

paf"loles, quienes consideraban un obstáculo la presencia de 

la corona en América para el desarrollo de sus actividades 

económicas. 

La memoria colectiva indígena respecto a los aconteci

mientos de 1781-1782 aün se mantenía viva; no se puede olvi

dar el hecho de que algunos "Padres de la Patria11 ; Pedro Do

mingo Murillo, Sebastián Segurola, Reseguln, Sebastián Paga

dor, etc., participaron en los combates y represión en con

tra de Tomás Katari, Julian Apaza y José Gabriel condorcan-

qui. 

La lucha por la independencia "en el fondo era una dis

puta entre q'aras<*> de la que tal vez podlan sacar alguna 

tajadita, pero de la que no habla que esperar tanto" (215). 

Tal era la idea del indio respecto al proceso de Independen

cia, era un conflicto entre blancos, donde sus reinvindica

ciones, después de lo sucedido con sus caudillos no tenlan 

mucha cabida dentro de los 11 ideales independentistas". Otro 

factor o elemento que levantaba resquemores entre los indios 

eran 

pues 

(•) 

(26) 

los ejércitos republicanos llegados de la Argentina 

actuaban de la misma manera que las tropas reales; 

T6rmino con el que identifica el indio al blanco: cal
vo, pelado. 
Albo, Xavier - Barnadaa, Joaap, La Cara campesina da 
Muestra Historia; UNXTAS, La Paz - Bolivia, 1985. 
p.133. 
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atropellaban a las comunidades constantemente en busca de 

alimentos y de algdn botin ~e guerra. 
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La participación ind1gena en la independencia se mani

fiesta en indiferencia. Su concurso, en ambos frentes, de

pendía más del patrón al que servia, si este era realista, 

11 sus indiosº engrosaban las filas realistas y viceversa. La 

importancia india radic6 en su factor cuantitativo en la me

dida que se requer1a material humano para ambos !rentes; la 

independencia de la corona no era su lucha. 

Desde los acontecimientos de 1781 una buena parte del 

aparato administrativo de la colonia estaba en manos de 

criollos y mestizos; una vez lograda la independencia las 

relaciones sociales entre indios y criollos y mestizos no 

cambiaron considerablemente. Los interéses ind1genas, salvo 

algunas promesas coyunturales hechas al calor de la batalla 

y olvidadas en la Repüblica, no estaban contemplados dentro 

de los nuevos proyectos republicanos. De hecho bajo el go

bierno de Andrés de Santa Cruz se "restablecio" el tributo. 

11Los indios de Bolivia, antes y después de 11 su 11 independen

cia, aportaron entre el 12 y el 76% de los ingresos departa

mentales; esta aportación se incrementó en los ültimos anos 

de la administración espaftola, decreci6 en los anos crucia

les 1824-1825, pero no sólo recobr6 sus antiguos niveles si-



no que los lleg6 a superar en los afies subsiguientes 

••• 11 (27). 

Las posibilidades indias de lograr mejores condiciones 

en sus relaciones de trabajo se vieron truncadas con las le

yes emanadas a partir de la nueva República, inspiradas bajo 

la influencia del incipiente capitalismo inglés en América. 
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El B de abril de 1824 y el 4 de julio de 1825, Sim6n 

Bolivar establece las pautas de lo que, aparentemente, será 

la nueva pol1tica agraria de la República, dicta los decre

tos de Trujillo y de Cuzco respectivamente. se establece la 

propiedad privada de la tierra para el ind1gena, la supre

sión del servicio personal, del tributo y el salario. "Dis

pone que ningtln individuo del Estado exija directa o indi

rectamente el servicio personal de los peruanos ind1genas, 

sin que se proceda a un contrato libre del precio de su tra

bajo. ( •••• ). • •• , que empleen a los indigenas contra su vo

luntad en faenas, séptimas, mitas, pongueajes y otros servi

cios domésticos rurales .•• " (28). 

Los decretos muestran, como era l6gico, una plena iden-

tificaci6n con el pensamiento liberal europeo de la época. 

Hacer al indio propietario privado de la tierra, significaba 

agredir su cosmovisi6n propia respecto a la propiedad de la 

(27) Barnadaa, Josep, ~puntes para una Historia aymara; Ed. 

(28) i~t~á L:.,P•;o;q::1t:!ªpr!!l!iaa~·l:;r!lrio Cmppeainos de 
~; Ed. CEOB, La Pam - Bolivia, 1983. p.56. 
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tierra. La experiencia india sobre la propiedad privada de 

su medio de producción era nula, el sistema de propiedad, 

antes e inclusive después de la conquista, estaba basado en 

la propiedad colectiva de la tierra, la propiedad comunal, 

cuya posesión en calidad de usufructuo servia para satisfa

cer sus necesidades de subsistencia y con el excedente acce

der a productos de otras regiones climáticas mediante el 

trueque. El acceso a mercados, la capacidad y los medios de 

comercializaci6n no estaban dentro de su comportamiento so

cial y esta situación convirti6 al indio en presa fácil de 

una nueva forma de explotación y la dependencia del inter

mediarismo. 

Durante el siglo XIX, a pesar de su supuesta liberación 

del dominio espaf\ol, el indio pas6 a formar parte de una 

nueva estructura de explotación, el "cambio de duef\o" signi

f ic6 las mismas o peores condiciones de abuso y cargas de 

trabajo. La existencia y subsistencia de la nueva Repüblica 

depend1a, en gran medida, de la presión a que se pod1a some

ter al indio para el pago de impuestos (tributos). La nueva 

clase dominante estaba imposibilitada de absorver y cargar 

con los gastos de 11su11 nueva Repllblica, de tal manera que 

acud!a a figuras legales que permitiesen recaudar fondos de 

la masa india. Se atentaba nuevamente contra la propiedad 

indígena y la propiedad comunal, que permaneció intacta du

rante los cuatro siglos que dur6 la colonia. 
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El año de 1842 el presidente José Ballivian emite una 

circular nombrando a los comunarios originales 11 enfiteu

tas11 <*> de las tierras que pose1an, estas eran propiedad del 

Estado y el encargado de otorgarlas a cambio del pago co

rrespondiente por derecho de usufructo. El General Mariano 

Melgarejo inici6 su gestión presidencial regularizando los 

t1tulos de propiedad de las comunidades indígenas y en caso 

de no poder adquirirlas serian rematadas. Una vez más, los 

indios estaban obligados a recomprar sus tierras como conse

cuencia de las nuevas argumentacfones jur1dicas. 

Las medidas de Melgarejo, inspiradas en Bolivar y Ba

llivian, tuvieron el "éxito" que la clase dominante esperaba 

11 650.000 indios comunarios fueron despojados de sus tie

rraau (29); los resultados económicos de la gestión adminis

trativa no fueron los mismos: 11 ••• segQ.n cifras disponibles, 

entre marzo de 1866 y diciembre de 1869 el valor total de 

las licitaciones adjudicadas ascend1a a 856.550 pesos, cuan

do el valor calculado de las tierraS comunarias era de unos 

10 millones de pesos; de ah1 que se puede inferir que la ta

saci6n media de las tierras vendidas equival1a al 12 o 15\: 

de su valor real" (30). 

(*) 

(29) 

(30) 

La ceai6n por larqo tiempo de la poaeci6n de la tierra 
a cambio 4•1 pago de un cinon. 
urquidi Arturo, Las comunidades Xndiqenas en Boliyia; 
Ed. Juventud, La Paz - Bolivia, 1982. p.63. 
earnadaa, Joaep; Op. Cit., p.so. 
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Desplazado Melgarejo del poder, el régimen en turno 

dispuso la derogaci6n de las medidas melgarejistas; la po11-

tica del nuevo gobierno estaba dirigida m~s al ataque de la 

figura del 11 tirano" que atacar los interéses de los terra

tenientes, y para lograrlo no dud6 en buscar apoyo comunario 

(por primera vez en la RepOblica), bajo promesas que estaba 

imposibilitado de cumplir pues no estaba dispuesto a acatar 

disposici6n es que atentaban contra si mismos y contra quie

nes controlaban el poder estatal. Los indios en esos momen

tos eran incapaces de hacer cumplir las disposiciones, aO.n 

estaban presentes las huellas de la represi6n sufrida duran

te el gobierno anterior y no s6lo eso, cuatro siglos fueron 

suficientes para crear permanente desconfianza a todo lo que 

proven1a del q 1 ara. 

Como suele suceder en casos de gobiernos dirigidos por 

latifundistas y por una capa bastante reducida de la socie

dad civil beneficiaria de las leyes que emite cada gobierno; 

el débil Estado, es incapaz de atentar contra los "herede

ros" de la colonia; de tal forma que los compradores se ne

garon a retornar las tierras a sus antigUos poseedores. El 

resquemor de los indios frente a los blancos no era casual. 

La desconfianza no estaba fuera de la realidad; ocho 

anos después, durante la segunda presidencia de Tomás Frias, 

fue dictada la 11 LE'i DE TIERRAS o LEY DE EX-VJ:NCULACION, es

tableciendo en ella que las tierras ocupadas por ind1genas 



no eran tierras del Estado, sino de propiedad absoluta de 

los campesinos indígenas, estaban en libertad de vender y 

ejercer cualquier derecho sobre ellas. cada indio era 11 li-

bre" de lucrar con su tierra de acuerdo a "sus" interéses, 
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esta ley allanaba el camino para que el latifundio exten

diera libremente sus frontera, la figura jur1dica de la co

munidad fue derogada como parte de las nuevas disposiciones. 

"Desde que_ sean conferidos los titulas de propiedad, la ley 

no reconocer6 las comunidades. NingQn individuo o reunión de 

individuos podrá tomar el nombr6 de comunidad o ayllu, ni 

apersonarse por estos ante ninguna autoridad. Los indígenas 

gestionarán por s1 o por medio de apoderados en todos sus 

negocios" <31>. 

La corona mantuvo cierto equilibrio entre la expansión 

de la hacienda y la protecci6n de las tierras comunales. Es

to se pudo realizar, en tanto favorec1a a sus interéses ad

ministrativos; la recolección del tributo ind1gena y el re

clutamiento de mano de obra para la mit'a. La Repiíblica se 

fundament6 en gran parte en el esp1ritu revolucionario fran-

cés y dentro de este esp1ritu se efectuaba la refeudaliza

ci6n del aparato agrario boliviano, que echar1a ralees a 

partir de ese momento. La expansi6n de la hacienda y el la-

(31) ovando sanz, Jorge Alejandro, Sobre el Problema Colo
nial y Nacional de Boliyia; Ed. Juventud, La Paz - Bo
livia, 1984. p. 247. 
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tifundio no pararan hasta la promulgación de la Reforma 

Agraria en 1953. 

1. La insurrecci6n del indio Pablo ZArate Willka. 

En los albores del siglo XX, el Estado boliviano entra en 

una nueva crisis polltica. La pérdida de los territorios del 

salitre y el guano<*> del Litoral boliviano, trae como con

secuencia el paulatino desmoronamiento de las estructuras, 

imperantes hasta entonces. La crisis de la oligarqu1a de la 

plata asentada al sur, el ascenso de un nuevo polo de desa

rrollo comercial, minero estafi1fero en los departamentos de 

Oruro y La Paz y la expansión de la frontera agrlcola la-

tifundista, imprimen al pa1s una nueva dinámica pol1tica, 

econ6mica y social, que culmina con el enfrentamiento entre 

liberales y conservadoras en la lamada 11Revoluci6n Federal 

de 1899" (**). 

La participación india en esos sucesos nos permitirá, 

nuevamente, ubicar a los indios como sujetos pol1ticos den

tro de las grandes transformaciones del pa1s, en este caso 

(•) 

(**) 

La querra con chile de 1879 en 1a qua Bolivia pierda au 
territorio costero, aumiindola a su actual mediterra
neidad. Guerra en la que mucho tuvieron qua ver la oli
qarquia de la plata, la presencia de capitales inqlaaes 
an la zona en disputa y la influencia de aatos en •1 
qobierno chileno. 
El triunto da los liberales determinarA que la sade de1 
gobierno se traspase de la cuidad de Buera (departamen
to de Cbuquisaca), al departaaanto de La Paz y a 1a 
ciudad del mismo noml:>ra Actualmente la cuidad de sucre 
es la sede del podar Judicial y la ciudad de La Paz de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
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su desempeño en el frente liberal comandado por José Manuel 

Pando, principal caudillo de la alianza minero, comercial y 

latifundista las ciudades de Oruro y La Paz. Ln única posi

bilidad de triunfo fue mediante la participación militante 

de la indiada altiplánica, sobre todo aymara. Participación 

que no se reduce sólo al año de 1899, se preparaba desde al

gunos anos antes, durante las campafías politicas de 1896, 

"los liberales liderizados por Pando, buscaron apoyo campe

sino en el Altiplano, apelando a principios universales de 

justicia, o mejor dicho, a una sola justicia para campesinos 

y ciudadanos. ( ..• ) La campaf\a liberal de 1896 creó un te

rreno fértil para su polltica en el contexto de postración 

que vivián los campesinos del Altiplano, y como el artesano, 

el campesino también comenzó a fijar sus esperanzas de libe

ración, aus deseos de una mejor vida, en la figura del cau

dillo opositor, el Tata Pando" (32). 

Con el demagógico trabajo pol1tico de liberales en el 

campo no fué. dificil acceder al apoyo indigena. La imágen 

liberal y paternalista del tata Pando estaba en el Altipla

no; presencia que no era real y objetiva de acuerdo a aspec

tos culturales indigenistas, sino por el contrario, repre

sentaba una concurrencia autoritaria y dominante. El término 

tata con que se identificaba a Pando tenia la connotación de 

(32) Cit. Paarsa, Andrev, Campesinado y Revoluci6n: El caso 
da Bolivia; en: Bolivia: La FUerza Hist6rica Del campe
sinado; Calderon - Dandler comp., Ed. UNRXSD - CERES, 
Coohabaml:>a - Bolivia, 1984. p. 325. 
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"padreº, "anciano"; personaje que dentro de la etimologia 

india representa a la persona que merece respeto y conside

ración por su ancianidad. Los indios respetaban y considera

ban a Pando por tres factores: su tez blanca, su pertenencia 

al cuerpo armado con rango de coronel y la edad. Nuevamente 

veremos que la participación ind1gena estaba determinada por 

una circunstancia ajena a sus perspectivas como naci6n y 

cultura. La necesidad de los liberales por contar con el 

apoyo indio era más un factor de presión, puesto que jur1di

camente el ind1gena carecia de ciudadan1a, por tanto el de

recho ejercicio del voto le estaba vetado<•>. 

Los sectores dominantes evitaban traer a la memoria co-

lectiva los hechos de 1781. Unos planteaban la imposibilidad 

de contar con los indios porque recordaban las actividades 

de Katari; otros argumentaban lo contrario, contar con el 

indio para evitar nuevamente los episodios de fines del si

glo XVIII. Los argumentos eran utilizados indistintamente 

por ambos bandos, de acuerdo al calor de la actividad polí

tica. Detrás de estas argumentaciones se escondía el pánico 

de los residentes citadinos que proven1a desde la conquista, 

pasando por los incidentes kataristas; miedo hacia una mul-

(*) Durante el qobierno del General Jos6 Maria Acha (1861-
1864), se promulg6 el Reglamento Electoral que en su ar
ticulo 10 ratifica 1a negativa al voto indio: "So1o 1011 
ciudadanos que sepan leer y escribir y tengan un capital 
de cuatrocientos pesos o ejerzan alq(ln empleo, prote
si6n, ciencia, arte u oficio que les proporcione la sub
sistencia • • • • gozan del derecho de sufragio •n las 
elecciones" (Cit. Barnadas; Op. Cit.¡ 1978. p •. 46). 



titud de indios "rencorosos" que en cualquier momento "toma

r1an venganza" contra sus 11 conquistadores11 ; por tal motivo 

era preferible mantenerlos alejados de cualquier juego poli

tice. Esta recomendación no fue escuchada por el tata Pando, 

la estrategia política y militar de los liberales era contar 

con los indios para conquistar el triunfo. 

Pando establece su cuartel general en sica-sica, desde 

donde env1a emisarios a varias provincias instando a los in

dígenas a levantarse contra el ejército constitucional. Para 

lograr mayor legitimidad en "la indiada 11 requer1a de un li

der autóctono. Eligió para el efecto a Pablo Zárate Willka 

un cacique aymara originario de Imilla-Imilla. El "Temible 

Zarate Willka" (nombre puesto por sus enemigos blancos) pro

bablemente estaba enterado que !:iU lugar de origen fue tam

bién el de Tupaj Katari. 
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Pablo Zárate asumió el rango de General de Diviai6n del 

Bjiroito Federal y Comandante en Jete de la Milicia In4iqe

na. Además dentro de la estructura pol1tico-militar india 

participaban las autoridades ~tnicas locales, los ancianos 

notables de cada ayllu y los consejos de la comunidad. con 

esta organizaci6n y el rango militar de.Willka, las fuerzas 

indigenas manten1an una considerable autonomia respecto del 

mando de Pando sobre las fuerzas federales. Willka cre6 su 

propia estructura militar, recuperAndo una vez más su refe

rente histórico pre-colonial y rescatando las caracter1sti-



cas prehisp~nicas de un ejército al incluir dentro de Aste a 

las autoridades tradicionales. 
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Para proveerse de los víveres necesarios para la tropa 

y forraje para sus animales, tanto las fuerzas constitucio

nalistas como liberales, a pesar de la alianza indio-libe

ral, asaltaban haciendas y comunidades, hechos que provocan 

resistencia y resquemor de los indios. 

Los acontecimientos de Mohoza y Ayo Ayo<*>, cuestiona

ron la alianza entre indios y liberales, haciendo relucir la 

identidad ideológica entre liberales y conservadores contra 

los indios insurrectos. Para solucionar el problema y como 

una forma de exculpaci6n, Pando env1a mensajes a su oponente 

para poner fin al enfrentamiento bélico y evitar, o en su 

caso hacer frente a la sublevación ind1gena que se estaba 

desatando, los telegramas enviados por Pando dejan ver cuan

to era el temor liberal a la insurrección de Willka; "··· la 

Guerra de Razas que ya sobreviene por impulso propio de la 

raza india .••• Hagamos un esfuerzo para poner término a es

ta Guerra Civil y el acto de prevenir, contener y esterili

zar la Guerra de Razas que se inicia por los indios. ( •••• ). 

Indiada guerrea mottu propio a raza blanca; aprovechando 

despojos beligerantes, se hará poderosa; nuestras fuerzas 

< *) En las localidades da Moho za y Ayo-Ayo son pasados por 
las armas da las tropas de Willka un contingente liberal 
y uno republicano, respectivamente, alqunos vecinos de 
pueblo y autoridades de gobierno cuyas acti vidadaa te
nían que ver con la represión al indio. 



unidas ahora apenas podr!an dominarla, parece imposible que 

no lo aperciba Ud .• " (33). 

Pando levantó a la indiada contra la, hasta ese momento 

considerada autoridad; sin embargo los indios dirigieron su 

lucha contra aquellos que hab1an usurpado sus tierras comu

nales, contra quienes llevaron a la muerte a infinidad de 

comunarios por oponerse a los Decretos de Melgarejo y las 

Leyes de Exvinculaci6n. 

Los indios hicieron alianza' con las fuerzas liberales 

porque tal acuerdo implicaba actuar en contra del poder, pe

ro también habla llegado el momento de recuperar sus tierras 

e ir más allá, recuperar !!Y poder, sus autoridades y sus le

yes. La alianza era para unos derrotar a conservadores y 

procurar el triunfo de la nueva clase dominante asentada en 

la ciudad de La Paz; para los indios era pelear contra el 

poder establecido, contra "los ciudadanos", los patrones de 

hacienda, los recaudadores de impuestos, etc .• 

Las diferencias entre liberales e indios se tornan más 

amplias que las existentes entre liberales y conservadores, 

ambos bandos de 11 ciudadanos 11 no pueden concebir la presencia 

india en el Estado oligérquico. Sin embrago éstos y Pablo 

Zárate Willka no disputaban su presencia en el Estado y me-

(33) Cit .. Rainaqa, Fausto, Mani~iesto de Partido l:ndio de 
~; Ed. PXB (Partido Xndio de Bolivia), La Paz -
Bolivia, 1970. p. 280. 
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nos con liberales hechos conservadores y conservadores he-

ches liberales, su fin era eliminar a los q'aras como clase 

en el poder, la creación de un Estado y gol:>ierno indio como 

antes de la conquista. La presencia de la memoria cultural, 

histórica y pol1tica, aparece como parte de la estrategia 

controversial. entre ind1genas y 11 los otros11 • 

El programa de gobierno de Zárate Willka y de los in

dios era muy simple. Esta simpleza revest1a una gran tras

cendencia conceptual del pensamient~ ideol6g ico ind1gena, 

retoma los antecedentes culturales, étnicos, pol1ticos, de 

identidad como nación en su lucha histórica buscando su li-

beraci6n, independencia y autonom1a: 

11 1) La restitución de las tierras de origen o "conver

tir" las fincas en comunidades. 

2) El sometimiento de las castas dominantes a las na-

cionalidades de origen. 

3) La constitución de un gobierno de ind1genas. 

4) El desconocimiento del mando de Pando y los jefes 

revolucionarios. 

5) Acatamiento y vasallaje a Willka Zárate. 

6) La imposlci6n universal del traje de bayeta 11 <34). 

El primer punto no era más que hacer justicia contra 

las medidas de Melgarejo, las LEYES DE EXVINCULACION, el sa-

<34 > cit. Zavalata Marcado, Rená, Lo Nacional Popular an Bo
~; Ed. Siglo XXX, México, 1986. P• 165. 



queo de su propiedad desde el momento de la conquista y has

ta la Repüblica. El segundo punto buscaba la recuperación de 

la identidad india y su calidad de propietario de la nación 

por derecho hist6rico; los invasores deblan obediencia a las 

nacionalidades de origen. Acompañ.aba a esta obediencia la 

construcci6n de su Estado y Nación, el programa estaba diri

gido a la creación del nuevo poder indio. 

Los ültimos dos puntos son la culminación del ejercicio 

del poder por una nueva sociedadt la india. El respeto y el 

vasallaje a un nuevo r6gimen, a una forma de autoridad pre

colombina, al "nuevo Inca". El uso general del traje de ba

yeta significaba retomar su identidad étnica y cultural, ha

ciendo desaparecer cualquier vestigio del antiguo dominio; 

la vestimenta en ese momento representaba un factor impor

tante, la diferencia clara entre blancos e indios. Estas dos 

medidas, el vasallaje a un indio y el uso de la bayeta (im

puestas, tambien, por Tupak Amaru y Tupak Katari), fueron 

factores que causaron mayor horror en conservadores, libera

les y toda la clase dominante blanca. Jamás acceder!an a a

ceptar tales medidas, era un atentado al orgullo, a ºla cla

se" y la soberbia blanca. 

La rebeld1a contra los blancos abarcará los departa

mentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosi y Chuquisaca; 

todos los indios de estas regiones 11vivaban" al ºPresidente 

Willka". En la comunidad de Pef\as se estableci6 un gobierno 

64 



65 

indio local con un Presidente, Juez Riguroso, Intendente, 

Coronel y Ministro secretario, as1 como un plan bAsico de 

gobierno: 1) la destrucción, incendio y saqueo de las pro

piedades rO.sticas de los terratenientes; 2) el juzgamiento 

de todas aquellas personas conocidas por su parcialidad con 

los adversarios de la población india; 3) la eliminaCi6n y 

exterminio de los "blancos y mestizos" (3S). 

sin la presencia india, la guerra civil pudo haberse 

prolongado y los resultados probablemente serian diferentes, 

el conflicto se solucion6 entre duelistas, dos honrosos 

11 ciudadanos 11 , enfrentAndose como ºcaballeros", dentro de las 

reglas marcadas por ambos. Quedaba un problema que estaba 

por encima de los conflictos liberal-conservadores, el "pre

sidente de los indios" y su solución pasaba por la O.nica v1a 

conocida hasta ese momento en este tipo de insubordinacio

nes. Z~rate Willka es detenido en la ciudad de oruro, juzga

do por los acontecimientos de Mohoza y cuando era trasladado 

a la ciudad de La Paz, muere 11misteriosamente11 • 

No fué el proyecto liberal el que movilizó a los indios 

contra conservadores y luego contra liberales; fueron las 

espectativas que manten1an, al contar con 11 su General.", u

nos, los blancos vivaban a Pando, los indios vivaban al. 

11 Presidente Willka", quién restituirla las tierras a la co

munidad y los retornat1a a los tiempos de Tupaj Katari, To-

(35) Cit. Reinaga, 1970; Op. cit. p. 286. 



rn6.s Katari y Tupaj Amaru. Mantenian viva su 11 utopia" e in

tentaban cristalizarla en la figura de Zárate Willk~. 
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No faltaron las voces condenando la violencia de cada 

acto de los indios rebeldes, olvidándose de cinco siglos de 

dominaci6n violenta y sangrienta; no censurada como tal, 

viene de quien domina, desde el poder y por tanto es un acto 

de autoridad, en una normatividad de las relaciones sociales 

entre blancos e indios. La violencia no s6lo representa la 

actitud represiva, también signi.fica rnarginamiento, discri

minaci6n, analfabetismo e indigencia, a la que estan someti

dos todos los indios en Bolivia. 

Estos sucesos, y luego el enfrentamiento contra el 

ejt!rcito autónomo de Zárate y a pesar de la corta campan.a 

militar entre federales y conservadores, trae a futuro gran

des lecciones a indios y blancos. Los primeros mantendrán 

viva su capacidad de movilización contra el enemigo comO.n, 

el q 1 ara, permi tiendoles mayor cohesión étnica en torno a 

sus demandas y busqueda de soluciones. Los otros cerraran 

aO.n más su esfera de acción política y del manejo de la om

nipotencia estableciendo una marginación má.s férrea. La con

fianza en el indio para otorgarle libertad de movilizaci6n, 

organización y manifestación se convertía en un suef\o. 



2. Principios da siglo: (On nuevo elemento). 

La Guerra civil será el 0.ltimo "gran acontecimiento" del si

glo XIX en la historia nacional, cambió las estrategias po

líticas y el eje económico del pa1s, del sur al norte, de la 

plata al estano. Los niveles de producción del estano ascen

deran vertiginosamente hasta la depresión del 29. La activi

dad minara al estar ligada directamente al mercado mundial 

fue presa fácil de esta crisis. Es a partir de la Segunda 

Guerra Mundial que se logra recuperar gracias a la explota

ción irracional para abastecer a la industria militar de los 

Estados Unidos y sus aliados, a precios irrisorios como una 

contribuci6n boliviana a la guerra. 
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La comunicaci6n ferroviaria hacia el Pac1f ico, orienta

da a la exportación minera, abrió mayores posibilidades para 

la expansión de la frontera agr1cola, pues acceder a tierras 

cercanas a la red ferroviaria significaba mayor probabilidad 

de comercialización a los centros urbanos de La Paz, Oruro y 

los prósperos centros mineros estal'i.1feros, en continua ex

pansión. El crecimiento urbano permitió al campesino indio 

tener mayor acceso indirecto a estos mercados y posibili

dades más aceleradas de comercialización, lo cual provoc6 el 

nacimiento de una red de intermediarios dirigida, principal

mente, por "vecinos de pueblo", quienes aprovechando la cer

cana relación con el campesino adquieren ciertos productos 



directamente en el campo, evitando, de esta manera la pre

sencia india en los centros urbanos. 

