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IlfTRODUCCION 

En. este trabajo pretendemos 110strar la f:l.gura de ~cides: Arpa

das como intelectual orgbico de la oligarqu1a boliviua, de la miJI.!, 

r1a estaii!fera patiftista y de los sectores proclives a la peaetrac16a 

del capital extranjero)q•e considerabaJ:t la redenci6n de Bolivia s&lo 
a trav6s de la penetrac16n del capital ext.ranj,ero, priacipalmeDte 1D

gl6s • 

.(Arguedas fue aa "l'Ocero de los sectores·. dominotea boli'Wieos, a

demls de su cohesionadoi· y propagaadista. A travls. de sus escr1. toa .! 

pU1J1tal6 el r6g1.men restringido y disgregador de la oligarqa!a boliv1,! 

lla en la vida pol!tica, social y econ6mica del pai~y sefial& la aece
sidad de man.tener gobiernos oligarcas con base social restriliglda, a

poyados por la 11:d.nerla estafi1tera que exclu!a el desarrollo indepea
diente de otras actividades econ6micas. 

(Arguedas retom6 los prejuicios 1 la ns16n del lllWlldo de las claaea 

dominantes boliYianas y just1f:l.c6 la existem.c:ia de gobiernos oligarcao: 

por medio de razonamientos racistas. Desprec16 a las masas icd!genaa y 

mestizas a las que consideraba nciosas, taradas, etc •• File pro-oli.ec.t 

ca y miembro del partido Liberal. Consider6 que la importaJ1cia de la 
&lite era bleica para el mantenimiento del orden socio-pol!tico en Bo
lina y neg6 a las mayor!as en base a su elitismo por lo que tuvo uca 
actitud contraria a la integrac16n social de Bolivia~ 

En su pretensi6n por deD10strar la superioridad del "blanco" boli

nano no dud6 en recurrir a argumentaciones racistas-biol6gicas delco 

lonial-imperialismo. Fue un iatelectual pro-ingl&s y pro-yaqui qao 
admiraba a estas potencias y a sus compafi1as aimteras que trabajiaban. en 

Bol!i via en: alianza con el mecenas de Arguedas, el mul timillonar:l.o, m:I.D,! 

~o S1m6n r. Patifio. 
S610 el anllisis de los aspectos aparentes y circunstociales; l.e 

impo~taron a Arguedas. No se preocup6 por buscar las causas reales y 
estructurales del estado ca6tico de Bolivia que se encontraban en la .. , 

miner1a antinacional y en los sectores terratemientes parasitarios 7 

anacr6nicos bolivianos que 11 representaba y (se empefi6 eni eDcubrir e11, 
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tnn realidades aduciendo qne el ''malestar" o "enfemedad" de B.olid.a 

oc debía a cuestion-es cono la falta de coralidad de sus hah1.te.nt.oo~ 

loa vicios do la roza, la carencia de cducad.6n, etcoo 
Coco forma de aantener el r~gimen oligá.I-quico-mnero planteG Ar

cuedoo t!!l pI'oyccto al que hec.os denom.nndo 11cantclado" (lL) y en elt 

q~e propuco ont~e otro.o coona y coco unn respueota a las exigc~ciao 

de la mncria cotafiíforo, la codernizaciGn do lll.C"noo occtoroo do la 

adninistración pliblico, lo. pro teoionolización de lo.o fuorzas omo.dao 

y otroo nspcctoso Opin6 que la mejor forca de gobierno para fnlivla 

ora rocur¿~r o uno dictadura fuerto 0 conotitncio~ol., quo goboron~a el 

pedo por ct1choo afioo plll'n no.ntener ol orden oligorcno 

Aunque obocrv6 y dootnc0'la falta de integraciOn oconócico. y ~o

ciru. do roliVia, sua cooprooisos con la oligarquía cstofl1fera le inp,!. 

dieron aportar eolucionoo reales y efectivas n'csta fund~ento.1 pro

bleoútica dooViando y cncub~iendo las verdaderas causao que inpcd1élll 

la integro.ción, con lo que cucplió un rol de idc6loeo do los cectoroo

doninantcs~ 

Con el objetivo de mantener el r~gio·en oligarca y la minería esta

fi1fera, propuso la dinamizaci~ de la econom!a de Boli"fia por medio de 

una pol!tica de comunicaci6n de las distintas regiones del pa1s. Ha'bl.6 

de la necesidad de diversificar la economía y modernizar el campo boJ.! 
viaDO por medio de un capitalismo agrario coatrario a las. relaciones· 

de trabajo precapitalistas (pongueaje) y que mantuviera el latiflmdio 

pero haci!ndolo productivo. En este proyecto Arguedas consider6 al 1• 
d!gena-campesino como SUJCept1ble de asimilar a la sociedad oligarca 

aunque de una torma limitada y restringida. 

{su proyecto "cautelado" consisti6 en mantener el orden, exi.stenite 

proponiendo re!orr.:tas institucionales y agrarias con la permanem,cia del 

latif'un.dio, de la minarla estaft!fera y de los partidos tradicionalesJ>. 

Debido a la situaci6n de.agitaci6n socio-politica que nvi6 Boli

via(despu~s del conflicto con el Paraguay) y ante el fracaso de sus 

planteamientos,(Arguedas endureci6 su posici6n oligarca planteartdo la 

necesidad de adoptar esquemas fascistas para eVi tar el d,errumbe del ~; 

tado oliglrquico, ya no a trav6s de gobiernos civiles o de dictaduras 

·c1) Denominamos a su proyecto "cautelado" po-r ser reformista a medias, 
anti-radical, cuidadoso en lo referente a sus proposiciones para mejo
rar el ordeni establecido sin alterar cualitativamente a la sociedad bg_ 
liviana. 
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coastitucionalee sino por medio de rég!menes Id.litares repreaorea. 

Como intento por lograr una compre:as16n de la ideologla de los 

sectores oliglrq111cos y de Al.cides Arguedas como uno de sus te6ri

cos principales, hemos elaborado los priaeros tres cap1tulos doade 

destaca•• el desequilibrio regional acen:tuado, la oligarqu!a boi. 

liviana en relaci6n el problem·a agrario y la nd.aer1a como i'ac:tor pri!! 

c:l.pal de la economia boliviana en el periodo 1880-1932.Eatos cajita

los abarco los factores estructurales de la eGD110m!a boli'liaaa 7 el 

estadio de la realidad socio-econ6mica para luego, 1 en baae .a este 

auatrato, llegar a los planteamientos polf.ticos y an'11s:l.s ideo16gi

c:os de la ollgarqu!a boliViaaa 1 sos te6m.cos. Partimos de este ~.;:.. 

duento porque pensamos que(los teD611eDOS' S11penstnct11rales e i.deo

l&gieos se corresponden y se inter-relacioa.aa con las realidades ec2, 

n6Jld.cas1 pollticas y sociales de determinada formac18n. social T, a • 

vez, las 1deolog1as y los peDaamie.ntos polf.ticos, sociales y ecoa6a:L

cos modifican a la estructura en un proceso diallctico.) 

&apezamos por seftalar el desequilibrio regional, econ6mico, demo

grltico, etc., que presentaba la Bolina del periodo 1880-L932· ED la 

que una zona, el altiplano, crecia en desmedro de las otras y a pa~ 

tir de esta s1 tuad6n analizar la des'linculaci6n existen,te entre laa. 

regiones bolivianas. 

Dedicamos extensos capitulos a(las problemlticas agraria y·mnera 

de BoliVia. 7a que los planteamientos de las oligarquias g.l.raroa siea 

pre alrededor de estos dos factores falseando su s:1.gnif1cado y. ttm-
c16nti} Ademls, pensamos que la mineria de la plata o del estafto, impi

d16 7 entrab6 el desarrollo normal del agro y de las demls actividades 

econ6micas tundamentales de Bolivia: la baaca, el comercio, el proce

so de iadustrializaci6n, etc •• Es por estas razones que tratamos de 

presentar un. estudio serio y con. cierta prottmdidad de ambos proble

aas, da cuando al tratar al campo boliviano surge la presencia del 1! 
d!ge1ta-campes:lno el cual es objeto de estudio y anAlisis a este tra

bajo al tratar de explicar la falta de integraci6n social de BoliVia. 

En el capitulo dedicado al problema agrario analizamos los 1nst~ 

mea.tos jur1d1cos utilizados por los terratenientes contra las coml!d.

dades quichuas y aymaras; la contrad1cci6n tierr-as indigenales Y estA 

tales con el latifundio precapitalista; la inaplicabilidad de los de-

cretos bolivarianos en el campo boliviano; los intentos racistas de 
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los oligarcas de la plata por dinamizar el agro; la actitud prepot9!1 

te de los terratenientes ante las masas campesino-indigenas, las Sll

blevaciones de ~stos dltimos, sus caúsas y la ut111zac16n del ej~rq. 

to como cuerpo represivo al servicio de los terrat.enientes. 

El estudio de la miner!a boliviana lo hemos snbdividido a tres 
partes: la primera para referirm.os a las mdltiples i~ter-relaciones 

entre la banca y la miner:ta, y en la cual analizamos el modelo econ§. 
mico minero y la econom!a de exportaci6n hacia afuera que origl.n& el 

proceso de control de la banc.a por la miner!a~ etc •• En la segunda 

parte presentamos la 1nter-relac16n del comercio con la miaer!a, don

de observamos el comercio de exportaci6n e 1mportaci6n y quien loco~ 

trolaba; el volumen y valor de las importaciones y export~ones bol!, 

nanas; la expansión comercial y la 1nvoluci6n del desarrollo mmufas 

turero boliviano. Por dl.timo, vemos las semej·anzas y diferencias en

tre los mineros de la plata y los. del éstafio; la intromisi6n del cap! 

tal extranjero en la minerla y el desplazamiento del capital mativo; 

las inversiones extranjeras en Bol1'\itl.a, los ecipr~stitos extraaj1eros 

al Estado, los bajos impuestos que pag6 la miner1a al Estado, el carig_ 

ter de enclave de la miner1a, etc., o sea, la minería como impedirmeD

to a una verdadera integraci6n ecom6cica de ~liviao 

Los si.guientes capitulos son los puntos centrales de nu.estro tr&-· 

bajo ya que constituyen los planteamientos y proyectos de las oligar

quias que gobernaron a Bolivia en el periodo 1880-1932 y la vis:L6n de 

Arguedas de toda esta problemltica. Es decir, nos centramos \en el es,. 

tudio del pensamiento pol1tico-econ6mico-social de la oligarqu1a bol!. 

nana y de sus principales ide6logos .. para destacar priacipalmente9' el 

problema de la integrac16n social de Bolivia~ 

El capitulo referido al proyecto oliglrquico.minero-latif'lmdista 

y la 1ntegraci6n social de .Boli Via lo iniciamos con un marco liát6l'l 

co del periodo en estudio donde resal tamos la especificidad del la:p

so hist6rico 1880-1932 como conjunto diferenciado del resto del pasa

do boliViano. Establecemos sus principales carac.ter!sttcas 7 11.aeami8! 

tos y la raz6n de los mismos y hacemos 6ntas:Ls ea la crisis mundial. 

del 30 y la guerra del Chaco como fen6menos que d.erran el periodo e 

estudio. 

Seguimos el análisis de este capitulo con una visi6n de conj,un.to 

del modelo oligarca.minero-latifundista donde, a grosso modo, vemos 
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,llaa- respuestas de loa sectores· dominanites bolivianos a los problemas, 

de iategraci6n politica, social y econ6mica de Bolina7ante la part1-

cipac16n de los sectores mayoritarios a la Ti.da nacional.) Hos detae -
DOS en el cuestionamiento que hicieron ciertos intelectual ea a este · • 

modelo oligarca-ainero-lati fun.dista para, y part.ie11tdo de las tea:Ls de 

Gi-amaci, \Considerar como intelectuales orgbicos a tma serie de fiSll

ras oligarcas q11:9• actuaron ea este periodo.) A este respecto debemos A 

clarar que a1 bien Boli 'ri.a en esta 6poca no era uu sociedad 1111dlle-

trial, moderna, y el problema de la cuest16n· social es poco trat.ado 

por algunos intelectuales como Baptista, Arce, Momt.es, Sala11118Dca~ etc. 

sin. eabargo, esto no es obstlculo para que e:a Bolivia y para que estoa: 

in·telectuales fueran considerados ide&logos orgkicos q11e trataron. de 

darle sentido al modo de producci6n Vigent~, ni tampoco al hecho de 

q1te estos ide&logos 110 eran miembros clericales de la Ig]..esia D1 dell 

ejlrcito y sobrepasaron a estos grupos. 

Realizada esta viai6n de conjunto, nos cen,tramos ea(los oligarcas 

de la plata, sus planteamientos y objetiYOs "I em. la importocia de Ma

riano Baptista y Aniceto Arce para el periodo de la oligarquda coasel'

vadora~Analizamos el marco jur!dico del periodo en base al estucll.o de 

la Const1tuci6n Politica de 1880. Vemos la problemltica de la imtegra

c16n social de Bolivia y el tratamiento del problema i11.digena por los 

1111.neroe conservadores y hacemos ~nfasis en la d1ecus16n del problema 

Estado-Iglesia y sus consecuencias· m&s importantes. 

En, la siguiente parte del capitulo aos ocuparemos(del estudio- de 

la oligarqu!a liberal estafi1tera y anal.izaremos la 111!1d.6n. de la mi.Ded.a 

nativa con el capital extranjero, los objetivos que buscaros los go

biernos de las administraciones llamadas liberales y l.o relativo de a

plicarles este calificativo, su actitud contraria a la integrac16n so

cial, la constituc16n. del super estado minero, la "paz liberal" Y la 

figura de Ismael Montes, sus planes y realizaciones em este periodo~ 

Concluimos el capitulo con una secci6n que denomcl.n.amos " El modelo 

oliglrquico minero duraDJte Saavedra y Siles", donde observaaos las e~ 

tradiccion.es en que cayeron estos dos gobernantes, sus realizacj.ones· y 

planes., para,. desde alli destacar su infiuencia e1'J: esos mom.en-tos Y las 

fuerzas sociales q~e representaron, las reformas laborales Y sociales. 

que realizaron, su actitud ante la minerta· y ante los terratenientes, 

los e1Dp16stitos norteamericanos otorgados a sus gobiemos, la agita.,..;.·~ 
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ci6n social y emergencia de sectores sociales nbanos que se di.6 ea 

sus administraciones, etc •• 

Hacemos notar(el apoyo de sectores sociales nuevos a Saavec:lra 7 _ 

a Siles, sus limitaciones estructurales e ideol6gi.cas y su no ro11pi .... 
miento con el modelo misero latiflmdista, la complej:idad pol!tica que 

representaron y el reformismo desde arriba que trataroDI de implemen.--v 

tar as! como la importancia del partido de la Uni6n Nacional COllO se.. 

millero de futuros lideres de la Bolivia post-guerra del. ChacoJ 

Terminamos el trabajo con W!l capitulo referido al estudio y an,'1!. 
sis de\Alcides Arguedae como intelectual orgfmico de la oligarqu!a 'b2 
liviana y sus planteamientos pol!ticos prindpalmente, aunque tambi6n 
incluimos sus ideas econ6micas y sociales~ 

Hemos incluido un ap6ndice con cartas seleccionadas de un intelec

tual contemportmeo a Arguedas, Fran.z TamayoJquien sostuvo un.a fuerte 

pol6mica con ~ste por sus conceptos emitidos en Puebl.o en.temo. Inset 

tamos estos escritos de 'ramayo para dar una idea del panorama in.tele.!:, 

tual de la ftpoca y para enfatizar respecto al 11\mdo intelectual boli

Y.laJIL'O en el cual Arguedas estuvo ieerso. 

Varias limitaciones presenta este capitulo. No hemos podido local! 

zar, a pesar de una bdsqueda sistemtitica, las dos primeras ediciomes. 

de Pueblo enfermo que datan de 1909 y 1910, lo que moa diticult6 apr.! 

ciar, en las fuentes primarias, el ideario original y de la' lpGCa del 

escritor. Tu.vimos pues que utilizar la tercera edici6n de esta obra 

revisada y ampliada por el autor en 1936 e iaclu!da dentro de sus .Q.
bras Completas compiladas por Luis Alberto Sbchez. Est.a tercera edi

c16n en el criterio de Shchez result6: 

" ••. tan modi ti cada, ampliada, corregida, adicionada, que 
remlt6 obra nueva, con un texto tres veces y medio mayor 
que el original ••• "• (2) 

Sin embargo, esta dificultad la solventamos con el estudio de su 

obra escrita hasta hoy (lo que se ha editado de ella ya que erlsten 

en varias universidades europeas miles de p~nas escritas por Argoe

das que esperan el año 1996 para su publicac16n, de acuerdo con su 

testamento). Investigamos su obra hist6rica, literaria y sociol6gica 

-pol!tica basAndonos en PUeblo eJIJlfermo y en La danza de las sombras.(3) 

(2) Luis A. Sbchez. Pr6logo a las Obras completas de Alcides Arguedas 
P• 18. 
l3) Obras completas en 2 tomos, M~xico, edit. Aguilar, 1960;1134 PP• Y 
1480 PP• 
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eon la ayuda de las opilñones de Rm:erosos autores bo11 vioos 7 latiiio 

americanos hemos intentado organizar 1m mater:L.al don.de se destaque la 

profmldidad y amplitud del ideario pol1t1co de Arguedas. 

Este trabajo es producto de una labor de bdsqueda y selecc16n de 

la extensa obra escrita por Arguedas (qae rebasa las·2.;ooo plgiDas) 
la cual estl muy dispersa, interrelacionada y mezclada, por lo que t]l 

Vimos que sistematizarla buscando principalmente sus ideas pol1ticas, 

sociales y econ611icas, dejando de lado sus cons:1.deraciones morales, 
estlticas, til&s6ficas y art1s:ticaa ,no por considerar estos t&picoa 

carentes de valor e importancia, sino porque (el estudio se bas6 en su 

pensamiento pol1tico,aocio-eco66mico1de la derecha latinoamericBDa en 

un caso concretoJ Y' de manera general, como forma de realizar una coa
tr1buci6n al campo de la historia de las ideas en Latiaoam6rica, la 

cual requiere para su constante earlquecimiento de estudios mom>grl

ticos concretos de ide6logos latinoamericanos de las clases dominantes. 

Debemos destacar que para la per1odizaci6n del ideario arguediano 

ElOS enfrentamos al problema de la constante rev1s16n que este autor '" 

hacia de sus escritos anteriores. haciftndoles mod1t.1cac1ones- y al.te. 

rlndolos de acuerdo con su evoluci6n ideol6gica y con las cirCW!ll.S\aa 

cias pol1ticas, por lo que es dificultoso -al carecer de las fllemtes 

originales- emitir jllicios categ6ricos sobre la evol11ci6n de su. pen

samiento. A pesar de esta dificultad: establecimos(,m intento de pe

r1odizac16n de las principales ideas de Arguedas, las que¡ seg6m nue.1, 

tro anlliais, atrarteze··por tns instancias 1deol6gicas. 
En la primera de estas tases del peasamien.to de Arguedae. se obae¡: 

•• al autor en acuerdo global coa la mayorla de los postulados de la 

oligarqu1a minera latifundista. En esta etapa act11& Arpedaa como vo

cero de la oligarqu1a y del modelo cllsico civili.sta. 
Ante los cambios introducidos por la min.er!a estafif fera en la so

ciedad boli'Viana y ns contradicciones econ6m1cas, poi1ticas Y socia

les, Arguedas propone ciertos cambios y reformas al modelo oligarca 

miltero para que este siguiera funcionando y evitara las explosiones 

revolu'Cionarias aunque dentro de parbetros s:1.empre restringidos, por 

lo que denominamos esta segunda fase de su pensam:Lento como proyecto· 
11ca11telado"• 

La realidad boliYiana demostr6 la inoperancia de am.bos plantea,,.¡,. 

mientos de Arguedas quien, ante esto, recurr16 a esquemas abtertamen-
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te fascistas para enfrentar los cambios que se iban dando en la socie
dad boli rtanaJ 

A pesar de la dificultad, y a "Veces im.operan.cia .. del señalamiea.to 
de fechas exactas para demarcar momentos evolutivos, podemos, si.a em

bargo, establecer una divisi6n cronol6gica en la evoluci6n del pensa

miento de Argaedas. Observamos que (la primera fase de su pensamd.en.to= 
abarca desde la elaboraci6n de su Pueblo enfermo en 1908 hasta la pu
blicaci6n de Raza de bronce en 1919. La segun.da abarca desde este te
cha has~a los d!as anteriores a la guerra del Chaco en 1932 ~ la ter
cera desde este acontecimiento hasta 1938 en que se agote, en mestro
criterio, el ideario arguedimo.) 

Consideramos que es importante para la mejor comprens:l.6n de la 
historia de las ideas en Am~rica Latina realizar estudios dolll.de se dm 
a conocer los intelectuales que participaron, en forma destacada, de 
los sectores dominantes latinoamericanos. Este es el caso de Alcides 

Arguedas quien con sus obras logr6 en el pasado una resonancia inter
nacional y cuyas ideas forman parte en la actualidad del repertorio! 
deol6gico de los sectores mls reaccionarios de la Am~r:l.ca Lati~a. 



l.- DESEQUILIBRIO REGIONAL ACENTUADO EN BOLIVIA. 

"BoliVia es un microcosmos donde se 
dan todo tipo de climas y terrenos." 
Josl Ortega. Aspectos del naciona
lismo boliviano. PP• 2 y 3. 

Sobre un territorio inicial de mls de tres millones de k116metroa 
cuadrados para la &poca de su tundaci6n como Repdblica (1825), lse c:11q 
d!a BoliVia, geogrificamente hablando, en cuatro zonas bien d1terenc1a -das: la regi6n cordillerano-al tiplAnica, la zona de los valles centra-
les, el lrea de los llanos orientales y la costa pacifica. 