Los levantamientos indígenas en esta coyuntura se tra

ducen contra la expansi6n latifundista y su escenario de re

duce a espacios locales, sin mayor significaci6n hacia ámbi

tos más amplios. El golpe que significó la muerte de Zárate 

Willka y la posterior represión, retray6 casi totalmente el 

movimiento contestatario y si éste existió se limitó a la 

comunidad, la hacienda, el pueblo. 

Las movilizaciones se realizan contra autoridades loca

les, propietarios blancos e intermediarios vecinos del pue

blo. El _abuso de autoridades, el control del comercio por 

los intermediarios, la reducción considerable de la capaci

dad de movilidad del indio, la imposibilidad de comerciali

zaci6n directa al consumidor, de imponer precios y delinear 

los limites entre hacienda y comunidad, fueron las causas 

que motivaron las movilizaciones india en las respectivas 

localidades. 

La conducción de cada uno de estos levantamientos esta

ba, en su mayoría, en manos de comunarios, quienes mantenían 

mayor independencia y posibilidad de maniobra que los indios 

colonos en las haciendas. Para el enfrentamiento o diálogo 

con los poderes locales e incluso departamentales recurren, 

nuevamente, a las autoridades comunales tradicionales. 11 Los 
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mal.Ikus y jilakatas de los ayllus del altiplano ( •.• ) in

gresan nuevamente en un sistema de relaciones pol1ticas que 

excede los marcos comunales y sirven, al igual que sus ante

pasados coloniales, de intermediarios entre las comunidades 

y el Estado11 (l&). 

La nueva vigencia de las autoridades tradicionales co

munales adquiere inl!ditas formas de reclamo sobre sus de

rechos, defienden sus posesiones comunarias a partir de ti

tules de propiedad otorgados durante la colonia a kurakas y 

mal.Ikus. Significaba presentar a las autoridades tradiciona

les como propietarios privados en representación de la comu

nidad, de esta forma proceder jur1dicamente a la consolida

ci6n de la propiedad privada del mallku y jilakata frente a 

la avalancha de terratenientes y vecinos de pueblo recurren 

a los intrumentos legales impuestos desde el poder, como una 

forma contestataria india para recuperar y proteger sus pro

piedades dentro de la juridicidad dominante. 

Ante la imposici6n de leyes y disposiciones, elaboradas 

para usurpar sus tierras, los indios, bajo el mandato de las 

autoridades tradicionales, responden con leyes elaboradas 

por blancos reconociendo, con sus posibles consecuencias, 

una autoridad jur1dica parcializada. Se intenta derrotar le-

galmente al poder blanco y sentar un prescedente sobre la 

(3 6 ) Rivera cusicanqui; Op, Cit. p.38. 



legitimidad de sus demandas tratando de solucionar, defini

tiva y legalmente, el conflicto. 
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La comunidad inicia infinidad de diligencias y viajes 

en busca de la genealog1a de las sucesivas herencias de los 

nombramientos tradicionales, busca en cual mallku o jilakata 

recae la responsabilidad legal sobre los derechos reales co

munales y de esta manera reclamarlos ante la autoridad com

petente. Recurren a los archivos de las ciudades de sucre y 

Lima, obteniendo los documentos y las legalizaciones perti

nentes para hacer valer sus derechos. 11 ••• , Mart1n Vásquez, 

máximo dirigente de la rebeli6n de Pacajes en 1914 ( ..• ) 

hizo un viaje a Lima ese afto con sus abogados, para obtener 

los t1tulos que lo acreditaban como legitimo descendiente de 

los mallkus aymaras de la regi6n11 (l7). A Francisco Tanqara, 

detenido por sublevar a los indios, 11 se le incautaron varios 

documentos 'subersivos 1 que se adjuntan al proceso legal se

guido en su contra, entre los cuales se hallaron copias de 

ordenanzas toledanas, t1tulos de composici6n del siglo XVI y 

XVII, juicios coloniales de linderos, copias de decretos y 

leyes republicanas que reconoc1an la propiedad comunal y la 

autoridad de los caciques, ••• u(3B). 

En este periodo de movilizaciones ind1genas se presenta 

un nuevo elemento de intermediaci6n entre comunidad, indios 

(37) Cit. Xd. p.44. 
C3e) Xd. p. 44. 



y Estado, los agentes no indios que desde una función profe

sional ejercen influencia en la movilización y lucha contra 

la expansión latifundista, estos vecinos de pueblo actúan 

como abogados (tinterillos o doctores); en algunos casos son 

opositores al partido gobernante; ejecutan y llevan a cabo 

las demandas judiciales en las ciudades, buscando la lega

lidad de los titules de propiedad coloniales otorgados a las 

comunidades a través de sus mallkus y jllakatas. 

Una nueva fase de enfrentamiento se vislumbra, aunque 

todav1a reducida, se observa la presencia de los partidos 

pollticos en el campo, sin que esto implique una identifica

ci6n total con la causa india, la motivación generalmente se 

reduce a movilizar a la población rural contra el oponente 

pol1tico, generando conflictos que empanen la gestión guber

namental del contrario. El indio era, coyunturalmente, su

ceptible de ser ºutilizado" por la clase pol1tica dominante, 

sea del partido liberal, conservador o republicano, todo de

pend1a de la capacidad de "convencimiento" de cada frente 

pol1tico y la disponibilidad política del indio, pensando en 

las ventajas que éste pod1a obtener de la otra parte. En 

ciertos casos, tambipen, influ!a la militancia política del 

amo o patrón directo del indio, lo cual determinaba las 

11 simpat1as" po11ticas del último. 

Coexiste una dualidad de intereses, para unos generar 

conflicto en busca de ventajas pol1tico-ideol6gicas, para 
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otros pequefios logros comunales o individuales y grandes de

mandas: restitución de las tierras usurpadas, mayores posi

bilidades de comercializaci6n, despido de las autoridades 

locales corruptas y la abolición de los servicios persona

les. Demandas que a través de estos 11 interrnediarios 11 pol1-

tico-partidarios encontraban, algunas veces, eco en la so

ciedad pol1tica y civil de los centros urbanos. 

La asitencia de abogados, maestros indigenistas y el 

fortalecimiento de las autoridades tradicionales dan un nue-
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vo giro a la movilizaci6n indígena, sobre todo en aquellas 

regiones donde, todavía, la comunidad sobrevivió, principal

mente en la región aymara del altiplano y en la parte sur-

oeste del país. Este nuevo quehacer político indígena en 

alianza con sectores externos influye radicalmente en la po

lítica boliviana, originando procesos que transformarán al 

Estado, al poder político, económico y a la nación en su 

conjunto. 

B. LA GUERRA DEL CH71CO: (UH NUEVO ESCENARZO). 

La guerra del Chaco<*> descubrirá las grandes debilidades y 

contradicciones de los sectores dominantes: terrateniente, 

(*) Guerra con el Paraguay en 1932-19351 por la que Bolivia 
pierde qran extanai6n territorial rica en yacimientos 
petroleros, la participación da las empresas transnaoio
nal•s del petróleo tandr6.n mucho que ver en este oon
rliato. 



minero y comercial de la sociedad boliviana. Dos paises con 

sus respectivas miserias entran en conflicto en los arenales 

del Chaco; Bolivia y Paraguay son los protagonistas del en

frentamiento militar. 
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Detallar esta 11 tragedia boliviana" no es el caso de es

te trabajo, pero s1 es importante describir la participaci6n 

ind1gena en el conflicto y que posteriormente trascenderá en 

las movilizaciones campesinas de la región quechua de los 

Valles cochabambinos y quizá menos, aunque no por ello im

portante, en el altiplano aymara, sin pasar por al to las 

consecuencias de esta guerra para toda la naci6n. 

La correlaci6n de fuerzas de las clases nacionales en 

disputa se altera considerablemente con, durante y después 

de la guerra. La clase media, la pequena burgues1a "manteni

da11 hasta entonces por la oliqarqu1a, cuestionarán con mayor 

firmeza su relación dependiente. El descontento posterior

mente se concretará en la formación de nuevos partidos po-

11ticos interpeladores dal sistema oligárquico minero-terra

teniente. 

Bolivia inició la guerra con 1.500 soldados, un afio 

después contaba con 7. 500, mientras Paraguay tenia 12. 000 

hombres en el frente de guerra. '1El indio andino era trasla

dado desde el Altiplano al Chaco como bestia y luego echado 

sin entrenamiento al combate. Rara vez fue utilizado el na-



mero suficiente con relación a un momento táctico dado. Aun

que en el curso de la guerra Bolivia moviliz6 cerca de 

250.000 hombres contra 140.000 paraguayos, sus fuerzas rara 

vez tuvieron superioridad numérica. 11 (
3 9). 

El traslado de miles de reclutas habituados a las zonas 

altiplánicas altas (4.000 m.s.n.m.), inermes a las enferme

dades tropicales y al habitat natural, convierten a los sol

dados bolivianos en victimas de la naturaleza. El recluta-
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miento de las fuerzas defensoras .bolivianas estaba encauzado 

hacia la poblaci6n rural. El indígena era el destinado a de

fender la soberanía de "su" patria, de 11 su 11 nación y de un 

territorio ajeno. Su noción de patria y nación era distinta 

a la concebida por los blancos; la cosmovisión territorial 

del indio no pasaba por los arenales del Chaco, pasaba por 

los territorios del imperio pre-colonial. Al indio se le 

mantuvo al margen de los intereses nacionales y a pesar de 

este marginamiento fue sujeto vital en la guerra. Se acudía 

a él para 11 salvar a la patria del invasor", frase abstracta 

para quien no comprendía claramente su pertenencia e identi

dad a un territorio nacional q'ara. 

La población masculina de las pocas comunidades indlqe

nas que subsistian fueron las primeras 11v1ctimas11 de las 

brigadas de reclutamiento por estar conformadas por "ciuda

danos o individuos libres", figura jur1dica que no se pre-

(39) zavaleta, 19&&; op. cit. p.2s.o. 



sentaba con los colonos de hacienda, quienes contaban con la 

protecci6n o en su caso requerian de la autorizaci6n del pa

trón. El reclutamiento de los colonos constitu1a dejar sin 

fuerza de trabajo gratuito a las haciendas, afectando la de

manda de productos a la "c6moda 11 poblaci6n urbana y al fren

te de guerra. En este periodo no faltaron algunos levanta

mientos indios locales contra el reclutamiento militar obli-

gatorio, soliviantados, en ciertos casos, por duefios de ha

ciendas. 
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La gran mayor1a de los indios eran analfabetos, por tal 

motivo escasamente pod1an acceder a los rangos militares, 

destinados a la poblaci6n urbana clase mediera. La guerra 

del Chaco 11 ••• se basaba en la subestimación del enemigo y el 

desprecio por las pérdidas humanas, en Qltimo término porque 

se trataba de p6rdida de indios, es decir, de algo que se 

podla perder. Toda la guerra muestra esto, el anhelo cons

ciente de cambiar vidas de indios por un fetiche particular, 

que era la grandeza concebida en términos territoria

les" (40). 

1. La ideo1oqia naoiona1 de post quarra. 

El fracaso del Chaco repercutió en un sentimiento general de 

fustraci6n social contra la oligarqu1a minero-terrateniente, 

( 4 0l I4. p.253. 



fueron identificados como directos responsables de los la

mentables resultados, dado el cerrado control del Estado que 

mantuvieron durante la conflagración bélica. 

En el "democrático 11 campo de batalla hubo un "acerca

miento social 11 entre la clase media, sectores populares e 

indios. Todos compartieron, de alguna manera, la tragedia y 

el fracaso de sus dirigentes en la conducci6n de la campana 

militar. 

La oficialidad j6ven del ejército no permaneci6 impar-

meable a los incidentes, la guerra gener6 una nueva concien-

cia nacional en el ejército y sobre todo en los oficiales 
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j6venes con mando de tropa; quienes fundaron y se organiza

ron alrededor de las logias secretas RADEPA (Raz6n de Pa

tria) y Mariscal Santa cruz(*) para actuar y complotar con 

mayor autonom!a al márgen de la autoridad militar superior. 

De esta nueva generaci6n militar y miembros de las logias 

fueron los oficiales Toro, Bush y Villarroel; quienes en su 

momento condujeron los destinos de la naci6n y cada uno le 

di6 una nueva dinámica al Estado petrificado por la oligar

qu1a. 

(*) Logia• formadas por militares decepcionados por la oam.
pafta del Chaco. L• raa6n 6ltima era la Patria. cuyo ob
jetivo era la eliainaoi6n del enemigo principal inclusi
ve fi11ioamente, este enemigo era la oligarquia. Estas 
logias se tormaron como una torma de no reconocer a la 
autoridad tora.al del ej6roito, y desconocer a la autori
dad del gobierno olig6rquioo, culpables absolutos da la 
tragedia del chaco, culpabilidad que los militares j6ve
naa no estaban dispuestos a cargar. 
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Toro, aush y Villarroel encarnaron la nueva visi6n del 

ejército boliviano después de la derrota del Chaco. Una of i

cialidad que, luego de pasar por las trincheras, ve1a desde 

otras perspectivas el futuro del ejército y del pa1s. El Na

cionalismo, la defenza de los recursos naturales del saqueo 

por parte de las empresas transnacionales inglesas y do la 

oligarqu1a minera, son las propuestas de cada uno de los mi

litares. La unidad del pa1s alrededor de consignas naciona

listas y populistas son la base del nuevo discurso de los 

tres presidentes salidos de las logias militares. Eran los 

gérmenes de lo que posteriormente será la insurrecci6n del 

Nacionalismo Revolucionario en el a~o 52. 

Toro (l.936-1937) organiz6 el Ministerio del Trabajo 

nombrando un el cargo de Ministro al dirigente obrero Waldo 

A1varez (era la primera vez que un dirigente obrero ocupaba 

un cargo de tal importancia). A fines de 1936 crea la empre

sa estatal de hidrocarburos, Yacimientos Petroliferos Fisca

les Bolivianos (YPFB) y en marzo de 1937 nacionaliza las po

seciones de la Standard Oil en Bolivia, transnacional que 

durante la guerra realiz6 contrabando de combustible a la 

Argentina. 

En mayo de l.938 el presidente Germán Bush convoc6 a una 

Convenci6n Constituyente con la idéa de redactar una nueva 

Constituci6n que reemplazara a la vigente desde l.880. Por 



primera vez ésta Convención contó con la participación de 

dirigentes obreros y un delegado campesino. 
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Bush implantó el primer Código Nacional del Trabajo, 

preliminarmente elaborado durante el gobierno de Toro. Este 

documento, elevado al rango de Ley General, estipulaba las 

relaciones obrero-patronales: el derecho a vacaciones, la 

jornada de trabajo única para todo el pais, la indemnización 

en caso de despido, los contratos colectivos, el. salario 

uniforme sin distinción de sexo y. nacionalidad, protección a 

las mujeres en el trabajo, las compensaciones por accidentes 

laborales responsabilizando a la empresa contratante y ~ 

~ A lA sindicalizaci6n; no se estipul.6 claramente so

bre el derecho a huelga. 

El gobierno del coronel Gualberto Villarroel complet6 

el ciclo de la nueva generaci6n de oficiales surgidos de la 

campana militar. La gestión de Villarroel estuvo caracteri

zada por un tibio acercamiento a los sectores rurales y a 

las demandas de los indios campesinos. En el afio de 1945 se 

organiza, con apoyo gubernamental, el primer Congreso Nacio

nal Xnd1gena en la ciudad de La Paz; previamente se llevaron 

a cabo dos encuentros regionales de indios quechuas en la 

ciudad de Sucre en los aftas de 1942 y 1943. 

La izquierda radical en ese momento, compuesta por al

gunos miembros de lo que posteriormente será el Movimiento 
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Nacionalista Revolucionario (M.N.R.} propone, aunque sin mu

cho éxito, una reforma agraria radical. Solicitaban la ex

propiación de las tierras improductivas y que 11 1a división 

de los latifundios no se hiciese en parcelas de propiedad 

individual, retornando a las ideas liberales del pasado, y 

que ellas deblan ser trabajadas con base colectiva por las 

comunidades ind1genas locales; en resamen, abogaba por la 

colectivizaci6n de la agricultura 11 <•1 >. Los debates sobre el 

problema agrario y campesino fueron renidos, pero a pesar de 

ello las propuestas no se incluyeron dentro de la nueva 

constitución de 1939¡ el logro más significativo de la polé

mica fue el reconocimiento jurídico de la comunidad ind1ge-

na. 

Poco a poco se quebraba el monopolio político de la 

oligarquía minero-terratenientee Frente a una nueva genera

ción política, la debilidad ideológica de la clase en el po

der se ponla de manifiesto, las transformaciones de la gue

rra del Chaco repercutían en los movimientos sociales, poli-

ticos y económicos del pa1s. 

La identidad nacional, conciencia de patria, pertenen

cia a un territorio, defenza de los recursos como patrimonio 

nacional y la comprobación de la incapacidad oligarquica pa

ra continuar con el manejo arbitrario del Estado, fueron 

<41> Kl•in s, Hebert, Oríq•nes Ae la Reyoluoi6n Nacional Bo
~ CLa crisi• de la Generaoi6n del Chaco>; Bd. Ju
ventud, La Paz - Bolivia, 1968. p.328. 
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consignas que permitieron al indio, a sus agentes aliacios y 

a la emergente clase media actuar con libertad y mayor auto

ridad pol1tica. El indio adquiri6 en los arenales del Chaco 

plena ciudadan1a, fue asumiendo su pertenencia a la nación 

blanca y a partir de ello participar nuevamente en la cons

trucci6n de la historia nacional como sujeto pol1tico. 

2. La escue1a y al primer sindicato campesino. 

so 

La organizaci6n de los obreros en sindicatos corporativos y 

su reconocimiento por la Ley General del Trabajo, dieron 

pauta y estimularon la organizacion sindical de los indios 

campesinos. 

La zona que asumió y comprendió con mayor presici6n el 

significado de los sindicatos, fue la de los Valles cocha

bambinos. Es el inicio de la lucha orgánica de los campesi

nos del Val.le por la poseci6n de la tierra, sea por via del 

arrendamiento o compra. En principio las funciones del sin

dicato se abocaron a lograr, la representatividad legal y 

mayoritaria de una comunidad, rancho o hacienda para darles 

una mayor capacidad orgánica de negociaci6n y mediación. El 

sindicato marca el inicio de una relación más dinámica y 

consiguientemente conflictiva entre gobierno, terratenientes 

e indios campesinos. 
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En los años previos a la contienda del Chaco se organi

zaron, por disposiciones oficiales, centros educativos en 

las zonas rurales del pa!s. En algunos casos se instalaron 

en terrenos de las haciendas, supeditando su funcionamiento 

a los caprichos y normas que los patrones imponían e inten

tando reproducir la noción 11 civilizadora 11 occidental en el 

indio. En otro extremo están los maestros indigenistas que, 

oponiendose a la forma tradicional de la educación urbana, 

deciden implementar centros escolares rurales, instalándose 

en las comunidades, para de esta manera, evitar los riesgos 

que representaba el enfrentamiento directo con los dueños de 

las haciendas. 

un primer proyecto, con bastante éxito y modesto apoyo 

econ6mico de los gobiernos de Toro y Bush, fue el Centro F.s

colar de Warisata y sus distintos nOcleos escolares en comu

nidades aledafias al Lago Titicaca del altiplano aymara. 

En los Valles se genera gran demanda y disputa por la 

tierra, ocacionando distintas formas de poseci6n y explota

ción<*> por los campesinos indios, lo que causa una sub es-

(*) Aparcero: Usufructuaba una porci6n da terreno y pagaba a 
la hacienda en e•pecie. Colono: Por el uaurructo de un 
terreno eataba obliqado a preatar sus servicios a la ha
cienda por un determinado nümero de dia11 a la aam.ana, 
junto con toda la ramilia, adem6a debia pagar un c6non 
anual al patr6n. Arrimante: Usufructua una parta del te
rreno perteneciente al pequjalero, en paqo cooperaba en 
la tareas de este inclusive en las actividades da la ha
cienda. Pequjalero: un colono que ocupaba un pequjal y 
estaba obligado a trabajar tres dia11 para la hacienda y 
cooperar en el pago del impuesto catastral de ~a bacien-



tratificaci6n social provocada por la propiedad del medio de 

producción y la explotación de la fuerza de trabajo. 

La recomposición del Estado boliviano repercutirá en el 

medio rural boliviano y sus nuevas caracteristicas afectaran 

a la sociedad agraria, recomposición que está ligada a una 

nueva disposición pol!tica de la sociedad agraria india para 

establecer nuevas relaciones con el Estado, con el aparato 

gubernamental y con el latifundio, todos en proceso de des

composición, pero aOn con suficiente energia para ofrecer 

resistencia a los nuevos vientos que soplaban en el pa!s. 

Un caso ilustratitivo de este proceso es un problema 

local que trasciende el espacio local para transformarse en 

nacional y pol!tico, convirtiendo al indio campesino en el 

eje de la polémica pol1tica. El latifundio de las monjas en

claustradas de Santa Clara, propiedad desde 1715 por heren

cia,en la provincia Jordán de Cochabamba y arrendado al cura 

Juan de Dios Gamboa ten!a relaciones de producción bajo el 

sistema de colonato. Los colonos, a cambio del usufructu6, 

ofrec!an sus servicios a la hacienda por determinados d!as a 

la semana o el tiempo que el patrón consideraba necesario. 

da. Jornalero: Trabajador asalariado. Pe6n: colono o 
trabajador asalariado no solo en el campo, sino tambi6n 
en la ciudad como carqador. Parcelario: campesino qua 
compr6 tierra a rines de 1930 al Monasterio d• santa 
Clara. Piquero: El que siempre contó con tierra, s•a por 
herencia o antiguamente como oomuni tario, se pres•nta 
especialmente en los Vallas da cochabamha, su poaaci6n 
no excedía de 2-3 bectAraas, en algunos casos s61o lle
gaba a 1 hectArea. (Dandler, 1983; op. Cit. p.160 y s.s.) 
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Las arbitrariedades de Gamboa: expulsión de colonos, 

explotación y confiscación de las tierras en usufructo a 

campesinos que se ausentaron a los frentes de guerra, etc., 

sucit6 que los colonos se declararan en una huelga de brazos 

caldos o trabajo a desgano. Esta forma de resistencia labo

ral, t!pica de la clase y sindicalismo obrero, aparece en el 

movimiento indio, vislumbrando hacia dónde se dirigirla J.a 

estrategia sindical ind!gena campesina, adaptando formas 

sindicales obreras e implementando otras producto de su re

ferente hist6rico y sus caracter.isticas étnicas y de clase 

propias. 

El contrato de arrendamiento estaba por finiquitar (se 

arrendaba por un~periodo de cinco afies) y los campesinos co

lonos de la hacienda se oponen a que el contrato caiga nue

vamente en manos del sacerdote Gamboa. Esta campaf\a contra 

el clérigo era dirigida por una nueva generación de dirigen

tes, con conciencia política renovada que les permite ubi

carse como lideres y agentes movilizadores en el campo, nos 

reterimos a los ex-combatientes indios campesinos. como al

ternativa los indios de la ranchería de Ana Rancho, ubicada 

en los terrenos de la hacienda, presentan su postulación co

mo arrendatarios de la hacienda. 

Para lograr mayor apoyo y coordinación en sus demandas 

los colonos de Ana Rancho deciden aglutinarse en un sindica

to campesino. A mediados del afio de 1936 se reúnen varios, 
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acompaftados de un maestro y un abogado(42) para hacer reali

dad la organizaci6n sindical. Esta reunión marca, nuevamen

te, el acercamiento entre campesinos indios y agentes inter

mediarios vecinos de pueblo. Algunos contactos para la reu

nión se producen gracias a las relaciones establecidas con 

anterioridad en las trincheras del Chaco, los campos de pri

sioneros en Paraguay y, posteriormente, en las distintas Fe

deraciones Nacionales, Departamentales y Regionales de Ex

combatientes. 
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A partir de este v1nculo entre ex-combatientes se am

plían los contactos de campesinos indios con otros sectores 

de la sociedad civil, de está manera se contaba con mayor 

capacidad de difusión y solidaridad sobre la problemática 

social, cultural, étnica, politica y económica del medio ru

ral. En el caso concreto de Ana Rancho les permitió estable

cer contacto con Eduardo Arce Loureiro, secretario de Asun

tos Campesinos del Ministerio del Trabajo y Previsión so

cial, de reciente creación con apoyo del secretario acceden 

hasta la Presidencia de la RepOblica para exponer al General 

David Toro su propuesta para arrendar las tierras del monas

terio, demostrando mayor disposición y solvencia económica 

que el sacerdote. 

(42) Dan4lar, Jorqa, Sin4ioalismo campesino en Bolivia; Ed. 
CERES, coobabll!D))a - Bolivia, 1983. p. 7. 
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Reconocido oficialmente el sindicato de Ana Rancho y 

con apoyo presidencial, cincuenta colonos se convierten en 

arrendatarios de 40 hectáreas de tierras del convento, a un 

promedio de o. 8 hectáreas por colono, por el lapso de dos 

anos y no cinco como se acostumbraba. Gracias a la experien

cia pol1tica de los ex-combatientes, a los intermediarios 

vecinos de pueblo y a la construcción de un órgano aglutina

dor, los indios colonos de Ana Rancho logran la concreci6n 

de sus demandas. Victoria que representará el hito para em

prender una nueva forma de lucha cobijada en torno al sindi

calismo campesino y que traspasará las fronteras de la de

manda local a la nacional, de lo econ6mico a lo pol1tico, 

del objeto al sujeto político. 

La actividad del sindicato no se redujo a la esfera de 

las peticiones agrarias, durante dos anos se dedic6 a la 

construcci6n de un nücleo escolar en la zona y varias escue

las seccionales en los ranchos cercanos. Este proyecto era 

similar al de Warisata en el Altiplano paceno. Los campesi

nos indios comprendieron la necesidad de contar con un cen

tro escolar que les permitiese acceder a la alfabetizaci6n, 

como una forma más de lucha y reinvindicaci6n contra el 

abandono a que estaban sometidos por gobierno y latifundio. 

Poco a poco, por propia iniciativa, van arrebatando los es

pacios exclusivos de las clases dominantes y asumiendo ta

réas que supuestamente coresponden al gobierno. 
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Los maestros contaban con vasta experiencia en la ad

ministraci6n de centros escolares rurales, pues formaron 

parte del proyecto Warisata, lo cual les permitió mayor 

fluidez y comprensi6n en sus relaciones con los campesinos 

indios y en la solución de las dificultades que se presenta

ban continuamente con los hacendados, argumentando el des

cuido del campesino a las actividades laborales por acudir a 

la escuela y esta, a su vez, seria para convertirlo en ele

mento subersivo contra los interéses latifundistas. La so

ciedad Rural de Cochabamba (organización que aglutinaba a 

los grandes terratenientes) se convierte en la principal vo

cera contra la presencia docente en el campo, emprendiendo 

una campana a nivel nacional, con apoyo de la Sociedad Rural 

Boliviana, para desalojar a los maestros, 11 subertores del 

6rden°, del área rural. El ataque no sólo estaba dirigido 

contra los mentores, el gobierno y personal del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social sufren también los ataques. 