Transcurrido el tiempo y perdida la '41 tima zona por la guerra del 
Pacifico, en el periodo 1880-1930, cuentan solamente las tres primeraaj 
Sin embargo, s6lo(en la reg16n al.tipllnica es donde se originan. y des.a 
rrollan los principales fen6menos y factores econ6micos, pol!ticos y 

aociales de la nac16n boli vianaJ 

Para 1929, Bolivia tiene una extens16n de 1.332.806 kil6metros cu~ 
dradoa. La cordillera andina atraViesa su territorio de sur a norte. 
Los Andes bolivianos parten del nudo de San Francisco y se bifurcan to,t 
mando los sistemas oriental y occidental. La cordillera occidental corre 
paralela a la costa del Pacifico y la oriental estl enclavada enlazo
na interior de Bolivia. Ambas formaciones se juntan en el nudo de Apolg, 
bamba dirigi6ndose hacia el norte para tor111ar los Andes peruanos. 

La hidrograf!a de Bolivia presenta tres zonas bien diferenciadas: 
la cuenca del Amazonas, la 1 del Plata y el sistema de lagos. La hoya! 
uz6nica estl formada por los r1os Itenez, Guapor~, Mamore y el Beni ea 
tanto la del Plata estl formada con los rios Paraguay y Pilamayo (Pilca 
mayo). La reg16n interior eatl formada por los lagos 'l'iticaca y el Poo
po, unidos por el r1o Desaguadero. 

(Si bien la orografia plantea serios problemas para vincular las~ 
terentes zonas de Bolivia, la hidrografía, por el contrario, mediante 
la 1ntervenci6n humana, origina v!as de comunicaci6n nuviales que tac1, 



- 2 -

litarían la integraci6n del territorio nacional. (l) 

Estas tres zonas en que la mayoría de los estudiosos dividen al 

pais, se encontraban a finales del siglo pasado y hasta bien entrado 
el siglo XX desVinculadas y desarticuladas ent~e si. Existía mls rel,a 
ci6n entre el altiplano y el oc6ano Pacifico, Chile y la Gran Bretafla 

que entre el altiplano y el oriente del pais, que a su vez se commq 
caba con el Atllntico por Brasil.) 

Evidentemente que este fen6meno tiene antecedentes y causas de muy 

diversa indole que analizaremos a lo largo de este trabajo. {El caso bg_ 

liviano se ajusta a lo que ciertos geogr!fos (2) denominan un 11desequ! 

librio regional acentuado"• Es decir, el fen6meno donde una zona o re
g16n monopoliza una serie de elementos de todo tipo en desmedro y en pe,t 

juicio del resto de las lreas de determinada formaci6n soc1ailapliclmd..9.. 
se a Bolivia esta aprec1aci6n, como dice Jos6 Ortega: 

"••• De las tres regiones que pueden distinguirse en Boli, 
-altiplano, yunga y valle, llanos y tierras bajas- la Pr! 
mera es la que h1st6rica y econ6micamente ha jugado el P.! 
pel mls importante en el destino del pais." (3) 

La reg16n altipllnica presentaba abundancia de minerales en sus tres 
formaciones geol6gicas: azufre, b6rax y salinas en la cordillera occ149!! 
tal; oro, plata, estaño, antimonio, tugsteno, zinc y bismuto en la cord! 
llera Real u oriental; y plomo, sal, uranio y carb6n en el propio alti

plano interandino. 
Esto no significa que las otras zonas no contaban con potencial de 

otras materias primas incluso no minerales, pues eran (y son) lreas doJl. 
de la explotaci6n agrícola, pecuaria y forestal presentaba grandes per~ 
pectivas. Pero~fue en la reg16n altiplbica y debido a la extracci6n de 
minerales donde, desde tiempos coloniales, se concentraron los mayores 
esfuerzos de la Corona espafiola, y luego de los grandes mineros de la 
plata y el cobre, asi como de los barones del estaño,) en el siglo xx. Se 
olvid6 el resto del pais y se restringi6 la actividad econ6mica funda

mental al altiplano. 

(1) Para una mayor intormaci6n sobre estos aspectos del medio f1sico, coa 
tr6ntese las obras Geopol1tica de Bolivia de Alipio Valencia Vega, La Paz, 
Librarla edit. Juveñtud, 1965, p. 286 y Bolivia,(Gu!a Sin6ptica) de Gust,a 
vo Adolfo Otero, Barcelona, Casa edit. J.Iaucci, 1929, PP• 15-18. 
(2) Ram6n Tovar. La geografía, ciencia d~ sintesi~. 
(3) Josl Ortega. Aspectos ~el nacionalismo boliviano, Madrid, edic. Porr!, 
a Turanzas, 1973, P• 3. 
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(Con el resurgimiento de la miner!a ( de 1860-1870 en adelante), se 
modernizaron los sistemas de transporte ( carreteras, terrov!as). Estas 

v1as de comunicac16n se construyeron en la regi6n del altiplano y o
rientadas hacia la costa pacifica, debido al tipo de economia de expo,t 

taci6n que se estructur6 en torno a los minerales.) Esta situaci6n pel'
siste en la actualidad. 

tLa localizaci6n de los centros mineros se d16 en la zona altipllni. 
ca, de all! la concentrac16n de poblaciones y ciudades, vias de comuiq 
caci6n e incluso cultivos necesarios para la principal actividad econ§. 

mica del pais: la mineria de la plata y el cobreJ (1860-1900) y la min,!_ 

ria del estaño (1900-1930).)En la actualidad, el estafio contin~a sien
do el principal producto de exportaci6n de Bolivia. 

Las minas de plata y cobre se localizaron en los departamentos de 
Potosi, Oruro y la Paz y parte del departamento de Cochabamba; las de 
estafio se ubicaron al norte del departamento de La Paz, en el centro 
de los departS11Jentos de Oruro, Cochabamba y en el norte del departamE!Q 
to de Potosi. 

ln oriente boliviano permaneci6 con respecto al altiplano y a los 
valles centrales desvinculado de ambos, problema 6ste de integraci&n 
que no ser6 resuelto sino hasta bien entrado el presente siglo y en 

forma parcial.) 
"••• El oriente, al igual que el altiplano, se vincul6 
a la economia internacional, con su producto, ·91 caucho; 
con su propia grav1taci6n, hacia Brasil y con su propia 
plrdida de territorio, el Acre (1901-1903); y con su in: 
traoetructura de drenaje, el ferrocarril Madeira-MamorT.n 
(4) 

Esta lrea constituia, antes de 1860, una zona ignorada por Bolivia. 
(En tiempos de la oligarquia conservadora y luego, en la 6poca de la oJ.1 
garquia liberal, se emprendieron varias misiones y expediciones con el 
objeto de investigar sus recursos, explotarlos y tratar de incorporar 
la reg16n a la economía boliViana, S1n embargo, y a pesar de los in.tes_ 
tos llevados a cabo por los diferentes gobiernos bolivianos del siglo 
XIX y XX, no se logr6 establecer una vinculaci6n real, orglnica y efe~ 
tiva entre el oriente y el altiplano -por lo menos en la ~poca que es
tamos investigando, 1880-1930-.)Tampocó se consigui6 la intercomunica
ci6n, pues no hab!a carretera o ferrocarril que uniera ambas regiones: 

-------------(~) Esteban Garaiz. El ,¡roceso de 1ntegraci6n nacional en Bolivia, M6-
:xico, Centro de Estudios internacionales El Co!egt"tra:¡;··1mxrco;"~?l, 
PP• 47-48. 
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"'·•·. La mejor forma de llegar (de la meseta al oriea 
te) es remontar el r1o Paraguay hasta CorumbA., en el 
Matto Grosso, lo que es flcil gracias a los barcos de 
vapor de la compafi1a brasilefia que parten de R!o de 
Janeiro y hacen escalas numerosas, pasando por Moate
video y Rosario. Una vez en Corumbl, se penetra en la 
Bolivia Central'•••" (5) 

De tal manera que(la Bolivia de los años 1880 a 1930 present6 se
rios problemas de integraci6n territorial, dificultades de vinculaci6n 
de las diferentes regiones geogrlficas que no coincid!an en una um.dad 
de econom!a y sociedad nacional. 

Demogrlficamente, se siguieron los mismos patrones de desequili-
brioJ En el altiplano se concentr6 la mayor cantidad de poblac16n del 
pa1s, tendencia que se explica tambi~n, y en parte, por razones bist6-
r1cas, pues desde los tiempos coloniales e incluso desde la lpoca pre
hisplnica se daba este fen6meno. 

(Las oligarquías bolivianas de 1880-1930 se desarrollaron, geogrlf!. 
cemente hablando, en la meseta central) la cual presenta un-a altura de 
3.700 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, y abarca una extena1.6n de 
unos 200.000 kil6metros cuadrados del total que tiene la Repdblica. 

La proporci6n de poblaci6n que se concentra en la meseta altiplfm! 
ca es 23 a l. Mientras en la llanura que abarca 7 dAcimas partes de la 
superficie del territorio boliviano, la proporc16n territorial es de 
25 a l.(En. la meseta altiplbica se concentran los principales centros 
urbanos,) todos situados a mis de 2.500 metros sobre el nivel medio del 
mar, ,con excepci6n de Cochabamba que corresponde a los valles. Estas 
ciudades son La Pnz, Potoo1, SUcre y Oruro. 

El altiplano y los valles acantilados del oriente andino (Yungas y 

Cochabamba) concentran todos los importantes centros urbanos, 3/4 par
tes de las tierras cultivables, casi toda la vida y actividad agr1cola, 
todas sus minas y la conox:!6n con el mundo exterior por Perd y Buenos 
Aires, incluyendo tambiflti, la comunicaci6n con Antofagasta.) 

En 1890, cuando por prioora vez se realiz6 un censo completo, Bol!, 
'lia contaba con una poblaci6n de 1.619.507 habitantes, distribuidos en 

(5) Esteban Garaiz. op. cit., p. 48. 
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los siguientes grupos 6tnicos (privaba el criterio 6tnico en la clas1-

t1caci6n de poblac16n en aquellos d!as): blancos,231.088 habitantes, 1.! 
dios, 903.126 habitantes 1 485.293 mestizos. La distribuci6n de lapo
blaci6n, diez afios mls tarde~(en 1900), fue de un 73 % de poblaci6n l'!l 

ral y un 27 ~ de poblaci6n urbana. En 1900, cuando los liberales se 11!, 
cieron cargo del gobierno, la ciudad de La Paz contaba con 54.000 halJ! 
tantea y Sucre tenia 20.000 habitantes. (6) 

Treinta afios despuls,{en 1930, la cornposic16n demogrlfica de Boli

via sobre un total de 3 millones de habitantes era de un 80 % de 1nd1-
genas en condici6n "enfeudada", un 10 % de proletariado minero y urba
no ferroviario y un 10 % de grandes mineros, terratenientes 1 burócra
cia. La ciudad de La Paz contaba ya con unos 150.000 habitan.tes. (7)) 

Para 1929, un escritor de la &poca, Gustavo Adolfo Otero, calcula
ba una poblaci6n total en Bolivia de 2.500.000 habitantes, de los cua
les vivian en las principales ciudades unos 294.500 habitantes, como 
se desprende del siguiente cuadro: 

CIUDADES Y HABITANTES EN 1929 

SUcre •••••••••• 25.000 habitantes 
La Paz ••••••••• 150.000 " 
Cochabamba ••••• 35.000 " 
Potes!••••••••• 25.000 " 
Oruro •••••••••• 25.000 " 
Sta. Cruz de la 
Sierra••••••••• 
Tarija ••••••••• 
Trinidad••••••• 
Cobija••••••••• 

9.000 
7.000 
;.ooo 
3.500 

TOTAL: 294.500 

" 
" 
" 
11 

" (8) 

Aproximadamente un 12 % de la poblaci6n total de Bolivia Vida en 
las principales ciudades (en 1929}. De esta poblaci6n urbana se conce.9. 
traban en el altiplano unos 225.000 habitantes, sum!ndose las poblac12 

(6) Cfr. Herbert s. Klein. Origenes de la~voluci6~ naciona!, __ ~liviana, 
La Paz, Librer1a edit. Juventud, 1968, PP• 14, 34-37. 
(7) Luis E. Antezana. 11Bolivia en la crisis de los afios treinta",.111: !!!
rica Latina en los años treinta, M6xico, UNAM, 1977, P• 193• 
(8) Ctr~ Gustavo·A. Otero. op, cit~, PP• 52 a 59. 
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nea de SUcre, La Paz, Potosi y Oruro, mis los 35.000 habitan tes de Co

cha~ba, lo que daba(una proporci6n de un 88 % de la po blaci6n urbua, 
lo que nos indica el grado de concentraci6n poblacional en el altipla
no y la dispers16n de la poblaci6n en el resto de las regiones de Bol! 
via.J 

Nuestro estudio se restringe principalmente a(la zona altipllnica 
y de los valles, pues fue en este espacio geogrltico donde blsicamente 
se di6 la actuaci6n de las oligarquias bolivianas del periodo 1880-1930• 
Ademls, aunque de forma marginal, en esta 6poca se emprendi6 una pol!t!, 
ca de colonizaci6n y de resguardo de las fronteras bolivianas como par
te de la política del Estado oliglrquico, política esta que fue un to-
tal fracaso, pues se perdi6 el Acre con Brasil, y una gran cantidad de 
territorios pasaron a manos del Perd y de la Argentina, y, finalmente, 
con la guerra del Chaco hubo una nueva p~rdida territorial esta vez con 

el Paraguay J 



2.- LA OLIGARQUIA BOLIVIANA Y EL PROBLEMA AGRARIO. 

(Las oligarquías de los partidos bolivianos tradicionales, conserv,1 
dor, liberal y republicano, en lo referente a la cuesti6n agraria man
tuvieron una política bastante sf:milar,) lo que nos permite analizar su 
actuaci6n a este respecto de una manera global. Estos partidos pol1t1-
cos(basaron su pol1tica agraria en la explotaci6n del indigena y en el 
despojo de sus tierras. 

Personalidades de estos partidos fueron grandes e importantes terr,1 
tenientes. Esto nos da una idea del gran peso que tenia este sector a

grario en la clase dominante boliviana y en la vida nacional.)Los Ara
mayo, por ejemplo, dentro del grupo de la gran mineria tanto de la pl,! 

ta como del estaño, siempre tuvieron grandes intereses en el campo y 

duran.te generaciones fueron grandes terratenientes. 
De los presidentes de la era liberal y republicana destacaron como 

terratenientes, Ismael Montes y Daniel Salamanca, quienes(aprovecharon 
la alta investidura para apropiarse de las tierras de las comunidades 
indígenas utilizando todos los recursos del Estado y reprimieron a laa 
masas indígenas durante las numerosas sublevaciones ocurridas a lo lq 
go de los siglos XIX y XX. (1) 

Uno de los mitos inventados por la bibliografía liberal (2) sobre 

el periodo oliglrquico -que a grandes rasgos abarca desde la termina-
c16n de la guerra del Pacifico hasta finales de la d6cada de los vein
tes. de este siglo- fue el ._ considerado "progreso" en el que Boli Vi.a su
pueatamen te se desenvolvi6 con el nuevo auge de la minería de la plata 

--------· ·- .. ----
(1) "••• el r6gimen estructural del liberalismo••• le determ1n6 fata!, 
mente Vil presidente Saavedra) a la masacre de indios de Jesds de Ha-
chaca, en que jefes y oficiales del regimiento Abaroa emplearon a con~ 
criptos de 19 años en. el fusilamiento de indios ••." Augusto C~spedes. 
El dictador suicida, La Paz, edit. Juventud, 1968, PP• 35,55 Y 80. 

(2) Algunos autores de esta tendencia fueron Alcides Arguedas, Qpj:~s 
~mplet~, Jorge Basadre. Q..~, Perd y BQ.livia independientes, Josr 
Maria Camacho. Historia de Bolivia, Fernando Diez de Medina. Litera
tura bQ.l..!,!..iana y Enrique Finot. Nueva hi~t~tia de Bolivia, entre otros. 
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Y luego con la explotaci6n del estaño.) Este "progreso" lo fue s6lo en 
palabras, pues en la realidad: 

" El ind!gena en muy poco resul t6 beneficiado. El mis 
mo erario ptblico recib16 pocos beneficios de las re: 
gallas y la tr1butaci6n minera y por lo tanto, poco! 
vezaron la instrucci6n p6blica y la articulaci6n del 
pa!s. "(3) 

(Otro de los mitos de este periodo estrib6 en la constitucionalidad 
1 legalidad en que estos gobiernos se apoyaron para realizar su polit1 
ca.JEn el campo agrario, las oligarquías que gobernaron a Bolivia entre 
1880 Y 1930 se apoyaron en la Ley del 5 de octubre de 1874 como pinto 
de referencia de su actuaci6n en los problemas concernientes al medio 
rural. Esta ley de ex-vinculac16n de tierras de comunidad 

"•.. declararl el derecho de propiedad absoluto de los 
indígenas sobre sus respectivas pert.enencias, as! las 
tuviesen en calidad de originarios, forasteros, agreq 
dos, o bajo cualquiera otra denominaci6n, pudiendo, en 
consecuencia, vender o ejercer toda otra forma de dom! 
Dio sobre sus terrenos ••• (Art!culos lº y 5º) • 11 

"El Articulo 4º, considera sobrantes los dem~s terrenos 
que no se hallan pose1dos por los indígenas y, como t! 
les, pertenecientes al Estado. Y el Art. 7º da por ex
tinguidas las comunidades ind1genas. Desde que sean co~ 
teridos los t!tulos de propiedad -dice el citado Art.
la ley no reconocer& comunidades. Ningdn individuo I o 
reun16n de indiViduos, podrl tomar el nombre de comun1, 
dad o aillo, ni apersonarse por latos ante ninguna au
toridad. Los indigenas gestionarln por s.t o por medio 
de apoderados en todos sus negocios, siendo mayores de 
edad, o se harln representar, siendo menores de edad, 
con arreglo a las disposiciones civiles del caso." 
"Desde el momento en que las Juntas (revisitadoras) 
principien a ejercer sus funciones -complementa el Art. 
5º-, serb desconocidas juridicamente las comunidades 
o aillos ••• " ( 4) 

Se produjo abundante leg1slaci6n (ley de octubre 1° de 1880, decre
to de diciembre del mismo aiio, resoluc16n suprema de agosto 16 de 18811 

decreto de 30 de di·c1embre de 1881, resoluci6n del 15 de marzo de 1882, 
etc.), que sin embargo, no tuvo mayor relieve ni implic6 un cambio en 
la pol1tica agraria de la oligarquía. Como dijo Urquidi: 

(3) Esteban Garaiz. op. cit., p. 47. 
(4) Arturo Urquidi. El feudalismo en Am6rica y la_Retorma Agraria Boll
Viana, Cochabamba, edit. Los amigos del libro, 1966°;pp. 175-176. 
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..... Dictada la ley de 'e:xv1nculac16n de tierras de 
comunidad' y desconocida la existencia legal de 
las ~omunidades', en los gobiernos que se suceden 
desde 1874 hasta poco antes de la Reforma Agraria 
de 1952-53, no encontramos disposiciones de mayor 
relieve en materia agraria"• (5) 

{La ex-vinculaci6n de tierras de comunidad que consagr6 el derecho 

de propiedad absoluto de los indigenas en forma indiVidual y no colec

tivamente -como era la forma de trabajo y de producci6n del campo por 

los indígenas- y el articulo 7º de dicha ley que di6 por extinguidas 

las comunidades indígenas, aparentemente perseguían la constituci6n de 

pequefios productores agrícolas que incrementarían la producci6n agrop! 

cuaria. Sin embargo, se di6 paso a un proceso de transforencia y USUI 

paci6n Violenta de las propiedades comunales indígenas al seetor terr~ 

teniente latifundista y se mantuvo el car~cter poco productivo y la fo! 

ma de relaciones de trabajo imperantes (precapitalistas) de una agricu! 

tura atrasada, antítesis de la de tipo capitalista~ 

Una idea de la cantidad de tierras despojadas a indígenas y campeq 

nos y del afb de tierras de los terratenientes bolivianos nos las daa 

los siguientes datos: En 1826, la mayor proporci6n de tierras pertene

cía a los indígenas. En 1847, segdn el censo de Dalence, hablan 478.084 
miembros de comunidades indígenas, 360.000 colonos y 23.107 miembros 
de familias de hacendados.En el periodo 1864-71 se agudiz6 el despojo 

de las tierras de loa indígenas, llegando algunos autores a mencionar 

la cifra de 650.000 indígenas sacados de sus tierras y convertidos en 
colonos. (6) 

(Pero la verdadera usurpaci6n de la tierras de comunidades y de la na 
c16n se produjo a finales del siglo pasado y en el transcurso de los Pr! 
meros cincuenta años del presente siglo, pues para 1948-1950, el 91,92 % 
de la superficie total era propiedad del 6,26 % del total de informantes 

del censo agropecuario de 1950~ segdn se desprende del siguiente cuadro: 

(5) Arturo Urqu:tdi. op, cit., P• 176. 
(6) Confr6ntese en las siguientes obras: Jorge Ovando Sanz. Sobre el Rro
blem~ nacionaJ...;[ -~Q.!.Q.nia1 _ _<!~}1olivia, pp. 195-197; Luis Peñaloza. Hiato
!:!! econ6mic~_de Bolivia, La Paz, s/e, 1954; tomo I, PP• 281-282; Herbert 
s. Klein. op, cit~, p. 35 y en Amado Canelas. &!.Q__y_realidad de la refor
ma agraria, La Paz, edit. Los amigos del libro, 1966, p. 75. 
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UNIDADES CENSALES SUPERFICIES 
EXTENSION TO'lAL Na. % 

INFORMANTES IIEC!ARB&S ' --
TOTAL UNIDADES CONSIDERADAS 86.377 100 32.749.849.50 100 
Menos 1 Ha. 24.747 28,65 10.749.849.83 0.03 

De 1 n a 2.9 :(· Ba 18.130 20.99 31.961.59 0.10 
" 3 " a 4.9 " 8.321 9.63 31.036.4; 0.10 
" .5 " a 9.9 " a.790 10.18 59.oa;.95 0.18 
11 10 " a 19.9 ti ;.881 6.81 76.9.58.91 0.24 
11 20 11 a 34.9 ti 3.441 3.98 a;.163.66 0.26 
ti 3.5 " t1 49.9 " 1.391 1.61 56.651.25 0.17 
" .50 11 74.9 " 1.881 2.18 107.711.33 0.33 
" 75 " 99.9 " 895 1.04 75.46;.9; 0.23 
" 100 " :_¡99.9 " 2.238 2.59 295.114.43 0.90 
" 200 ti 499.9 ti 2.494 2.89 756.072.84 2.31 
" 500 " 999.9 ti 1.539 1.78 1.049.332.11 3.20 
ti 1.000 " 2.499.9 " 2.139 2.48 3.290.&19.4110.0, ,, 2.500 " 4.999.9 " 1.861 2.15 ;.433.896.7116 • .59 
11 ,.ooo 11 9.999.9 " 797 0.92 16.233.854.41 49.57 

(?) 

(Este ten6meno de usurpaci6n de tierras por los terratenientes boli
vianos no se restring16 a las eapec1ticamente in:digenales, sino tambih, 
y en proporci6n bastante alta, a tierras bald!as municipales y estatales. 
Y aqu1 nos surge una duda sobre la dinlmica del la titundio.\ Kos pregun,,1 
mos, tes que el latifundio boliViano neces:l.t6 en realidad mls tierras p~ 
ra mantenerlas semiociosas, con baja productividad y en monopolio,como 
fue y es la caracter1stica del latifundio (extensi6n antes que intensidad 
en el cultivo)?, o mis bien tel latifundista busc6 despojar a los indige
nas y campesinos de sus tierras, no tanto por las tierras en s! misma.a aJ. 
no por obtener mano de obra barata, la cual si poseyera tierras no le tri 
bajarla al latifundista?. 

Planteamos, a nivel de hip6tesia, que precisamente(la expans16n del 
latifundio sobre tierras indigenales obedec16, en par~e, a la necesidad 
mis que de tierras, de mano de obra barata y cautiva que necesitaban tq 
to latifundistas como mineros, aunque el ren6meno de expansi6n del lati
fundio sobre tierras comunales obedec16 ademls, a la necesidad de mls t2-

~--·--·------ -(?) Datos del censo agropecuario de 1950. Tomado de Amado Canelas. op,cit. 
p. 97. En los mismos afies, el 90.54% del &.rea era explotada en grandea es
tablecimientos "semiteudales", el 1.5% del lrea era explotada por propiet.1 
rios, el 2,44% era explotado por propietarios con peones asalariados,el 
2,66% del lrea explotada estaba arrendada y el 2,86% era lrea explotada 
por comunidades indígenas. Cfr. Hans Jtlrgen Puhle. ~rad1ci6n ~ J?O!ij;icas 
!!_reforma en ª2,liv!~, Santiago de Chile, I.L.D.E.s., 1972, P• 6.5. 
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rras para aquellas md.da4ea latifundistas ganaderasJ que necesitaban de 
grandes extensiones de tierras para que sus animales pudieran pastar.Ro 
se debe olvidar que los terratenientes mantuvieron la oferta en escala 
menor que la demanda con el fin de obtener al tos precios y ganancias,a 
la vez que desplazaban a la producci6n indígena. (8-) 

De manera que s1 se d16 una expans16n del latifundio y de la necea! 
dad de tener mano de obra ind!gena quien al ser despojada de sus tierra~ 
tuvo que engancharse como colono o como jornalero en el latifundio del 
patr6n. 

lLos decretos bolivarianos de Trujillo y Cuzco s6lo se hi.cieron re.! 

lidad en 1953 cuando la reforma agraria se enfrent6 a la soluci6n .del 
problema agrario boli~ano, adn cuando en 1938 la Convenc16n Nacional 
introdujo en la constituc16n pol!tica del Estado el reconocimiento por 
parte del mismo de la existencia legal de las comunidades indígenas y 

la funci6n social de la propiedad. 
Los decretos en cuesti6n fueron: la constituci6n de la propiedad 

rural privada campesina, la derogaci6n de la servidumbre del indígena 
(prestaciones personales y comunales), la instituci6n del salario en 
moneda y la abolici6n del tributo indigenal) 

En cuanto a la constituci6n de la propiedad rural privada campes:1.-
na, estos decretos decian: 

11 ••• Las tierras llamadas de comunidad, se repartirm 
conforme a ordenanza entre todos los indios que no go
cen de alguna otra suerte de tierra, quedando duefios 
de ellas, como las declara el articulo 2° ••• " 
" Z.O. Las tierras pertenecientes al Estado se repart!, :., 
rln entre los naturales del pa1s bajo de mensura y a
mojonamiento abjudicbdoseles en propiedad." 
" 3º. Cada individuo, ••• , reci birl una fanegada de 
tierra en los lugares pingÜes y regados; y en los lu
gares privados de riego y est6riles recibir! dos." . 

Sobre la derogaci6n de la servidumbre, por decreto en el Cuzco el 4 
julio de 1825 se declar6: 

" 1° •• Que ningdn individuo del Estado exija directa 
o indirectamente el servicio personal de los peruanos 
indigenas sin que preceda un contrato libre del pre-

(8) Una publicati6ñ que responde a muchas interrogantes sobre la dinh! ·,. 
ca del latifundio del altiplano y a la cual remitimos al lector es el 
trabajo de S11Via Rivera c. ''La expansi6n del latifundio en el altiplano 
boliviano:elemen\os para la caracterizaci6n de una oligarquia regional", 
en Avances, Nº 2, ReVista boliviana de estudios hist6ricos y sociales, 
noViembre de 1978, pp.95 a 118, La Paz. 
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cio de su trabajo. 
2°.- Se prohibe a los prefectos de los departamentos, 
intendentes, gobernadores y jueces, prelados eclesil_! 
t1cos1 curas y sus ~enientes, hacendados, dueftos de nq 

· nas y obrajes que puedan emplear a los ind!genas con
tra su voluntad en faenas, s6pt1mas, mitas, pongueajes 
y otras clases de servicios dom!sticos usuales. 
3º•- ••• para las obras pdblicas de comunidad••• no 
sean pensionados fl.nicamente los indigenas ••• 11 

Se estableci6 el institucionalizar el salario en moneda en los sl.-

guientes t6rminos: 
11 5º. Los jornales de los trabajadores en minas, obra
jes y haciendas deberán satisfacerse segdn el precio 
que contrataren en dir, .'I) constante, sin obligarles a 
recibir especies contr ..... su voluntad y a precios que no 
sean corrientes de plaza". 

Se decret6 la abolici6n del tributo indigenal de acuerdo 

lo 7° que decia: 
al artf.cu 

11 7°. Que los ind!genas no deberln pagar mls can ti dad 
por derechos parroquiales que las que designen los a
ranceles existentes o los que se dieren en adelante ••• 11 (9) 

-

El ·que no hab!an llegado a ser una realidad estos cuatro puntos de 

1825, nos lo demuestran los objetivos que la reforma agraria boliviana 

en 1953 buscaba lograr: 
11 1.- Abolici6n de la servidumbre campesina y liquidJl. 
ci6n del latifundismo feudal. ()fo estamos de acuerdo 
con la utilizac16n de la categoría latifundismo feudal, 
pero, en raz6n de que forma parte de la cita la deja
mos). 
2.- Aumento de la producc16n mediante el desarrollo a
grícola e industrial. 
3.- Creaci6n, fomento y expansi6n del mercado nacional"• (10) 

(Las clases terratenientes bolivianas desde el mismo momento de la 
publicac16n de dichos decretos no los acataron. Los derog6 el Mariscal 
Santa Cruz en 1829)Y se impidi6 la repart1c16n de tierras a los ind!g~ 
nas y reaparec16 la servidumbre y el tributo de los indios bajo el noa 
bre de contribuci6n indigenal. 

---------------
(9) Tomado de S1m6n Bol!var. Doct:rA!!.a del.J,ibertado;:,edit. Arte, 1976, 
(Biblioteca Ayacucho Nºl), pp. 198 a 202 y 212, 213. Heinz Dieter:t~a~. 
Relaciones de producci6n e~ Am,,~~~~a Latill!, M~xico, edic. cultura po
pular, 1978, pp. 267-268 y Arturo Urquidi. op. cit., PP• 167-168. 
(10) Arturo Urquidi. op, cit., P• 192. 
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S61o en 1863, bajo la administraci6n Achl, entr6 en vigencia el de
creto del 4 de julio de 1825. Sin embargo, s6lo dur6 unos meses en Vi-

gencia, pues al poco tiempo el mismo gobernante lo derog6. 
La apropiac16n de las tierras comunales indígenas y de los terrenos 

municipales y estatales cobr6 mayor tuerza mediante decretos expedidoa 
por Mariano Melgarejo que declararon: 

11 ••• propietarios con dominio pleno a los indigenaa que 
poseen los terrenos del Estado, mediante el pago de una 
cantidad que no baje de 25 pesos ni sea mayor de 100 pe
sos .• .(20 de marzo de 1866) "• (11) 

Por la ley del 28 de septiembre de 1868 las tierras de comunidad 
fueron consideradas propiedad del Estado y se orden6 su venta por sub&,! 

ta pdblica para cubrir la deuda interna y subvenir a los gastos del seI 
vicio nacional. 

Adn cuando a la ca!da de Melgarejo se reivindicaron tierras comuna
les (por ley del 31 de julio de 1871), ya el proceso de expansi6n del 
latifundio a costa de las tierras de los incll.genas era irreversible. 

As! llegamos hasta la ley de ex-vinculaci6n de tierras de comunidad 

de 1874 que asent6 un duro golpe legal a las comunidades indígenas, lo 
que propici6 adn mis el despojo de las tierras indigenales, pol1tica que 
fue mantenida por las oligarqu!as bolivianas del periodo 1880·1930. 

lEstos cuatro objetivos atentaban contra la base econ6mica y polit~ 
ca misma de los terratenientes y mineros, contra la burocracia parasi

taria y contra el clero, y de all1 su 1naplicaci6n.Sin embargo, los m! 
neros de la plata, como lo demostraremos oportunamente, aplicaron en 
cierta medida el trabajo libro y asalariadoJ 

El constituir la propiedad rural campesina privada atentaba contra 

el latifundio y contra el poder econ6mico-pol1tico de los latifundistas., 
pues •junto con la derogaci6n de la servideumbre. qui taba .. mano ··cle..;.obra. a
tada al latifundio y las propias tierras necesarias para la expansi.&n 
del mismo. (12) 

-----------·-··---
(11) Arturo Urquidi. op. cit., PP• 171-173. 
(12) Conceptualizamos al latifundio en los sigüientes t,rminoa: "• •• El 
latifundio, que no debe ser confundido con la gran propiedad bien expl2 
t~da y mantenida, se caracteriza, por su gran superficie relativa, Sil& 
m.temas de cultivo extensivos, su bajo grado de capitalizac:ttln, su in.! 
ficiente conservaci6n de los·recursos naturales especial~ente del ca
pital tierra, sus relaciones contractuales de trabajo a base de pago en 
especie y regalías, ••• , el ausentismo patronal, el deseqtmi.librio ·ett.ts,e 

••• 1 ••• 
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Iastitucionalizar el salario en moneda equivalía a liberar las 
fuerzas trabajadoras del yugo y de la tutela de los terratenientes. 
Pero lo que se debe destacar es{el peso especifico y poderoso que te

nian los terratenientes y el clero desde la tundaci6n de la Repdblica 
el cual sutre un deterioro apreciable desde la culminaci6n de la gue

rra del Pacifico,) y con esta crisis queda demostrado ante el pa1s la 
ineficacia e ineptitud hist6ricas de los terratenientes para resolver 

problemas fundamentales como es el mantenimiento de la integridad te
rritorial de la Rep'dblica. 

lsin caer en el mito construido por la oligarqu1a conservadora de 

la "gran aptitud de los nuevos magnates de la plata para resolver los 

graves problemas de Bolivia", pensamos necesario referirnos a la nue
va situaci6n creada en las clases dirigentes bolivianas desde finales 

de la d6cada de 1860 y que cristaliz6 en su forma politica a partir de 

fines de la guerra del Pac!ficoJ 

Como es b~en sabido,(la oligarqu1a conservadora se abri6 paso en 

la 6poca del renacimiento de la econom1a minero-exportadora de la pl~ 
ta que resurg16 despu6s de casi un siglo en letargo debido a los mej,S!_ 

res precios alcanzados en el mercado mundial por el mineral argent1f! 

ro. Jos& Avelino Aramayo, Gregorio Pachaco, los hermanos Argandofia, ! 
niceto Arce y otros mineros, lograron formar grandes fortunas y cons
tituir poderosas compañías mineras con visos modernizantes, en base a 
los mejores precios del mineral y a la explotaci6n de la barata fuerza 
de trabajo. 

Tal fue el poder econ6mico de estos mineros que se presentaron a 
las elecciones para presidente de la Repdblica en 1884, abriendo el P! 
riodo de lucha del "cheque contra el cheque y del billete contra el b! 
llete",)frases estas que conseguimos escritas en las obras de la mayo
ría de los historiadores que se refieren a esta ~poca. Desde 1880-a 
1884 se sucedieron en la presidencia de la Repdblica no solo los repr! 

----·-·----·-·-- ··---
••• ; ••• el capital tierra y el capital fijo de explotaci6n, Y el em.pleo 
de los m6todos de cultivo mis tradicionales e ineficientes. Presenta 
••• una considerable proporci6n de su superficie dtil inexplotada o 
mal utilizada ... " Tomado de Arturo Urquidi. ºE.• cit., p.203. 



- 15 -

sentantes de los intereses de los grandes mineros de la plata, sino! 
llos P•~aoaalmente: Gregario Pachaco en 1884-88, Aniceto Arce 1888--
1892, Mariano Baptista el intelectual org&.nico del conservatismo entre 
1892-1896 y cerrando el ciclo, el acaudalado minero Severo Fernlndez 
Alonso (entre 1896-1899). 

{Estamos ante la presencia de un nuevo grupo econ6mico poderoso que 
reclam6 para s! la direcci6n de los destinos del pa!s.) Como lo asienta 
Sandoval Rodríguez: 

(" En Bolivia, la crisis del caudillismo pol!tico concluye 
con la guerra del Pacifico en 1879 ••• [esta guerra) ••• 
pone fin a la dominaci6n pol!tica de los terratenientes. 
Centralizado el poder bajo la &gida de los conservadores, 
gobiernan los oligarcas de la plata ••• " (13) 

Con los oligarcas de la plata se abri6 una perspectiva -.-8Jl nues

tro criterio incierta y fallida- de un nuevo planteo del problema a-
grario. Ello en ningdn momento signific6 una posici6n anti-latifundi~ 
ta ni mucho menos, pero represent6 un intento por buscar una soluci6n 
al problema:: del agro boliviano.) En este sentido es que comprendemos 
los intentos aislados pero coherentes de Aniceto Arce (presidente de 
Bolivia entre 1888-1892) por dinamizar el agro y afianzar y desarro
llar de nuevo la vinculaci6n entre los centros agrarios y los centros 
mineros (se debe recordar que desde tiempos coloniales exist!a esta 
vinculaci6n que ahora se trata de dinamizar). 

(En vista de que desde 1890 se hacia inminente la nueva ca!da de 
los precios del metal debido a la poca demanda por el cambio de las 
principales potencias al patr6n oro y que se preveía un estancamiento 
(eomo en efecto sucedi6 a finales del siglo XIX y principios del XX), 
Aniceto Arce~ segdn nos hace saber Enrique F:i.not, propgn1a, para com
pensar la baja cotizaci6n de la plata y un inminente estancamiento, 
que ademls de abaratar los fletes y perfeccionar los procedimientos de 
extracci6n resultaba indispensablelel crear nuevas fuentes de produc
ci6n con el fomento de la agricultura.) (14) 

(13) fsaaC-sañdoval -Rodr1guez. k.l!!!!.._Cr1:_f!~~~o_!~i:_ica.~ J_atinoameriC~!!...,l 
el militarif!!!._~, M6xico, Siglo XXI, 1976, p. 114. 
(14) Cfr. Enrique Finot. ~va historia de Bolivia,Buenos Aires, edic. 
de la Fundaci6n Universitaria Patiño, 1946, P• 325. Sin embargo la con.!_ 
trucc16n de ferrov!as a centros agrarios o ganaderos "• •• como Cochab&! 
ba, Suero y el Beni prosperaron dificilmente o fueron vencidos por laa 
dificultades de la dificil geografía nacional ... " Alipio v. :vega. op. cit. 
P• 247. 
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( Arce trat6 de vigorizar el agro y la cr!a en tun..ci6n de las necea!. 

dades de la gran miner!a y por ello se esforz6 por dinamizar (aunque 

muy limitadamente) la vinculaci6n de los centros agraria:• y pecuario-• 

con. los complejos mineros)logrando durante su gesti6n pol!tico-adll:l

DistratiYa, la inaugurac16n del camino de Co.chabamba lproductor agra

rio) a la ciudad de SUcre, mediante el puente Arce sobre el rio Gran.-. 
de. (15) 

Este proyecto minero por medio de una pol!tica de nnculaci6n mla 

dinlmica de las minas y ciudades con los campos tse planteaba como l.a 

forma mis coherente de abastecer los centros mineros de alimentos y: 

productos del campo abaratando los costos de alimentos y bienes en I!, 

aeral que en su totalidad no proven!an de las importaciones de ios 

pa!ses Yecinos. 

Otro aspecto importante en nuestro criterio del periodo conservador 

(1884-1899), fue e1 intento de estos gobiernos por colonizar los terr&,. 

torios fronterizos y los graJ:Ldes espacios vac!os del oriente, sur y no,t 

te de Bolina.) Visto que Cbile durante la guerra del Pacifico (aunque 

priacipalmente desde que se interes6 por la explotaci6n del salitre 

del litoral pacifico) babia arrebatado los territorios del Pac!fico por 

la ausencia efectiva ~-organizada de contingentes de poblaci6n boli'fi.! 

u, las nuevas ad!Dinistraciones oligarcas se propusieron la e:z:plorac:141 

y en lo posible el explotar los recursos de las zonas fronterizas. El 

g:eneral Campuo, Pachaco, Arce, Baptista y Femhdez Alonso se dedica

ron al problema fronterizo y de resguardo de la integridad territorial. 

y le dieron formas de colonizaci6n, que sin- embargo, no impidieron. la.a 

nuevas amputaciones territoriales frente a los vecinos Brasil, Perd r 
Paraguay. (16) 

(1.5) "Dllrante la adm1nistraci6n Arce, ademls de unir los centros llille
ros con los pu~tos de exportaci6n (An.tofagasta) ••• Arce constny6 CatT,! 
teras permanentes ••• , como la de Potosi a Stlcre, ••• , y la de Sacre a 
Cochabamba ••• " Earique Flnot. op. cit., P• 325¡ y u'orge Basad.re. Chille, 
Perd y Bolivia independientes,Barcelona, Salvat edit. 1948, p.582. 
(16) Campero (1880-84) encarg6 una comis16n cient1fica a Jlllio Creveaux 
para la colonizaci6n del Gran Chaco. ED-=IIOViabre de 1883 se eacomelld& 
a Daniel Campos una nueva expedic10n que lleg6 al rio Paraguay r pudo·· 
ftmdar algunas colonias. 
Pacheco (1884-88) maad6 exploraciones al sudeste (rlo Paragaay) Y al 
Graa Chaco. • •• / ••• 
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Ea cuanto a las p&rdidas territoriales de la Repdblica, debe.,a ~ 
éér niot~ que en 1825, Bolivia Qontaba con 905.000 millas cuadradas de 
laa cual.es 46.333 pasaron a Chile por rl.a diplomltica y por l.a perra 
del Pacifico; 189.353 por negociaciones y por la guerra del Acre al 
Brasil; 96.527 al Perd, 65.924 a la Argentina (latas 61.timas por ·da 
de la 11egociaci6n) y 94.018 al Paraguay por la guerra del Chaco. El!l tg:, 

tal 492.155 millas cuadradas perdidas. (17) 
{El problema territorial y de colon1zaci6n debemos destacarlo para 

observar el tipo de mentalidad raci:sta de la oligarqu!a boliv1aaa que 
buscaba, principalmente, la atracci6n de la 1nm1grac16n blanca de Eu

ropa, y sobre todo, el que la oligarqu!a no contemplaba como soluc16n 

al problema agrario y ciVilizator:Lo el utilizar al ind!gena en la col9. 
nizac16n de los territorios lejanos de la reg16n del sudeste. Esta ac
titud se explica por la inminente atectaci6n de los intereses de los ·; 

terrateaientes bolivianos que se serv1an de la mano de obra campesina
i~d!gena barata y sujeta a condiciones precapitalistas de trabajo por 
un lado, y por el otro, el no confiar en la capacidad del in,digena P.!. 
ra una empresa de esta magnitud. 

La oligarqu!a 1ntent6 desesperadamente, atraer gente europea a .8.2, 

livia, ofreciendo a los inmigrantes numerosas facilidades, prerrogat!, 
vas y franquicias~ 

La ley de bmigraci6n libre otorgaba al inmigrante que tu.era a &,!· 

tablecerse en el pds, las siguientes franquicias: 
1.- Transitar con su mujer e hijos hasta el lugar de su destino, 

por las lineas flrreas o caminos de Bolivia. a.- ~ttansportar su equipaje libre de derechos. 
3 •• Ocupar una extens16n de terrenos del Estado para implantar t.r,!. 