Como todo proceso de emancipación clasista, al sindica

to y a la escuela de Ana Rancho les siguieron otras expe

riencias en el Valle Cochabambino, tal fue el caso de la lo

calidad de Vacas, región de varias haciendas municipales en 

poseción de arrendatarios particulares, donde de igual mane

ra, se organizaron un sindicato y una Escuela Normal Rural. 

Los confictos con el sector patronal para la estructuración 

sindical y fundaci6n del proyecto educativo, en este caso, 
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fueron menos violentos por las caracteristicas del propieta

rio y la coyuntura favorable del gobierno de Toro, quién no 

interpuso obstáculos para convertir a los colonos en arren

datarios directos de las tierras municipales. 

Para dar mayor consistencia a la movilización sindical 

campesina que se iniciaba en los Valles que contaba con apo

yo de maestros rurales y el asesoramiento de un cuerpo ju

r1dico de abogados militantes del Partido de Izquierda Re

voluvionaria (PIR - de reciente creación y con orientaci6n 

ideol6gica marxista), los sindicatos de Ana Rancho y Vacas 

se unifican dando origen al Sindicato Campesino de Cliza. 

Gracias a la presencia partidaria firman alianzas pol1ticas 

y solidarias con la Federación Universitaria Local (FUL) de 

Cochabamba, la Federación Departamental de Trabajadores y la 

Federación Departamental de Maestros. Por primera vez, den

tro de lo que fueron las movilizaciones y levantamientos 

campesinos indios, observamos la presencia de un partido po

litice en la cuestión agraria, con la finalidad clara de lo

grar algO.n beneficio concreto para los explotados de siem

pre. El PIR en ese momento contaba, incluso, con un proyecto 

elaborado de Reforma Agraria, posteriormente debatid9, sin 

mucho éxito, en el Congreso Nacional. Este era un gran avan

ce respecto a las pol1ticas dirigidas hacia el medio rural y 

la primera vez que se manifiesta claramente alguna posibili-



dad de anular la explotación de la mano de obra india y la 

transformaci6n de la tenencia de la tierra. 
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La interrelación que van adquiriendo los sindicatos y 

los indios campesinos a partir de su organización va am

pliandose continuamente. De los agentes intermediarios veci

nos de pueblo, pasan a establecer contactos con agentes ur

banos individuales, organizaciones sociales, pol1ticas, la 

prensa (el periódico "La Calle11 de Augusto Céspedes y Carlos 

Montenegro<•>) y partidos de izquierda. El abanico de rela-

cienes permite al movimiento ind1gena contar con mayores vo

ceros y por tanto aumentan au capacidad de presión y nego

ciaci6n. De un intento individual, como clase, el problema 

va rebasando fronteras hasta convertirse en un conflicto de 

inter6s y seguridad nacional para la clase dominante. El in

dio campesino de los Valles logró romper las fronteras mera

mente locales de la hacienda, accede en principio, a espa

cios que van mucho más allá de sus propias expectativas. La 

correlaci6n de fuerzas sobre una problemática poco a poco se 

abre camino dentro del Estado oligárquico, haciendo concien

cia de la problem&tica al interior de la sociedad civil, so

bre todo en la clase media urbana conmocionada por la gue-

rra. 

(•) Dos grandes pensadores de la politica nacional, en un 
principio militantes del Partido Socialista, posterior
mente rueron do• da los cuadros intelectuales m•s impor
tantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
y opositores a 1011 gobiernos olig,rquicos a través del 
peri6diao "La Calleº. 
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3. E1 campesino indígena y la nueva po1ítica. 

La experiencia sindical valluna y la apertura de esto a ni

vel nacional se explica porque el campesino quechua de los 

valles cochabambinos contaba con mayor posibilidad de movi

lidad e interacci6n social, su relación con el mercado era 

m6s fluida que otras regiones sobre todo las altiplánicas. 

su proceso de continua mestizaci6n y bilingüismo les permite 

mayor contacto con otros sectores sociales. 

El campesino aymara del altiplano, se encuentra incor

porado a un mercado local y limitado, por tal motivo sus po

sibilidades de movilidad social son más reducidas, lo cual 

le permite mantener una cohesi6n étnica más hermética. Su 

dependencia con otros sectores de la sociedad civil y con la 

vida pol1tica nacional son más distantes. Actitud que en es

te caso, y en su momento, no era errática, sino por el con

trario se convierte en una forma para mantener su identidad 

6tnieo•cultural. intacta; es c6mo resisten al dominio y a la 

penetración extra~a. Por tal motivo el indio aymara se man

tiene durante buen tiempo impermeable a los agentes exter

nos, a la organizaci6n sindical y a los partidos pol1ticos. 

Para mantener la distancia entre unos y otros la pobla

ción aymara recurre a formas y m~todos de organización étni

cas; la autoridad cultural (jilakata-Kuraka) contindan sien

do los voceros e interlocutores entre comunidad, represen-



tantas gubernamentales y latifundistas. Los dirigentes sin

dicales son sustituidos por las autoridades culturales, aun

que la cobertura y las relaciones políticas son más favora

bles para las organizaciones sindicales. En sociedades dis

criminatorias y verticalmente estratificadas, las posibili

dades de éxito de una autoridad tradicional ante alguna ges

ti6n urbana es muy exigile y más si se trata de un indio mo

nolingüe. 
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En Ana Rancho y Vacas, la relación política coyuntural 

se va transformando paulatinamente de acuerdo a los aconte

cimientos po11ticos a nivel nacional. El ingreso de maestros 

militantes del PIR en el área rural ocacionará, en corto 

tiempo, su paso de asesores a máximas autoridades sindicales 

y consiguientemente hará. que la organización sindical ad

quiera una nueva caracter1stica y un nuevo elemento: el con

tenido pol1tico ideológico de clase dentro de una estructura 

leninista partidaria y sindical, asumida por las bases de 

distintas formas. En el caso de los Valles esa identidad se 

presenta mAs claramente que en las regiones aymaras. La re

lación partido-sindicato posibilita a algunos campesinos va

llunos a incorporarse en el ünico partido que logr6 un acer

camiento exitoso con el movimiento campesino, el PIR. 

La presencia del órgano politice partidario en los sin

dicatos, en principio, de plena identificación con la causa 

india (no sin buscar, como es lOgico, el lucimiento frente a 



la clase pol1tica urbana y las clases en disputa por el po

der), para luego ir transformando al organismo sindical en 

un aparato de presi6n al interior del partido, hasta culmi

nar por convertirse en causa de lucha por el control del 

sindicato entre los distintos órganos pol1tico-partidarios. 

Este enfrentamiento interpartidario a la larga causará más 

dafio que beneficio al problema indio. 

Otros dos partidos, el Obrero Revoluvionario {POR), 

trotskista y el MNR (Nacionalista Revolucionario), nacidos 

también a partir de la fustración del Chaco, intentaron des

de los 40 penetrar pol1ticamente en el campo aprovechando el 

trabajo realizado por el PIR en los Valles. La actividad po

lítica del MNR, por su trascendencia en el medio rural, será 

analizado más adelante. El POR obtiene un éxito relativo 

debido al proyecto ideológico obrerista bastante dogmático 

que propon!a para el campo; limitando la comprensión del 

campesino indio como sujeto pol!tico capaz de llevar ade

lante un proyecto revolucionario alternativo y propio. No se 

puede, sin embargo, menospreciar el trabajo que realiz6 al 

establecer contactos entre los sindicatos mineros y campesi

nos. 
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4. El primer congreso Nacional campesino en 1945. 

La efervescencia política en la década de los 40 abarc6 a 

todo el Estado boliviano; la organización de partidos poli

tices, sindicatos mineros, fabriles y campesinos, daba nue

vos giros y perspectivas al quehacer politice nacional. 

Emergen infinidad de lideres populares gracias a la amplia

ción de la esfera de participación politica hacia otros sec

tores de la sociedad civil; clase media, obreros y campe

sinos. La hegemonia política de la oligarquía iba perdiendo 

paulatinamente espacios ante la· presión de las distintas 

clases que buscaban, de una u otra forma, mayor participa

ción y democratización en el ejercicio del poder arrebatado 

poco a poco a la vieja clase dominante. 

Dirigentes campesinos como Luis Ramos Quevedo, Hilarion 

Grájeda, Antonio Alvarez Mamani, Francisco Chipana Ramos, 

Luis Bustamante, Dionisia Miranda, Esteban Quispe, Antonio 

Yucra, José Santos Marka T'ula; oriundos de distintas regio

nes aymaras y quechuas del pais, establecen en el campo re

des departamentales pol1tico-sindicales para posteriormente 

organiz~r congresos sindicales campesinos regionales. De es

ta forma se organiza el "Primer Congreso de Indígenas de Ha

bla Quechua" en la ciudad de sucre en agosto de 1942 y un 

afto después se repite la experiencia en la misma ciudad; Al 

congreso asisten como invitados algunas organizaciones gre

miales no indias, lo cual permite establecer relaciones di-



rectas con sindicatos fabriles, mineros y sectores de la 

clase media (universitarios, partidos politices y maestros). 

Entre los objetivos primordiales del congreso estaba la rea

lizaci6n de huelgas de brazos caldos en las haciendas contra 

la explotación latifundista y por otra parte buscar acuerdos 

con sindicatos y organizaciones urbanaal43). 
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Las huelgas de brazos ca1dos, desde Ana Rancho, se con

vierten en la forma de lucha más eficaz para enfrentar al 

poder hacendario. La huelga, como expresión reivindicativa 

propia del movimiento obrero, es también un arma indispensa

ble de la lucha campesina. La influencia del sindicalismo 

obrero se revela con medidas de esta naturaleza, adquiriendo 

caracter!sticas en los campesinos que no se presentan en los 

sindicatos obreros; en el movimiento campesino se introducen 

algunos elementos étnico-culturales, tales como la represen

tatividad comunal tradicional y otras formas de organiza

ci6n. 

De estas experiencias locales y de los congresos de su

cre partirá la iniciativa para organizar un encuentro campe

sino a nivel nacional, el Primer congreso Nacional Campesi

no. Para hacer realidad el proyecto, varios dirigentes, bajo 

la dirección de Luis Ramos Quevedo, se entrevistan con el 

Presidente Gualberto Villarroel (1943-1946), manifestandole 

el inter~s de organizar un congreso nacional campesino. El 

(O) Rivera; Op. Cit. p.63. 
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MNR, RADEPA y el Presidente, sensibilizados por la idea, 

muestran su complacencia a la iniciativa. El beneplácito gu

bernamental fué el punto de partida para que la dirigencia 

campesina iniciara los trabajos de organizaci6n. La primera 

convocatoria se emitepara el mes de diciembre de 1944, pre

mura que causa sorpresa en el gobierno que todav1a no habla 

decidido como instrumentar e intervenir en el encuentro. 

El gobierno de Villarroel margina a Ramos Quevedo (mo

mentáneamente) y a Alvarez Mamani, dirigentes que escapaban 

al control gubernamental y posteriormente se crea el comité 

Nacional Ind1gena bajo la supervici6n de Ramos Quevedo y 14 

representantes campesinos. "Para evitar posibles hostilida

des latifundistas, el gobierno otorga rango oficial a las 

gestiones y a los miembros del Comité, era la primera vez 

que un gobierno otorgaba tal estatus a una comisi6n campesi

na" <44 >. 

La preparación del congreso muestra la capacidad orga

nizativa y movilizadora del campesino a través del trabajo 

abierto o clandestino de su dirigencia politico-cultural. 

As1 se afirma la espectativa campesina por participar como 

sujetos pol1ticos. Una vez más van en busca de consolidar su 

presencia y pertenencia a un territorio nacional, como na-

(4 4 ) Dandler, Jorqe - Tarrico, Juan, El Congreso Nacional 
Jn4igena de 1945 y la Rabeli6n Campesina de Ayopava 
.112J.2.l.; ns Solivias La FUer11a Historie• de1 campesi
nado. Ed. tnm.IBD - CERES, Cochabamba - Bolivia; 1984. 
p. 147. 
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cionalidad heterogénea pero unida a una identidad de clase, 

lo indio campesino; buscando la propiedad y protagonismo de 

su destino, la objetividad pol!tica de su existencia cultu

ral como clase étnica y nación. La reacción de la clase do

minante se expresa nuevamente como pánico a una probable in

subordinación india, recuperando su memoria histórica, al 

recordar los levantamientos de 1781. 

A principios de mayo de 1945 la ciudad de La Paz cam

biaba paulatinamente su carácter de "ciudad blanca", los in

dios tomaban las calles de la ciudad, conquistando nuevamen

te los espacios negados a partir de la conmemoraci6n del 

centenario de la independencia<*>. 

(*) "Uno de los episodios inefables que nos conduce mAa di
rectamente a la comprenai6n del estado d• cosas vigentes 
ea el de la malbada ordenanza Municipal del centenario 
de la república: probibia el tr6naito de indios por las 
calles adyacente& a la plaza Hurillo da La Paz. En 1930 
el J•f• de la Policia Urbana pide •l Jefe de la Polioia 
de seguridad que aeftal• los limites de tr,nsito indiqe
na, que -por lo vieto- se hacia demasiado patente en al 
centro de la capital republicana. Aprovecha la ocaci6n 
el diario "La Ras6n" para emitir sus prejuicios de gru
po: declara acertada la medida 'para una mejor ••tética 
a loa principales pasaos y también facilidadaa a loa 
peatones'. En afecto, ai para al pacafio afincado la pre
sencia india ea un elemento habitual de su vida, no •• 
asi para al extranjero: 'observa esa inütil aqlomeraai6n 
de indios en la plaza Hurillo, por ejemplo, ya sea sen
tados en cualillaa, en posturas un tanto simiescas, en 
las acaras d•l palacio legislativo o •n las escalinatas 
del monumento a Hurillo'; entonces, para el pori6dico 
Aramayo, '•l aspecto d• nuestra plaza principal adquiere 
contornos de aldea africana'. Por todo ello, 'nada mis 
apropiado qua reglamentar aste uso y abuso qua bacan loa 
indiqenaa de nuestros mAa concurridos centros da paseo 
o, simplemente, da actividad urbana"' (Cit. Barnadas; 
Op. Cit. p. 77). 
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Meses antes del Congreso Nacional es revocada la ley 

del centenario. Esta medida "de la autoridad competente'' 

mantuvo a la población urbana 11 decente 11 distante a la pre

sencia de indios, 11 creadores 11 involuntarios de los cordones 

perifericos de las ciudades. El impacto que causaban cientos 

de indios en la plaza principal de la ciudad provocaba la 

conmoci6n de la población urbana, que ve1a invadidos sus es

pacios por una masa de indios que iban en busca del recono

cimiento a su pertenencia nacional. Los cercos de los Kata

ris y Willkas avansaban hacia la· ciudad de los opresores, 

proyectos y esperanzas indias se estaban realizando. La con

tinua referencia histórica de indios y blancos da nuevos 

brios al enfrentamiento racial. 

El 10 de mayo de 1945, fecha hist6rica para la movili

zaci6n india, el Presidente de la República, representantes 

de las Fuerzas Armadas, diplom6ticos, y figuras de la pol1-

tica, acuden a la inauguraci6n del Congreso efectuada a dos 

cuadras del Palacio de Gobierno. El Jefe de Estado hizo suya 

la propuesta y organización del evento, aunque para lograrlo 

tuvo que marginar a algunos dirigentes campesinos, ·sobre to

do a aquellos que establecieron cierta "clientela" en el 

campo y por tanto alguna capacidad de movilizaci6n, manipu

lación y control efectivo de cierta masa ind1gena. 

A pesar de su importancia, el congreso se convirti6 en 

un acto donde el gobierno de Villarroel y el MNR intentaban 
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cobijar a una nueva clientela y asi completar el circulo de 

base social contra el régimen oligárquico minero-terrate

niente, al establecer una alianza corporativa entre obreros 

(mineros, fabriles), clase media y campesinos. Al consoli

darse ésta coalici6n, el MNR se convierte en un movimiento 

popular, aunque no lo suficientemente orgánico para vanguar

dizar, conducir y controlar la movilizaci6n contra el poder 

oligárquico; pasaran, todav1a, algunos anos para que ocurri

rá la derrota definitiva del sistema oligárquico. 

El discurso inaugural del presidente deja entrever el 

inter6s gubernatnental para vigilar el movimiento indio en 

constante eferveficencia. El presidente se dirige a sus hijos 

menores de edad, a los infantes que desea cobijar en su seno 

para protejerlos. "El campesino es hijo de la tierra, y él 

será tratado como un hijo por el gobierno, estará protegido, 

tendrá escuela y garant1as. Pero él también está obligado a 

trabajar ( .••. ) Campesinos he hablado a ustedes con el cora

z6n y ustedes tienen que responder con un coraz6n claro y 

buenos actos" <45>. El discurso, en realidad, muestra las in-

tenciones oficiales sobre la nueva pol1tica sindical india. 

La respuesta ind1gena, manipulada por el MNR, no estuvo de

masiado alejada de las intenciones gubernamentales; acept6 

la paternidad oficial como una respuesta al primer acerca-

(45) Cit. Moore, Win~ton, Politica y yiai6n en 101 ]\Ddes Do
~; E4. In•tituto de Estudios Sociales y Bcon6-
m.icoa (IBBB), Cocbabaml>a - Bolivia, 1979. p.z7 .• 



98 

miento real entre gobierno e indios, al fin el indio Se asu

mía como miembro participe de la "nueva patria11 post guerra 

del Chaco. La respuesta del presidente del congreso, Fran

cisco Chipana Ramos (vicepresidente: Dionisia Miranda, se

cretario general: Desiderio Chalina, cada uno representando 

a los tres grandes bloques del campesinado, quechua, aymara 

y oriental), as1 lo afirma: 11 ••• los indígenas estan reuni

dos gracias al Presidente Villarroel, ( ..• ) el gobierno ha 

confiado en ellos y por lo tanto ellos deben confiar en él; 

.•• la patria necesita trabajo y paz y todo hace pensar que 

la hora de la redención de los ind1genas ha llegado ••. 11 (46). 

Durante el Congreso, al márgen de las deliberaciones, 

el gobierno presentó una serie de proyectos elevados a rango 

de Decretos y sujetos a la aprobación del poder legislativo, 

en los cuales se prohib1a el servicio personal gratuito de 

los indios a las autoridades locales, administradores y due

l"'los de haciendas, el pago en especies por la renta de la 

tierra, la exención de impuestos para colonos y se estipula

ba el uso del dinero en cualquier actividad comercial. En 

contra parte se estableciá el castiqb y confinamiento contra 

aquellos ind1genas culpables de agitación pol1tica, que lle

vara al incumplimiento o abandono de las labores agr1colas. 

De esta forma se intentaba frenar la efervescencia que po

d1an ocacionar las nuevas disposiciones y los resultados del 

(46) cit. Dandler, Jorge - Tarrico, Juan. op. cit. p.159. 



congreso. El gobierno de Villarroel tenia "buenas intencio

nes" para con los indios, sin importar que a la larga éstas 

quedaran nada más en eso, dada la fuerte presión que la oli

garquía latifundista aglutinada en la Sociedad Rural Boli

viana ejerc1a ante la tibieza del régimen para rabasar el 

poder de las oligarqu1as minera y terrateniente, el dominio 

politice de Toro tenia un limite y esa era su gran debili

dad. 

La otra cara de la moneda la mostraron los indios. La 

invaluable experiencia recogida por los delegados campesinos 

presentes en el encuentro nacional se convertirá en una arma 

en defensa de sus derechos. La mayoría se encarg6 de difun

dir la abolici6n de los servicio gratuitos personales (leida 

en el encuentro, pero no aprobada por el poder legislativo) 

por el altiplano, los valles y el oriente. contaban con el 

apoyo de "su presidente" que los recibió y despidi6 en la 

ciudad de La Paz con ese supuesto mensaje esperanzador. 

La problemática sobre la propiedad de la tierra no fue 

tratada en el Congreso. El gobierno de Villarroel-MNR no es

taba, en esos momentos, dispuesto a tocar el problema a pe

sar del proyecto de Reforma Agraria que el MNR presentó con 

anterioridad· al Poder Legislativo para su discusi6n. Las 

presiones de la oligarquia le impidieron avanzar más allá de 

la convocatoria al congreso y hacer de él un acto proseli

tista. Lograr estabilidad en el campo y controlar las movi-
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lizaciones campesinas, eran situaciones que convenian en ül

tima instancia, a ambas partes, gobierno y latifundio; el 

oficialismo todavia no estaba en condiciones de canalizar la 

euforia rural y los latifundistas jamás estuvieron dispues

tos a otorgar las m1nimas libertades a indios colonos y co

munarios. 
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El congreso Nacional Ind!gena tuvo un relativo éxito 

para el MNR al lograr la cooptaci6n del movimiento campesino 

y frenar la participaci6n pol1tica rural del PIR y POR, 

quienes realizaban, con cierto éxito, trabajo politico en el 

campo a través de las organizaciones sindicales mineras y 

sus relaciones con los sindicatos campesinos; el MNR acusaba 

a estos partidos de agitadores y subvertores del órden. como 

muestra del desprecio pol1tico del MNR a la oposición, los 

sindicatos de Ucurena (iniciadores del sindicalismo campesi

no) de orientación pirista, tuvieron una participación mar

ginal en el congreso. A partir de su función de gobierno, el 

MNR tuvo la posibilidad de manipular el congreso y a la con

clusi6n del •encuentro aparecer como el propietario intelec

tual de la iniciativa para su organización. 

Gracias al Congreso una nueva relación gobierno-indio 

se presentaba; por lo menos el MNR contaba con una perspec

tiva mAs clara sobre la relación que mantendr1a con el cam

pesinado y sus representantes sindicales. La perspectiva pa

ternal del gobierno, asumida claramente por la dirigencia 
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sindical nacional ind1gena, mostrará la nueva cara de la mo

neda. El sindicalismo campesino tendrá una nueva visi6n en 

el accionar polltico, en su capacidad de negociaci6n, pre

sión y combatitividad. Esta relación del MNR con las organi

zaciones campesinas ser4 el embrión del distanciamiento en

tre base y sindicato, consolidado posteriormente con el go

bierno del MNR y los posteriores gobiernos militares. Sin 

embargo, a pesar este factor, el movimiento indio no perderA 

su carácter protag6nico en la construcción y f ormaci6n del 

Estado boliviano. 

La 0 irreverencia 11 de Villaroel por organizar el congre

so Nacional Campesino a la postre la pagará con su vida; co

mo escarnio a quienes desafiaron la 11 autoridad" del poder 

oligarquico. Después de las movilizaciones indias, la res

puesta de la parte contraria ante el temor de verse rebasada 

y derrotada, fue violenta. El miedo fue un factor que impul

só respuestas en6rgicas precisamente con la intención de que 

no se vuelva a subertir el orden y las reglas establecidas 

desde la conquista. 



CAPU'OLO II:t 

LA REVOLUCION DE 1952 

A.BL BOTADO RBVOLOCIOllAJIIO. 

Germán Bush y Gualberto Villarroel fueron, en su momento, 

una alternativa para que obreros, campesinos y sectores de 

la clase media urbana formaran parte, momenttineamente, del 

Estado oligárquico. La oligarqu1a contaba, todav1a, con la 

fuerza para recuperar ciertos espacios perdidos y controlar 

a un nuevo gobierno. Para el efecto tuvo de su lado la fe

bril partlcipaci6n del PIR, el ejército y los universita

rios. El partido marxista que tuvo presencia hist6rica en el 

campo, fue fuerte opositor y critico del gobierno MNR-Villa

rroel y no du~6 en una alianza con la oligarqu1a para derro

car al sistema populista (a nivel internacional Estados Uni

dos y la Unión soviética combatian al fascismo; en el plano 

nacional el fascismo, segün el PIR, lo encarnaban Villarroel 

y la Logia Militar RAOEPA). La alianza política con la clase 

oligárquica le Causo al pirismo lamentables consecuencias, 

sus bases obreras y campesinas optaron por otras alternati

vas politico-partidistas, migraron hacia el trotskismo o el 

nacionalismo revolucionario. 
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El sangriento derrocamiento de Villarroel (*) ocacion6 

un reflujo de la movilización popular a causa de la repre

sión, el confinamiento y la persecuci6n de los principales 

lideres pol1tico sindicales. La reorganizaci6n y reestructu

ración sindical era dirigida desde la cladestinidad por mi

litantes de oposición, sobre todo militantes del MNR y del 

POR. 

En el campo la reacción campesina no demoró, entre 1946 

y 1947 la rebeli6n rural tocaba a la mayor1a de los departa

mentos del pais< 47 >; salvo los orientales: Santa cruz, Beni 

y Pando, donde la población ind1qena ten1a y tiene distintas 

caracter1sticas étnicas y se encontraba más disgregada. Es

tas movilizaciones respondieron a la causa-efecto de los de

cretos emitidos durante el congreso nacional campesino; la 

muerte de "su presidente" despertó la desesperanza ind1gena 

sobre la pol1tica agraria del nuevo r~gimen. Idéa que no es

taba lejos de la realidad; hacendados y autoridades locales 

volcaron su rencor a Villarroel sobre los campesinos indios. 

El periodo oligárquico caerá definitivamente en abril 

de 1952, fecha en que las masas irrumpieron en forma violen

ta en la politica nacional. Fue un movimiento urbano; fabri-

les junto a mineros, que arribaron a la La Paz, combatieron 

(*) su cuerpo fue lan1a4o desde una ventana Gel Palacio 4• 
Gobierno y ao1gado de un f ar6l en la plaza Hurillo por 

<•'> ~i:.t~ie:r:~i~;~·c~~~ ~~,;~oaiai6n. 



varios d1as en las calles de esa ciudad. Ahi los combates 

fueron más cruentos que en otras ciudades por ser la sede y 

centro del gobierno, de la econom1a y consecuentemente de la 

pol1tica nacional. 

Los vencedores de las jornadas de abril, la clase media 

y popular encabezados por el MNR, 11 asumen 11 el control del 

nuevo Estado. La construcción y consolidación de éste estará 

bajo la responsabilidad de la intelectualidad, aglutinada en 

su mayor1a en el MNR y menosprec~ada por la oligarquía. como 

primeras medidas se implanta la cogesti6n obrera y la susti

tución de las derrotadas Fuerzas Armadas por milicias obre

ras, mineras y campesinas. 

1. Los actores pol1ticos. 
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El discurso elaborado por el MNR tuvo la capacidad de unir a 

los sectores marginales del Estado oligárquico; el nacio

nalismo revolucionario, anticolonialista y antioligárquico 

llevó a una identif icaci6n nacional contra el enemigo coman, 

la oligarqu1a minera y terrateniente. El arribo de nuevos 

actores políticos al Estado permitió al MNR convertirse en 

un partido policlasisita, popular y populista. La "idea y la 

conciencia nacional" gestada a partir de la Guerra del Chaco 

( 11 La guerra tuvo la profunda significación de dar aliento 
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generalizado a una 'conciencia nacional' 11 <49 >) culminaban 

con la revoluci6n movimientista. La unidad nacional y la 

creación de un "Estado Nacional" eran la continuaci6n de la 

revoluci6n triunfante. 