••• / ••• Baptista (1892-96) envi.6 una expedici6n a la llamada Delegad.6n 
Nacional del Noroeste de la Repdblica con la misi6n de hacer sentir la 
acd.6n del Estado en esa zona, iniciar planes de explotaci6n, estable
cer _ colonias agrlcolas y apertura de caminos. Tambiln se trazaroa alG, 
nos planos del territorio de la Delegaci6n, se tund6 la Villa de Ribe
ralta sobre la poblaci6n establecida desde 1882 y se tij6 la atenc16n 
sobre la organ1zaci6n pol!tica y judicial en los centros comerciales 
del Beni comprobA.ndose sus riquezas de goma fina. Tom-ado de Jorge Ba
sadre. op. cit.,. p. 577,580 y 586. Enrique Flnot, op. cit., PP• 318-
319. 
(17) Cfr. Osborne. Citado por Hans Jürgen Puhle, op. cit., P• 9. 
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'baj·os de agriculturat crl.a de ganados e industrias consideradas dtilea: 

para Bolina,. pudiendo ocupar una extens16n de 50 hectheas por persg_ 
11a, al precio de 10 centavos de peso boliviano por bectlrea, o sea,!! 
na cantidad m!Dima. Adem&.s se daban facilidades para pagar estas tie
rras en un tiempo de 5 aiios, pudiendo comenzar a pagar las anualidades. 
a partir del tercer afio del establecimiento del inmigrante en sus tia.. 
rras, rebajlndoseles un 5 %. 

4.- Los hijos del inmigrante mayores de 18 años ten1an derecho a 
adquirir lotes de tierra para establecerse separadamente de los padres, 

cuando lo pidieran. (18) 

Se ere6 una Oficina de Inmigraci6n dep·en:dien.te del ministerio de 

colonizaci6n, pero, sin embargo, la 1maigraci6n no lleg6 en forma ia

portante, ya que las condiciones no eran las mls favorables, como di.ce 
el mismo Arguedas: 

11 ••. Una 1nmigraci6n,. cualquiera que sea, demanda gas
tos que ninguno de nuestros propietarios 1os har1a y,.!. 
demls y sobre todo, requiere un r6gimen alimenticio es
pecial, cierto confort desconocido del indio y adecua-
das condiciones de clima, suelo, paisaje,. hlbitos, idi,2.. 
aa, etc., ••• 11 (19) 

(El intento de colonizaci6n de las zonas despobladas de Bolivia no 
d16 por resultado el establecimiento de contingentes importantes de 8!; 

ropeos agricultores con mis16n colonizadorat pues tue muy baja la innq 
grac16n hacia Bolivia. 

En los sitios de colonizaci6n, en vez de formarse la pequeña pro-
piedad rural de tipo cap~talista y de crearse una naci6n al estilo de 
Estados Unidos, como hab1a sido pensado por los oligarcas admiradores· 
de la potencia del norte,\20) se reprodujo el modelo latifundista del 

resto de la Repftblica. 
En: estas colonizaciones se mantuV'O el caricter de co~cesiones a 

compafiias pa!'ticulares extranjeras)como el Sindicato Boliviano eacarS! 

(18) crr. Gustavo Adolfo Otero. op. cit., PP• 43-45. 
(19) Alcides Arguedas: ''La tet'ap~utica nacional"• Obras completas, tomo 
I, P• 1109. 
(20) "••• el ideal era entonces sustituir el indio con hombres de raza 
blanca. Los Estados Unidos, la Argentina. Chile, el Brasil, se babia 
tran.stormado con el caudal de sangre europea. Igual transformaci6n se 
deseaba para Bolivia ... "• Guillermo Francovich. E1. pensamiento bolivia
no en el siglo xx, M6xico, F.c:E.,1956 (colee. Tierra Firme); P• 115. 
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do del .A.ere (que resul t6 una compaiiia anglo-norteamericana de d11.dosa 
solvend.a) que reprodujeron en algunas zonas del oriente del pa!s, el 
carlcter de explotaci6n de los campesinos-in,digenas por medio de rel,1 
c16nes tanto "enfeudadas", principalmente, como de salario. Se esta-
blecieron grandes latifundios dedicados no a labores agr1colas y de 
producci6n de alimentos y productos agrarios necesarios a Bo11V1a, s!. 
no a labores extractivas como la explotaci6n de la goma, el caucho, la 
quina y la cascarilla.(No se logr6 la creac16n y tomento de una agri
cultura mecanizada de tipo capitalista sino nuevas activ.idades de ex,. 
tracd.6n de materias primas con destino a la exportaci6n) 

El problema agrario de Bolivia y de su econom1a global y' la convet, 
genc1a de una minería diníunica y capitalista (de la plata o del estallo) 
con el latifundio con baja productividad y precapitalista se origin6 de 

"••• la inserci6n de un sector primario exportador en J!·· .. 
na matriz dominada por el r6gimen de servidumbre y cona!, 
gw.entemente caracterizada por un baj!simo nivel de des.!. 
rrollo de sus fuerzas productivas". (21) 

El sector primario exportador en Bolivia estaba consti tu-ido por la 
extracc16n de la plata, el estaño, goma, caucho, quina y cascarilla 
que se interrelacionaba con un r6g1.men precapitalista, donde al decir 
de Cueva, la acumulaci6n originaria result6 tard1a y limitada en mom~ 
tos en que la situac16n mundial se desenvolv!a en patrones monopolis
tas e imperialistas. 

Ro podemos desconocer la existencia de una producci6n agropecuaria 

que aunque no abastec!a el mercado, sin embargo, ex:1.st1a,.al. igual que 

la producc16n artesanal, aunqtte &sta dltima estuviera en v1as de exti!! 
ci6n por la competencia de las mercader1as extranjeras de mejor cali
dad 7 menor precio. Igualmente, loa centros mineros, algunos con mis 
de 1.500 obreros (como en la Compañia Huanchaca en 1877) neces:l.tabal'l 
rlveres que proven!an de las importaciones y de las haciendas cercanas 
y lejanas y Yestimentas elaboradas en obrajes, integrlndose y tormbd.2,. 
se un mercado de relativa importancia en torno a las minas. Las ciuda
des y poblados tambi6n necesitaban artículos del agro y de la cr!a que 
eran producidos (aunque minoritariamente) en las haciendas y que no 

(2l)Agust1n Cueva. El desarrollo del capitalismo en Am&rica Latina, 
M&xico, Siglo XXI, 1979¡ p. 1080 
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proTen!an totalllleate de las importaciones.(Se conform6 un mercado in.
terao de cierta importancia sin que esto deriYara, com.o se pretende, 
en la inexistencia total de un mercado interior. 

Las apreciaciones anteriores se infieren de las necesidades reales 

de una mina trabajada por tantos obreros que necesitan. consumir, as1 
este consumo sea restringido,} ya que el estar especializados en un: 82. 
lo tipo de trabajo les imp:l.dé dedicarse a tareas agrarias o elabora-
c1.6n de sus vestimentas. Sin embargo, en algunas de estas ultidades ef:2 
n.6micas, como la Oploca por ejemplo, se combinaba el trabajo minero 
coa actividades agrarias. 

La situaci6n descrita no es nueva en Bolivia ni solo imputable a 
la actuaci6n de las oligarqu!as del periodo 1880-1930, sino que ser.!. 
110Dta a la &poca colonial; 

" ••• en 1545 se descubri6 la famosa mina del cerro de 
Potosi••• se 1n1ci6 la gran &poca de la econom1a met~ 
11stica, que desbanc6 de un modo absoluto a la agricul 
tura". (22) 

tAlgunos de los intentos realizados en forma aislada durante la 6-

poca del librecambio, con Belzu, por ejemplo, de dinamizar al sector 
empresarial, no lograron modificar el orden estructural de Bolivia cg_ 
mo pais monoproductor y monoexportador de minerales, coincidiendo ad,! 

mls con la etapa imperialista y m.onop6lica del capital br1 tbi.eo:. Es

te dltimo por medio del capital cbileno,_desde 1860 pero sobre todo 
desde 1880 (debido a las clluS11las de mercado cautivo bolinano y at~ 
do a la economía chilena por los Tratados de 1884),{control6 la econg, 
m!a boliviana conformlndose la un16n del capital monop6lico extranje
ro con el sector minero exportador. 

Pensamot:~e mi:"!a coexistencia de la explotaci6n primaria de ezpor
taci6n con el latifundio improductivo, exist!a la supeditaci6n de la 

agricultura de subsistencia y del latifundio improductivo a la econo
m!a minera de exportaci6n, ya que no eran las formas precapitalistaa 
o "atrasadas" las que imped!an el desarrollo, sino que tue la economía 
arinera de exportaci6n la que d.16 lugar al estancamiento de las fUerzaa 
productivas en el agro.}En todo caso, la relaci6n de mdltiple recipl'2 

(22) Esteban Garaiz. op. cit., P• 30. 



- 21 -

cidad permitirla explicar mejor el problema. 

El sector de exportac16n se opuso a la transformac16n del s:1.stema 
como un todo y tue el principal obstlculo para la divers1ficac16n de 
la estructura interna de prod1lcci6n. Al respecto dice Gunder Frank: 

" El subdesarrollo, (que) lej;os de ser efecto de al-
gdn supuesto 'aislamiento• de la mayor!a de la pobl,!. 
ci6n mundial de la expans16n capitalista moderna ••• 
es el resultado de la incorporaci6n totalizadora de 
esta poblac16n dentro del sistema capitalista del t2,. 
do integrado•••" (23) 

A partir del desarrollo de la miner1a de la plata se obserY6 ua 
din:bica diferente del rest0 del siglo XIX. Como apunta Dieterich: 

"••. Bolivia ••• mostraba ya hacia 1890 algunos encla 
ves (mineros) capitalistas de producc16n. Los efectos 
dinlmicos que ellos podrían haber tenido para la est! 
mulaci6n del desarrollo de la econom1a nacional qued.!. 
ron, sin embargo, limitados, ya que los magnates de 
la plata, a ra1z de su alianza de clase con los gamo-
nales, no estaban en condiciones de destruir el obst! 
culo central que frenaba el desarrollo del pa!s, as~ 
ber. las estructuras feudales [sic)"• (24) 

No compartimos 11 criterio de Dieterich de que'~as estructuras te1 
dales" sean el obsticulo central de freno al desarrol1o del pa!s, como 

lo hicimos notar lineas antes. Sin embargo, nos parece importante des
tacar que (en la un16n de los mineros con los terratenientes,. expresada 
políticamente en la constituci6n del partido conservador, se halla u-
na de las causas que impiden el sobrepasar y dejar atrls, como cosa 
del pasado, las relaciones precapitalistas de trabajo y de producc16a, 
la vigencia del latifundio improductivo o poco productivo y en tia, de 

la agricultura insuficiente y no capitalista~~e tal manera que el l,A 
titundia precapitalista)y no "feudalismo terricola", como lo denomiaa 

Almaraz, 
" ••. (se a11a a la causa minera, tormbdose lo que Al
maraz denomina 11a alianza mis importante de la Vida de 
la minería y el punto de encuentro de las dos tuerzas 
que dominaron el pa!s hasta 1952'J "• (25) 

(23) An.drl Gunder Frank • .Am.6rica Latina, subdesarrollo o revoluci6n, 
Mlxico, edic. Era, 19?6; PP• 207-208. 
(24) Heinz Dieterich. op.cit., P• 293. 
(25) Almaraz Paz. Citado por Jos~ Ortega. op. cit., P• 60. 
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raata uni6n entre mineros y terratenientes da una idea del gran pe

so econ6m1co y pol1tico, tanto de unos OOIIO de otros. y a la vez· de 1a 
mu.6n de intereses entre la mina y el campo y el desdoblamiento del 111!. 
n:ero en terrateniente o Viceversa.) Este por lo menos es el caso de la 
familia Aramayo, aAn e11ando Lora mantiene que los terratenientes s&lo 
secundariamente se dedicaban a la minería. Mis adelante analizaremos 
las inter-relaciones, muy estrechas, que se establecieron entre el a
gro, la banca, el comercio y la minería. 

(En la misma constituci6n del partido conservador estl 8'1.d•é::lada 

la cristal1zac16n de la gama de intereses dominantes que converg1an 
en el nuevo r6gimen olig&rquico de comienzos de la d~cada de 1880. El 

partido conservador 
"• •• Representaba (n} el vehículo pol!tico de los inte
reses de una alianza de clase entre la burgues!a nacio
nal (magnates de la plata) (aunque personalmente mante
nemos la reserva de considerar a estos mineros burguesía 
nacional), los lati fundi atas (gamonales) y el capital 
mercaatil, apoyados por partes del artesanado y por el 
alto clero". (26) 

La superestructura jur1dico-pol1tica de Bolivia represent6 la com
posici6n del r~gimen de propiedad de la~tierra que, -como ya vimos- no 
fue cuestionada por los mineros de la plata Di por los barones del 8,! 

tafio, sino mantenida, y ah incrementada, por la penetrac16n imperia
lista inglesa y luego norteamericana)que centr6 

"••• su inter6s en la minería y en el transporte ferro
viario, activi.dades en las cuales introdujo un sistema 
de explotaci6n t1picam.ente capitalista ••." (27) 

Es conveniente seftalar que la realidad climltica de suelos y de ~titud 
del altiplano, no es favorable al desarrollo de la actividad agrlcola, 
lo que quiere decir que el resto del pa!s -valles.y llanuras- no··se h!!, 
blesen podido utilizar para el desarrollo de actividades agff.colas.(28) 

(26) Heinz Dieterich. op. cit., p. 292. 
(Z7) Arturo Urquidi. OD. cit., P• 322 
(28) "Alrededor del 38% de la superficie de Bolivia no es utilizable 
para fines agr!colas (por clima o al.titud sobre el nivel del mar); el 
40% (ante todo en el norte y en el:. este) estl cubierto de selvas trop!_ 
cales. S6lo queda un 22 % de territorio nacional te&ñicamente aprove
chable, pero hasta ahora s6lo se ha aprovechado como «~cima parte, (2 
a 3 %). Hans Jtirgen PUhle. op. cit., p. 40. 
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(La ideolog1a de una parte importante de la oligarquia boliviaaa CO! 
denaba un tuturo agr!cola en el altiplano del Ande, mls no as1 en las 

zonas bajas y los valles, aunque pocos empefios puso para desarrollarla. 
(29) 

En lo que estuvieron de acuerdo la mayoria de los grandes 111.neroa 
(tan.to de la plata como del estafio) y los terratenientes boliviaDOs, 

fue en negar sistemlticamente al ind!gena y sus potencial14adesJ ED 

efecto, las clases dominantes que se ~poyaban econ6micamente en las 

masas ind!genas a las que explotaban enormemente, sin embargo, 1as1.s

t1an en despreciar al indígena. 

{A1c1des Arguedas, como te6rico del liberal-positivismo en crisis, 

1nterpret6 estos prejuicios de los sectores dominan.tes hacia el indí

gena y los cohesion6 en Pueblo Enfermo donde s1stem.atiz6 y apoy6 dichos 

prej·uicios en base a la "ciencia" del momento y a "pruebas raciales" 

que 1as1st1an en la inferioridad del ind!gena.J 

lAnte la realidad ind!gena, las clases dominantes bolivianas busca

ron la soluci6n al problema agrario por medio de la inmigraci6n euro

pea. Ademls esperaron y adn prop~ciaron la aniquilaci6n del ind!gerta. 

Claro estl que esta actitud era una poseJ pues sin el indígena no hu-

bieran contado con todos sus privilegios de clase y sus haciendas y 

latifundios trabajados por esta fuerza de trabajo cautiva. 

ltos terratenientes ten1an una ideología regionalista y localis\a, 

no nacion-al. Este fue otro factor que impedía solucionar el problema 

de la tal ta de integrac16n nacional. Tambilá los terratenientes cont,A 

ban con un arsenal ideol6gico segdn el cual, estaban colocados a ia 

cabeza del "cuerpo boliviano"• Estos sectores dominantes estaban 

"• •• Acostumbrados a considerar el indigena como miEíDbro 
de una raza interior destinada a servirlos; seguros de 
que la conquista hab!a determinado, de una vez y para 
siempre, la suerte de las nacionalidades oprimidas (sic) 
jg~echuas y aymaras) convencidos, en fin, desde sus pa
dres y abuelos, que la fuerza del Estado se hallaba a 

(29) Al respecto dec!a el minero Carlos Victor Aramayo: "•• .la ftmica r,1. 
z6n de ser que tiene el altiplano boliviano es la minería ••• , ••• no ae 
puede pensar seriamente en hacer del altiplano una zona agr!cola,gana
dera ... " Citado en Amado Canelas. Mito y realidad de la in.dustr1aliza
ci6n boliviana, La Paz, edit. Los amigos del libro, 1960, PP• ?l-32. 
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su disposic16nJ y que la insubordinaci6n even·tual de sus 
colonos seria una y otra vez aplastada, como lo hab!a s! 
do en el pasado, segdn las circunstancias,. por un peque
flo piquete de carabineros,? por un bien armado regimien
to del EjArcito Nacional, \ten!an la certeza de que su a! 
tuaci6n de clase era inconm.oVible, emergente, ora del d,t. 
racho divino, ora del derecho natural, pero en todo caso 
incontrovertible. 11 (,30) 

La ideología de los sectores dominantes bolivianos fUe defendida 

por el ej6rcito, el cual tuvo con respecto al_ Estado, etc., WLa ttm
ci6n tutelar) en 

"• •• El mantenimlénto y cr1stalizaci6n de la estructura 
social semifeudal. (sic) en el campo (latifundismo y mi
nifundismo de subsisteDCia, marginalismo social de las 
mayor1as 1ncl1genas) "• (31) 

Consideramos, basbdonos en Bedregal, que el latifundio tuYO un e~ 
rlcter de clase 1nequ1voco, que la tierra usurpada al pueblo por loa 

caudillos fu.e la que proporcion6 la materia prima de que se nutr16 el. 

ej&rcito. Que los altos oficiales eran terratenientes que extra1an de 

sus haciendas, cosechas, acumulaci6n originaria Y· soldados que necesJ:. 

taban para la milicia. T"odo esto indica la agrupaci6n de tuerzas de 

las clases dominantes y le dan la base de poder real, efectivo y re

presivo sobre las masas campesinas. 

A pesar de la agrupac16n de tuerzas de las clases dominantes, los 

ind!genas-campesinos resistieron un.a y otra vez los ataques de los se~ 

torea poderosos. A cada despojo de tierras oficializado por los gobie.t, 

nos del siglo XIX y del XX, respondieron con acciones armadas, espont! 

neas, no organizadas, y secundariamente, combatieron por la abol~c161l 
de los impuestos de diezmos, primicias, veintenas y la contribuci6n 92. 
bre las comunidades. Matanzas campesinas como las de 1869 y 1870 file

roa el resultado de la desesperaci6n del indígena asediado por las con.!. 

tamtes usurpaciones a sus tierras y por las prestaciones personales O· 

comunales de servicios a la autoridad civil y/o religiosa y a los te

rratenientes particulares. 

Grandes conmociones sociales se dieron en los afies 186811871, ll.874, 

1878 y 1899, todas como respuesta de los ind!genas a la política terr! 

faga de la ,11te Melgarejista (1866-1871), a la ley de exvinculac16a 

(30) Amado Canelas. Mi to y realidad de la reforma agraria, p. 101. 
(31) Guillermo Bedregal. Los militares en Bolivia, M~xico, edit. Ex
tempormieoa, 1974; P• 34. 
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de tierras comunales y a la disoluci6n legal de las comunidades camp,1 
sinas de 18?4, a la hambruna en el campo por las malas cosechas de 
1878 y a la traic1.6n Sltfrida ante las fuerzas liberales ocupadas en 
tomar el gobierno central de la RepAblica en la guerra Federal de 1898 

-1899. 
En el siglo XX, durante las administraciones liberal y republicana, 

ocurrieron las matanzas campesinas de 1904-1909 y de 1913-191?, con, el 
presidente Montes, y de 1921-1924 con Bautista Saavedra. El mandatario 
Daniel Salamanca tambi~n se destac6 como represor de las masas campes,! 

nas durante los afios de 1931-1934.Sin embargo, el cartcter de las reb,!_ 
liones indígenas se encont1·aba mediatizado e inarticulado por lo que ! 
gustin Cueva denomina 

"••. los efectos de segmentaci6n y aislamiento propios 
de toda matriz econ6mica precapi talista ••• " (32) 

Efectivamente, el aislamiento y la segmentaci6n de la matriz pre

capitalista, presente en el campo boliviano, impid16 el acercamiento y 

la unidad del indígena contra su explotador. Pero Cueva va mls lejos 
en su explicac16n aduciendo que una matriz de este tipo 

"• •• produce ademls ••• complejos sistemas de diferencia
ciones 6tnico-culturales capaces de conferir a la estru~ 
tura clasista una dimensi6n de •castas•, hecho que a su. 
turno repercute sobre la lucha de clases mediante la fr~ 
cuente •deformaci6n• o desplazamiento de los frentes de 
combate reales (Kossok). En el lrea andina, por ejeaplo, 
~ste es uno de los factores determinantes de que las re
beliones ind!genas, constantes por lo demls, rara vez S!!.. 
peren el nivel de la cllsica jacquerie". (33) 

En el caso boliviano,y por ello compartimos el planteamiento de 
Cueva, lo ind!gena fue sin6nimo de paria, explotado y humillado, m 
tanto que generalmente, el "blanco" o el cholo o:cupaban una situaci6n 

elevada en la escala social. 
No s6lo econ6micamente remüt6 el ind!gena.campesino explotado. 