Las clases emergentes en el poder repudiaron a la casta 

oligárquica; que se expresó en las acciones fundamentales e 

históricas de la revoluci6n, la nacionalizaci6n de las minas 

y la Reforma Agraria. Nacionalizar las minas de Patifio, Hos

child y Aramayo era hacer desaparecer al superestado minero, 

derrotar a su aparato repreai vo y lograr la conquista de la 

soberan1a popular. 

El interés del MNR se centra en la construcci6n de un 

Estado amplio y equitativo con participaci6n de varias cla

ses sociales, donde el nacimiento de una 11 burgucs1a nacio

nal11 y una ideolog1a burguesa eran vitales para la supervi

vencia del nuevo Estado. "Nadie puede decir que Patino, Ara-

mayo u (sic) Hoschild (y no s6lo ellos) no fueran burgueses, 

su ideolog1a empero, no lo era y, si se habla de Estado oli-

gárquico es, precisamente, para fijar cierta connota

ci6n11 (49). Las aspiraciones burguesas de sectores de clase 

media ensombrecida por la oligarqula se encargaran de llevar 

(48) 

(49) 

Velasco Romero, Ramiro, La pemocracia y el Estado; En: 
Bolivia: Democracia y Participaci6n Popular (1952-
1982). Ed FLACSO, La Paz - Bolivia, 1985. p.49. 
zavalata Mercado, Ran6, consideraciones Generalas Sobre 
la Historia de Bolivia (1932-1971; En: Am6rioa Latina: 
Historia de Media Siqlo. coord. Pablo Gonsalez Casano
va. Ed. siqlo XXI, México, 1986. p.100. 



adelante el proyecto movimientista. A la larga la 11 nueva 

burgues1a 11 subsistirá gracias a las canonj !as que le otorga 

el Estado, su esp1ritu burgués no ira más allá de convertir

se en mediocre dependiente y usurera estatal; muy pocos cum

plirán el destino que les determinó el nacionalismo revolu

cionario. 
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Doce aftas fueron suficientes para que el gobierno aban

done paulatinamente su carácter populista hasta culminar en

tregando el proceso a las misiones norteamericanas que de

lineaban la pol!tica y la econom1a del pals. Giro pol1tico 

que provoc6 el rompimiento con el sector de mayor presi6n 

ideo16gica del régimen, el movimiento y el sindicalismo mi

nero e indirectamente con la Central Obrera Boliviana (COB). 

El nacionalismo revolucionario contaba con una base social 

cuantitativamente más amplia, la clase media, la pequefla 

burguesía con sus aspiraciones de convertirse en burguesía y 

la incondicionalidad del campesinado indio nacional. 

Los ültimos se constituiran en el sector en constante 

movilización en defensa de los intereses movimientistas, la 

Reforma Agraria convirtió al campesinado en la base social 

que requería el partido para enfrentar al sindicalismo aglu

tinado en torno a la COB y sobre todo al sindicalismo mine

ro. En este caso el MNR reedita la manipulación e intrumen

taci6n de prácticas populistas que efectQa quién detenta el 

poder, el enfrentamiento entre dos sectores empobrecidos y 



dominados, los indios y los mineros. sin embargo los mineros 

también eran indios, situación que a la larga, provocarla 

distintas formas de enfrentamiento y entendimiento entre 

unos y otros. 

El enfrentamiento, manipulado desde el partido en el 

poder, fue el instrumento contra la disidencia. El proceso 

de derechizaci6n del sistema llev6 a la precariedad de las 

relaciones obrero-campesinas que al principio de la revolu

ción eran una sólida alianza. se establecieron dos frentes, 

por una parte el campesinado indio cooptado por el gobierno 

y el movimiento obrero que por su militancia y cercan.ta a 

los partidos de izquierda fue marginado de cualquier posible 

alianza con el gobierno. Estos dos actores sociales y polí

ticos se convirtieron, gracias al manejo gubernamental, en 

frentes antag6nicos, al extremo de recurrir al uso de las 

milicias armadas campesinas como fuerza represiva contra el 

movimiento obrero minero durante una huelga en 1959 a los 

pocos dias del nombramiento del dirigente máximo del sindi

calismo campesino José Rojas como Ministro de Asuntos campe

sinos. Ante la ausencia de un organismo armado institucional 

que se encargara de las acciones represivas, las milicias 

campesinas asumen estas tareas. 
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2. La Reforma Agraria. 

La posición del MNR sobre el problema de la tenencia de la 

tierra y las condiciones de explotación del campesinado no 

estaba definida al triunfo de la Revolución de Abril, lo que 

provoc6 polémica al interior del partido entre el sector ra

dical representado por Juan Lech1n<•> y Ñuflo chavez. La o-

tra parte, más conservadora, estaba encabezada por Hernán 

Siles Zuazo y Walter Guevara. El sector moderado, represen

tado por el presidente Victor Paz. Estenssoro, asum1a una ac

titud mediadora entre unos y otros 

La composici6n social heterogénea del partido determin6 

que al interior se manifiesten pequeftos y medianos propieta

rios y uno que otro terrateniente, lo cual influyó para que 

la soluci6n del problema agrario se convirtiera en tedioso y 

complejo. Se crea una comisi6n encargada de la eloboraci6n 

de los decretos de reforma agraria encabezada por Arturo Ur

quidi, rector de la Universidad de San Simón de Cochabamba, 

comisión en la que ten1an representación los dueftos de tie-

rra medianos, pequenos y los campesinos dcspose1dos. Por es

tas razones se posterga casi un afto y medio la promulgaci6n 

de los decretos correspondientes. El 2 de agosto de 1953 se 

cristaliza la Reforma Agraria en el pa1s con un magno acto 

·e•> Diri9•nt• lliziao d• l• reder•ci6n sindical d• Trabajado
r•• Xilaero• 4• Bolivia (l'STllB) y 4• la C•Dtral Obr•ra 
Boliviana (COB) • 
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en la localidad de Ucurena, cuna y bastión del sindicalismo 

campesino. 

La firma de los decretos pudo demorarse aün más sin la 

presión ejercida, durante todo ese tiempo, por el campesina

do que ya estaba organizado en sindicatos a todo lo largo y 

ancho del pa1s. Estas presiones se tradujeron en tomas, que

mas o invaci6nes de haciendas en forma unilateral. Ante los 

hechos, el partido en el gobierno no pod1a dejar que el cam

pesinado ind1gena, su principal base social, escapara a su 

control, por tal circunstancia la Reforma Agraria era una 

necesidad politica de primer 6rden para el régimen. 

Al momento de la revolución las condiciones por las que 

atravesaba el campo eran azarosas, sobrexplotaci6n de la 

fuerza de trabajo, abuso desmedido de la autoridad, exilio y 

confinamiento de dirigentes. Esta situación provocó que el 

campesino indio, al triunfo de las jornadas revolucionarias, 

desborde sus sentimientos contra terratenientes, vecinos de 

pueblo, administradores y autoridades locales. 
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En muchas regiones del pa1s, sobre todo en los Valles 

del centro, donde exist1a una organización sindical muy bien 

simentada y presencia política de algGn partido, la Reforma 

Agraria era asumida directamente por colonos y peones de ha

cienda, por lo que el gobierno no tuvo otra alternativa que 



responder legalizando las medidas de hecho adoptadas desde 

la base. 

La Reforma Agraria tuvo grandes alcances politices y 

sociales, pero en el plano económico se quedo totalmente 

trunca. El Decreto Ley 03464 que establece y reglamenta la 

Reforma Agraria empieza: "con los datos arrojados por el 

censo de 1950, se comprueba que solo el 4,50%, aproximada

mente, de la totalidad de los propietarios rurales existen

tes en el pa1s, retienen el 70% de la propiedad agraria pri

vada, con extensiones de 1.000 a 10.000 hectáreas, bajo for

mas de explotación semi-feudal, demostrándose as1 hasta que 

punto se concentró la tierra en pocas manos; ••• n(SO). 

Otra fuente basada, también, en el censo de 1950 esta-

blece que 11 cerca de 7.000 propietarios (8% en unidades de 

producci6n de más de 500 has) concentraba en sus manos el 

95% de la superficie cultivable del país, de la cual el 0.8% 

se hallaba efectivamente cultivada; en tanto que el 69% de 

unidades productivas con menos de 10 has. ocupaba tan sólo 

el o.41% de la superficie cultivable total, con una área 

cultivada del 50%. En el estrato intermedio, el 22,5% de las 

(SO) Hinist•rio d• Asuntos campesinos, Decretos Ley da R•
torwa Agraria No. 03464 - 03471 de Re(orm,a Agraria en 
ll.21..ll.i.A: J'olleto No. e. Bd. Departamento de PUl>lioa
oiones del rnstituto rndiqenista Boliviano, La Paz -
Bolivia, •/f. p.10. 
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unidades productivas de entre 10 y 500 has. ocupaba el 4.St 

de la superficie, con un a.rea cultivada del 23. St" (51). 

La oliqarqu1a terrateniente subsisti6 bajo formas de 

explotación feudales y una expansión regional de su mercado 

interno sin posibilidades de acceder a una mayor amplitud y, 

anacrónicas con respecto a las pol1ticas agrarias impulsa

das, en los paises dependientes, por el nuevo r~gimen capi

talista mundial dC los cuarentas. La existencia del sistema 

latifundista era su constante muerte, lo ünico que hizo en 

este caso la Reforma Agraria fue contextualizar las formas 

de producci6n agr1cola basadas en pequenos propietarios ca

paces de trabajar la tierra dentro de la esfera familiar y 

en el caso de los terratenientes reducirlos a propietarios 

medianos, e inclusive mantenida su condici6n de 11empresario" 

en caso de haber invertido capital en maquinaria, métodos 

modernos de cultivo y se encuentre trabajada por él o por 

familiares< 52 >. 
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Los campesinos, durante la etapa anterior a la revolu-

ción, orientaron su lucha a la supresión de los servicios 

personales, los abusos del patrón, de administradores y au

toridades locales; con la revolución va más allá de las 

11 utop1as" pre-revolucionarias, busca la eliminaci6n del la

tifundio y de sus representantes en el campo. Los ánimos del 

1511 cit. Rivera; op. cit. p.76. 
<52) Ministerio de Asuntos campesinos; op. cit. Titulo zz, 

Cap. XXX, Art. 35. p.25. 



campesino indio estaban algo distantes de las expectativas 

gubernamentales y de la revoluci6n burguesa; buscaban la 

venganza por cuatro siglos de dominación. 

Los objetivos de la revolución movimientista en materia 

agraria eran convertir al ex oligarca terrateniente y al in

dio en pr6speros agricultores. Establecer una nueva estruc

tura agraria, acceder a nuevas formas de desarrollo agr1co

la, introducir al pequeño y mediano propietario al crédito 

de las instituciones oficiales c.readas para el efecto. Lo

grar mayor expansión y consolidaci6n del mercado interno y 

tratar de crear un mercado externo a partir de un excedente, 

estimulando la productividad agr!cola. 
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Las 11 buenas11 intenciones del proyecto agrario movimien

tista se quedaron en eso, "buenas intenciones 11 • La misma Ley 

de Reforma Agraria ensenaba la otra cara de la moneda. Se 

mataba al latifundismo anacr6nico y se impulsaba a otro ca

paz de avanzar con los nuevos vientos de la revoluci6n, la 

agroindustria terrateniente, encargada de producir el exce

dente destinado al mercado externo: 11 a) La pequen.a propiedad 

que será determinada por la zona en la que se encuentre ubi

cada, la dgl Altiplano y Puna irá de 10 a 35 hectáreas, en 

los yalles de 3 (vit1cola) a 20 hectáreas y en el Trópico de 

10 a 80 hectáreas. b) La mediana propiedad también variará 

de acuerdo a la zona geográfica en que se encuentre, para ~ 

Altiplano será de 80 a 350 hectáreas, en los Valles de 24 
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hectáreas en tierras destinadas a la vit1cola y hasta 200 

hectáreas y en la zona Tropical de 150 a 600 bectireaa y e) 

la empresa agr !cola ira de 400 hectáreas en el Altiplano 

hasta las 2.000 hectireas en el Oriente. Para el caso de la 

extensión de la propiedad ganadera se estableci6 que la pe

quef'ia propiedad ganadera tenga una extensión de soo hectá

reas, la mediana de 2.soo y la empresa ganadera hasta so.ooo 

hectáreas, siempre y cuando cuente con hasta lo.oca cabezas 

de ganado" (Sl). 

Las mayores extensiones en cada uno de los tipos de 

propiedad fueron determinadas en la zona tropical, reparti

das en su mayor1a en los departamentos de Beni, Pando y san

ta Cruz de la región oriental de la Repüblica. Destinada a 

satisfacer las necesidades de los centros mineros y urbanos 

cercanos desde la colonia, la agricultura y el latifundio 

sentaron sus reales en los Valles de La Paz, Chuquisaca, co

chabamba, en la zona altiplAnica de oruro, Potosi y La Paz. 

La actividad agr1cola del pa1s se centraba en una regi6n re

lativamente pequena. El Oriente, Santa Cruz, Beni y Pando se 

mantuvieron alejados de la actividad agr1cola y econ6mica 

del centro del pa1s y reducidos a un consumo local. Se tra

taba de crear una nueva forma de explotación de la tierra 

trasladando las grandes tenencias de tierra hacia estos de

partamentos, bajo formas capitalistas de explotaci6n, mano 

153) Zd. Titulo z, cap. zv. Art. 21. p. 22. 



de obra asalariada temporal a gran escala e implementación 

de tecnolog1a en el proceso de productivo. 
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La Reforma Agraria no pudo dar todo lo que tenia pre

visto, se limit6 a dotar de tierras a una masa de campesinos 

indios, en otros casos legaliz6 lo que se logró a través de 

la iniciativa campesina. Los campesinos del Valle de cocha

bamba que hab1an comprado sus tierras al convento y al mu

nicipio siguieron al márgen de cualquier beneficio, fueron 

los primeros danmificados de la _nueva Ley de Reforma Agra

ria, el promedio de su propiedad era de una a tres hectáreas 

por familia y la Ley otorg6 en esa zona de seis a doce hec

táreas. La minifundizaci6n de la propiedad de la tierra en 

los valles Alto, Bajo y en algunas regiones del altiplano 

fue inherente a la Reforma Agraria, as1 como cre6 la propie

dad individual masiva de la tierra, lo mismo generó en pocos 

aftos la parcelación exagerada de Asta. 

Los resultados y beneficios de la Reforma Agraria se 

ver6n a los pocos anos. Si por una parte hizo justicia con 

millones de indios al devolverles lo que siempre fue suyo, 

no pudo seguir adelante con el proceso, se estancó al prin

cipio del trabajo. Para los campesinos fue suficiente en 

tárminos de sus expectativas como clase, nuevamente era pro

pietario de la tierra, se dasapareci6 al latifundio y todo 

lo que representaba. El gobierno como institución y el MNR 

como ente pol1tico se encargaron de hacer lo demás. El "dis-



curso paternal y la capacidad manipuladora de los nuevos de

tentares del poder condujeron al campesino indio a transfor

marse en un objeto pol1tico eficaz de presión hacia los gru

pos y partidos discidentes. El campesino indio vi6 en el MNR 

al art1fice, caudillo y abanderado de sus demandas, esto fue 

suficiente para que el partido establesca infinidad de meca

nismos de manipulación para convertir al indio en un cliente 

pol!tico partidario. 

3. Bl nuevo sujeto en el quehacer politico nacional. 

La Rerorma Aqraria "... di6 origen a la aparici6n y desa

rrollo de nuevas relaciones aociale•, a un desarrollo m•r-

cantil y aua consecuentes tendenoiaa de deacaapeainisaci6n y 

direranciaci6n campeaina"(54). 

Los regímenes anteriores a la revoluci6n se encargaron 

de mantener fronteras pol!ticamente diferenciadas; el queha

cer pol1tico se desarrollaba en los centros urbanos donde se 

decid!a el destino de más de dos millones de ind!genas, "la 

escisión entre el campo y la ciudad daba lugar a una con

ciencia escindida, a una mutua repugnancia entre el ámbito 

pQblico urbano y los vastos saldos marginales de la sociedad 

rura111 <55>. Los campesinos indios existieron como grupo ét-

<54 > Paz Ballivian, Danilo, Estructura Agraria Boliyiana; Bd 

(55) ~:r:!~~,R~=-~:~ ~p~o~~~~·p.:-:~3. p.73. 
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nico, como naci6n pero marginados a un ámbito rural, aleja

dos del Estado oligárquico. La revolución y la Refroma Agra

ria tuvieron la virtud de introducir a una masa campesina 

india a un nuevo Estado más dinámico y contemporáneo, cuya 

existencia era vital con la presencia del "nuevo" sujeto po-

11tico, el indio. 

El movimiento campesino iba a ser protagonista del nue

vo esquema; el MNR requería de una base social amplia para 

llevar adelante la contrucci6n. del nuevo "Estado Nacional" y 

el indicado para legitimarlo era el campesino indio. El me

canismo era simple: al implementar el voto universal se ha

cia realidad la presencia jurídica y pol1tica india dentro 

del Estado, se establecía su derecho cilldadano y la posibi

lidad de ejercer su voluntad pol1tica a partir del sufragio. 
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Para el indio, el sector más empobrecido y marginado 

del pa1s, cualquier medida a su favor representaba un avan

ce. Las acciones revolucionarias lo colocaron como el más 

importante del proceso revolucionario, lo ubicaron incondi

cionalmente al lado del Nacionalismo Revolucionario, como 

discurso, proyecto, y partido que cristaliz6 sus demandas 

luego de varios siglos. La diferencia con el movimiento 

obrero radicó en que éste logr6 lo que toda la sociedad ci

vil hab1a logrado. La nacionalizaci6n de las minas repre

sentaba la posibilidad de aprovechar el beneficio, como bien 

social, del excedente econ6mico de la producci6n minera y la 



11 ilusion" que significaba, en un primer momento, la coges

ti6n gubernamental. Pasaban de la explotaci6n desmedida de 

la oligarquia minera a una 11 má.s justa" que proporcionaba al

gunos beneficios sociales por parte del Estado. 
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La manipulación y el control social del nuevo Estado 

pasaba por la sindicalizaci6n masiva, se trataba de agluti

nar bajo el proyecto de la revolucion nacional a fabriles, 

mineros, campesinos, artesanos, comerciantes, etc. , de in

corporar y controlar corporativamente a estos sectores. Esta 

red se fue desarrollando desde pequenos sindicatos aglutina

dos en federaciones departamentales y a su vez en federacio

nes nacionales. 

En el caso del sindicalismo campesino culminó con la 

fundaci6n de la Confederación de Trabajadores campesinos de 

Bolivia (CNTCB) en las oficinaa del Ministerio de Asuntos 

Campesinos, también de reciente creación. "· •• reunidos en 

una de las dependencias del Ministerio de Asuntos campesi

nos, los delegados campesinos de las Federaciones Departa

mentales y especiales del interior de la Repüblica -después 

de una amplia deliberaci6n y cambio de ideas- resolvieran 

fundar la CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS 

DE BOLIVIA, como emergencia de la Ley de Reforma Agraria y 



el derecho de sindicalizaci6n reconocido por las leyes del 

Gobierno de la revoluci6n nacional. •• 11 (5 6 ). 

El patrocin~o directo desde el gobierno permi t1o el 

origen de una clientela sindical que se disputaba las cuotas 

de poder que el partido o la base le otorgaba. La composi

ci6n partidaria policlasista provoca una disputa faccional 

interna por el monopolio del control po11tico, que lleva a 

contar con la mayor cantidad de representaciones sindicales 

como forma de presión interna en- busca de mayores posicio

nes. Esta disputa por el "apoyo popular" da lugar a un sis

tema de prebendas, manejado a partir de la clientela de di

rigentes sindicales, por tal raz6n todo vestigio de autono

m1a sindical fue marginado y conducido a un proceso de con-

t1nua desarticulaci6n. 

Esta fue la constante a lo largo de doce af\os de go-
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bierno movimientista. Walter Guevara y Hernán Siles Zuazo, 

por el ala derecha; Juan Lech1n y Ruflo Chavez por la iz

quierda, se disputaban el control del sindicalismo campesino 

que acabaron en los sangrientos sucesos de la Ch' ampa Gue

rra. El centro de los enfrentamientos y disputas fueron los 

Valles de Cochabamba, donde la tradicion organizativa de 

sindicatos, la politizaci6n y los dirigentes gozaban de 

(56) Cit. C6rdena•, Viotor Rugo, Hotaa Sobr1 la R1cup1raoi6n 
y Con•trucoi6p de la D••ooraoia sip4ical campasipa; En: 
Bolivia y Participaci6n Popular (1952-1982). ¡ !!el. PLAC-
80, La Paz-Bolivia, 1915. p.94. 



prestigio po11tico a nivel nacional. Lo contrario sucedía en 

las regiones aymaras donde el carácter étnico social cerrado 

posibilitó cierta permeabilidad a los sindicatos y a la pe

netración de agentes intermediarios externos. La movilidad 

social en estas era más reducida que en las vallunas donde 

el contacto con los mercados abria mayores posibilidades. En 

el altiplano aymara continuaron las formas pol1tico-cultura

les de representación. 

La organización del congreso del 45 le vali6 al MNR ha

cerse de una cadena de relaciones sindicales en el campo, 

que posteriormente darán buenos resultados. Muchos de estos 

asumen de inmediato un rol protag6nico en el proceso revolu

cionario, se convierten en voceros de las direcciones loca

les del partido hacia las bases, otros acuden directamente 

al aval partidario para asumir la conducción sindical, poco 

a poco se vislumbraban las perspectivas del movimiento cam

pesino. La separación entre dirección sindical y bases en la 

estructura orqanizacional y funcional se hace patente en la 

nueva organizaci6n movimientista del sindicalismo campesino. 

Es el momento en que el movimiento campesino es manipulado 

directamente por las direcciones sindicales, bajo estrictas 

reglas prebendales. 

Fueron dos los dirigentes sindicales que destacaron y 

se disputaron la representación del sindicalismo nacional. 

Sinforoso Rivas, militante movimientista, ex trabajador mi-
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nero, originario del Valle Bajo de Cochabamba y José Rojas, 

vinculado a partidos de izquierda, lider indiscutible de los 

sindicatos de Ucurefia en el Valle Alto. 

Ambos dirigentes atados a los compromisos politices y a 

la prebenda, manten1an relaciones con autoridades locales y 

nacionales, partidarias y oficiales, apoyados en masas de 

campesinos de 11 sus 11 respectivos sindicatos, dispuestas a mo

vilizarse apoyando a sus 11 11deres-caudillos 11 • El pago del 

campesino por la tierra y sus derechos ciudadanos tuvo un 

precio; delegar su representatividad y voluntad pol1tica a 

los dirigentes sindicales campesinos (algunos de ellos agen

tes intermediarios vecinos de pueblo) y ellos, a su vez, a 

las distintas fracciones al interior del partido. 

cuatro afias después de la victoria revolucionaria, las 

relaciones gobierno-sindicalismo adquieren nuevas caracte

rísticas, los lazos clientelistas se estrechan con el nuevo 

régimen de Siles. Se reparten otro tipo de cuotas de poder, 

puestos de elecci6n popular, diputaciones, alcaldías loca

les, autoridades provinciales, etc., disposiciones partida

rias que profundizaban la frontera entre base y dirigencia. 

La descampesinizaci6n de los cuadros sindicales, ahora como 

autoridades oficiales, los convierte en agentes oficiales 

idóneos para manipular la voluntad india desde otra posi

ci6n. En un primer momento se acept6 la voluntad de la base, 

pero luego desde el poder la perspectiva se transformaba, 
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era más factible la manipulación en funci6n de los interAses 

del partido, del gobierno o personales. 
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El razonamiento de la indiada surcaba por otros cami

nos. Exist1a una respuesta sentimental de identificaci6n 

plena hacia sus dirigentes, orgullosos porque sus caudillos 

en la ciudad 11velaban11 por los intereses de la comunidad 

campesina nacional. La primera vez desde la colonizaci6n que 

observaban a sus representantes dentro de las esferas da po

der y esto gracias a la lucha de varios siglos, a sus sindi

catos, dirigentes y al partido que hacia realidad las ttuto

p1as" indias. Ese fue uno de los logros del MNR, incorporar 

al indio, al Estado, a la sociedad nacional y lo más impor

tante crearle la ilusión de ser gobierno, de participar en 

las desiciones del ejercicio del poder. 

En cada periodo electoral e1 campesinado indio se con

vert1a en el bot1n a disputarse. su nuevo derecho al voto lo 

pon1a como actor pol!tico importante para engrosar en forma 

contundente los votos del candidato que lograba su apoyo. La 

batalla por acceder al beneplácito electoral de los campesi

nos se libraba a partir de instancias superiores, rara vez 

el apoyo se expresaba en forma ascendente, desde las bases; 

se manejaba en las oficinas del gobierno, pasaba por las au

toridades superiores de la CNTCB, para luego descender a las 

federaciones departamentales, las centrales y sindicatos. 

Los organismos sindicales se encargaban de instrumentar las 



movilizaciones y concentraciones de apoyo al "nuevo lider de 

los campesinos" impuesto, también, desde las cúpulas guber

namentales. 

Esta pugna por contar con el apoyo campesino llegó a 

cobrar infinidad de victimas y llevó a un enfrentamiento en 

la relación vecindarios-campesinos. Los habitantes del pue

blo apoyaban al gobierno movimientiata, pero también forma

ban y forman parte de la estructura de dominación al campe

sino indio. Muchos de estos vecinos de pueblo accedieron al 

aparato sindical ocupando puestos de dirección, como una 

forma para lograr la consolidaci6n de su poder local dentro 

de la nueva forma estatal. Generalmente vecinos de pueblo y 

campesinos ind1genas se aglutinaban en distintos sindicatos 

y, en caso de existir uno solo, interiormente se entablaba 

una lucha sin cuartel por su control. La pugna no escapaba a 

la 16gica clientelista; depend1a del apoyo externo que reci

b1a. 
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Los sangrientos sucesos durante los 11ltimos meses del 

afio de 1959 y principios de los 60 1 , muestran cuán escindida 

estaba la disputa pol1tica por el control del sindicalismo 

campesino y del voto indio. La disputa entre ex piqueros

colonos y vecinos de pueblo quedaban al descubierto. Aconte

cimientos que descubren la problemática del campo y ponen de 

manifiesto que los conflictos internos del movimiento campe-



sino no quedaron sanjados con la promulgación de la Reforma 

Agraria y la cooptación de las instituciones sindicales. 
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La base campesina ind1gena es convertida en factor de 

importancia cuantitativa, bastante manipulable. La plena i

dentificación existente entre la base y partido, define que 

todos los postulantes al apoyo campesino recurran primera

mente a la militancia movimientista y a partir de 6sta es

tablescan los mecanismos de manipulación necesarios para 

contar con una clientela más o menos estable. Para lograrlo 

era suficiente s~tisfacer algunas demandas de las bases: 

agilizar los trámites legales de poseci6n de la tierra, la 

repartición puntual de los cupos de racionamiento de produc

tos bAsicos o algunas diligencias menores que requer1an rea

lizar en los centros urbanos. 