En todos los planos de la vida social, cultural y pol!tica del pais se 
encontr6 al indígena-campesino expoliado y discriminado. Esto ha lle
vado a varios autores a teorizar sobre la existencia en Bolivia de un 
Estado Multinacional donde los bolivianos ~'llancos" y mestizos o cho
los) eran la nacionalidad opresora, constituyendo la masa aymara y qu~ 

(32) Agust!n Cueva. op. cit., P• 53. 
(33) Ibidem. 
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cima la nacionalidad mayoritaria oprimida. (34) 

Sin llegar a proponer controversias debemos anotar que '1,as clases 

dominan~es bolivianas desde la tundaci6n de la Repdblica, memtuTJ.eron: 

aislados de la vida política nacional, con un trato discriminatorio,.;. 

a los ind1genas-campesinos. Por legislaci6n, el indio era un ser mar

ginado de la cultura (igual _que el cholo)., ten1a una condici6n interior 

al ciudadano, no gozaba de derechos civiles.) Segdn todas las: constitu

ciones del siglo XIX, (incluso la de 1880, definida por grandes juris,. 

tas como una de las mls avanzadas de su lpoca y que sirvi6 de marco E!! 
perestructural a las oligarqu1as conservadora, liberal y republicana) 

se limd.taba el derecho a votar y a ser elegido s61o a los alfabetos, 

los cuales c:omst1tu1an una minor1a frente a mis del 90 % del campesi

nado analfabeto, segdn cll.culos conservadoresi a la vez que se co:m.si

deraba al 1nd1gena como un menor de edad. 

Consideramos que quedan muchas interrogantes en la cuesti6n agra

ria boliviana como son la 1nter-relaci6n concreta de la mi.na con la h,!. 

cienda y los poblados; el papel del intermediario en esta relaci6n 1 el 
consumo de las clases mayoritarias del pa!s y la conformaci6n del mer

cado interno del altiplano y luego de Bolivia. Estos aspectos 1t0 han 

sido analizados pues escapan al objetivo de nuestro trabaj'o de ofrecer 

una visi6n de conjunto del campo boliviano que junto con la mineria 

fueron los espacios en que se desarrollaron las oligarqu!as y sus in
telectuales. 

(34) "1e Jorge Ovando Sanz en Sobre el problema nacional y colonial de 
Bolivia, edit. Canelas, Cochabamba, 1962; PP• 151-274, el autor de e~ 
ta teoría • Mantiene esta postura Arturo Urquidi. op, cit,.,. PP• 178-
289¡ Amado Canelas; Mito y reali~ad de la reforma agraria, PP• 89-93 
y Herbert s. Klein. op. cit .•. , p. 194. 



3.- LA MINERIA: FACTOR DETERMINANTE DE LA ECONOMIA BOLIVIANA EN Et 

PERIODO 1880-1932. 

3.1.- LA BANCA Y LA MINERIA. 

La minería en Bolivia desde la colonia y en todo el siglo XIX y. 

hasta 1930 en que termina nuestro estudio, conBtituy6 el polo dinbi

co de la econom!a del pa!s. Desde finales del siglo XVIII hasta mec11,a_ 

dos del XIX la miner!a en Bolivia sufri6 un estancamiento que s6lo e

nunciaremos, pero sin detenernos en detalles que rebasarían el objet! 

vo de la exposici6n. 

Desde el ~ltimo tercio del siglo XIX se recuper6 notablemente el 

sector minero, logrando dinamizar de nuevo a la economía boliviana en 

cuanto a un ,mayor crecimiento econ6mico, que no llev6 aparejado el d,! 

sarrollo de la economía boliviana ni de su sociedad, adn cuando e~ª! 
tos años que van desde finales de la guerra del Pacifico (1882) hasta 

la guerra del Chaco (1932), se hicieron algunos intentos aislados por 

lograr la armenia entre crecimiento y desarrollo econ6mico. 

En la ~poca de interguerras del Pacifico y del Chaco,(el modelo.! 

con6mico boliviano se· estructur6 en funci6n de la minería. Todas las 

actividades y !reas econ6micas giraban o estaban íntimamente relacio

nadas con el sector extractivo que estaba dirigido a satisfacer las 
necesidades de los países industrializados del sistema capitalista 

mundial. La banca, el comercio de importaei6n y de exportaci6n, las 

actiVidades artesanales-industriales y el sector agropecuario se in-

ter-relacionaban con la mineria y se supeditaban a las pautas que es

te sector imprimia a la economía en su totalidad. Esto se debi6 a que 

Bolivia se inscribi6 dentro de lo que se denomina "economía de export.! 
ci6n". Es decir, aquella economía que se constituy6 para exportar.sin 

interesarse en crear y aumentar un mercado interno y sin lograr, por 

tanto, constituir una economia capitaliRta l!lercantil manufacturera, 

sino una economía exportadora hacia afuera. Adem~s, este r~gimen ex

portador favoreci6 la existencia de una economia natural o de autoco!_ 
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sumo al lado de la exportadora, donde -Y por ello no se trat6 de una 
econom!a "dual"- la economía exportadora entrab6 e impid16 el desarl'2 
llo arm6nico del resto del sistema econ6mico y no al rev6s. 

La econom1a de exportac16n, donde s6lo el sector minero result6 

el factor dinlmico de la econom1a boliviana, fue producto de la diq 
ai6n internacional del trabajo que coloc6 a Bolivia (al igual que a 

la mayor!a de los países de Am~rica Latina) como productor-exportador

de materias primas y consumidor de manufacturas .• J ~to se, d16 en base 

al llamado "desarrollo" capitalista en la forma de la desigualdad CO,!!! 

binada entre pa!ses, consecuencia a su vez del carlcter de la acumula -
ci6n de capital, tanto dentro como fuera de Bolivia, donde el crec:l..-
lliento de la econorn!a se bas6 en la ecplotac16n de muchos por pocos y 

la concentraci6n en manos de esta m1nor1a de los recursos del desarr:2 
llo econ6mico-socia1.(Para lograr este tipo de econom!a de exportacibn 
se hizo necesario la articulaci6n entre los sectores criollos mineros 

de la plata y del estafio con los centros hegem6nicos de Europa y Est.a. 

dos Unidos, 
- Una vez explicado el funcionamiento general del esquema de expor. 

tac16n, pasamos a analizar la interrelaci6n entre la minerla y{la han 
ca. Esta en el periodo de 1880 -a 1900 fue controlada por los grupos 
mineros de la plata y sus socios chilenos y britbicos. PosteriormE!!_ 
te~ en la ftpoca estafi!fera (1900-1930) fue dominada por los gran.des 
empresarios de la "Rosca" junto con el capital internacional. 

En el primer periodo, el Banco Nacional de Bolivia, que :fwtciona
ba en BoliVia desde 1871, en 1876 se separ6 del Banco CGJm.SOlidado de 
Chile.) Anotamos lo anterior para destacar la conexi6n entre el capital 

chileno-britfmico y el boliviano y para observar que la penetraci6n 
del capital extranjero en Bolivia, en el sector financiero, se rea11-
z6 por intermedio del Banco Nacional de Bolivia. 

(El capital extranjero tambi6n penetr6 en Bolivia asocibdose di

rectamente a las empresas mineras, a los ferrocarriles, a los bonos 
del gobierno, etc., )aun-que ya desde 1868 funcionaba en La Paz el Banco 

BoliViano con capitales de Henry Meiggs (agente de los capitales bri.

tlnicos). En 1869, el Banco Cr.dito Hipotecario de Bolivia tambi6n f'u!! 

cionaba con capital de Meiggs. (1) 

<1> cf'r;;-ü"üi.1iermo "i:.ora":"-iistoria del moviaiento obrero boliviano, to
mo II~ La Paz, edit. Los amigos del libro, 1967; p.173 Y Luis Antezana. 
op. cit., tomo II, PP• 31 Y 34. 
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Posteriormente, (en la era estafl1f'era, otro banco, el de la Nac16n 
, 

Boliviana, fue el instrumento de penetraci6n del capital internacio-
nal. 

Interesa destacar, mls que la penetraci6n del capital ex~ranjero 

-que de por si fue muy importante y control6 la actividad bancaria-, 
la fuerte ligaz6n que se di6 entre la miner1a, la banca y quienes 
controlaban el Estado.) 

Gregorio Pacheco, por ejemplo, tu.e el primer presidente del Banco 

Nacional de Boli Via y a la vez pr6spero minero y presidente de la R,! 

p~blica entre 1888 y 1892. Este banco perdi6 hasta 1900 una gran caa. 
tidad de capital por haber prestado a varias empresas mineras extra.5. 

toras de plata, como las Compañías Guadalupe y Colquechaca, en las 
que Pacheco tenia fuertes intereses. Esta instituci6n bancaria prac

ticamente monopolizaba la banca, pues, hasta 1892, se 1mpid16 la ere! 
ci6n de nuevos bancos, como el caso del Banco Paceño, que en. 1886 no
logr6 la aprobaci6n de sus estatutos por el gobierno (hay que recor

dar que Pachaco era presidente en esa 6poca).(Ex:1.st1an s6lo cuatro 
bancos, el Boliviano, el Nacional de Bolina, el Francisco Argandoña 
y el Industrial Hipotecario, todos ligados 1ntimamente con la miner1aJ 

Otro ejemplo de relaci6n rniner1a-baaca en este periodo fue el del 

tianco de Potosi, fundado en 1884, que tuvo dificultades por prestar
le s6lo a una empresa minera que quebr6 con la ca!da del precio de la 
plata y que, por supuesto, trajo como consecuencia la quiebra de es
te banco por el año de 1900. 

El Banco Argandofia pertenecia al minero del mismo nombre y el Ba}l 
co Mercantil, fundado en 1905, era propiedad de Patifto. El banco de 
la Naci6n Boliviana, constituido con aportaci6n del Estado boliv.iano, 

desde 1911, por una serie de maniobras de Patifto cay6 totalmente en 
sus manos.Ell, 19?9.-. esta instituci6n bancaria se convirti6 en Banco 
Central de la Naci6n, pero sigu16 controlado su Consejo de Administr! 
ci6n por el patiñismo. (2) 

(2) Para la constituci6n del Banco de la Naci6n Boliviana "••• el Es-
tado boliviano aport6 12 y medio millones de bolivianos, que obtuvo en 
pr~stamo en un banco francfls, el Credi t Mobilier. En principio, la ag 
ministraci6n del instituto emisor debia contar con tres vocales prop~! 
tarios por el gobierno, en representaci6n de las 100.000 acciones del 
Estado, y los cuatro res.tantea por la junta general de accionistas •• ./ ••• 
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(La reforma bancaria de 1914 auspiciada por Casto Rojas y Jos6 Gu

tiel'rez Guerra durante el segundo gobierno de Ismael Montes, qui:a en 

190? se orientaba hacia un banco estatal que monopolizara la banca, 

d16 origen, segdn Augusto C~spedes, a la aparici6n del tercer parti~ 

do pol!tico olig!rquico de BoliVia, el Republicano,)lo que nos da una 

idea de la importancia de la banca en la po11tica de la naci6n del A! 
ti plano. 

" La reacci6n de los directores y accionistas perjudi
cados por la reforma monopolista irrumpi6 en el terre
no político con violentos ataques contra Montes y as! 
naci6 •••delos bancos privados, el Partido que se baY.. 
tiz6 con el nombre de Uni6n Republicana ••• " (3) 

Con la reforma bancaria de 1914 result6 perjudicado aquel sector 

bancario que fue excluido de la participaci6n en el Banco de la Nac16n 

el cual tenia car!cter de dnico emisor. Los bancos Nacional de Boli

via y Francisco Argandoña encabezaron esta oposici6n a la reforma b8!!, 

caria. 

(La dependencia de la banca a la minería d16 origen, entre otras 

cosas, al endeudamiento interno y externo en el que incurrió el .l!:stA 

do boliViano por falta de ingresos suficientes que permiti6 el pago 

de muy bajos impuestos a la mineria)con el. fin de mantenerse y cubrir 
las necesidades mineras, ferroviarias y adn bancarias)a pesar de que 

el Estado mismo contribuy6 con aportaciones importantes de capital a 

la constituei6n del Banco de la Naci6n Bolivia.ua. 
Internamente el Estado conservador y libHral, acudi6 a pr&stamos 

del Banco Nacional o incluso de empresas mineras como Guadalupe, HuS!! 

chaca, Aullagas y Colquechaca, o a pr~stamos del patiftismo, dando o
rigen a que 

" ••• los acreedores ( que no hac!an sino adelantar por po
cos meses los impuestos que deb!an satisfacer al fisco) o~ 

•••/••• sin la ocÜrrenciade las acciones del Estado. Despu~s de una 
serie de maniobras de Patiño, la representaci6n del gobierno en el -
cuerpo directivo se redujo a un propietario y un suplente por haber 
vendido 30.000 acciones. M~s tarde el Estado vendi6 20.000 acciones 
mls y la directiva del Banco de la Naci6n Boliviana qued6 sin dere
cho de elegir representante para su Consejo de Administraci6n y que
d6 totalmente en manos de la firma Patiño. Luis Antezana. ~'-Cib_, 
p. 204. Ver tambi~n a Luis Peñaloza. QP..~~it., tomo II, p. 34. 
(3) Augusto C~spedes._~~-~_ci~., p. 38. 
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ten!an grandes utilidades explotando considerablemente 
al Estado, ya sea mediante rebajas, ya mediante conve
nios que los convert!an en recaudadores de sus propios 
impuestos, ya mediante altos intereses ••• " (4) 

~Cuando el Estado boliviano, bajo la Administraci6n Liberal, recu
rr16 a solicitar un pr&stamo interno en los bancos Nacional de Boll-

via Y de la Naci6n Bo11Viana, se demostr6 la existencia de un Estado 

dentro de otro Estado pues 

"• •• si el gobierno pagaba los intereses, los bancos ••• 
(en los que el Estado tenia mayoritaria participac16n 
mls no poder de decisi6n, como en el caso del Banco de 
la Naci6n Boliviana) ••• quedaban facultados para reca~ 
dar los impuestos sobre minerales y las concesiones del 
petr6leo, los que ganaban los dividendos de las socie
dades an6nimas y sus beneficios, los establecimientos 
sobre utilidades de las compañías mineras y bancarias, 
en fin, loa Bancos acreedores se convert!an en el Est-ª 
do mismo ••• " (5) 

En. cuanto el endeudamiento externo, el Estado boliviano recurr16 
a Aste para la ampliaci6n de la red ferroviaria y por la debilidad f! 
nan.ciera del pa1 s. Sin embargo, las empresas mineras segu!an mante-
niendo gigantescas ganancias al igual que sus bancos, aunque la ere~ 
c16n de infraestructura no iba por cuenta de las empresas mineras ni 

de sus bancos, sino quien se endeudaba era el Estado para construir 
v1as de comunicaci6n que facilitaban la exportaci6n de los minerales, 
que pagarían impuestos bajísimos al fiscoJ 

Sobre el endeudamiento externo volveremos mis adelante. Lo que nos 
interesa destacar por el momento es que tanto la orientaci6n como la 
planificaci6n econ6mica, en fin, la política econ6rnica de la naci6n, 
estaba en manos del sector mls poderoso de la banca privada, o como 
lo hemos demostrado, en manos de las grandes empresas mineras subor
dinadas al capital internacional 

En el periodo de las oligarquías de 1880 hasta 1930-34, el con-
trol y la orientaci6n de las inversiones la ejercieroQ los bancos pz:!. 
vados o, lo que es lo mismo, las empresas mineras: 

"En un principio las funciones principales de las in
versiones y de la planificaci6n econ6mica incumbían a~ 

(4) LuisPefialoza. op. cit., tomo II~ P• 421. 
(5) !bid., P• 434. 
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los bancos privados (como en toda Am,rica Latina) ••• 
por ejemplo, al Banco Boliviano, ••• el Banco Nacional 
(1871), al Banco Hipotecario Nacional (1893), al Ban
co Mercantil ••• (1906) ••• El primer avance en favor 
de una mayor iniciativa estatal en los terrenos de la 
plan1ficaci6n y direcci6n econ6mica lo constituye la 
estatizac16n en el año 1935 del Banco Central (fundado 
en 1928) y la fundaci6n del Banco Minero (19.36) "• (6) 

Finalmente en Bolivia los bancos mantuvieron en sus cr~ditos ca
racteres especulativos y a-dn de usura -por las altas tasas de inter6s 
que cobraban, lo que coloc6 a la banca como un agente que impid16 el 
desarrollo de la agricultura y de la incipiente industria y que se 

supedi t6 a los intereses r3.a la poderosa miner!a de la plata y del 8.§ 

taño. 

------·-·----- -··--
(6) Hans .fúrgen Puhle. op. ~ll•, P• 44. 



3.2 •• EL COMERCIO Y LA MINERIA • .._ _,_.._. ___ ._ 

El comercio en Bolivia resulta complejo por su condici6n de pa!s 
mediterrlneo. Estos problemas del comercio boliviano no se originaron· 

solamente con la guerra del Pacifico, sino que vienen desarrollbdo

se desde la ~poca colonial. Ex:l.st1a en aquel entonces el fen6meno de 

dependencia del comercio altoperuano de Chile, el Plata y del Bajo P,! 

rd, adn cuando la actividad de la miner!a altoperuana tambifm se nu-

·tr1a de los numerosos obrajes, de los productos alimenticios y de o

tros tipos elaborados en varias zonas de la Audiencia de Charca, que 
si bien no alcanzaban a cubrir en su totalidad las necesidades de las 
minas y poblaciones, por lo menos cubrían parcialmente la demanda. 

Hist6ricamente el Alto Perd no cont6 con un sector comercial au

t6nomo que propiciara el nacimiento de una nueva clase poderosa en el 

bbito econ6mico y político y que estuviera ligada con el comercio ay 
ropeo. 

(El sector comercial boliviano no conformó un grupo econ6mico-so
c1al poderoso que pudiera entrar en competencia o en contradicci6n de 
hegemonía con los terratenientes o con los grandes mineros de la pl~ 
ta o del estaño. Por ello se constituy6 en aliado de la gran miner!a 
y del latifundismo amparado por el liberalismo econ6mico que los go
biernos)del siglo XIX y luego las oligarqu1as del periodo 1880-1930 

~se empeñaron en mantener como pol1tica econ6mica (adn cuando hubo i!! 
tentos de proteccionismo en diferentes momentos de la historia repy_ 
blicana tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que fueron derro
tados por los comerciantes importadores)~ (6) 

El pacto de tree;ua de 1884 suscrito con Chile por el gobierQo b2, 

liviano vino a agravar la situaci6n, pues, adem!s de la desmembracien 
territorial y de establecer la cladsusla de naci6n favorecida en fa

vor de Chile, 

"• •• imponía a Bolivia la libre internaci6n sin pago de 
d.erooho. aduanero alguno de todos los productos chilenos, 

(6l"ira mayo'r -info:ñiiaéi6n'sobre estos intentos proteccionistas cons61 
tese las obras de Guillermo Lora. 22.!,_~it., tomo II,pp.164-65 Y Victor 
Paz Estenssoro. "Bolivia" en: El 12en_!amie~~Q. _e-5:qát>~~o_!at~~~ri~, 
M6xico, F .e.E., 19L•5, pp. 39, 41, 48 y 55. 
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concediendo reciprocidad (hipot&tica dado el escaso d! 
sarrollo de las industrias bolivianas) a los productos 
bolivianos, naturales y elaborados, que se internaran 
en Chile, divid1a el rendimie11to de la aduana de Arica, 
O.a de mayor importancia para Bolivil\) por mercader1as 
extranjeras que se importaren a Bolivia en la forma 
siguiente, 25 %. para Chile, 40 % para indemnizaciones 
a los nacionales chilenos y 35 % para Bolivia ••• (im 
65 % en poder de Chile)"• (7) 

De tal manera quete1 comercio de Bolivia y su principal renta a
duanera dependieron desde 1884 hasta 1904 de Chile, lo que endente

mente resinti6 a la econo~n!a y a su comercio en general • Sin embar

go, esta situaci6n irregular para el comercio boliviano fue elimina

da por el tratado de 1904, mediante el cual Chile reconoci6 el libre 
y amplio tr&nsito comercial por su territorio y puertos del Pacifico 

a perpetuidad.)Bolivia adquiri6 por este tratado el derecho de esta

blecer agencias aduaneras en los pue~tos ahora chilenos de Antofa-

gasta y Arica. knbas partes convinieron en una nueva relaci6n de re
procidad e igualdad en el trato comercial. Ademls, en dicho pacto, 

se restablecieron las relaciones de paz y amistad entre las dos rep,! 

blicas, se delimitaron las nuevas fronteras entre ambas naciones, se 

lleg6 al compromiso de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz 

por cuenta de Chile y se acord6 un pago en indemnizaci6n a algunas 

de las compañías mineras de Bolivia por parte del gobierno chileno. 

(8). 

lnesput3s de 1904, el comercio de Bolivia se liber6 de la tutela ch! 
lena, m!s ello no significaba que quedara en manos de bolivianos, ya 

que desde antes de la guerra del Pacifico, el comercio de exportac16n 

y de 1mportaci6n de Bolivia estaba controlado por casas extranjeras 

que se dedicaban tanto al JJayoreo como al menudeo) (detal). 