El MNR convirtió al indio en objeto pol1tico suceptible 

de manipulación de acuerdo a las ambiciones de los dirigen

tes locales, regionales, departamentales o nacionales. Del 

patrón latifundista pasó a un nuevo tipo de caracter1sticas 

distintas. convertido en "prisionero" pol1tico-ideol6gico 

del partido y base social del nuevo Estado. El campesino es 

"atrapado" por la nueva ideologia del nacionalismo revolu

cionario, aunque este sector policultural tenga opiniones 

pol1tico-ideol6gico-culturales distintas. 



El ambiente pol1tico en el campo dejado por el MNR fue 

violento, el enfrentamiento entre pobrezas era continuo. El 

encuentro entre campesinos de distintas comunidades, agita

dos en beneficio de una u otra fracción pol1tica al interior 

del partido, era constante. 

B. BL INICIO DBL LARGO PERIODO MILITJ\R. 

124 

Muchos fueron los cambios que sufrió, paulatinamente, el MNR 

a lo largo de doce af\os y algunos meses de gobierno. Las 

pugnas internas entre los tres sectores claramente defini

dos, el exacerbado clientelismo pol1tico, la total descompo

siciOn del sindicalismo campesino orientado a un verticalis

mo de partido, donde las bases se redujeron a bot1n electo

ral, son s6lo algunos de sus errores. Los golpes contra el 

movimiento y a los centros mineros a través de las milicias 

campesinas y el ejército reorganizado posteriormente por el 

"eficiente" ejército norteamericano, hundieron el proyecto 

del nacionalismo revolucionario movimientista y a un partido 

capaz de haber hegemonizado en 1952 el sentimiento nacional 

por la transformaci6n del Estado oligárquico. 

La movilizaci6n popular y las milicias armadas derrota

ron a un ejército que era reflejo de un Estado decadente. 

Durante los primeros anos de la revolución, las milicias de 

mineros, campesinos y fabriles se convirtieron en el brazo 
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armado del nuevo Estado, cada organización sindical asumi6 

el control y la defensa de la revolución. Al cabo del tiempo 

el régimen requer1a de una instancia militar mucho más mono

litica y profesional, una institución que no estuviera suje

ta a un control coyuntural, para el efecto, el presidente 

Victor Paz Estenssoro decreta la reorganización del ejército 

bajo el nombre de "Ejército de la Revolución Nacional". Los 

encargados de la reorganización del aparato militar fueron 

aquellos militares que pertenecieron a la logia militar RA

OEPA y a las células militares movimientistas, militares 

"nacionalistas11 ocuparon los cargos más importantes dentro 

de la jerarquía castrense recién creada. 

La cabeza de las reorganizadas Fuerzas Armadas recayó 

sobre el General Alfredo ovando candia, quién también tendrá 

que enfrentar las disputas que se presentan al interior del 

cuerpo armado; por una parte la presencia ideológica del na

cionalismo revolucionario (RADEPA-MNR) y por la otra, la 

presencia de la ideologla oligárquica. Estas fricciones lle

varon a la construcción de unas Fuerzas Armadas constitucio

nalistas, donde el pensamiento del nacionalismo revoluciona

rio del MNR era aün débil para generar una conciencia ideo

lógica. A pesar de esta debilidad, las FF.AA. cumplen fiel

mente las disposiciones que emanan del Poder Ejecutivo, man

tener el 6rden al interior de la Nación. 



La presencia norteamericana en el pala, luego de la 

crisis económica del 56, determina el nuevo carácter de la 

revolución, se margina a los sectores de izquierda del par

tido y del gobierno. Se utiliza a las Fuerzas Aramadas en 

las acciones represivas que culminan con la militarización 

de los centros mineros como estrategia para evitar y romper 

los conflictos laborales y sindicales. 

La revolución cubana provocó que el gobierno estado

unidense vuelva los ojos y ponga,cuidado en la organización 

de las Fuerzas Armadas bolivianas y de América Latina. Son 

continuos los viajes de oficiales bolivianos a los centros 

de adiestramiento militar de los Estados Unidos, donde se 

planea la implementación de la nueva doctrina de seguridad 

nacional en las Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas asumen mayor responsabilidad al in

terior del gobierno; carteras ministeriales, pacificador du

rante los conflictos violentos en el Valle de Cochabamba y 

en la Ch'ampa GuerraCS?J o en los conflictos del Altiplano 

pacef\o. Esta 'participación activa en la pol1tica nacional 

las convierte en actoras determinantes hasta concluir im-

poniendo en la vicepresidencia a un miembro de al to rango 

militar, al General René Barrientos Ortuno, viejo militante 

(57) Al Respecto ver, Dandler, Jorqa; La "Champa guerra" de 
cochaby.b•; un Proaeao de Disgreaaci6n Politiqa; Bnr 
Bolivia: La PUerza Biat6rioa del campesinado. op. cit. 
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del MNR y nuevo personaje incondicional de la american way 

ot J.ife. 
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1. Barrientos, su presencia en el campo. 

El cuatro de noviembre de 1964 el proceso revolucionario, o 

lo quedaba de él, cambia de manos, René Barrientos Ortuno y 

Alfredo ovando candia encabezan el golpe militar que derrota 

a las, esta vez, desorganizadas e improvisadas milicias po

pulares. El MNR encub6 en su seno a su propio verdugo. Ba

rrientos, 11 el déspota idiota 11 (SB), fiel militante del MNR, 

se convirti6 en una de las figuras militares de mayor con

fianza de Victor Paz Estenssoro, "después de la reorganiza

ci6n del ejército, Barrientos fue enviado, quizá por su mi-

litancia movimientista previa, primero a Italia y después a 

Estados unidos, para entrenarse en el manejo de aviones de 

combate. su instructor fue el entonces Liutenant Edward Fox, 

el mismo que reclutó a Arguedas como agente de la CIA, segün 

el famoso testimonio, y sin duda uno de los más importantes 

integrantes de la inteligencia norteamericana en el 4 de 

noviembre" <59 >. Rená Barrientos fue la figura idónea que la 

administración norteamericana requer1a para llevar adelante 

(SS) zava1eta; con1id•racion11 G•n•ral•a •obra 11 Historia 
(Sg) ~:.';~ii~? (1932-19711; Op. Cit. p.115. 



su estrategia geopol1tica en Bolivia como consecuencia de la 

guerra fria. 

Poco a poco las FF.AA. fueron incorporadas como actores 

fundamentales en la configuración pol1tica del pa1s. Durante 

los enfrentamientos de la Ch' ampa Guerra se convierten en 

mediadores y pacificadores del conflicto. La figura clave 

fue Barrientos, su origen valluno (oriundo del pueblo de Ta

rata) y el manejo del quechua, le permiten establecer con

tacto directo y formal con los pobladores de Cliza y Ucure

f'ia, convirtiendose en 11der paternal de los campesinos va

llunos y algunas regiones del Norte de Potosi donde el sin

dicalismo tenia caracter1sticas meramente formales y clien

telistas. 
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La favorable receptividad de Barrientos en el agro va

lluno, muestra el desgaste que sufr1a el MNR como órgano po-

11tico a consecuencia de las continuas pugnas internas. Se 

desmoronaba el partido pero no el proyecto pol1tico origi

nal, la bandera golpista enarbolada por Barrientos y ovando 

fue la continuación de la "idéa original11 del nacionalismo 

revolucionario y el respeto a las medidas adoptadas durante 

el periodo movimientista. El golpe daba un nuevo respiro al 

proyecto ideológico movimientista en términos discursivos. 

" ( •.. ) desde 1962 preparé, junto con el general Ovando y 

otros distinguidos jefes y camaradas de las FF.AA., la gran 

insurrecci6n del 4 de noviembre que a devuelto a su cauce 



legitimo la Reyoluci6n Boliyiana que estuvieron a punto de 

liquidar Paz Estenssoro y Juan Lech1n Oquendo, ( ••• ), nadie 

pretende cancelar el proceso de la Revoluci6n Nacional, 

fuerza en marcha que el pueblo y el ejército defenderan con 

sangre. pero babia que enderezar y depurar el proceso deyol

yiendolo a las fuentes inspiradorasn(60) (*). 
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Algunas figuras políticas que ejercieron el poder du-

rante doce aftas, sufrieron un acelerado desgaste, por lo que 

se requer1a de nuevas caras para llevar adelante el proceso 

iniciado por el MNR y continuado por el Departamento de Es

tado Norteamericano. La figura ideal la representaba el Ge

neral René Barriento ortufio y además contaba con el apoyo 

norteamericano, la base y aceptación social de la clase me

dia y el campesinado de los valles de Cochabamba. Unos re

presentaban a los residentes urbanos, los otros al medio ru

ral y al sindicalismo campesino nacional, dos sectores sufi

cientes para llevar adelante su gobierno. Los obreros y mi

neros aglutinados dentro de la COB sufrieron violentas re

presalias por oponerse al régimen militar. 

(&O) Cit. Barrios Kor6n, Raul, pa(en1a y Seguridad Ragiona1 
en Boliyia 111 Prooe10 OV1n4o - Torres 1969-1971>: Ti-

(*) :!:r!~!:~~áa:!~!:~, 19a3. p.101. 



2. El Pacto Hi1itar-campasino. 

El discurso nacionalista y revolucionario heredado del MNR 

fue suficientemente convincente para el campesinado; iden

tificaron al nuevo régimen con el proceso iniciado doce anos 

antes. La militancia movimientista de Barrientos m6s que un 

obstáculo fue una cualidad para obtener apoyo. La tenencia 

de la tierra, uno de los factores primordiales del respaldo 

campesino al MNR, no estaba en entredicho, se afirm6 que el 

proceso de Reforma Agraria era lr:reversible y por otra par

te, la ratificaci6n de las autoridades campesinas provincia

les y municipales fue otro factor que sorteó cualquier posi

bilidad contestataria contra el cruento golpe de Estado. 
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E1 idioma, el origen y las coincidencias pol1ticas in

fluyeron para que el general René Barrientos se convierta en 

caudillo de los campesinos del Valle cochabambino. La parti

cipaci6n pacificadora del ejército en el campo, le permite 

estructurar paulatinamente una nueva red clientelista de di

rigentes regionales y locales, consolidada con el "Programa 

de Acci6n C1vica de las Fuerzas Armadas". Proyecto que coad

yuvo a desplegar una imágen paternalista del ejército y del 

General. 

Acci6n Cívica de las Fuerzas Armadas, en el caso boli

viano, estaba encauzada exclusivamente al campo, a la cons

trucci6n de algunas escuelas, drenajes, pequef\as infraes-



tructuras sanitarias, deportivas y 1a compra de conciencias 

sindicales. El principal objetivo del plan era la presencia 

directa del cuerpo militar en el agro, una forma de preser

vación el Orden y evitar que el campesinado boliviano se 

tornase en posible sujeto "subversivo". 

Las consecuencias de la revolución cubana fueron las 
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premisas del Plan de Acción Cívica. La estadía del Departa

mento de Defensa Norteamericano en el campo para el control 

de la "subverción marxista" "a base de "proyectos titiles" 

para la población rural, MILITARY CIVIC ACCION, logra efec

tiva penetración; articulada a las finalidades contrainsur

gentes en el esquema internacional de la guerra fria, y con

tribuye a acrecentar el prestigio y extender la inf1uencia 

del ejército nativo en el campo, hasta su consolidación como 

factor de poder pol!tico interno11 (t5 1 ) .. Acci6n Civica de las 

Fuerzas Armadas no hizo mucho en su "acción solidaria" en 

las poblaciones rurales, pero fue suficiente para cubrir las 

expectativas para lo que fue concebida, controlar a la po

blación rural india, a sus respectivos lideres sindicales e 

imponer la fuerza militar en la conducción y control poli

tice del Estado. 

Consolidada la sedición militar y como parte del forta

lecimiento de la figura presidencial de las Fuerzas Armadas 

y la f iscalizaci6n del movimiento campesino en el medio ru-

(&1) cit. Id. P• 93. 



ral, previa persecución y represión de todos los dirigentes 

que no pudieron ser comprados o cooptados por el nuevo poder 

politice; se implementa el PACTO MILITAR-CAMPESINO, el nuevo 

aparato para someter a los campesinos. Aglutinar alrededor 

de una bandera 0.nica y un 11 lider máximo 0.nico11 al sindica

lismo campesino nacional. El primer intento de una alianza 

militar-campesina se concretó unos meses antes en la locali

dad de Ucurena, ah1 Barrientos firmó el "PACTO MILITAR-CAM

PESINO ANTICOMUNISTA" ("2). 

Proclamado el Pacto, la figura del General recorre el 

territorio nacional difundiendo la alianza y cosechando el 

apoyo del sector rural, que se consolidaba como base social 

del nuevo régimen militar. A través del Pacto, las Fuerzas 

Armadas asumen la coordinación del sindicalismo campesino y 

un efectivo control de las actividades políticas de la po

blación del campo; se instituye una nueva variante en el mo

vimiento sindical, se presenta la expresión, acunada por el 

nuevo clientelismo campesino y las autoridades oficiales; 

11 lider má.ximo de los campesinos", calificativo conferido al 

presidente de facto. Nombramiento retomado, posteriormente, 

por cada una de las cabezas de los gobiernos militares que 

se suceden en casi dos décadas. 

El Pacto Militar-campesino fue creado con la intención 

de sustituir la intermediaci6n del partido y es el ejército 

(62) Albo, xavi•r - Darnadas, Josep; op. Cit. p.273. 
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quien ocupa su lugar. La coordinaci6n del sindicalismo pasa 

por la verticalidad militar, evitándo cualquier probabilidad 

en la bíisqueda de pequeflas cuotas de poder como forma de 

presión, como solla suceder al interior del partido movi

mientista. Esta alianza se reduce exclusivamente al sector 

133 

campesino excluyéndose de cualquier acuerdo a la clase obre

ra. De hecho el movimiento obrero y su organismo represen

tativo, la coa; sufren la acostumbrada represión que incluye 

también la intervención militar a los centros mineros. El 

Pacto funcionó, nuevamente, como instrumento movilizador de 

la masa campesina contra la oposici6n sindical obrera, mine

ra y partidaria. Se intru~ent6 nuevamente el enfrentamiento 

de dos clases empobrecidas por el sistema; sin embargo, a 

partir de la manipulaci6n pol1tica y pequen.as concesiones, 

una de ellas se convierte en aliado formal de la clase domi-

nante y del ejército en el ejercicio del poder. 

El Pacto Militar-Campesino, Acci6n Civica de las Fuer

zas Armadas y el Servicio Nacional de Desarrollo de comuni

dades fueron loa instrumentos id6neos para impulsar en el 

campo la po11tica anticomunista. sus actividades no estaban 

destinadas a solucionar las deficientes condiciones de vida 

de los campesinos bolivianos, no eran parte de un proyecto 

de desarrollo rural a largo o mediano plazo, su funci6n era 

espec1ficamente pol1tica, enmarcada dentro de la nueva es-



trategia de seguridad nacional de los Estados Unidos para 

América Latina. 

3. Las primeras rupturas de la alianza Militar-Campesina. 

A pesar de la popularidad de Barrientos en el campo, no pudo 

dar soluci6n a uno de los problemas más importantes para la 

economta del pa!s, cristalizar los consejos de las misiones 

norteamericanas para convertir a ~os cuatro millones de cam

pesinos indios en contribuyentes al erario nacional. Buscar 

soluci6n al problema le signif ic6 sacrificar su imágen en el 

campo, labrada con una gran inversi6n económica. Nuevamente, 

como durante la colonia y la nueva RepQblica, la problemáti

ca fiscal del indio era motivo de polémica para el régimen 

gobernante. 

Antecedentes contemporáneos de esta si tuaci6n se pre

sentan durante el ültimo periodo del MNR. El Fondo Monetario 

Internacional y asesores norteamericanos en polltica econ6-

mica proponen al gobierno la implementaci6n del impuesto 

anico sobre tenencia a los propieta~ios beneficiados por la 

Reforma Agraria. Llevar a cabo esta taréa por el MNR era de

masiado riesgosa para sus intereses, la fraqmentaci6n del 

partido origin6 muchos enfrentamientos y la pérdida de ligi

timidad en varias regiones, pol!ticamente importantes; de-
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terminaron el temor del partido para legislar sobre el asun

to, decidiendo postergar la medida para mejores tiempos. 
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Para el gobierno de Barrientos la taréa aparentemente 

era más simple. Misiones de USAID y de la universidad de 

Wisconsin instrumentaron la reforma fiscal del pa1s; se con

templaba el 11 impuesto único agropecuario11 sobre la tenecia 

de tierra, as1 se pretend1a incorporar a una masa significa

tiva de pequeftos propietarios como contribuyentes fiscales. 

Un porcentaje de este impuesto seria destinado a la indemni

zaci6n de los terratenientes expropiados en 1953, grupo que 

tuvo mayor posibilidad de negociaci6n para lograr alguna 

compensaci6n por la pérdida de sus propiedades. 

La idea de defender el proyecto fiscal agrario como 

"impuesto Yn.i&2 agropecuario11 carec1a de veracidad en los 

hechos, si bien el proyecto anulaba cuarenta disposiciones 

tributarias y fiscales para el agro, no anulaba ciertos im

puestos comerciales, el de la coca por ejemplo, tampoco anu

laba las aduanas departamentales que controlaban y cobraban 

impuestos por la comercializaci6n interdepartamental. 

A pesar del despliegue de recursos económicos para la 

difusión propagand1stica de las medidas, explicando las bon

dades y necesidades que la impulsaban. La oposición al pro

yecto por parte de algunas representaciones de base y regio-



nales del sindicalismo campesino fueron mucho más allá de lo 

que el régimen intu1a. 
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Durante el af\o 68 el régimen y los representantes del 

sindicalismo oficial se ocuparon de organizar congresos pro

vinciales y nacionales para la discusión y aprobación, por 

las bases campesinas, de la medida. Estos encuentros culmi

narán en la ciudad de La Paz con la "Primera conferencia 

Económica de Trabajadores Campesinos de Bolivia" convocada 

por el presidente Barrientos. El·abismo existente entre las 

bases y sus direcciones sindicales era tal que cada congreso 

organizado manifestaba su resistencia a la implementación 

del impuesto ünico. Las bases campesinas aün contaban con la 

capacidad autónoma de respuesta sobre sus dirigencias en 

aquellos problemas que afectaban su econom1a; en tanto esta 

posibilidad tocaba las puertas, la manipulación y la manio

bra pol1tica dejaban de surtir los efectos acostumbrados du

rante diez y seis anos. 

A pesar de las restricciones impuestas para el ingreso 

al encuentro, dirigido exclusivamente a las direcciones sin

dicales, miembros ejecutivos de la CNTCB, ejecutivos de las 

Federaciones Departamentales y Especiales, los diputados de 

la Briqada Parlamentaria Campesina y al secretario general 

de las centrales Provinciales, la asistencia al acto fue ma

siva, obligando al gobierno a establecer un estricto control 

de los asistentes. 



El temor y respeto al PACTO MILITAR-CAMPESINO sufr!a 

sus primeras fisuras. Los campesinos indios, en tanto acto-

res politices del régimen, se distancian poco a poco de las 

posiciones oficiales y de los dirigentes oficialistas. D!as 

después de la inauguración varias delegaciones campesinas 

denuncian a la prensa las presiones de que son objeto por 

parte del gobierno y algunos dirigentes sindicales para que 

acordaran implantar el impuesto ünico. Los sectores disiden

tes se aglutinan en el "Bloque de campesinos Independientes 

de Bolivia" y deciden firmar un pacto, alternativo al exis

tente entre militares y campesinos, con la Confederaci6n 

Universitaria Boliviana (CUB) (•), posteriormente lo harán 

con los fabriles de La Paz, manera por la cual logran una 

mayor cobertura urbana para explicar su posición y, algo 

fundamental, poner en entredicho el pacto oficial. 

La resistencia campesina al impuesto Qnico crece rápi

damente hasta tomar caracterlsticas violentas en enfrenta-

mientes con las fuerzas del 6rden y el ejercito. Campesinos 

indios y colonizadores de la oriental ciudad de Santa Cruz 

efectQan masivas manifestaci6nes contra el impuesto. El ge

neral Barrientos "llder tlnico de los campeSinos de Bolivia 11 

se presenta en la comunidad de Belén para explicar las bon-

dadas de la medida fiscal, tres mil campesinos movilizados 

(*) orqanizaoi6n nacional y ünioa de los eatudiantes univer
sitarios del pais y opositora al gobierno. 
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por maestros normalistas de la localidad de Warisata atacan 

a pedradas a la comitiva presidencial. 
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Nuevamente los maestros asumen el rol de agentes inter

mediarios, ocupando los lugares que corresponden a los diri

gentes sindicales. Las movilizaciones tienen lugar, sobre 

todo, en aquellas zonas donde el sindicato tiene un carácter 

más informal. Las regiones aymaras, como lo mencionamos an

teriormente, mantienen cierta impermeabilidad cultural fren

te al embate de la sindicalizaci6n masiva. La protagoniza

ci6n politica del movimiento campesino se mueve coyuntural

mente de una reg i6n a otra, de la quechua a la ay mara, de 

cochabamba a La Paz. 

La movilización y formación de un sector independiente 

del campesinado, las alianzas establecidas y la movilizaci6n 

de las bases mostraron la fragilidad del control oficial ha

cia un sector de la población rural india. La oposición de 

las bases campesinas y la derrota del proyecto norteamerica

no (el gobierno dará marcha atrás en la imposici6n del im

puesto ünico hasta presentarse una coyuntura más favorable) 

impulsado por el gobierno de Barrientos mostr6 la frontera 

hasta donde los campesinos indios pueden ser sujetos manipu

lables, hasta que punto se establece una relación formal de 

arriba hacia abajo y viceversa entre el representante sindi

cal y las bases a las que representa y responde. La imposi-



ci6n, el clientelismo, la centralización del poder pol1tico 

y sindical no garantizaron la incondicionalidad india. 
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Si el Bloque fue la primera instancia disidente de la 

CNTCB, posteriormente hubo nuevas alternativas pol!ticas e 

ideológicas del movimiento sindical campesino, algunas mane

jadas por partidos pol1ticos de izquierda; su existencia 

respond1a a momentos muy especificas. Tal es el caso de la 

Unión de campesinos Pobres (UCAPO) , organización creada di

rectamente desde un partido pol1tico, el Partido comunista 

Marxista Leninista (PCML - linea maoista), cuyo espacio de 

acción se centró en el departamento de santa Cruz, con acti

vidades algo espectaculares como la toma armada de hacien

das. La vigencia politica de UCAPO, como organizaci6n parti

daria, estuvo sujeta a un gran abanico de posici6nes por el 

que circuló el Partido, desde la extrema izquierda, el na

cionalismo revolucionario y la socialdemocracia. El momento 

más significativo de esta organización fue a principios de 

los setentas; asi como su nacimiento fue intempestivo, tam

bién lo fue su desaparición. Posteriormente, durante muchos 

aftas el Partido comunista Marxista-Leninista se atribuyó, a 

través del Bloque Independiente de campesinos, la represen

tación de los campesinos en la central Obrera Boliviana, ac

tuando muchas veces alejado de las expectativas campesinas y 

mas cercano a las posiciones e interpretaciones dogmá.ticas 

de los partidos obreristas sobre la problemática rural . 



La Federación (ahora Confederaci6n) Nacional de Coloni

zadores de Bolivia fue otra organización independiente, con 

presencia en las regiones de colonización de los departamen

tos de La Paz (Alto Beni), cochabamba (Chapare) y Santa 

Cruz, sus agremiados procedlan de las zonas al tas o eran 

obreros despedidos de los centros urbanos y un porcetaje ma

yor de trabajadores mineros cesados. Esta composici6n social 

Y la participaci6n más directa con las contradicciones del 

mercado, hicieron de esta una organizacion autónoma y más 

politizada, lo cual le permitió cierta independencia de las 

posiciones oficiales. La Confederaci6n Nacional de Coloniza

dores de Bolivia era la anica representación campesina inde

pendiente que se encontraba incorporada a la Central Obrera 

Boliviana. 
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Estas tres organizaciones sindicales fueron los inten

tos más serios de autonom1a sindical campesina, intentos que 

en un par de casos quedaron truncos y se conservaron corno 

etiquetas, de vez en cuando desempolvadas en periodos elec

torales por dirigentes partidarios. El. \'.inico caso que pudo 

consolidarse como organizaci6n surgida desde las bases y que 

mantuvo una estrecha relación con la organización máxima de 

los trabajadores fue la de los colonizadores, aunque su re

presentación era su propia limitaci6n, no podia llegar a un 

contacto con las bases campesinas nacionales puesto que re

duc1an su acci6n pol1tica a las áreas especificas de coloni-



zaci6n, sus problemas y soluciones tienen caracter1sticas 

espec1f icas. 
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CAPITULO :IV 

UNA NUEVA ETAPA DEL MOVIMIENTO SINDICAL CAMPESINO. 

A. BAHZER, LA HERENCIA ANTICOMUNISTA DE BARRIENTOS Y LA CON-

SOLIDACION DEL ESTADO ANTICAMPESINO. 

El 21 de agosto de 1971, el entonces, coronel Hugo Bánzer 

suárez, encabeza un golpe militar contra el gobierno de "iz

quierda nacional" del General Jua~ José Torres. La violencia 

con que actQa el ejército, aliado a Bánzer, da una pauta del 

tipo de represión gubernamental que soportarán las organiza

ciones populares y los sindicatos obreros durante siete 

anos, controlados, en su mayor1a, por la gran diversidad de 

alternativas partidarias de izquierda. 

El golpe de Bánzer representaba el desagravio de l.a 

nueva burgues1a y antigila oligarqu1a por el control del po

der y el Estado, dispu~ado desde la Revolución Movimientista 

del 52(G3)w Nuevamente la naciente oligarqu1a, principalmen-

te crucefta, creada por el MNR como parte del proyecto nacio

nal de desarrollo y reforma agraria, asum1a junto a las 

Fuerzas Armadas el control estatalw El ejército boliviano 

funciona bajo la estrategia geopolítica de seguridad nacio

nal, cuya punta de lanza en América del sur era el gobierno 

( 63 > ver uurt•do, Javier, El ~atarismo; Ed. Hisbol, La Paz -
Bolivia, 1986. p.s&. 
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militar del Brasil, con el apoyo del régimen militar de este 

pais fue posible el golpe bancerista. La nueva Doctrina de 

Seguridad Nacional norteamericana se impulsa en América La

tina luego del triunfo de la Revolución cubana y en Bolivia 

efectivamente a partir de las guerrillas del Che Guevara. En 

el caso del golpe del 71 se aplicaban contra el gobierno 

11 comunista11 del General Juan José Torres. 

El discurso manejado por el nuevo gobierno de las 

Fuerzas Armadas, al mando de BAnzer, recuperaba algunos ele

mentos heredados del nacionalismo revolucionario del MNR co

mo una forma de lograr cierto consenso social en el campesi

nado, acompaftados y apoyados por un exacerbado anticomunismo 

acusatorio contra los movimientos sindicales y cualquier or

ganización popular que los cuerpos de seguridad consideraran 

subversiva. 