En la ciudad de La Paz, en 1928, de 43 comercios dedicados a la 

importación y a la exportaci6n, 34 pertenec!an a extranjeros y en la 
ciudad de SUcre la totalidad de las casas importadoras mayoristas pe[ 
tenec1an a firmas extranjeras. (9) (Estamos ante una situaci6n de mon,2 

polio del ·comercio exterior) 

--------·-----
(7) Luis Peñaloza. op. cit., tomo II, p. 175. 
(8) Ibid., P• 177. 
(9) Cfr. Gustavo Adolfo Otero. op. cit., pp. 203, 207, 208. 
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11 ••• que ejercen, durante ya varios decenios, unas 
cuantas firmas vinculadas con el capital finan:ciero, 
comandadas por la Grace, las cuales lucraron a su 8:!!, 
tojo aprovechando la situaci6n de dependencia del -
pais y la obsecuencia de los sucesivos gobiernos de 
turno"• (10) 

En 1928 las importaciones (monto en kilogramos) que realiz6 Boli

via provinieron principalmente de Estados Unidos, de la Gran Bretafia 

y de Chile, Perd y Argentina. Las exportaciones bolivianas estaban. 

constituidas fundamentalmente por minerales, principalmente estafio 1f 

se dirigieron a la Gran Bretaña, Estados Unidos, B6lgica, Alemania y 

a la Argentina, como se desprende del siguiente cuadro: 

-ARO 1928-
mQRTACION~S--ª BOLIVIU,?OVErf!.~TES DE: 

1.- Estados Unidos •••••••••••••• 64.578.338 Kilogramos 
2.- Gran Bretaña •••••••••••••• 31.248.780 " ,.- Chile •••••••••••••• 31.245.669 " 
4.- Perd •••••••••••••• 16.328.890 " 
5.- Argentina •••••••••••••• 11.701.016 " 

m,Q,RTACIONES DE BOLIVIA_QOH DESTINO A; 

1.- Gran Bretaña •••••••••••••• 89.494.183 Kilogramos 
2.- Estados Unidos ............ ,. 27.558.058 11 

3.- B6lg:lca 13.542.820 " •••••••••••••• 
4.- Alemania 7.529.163 " •••••••••••••• 
5.- Argentina 5.040.942 11 •••••••••••••• 

Bolivia importaba principalmente en dicha fecha productos manuf'a.5. 

turados, alimentos y ciertas materias primas o semi.elaboradas, en tea 
to que exportaba mayoritariamente un 92 % de minerales, de acuerdo a 
la 1nformaci6n siguiente: 

PRODUCTOijl!!..§.~ORTAN: 

1.- Art!culos manufacturados•••• 42.064.056,27 ~ 
2.- Substancias alimenticias 

y bebidas 
3.- Materias primas y simpl~ 

mente preparadas 
4.- Animales vivos 
5.- Otros 

•••• 

•••• 
•••• 
•••• 

15.273.915,07 " 

6.893.272,33" 
1.873.096,26" 

336,60" 

TOTAL:66.104.673,53 ~ 

(10) Amado Canelas:-.Q.E.~ .c:!J.., pp. 31-32. 
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PRODU~TJ)A._Qu..!_§ijXPORTAN;_ 

l.- Minerales •••• 117.633.390,37 ~ • ••• 92,56 % 
2.- Productos 

vegetales •••• 6.484.769,60" • ••• 5.10 % 
3.- Productos 

minerales •••• 2.698.433,17 11 • ••• 2.12 % 
4•- Artículos 

reexportados •••• 144. 918' 43 11 • ••• 0.12 % 
5.- Manufacturas 

del pa!s •••• 122.415,13" •••• 0.10 % 
--

TOTAL: 121.083.926,70 ~ 100.00 % 

fEstamos ante el cl!sico pais dependiente, monoproductor, o mejor 
dicho, mono-extractor y mono-exportador de estafio para los pa1ses iB 
dustrializados a cambio de productos manufacturados caros de los Pa! 
centrales y a~n alimentos provenientes de laa naciones vecinas, del>! 
do a la super-especial1zaci6n del trabajo que colocaba a Bolivia como 
pa!s minero .J 

En 1928 las mls importantes aduanas de Bolivia se localizaban en 
la regi6n del Altiplano, en Uyun!, Oruro y La Paz, principales zonas 
de extracci6n de minerales las dos primeras y centro urbano comercial 
mis importante de Bolivia la dltima. Estos centros mineros se inter
comunicaban entre si y con los puertos de Arica, Antofagasta y Moll~ 

do mediante las v!as f6rrens construidas desde la &poca de la oligll!: 
quia conservadora para facilitar la salida de la plata y el cobre Pli 
mero, y luego del estaño, en ~poca liberal y republicana. (Ver mapa 

de la plgina 38). 
Una idea del movimiento aduanero nos la da el siguiente cuadro: 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN ADUANAS: ---·--·- _......, ____ ....,.. _______________ _ 
1.- Uyuni ~-: 71.376.379 importaciones y Bs 45.088.275 exporta- ,, 
2.- Oruro ~ 42.578.985 " 11 li 41.388.164 ciones. 
3.- La Paz" 43.596.324 " t1 ~ 10.300.946 t1 

Arica, Antofagasta y Hollendo eran las principales v1as de ingr_! 
so a la Repdblica Andina. 

1.- Arica••• 61.606.069 peso en Kg • 
2.- Mollendo. 28.414.025 " " 

••• 
••• 

24.940.232,78 valor en~ 
16.495.876,98 11 11 

. .. / ... 
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... , ... 
3 •• Antotagasta ••• 82.610.411 peso en Kg. •• 15.306.018,63 valor en Bs 
4•• La Quiaca ••• 9.984.480 " " •• 4.404.645,13 n 11 

5 •• Amazonas ••• 3.427.209 11 11 •• 2.773.455,64 11 " 6.- Pocitos ••• 3.229.927 ti " •• 1.784.327,10 " " 7.- Corumbl ••• 179.169 11 " •• 70.392,30 " ti 

8.- Embarcaci6n ••• 23.693 11 11 11.047,34 " " •• 9.- Rio Paraguay •• 211.z!IJ . 11 11 •• 218.622162 11 " 
TOTAL: 189.686.726 peso en Kg. 66.104.673,53 valor en Bs 

(11) 

Ademla de estas tres aduanas principales exist!an otras menores 
conforme a la ley de presupuesto nacional. Estas en 1928 eran: !tapiza, 
Villaz&n, Puerto SUA.rez, 'i.1.lla Bella, Quayamer!n, Yacuiba, Tarija, A

bunl. (Ver mapa,plgina 38). 
(Debido al auge estaii!fero, las exportaciones nacionales se eleve,. 

ron de 35.600.000 pesos bolivianos en 1900, a 156.ooo.ooo pesos boli
vianos en 1920, o sea, un alza del 431 % en veinte afios (12), aunque, 
como hemos visto, este abultado crecimiento fue unilateral y origin~ 
do en el aumento de lasecportaciones estañ!ferasJ 

Junto al auge estaft!fero, otras actividades y renglones de la ec2 
nom!a boliviana tuvieron cierto crecimiento, adn cuando subordinado y 

en funci6n de la principal actividad econ6mica del pa!s: la miner!a. 
En La Paz, por ejemplo, para 1928 s6lo exist!an 31 establecimientos 
que denominamos flbricas o talleres manufactureros y 8 en SUcre, en 
tanto que el sector comercial que prestaba todo tipo de servicios y 

venta de mercanc!as diversas (13) tuvo un gran auge como consecuen
cia del tipo de incorporaci6n de Bolivia al mercado mundial capital!! 
ta. 

El beneficio que recibi6 la naci6n boliviana de la explotaci6n de 
su miner!a fue muy bajo. Qlubo una expansi6n comercial y ea·cor.r:eapoJI"' 

dencia un estancamiento de las manufacturas nacionales. Poca riqueza 
proveniente de la minería se qued6 en el territorio nacional pero mal. 

distribuida geogrificamente ya que se concentr6 en algunas ciudades 
como La Paz, SUcre y Cochabamba y peor distribuida en escala social\ 

(11) ~odos los datos de importaciones y exportaciones han. sido toma
dos de Gustavo A. Otero. op. cit., PP• 109, 110, 112 Y 115. 
(12) Herbert s. K1ein. op. cit., p. 64. 
(13) Ctr. Gustavo A. Otero. QR.!..cit., PP• 20,3-215 Y Amado Canelas. !1-
to y realidad de la industrializaci6n boliviana, P• 186. -- ---·---~----·-- ---·---~---- -·-------
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Como ya anotamos,{no se increment6 la actividad manufacturera nacional, 
sino, por el contrario, y debido al modelo econ6mico exportador, prl&, 
ticamente se le destruy6. 

La incipiente estructura empresarial que exiat1a en Bolina era 
de tipo mayoritariamente artesanal y contaba con un mercado interior 
muy reducido~ Al respecto, el informe Boho 

11 ••. recordaba que el Agregado Comercial de la :&n.bajada 
norteamericana al describir este mercado en 1919, dijo 
que era de dudar si hab1an 10.000 familias en Bolivia con 
una renta anual de S u.s. 1.800 y de que probablemente 
no hab1an mls de 50 familias con una renta de 8 u.s.10.000 
al año •••" (14) 

El sector comercial urbano era mantenido por un reducido ndaero 
de consumidores de esas 10.000 familias bolivianas, lo que reduc1a 
las posibilidades de expansi6n del mismo. De all1 que: 

" • • • el comercio • • • careci6 asimismo de pos:1.bilida~ 
des reales de incrementar su poder dado el carlcter re.! 
tringido de todas las acti.ndades nacionales., tanto en. 
el orden interno como internacioaal. Por ello, actu6 e.,... 
sencialmente como capital usurario, con todos los vicios 
que le son caracter1sticos11 • (15) 

(El modelo de "desarrollo" econ6mico oliglrquico-minero condenaba 
al sector artesanal-industrial pr!cticamente a la desaparic16n, en 
tanto que manten1a al sector comercial, intermediario de 1mportac16n, 
como proveedor de los bienes de consumo necesarios para la poblaci&n 
y para el estreclD 1 reducido aercado interior formado por las capas 
urbanas de elevados ingresosJ 

El sector comercial depell.dia de la miner1a en base a laa peque-
fias divisas que el Estado quitaba a los grandes exportadores mineros. 
En consecuencia tal mercado interno se encontraba restriagido, pues 1a 
mayor parte del ingreso nacional se obten1a por la exportaci6n y por 
la 1mportac16n. Ademls, las formas de sobre-explotaci6n de mano de 2 

bra (pongueaje) limitaban el consumo~· 
La mayor parte del consumo de las masas trabajadoras proven1a de 

la economía de subsistencia, y ademls, la economía de enclave creada 
por la minería destinaba el excedente acumulado al exterior en forma 
de ganancias, limitando el consumo interno y las posibilidades de r.1 

{14) Amado Canelas. op. cit., p. 186. 
(i;) Ibid., P• 184. 
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1nversi6n. Este excedente acumulado tambi6n rue consumido en gastos 
improductivos econ6micamente y en mantener el juego pol1tico oliglr

quico.JVale la pena destacar queúa producc16n boliviana no dependi6 
para su realizaci6n de la capacidad interna de consumo pues naci6 pa
ra atender a las exigencias de la circulaci6n capitalista mundial. 

Ei capital comercial monopoliz6 las divisas de la miner1a y de a-

111 su resistencia a aventurarse 11en actividades de indole industrial 

que en otros paises, con la primera guerra 111Undial y con la crisis 
del 29, lograron una cierta diversificaci6n y desenvolvimiento indus
trial.}' 

Aunque la crisis de 1914, con la disminuci6n de las importaciones 
(16) motiv6 el colapso del comercio y la baja de los ingresos del 
Fisco (las aduanas cobraban 16 % a las importaciones y 3 % a las ex
portaciones) no se hicieron intentos (y los que se hicieron consi.gui! 
ron mucha resistencia) ni por evitar la extrema dependencia de la mi

nería ni por diversificar la economía para no depender de las import.e 
ciones. Igualmente {en 1930, con la caida de los precios del estaiio, 
los ingresos fiscales cayeron a~n mls y el comercio importador atraV,! 
s6 por otra grave cri~sj Sin embargo, como dice Canelas, con quitm 
estamos de acuerdo: 

" ••• comercio e industria (y terratenientes, agre~ar1a
mos nosotros) ••• coincid!an en considerar a la Gran Min! 
r!a, fuente primigenia de su estatus econ6mico y social, 
como sin6nimo de progreso nacional •••" (17) 

DespuAs de todo no debemos olvidar que los terratenientes ten!aa 
intereses en la banca, en el comercio o en la miner!a y que de igual 
forma muchos comerciantes y adn "industriales" y mineros ten!an lati
fundios como signo de prestigio social. 

En resume~ en el periodo estudiado, o sea desde 1880-1930, hemos 
tratado de destacar que el factor de mayor dinamismo y la principal 
actividad econ6mica en Bolivia fue la minería y que ·el resto··c1e las 
actividades nacionales se le supeditaron pues, como ya hemos sefialado, 

(16) Las importaciones disminuyeron en Bolivia de 54 millones de Bs. 
en 1913 a 39 millones de Bs. en 1914 y a 22 millones de Bs. en 1915 
por el bloqueo europeo. Tomado de Luis Peftaloza. op. cit., p. 223. 
(17) Amado Canelas. op. ci_!~, P• 30. 
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la miner!a constituy6 un caso t!pico de econom1a exportadora y de ea 
clave, la cual fue algo mis 

11 • • • que el producto de una econom!a internacional f\lnd,1. 
da en la espec1alizaci6n productivas es una tormaci&n 112, 
cial basada en el modo capitalista de producci&n1 que a
centda hasta el l!mite las contradicciones que le son 
propias ••• 11 (18) 

(La econom!a de e.xportaci6n minera en el plano pol!tico, se exp~,1 

a& en las agrupaciones políticas tradicionales, o sea, en loa parti
dos conservador, liberal, republicano y en cierta torma la ln16n Ra

cional, dejando tuera de cualquier duda la fuerte 1nter-relact6n a:1.

ner!a-poder pol!tico~ 

------ - ..... _,, . .._......._ 

(18) Ruy Mauro Marini. Diallctica .e!!. .,a de_¡!Jl.48-J:}..9.Ut Mlx:1.co, edio. 1 
ra, 1977,(serie popular N° 22), P• 53. 



3.3.- LA MINERIA. 

La mineria, de la plata o del estafto, monopolizaron la mayor par

te de la capitalizaci6n boliviana y extranjera. De tal forma,. destac.! 

ron las inversiones criollas de mineros potentados como Aniceto Arce, 
Avelino Aramayo, Gregorio Pachaco y otros, junto con las inversiones 

de chilenos, britinicos, franceses, norteamericanos y eanadienses,tB!; 

to en la era del resurgimiento de la minería argentifera como(en el 

siglo XX, con el d espartar de la actividad estañif era en .gran escala, 
cuando nuevas y adn mis poderosas inversiones se dirigieron al sector 

minoro. 

Este fen~meno se present6 en la mayoría de los países de Am6rica 
Latina: el desplazamiento del capital nacional por el capital extr8!! 

jero, que pronto, de socio en las compañías mineras, pas6 a constitu

irse en propietario mayoritario con hegemon!a'sobre el inversionista 

nativo.) 

El minero nativo ante la escasez de capital suficiente para prom.2, 

ver el desarrollo de sus empresas extractivas acudi6 a los paises ve

cinos de mayor crecimiento econ6mico, corno Chile, o a los centros fi
nancieros europeos y posteriormente, a los centros capitalistas nort! 

americanos.~ aspecto ideol6gico tambi~n se hizo presente en la Bol! 
via de fines de siglo XIX y principios del xx; los empresarios boli

vianos vieron en los pa!ses europeos (hasta la primera guerra mundial) 
el modelo de desarrollo "ideal"• Consideraron a Europa y a Estados U

nidos como sin6nimos de "progreso" lo cual llev6 a estos hombres a ·-
buscar ayuda en el extranjero. Adem!s, los mineros no estructuraron 

un proyecto nacional,sino mis bien, negaron la propia potencialidad 

del pais, aspecto que intelectuales como Arguedas se encargaron de 

·racionalizar y justificarJ 

La compañia minera Huanchaca respondi6 a este caso de desplaza-
miento del capital nativo por el extranjero. Hasta 1873 en que Arce 
busc6 accionistas en Chile para seguir con los trabajos mineros, la 

empresa era de Arce y de socios radicados en Bolivia. En ese afio, se 
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reconstituy6 la empresa con 6 millones de pesos chilenos de capital, 
pero todav!a en 1878 la mayor!a de las 6.000 acciones estaban radica -
das en Bolivia, aunque para 1891, con una nueva reestructuraci6n de 

1.6000.000 de libras esterlinas de capital, obtuvieron los capitaliJ 
tas chilenos y europeos una participac16n considerable y se traslad6 

la sede de la compafi!a a Valpara!so.(19). Esto no significa que Ar
ce se haya opuesto al ingreso del capital extranjero a Bolivia y a 
sus empresas. El personalmente fue el mis ferviente propiciador ;.de 

la entrada del capital chileno, fue pacifista en relaci6n con la gu! 
rra del Pacifico y tuvo una actitud antiperuana. 

No es un secreto que Ar·~ y otros(mineros de la plata fueron los 
principales beneficiados con el triunfo de las armas chilenas pues~ 
s1 se vincularon mayormente con los inversionistas de Val.para!so. al 

adoptar el Estado olig!rquico minero conservador de Bolivia una act! 
tud de unir los centros mineros con el puerto chileno de Antofagasta 
por medio del ferrocarril. 

En la ~poca del estafio, la vinculaci6n de mineros como Aramayo, 
Patifio y Hoschild con los otros centros inversionistas extranjeros 
tue adn mis notable y ello ha dado lggar a que en parte importante de 

la bibliografía boliviana (Peñaloza, Canelas, Klein, Dieterich y o-·~ 
tros) se vea en los llamados barones del estaño, el mayor entreguismo 
al capital extranjero. Ello en virtud de que radicaron sus empresas 
en los Estados Unidos y Europa, exportaron sus ganancias a naciones 
extranjeras, se alejaron "personalmente" de la vida política nacioDal. 

(19) Compañia HÜanchaca: Las acciones al 31 de mayo de 1878 se distq 
buían de la siguiente manera: 
4.727 acciones radicadas en Bolivia (de estas 1941 acciones pertene
cían a Aniceto Arce) y 1.273 acciones radicadas en Valpara!so, 6.000 
de 1.000 pesos cada una. 
Observaci6n: Aunque no cuadran las acciones con los resultados num6-
ricos, pues en realidad serian 4.555 acciones radicadas en Bolivia y 
1.264 en Valpara!so, ello muestra una tendencia inequivoca. 
"El Directorio de la compañia Huanchaca en 1887 era el siguiente: AD! 
cato Arce;Luis Dorado, Melchor Concha, Victor Nomemain, Y••• Rafael 
Per6 11 • Cfr. Luis Peñaloza.--9.R!. cih,. p. 182. 
La compañia Huanchaca segdn Rippy: "Posiblemente la m!s temprana de 
las provechosas compañías en la cual los ingleses tuvieron intereses 
minoritarios fue la Compañia Huanchaca de Bolivia, organizada en 1873 
por chilenos .y franceses para trabajar las minas de plata. Esta empr,! 
saque financ16 la construcci6n del Antofagasta and Bolivia Railway, 
tuvo dividendos anuales de 32,5 % sobre un capital nominal de 1,5 mi-... / ... 
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Y negaron·part1cipac16n al Estado boliviano adn en los impuestos a las 
exportaciones estañifera~ 

Nos dice Peftaloza, comparando· a los mineros de la plata con los 
del estaño: 

" • •. Aunque es'bas empresas ten!an trascendencia para 
el pa!s, como las de carlcter ferrocarrilero, su pos
terior capitalizaci6n permiti6 la intromis16n del im
perialismo capitalista extranjero en Bolivia, con sus 
funestas consecuencias. Mas, Arce fue el primero de 
los magnates nacionales de la plata, vinculados a su 
pa!s y con intereses y objetivoa·propios de una bur
guesía nacional boliviana 61c). No existe compara-
c16n entre los Arce, los Pacheco y algunos pocos in
dustriales mineros, bolivianos en todo sentido, y los 
millonarios nacidos en Bolivia, (se refiere a Patiño 
y a loe Aramayo) que han explotado el pais en el siglo 
XX, con el 6nico objeto de trasladar sus beneficios a 
otras naciones, y no titubeando en cometer los delitos 
mis enormes contra el bienestar de Bolivia, en su de
seo de lograr esta finalidad ego!sta"• (20) 

(El autor marxista Dieterich tambi6n califica a los mineros de la 

plata como fracci6n "nacional-burguesa" y menos 11en.treguista11 que los 
barones del estafio.)(21) 

A pesar de estas opiniones, consideramos que tanto los mineros de 
la plata como los ¡a.rones del estaño permitieron y adn buscaron la in

tromisi6n del capital extranjero en Bolivia, descapitalizaron la eco
nom1a nacional al exportar importantes capitales al exterior (22), le 

••• / ••• llones-de ~ durantei.os 20 años del periodo iniciado en 1883 
•••" Fl"ed Rippy. British inVe§.tm~A1'! _:f:_~ª-.tiJL~e.r.;.~ (1822-1949) ~a
neapolis, University of Minnesota Presa, 1959; p. 127. 
(20) Luis Peñaloza.2,E.. cit., PP• 187-188. 
(21) Cfr. Heinz Dieterich. ~.Jlit., p. 295. 
(22) En el periodo 1895-1900, la producc16n de plata (ya en plena de
cadencia), alcanz6 un valor de 92.496.425 de pesos boli'Vianos que eqll! 
valían a 18 millones de bolivianos por año, y en el periodo de 1901~--

_1909 esta misma producci6n de plata alcanz6 un valor de 63.945.484 pe
sos bolivianos que representaban 7 millones de bolivianos por año, loa 
cuales no circularon en su totalidad en el pa!s, apreci~dose una ex
portac16n importante 4e capitales. En el mismo lapso de 1901 a 1909 se 
produjo la astron6mica cifra de 230.000.000 pesos bolivianos aproxima
damente de valor comercial de estafio que no se quedaron en Bolivia si
no que contribuyeron a la creaci6n de las super empresas interllaciona
les de Patiño, Hoschild y Aramayo. Cfr. Luis Peñaloza. on. cit., PP• 
324 Y 233. 
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negaron al Estado boliviano recursos por medio de muy bajos impuestos 
a la exportaci6n de minerales (23) ademls de que vincularon la econ2 
mia boliviana al mercado capitalista internacional por medio de los 
ferrocarriles que unieron las minas a los puertos de exportaci6n. 

La diferencia entre los mineros de la plata y del estaño es un p~ 

to pol~mico e interesante de la historiograf!a boliviana. En nuestro 
criterio, s:l. existen diferencias notables e importantes entre unos y 

otros y a~n entre sus expresiones pol!ticas, los partidos conservador, 
liberal y republicano, pero, este aspecto, por su importancia y difiC'll! 
tad lo analizaremos mis adelante en la parte de los proyectos políticos. 