El discurso logró coincidir con ciertas expectativas de 

algunos sectores de la sociedad civil boliviana. La clase 

media urbana y la burgues1a vieron mermada su capacidad de 

maniobra y acción politica durante el gobierno de centro iz

quierda del General Torres. A principio de la década de los 

setentas, la clase dominante enraizada en la agro industria. 

del oriente, la miner1a mediana y el sector financiero co

mercial logran determinada capacidad orgánica con la fina

lidad de buscar una alternativa pol1tica cercana a sus inte

réses. El 21 de agosto de 1971, con la irrupción golpista de 



Bánzer, logran consolidar sus expectativas politicas. Aunque 

era patente su incapacidad para conducir, controlar y acce

der directamente al gobierno, por tal motivo deben recurrir 

a las Fuerzas Armadas. 
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Tres anos, de gestión aparentemente populista y nacio

nalista fueron suficientes para el afianzamiento politice e 

ideol6gico de Bánzer. Pasados éstos el Acuerdo Nacional Par

tidario (Movimiento Nacionalista Revolucionario-Falanhe so-

cialista Boliviana y Fuerzas Arm~das) era roto por el pre

sidente, convirtiendo al gobierno en una administración ex

clusiva de las Fuezas Armadas, idéa original del golpe y de 

la estrategia de Seguridad Nacional. 

La coyuntura económica internacional favorecio enorme

mente la gestión administrativa y pol1tica de la dictadura. 

Los precios internacionales del estafto fueron lo suficiente

mente altos que permitieron al gobierno contar con recursos 

económicos frescos y poder acceder a una mayor flexibilidad 

en el otorgamiento de creditos<•>, los primeros anos del go

bierno estuvieron enmarcados dentro de un aparente boom eco

nómico, cuyo beneficio fue aprovechado, con bastante áxito, 

por sectores de la clase media urbana, la miner1a mediana y 

(*) Afioa mis tarde, asta andaudaniianto abogari dram~ticaman
ta la economía boliviana."••• el monto da la deuda al
canzaba en 1969 a 557 millones da d6lares, 6ste aument6 
a 1.047 millones da 46laras en 1973 y alcanz6 la cifra 
4• 3.101 millone11 en 197811 (Paz Rada, Eduardo, Proyectos 
Politico1 y E•t•do en Bolivia 1969-1980; Tesis l"LACSO, 
Kixico, 1984. p.49. 



la agroindustria oriental, todos ellos comp1ices de la aso

nada militar. 
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Los campesinos, como población mayoritaria de la Na

ción, no fueron participes de la magnifica distribución eco

nom1ca que se daba durante los primeros cinco anos de dicta

dura. Sin embargo, el régimen militar una vez más recurri6 a 

los vestigios del sindicalismo clientelar del barrientismo 

(desplazados, momentáneamente, del movimiento sindical por 

una nueva generación de dirigentes, durante el VI Congreso 

Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Campe

sinos realizado en Potosi, durante el gobierno de Torres), 

para acceder a la base social, masiva e 11 incondicional 11 , ne

cesaria para llevar adelante la estrategia geopolitica y el 

proyecto pol1tico-econ6mico del régimen. Apoyado sobre ésta 

vieja clientela sindical y el Pacto Militar-campesino, Bán

zer logra, en pocos meses, montar una nueva red sindical 

clientelista a nivel nacional, dirigentes que descansan en 

los discursos elaborados desde la Presidencia de la Repú

blica con un lenguaje anticomunista, con amenazas tales como 

la reversi6n de la tierra al Estado para su cooperativiza

ci6n sobre aquellos dirigentes pertenecientes a la gestión 

sindical del VI Congreso que no fueron removidos de sus car

gos y los campesinos indios que habitan en las inmediaciones 

de los centros mineros y suceptibles a las influencias comu

nistas del sindicalismo obrero. 



La pol1tica agraria durante el tiempo que dur6 el ré

gimen fue más benéfica para las Fuerzas Armadas y Bánzer, 

que la recibida por el campesino indio, asi sea como retri

buci6n al apoyo brindado al nuevo º11der .9..n..i.g_Q de los campe

sinos de Bolivia". El sindicalismo campesino y el Pacto Mi

litar-Campesino asumieron la taréa del manipular y acarrear 

a la masa campesina en beneficio de la figura presidencial 

en cada visita al medio rural. Manipulación realizada a par

tir de las necesidades básicas de la población, que irreme

diablemente pasaban por la gesti6n sindical en los centros 

urbanos y de no existir labor pol!tica a favor del régimen, 

las gestiones eran retrasadas o archivadas por las autorida

des del Ministerio de Asuntos campesinos en complicidad con 

la CNTCB. 

Siete af\os de dictadura militar encabezada por BAnzer 

sostenida en las armas, en los coordinadores laborales (sus

titutos de los dirigentes sindicales ttcomunistas11 ) y en for

ma incondicional sobre el sindicalismo campesino y los "nue

vos-viejos" dirigentes sindicales (al sindicalismo campesino 

no se le impuso coordinadores), fueron suficientes para el 

desmoronamiento económico nacional y la profundizaci6n de la 

miseria campesina. 
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1. Los "grandes 1oqros11 de la Reforma Agraria y de loa go

biernos militares en el campo. 

El apoyo gubernamental al agro estuvo dirigido en su totali

dad al nuevo latifundio agroindustrial del oriente boliviano 

creado por el MNR, posteriormente impulsado por Barrientos y 

Bánzer. Contrariamente a lo pensado en torno a la desapa

rición del latifundio por la Reforma Agraria de l.953, fue 

precisamente esta Ley la que di6 or1gen al nuevo latifundio, 

sólo se cambió cambiado de región geográfica, del Altiplano 

y los Valles al Oriente<*>. Los gobiernos del MNR y suce

sivos distribuyeron tj.Í:andes extensiones de tierra en esta 

región a allegados o incondicionales pollticos. En Bolivia 

existen alrededor dti 550, 000 minifundios, casi todos ellos 

en propiedad de camp~s!nos indígenas. Estos 550,000 minifun-

' distas poseen aproxim~~amente 4.100,000 hectáreas, cultiva-

bles, de pastoreo, ex'íal.es y bosques. En prom·edio a cada 

campesino ind!qena le·~orresponden 7,45 hectáreas por unidad 

de producci6n(G4). 

Guiarse por los ptomedios porcentuales nos puede con

ducir a algunos errores de percepción, puesto que en ciertas ,, 
(*) 

(U) 

El Titulo I, caDi~ulo IV, Art 21; (De las extenaiones 
de la propie4ad ganadera) del. Decreto Ley de Ref'o.raa 
Agraria estipula que la empresa ganadera en el. oriente 
podia contar CPD hasta so, ooo beot4rea• de extenmi6n 
mb:Laa. CHini•terio de Asuntos Cllllpeainoe; Op. ctt. 
p.22). 
uriosta Pern&nO.a• de c6rdova, Hiqual, sequpAa Reforma 
~; Bd. CBDLA, La Paz - Bolivia, 1987. p~37. 
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zonas de colonizacion en el oriente cada campesino posee 

hasta 50 hectáreas, en caso de los valles de Cochabamba o en 

las riberas del Lago Titicaca en el Altiplano paceño, zonas 

de alta concetraci6n campesina, cada rninifundista al.canza 

menos de una hectárea en propiedad. Esta es la cara dramáti

ca de la minifundizaci6n de la propiedad de la tierra pro-

dueto de la Reforma Agraria del 53. 

La otra cara de la moneda es representada por la nueva 

estructura agraria impulsada por todos los gobiernos post 

52, el sector agr1cola industrial y empresarial. En el pa1s 

existen unas 40,000 unidades de producción medianas y gran

des con una superficie total de 32 millones de hectáreas. El 

93% de los propietarios de la tierra (los minifundistas) po

seen solamente en 11% del total de tierra distribuida o le

galizada en propiedad, el restante 7% de los propietarios 
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medianos y grande& usufructuan el 89% de la tierra, de los 

cuales s6lo el 7% esta ocupada en la ganader1a y agricultu

ra, la demás permanece ociosa. En doce afias de gobierno mo

vimientista se entregaron 6,000.000 de hectáreas en propie

dad, en los cuatro anos de gobierno del General Barrientos 

se entregaron 4,000.000 de hectáreas, durante los siete anos 

que duró la dictadura militar encabezada por Bánzer se en

tregaron 17,ooo.ooo de hectáreas y casi la totalidad entre

gadas en la región oriental del pa1s< 65 >, a personas que en 

(15) Xd. pp.38-57. 



su mayorla utilizó estas dotaciones de manera especulativa, 

acudiendo al crédito agrario para destinarlo posteriormente 

a la importación de bienes suntuarios e incluso contrabando. 

Durante los anos de 1971-78 el departamento de Santa 

Cruz recibe casi el 65%, en promedio, del total de los pres-

tamos otorgados por el Banco Agr!cola de Bolivia (BAB), lle-

gando a extremos en algunos afias al recibir el 70\ y 80\ de 

los recursos destinados a todo el pala. De igual manera que 

la concentración de la tierra en el departamento llega a ex

tremos sorprendentes, de un total de 44,378 propietarios de 

tierras, el 97% posee extensiones que llegan hasta las qui

nientas hectáreas, ocupando una superficie de 4 millones; el 

Jt restante son propietarios de tierras que van de soo a 

300, ooo hectáreas, con un total de 5 millones de hectA

reas<1515). 

Estas son las condiciones en que existe el latifundio 

en el oriente y subsiste el minifundio en los Valles y Alti

plano. Alejado de los incentivos técnicos y econ6micos, el 

minifundio continQa con formas de explotaci6n agrícola pro

pias de la época colonial. El campesino ind!gena minifundis

ta se encuentra sumergido en la indigencia unos, y la mayo

ría en la indigencia extrema, al no llegar a la satisfacción 

del 70t de sus necesidades alimenticias básicas y un mill6n 

( 66 ) Urioate P•rnlndez de C6r4ova, Kiquel; 11 Estado z.nti
campesino; Ed. CINCO - ILDIS, coababaml:la - Bolivia, 
1984. pp. 20-60. 
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ni siquiera puede satisfacer la mitad< 67 >. sin dejar de lado 

que el drama minifundista también atraviesa por condiciones 

de vida, vivienda, salud, escolaridad, mortalidad infantil 

deplorables, con niveles de producción agricola cada vez más 

reducidos. 

La Reforma Agraria tuvo la virtud de liberar la fuerza 

de trabajo y revertir la propiedad de la tierra en forma de

finitiva a los indios; las expectativas elementales de cual

quier Reforma Agraria fueron cri~talizadas por la decretada 

el 53. Sin embargo la minifundizaci6n y el nulo apoyo econ6-

mico-tecnol6gico gubernamental, trajo como consecuencia el 
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deterioro de los niveles de producci6n y de vida a los cam

pesinos ind1genas de los Valles y Altiplano<*> y una de las 

consecuencias fue la migración masiva, entre siembra y cose

cha, de campesinos indios a los centros urbanos, a las za

fras y cosechas de algodón al oriente boliviano y norte ar

gentino (circunstanciales en principio y definitivos con el 

tiempo} , en busca de trabajos que equilibren sus ingresos 

económicos. El indio en estas condiciones es sujeto de ex

plotación en el campo como campesino y grupo étnico y en la 

ciudad como fuerza de trabajo en la construcción, como obre

ro no calificado en el sector fabril, como trabajador even-

(67) Urioate Fern4n4es de C6rdova, Segunda Beforpaa Agraria; 

C*) ~=~ac!:;o~;!º~;toa astad1aticos, consultar loa textos 
da urioata Farnande• de c6rdova, Kique1. 



tual en trabajos mal remunerados y como campesino asalariado 

en las zafras o cosechas de alqod6n. 

Al ser incorporados masiva y totalmente al mercado na

cional, se crea en los campesinos ind!genas necesidades de 

consumo que virtualmente no se encuentran dentro de su medio 

de vida y para acceder a éste acuden al mercado donde venden 

la totalidad de su producción. La realización mercantil de 

su mercanc1a se efectüa por debajo de sus costos de produc

ci6n, puesto que el sector agr1cola minifundista, encargado 

de surtir articulas agropecuarios básicos para el consumo 

interno nacional, subvenciona la alimentación urbana (la 

producción de los agroindustriales del oriente se dirige a 

los mercados externos y coyunturalmente al consumo nacional, 

dependiendo de las fluctuaci6nes en los precios, internos y 

externos) bajo el argumento oficial de surtir a la población 

urbana de productos baratos. Pol1ticas instrumentalizadas 

para evitar brotes contestatarios de ciertos sectores socia

les urbanos empobrecidos, sin cavilar en las graves conse

cuencias que, a la postre, se ocaciona a los productores 

campesinos indios. Poco a poco el campo es dascapitalizado, 

generándose un desarrollo desigual y anacrónico entre el me

dio rural y el urbano. 

Los siete anos de dictadura militar bancerista no hacen 

otra cosa que consolidar la dramática situación del agro bo

liviano y su población. La nulidad en el apoyo económico y 
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tecnol6gico, la manipulación politico-sindical a favor del 

régimen y del Pacto Militar-campesino contra los trabajado

res mineros y fabriles, son tónicas heredadas de los gobier

nos del MNR y Barrientos, que el régimen de BAnzer reproduce 

fiel y oportunamente. Fueron siete af\os en los cuales se 

consolida definitivamente el latifundio y el poder pol1tico

econ6mico en el oriente, dejando en el abandono total e 

irremediable a otras regiones agr1colas del pais. 

z. La masacre del Valle. 
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La región valluna de Cochabamba se caracterizó, como ya lo 

mencionamos, desde los anos treintas, por una efervescencia 

en la lucha y disputa de la vida sindical; la dirigencia y 

cabeza del sindicalismo campesino, desde la fundaci6n de la 

confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Boli

via, estuvo bajo la hegemon1a val luna. De tal suerte, el. 

clientelismo pol1tico también fue caracter1stico de las or

ganizaciones campesinas de la región; as1 lo organizaron, 

entendieron, disputaron y manejaron los distintos gobiernos 

del. MNR, Barrientos y Bánzer. El sindicalismo valluno se 

convirtió en la institución pol1tico-sindical más confiable 

e intrumento eficá.z de presión social hacia otros sectores 

de clase urbanos y rurales menos manipulables, de cada uno 



de los reg1menes civiles y militares que se sucedieron en la 

presidencia. 
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Las postrirner1as de la década de los sesenta represen

tan la posibilidad de romper con el clientelismo politice y 

sindical valluno y nacional, poco a poco una nueva genera

ci6n de dirigentes campesinos con posiciones politicas e 

ideo16gicas dicidentes pretenden romper la hegemonia de los 

viejos dirigentes. Esta nueva y j6ven generación son fruto, 

a mediano plazo, de los alcances no agrarios que tuvo la Re

forma Agraria; jóvenes campesinos indios que tienen mayor 

posibilidad para obtener educación media y superior e inclu

sive, llegar más allá de las expectativas individuales y co

lectivas, estudiar, no sólo fuera de las fronteras departa

mentales, sino nacionales; una vez concluida su formación 

profesional, contar con mayor capacidad de análisi.s, apre

hención y comprención de las condiciónes del medio rural, 

por cierto no muy halagadoras. Esta nueva visión pol1tica, 

económica y cultural lleva al campesino indio profesionali

zado a obtener cierto liderazgo dentro de la comunidad o del 

pueblo. La nueva generación de dirigentes disputa la conduc

ción de las organizaciones sindicales ~ocales y departamen

tales a los viejos lideres, aunque ésta no lleva, en princi

pio, a cuestionar la linea of icialista del movimiento sindi

cal y la vigencia del Pacto Militar-campesino. 
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A principios del mes de enero del afio 74 se organiza y 

realiza el VIII congreso campesino Departamental, coordinado 

totalmente por las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la 

RepQblica, con la clara instrucción de evitar, por todos los 

medios, que la nueva generación de dirigentes campesinos ob

tenga, con apoyo de las bases, el control de la Federación 

de campesinos de Cochabamba. Para sortear cualquier contra

tiempo el Pacto Militar-campesino impone en el cargo de Se

cretario General a un viejo dirigente sindical, ciriaco Guz

mán, pero no puede evitar, a pesar del cerrado control del 

congreso, que el segundo cargo en importancia dentro de la 

directiva, la Secretaria de Relaciones, sea asumida por el 

dirigente Jacinto Rojas, estudiante de agronom1a y miembro 

del grupo dicidente. 

A pocos d1as de concluido el congreso campesino en Co

chabamba; con magros resultados para la representación ofi

cial, dada la pérdida del ejercicio hegemónico del trabajo 

sindical; el gobierno decreta el alza de los productos ela

borados de la canasta básica (en algunos más del 100%). El 

alza no representaba, aparentemente, mayores problemas, 

puesto que para "compensar" la pérdida del poder adquisitivo 

se decreta un pequef\o aumento a los trabajadores asalaria

dos. se convierte en conflicto desde el momento que el go

bierno, para evitar movilizaciones en los centros urbanos, 

decide demag6jicamente mantener un estricto control de pre-



cios en los productos provenientes del campo; afectando di

rectamente la econom1a de subsistencia de los campesinos y 

continuando con la 16gica de convertir a los productores del 

campo en subvencionadores del poder adquisitivo de las po

blaciones urbanas. 

El campesinado indio, en su mayor1a pequefio propieta

rio, no entraba dentro del régimen asalariado, por lo que la 

recuperación y compensación de sus ingresos ante las alzas 

sólo se pod1a producir equilibrando sus precios en el merca

do; y el gobierno, en éste sentido, no estaba dispuesto a 

negociar. Incluso se llegó al extremo de reducir precios a 

algunos productos del agro por debajo de sus costos de pro

ducción para mantener a los centros urbanos conformes. 

Las medidas económicas dispuestas por el gobierno no 

tuvieron una acojida favorable en la población rural. En el 

Departamento de Cochabamba las movilizaciones fueron más 

allá de lo esperado. Los campesinos del Valle Alto, bloquea

ron la carretera que une cochabamba con santa cruz en las 

poblaciones de Tolata y Punata, como presi6n para la deroga

ci6n de los decretos. A los pocos d!as los bloqueos se ex

tend1an a lo largo de 126 kilómetros de la carretera inter

departamental. 

Los campesinos de la zona se negaban a dialogar con las 

autoridades locales, civiles o militares, hasta no contar 
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con la presencia del presidente de la Repüblica para que ex

plicara personalmente las disposiciones oficiales, a quienes 

le otorgaron apoyo a través de sus agrupaciones sindicales. 

Los campesinos vallunos exigían la presencia de su 11 1 ider 

máximo", deseaban el contacto directo, como repetidamente lo 

hacia el presidente cuando requeria de los campesinos y mu

cho más en éste caso donde el campesinado de la región, a 

través del sindicalismo, era el sector de mayor incidencia 

clientelar del sistema politice dictatorial, continuamente 

movilizados contra los movimientos dicidentes de los centros 

urbanos: maestros, fabriles, burócratas y los sindicatos mi-
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neros. 

La respuesta del presidente Bánzer se da algunos dias 

despO.és, al denunciar püblicamente acciones subversivas de 

la oposición en el Valle Alto de Cochabamba, declara el es

tado de sitio a nivel nacional y amenaza a los campesinos de 

la región manifestándoles que se estaban insubordinando a la 

alianza militar-campesina. "Quedan pues advertidos, dice el 

presidente, quienes consciente o inconscientemente esten 

comprometidos en esta nueva aventura de la antipatria, que 

en ültima instancia favorece al juego del plan subversivo 

internacional, que mi gobierno será inflexible en imponer 

las sanciones legales. 11 <68). Las acusaciones contra los cam-

(68) Cit. Aaaml:>lea Permanente de Derechos Humanos d• Soli
vias La Na1acre del Valle CCoohabaJBba, enero 1974>; La 
Paz - Bo1ivia, 1979. p.29. 



pesinos pasaron por actos contradictorios y jocosos, pero no 

por ello irrelevantes. El comandante del ejército afirmaba 

que las Fuerzas Armadas no pod1an negociar con los campesi

nos dado su continuo estado de embriaguez y que no era po

sible que ésto sucediera porque su condicion económica no 

les permitía mantenerse en ese estado por seis d!as consecu

tivos, por tal motivo era el comunismo quién estaba finan

ciando la sublevación contra el gobierno< 69 >. 

cuando se menciona sobre la aplicación de "sanciones 

legales" en un estado de excepción y con la existencia de 

estado de sitio, éstas se encuentran dentro de la absoluta 

arbitrariedad del ejercicio de poder y del principio de au

toridad. La respuesta oficial por los sucesos del Valle te

nia que ser inmediata, los bloqueos campesinos se fueron ex

tendiendo hacia otras reqiones y poco a poco el departamento 

de cochabamba quedaba aislado en su comunicación terrestre. 

La respuesta campesina a las medidas rebasa el control ofi

cial e incluso a algunas direcciones sindicales regionales 

que persist!an en mantener las relaciones pol!ticas cliente

lares con el gobierno y las Fuerzas Armadas. Nuevamente, en 

este momento se manifiestan los frágiles !Imites del control 

oficial sobre las bases campesinas y sindicales. Limites que 

el gobierno no comprendió, y tampoco controlaba por las ca

racterísticas de las alianzas que estableció con el sindica-

('9) J:d. p.24. 
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lismo campesino, sólo con las cúpulas; mientras los sindica

tos locales manten!an, a su vez, relaciones más directas y 

estrechas con sus miembros. 

La respuesta oficial definitiva al problema llegó el 

d!a 29 de enero de 1974. Los campesinos· de la localidad de 

Tolata recibieron la promesa de la visita presidencial. Por 

la tarde se acerca a las barricadas un comboy militar, los 

bloqueadores suponen la presencia de Bánzer para entablar el 

diálogo demandado y aceptado por .la autoridad castrense del 

lugar. A la distancia conveniente se inician los diparos 

desde las tanquetas de vanguardia y coordinadamente la Fuer

za Aérea inicia el ataque por aire. Respuesta similar reci

ben los bloqueos de las localidades de sacaba y Epizana. 

Tres ataques militares, con sus respectivas consecuencias 

trágicas, fueron suficientes para desmovilizar y desmorali

zar al movimiento campesino del Valle. Los campesinos des

controlados reciben una respuesta por desafiar el 6rden ins

tituido, confiar en un posible entendimiento y la esperanza 

de participar efectivamente en de las decisi6nes políticas 

nacionales. 

El gobierno hizo recaer la responsabilÍdad de los he

chos en los "fantasmasº que continuamente aparec!an en mo

mentos de crisis pol1tico-sociales, 11 los agitadores del ex

tremismo internacionalº, en esta ocaci6n infiltrados en el 

campo. "···a ustedes hermanos campesinos( ••• ) voy a darles 
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una consigna como l!der. El primer agitador que vaya al cam

po, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si 

no, me lo traen aqui para que se entienda conmigo personal

mente. Yo les daré una recompensa" (?O). Estas declaraciones 

fueron hechas dos d!as después de los violentos ataques con

tra los bloqueos campesinos por el presidente de la RepQbli

ca. Por una parte se pretendía mostrar ante la opini6n pQ

blica que los muertos eran todos extremistas, por tanto no 

debla existir preocupación por la p6rdida de vidas humanas y 

por la otra, sentar un precedente sobre la vigencia y ejer

cicio del poder de las Fuerzas Armadas. 

El papel de la CHTCB no estuvo alejado del jugado por 

las Fuerzas Armadas y el gobierno. sin embrago algunos diri

gentes de la región fueron rebasados por sus bases sindica

les, otros participaron y condujeron directamente las movi

lizaciones. El control oficial llegaba al organismo máximo 

del sindicalismo campesino, a las delegaciones departamenta

les y algunas regionales; a medida que se ampliaba el abani

co sindical los desfaces con la direccion nacional o depar

tamental se hacían patentes, provocando que en determinados 

momentos los sindicatos locales, por su relaci6n mAs direc-

ta, escapen o asuman posiciones más cercanas a los interéses 

de las bases y no acaten las disposiciones que llegaban del 

gobierno y del Pacto Militar-campesino. 

(?O) :rd. p.35. 

159 



La carga ideológica anticomunista manejada por el go

bierno después del conflicto fue el intrumento para conven

cer a los campesinos de otras regiones<*> y la poblaci6n ur

bana nacional de la rectitud de sus actos para evitar que 

surgieran acciones en respuesta a los sucesos. se trataba de 

"extremistas extranjeros" por lo cual el golpe a la identi

dad étnica nacional era menos patente. El gobierno y las 

Fuerzas Armadas, a través de la CNTCB propagaron una campafia 

contra las movilizaciones campesir.as del Valle, justificando 

el uso de la violencia militar. "A fines de enero pasado, 

grupos de intoxicados de comunismo y de alcohol, en el valle 

de Cochabamba, exigieron la presencia de nuestro "LIDER", el 

Presidente Bánzer, para pedirle la Vice-Presidencia de la 

Repüblica y los Ministerios de AA.Ce.<**) y de Agricultura: 

( ••• ). Y ante el riesgo de quedarse sin las masas, dispusie-

ron que sus piquetes armados atacasen a las ,FF.AA. ( ••• ). Lo 

que los comunistas no han conseguido, separar el campesinado 

boliviano de las FF.AA. y de su "LIOER11 , el Presidente de 

(•) Bata discurso cumpli6 un efectivo papel durante las 
guarrillas diriqidas por Ernesto "Cba" GUevara y rua 
muy biin asimilado por lo• campesinos da la reqi6n. Bl 
gobierno arqumant6 la colectivisaoi6n masiva de la tie
rra qua llavaria a cabo al "coauniamo", an caso da ac
ceder al poder, aignificaba al despojo da la propiedad 
a •Ua duafto•. Hanaaja auficianta para qua al o .. paaina
do nacional y sobra todo el valluno asumiera al diacur-

<••) ::~toa cazpaainoa. 
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Bánzer (sic). Los comunistas no han podido romper el PACTO 

MILITAR-CAMPESINO" (71). 

A pesar de la extensa campafia divulgada en todo el agro 

boliviano para evitar posibles repercusiones, la llamada 

"Masacre del Valle" marca el momento hist6rico a partir del 

cual las relaciones gobierno-campesinos sufren un paulatino 

deterioro. Las bases de la alianza pol1tica Fuerzas Armadas

gobierno y campesinos se cuestionan constantemente, poniendo 

incluso en entredicho la vigencia del Pacto Militar-Campesi

no. La relación entre unos y otros se manejara posterior

mente, dentro de los parámetros, antes y después, de la ma

sacre del Valle. 

La suspicacia pol1tica que se presentó en el campo va

lluno tuvo a partir del momento, un carácter dual. Fuerzas 

Armadas y gobierno cambiaron su acci6n pol1tica-sindical, se 

reforz6 la presencia de tropa, de dirigentes sindicales y 

funcionarios gubernamentales. En contraparte la nueva gene

ración de dirigentes se convirtió en factor de constante in-

terferencia de las acciones pol1tico-econ6mico y sociales 

que emprend1a el oficialismo. El advenimiento de una nueva 

visi6n sobre el paternalismo oficial representaba para el 

sindicalismo nuevas perspectivas en sus relaciones pol1ti-

cas, en los espacios locales y nacionales. La "Masacre del 

(?1 ) Sala.manca Trujillo, Daniel, Los caape1ipo1 en el Proce
so Politioo Boliviano; Bd.. Quello, oruro - Bo1ivia, 
1978. p.224. 
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Valle" fue el principio del fin de la concordancia gobierno

sindicalismo campesino. 

B.- LA EXPRBSION ALTERNATIVA DEL SINDICALISMO CAMPESINO. 
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En este punto trataremos de mencianar a los más importantes 

representantes de cada una de las posiciones y que lograron 

un avance del movimiento campesino en general. La Masacre 

del Valle represent6 el punto d~ partida de la nueva etapa 

del movimiento sindical campesino; a partir del momento poco 

a poco nuevas fuerzas pol1ticas, algunas de orientación cam

pesinista y otras indianistas, adquir1an mayor fuerza frente 

a la disputa por la representación sindical de los campesi

nos indios. La totalidad de las fuerzas que surgen o rea

parecen en la esfera pol1tica sindical son de izquierda, to

das entran en pugna por arrebatarse la representatividad 

campesina ind1gena bajo distintas concepciones, algunos des

de el punto de vista marxista tradicional al ubicar al cam

pesinado como aliado secundario del proletariado, otros des

de el punto de vista inminentemente indigenista y racial, 

otros tratando de conjuntar ambas posiciones, ubicando al 

campesinado ind1gena como importante protagonista pol1tico 

desde el punto de vista de clase, de cultura y de raza. 

Asi como existieron viejas organizaciones sindicales y 

pol1ticas que se dedicaron a la problemAtica campesina ante-
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rior al 52; la Revoluci6n y la Reforma Agraria dieron pauta 

al nacimiento de nuevos dirigentes y grupos que se disputa

ran la representación indio campesina a nivel sindical y po-

11tico. Dirigentes que no participaron directamente en la 

transf ormaci6n del Estado oligárquico y que a la postre les 

di6 la posibilidad de acceder a nuevas expectativas de vida 

anteriormente vedadas, educaci6n media y superior, mayores 

alternativas de movilidad social y acceso a un mercado más 

allá de los espacios regionales, etc. Estos factores permi

tieron una mejor concepci6n espacial de identidad y perte

nencia nacional, transformando sus limites de comprensi6n 

política, cultural y econ6mica del Estado y de la Naci6n. En 

los centros urbanos y capitales de departamento la presencia 

estudiantil india se expresaba en la organización de centros 

Estudiantiles con el objeto de reafirmar su identidad cultu

ral, lograr una cohesión frente a la actitud discriminadora 

y racial de que eran y son objeto y, como una forma de ac

ceder orgánicamente a la esfera pol!tica en busca de nuevas 

perspectivas para el movimiento indio campesino, entre ellas 

lograr la independencia sindical. 

A partir de las pol1ticas económicas impositivas del 

régimen militar de earrientos en los setentas, nacen secto

res disidentes y contestatarios al sindicalismo oficial. Es

tas nuevas alternativas sindicales del campesinado fueron, 

en ese momento cooptadas por partidos u organizaciones de 



oposición, otras fueron creadas directamente por algunos 

partidos, posibilitando mayores alternativas de acción, nue

vas alianzas y una mayor cobertura a la problemática que se 

presentaba. Las coaliciones o la militancia polltico-parti

daria significaban, en momentos, la imposición de ciertos 

limites a la acción polltica por el compromiso ideológico 

que representa actuar bajo consignas del partido; aunque en 

otras circunstancias brindaba a las organizaciones el apoyo 

infraestructura! que requerlan. Fue el caso del Bloque Inde

pendiente campesino, presente al interior de la Central 

Obrera Boliviana, más con la intención de dar a la Central 

un carácter plural, aunque su relación con la base campesina 

fuera débil. Sus relaciones pol1ticas con los campesinos 

ten1an como caracter1stica fundamental lograr su militancia 

pol1tica, gran obst4culo ante un campesinado reticente a la 

militancia y sobre todo de un partido comunista. 

UCAPO (Unión de Campesinos Pobres) parte de la estruc

tura orgánica de Partido Comunista Marxista-Leninista (linea 

maoista), ejecutó acciones espectaculares, su éxito a nivel 

nacional fue magro, debido a que sus acciones se ubicaron en 

una región donde la presencia campesina es temporal (la mano 

de obra asalariada campesina se presenta en época de cose

cha), zona hacendaria dedicada al cultivo de algodón, cana 

de azQcar, soya y arroz. La vida pol1tica activa de la UCAPO 

fue corta y respondió al momento coyuntural del gobierno po-

164 



pular del General Juan José Torres y las sesiones de la 

Asamblea Popular. UCAPO carecio de fuerza dentro del movi

miento campesino nacional y en cambio fue una caracteriza

ci6n burda de las brigadas populares agrarias chinas. 
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El Partido Indio organizado por Fausto Reinaga fue, al 

igual que las otras, una nueva alternativa politica para los 

campesinos indios, en este caso traspasando las fronteras 

sindicales nátamente reinvindicativas. Se trat6 de un primer 

intento para lograr la participaci6n indio campesina en los 

procesos politices estatales como identidad étnica-clasista, 

con una organización partidista ideológicamente propia. El 

Partido Indio se convertirá, a la postre, en la raiz ideol6-

gica de la organización sindical campesina. El pensamiento 

de Fausto Reinaqa, a pasar de la fuerte incidencia racial 

alrededor de la ideología del partido, fue el primero en 

reinvindicar las figuras indias de Tupaj Amaru, Tupaj Kata

ri, Bartolina Sisa, etc. <72 >. Figuras retomadas posterior

mente por el movimiento katarista de los campesinos indios 

aymaras del altiplano paceno. 

La organizac16n con mayor éxito, nacida en la coyuntura 

política de los setentas, fue la Federaci6n Nacional de co

lonizadores; aglutinó a campesinos sin tierras y obreros ce

sados que migraban hacia nuevas regiones de colonización. 

<72 > ver Reinaqa, rausto, La reyolu9i6p lpdia y Mapifieato 
del Partido Indio de Boliyia; Op. Cit. 



Las caracter!sticas, muy especiales, de la Federaci6n rom

pían con la tradición sindical de la CNTCB al estar compues

ta por mineros y trabajadores desempleados, cuya experiencia 

sindical estuvo influida por un constante enfrentamiento con 

el gobierno y la tradicl6n de independencia de sus sindica

tos de la influencia oficial. Por estas particularidades la 

Federación nace al márgen del gobierno y de los partidos po-

11ticos, lo que le permite mayor movilidad politica en sus 

alianzas. Se incorpora a la Central Obrera Boliviana como 

organismo sindical de los trabajadores campesinos coloniza

dores, sin pretender disputar la representaci6n de todos los 

campesinos indios. su accionar sindical definido le posibi

lita mayor cohesión interna en torno a una estrategia def i

nida, las necesidades de los colonizadores de todo el pa1s. 

Cada una de las experiencias politicas que se dieron en 

el pasado al m6rgen del gobierno, fueron y representaron pa

ra los nuevos dirigentes de la post-revolución la 11 idéa 11 de 

lo que debia ser el nuevo sindicalismo campesino nacional. 

La recuperación de los referentes históricos, largos y 

cortos<•>, fueron la base de la nueva estrategia que se bus

caba para dar nuevas alternativas al sindicalismo campesino 

y sacarlo del estancamiento político al que estaba sometido 

a causa de la alianza con el MNR despu6s de la Reforma Agra

ria y posteriormente con las Fuerzas Armadas a través del 

(*) Al reapeoto ver; Rivera; op. Cit. y Hurtado; Op. Cit. 
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Pacto Militar-Campesino. Los referentes hist6ricos eran la 

base para brindar al movimiento campesino renovadas formas 

ideológicas de participación en los procesos econ6micos, so

ciales politices y culturales. Dar vida a un nuevo ciclo del 

sindicalismo campesino con las respectivas repercusiones en 

la base campesina y en la sociedad nacional, civil y pol1ti

ca; transformando las viejas formas del quehacer politice de 

los campesinos indios. 

1. 81 katarismo y la racuperaoi6n del referente hiat6rico. 

La nueva generación de dirigentes que rompieron la tradicio

nal forma de realizar actividad sindical fueron producto del 

proceso revolucionario del 52; la revoluci6n les permitió, a 

algunos, emigrar temporalmente a las ciudades capital en 

busca de nuevas alternativas laborales e intelectuales, sin 

perder de vista su identidad 6tnica. Indios aymaras que, a 

diferencia de los del Valle (mejor incorporados a la estra

tegia criolla del MNR), se mantuvieron dentro de las estruc

turas de gobierno comunitario, suceptibles a recuperar cier

tos referentes 6tnico-hist6ricos. 

La continua movilidad de estas nuevas generaciones en

tre la ciudad y el campo, les perlllite mantener el vinculo de 

comunicaci6n y relaci6n con su comunidad. Este proceso de 

movilidad espacial, ciudad-comunidad, el acceso a la educa-



ci6n media y superior y a nuevas perspectivas de vida urbana 

temporal, fueron factores idóneos para convertir paulatina

mente a algunos jóvenes indígenas en 11gu1as pol1ticos 0 de 

sus comunidades, para posteriormente conducirse al camino 

pol1tico dentro de1 sindicato local y posteriormente ascen

der en la estructura sindical aficialista. 

En la década de los sesenta y principios de los seten

ta, estudiantes aymaras originarios de la Provincia(*) de 

Aroma, Departamento<*~) de La Paz organizaron en el Colegio 

Gualberto Villarroel de la ciudad capital, el "Movimiento 15 

de Noviembre" C***), "una especie de secta secreta dedicada 

al estudio y discusión del propio pasado" (73 ). Dentro del 

movimiento, los estudiante se ocuparon de recuperar y estu

diar a las figuras de la historia india. Se propusieron "re

descubrir" a los hermanos Katari, Tupaj Amaru, Tupaj Ko.tari, 

Bartolina sisa, Zárate Willka y otros, con la intención de 

recuperar el pasado indio que no formaba parte de la histo

ria formal del país(****>. 

Desaparecido el Movimiento 15 de Noviembre, algunos de 

sus miembros ingresan a la Universidad Mayor de san Andrés 

(*) Municipio. 
(**) B•tado. 

(***>.si 15 de noviembre de 1781, Tupaj katari es deaouar
tisado en la plaaa de Pe6••· Departaaento de L• Paa. 

(73) Burtaclo; op.Cit. p.32. 
(****) Cada uno de ••toa p•r•onaj•• indios no eran conocido• 

por la poblaoi6n en general, dado c¡u• no f iquran den
tro de la historia roraal del paia. 
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para proseguir estudios, continQan con el trabajo de inves

tigación y difusi6n iniciado anos atras al fundar el Movi

miento Universitario Jul1an Apaza (MUJA). Paralelamente, a 

finales de los sesenta, algunos residentes aymaras, con apo

yo de intelectuales urbanos, organizan el Centro de Promo

ci6n y coordinaci6n Campesina (MINK'A), organismo encargado 

de difundir, educar y ejecutar obras socioculturales en el 

campo para establecer relaciones más estrechas y directas 

entre el medio rural y el urbano. El 15 de noviembre de 1970 

el MINK'A, con apoyo de algunas autoridades departamentales 

y la presencia del Presidente General Juan José Torres, 

inaugura en la localidad de Ayo Ayo un monumento en memoria 

de Tupaj Katari. El acto tuvo una trascendental importancia 

dado que era la primera ocaci6n que la figura de Tupaj Kata

ri era reconocida por las autoridades gubernamentales como 

personaje histórico, hecho que repercuti6 en los sindicatos 

departamentales, sobre todo en aquellos donde la representa

ción aymara era significativa. 

El reconocimiento a Tupaj Katari signif ic6 dar al indio 

mayor presencia estatal, en un intento gubernamental de con

silidar una base social dado el paulatino debilitamiento a 

causa de intentar mantenerse 11 estable" dentro de una posi

ción ambigua mientras el sector obrero y demás partidos de 

izquierda se radicalizaban alrededor de la COB, mientras la 

clase media y la burgues1a lo hac1an hacia la derecha bus-



cando incesantemente algün militar capaz de hacer frente al 

qobierno 11 comunista 11 • 

El intento era una nueva forma de manipulación más "de

mocrática" por parte del gobierno militar de Torres, que por 

su propio carácter buscaba romper con los usos pol1tico-de

mag6gicos que realizaba el Pacto. Quienes recuperan a las 

figuras de la historia india fueron llamados desde entonces, 

"kataristas", buscaban al mismo, tiempo aprovechar el momen

to para lograr ciertos interéses y su acercamiento con el 

gobierno respondla a tal estrategia, mientras la izquierda y 

la COB censuraban ágremente esta pol!tica. 

Dos anos después de la creación del Centro, una nueva 

organización es fundada en la ciudad de La Paz por residen

tes aymaras, el centro Campesino Tupaj Katari, cuyo objetivo 

era brindar apoyo log1stico en la comercialización de sus 

productos a los agricultores que arribaban a la ciudad y 

eran presas del intermediarismo comercial. 

En 1973 cuatro organizaciones campesinas emiten un im~ 

portante documento para el futuro sindical y político del 

movimiento campesino. El Centro de Coordinaci6n y Promoci6n 

Campesina MINl<:'A, el Centro Campesino Tupak Katari, la Aso

ciaci6n de Estudiantes Campesinos de Bolivia y la Asociación 

Nacional de Profesores Campesinos, . divulgan el "Manifiesto 

de Tiahuanacu", documento que por su importancia pol1tica y 
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por la finalidad que persegu!a (despertar la conciencia cul

tural indígena con la intención de iniciar una movilizaci6n 

nacional) es emitido publicamente, precisamente, en la loca

lidad de Tiahuanacu, lugar de mayor esplendor pol1tico, cul

tural y religioso, para el movimiento indianista aymara, de 

la regi6n andina anterior al periodo de los incas. 

El Manifiesto fue elaborado por dirigentes campesinos 

indios, por intelectuales urbanos no ind1genas y algunos re

presentantes de la iglesia cat6lica comprometidos con la lu

cha de reinvindicaci6n étnica y cultural de los indígenas. 

El documento tiene un carácter más aymarista que quechuiata, 

sin dejar de lado las pretenciones unificadoras de todos los 

indios oprimidos y explotados del pala. 
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El Manifiesto se inicia con una sentencia que repre

senta a la realidad de los indígenas y su visi6n respecto al 

comportamiento del Estado desde la colonia hasta la actuali

dad. "Nos sentimos económicamente explotados y cultural y 

políticamente oprimidos. En Bolivia no ha habido una inte-

9raci6n de culturas sino una superposici6n y dominaci6n, ha

biendo permanecido nosotros en el estrato más bajo y explo

tado de esa pirámideº <74 > • Reclaman una nueva valoración in

dia partiendo de un desarrollo económico basado en sus pro-

<74 > Bonfil Batalla, ouillerao comp., utopia y Rayoluai6n 
(El Penmam.iento Po11tico Contempor6neo de lom Indio• en 
Alllrica Latina); Bd. llU•va Iúqen, K6xico, 19~1. P.211. 



pios valores culturales y étnicos que deben ser recuperados 

y comprendidos por el Estado. 
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El desarrollo en el campo será factible, plantean, en 

tanto sean los campesinos indlgenas quienes propongan sus 

propias pol1ticas agrarias, basadas en la tradición cultural 

comunitaria. se vislumbra, en el documento, la influencia 

aymarista de los autores, al reinvindicar su tradici6n comu

nitaria, obviando a los campesinos indlgenas quechuas, sobre 

todo de los Valles cochabambinoa, quienes desde la colonia 

rompen con el sistema productivo comunitario<*>. 

Al mismo tiempo que se emitla el Manifiesto; en los se

tenta, paulatinamente va tomando cuerpo una corriente sindi-

cal con un nuevo discurso pol1tico-ideol6gico, dirigida por 

j6venes dirigentes de la provincia aymara de Aroma; dirigen

tes que no crecen con el latifundio, el pongueaje y los ser

vicios personales, por el contrario se desarrollan con la 

propiedad individual de la tierra, el derecho al voto, el 

Pacto Militar-campesino, el clientelismo pol1tico y una po

sibilidad mayor de movilidad social. 

El katarismo, la nueva corriente pol1tico-ideol6gica y 

cultural, rebasa lo meramente pol1tico-sindical, traspasa 

esas fronteras para darle un nuevo contenido y perspectiva 

al sindicalismo y al movimiento campesino. Un discurso que 

(*) Bate proo••o •• explicado con mayor detalle en 1os ca
p1tu1o• II y III. 



despierta la memoria colectiva de aymaras y relativamente, 

de los quechuas. Parten de una división de la historia india 

en dos grandes procesos hist6ricos<75 >, uno la historia lar

ga: desde las sublevaciones de los hermanos Katari, pasando 

por TUpaj Amaru, Tupaj Katari y la independencia, hasta lle

gar fines del siglo XIX. El segundo proceso, la historia 

corta: parte desde la organización del primer sindicato cam

pesino en la década de los treintas, la revoluci6n del 52, 

la Reforma Agraria, las movilizaciones contra el impuesto 

Onico durante el gobierno de Barrientos, las movilizaci6nes 

durante el gobierno de Torres y la masacre de Tolata. 

La primera parte trata de los acontecimiento históricos 

donde la intervenci6n ind1qena es independiente y autónoma, 

con posiciones netamente indianistas y los enfrentamientos 

entre blancos e indios se caracterizan por un cont~nido ra

cialª En el sequndo periodo las movilizaciones campesinas 

tienen otras caracteristicas, por una parte ya se manifiesta 

la participación de intermediarios urbanos no indiqenas; el 

enfrentamiento ya no tiene elementos raciales tan marcados, 

se trata de conflictos po11tico-econ6micos entre campesinos 

indios, gobierno, latifundistas y militantes políticos, el 

carácter étnico pasa a un segundo plano, aunque no desapare

ce, debido a que el protagonismo politice-sindical se pre

senta en los Valles, región donde el problema étnico esta 

175 1 Ver Rivera; Op. Cit. 
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menos marcado que en las zonas aymaras. El conflicto se cen

tra en la lucha por la dotación de las tierras, la libera

ción de los colonos del dominio de la hacienda, por el ac

ceso a la educación y a la sindicalización. 
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En otro sentido, la diferenciación y comprensión de es

tos dos momentos históricos, se debe a dos concepciones es

pacio-temporales y culturales de la historia campesina ind1-

gena. Por una parte la perspectiva cultural de la población 

aymara que mantiene una mayor cohesión étnico-cultural y por 

la otra los campesinos quechuas mestizados por su incorpora

ción más acelerada al mercado. La recuperación de sus refe

rentes históricos reflejan más la creación del primer sindi

cato campesino y principalmente al proceso que implic6 la 

Reforma Agraria. Es por esto que la repercusi6n e influencia 

del movimiento katarista fue menor en la población quechua y 

su acercamiento al movimiento no fue por una identif icaci6n 

étnico-cultural, sino por la v1a inminentemente sindical y 

los interéses que maten1an al interior de los sindicatos lo

cales y nacional. 

En el Manifiesto de Tiahuanacu estan escritas algunas 

tésis de lo que posteriormente, a fines de los setentas, se

rá. el movimiento katarista cristalizado luego de lograr el 

control del movimiento sindical a nivel nacional y romper su 

dependencia con el Pacto Militar-Campesino, el gobierno y 

los partidos politices. ttLa revoluci6n en el campo no esta 



hecha; hay que hacerla. Pero hay que hacerla enarbolando de 

nuevo los estandartes y los grandes ideales de Tupaj Ratari, 

de Bartolina sisa, de Willca Zárate ... hay que hacerla par

tiendo de nosotros mismos" (7 6 ). Es este el planteamiento 

principal del katarismo, la busqueda de la identidad propia 

en base a la recuperación de la historia de los indios. Bajo 

estas premisas el katarismo pretendla convertirse en una co

rriente ideológica capaz de aglutinar a todos los indios del 

pala. 

Las organizaciones vertientes del katarismo trabajaron 

política e ideológicamente al interior del sindicalismo of i

cial, aprovechando la organización burocrática, física y 

econ6mica del of icialismo para efectuar su actividad políti

ca con mayor comodidad, sin atravesar por los problemas que 

significaba desarrollar una taréa "clandestina" en condicio

nes de insuficiencia económica. La estructura oficial permi

tió a las organizaciones kataristas acceder a una base mayor 

de indios y difundir con mayor alcance sus respectivos pro

gramas ideol6gicos indianistas. 

El ingreso a la actividad sindical oficial sirvi6 tam

bién como escuela de cuadros para los dirigentes kataristas, 

la solidez política adquirida durante los anos que permane

cieron fueron significativos para las posteriores experien

cias del movimiento. Lograron la transformación del sindica-

176 > Bontil; op. cit. p.223. 
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lisrno desde el interior de la estructura oficialista, avan

zando desde el nivel local (provincial), posteriormente el 

departamental, hasta culminar con el cambio en la cúpula del 

sindicalismo campesino; la transformación de la confedera

ci6n Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

2. otras rormas de participación politica del sindicalismo y 

4•1 campesinado indio. 

El katarismo era expresión de la cultura aymara y altipláni

ca y al lograr el control de la representación nacional del 

sindicalismo, la hegemon1a pol1tico-ideol6gica sindical cam

bia de regi6n geográfica y cultural, del departamento de Co

chabamba a 1 departamento de La Paz, de la quechua a la ay

mara. El idioma y el carácter étnico que representa se con

vierte en factor de identidad frente a los "otros", a los 

explotadores, a "los blancos", a los pol1ticos manipuladores 

de la masa campesina y frente al Pacto Militar-Campesino. 
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En un primer momento, a principios de los setenta, du

rante el gobierno de Torres, el movimiento katarista con

trola la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos 

de La Paz (FDTCLP), y mediante la efectiva infraestructura 

que brinda ésta, inicia la campaiia de disputa y control de 

la confederación Nacional. se trataba de enfrentar a la ge

neración de dirigentes surgida antes y durante la revolución 



del 52, de derrumbar un aparato montado hac1a dos décadas, 

apoyado en dirigentes creados y criados en el clientelismo 

del Nacionalismo Revolucionario y posteriormente del Pacto 

Militar-campesino. controlada la Federación Departamental, 

los kataristas le afiaden el nombre de Tupaj Katari como una 

diferenciación frente a las demás Federaciones oficiales y 

como el anuncio victorioso de la nueva corriente sindical. 
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Para llegar al organismo cQpula, los kataristas no du

dan en establecer "alianzas estratégicas" con funcionarios 

del gobierno de Torres, ambos, gobierno y kataristaS, busca

ban hacer coincidir sus respectivas necesidades, unos reque

r1an urgentemente de una base social que legitimara sus ac

ciones; los otros, a partir de un clientelismo sui generis, 

buscaban cristalizar sus objetivos. 

La alianza gobierno-kataristas da, poco tiempo después, 

sus frutos, durante el V congreso Nacional campesino en Po

tosi en el mes de agosto de 1971, las Federaciones campesi

nas de La Paz y oruro, junto a los acuerdos establecidos con 

el gobierno rompen el monopolio de la Federación de Cocha

bamba en el control de la confederaci6n. Jenaro Flores es 

nombrado Secretario Ejecutivo de la máxima organizaci6n sin

dical campesina. Aunque la alianza con los militares signi

ficaba mantener al gremio sindical al márgen de la esceno

graf1a política de izquierda que giraba alrededor de la cae. 
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Los kataristas estuvieron a la cabeza de la Confedera

ción por un breve lapso, 19 fueron los d1as que duro el ve

rano del sindicalismo campesino, el 21 de agosto estalla el 

golpe militar encabezado por Bánzer y apoyado por las fuer

zas de derecha opositoras al gobierno de Torres. Por el apo

yo recibido del gobierno torrista, los dirigentes kataristas 

son objeto de persecución, obligadolos a recurrir al exilio 

o la clandestinidad, no sin antes llamar, simbólicamente, a 

la organización de un "ejército campesino kataristatt <77 >. 
Los cargos, dejados por los kataristas son ocupados nueva

mente por los lideres desplazados en el V congreso y durante 

los af\os que dur6 la dictadura militar de Banzer, el sin

dicalismo campesino volvió por los viejos caminos instaura

dos por el MNR y Barrientos. 

Sin embargo a pesar del golpe de Estado, la nueva co

rriente sindical no es totalmente desmovilizada, se mueve y 

desarrolla al interior de los centros campesinos de desarro

llo social impulsadas por las iglesias católica y metodista, 

lo cual permite la sobrevivencia del movimiento durante los 

anos que duró el régimen. 

A finales del afta de 1977, la dictadura bancerista ya 

se encontraba en proceso de descomposición y desgaste pol1-

tico por la presión popular que demandaba mayor apertura de

mocr6tica y la de los Estados Unidos, que en ese momento im-

(77) Hurtado; 0p. Cit. p.sc. 



pulsaba la doctrina carter, demandando la democratizaci6n y 

la defenza de los derechos humanos en América Latina. El mo

vimiento indigenista es el primer grupo politice que se ex

presa públicamente contra la dictadura militar, en un mo

mento en que manifestarse y romper con el Orden establecido 

por el sistema representaba, todavia, un desafio al régimen 

y un riesgo para cualquier oganizaci6n si no contaba con el 

respaldo de ciertas entidades religiosas, sobre todo aque

llas encargadas de la protecci6n de los derechos humanos. 

La reaparici6n del movimiento kartarista se efectüa a 

través de un conferencia de prensa encabezada por Jenaro 

Flores y algunos miembros de la directiva de la CNTCB elegi

da en el gobierno de Torres, reclamando para si la represen

tación del sindicalismo campesino. Los dirigentes sindicales 

de la provincia Aroma emprenden la taréa de rec':lperar la 

confederaci6n. 

179 

En el Primer congreso Departamental realizado en la 

ciudad de La Paz al márgen del control oficial, el katarismo 

mantiene su relevancia étnico-cultural. ºReafirmamos que, 

además de la lucha econ6mica, tenemos una lucha sociocultu

ral por la defensa, vigencia y propaqaci6n de nuestros valo

res. Hacemos un llamado vehemente a toda la juventud y pro

fesionales campesinos para que dejen de averqonzarse de los 

que somos.( ••••• ) Reconocemos la vigencia de la COB como la 



organizaci6n matriz de todos los trabajadores del pa1s" (7B). 

Al mismo tiempo que se man.tenia viva la identidad ideológi

ca-cultural del katarismo; se presentaba un detalle que en 

el futuro inmediato será fundamental para el movimiento; por 

primera vez desde la revolución del 52 (donde se establece 

una alianza muy frágil y fugaz entre campesinos y trabajado

res), declaran su reconocimiento a la COB como la organiza

ción matriz del sindicalismo nacional. 