(En cuanto a las inversiones extranjeras en Bolivia, ~stas provini.! 
ron, principalnente, de Inglaterra, Francia, Chile y finalmente, de 
Estados Un-idos. Tomaron la forma de empr~stitos al Estado boliviano o 
bióD de inversiones directas en las empresas mineras, de ferrocarriles 
o de servicios, not!ndose que Bolivia, para los inversionistas extran
jeros fue un•pais marginal y adonde se dirigieron escasas inversiones, 
oi lo comparamos con el resto de Am~rica Latinaj(24). 

-----------·------
(23) En los años de 1901 a 1909 los ingresos fiscales provenientes de 
la exportac15n de plata fueron de 1.100.000 pesos bolivianos aproxima
damente en tanto que los ingresos fiscales provenientes de las export.! 
ciones de estaño fueron menos de 8 millones de bolivianos aproximada
mente. Luis Peñaloza. 2,P_~_cit., pp. 324 y 233. 
(24) A fines de 1880, el total nominal invertido por los ingleses en 
B"olivia (-en bonos de gobierno) fue de €. 1.6.54.000 que resultan una CaI! 
tidad minima ante los~ 179.490.261 invertidos en toda Am~rica Latina, 
como se desprende del siguiente cuadro: Observar en el mismo que 7 Pa! 
ces acumulan la mayor inversi6n: Argentina, Brasil, Chile, M&xico, Be
rd, Uruguay y Venezuela. 

INVERSIONES BRITANICAS EN AMERICA LATINA A FINES DE 1880. ----·--·------------·-·-·· -·-·--·-- ------- . 
PAISES TOTAL NOMINAL BONOS DE EMPRESAS 

INVERSIONES GOBIERNO ECONOMICAS ____ .,. .... _______ ··--·-- .. _._ ·- _ .. ___ - -- - .. --···-·-··· ...... _ .. _____ _ 
Argentina ••• ti .200338.709 ~ 11.233.700 ~ 9.105.009 
Bolivia ••• 1.6540000 1.654.000 •••• 
Brasil ••• 38.869.067 23.060.162 15.808.905 
Chile ••• 80466.521 7.765.104 701.417 
Colombia ••• 3.073.373 2.100.000 973.373 
Costa Rica •• 30304.000 3.304.000 • ••• 
Cuba ooe lo23lo600 •••• 1.231.600 
Republica Dominican. ?140300 714.300 •••• 
Ecuador 000 1.959.380 1.724.000 135.380 
Guatemala • º. 544.200 544.200 • ••• ... , ... 
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Estos prflstamos e inversiones permitieron a los países dominantes t· 

recibir intereses y ganancias que aumentaron su excedente interno y 

profundizaron el control de la economía boliviana. 

En la d~cada 1880-1890 se not6 un incremento de las inversiones 

directas de la Gran Bretaña en Arn~rica Latina, pues de 179.490.261 l! 

bras esterlinas invertidas en 1880 se aument6 a mis del doble en 1890 
(425.727.710 libras esterlinas). 

En el mismo lapso, en Bolivia se invirtieron~ 503.000 y~ 527.763 
en empresas mineras, á~n cuando no se debe pasar por alto que(una par

te de las inversiones britMicas en Chile sirvieron tambi~n para pene

trar la economía boliviana)en sus ferrocarriles, con la Antofagasta 

and Bolivia Railwa.y, que controlaba la v!a f~erea que comunicaba los 

centros mineros de Oruro, Uyuni y Huanchaca en Bolivia con el puerto 

de Antofagasta. Esta fue la v!a f~rrea monopolizadora del transporte 

de la producc16n minera desde su inauguraci6n en 1889 (secc16n Asco
t!n en la frontera chilena a Uyurd.) y en 1892 (sección Uyund-Oru.ro) 

hasta 1905 en que se concluy6 el ferrocarril del Guaqui (Lago Titica

ca) con la ciudad de La Paz que a su vez se comunicaba con el puerto 

peruano de Mollendo y del ferrocarril Arica-La Paz concluido en 1913. 
(25). 

La inversi6n en las minas de Bolivia era tambi~n marginal, mls 

adn si se compara con las inversiones inglesas en las repdblicas ban,!_ 
:Q.eras 
de la Am~rica Central controladas totalmente por los Estados Unidos ( 

El Salvador con~ 294.000 y Nicaragua con~ 411. 183) como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

... ; ... 
Honduras ••• e 3.222.000 ~ 3.222.000 f, ••••• 
M~xico ••• 32.740.916 23.540.800 9.200.116 
Nicaragua •• 206.570 • ••• 206.570 
Paraguay ••• 1.505.400 1.505.400 ••••• 
Perd ••• 36.177.070 32.688.320 3.488.750 
Uruguay ••• 7.644.105 3.519.220 4.124.885 
Venezuela •• 7.564.390 6.402.aoo 1.161.590 
General ••• 10.274.660 •••• 10.274.660 

TOTAL: ~ 179.490.261 E 123.078.006 e 56.412.255 
Datos tomados de: Fred Rippy • .9.1t._~, P• 25. 
(25) Cfr. Luis Peñaloza. filt!.._~ii_., PP• 351-352, 380 Y 384. 
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PAISES TOTAL NOMINAL INVERSIONES DIPRESAS 
INVERSIONES SEGURIDADES ECONOMICAS 

DE GOBIERNO 
-·- -·--·--·- -·--·--- ·--- --- ·-

.. ~. 

N• CAPITAL NOMINAL 
Argentina •••••• f. 156.978.788 t, 7 2.000.000 62 1, 84.978.788 
Bolivia •••••• 503.003 • •••• 3 503.003 
Brasil •••••• 68.669.619 37.009.593 47 31.660.026 
Chile •••••• 24.348.647 9.535.s52 36 14.812.795 
Colombia •••••• 5.399.383 1.913.500 23 3.485.883 
Costa R:Lca ••••• 5.140.840 2.000.000 4 3.140.840 
Cuba ••••• 26.808.000 24.412.000 7 2.396.000 
Rep. Dominic •••• 1.418.300 714.300 2 704.000 
Ecuador ••••• 2.189.480 1.824.000 2 365.480 
El Salvador •••• 294.000 294.000 •• •••• 
Guatemala ••••• 922.700 922.700 •• •••• 
Honduras ••••• 3.888.250 3.222.000 5 666.250 
Mftxico ••••• 59.883.577 20.650.000 39 39.233.577 
Nicaragua ••••• 411.183 285.000 3 126.183 
Paraguay ••••• J .• 913.424 828.300 3 l.085.124 
Perfi ••••• 19.101.315 ••••• 7 19.101.315 
Uruguay ••••• 27.713.280 16,159.395 15 11.553.885 
Venezuela ••••• 9.846.219 2.668.850 15 7.177.369 
General ••••• 10.297.702 • •••• 16 10.297.702 

TOTAL: t. 425.727.702 t. 194.439.490 289 e 231.288.220 
(26) 

De 1890 a 1900 1as inversiones brittmicas en Bolivia y en .AJll6r.lca 
Latina no siguieron la tendencia de crecimiento, sino que se d16 W!1 f,! 

n6meno de contracc16n. Se hab1a entrado en una crisis c1clica depresiva. 
(En Bolivia el momento cumbre de las inversiones británicas tue en 

la d6cada de 1900-1911. En este sentido se ha asociado al c.apital in
gl6s con el partidQ conservador y a laa partidos liberal y republicano 
con el capital norteamericano-pero, como podemos observar,1la relaci6n 
entre las inversiones y las agrupaciones pol1ticas no fue tu \ajlllte) 

En la primera d~cada del siglo XX se establecieron en Bolivia la 
Berenguela Tin Mines, Limited, organizada en 1905 y dedicada a la ex
tracci6n de estafto; la Bolivian General Enterprises, Limitad~ fundada 
en 1903 con el prop6sito de especular con tierras y de colectar y ex
perimentar en plantaciones de caucho; la National Match Fact~ry ot Dg_ 

11Via, Limited, establecida en 1907; la Electric Light and Power Com-
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pany ot Cochabamba (dependiente de una corporac16n canadiense) establ,!. 

cida en 1908 para dar servicio el6ctr1co .a esa ciudad. 
En total, para 1911, las inversiones inglesas en mine~ia inclu!an 

12 compañías con un capital agregado nominal de E 1.613.3.38. Sin emb9!: 

go, en las mayores empresas estañíferas, de plata y del cobre (osea 
la Patiño Min.es, la Compagnie Aramayo de Mines en Boli vie luego Arama
yo Francke y Compafi!a y la Corocoro United Cooper Minest Limited), los 

ingleses no tuvieron participaci6n mayoritaria,(2?). 
De 1911 en adelante el capital ingl6s que oper6 en Bolivia proba

blemente no exced16 de 2 millones de libras esterlinas para la d&cada 

del 20 y lleg6 como mucho a 4 millones de libras esterlinas.(Despuis· 
de la primera guerra mundial la ca!da de las inversiones britbicas 

tanto en Bolivia como en el resto de Am,6rica Latina fue una constante 

(28). Se había producido el desplazamien·~o de l_a hegemonía econ6mica 

"("27) Hemos tomadoeStos datos de inversiones inglesas y compañ!as bri .. 
tánicas establecidas en Bolivia de: Fred Rlppy._9p. cit., PP• 53t so. 
126 a 128 y 244. 
(28) Sobre la ca!da de las inversiones britlnicas en Bolivia y en Am6-
rica Latina, con la consiguiente d1sminuci6n del ndmero de empresas 
britbicas dedicadas a la minería, el siguiente cuadro es ilustrativo 
para el periodo 1890-1945. 

!!!M.E~O DE~Pª~.§A.§ ... MI~~s_q9N INVERSlONE$_~ITANICAS DE@J-890-1945. 
PAISES 1890 1900 1911 1913 1929 1945 
Argentina •••••• 8 3 3 3 •• . . • • 
Bolivia ••••• .5 3 12 10 6 5 
Brasil ••••• 6 11 18 16 10 3 
Chile ••••• 9 15 8 8 4 2 
Colombia ••••• 29 31 35 19 16 6 
Costa Rica •••. 3 •• •• •• •• • •• 
Cuba ••••• •• 1 2 1 •• •• 
Rep. Dominic ••• 1 •• •• •• •• •• 
Ecuador ••••• 2 •• •• l •• •• 
El Salvador ••• 1 1 2 2 •• •• 
Honduras •••• 1, •• 1 5 •• •• 
M&xico •••• 47 39 65 50 19 7 
Nicaragua •••• 3 7 4 7 1 1 
Panaml •••• •• •• 2 3 3 2 
Perd •••• 8 5 16 12 7 5 
Uruguay •••• l •• 3 2 •• •• 
Venezuela •••• 12 3 5 4 5 3 
General •••• 2 2 9 1 l •• 

TOTAL 150 121 185 144 72 34 

Tomado de Fred Rippy. op. cit., P• 55 
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de la Inglaterra en decademcia por el vigoroso neocapitalismo monopol~.!. 
ta de los Estados Unidos. Desde la dicada de 1920 en adelante, los Est.! 
dos Unidos sobrepasaron en inversiones al Reino Unido~ 

" • •. Estad!sticas publicadas por la Oficina de Comercio 
Interno y Extranjero de los Estados Unidos revelan que 
las inversiones americanas en 111:1.nas en la Amftrica Latina 
son mls grandes que las inversiones britbicas desde la 
d6cada de 1920. Ciudadanos de los Estados Unidos ten!an 
S u.s.Dls. 732.053.000 invertidos en 152 empresas mine
ras en Mlx:ico [en tanto que los ingleses manten!an para 
la misma fecha 72 empresas mineras en toda Am6rica Lati 
nll) ••• La ma7or parte de este capital minero fue en va-: 
rios años a Chile y a M&x:ico, pero grandes sumas fueron 
a Perd, BoliVia, Am~rica Central, Cuba ••• 11(29) 

{En Bolivia, el capital norteamericano se dirigi6 al sector p~blico 

Y privado. Al primero por medio de empr6stitos al Estado y al segundo, 
principalmente por las v1as de comunicaci6n, espec!ticamente en los f,!. 

rrocarriles. Esto se debi6 a que el Estado boliviano al no obténer de 
la principal actividad econ6mica del pa!s,o:sea, la miner1a, los recui:, 
sos suficientes para cubrir sus gastos y erogaciones tuvo que recurrir 
a pr6stamos en el extranj.ero. Esta si tuaci6n explica el poco po.der que 
tenia el Estado cuando se trataba de la miner!a, intocada, o mejor di

cho, se explica con este fen6meno la inter-relaci6n muy estrecha entre 
la m1ner1a y Estado, ya que para reprimir a campesinos J obreros el E,! 
tado siempre se mostr6 eficaz y represivo. 

La mayoría de los empr~atitos extranjeros (principalmete norteame
ricanos) fueron realizados durante las admiriistracionea de los partidos 
liberal y republicano~ El primero de esos 'pr~stamos fue el &npr&stito 
Morgan, en 1908, suscrito por w.R. Grace y Co. en representac16n de J. 

P. Morgan & Co., de Nijeva York, por un monto de~ 500.000. 
En 1910 se recurri6 a un pr~stamo de la banca francesa del Credit 

Mobilier por~ 1.500.000 destinados a constituir el Banco de la Naci6n 
Boliviana, y en 1913 con la misma banca, el Estado boliviano rec:Lbi6 ~ 
1.000.000. Luego, en 1917 el norteamericano Chandler Bank prest6 al E~ 
tado 2.400.000 u.s. DLS. 

La ~poc·a de la oligarquia republicana se 1nici6 tambi~n con mls 
fuertes y crecidos empr~stitos extranjeros: en 1921 la Ullen Contras
ting Co. (norteamericana) prest6 u.s.m.s 2.253.000 al Estado boliviano 
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en tanto que Tbe Equitable Trust Co., de N~eva York, en el mismo ailot 

anticip& un mill6n de d6lares pero con: 

"••• opci6n de tomar cualquier empr&stito que emitiera 
Bolivia, renunciando as!, el gobierno y muy imprevisor,!_ 
mente, a toda libertad de acci6n para contratar en la 
forma mis conveniente a sus intereses•••" (30) 

El empr&stito llamado "Nicolaus" de 1922 contratado por la admini,! 
traci6n de Saavedra con Stiffer Nicolaus por un monto de 8 u.s.m.s 33 
millones, se tom6 como un modelo de negocio nefasto para Bolivia y muy 
provechoso para el banco extranjero, pues el tipo de colocaci6n fue 
muy bajo y alto el 1nter6s a pagar al banco por la naci6n, ademls de 
que Bolivia perdi6 el control y su soberan!a financiera al quedar sus 
rentas supervisadas por el banco extranjero. 

En esta negociaci6n y muchas mls resalt6 el tipo de relaci6n esta
blecida entre la banca nativa boliviana con los grandes bancos intern,1 
cionales pues la banca boliviana, aparentemente, perdi6 la parte del 
control financiero que anteriormente compart!a con el capital extranj! 
ro sobre las finanzas bolivianas(ver plginas 28 a 32 de este capitulo). 
Esta relaci&n, en nuestro criterio, amerita una investigaci6n que eXC,! 
de los objetivos del pPesente trabajo pero que es blsica para explicar 
si(hubo confrontaciones entre el capital baacario boliviano y el extraa 
jero o por el contrario, si se debi6 al entreguismo de la burgues!a d.!, 
pendiente nativa a los centros mundiales de poder o a su desent·eaclimie!. 
to del pa!s al depositar sus diVisas en los bancos extranjeros.} 

Otros empr!stitos suscritos por el Estado boliviano fueron con el 
Glynn Milla & Co. porS6oo.ooo que constituy6(uno de los antecedentes 
de lo que posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (F.M,I.) utilizaron 
como estrategia o pol!tica econ6mica al conceder pr~stamos a los pa!ses 
dependientes. Estamos hablando de los pr~stamos "atados" o "condiciOD.!, 
dos"•) En esta negoc1aci6n Patiflo sali6 garante del gobierno ante la 
Glynn Milla & co., pero se cuid6 de que se introdujera en el contrato 
de emprlstito una cladsula especial que consist!a: 

" • • • en que durante la vigencia del empr~sti to no se P.2 

(30) LuisPefialoza.··o¡.--ci t-;, PP• 435-436. Los datos de pr,stamos ex
tranjeros al Estado boliviano fueron tomados de la misma obra PP• 428 
a 431. 
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dr!an elevar en ninguna forma los impuestos que entonces 
gravaban a la minería y sus productos, ni se pod1an crear 
nuevos impuestos sobre la industria, productos, utilida
des ••• " (31) 

~ El gobierno de Hernando Siles contrat6 los empr6stitos Dillon Read 
¡·,, ~~ 1927 y 1928 por 14 y 25 millones de u.s.DLS., respectiv~ente, que 

l ·~·~: Jto recibieron criticas pues se suscribieron en condiciones mls o menos 

equitativas para Bolivia. 
En cuanto a vias f6rreas, los norteamericanos en Bolivia lograron 

articular la Red Speyer en la lpoca de la oligarqu1a liberal. Por coa 
trato firmado entre el Estado boliviano y The National City Bank y Sp! 

yer y C!a. de Nueva York, en 1906, durante la administraci6n de Ismael 
Montes, el capital extranjero pudo controlar y monopolizar la adm1n1Sio 
trac16n de las vías f6rreas de entrada y salida del pa!s, con el agra
vante de que la mayor!a del capital invertido en su construcci6n prov! 
n!a del Estado. Sin cmbargo,apareci6 Boliviá como deudora y la propie
dad de los ferrocarriles y v1as t6rreas qued6 en manos extranjeras a 
perpetuidad y arrendado por un tiempo de 90 años, 

El National City Bank y Speyer & C!a, formaJ1do The Bol1Via RailWB.Y 
Company controlaron tambi6n la da tlrrea de .ntotagasta a Onfo• De 
esta manera, la red ferroviaria boliviana f'tle controlada por el capi
tal extran,jero coD una m!nima invers16n. Esta Red Speyer tav.orec16 tB!! 
b166 a los socios nativos del capital extranjero, pues por medio del 
sistema ferroviario abarataron el costo del estaiio, al facilitar su 

transportac16n a los puertos de exportac16n.(~e prodlljo una conjuac:t611. 
entre la metr6poli y los socios nativos, donde la red ferroviaria co
llUD1.c6 el interior del altiplano con el puerto de Amtotagasta que a 111 

vez estaba conectado con la metr6poll. En esta negociac16n se e'fidea
ciaron las contradicciones internas entre los oligarcas bolivianos, 
pues, se prefiri6 al banco extranjero)y se desech6 el proyecto ferro
Viario de Fllix Avelino Aramayo. 

Mientras las sucesivas administraciones liberal, republicana 1 ab. 
de la tini6n r,racional recu·rrtan. a empr6stitos enormes en el extraajero 

,para poder atender los gastos de un Estado en crecimiento, de U?La bu-

(31) Luis ~effaloza. op, cit.; P• 446. 
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rocracia cada vez mls numerosa 1 ah tubi&n para pagar sus deudas aa,. 

ter.lores en el extranjero y construir caminos y das fftrreaa que ben.e,. 

rlciar!an. principalmente a la gran miner1a del estafto, (la misma JIO' Pl'2 

vocaba otra cosa que el acumulamiento de riquezas para exportarlas. al. 

extranjero en base a la explotac:l6n de miles de asalariados enterradoa· 

en las minas de 11111c1a, Oruro y Uyuni, as! como de la extracd8n de 

riquezas del subsuelo boliviano.) 

El estafto sali6 rumbo a los paises centrales indastrializados ell 

cantidades cada vez mayores. En :L900 se exportaron 16.230 t~neladas m! 
tl1icas. Ea 1920, coinc:l.diendo con la ca!da del partido liberal del go

bierno, sal1an 47.050. En resumenJ en los veinte afl.os de gobierno libe

ral se exportaron 707 .370 toneladas m&tricas de estafto con un valor C,2 

merc:1.al de 1.013.329.040 pesos bolivianos, cifra realmente astrol16mica 

ele la cual s6lo le toc6 al. Estado, por derechos de exportac16a, la 811-

ma de 49.016.640 pesos bolivianos. O sea,. que en cada afio la miner1a 

estaft!fera contribu1a s6lo con 2,4 millones de pesos bolivianos al Es_ 
tado •. 

En la siguiente d~cada (1921-1930) en que se turnaron en el poder 

republicanos y "nacionalistas", se exportaron 61.4.430 toneladas m&tri

cas de estaño con un valor comercial de 803 • .599.193 pesos boliviaDOs1 

mientras el Estado se quedaba con 57.431.537 pesos boli'ri.aDOs por de

reehos de exportaci6n, y ello debido a que aumentaron los impuestos· 

desde 1924, durante la administraci611 saavedra. il respecto preseDitamo:s 

las estad!sticas de exportaci6n de estai'io boliviano desde i900, donde 

se observan las cantidades m!nimas que le tocaron al .!!:atado y las d.

tras astron6m:l.cas ganadas por las empresas mineras. 

EXPORTACION DE EST.ARO DE 1900 a 19301 

ARO PESO BRUTO VALOR COMERCIAL DERECHOS DE 
TON~~. Bs. EXPORTACION Bs. 