Ademas de presentarse como. identidad étnica, lo hacen 

como clase, es su identidad al interior de la Central Obrera 

y de esta manera compartir el juego pol1tico-sindical como 

trabajadores campesinos con los trabajadores fabriles, mine

ros, estudiantes, maestros, etc. Siete años de actividad se

miclandestina permitieron, a los dirigentes campesinos kata

ristas, establecer contactos y relaciones politicas con va

rios dirigentes obreros, miembros de la COB, quienes actua

ban en las mismas condiciones. El acercamiento con la COB y 

el viraje de los dirigentes campesinos hacia posiciones más 

radicales de izquierda les permite, además, establecer con

tactos con otras organizaciones politicas urbanas en busca 

de lograr su reconocimiento como leg1timos dirigentes del 

campesinado nacional e 

(78) Kiaao, Re1oluoione1 del 11 Congreso Departa•ental 4• 
Tr1b1iadore1 cpp1sino1 de La Pat. el 17 de enero de 
.llZ.I.· 
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Para ingresar a la Central Obrera se indentifican como 

la clase trabajadora campesina, en otros momentos, sobre to

do en el político, la indentidad cultural adquiere mayor im

portancia. con posterioridad, la identidad étnica permite al 

katarismo actuar pol1ticamente en forma independiente y no, 

como solla suceder, subordinados a alguna corriente. En mo

mentos esta identidad étnica adquiere mayor especificidad 

cuando se reduce a un determinado espacio geográfico, regio

nalisándose en culturas locales, en tal caso se tendrá una 

identidad aymara, otra quechua, guaranl, camba, etc,. De tal 

manera que sus manifestaciones políticas se expresan de dis

tinta manera, por ejemplo, en cada central Obrera Departa

mental se presenta un indentidad nacional como indios-campe

sinos y una regional y local como identidades culturales. 

El reconocimiento e ingreso de los kataristas, como re

presentación campesina a la cos, no fue inmediato, debla pa

sar, todavía, por ciertos obstáculos puestos por algunos di

rigentes que manten!an aún viva la imágen del papel desempe

ftado por el sindicalismo campesino y los kataristas durante 

el gobierno de Torres, aün estaba fresca la posici6n asumida 

por los indigenistas durante ese gobierno. 

La nueva perspectiva impulsada por el movimiento disi

dente de compaginar identidad ideol6gica-cultural con iden

tidad de clase los lleva a establecer un nuevo tipo de 

alianzas. Los kataristas rompieron totalmente sus relaciones 
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con las Fu~rzas Armadas en el Congreso Departamental de Tra

bajadores Campesinos de La Paz, 11 desconocimiento del pacto 

militar-campesino firmado por los militares gobiernistas y 

unos cuantos dirigentes inconscientes a sueldo, que no han 

pensado en las consecuencias funestas que este 11 pacto11 trae-

r1a a los campesinos, consti tuyendose en una rama para el 

descabezamiento sindical campesino, los atropellos policia

co-militar de los cuarteles y las masacres a campesinos in

defensos como en Tolata-Cochabamba 11 <79 >, por tal motivo los 

dirigentes sindicalistas buscan Otras alternativas para par-

ticipar en el quehacer pol1tico nacional. 

En marzo de 1978 se realiza en la ciudad de La Paz el 

VII congreso Nacional de la Confederaci6n de Trabajadores 

campesinos C * > • En este congreso se establecen las primeras 

pautas formales del nuevo sindicalismo katarista; romper con 

el oficialismo, con las Fuerzas Armadas e ingresar a la Cen

tral Obrera Boliviana, 11 ••• la reorganización del movimiento 

campesino se orienta hacia la~ Central Obrera Boliviana que 

es la forma más representativa de esta alianza de los traba

jadores del campo, la ciudad y la minas11 (BO). Como resolu-

(79) 

(•) 

(80) 

Xi.meo, R••oluoion•a del XX congreao Departamental de 
Trabajadores Caap•ainoa d• La Pas, •1 17 d• enero 4• 
1979• 
se convoca al ••ptillo aonqre•o porque •• pretende dar 
continuaci6n al Qltim.o oonqreso demoorltiao realizado 
4urente •1 CJobi•rno de Torres, d•soonoai•ndo 4• •ata 
manara, los doa congreso• campesinos ef eotuados durante 
la dictadura. 
cit. Hurtado; Op. cit. p.97. 
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ci6n del congreso se establece incluir las siglas de Tupaj 

Katari a la Confederaci6n para convertirla en la Confedera

ción Nacional de Trabajadores campesinos de Bolivia-Tupaj 

Katari para, al igual que la Federación de La Paz, diferen

ciarse política, ideol6gica y culturalmente de la Confedera-

ci6n oficial. 

En los distintos planos; local, nacional, cultural y 

clasista; el movimiento sindical campesino establece sus 

alianzas pol!ticas. En las elecciones convocadas restringi

damente por la dictadura y posteriormente, ante la presión 

popular<•>, con mayor envergadura y participaci6n pol1tica, 

todos los partidos y frentes formados para participar en la 

contienda electoral, buscaban contar en sus filas con la 

Confederaci6n sindical- Tupaj Katari, el caudal de votos ma

nejado por los kataristas era considerable, pugnaban porque 

la organización sindical actuara nuevamente subordinada a 

partidos y frentes, el movimiento indio actu6 de una manera 

que sorprendió a mAs de un analista pol1tico, form6 sus pro-

pios partidos pol1ticos. 

(*) En diciembre de 1977 el qobierno de Binzer decreta una 
amnist1a selectiva dejando fuera y en el exilio a mucho• 
dirigentes polltiooa. A lo• pocos diaa, cuatro aujer•• 
4• las ainas con sus hijos se declaran en huelga de 
hambre en en Arsobiapado 4• La Paz;. para la segunda 
semana 4• enero hablan •'• de un millar de huelquiataa, 
en todo el paia, contra la medida selectiva. Ante eata 
multitudinaria preai6n el gobierno declara, dlaa d••
pu6a, una aaniatla irreatriota. 
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Por una parte el MITKA (Movimiento Indio Tupaj Katari), 

partido nacido al calor de las elecciones, con una platafor

ma electoral etnicamente má..s radical que los kataristas; 

asume su total independencia pol1tico-ideol6gica al decidir 

participar como partido independiente en el proceso electo

ral. Era la primera ocaci6n que un partido de origen inmi

nentemente indio participaba en una elección pol1tica con 

candidatos y postulados propios que dejan ver su radicalidad 

al plantear que a Bolivia le quedan, como única alternativa, 

11 ••• los valores morales de nueatro ancestro y la vitalidad 

y voluntad del pueblo INDIO, para hacer de bolivia (sic) y 

el Kollasuyo una sola nación histórica, enraizada en el TI-

WANAKU AYMARA y el TAWANTINSUYO MILENARIO ( ••• ) Nuestra 

ideolog1a no es una teor1a dogmática, no es transplante de 

parte alguna, el COMUNITARISMO de AYLLUS es teor1a y prácti

ca realizada en las civilizaci6nes del TIWANAKU y el cuzco 

Incásico, que subsisten a través de la colonia y la Repübli

ca11 (81). El MITKA propone el retorno a las formas pol1ticas 

precoloniales, romper con el dominio y la presencia blanco

mestiza en el ejercicio del poder pol1tico. Esta radical po

sicl6n fue la causante de su marginalidad y del quehacer po-

11tico, monopolizado desde la colonia por blancos y mesti

zos, motivo por el cual su difusión y presencia se vieran 

(81) Mimeo, rOeoloaS.a Doctrinaria, pefinici6n, y Ob1etiyo1 
del HITJtA; proporcionado por la corte Nacional Electo
ral. 



reducidas, su esperado éxito en el ámbito rural no tuvo ma

yor relevancia. 

El caso de los kataristas y la Conf ederaci6n tuvo otro 

destino, la principal consigna del movimiento decidente del 

sindicalismo campesino criticaba la relación permanente que 

se babia establecido entre los gobiernos en turno y la Con

federación Campesina desde 1952 hasta fines de la década de 

los setentas. Los kataristas no podían caer en la misma 

práctica politica, por lo menos no en términos formales. En 

abril de 1978, los máximos dirigentes de la Confederaci6n

Tupaj Katari fundan el Movimiento Revolucionario Tupaj Ka

tari (MRTK), dando carácter de partido político a su movi

miento y con el objeto de mantener, aparentemente, al orga

nismo sindical al márgen de la disputa pol1tico-electoral. 

Los kataristas y su nuevo partido asumieron una posi

ción menos radical que el MITKA, sin dejar de lado la pro

blem6tica étnica: "El MRTK no es un partido "campesinista 11 ; 

es decir, es un Movimiento de liberación con una proyección 

política que aglutinará en su seno a las diversas fuerzas 

sociales de la clase obrera, clase media empobrecida, con 

expresión acentuada en la clase campesina .•• " <82 >. 

Los llamados kataristas tuvieron mayor disposici6n po-

11tica de alianzas; para las elaciones de 1978, el naciente 

(82) Cit. Hurtado; Op. Cit. p.110. 
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partido indio, cuyo secretario general era Jenaro Flores, 

ingresa a la Unidad Democrática y Popular (UOP), un frente 

amplio compuesto principalmente por tres grandes partidos, 

el Partido Comunista (PC - Moscovita), el Movimiento de Iz

quierda Revolucionaria (MIR) de corte socialdem6crata y el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), 

escici6n del MNR, de tendencia populista. En ese momento, el 

frente encarnaba a lo más representativo de la oposición 

contra la dictadura y su intento de continuidad; represen

tando, por lo menos coyunturalmente la mejor alternativa po

lítica. 

El MRTK constitu1a el segundo partido pol1tico indio 

que interven1a en las elecciones con candidatos propios. Al 

interior de la UDP, tanto el MRTK como el MNRI fueron los 

dos partidos con mayor cantidad de votos campesinos e ind1-

genas que proporcionaron al frente; el MNRI por su relaci6n 

hist6rica con el Nacionalismo Revolucionario del 52 y los 

kataristas por el trabajo realizado a través de la Federa

ción pacana y de la Confederaci6n Campesina Tupaj Katari; el 

pe y el MIR, por el contrario eran partidos con presencia 

significativa en los centros mineros y las ciudades. 

A pesar del éxito electoral obtenido, la alianza UDP

MRTK tuvo una vida corta, nueve meses fueron suficientes pa

ra que los kataristas sufrieran un nuevo desencanto del que

hacer politice criollo. El MIR y el MNRI recurrieron a todo 



tipo de tácticas para lograr el control del sindicalismo 

campesino, siguieron los mismos pasos utilizados por el MNR 

y el Pacto Militar. Clientelismo, soborno, divisionismo, la 

creación de organizaciones sindicales paralelas o la mani

pulaci6n de asambleas a través de organismos de apoyo campe

sino controlados por el MIR y financiados por la socialdemo

cracia europea, variadas fueron las tácticas utilizadas por 

ambos partidos para descabezar y controlar, posteriormente, 

el movimiento campesino. La pugna se realizó en todo momento 

desde el exterior del aparato sindical, en ningún momento 

recurren a disputar el control del movimiento desde su inte

rior, lo cual permitió a los kataristas cohecionarse inter

namente y enfrentar en mejores condiciones las agresiones. 

La experiencia electoral del movimiento katarista fue 

políticamente positiva, le permiti6 contar con una tribuna 

más amplia que solos no pod!an lograr y acceder a espacios 

cerrados para ellos por considerarse un partido indio, esta

blecer nuevas redes de contactos, posteriormente importantes 

para sus objetivos sindicales. La experiencia electoral tam

bién les mostr6 la otra cara de la moneda, todavía eran con

siderados por los partidos tradicionales, como un sector 

marginal carente de signif icancia cualitativa, importaban en 

tanto botín electoral; pero más allá,. cierta izquierda y la 

derecha criolla velan a los indios-campesinos como hijos me

nores, carentes de un proyecto politice propio y alternati-
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vo. Por estas razones los kataristas deciden replegar su ac

tividad pol1tica a la esfera sindical, a la conquista defi

nitiva de la representación nacional del sindicalismo campe

sino, a la unidad del sindicalismo y a un acercamiento pro

qram4tico e ideol6gico con la Central Obrera Boliviana. 

A mediados del ai\o 78 el katarismo hace realidad su 

acercamiento a la coa, la Federación de Trabajadores campe

sinos de La Paz-Tupaj Katari es aceptada en la Central Obre

J:'a Departamental y unos dias dea:pu6s lo hace la Confedera

ción Nacional de Trabajadores campesinos de Bolivia-Tupaj 

Katari con la férrea oposición del Pcml, que se negaba a 

perder la representación del campesinado al interior de la 

organizaci6n obrera. 

La COB jugaba su papel democrático y, al mismo tiempo 

permite el ingreso de otras organizaciones pol1tico-sindica

les que también se atribu1an la representaci6n del campesi

nado y en la realidad todas iban a disputar las cuotas de 

poder al interior de l~ Central; entre éstas estaba la Con

federación Julián Apaza (nombre de pila de Tupaj Katari) or

ganizada por la alianza MNRI-MIR. 

El. organismo má.ximo de los trabajadores acepta el. in

greso de cada organizaci6n campesina con · 1a condición de 

convocar a un congreso unificador controlado por ella. El 

Congreso, financiado por el Ministerior de Asuntos Campesi-



nos, se realiza un mes después en la ciudad de La Paz reüne 

a todos los grupos y organizaciones que de una u otra manera 

se asum1an como representantes o en 0.ltimo caso defensores 
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de la causa ind1gena. El congreso culmina, luego de gran po

lémica entre katarlstas, maoistas, miristas, movimientistas 

y todo el espectro pol1tico presente en la reunión, con la 

fundación de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) . Los kataristas ocupan los 

puestos de mayor importancia sindical y pol1tica, encabezan

do la lista Genaro Flores, como secretario Ejecutivo. 

Los ejes centrales de la nueva etapa del sindicalismo 

campesino -independencia y autodeterminación pol1tica- pre

sentes en el "Manifiesto de Tiahuanacu11 , convertido en pun

tal ideológico de movimiento, formaran parte de la nueva 

Confederación Campesina. 11 Tampoco creemos en la prédica de 

aquellos partidos que diciéndose de izquierda (pueden en es

te caso ser también de derecha)(*) no llegan a admitir al 

campesino como gestor de su propio destino. Una organización 

campesina para que sea instrumento de liberación de los cam

pesinos tendrá que ser creada, dirigida y sustentada por no

sostros mismos. Nuestras organizaciones pol1ticas deberán 

responder a nuestros valores y a nuestros propios intere

ses" (Bl). La identidad étnica se convierte en el eje central 

de su acción pol1tica en el establecimiento de relaciones 

(*) El par6nteaia ea nuestro. 
183 ) Bonri1; op. cit. p.219. 



partidistas, gubernamentales, castrenses, sindicales y con 

la sociedad civil en su conjunto. La década de los setenta 

representa para el sindicalismo, el movimiento y para el 

campesinado ind!gena, transformaciones cualitativas en la 

esfera pol1tica, matizándose éste proceso con una nueva ca

racterizaci6n étnico-cultural. Es la década donde el campe

sinado ind1gena, junto al impulso de la nueva generación de 

dirigentes, orienta su movilización hacia nuevas perspecti

vas organizativas. 

Durante el congreso se elabora la "Tésis Po11tica y Es

tatutos de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores 

campesinos"; instrumento básico, pol1tico e ideol6gico, del 

sindicalismo campesino. La reanudación de la alianza obrero

campesina, rota poco después de la revolución del 52, y el 

nacimiento de una nueva organización sindical campesina di

ferente a la oficialista CNTCB (desaparecida una vez fundada 

la nueva Confederación), requer1a de un fundamento politico 

y ese era el objetivo de la tésis política. 
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La influencia katarista en la redacción de la "Tésis 

Política de la CSUTCB 11 es muy importante. El documento base 

para la elaboración de la tésis pol!tica fue el aprobado du

rante el congreso de la confederación Tupaj Katari realizado 

en 1978, con algunas modificaciones hechas por los distintos 

grupos asistentes al congreso de unificación. 11 Los campesi

nos de Bolivia somos los herederos legitimas de las grandes 



sociedades prehispánicas, tanto de los que construyeron la 

civilización andina, como la civilizaci6n de los llanos tro

picales. Nuestra historia no es sólamente cosa del pasado, 

tambien es la presente y el futuro; que se resume en una lu

cha permanente por reafirmar nuestra propia identidad histó

rica, por el desarrollo de nuestra cultura y para, con per

sonalidad propia, ser sujetos de la historia 11 (B4.) (*) .. 

La tésis pol1tica de la CSUTCB es el máximo documento a 

nivel politice, étnico y cultural al que llegaron los kata

ristas, en el cual se expresa su pensamiento indianista de 

independencia clasista, "Los campesinos mantenemos nuestra 

independencia politica y sindical y de clase a fin de per

sistir en la lucha, por la vla campesina revolucionaria, de 

solución de los problemas del campo sin comprometer a nues

tro movimiento con frentes y partidos de la oliqarqula, ni 

con gobierno que no representen el interés popular ( ••. ) po

demos desarrollar una lucha unitaria de todos los oprimidos 

del campo, pero respetando la diversidad de nuestras len

guas, culturas, tradiciones hist6ricas, y formas de organi

zaci6n y de trabajo. Debemos decir basta a una falsa inte

graci6n y homogeneizaci6n cultural que pretende despersona

lizarnos a trav~s de la castellanizaci6n forzosa, la acultu

raci6n y la alineación( ••• ), no necesitamos lideres ajenos. 

(04.) Xnatituto Xndigeniata Boliviano; T61ia Política 4• la 
Confederaoi6n Sindical Unica de Trabaiadoraa Campe1inoa 
4• Bolivia; Mimao. 

(*) Bl subrayado ea de los autores. 
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Tenemos los nuestros como los hermanos Tomás y oámaso Kata-

ri, Tupaj Katari, Pablo Zárate Willka, Apiaguaiki Tumpa, 

Bartolina Sisa, Tupaj Amaru, Micaela Bastidas ••• u(BS). 
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La culminaci6n del movimiento katarista llega al recon

quistar el control del sindicalismo campesino por la v!a de

mocrática, lucha que llevó diez años culminarla. Durante su 

gestión sindical, el katarismo tuvo que resistir dos cruen

tos golpes militares, el primero fue rechazado con bloqueo 

masivo de caminos a nivel nacional, ocacionando el debilita

miento y renuncia del militar golpista. En el segundo, a 

causa de la represi6n y el apresamiento de casi todos los 

dirigentes de la Central Obrera, casualmente Genaro Flores 

escapa de la operación militar y por primera vez en la his

toria de la Central Obrera un dirigente campesino ocupa el 

máximo puesto directivo de la COB por casi dos afies. 

(85) Xn•tituto Xndiq•nista Boliviano; Op. Cit. 
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CQHCLUSIONES 

El trabajo consisti6 en el análisis del movimiento campesino 

y sindical en Bolivia, desde la conquista hasta fines de la 

década de los 70 1 , periodo en el cual se presenta y consoli

da la corriente pol1tica, cultural y sindical del katarismo, 

que traerA como consecuencia la autonom1a del movimiento 

campesino y de su or9anizaci6n sindical. Presentamos un ci

clo de la historia del movimiento indio y campesino el cual 

parte de las movilizaciones coloniales de los hermanos Kata

ri, de Tupaj Amaru y Tupaj Katari, para concluir, dos siglos 

después, precisamente con la recuperaci6n de estos referen

tes hist6ricos, los cuales se convierten en la base ideol6-

gica del movimiento campesino indio, de su organizaci6n sin

dical y el motor para lograr su independencia politica. Ea 

en estos momentos, cuando adquiere esta identidad étnica y 

clasista, que el campesinado indio se convierte en el sujeto 

pol1tico capaz de llevar adelante una propuesta como clase y 

como identidad cultural. 

El movimiento campesino indio se caracteriza por dos 

momentos y formas generales de enfrentar el problema de la 

cuestión agraria. Durante el periodo colonial se trata de la 

pugna entre los indios y lo "otros", es un enfrentamiento 

entre razas, son dos culturas que se enfrentan por la rei-



vindicación de la autoridad prehispánica y por las cuotas de 

poder, la ºautoridad cultural" y el simbolismo que represen

tan cada uno de los cargos que reclamaban los caudillos in

dios. Se trata de un enfrentamiento entre las 11personalida

des11 de cada cultura y los roles que cada uno de ellos debe 

desempefiar dentro de la estructura social, pol1tica y econ6-

mica de la colonia, sin poner en entredicho, por lo menos en 

principio, la estructura colonial. Existe un respeto hacia 

la nueva autoridad espafiola, se trata, tan solo, de recupe

rar algunos referentes hist6ricoS simbólicos que de alguna 

manera se convierten en alternativa frente a las relaciones 

de dominaci6n. A pesar de la conquista, la memoria colectiva 

india aün recordaba sus referentes históricos, razón por la 

cual intentan recuperar su nación y su territorio expulsando 

a los invasores o en su caso obligándolos a asumir las cos

tumbres indias. Esta recuperación de los referentes prehis

pánicos serán fundamentales para el futuro politico de las 

organizaciones de campesinos indios. 

Durante la nueva Repüblica son otros los factores que 

originan los levantamientos y las movilizaciones de los cam

pesinos indios, se trata de una lucha por la defenza de su 

propiedad, la tierra, contra la expansión del latifundio. La 

tierra se convierte en un elemento aglutinador, tanto de los 

campesinos indios, como de su cultura, etnicidad, historia, 

religión, politica y econom1a; es la base de la organización 
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social campesina. El problema de las razas pasa a un segundo 

plano, es retomado dentro de otra perspectiva. desde la 

perspectiva jur1dica; la recuperación de las autoridades 

tradicionales para salvar sus propiedades o, como sucede en 

el caso de Zárate Willka, se recupera el referente hist6rico 

como una alternativa militar y pol1tica frente a los ejérci

tos y al poder politice de liberales y conservadores, mos

trando un clara diferenciaci6n cultural frente a sus ene

migos. 

Es durante la década los setentas cuando nuevamente se 

retoma el tema de las razas con un objetivo claro, lograr la 

recuperaci6n de su propia historia, de su identidad frente a 

la historia y la identidad de los otros, de esta manera lo

grar su autonom1a, su identificación como clase y etnia; 

irrumpiendo en 1a politica con propuestas politicas y étni

cas propias. 

La respuesta violenta de los conquistadores s6lo escon

den el temor ante la insubordinaci6n de miles de indios con

tra la 11 autoridad conquistadora", no pueden permitir que 

"sus inferiores" tengan la osad1a de tomar las armas para 

atacar a "sus amos". Los q'aras representan el conocimiento 

y el progreso; en contraposici6n lo indio representa la ig

norancia y el atraso. Los indios rompen un comportamiento 

hegem6nico, desde el punto de vista del poder, socialmente 

aceptado como correcto y moderno, atentan contra una conduc-



ta, una moral y una ética socialmente aceptadas. Este es el 

pensamiento ideológico de la clase dominante que se presenta 

en cada una de las acciones contestataria durante las insu

bordinaciones indias. 

Continuamente salen a relucir las marcadas diferencias 

que establecen los herederos de la República contra los in

dios, de ah1 que en el ejercicio pleno del poder, las accio

nes represivas sean violentas; lo pudimos observar en las 

sentencias contra los hermanos Katari, Arnaru, Tupaj Katari, 

Zárate Willka y la Masacre de Tolata. En cada una de estas 

acciones, los acontecimientos concluyeron con sangrientos 

epilogas. 

En el caso de los movimientos y la participación pol!

tica campesina, sobre todo los realizados a partir de la dé

cada de los treintas, se debe tomar en cuenta las caracte

rísticas de los qrupos campesinos indios, el tipo de tenen

cia que tienen o tenlan (la lucha por la tierra es diriqida 

por los campesinos indios comunarios, quienes tienen mayor 

autonom1a respecto a los colonos de la hacienda, los comuna

rios recurren a las autoridades tradicionales, mallkus y ji

lakatas como intermediarios entre comunidades y Estado), la 

forma en la que intervienen en el mercado, la solidaridad 

que puede existir al interior de la comunidad, el tipo de 

orqanizaci6n social, la reliqi6n, etc., cada uno de estos 

elementos determinan las particularidades de las moviliza-
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clones sindicales y étnicas, de ah! que existan grandes" di

ferencias en el quehacer polltico de los aymaras del Alti

plano y los quechuas de los Valles. En la región valluna, 

los campesinos tienen mayor posibilidad de movilidad social 

y sus demandas se orientan má.s hacia el establecimiento de 

mejores relaciones con el mercado, mientras que en el caso 

del Altiplano se presenta una mayor cohesión étnica, como 

una forma de protecci6n que se conjuga con la toma de con

ciencia étnica, para luego asumir una nueva percepción de 

autodeterminación pol1tica, para los campesinos indios ayma

ras y posteriormente, con algunos reparos para los quechuas, 

como cultura y fundamentalmente como clase. 
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La presencia de intelectuales y "agentes externos" es 

un intrumento fundamental para lograr la sensibilización de 

las bases y cristalizar las movilizaciones indias, sobre to

do a partir del presente siglo, donde algunos sectores urba

nos toman conciencia de la cuestión campesina y se convier

ten en eficientes agentes urbanos de la causa india. Tal fue 

el caso de la presencia del magisterio en la primera organi

zación sindical y de la participación de algunos sacerdotes 

en el surgimiento del katarismo. La presencia de estos agen

tes es importante cuando se quiere dar al movimiento una 

trascendencia que rebase las fronteras locales y se busque 

un espacio mayor, para convertir a la problemática en un 

problema nacional. 



Por otra parte los partidos de izquiera has sido inca

paces de poder comprender la realidad rural del pais, porque 

siempre estuvieron enfrascados en la visión clasista y pro

letaria de la revolución y las transformaciones politicas; 

lo indio o lo campesino no entraba dentro de esta lógica 

dogmática del marxismo, sin pensar que lo indio y lo campe

sino también estaba en el proletariado y en los trabajadores 

mineros, "punta de lanza de la revolución nacional". 
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Ante tan pocas alternativas los campesinos indios optan 

por crear sus propias organizaciones políticas, como una 

forma de resistencia hacia el centralismo de Estado al que 

estaban sometidos, por las lamentables experiencias que sig

nificaron para ellos la militancia pol1tica en partidos mes

tizos o urbanos, como una respuesta al intento de universa

lizaci6n y occidentalizaci6n de la cultura. Los indios no 

tienen cabida dentro de los partidos tradicionales, porque 

sus intereses fundamentales (como nación ind1gena) nos están 

ligados a los partidos urbanos caracterizados con una visi6n 

"moderna y desarrolista 11 • 

No se trata de integrar al campesino indio dentro de la 

estructura y cosmovisi6n de las clases dominantes, buscando 

la aculturaci6n de los indios como una forma de inte9raci6n 

.dentro del nuevo "proceso de desarrollo"; las t'.ínicas conse

cuencias que puede acarrear esta pol1tica de la clase domi

nante será la, aO.n mayor, marginalizaci6n, pérdida de los 

. ~ ,. 



referentes históricos, fundamentales para lograr una identi

dad nacional, la proletarizaci6n y la lumpenproletarizaci6n. 

199 

Las sociedades indias no deben ser consideradas como un 

obstáculo para e1. desarrollo, sino por el contrario tratar 

de establecer los mecanismo necesarios para que, dentro del 

reconocimiento de la etnicidad: identidad cultural, reli

gión, nacionalidad (entendida para la indianidad como un 

problema de nacionalidad que rebasa las fronteras formales 

territoriales), organizaci6n social, econ6mica y pol1tica, 

puedan convertirse en el motor de un desarrollo nacional 

apropiado. 
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