1900 16.232 14.608.080 292 • .500 
1901 21.910 17.532.720 397.130 
1902 17.610 15.847-470 400.830 
1903 20.930 19.540.320 450.420 
1904 21.550 17.064.190 468.390 
1905 27.690 26.250.37-0 660.690 
1906 29.370 35.248.250 1.563.810 
190¡ 27.680 29.892.000 1.402.090 
190 29.940 30.928.800 929.120 ... / ... 
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... ; ... 
1909 35.570 31.654.110 1.103.;20 
1910 38.550 37·. 006. 500 1.454.690 
1911 37.070 ;2,639.600 2.268.850 
1912 38.610 60.238.200 2.767.280 
1913 44.590 67.784.370 3.760.980 
1914 37.260 42.479.890 1.948.900 
1915 36.490 44.a8;.450 2.158.550 
1916 35.540 42.652.260 2.539.420 
1917 46.430 85.258.480 4.909.970 
1918 48.800 129.611.140 ?·.380.650 
1919 48.500 99.924.440 5.951.210 
1920 47.050 112.282.400 6.207.640 
1921 31.8lu 42.909.300 1..99;.12u 
1922 53.480 6?.911.79u 3.057.660 
1923 50.430 ao.612.470 4.235.720 
1924 53.l•40 84.220.180 6.516.750 
1925 54.330 79.618.760 7.286.730 
1926 53.640 83.321.870 8.249.110 
1927 66.620 97.838.020 9.475.870 
1928 76.470 89.710.120 7.134.080 
1929 85.180 102.590.520 6.531.980 
1930 69.030 74.866.163 2.948.517 

Dentro del val,Jr total de las exportaciones de Bolivia, las prove

nientes del estafio ocuparon del 50 a casi el 80%, pero s6lo aportaron 

al tisco de un 4 a un 25% en el mejor momento,. como se observa en. loa 
siguientes cuadros; 

ANO 

PORCEN'TAJE DE LOS DERECHOS SOBRE EXPORTACION DE 
EST"ARO EN LOS PRESUPUESTOS NACIONALES. 

INGRESOS GENF.RALES Bs. DERECHOS DE 
EXPORTACI0N DE ESTARO Ba. % ________________ ;.._,;;___ -- ·----· .. ····-·- - ---

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

7.331.400 
7.965.350 
910148.350 
7.013.350 
6.838.756 
?.862.098 

10.401.502 
13.166 .• 683 
11.604.083 
11.847.231 
12.583.232 
16.911. 779 ,32 
20.161.416,3.S 
22.029.823,97 

292.500 
397.130 
400.8,30 
4.50.420 
468.390 
600.690 

1.563.810 
1.402.090 

929.120 
1.103.520 
1.454.690 
3.760.980 
2.767.280 
3.760.980 

3.99 
4.99 
4.38 
6.42 
6.85 
7.64 

15.03 
10.6.5 
8.00 
9.31 

11.56 
17.07 
13.72 
17.07 



ARO 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

ARO 

1914 
191.5 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
192.5 
1926 
1927 
1928 
1929 
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V !LORES DE JA.~ª~.t\_qIOti...Jl~~ST~..Q.t_ COMP.~~]lM 

CON LOS .. DE LAS _!XPORTACIOJ:!E~.-ª~~Y.IAN AS. 

VALOR DE LA VALOR DE LA EXPOR.;. PORCENTAJE 
EXPORTACION ._12~ ..ª-~T.M!QJ!!._._ -~~-Q.~Q[_TOTAf!, ____ )~1!, ______ -~---

17.064.190 
26.250.370 
35.248.250 
29.892.000 
30.928.800 
31.6.54.110 
37.006.500 
52.639.600 
60.238.200 
67.784.370 

EXPORTACIONES 
TOTALES Bs. 

VALOR COMERC. 
DEL ESTABO 

31.465.026 
42.060.869 
55.65~ .• 515 
50.331.548 
47.132.819 
63.764.467 
75.622.146 
82.631.171 
90.122.987 
93.721.512 

IMP~ SOBRE 
% EXPORTACION 

54.23 
62.41 
63.33 
59.39 
65.62 
49.64 
48.91 
63.70 
66.84 
72.32 

% DEL IMPUE.§ 
EXPORTAOO 

-·-·---- _____ ··---E.~.Q~t~--·-- _ ..... -- ___ P.F;;,_E;§!4R._O_~ .• ~~tARO 

65.801.146 42.479.890 64.55 1.948.900 4.59 
95.210.351 44.a8;.450 47.14 2.158.550 4-.a1 

101.484 •. 800 42.652.260 42.03 2.539.420 5.96 
157.748.054 82.258.480 54.05 4.909.970 5.76 
144.2.51.528 129.611.140 70.98 7.380.650 5.69 
182.162.851 99.924.440 69.27 5.951.210 5.95 
156.018.744 112.282.400 71.96 6.207.640 5.52 
66.919.445 42.909.300 64.12 1.99;;120 a.41 
94.769.561 67.911.790 71.66 3.057.660 4.50 

107.693.361 80.612.470 74.85 4.235.720 ;.2.5 
115.191.410 84.220.180 73.11 6.516.750 7-.73 
119.286.371 79.618.760 66.74 7.286.730 9.15 
122.681.287 83.321.870 67.92 8.249.110 9.90 
116.073.475 97.3a3.020 76.99 9.475.810 8.69 
127 .083.927 89.710.120 77.28 7.134.oso 7.95 
140.001.789 102.590 • .520 73.28 6.531.980 6,35 

(32) 

Las exportaciones de estaño desde 1904 comparados con el total de 

lasecportaciones nacionales ocuparon un 55% y en 1913 un 72!fo. Pero el 
porcentaje de los derechos sobre exportaci6n de estafto en los presupue~ 
tos nacionales para el mismo periodo solo di6 6.85% en 1904 aumentando 

{32) Los cu·adroa· 11Exportacf6n del estaño de 1900 a 1930", 11,orcentaje 
de los derechos sobre exportaci6n de estaño en los presupuestos nacio
nales" y "Valores de la exportaci6n de estafto comparado con los de las 
exportaciones bolivianas" fueron tomados de Luis Pefial.oza. op. cll• ,PP• 
233-234,220, 227 y 236 respectivamente. 
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apenas a 17.07 % en 1913. 
Como se puede apreciar, el estaño se const1tüy6 en la principal 

elq)ortaci6n de Bolivia_pero pag6 muy pocos derechos al fisco. De tal. 

maDJ.era quella miner1a a fines del siglo XIX y em el presente siglo, 

tuvo carlcetr de enclave, es decir, prlcticamente formaba parte de la 
industria del pa!s inversionista (Iaglaterra, EEUU, Chile etc.) y se 

integraba totalmente a los paises inversionistas por medio de los f.!, 

rrocarriles, carreteras, etc •• Estos elementos fueron extraños para 

la naci6n, se constituyeron en elementos extranjeros lf,.:tnmtadaa. para 

satisfacer las necesidades de exportaci6n de las compafiias monopolis
tas. Ademls, eran tan poderosas las compañías mineras en Boli Via que 
prlcticamente ejercían soberanía en su territorio. 

Las zonas mineras constituyeron especiesde islotes en un pa!s fil!! 
damentalmente atrasado y rural.) Desde el dltimo cuarto cltl. siglo XIX 

ya se notaban concentraciones humanas importantes en torno a las mi
nas, y sus dueños se aostraban como verdaderos empresarios modernos 
que trabajaban en gran escala con m~todos nuevos y sofisticados (to

mando en cuenta la ~poca) las ricas minas de Potosi (Avelino Aramayo), 
~ 

de B\tanchaca (Arce) o de la compañia Guadalupe (Gregorio Pachaco). ,, 
Sobre la base de la minería de la plata ae construy& la del esta-

fio, pues: 

"••• teniendo la ventaj:a de sus ricos dep6sitos y la red 
ferroviaria que babia sido construida para la industria 
de la plata, Bolivia estaba en posic16n de responder r!, 
pidamente a esta creciente demanda C se refiere Klein a 
la importancia y valor elevado adquiridos por el estafio, 
a fines del siglo pasado, debido al cambio de la tecnolg_ 
g1a industrial de Europa y Norteamf)rica) y febrilmente 
volc6 su atenci6n a los recursos no explotados de estafio· 
de la naci6n ••• " (33) 

El desplazamiento de la minería de la plata por la del EStafio de
bido a la ca1da de los precios del mineral argentifero y a{la nueva 
s1tuac16n favorable creada en torno al estafio, no modific6 el esqu~ 
ma ecoB6mico boliviano que s1gui6 persistiendo. durante el siglo XX 
aunque en mayores proporciones y con una nueva f)lite mls acorde con 
los nuevos tiempos de capitalismo monopolista e internacionalizaci6a 

del capital.) 

(33) Herbert s. Klein. op. cit., PP• 39-40. 
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Ea base al estaño, el nuevo grupo minero concentr6 y monopoliz6 

la producci6n de este mineral y de otros minerales como el anti11oll10, 

tugsteno, wolf~an, etc •• Este sector desplaz6 y absorbi6 a las comp.!1 
ffias mineras pequefias en muy corto tiempo. 

Con. la miner!a estañ!f era se di6 un gran desarrollo de las tuer-

zas productivas como nunca antes en la historia de Bolivia; 
"En Catavi se 1nstal6 la planta concentradora mis grande 
del mundo •••• En. Llallagua se tendieron v!as de 80 Km. de 
lineas para tran:v!as ellctricos que recogían el mineral 
en una inmensa explotaci6n subterrfi.nea extendida a lo la,t 
go de mls de 200 k116metros de socavones y galerías ••• 
Las compresoras de Cancañiri eran las mfls grandes de SU.d
amlrica y los 30 mil kilowatios generados en las minas, 
representaban mayor cantidad de energ!a que toda la que 
produc!a el pa1s ••." (34) 

Patiño concentr6 en sus dominios,'entre otras, las Compañ!as Htt,!. 

nani, la Japo, La Colquechaca, ~ Kami y en 1924 torm6 en Delaware, .. 
Estados ~dos, l.a Patiño Mines Enterprises Cona. Inc •• 

(Lo que se llam6 el super Estado Minero era ya una realidad despuls 
de la primera guerra mundial y en ella, los llamados barones del est.!1 

fto (Patifio, Aramayo, Hoschild) tuvieron mls importancia y poder de d,!. 

cisi6n que el Estado boliviano mismo.) como apunta Ortega: 
(" El auge del estafio, ••• , trae la estructuraci6n del po

der minero, es decir, el reino de la oligarqu!a estrecha, 
piramidal, incapaz de subordinar sus intereses a los de 
Bolivia. La soberanía minera representa otro verdadero 82., 
bierno dentro de Bolivia y en sus equipos se incluyen 1a 
diplomacia, la pol1tica, la abogac!a, la burocracia, la 
intelectualidad y todo grupo o individuo que de una forma 
u otra pod1a contribuir a la conservaci6n de la hegemonia 
minera"• (35)1 

Para finalizar este capitulo diremos que{lleg6 a tal punto la im
portancia de este grupo o "rosca" estañ!fera en la vida boliviana que 
"lario~ autores se han referido a la existencia de una "cultura del e,1 
taiio 11 como sin6nimo de cultura de conquista modeladora de un. patr6n de 
nda distinto del propiamente boliviano. üna cultura expresi6n de d&
pendencia y marginalidad.J 

"• •• En Bolivia, la cultura del estaf\o ha creado una menta
lidad-, una verdadera filosofía de vida, normas de trato so-
cial, nuevas maneras de alimentarse, la manera de vivir ••• " (36) 

(34) s. Almaraz Paz. op. cit. ,pp.23-24. Al mismo tiempo 11 ... la aldea 
de ~nc!a desarrol16 una poblaci6n de 10.000 habitantes y con su geme
la, Llallagua, se conectaron con Oruro por caminos y v1as flrreas COII§. 
truidas por Patiño ... " Herbert s. Klein. op. cit., P• 42 • 
l35) Jos& Ortega. op. cit., P• 60. 
(36) GUlillermo Bedregal. op. cit., P• 55. 



4•- EL PROYECTO OLIGARQUICO-HINERO LATIFUNDISTA 
Y LA INTEGRACION SOCIAL DE BOLIVIA. 

4.1 EL MARCO HISTORICO DE LA BOLIVIA OLIGARCA:l880-l93Q. 
LA ESPECIFICIDAD DEL PERIODO 1880-1930. 

La Bolivia comprendida entre las guerras del Pac!fi.co y del Chaco, 

constituye un conjunto diferenciado a la &poca 1825-1880 y a la po• 

terior a la guerra con el Paraguay, o sea,. desde 1935-1952. 

be diferencia este periodo con los primeros 55 años de vida repa

blicana independiente por una serie de factores pol!ticos y econ6mf..~ 

co~ de !ndole intermos y externos, estructurales, superestructuralea 

y coyunturales. 

Dentro de los factores pol!ticos que diferencian. los dos m·omen-
tos, se destacan el paso o evoluci6n del periodo anlrquico y de cont! 
nuas guerras civiles a un periodo.de relativa paz institucional. 

Entre 1839-57 y 1861-72, el país vive en continua anarqu!a Y gil,! 

rras civiles, donde el fen6meno caudillista personalista, principal

mente militarista, es predominante. En este periodo los ciViles toman 
el poder directamente en las personas de t 1nares(l861-64), Fr!as (18-

72-73 y 1874-76) y Adolfo Ballivian .(J.872-76), pero la anarqu!a y e1 

deS>rden internos siguen campeando en el pais hasta despu~s de la gil,! 

rra del Pacifico. Por el contrario,ldesde 1880, aproximadamente, se! 

nicia un periodo de relativa estabilidad pol!tica y "paz oligarca" 

con pocos momentos de p~rdida de laEStabilidad pol!tica (nos rafea¡;¡¡;. 

moa a la Revoluci6n Federal de 1899 y a la 6poca inmediata al inicio 

de la guerra del Chaco), en donde el caudillismo evoluciona de perso

:,ialista-militarista a formas partida.rias-personalistas, y en que l.oa 

civiles tienen mayor peso en su reluci6n con el poder, y en donde QU,!! 

d6 el Ejircito como guardi'11 y defensor de las clases dominantes, pe

ro sin intervenir en golpes de Estado y sublevaciones, tan frecuentes 

en tiempos pasadosJ 

A partir de la Convenci6n de 1880~empezaron a delimitarse grupos 

que se autodenominaron partidosJ(si bien el t~rmino partido político 
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en su sentido contemporlneo no se p~ede aplicar a estas agrupaciones) 

(que aunque mantuvieron formas personalistas, sin embargo, represent.!. 

ban un avance con respecto al periodo 1826-1880 al plantear princi~, 

pios e ideas en programas políticos de cierta organ1cidád y con una 

orientac16n definidamente liberal,}adn cuando muchos autores piensa 

que dichas agrupaciones no tenían ideas ni programas, cuando en real! 

dad los objetivos trazados en estos programas de los grupos po-liticoa

se conseguían iguales en uno y otro sector y as1 lo seflala Arguedas 

cuando dice: 

" Esos tres grupos (conservador, liberal, dem~crata.) lu,.. 
chaban sobre la base intima y profundamente sentida de 
que era menester conservar a todo trance al orden p6blli._ 
eo ahogado si posible para siempre los g~rmenes revolu
cionarios • ••" (1) 

lEl comportamiento o praxis política de estas agrupaciones se ca
racteriz6 por innumerables alianzas y componendas y tambi~n por rllP

turas entre ellos mismos, lo que los acerco mis y configur6 que fue

ran los partidos tradicionales olig1rquicos por sus aliuzas con los 

sectores dom1nantes.J 

En las elecciones de 1888 casi se fusionaron lti.berales y conser

vadores llegando a declarar que entre ambos partidos no existían di

ferencias sustanciales y que perseguían 1d6aticas aspiraciones, lo 

que se repiti6 en las elecciones'de 1892, cuando sa unieron los par

tidos liberal y dem6crata. En 1920-22 se aliaron republicanos "genu& 

nos" con liberales en contra de Saavedra. 

Como ya hemos señalado en parte anterior del trabajo,(despu~s- de 

la guerra del Pacifico una nueva tracci6n de la clase dominante con.§_ 

titui.da por los magnates de la plata, asumieron directamente el poder 

del Estado para servirse de ~l y para lograr un ambiente mls estable 

y acorde con su política de vincular de nuevo a BoliVia al mercado C,!. 

pitalista mundial. Se hacia necesario un clima positivista de "orden" 

para lograr el "progreso" requerido por Bolivia segdn los magnates de 

la plata, y dejar olvidado,. como cosa del pasado, los constantes 

cuartelazos, levantamientos caudillescos-regionalistas y sublevacio

nes. Se estaba dando, en definitiva, una nueva crisis del Estado que 

se reajustaba a las nuevas realidades. Se pasaba del Estado represen,.. 

(1) Alcides Arguedas. "Historia general de Bolivia", Obras completas, 
tomo lI~ p. 1347. 
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11 ••• de las oligarquías regionales y los ejf:!rcitos a
eaudillados Ca) •• el de las oliprqu!as asociadas al 
imperialismo naciente y los primeros ej6rcitos profesio 
nales ••." (2).) -

En fi:a , el capital extranjero exig!a en Bolivia ciertas condicio -
m,ea de paz y un clima propicio para aumentar sus inversiones, asi. co

mo gobierl'l:os "responsables", proclives y amigos a la penetraci6n de 
este tipo de capital. 

lta nueva fracci6n de la clase dominante surgi6 po,r las mejores 

condiciones econ6micas de:~ miner1a de la plata y a diferencia de la 

&lite terrateniente dominantc}en el periodo comprendido entre la tun
daci6n de la Repdblica (1825) y 188o,tasumi6 directamente el poder del 
Estado al tener apoyo econ6mico mls fuerte del que careci6 la clase 

terratelliente de los primeros 50 afias de vida independiente. As1, loa 
mineros de la plata lograroJ:L. estructurar un Estado mls cohereatemente 
oliglrquico y hasta modernizante en los tf!rminos de la 6poca. Con el 

estafio, posteriormente, se perreccion6 esta dominaci6n oliglrquica-
111.nera.latitundista 

El desplazamiento de los terratenientes po~ los mineros no s1gnd.

fic6 un quiebre entre unos y otros, sino, una sobreposic16n, domde 
los empresarios de las minas apo:,lndose en los lati'f\"m<tlstaa,. cent.ro
laron no s6lo el poder politico y81iparato del Est.ado, sino tam.bilD l.a 

banca y las finanzas del pa!s, con el consiguiente efecto sobre el C.2 
mercio y la industria. 

Contribuy6 mucho a este desplazamiento de los terratenientes y sus 
expresiones caudillistas por los mineron potentados, el manejo ideol~ 
gico del desastre boli'Yiano·en la guerra contra Chile. Al atribUiirse 
la derrota al desorden interno causado por tantos aiios de anarquia~ 
aunque no se destac6 el hecho de la situaci6n econ6mica precaria ea 

1ue 'Vivi6 Bolina prlcticamente hasta 1880,~e cre6· el ·mito que Te1a 
en los nuevos potentados de la miner1a la salvac16n del pa1s, al to~ 
maree nuevos rumbos de 11orden11 y "progreso".) 

En el periodo iniciado en 1880 y qüe termin6 con la depres16n de 

(2) Pablo Gonzll.ez Casanova: 11La democracia en Am.6rica Latina" (Crisis 
del Estado y lucha politica). En: Slbado, suplemento de Uno m,s Uno, 
N° 108, 8 de diciembre, 1979; p. l. 
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!930 Y con la guerra del Chaco, existi6 pues, una fracci6n de la,lli

te dominante que comprendi6 la necesidad de re-estructurar el Estado 

Y adaptarlo a una situaci6n acorde con las nuevas circ:un.stancias ea 
que se estaba desenvolViendo el pa!s, debido al nuevo auge de la min,!t_ 
r!a de la plata. 

En el plano jur1dico-pol!tico se nota el nuevo periodo en. que se 

entraba, al compararse la gran cantidad de Constituciones pol!ticas 
que se aprobaron entre 1826-1878 y la Constituci6n Política de 1880 

que dur6 vigente, sin grandes modificaciones, hasta 1938, o sea todo· 
el periodo de la oligarquía de los partidos tradicionales (conserva
dor, liberal, republicano).(3) 

Si bien las Cartas FundaI11entales se violaron en Bolivia, como e~ 

el resto de Am~rica Latina, tanto en el primer periodo como durante 

los gobiernos mineros olighquicos, sin embargo, el hecho de que una 
Constituci6n durara vigente por 58 años, ademls de ser algo· at1p1co 

en la historia boliviana, explica la continuidad de un orden de cie~ 

ta estabilidad como el vivido en Bolivia entre 1880 y i932. 

Tanto en el lapso 1825-1880 como durante el periodo 188·0-1932 se 
mantuvieron las relaciones precapitalistas en el campo y el latifun.. 

dismo en las mismas condiciones, tal como se destac6 en el capitulo: 
correspondiente. 

En uno y otro periodo, una mínima parte de la poblac16a partic1.
p6 en la Vida po11tica del pais y se constituyeron gobiernos oliigfir
quicos que dominaron el pais a su antojo. Pero nuevas condiciones-, 
tanto internas como externas, acabaron por dar mayor dinamismo: y c2 
herencia al proyecto minero oliglrquico ini.c:Lado· en 1880 que comien
za a perder vigencia a nivel politico a partir de la crisis IIIWli.dial: 

de 1930 y de la guerra con el Paraguay. 
Si bien lha:, diferencias\entre el periodo oliglrquico-m:l.nero 

-(1880-1932.) y la etapa oligarca-terrateniente de los primeros 50 a-

(3) Desde 1826 hasta 1878 se promulgaron diez constitud.on.es;·la 
constituci6n de 1880 fue la nftmero 11. ''La und~cima Constituci6n es 
la que ha tenido una e:recti va vigencia y ha sido la de mls prolonga
da durac16n ••• Mo obstante que se produjeron revoluciones o golpes 
de Estado, se le respet5 y conserv6 hasta 1938~ en que fue sustitui
da por otro texto". Ciro F. Trigo. Las constituciones de Bolivia, M,! 
drid, Instituto de estudios politicos,1958; P• 177. 
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ftos del sigloXIX,. las encontramos todavia mls (acentuadas entre la 6p!,. 
ca .1880-1932 Y el lapso que comienza en este dltimo afio (1932) y ter -
mina con la Revoluc16n Nacional de 1952. Se estaba ~ pasando de lo que 
Halperin denomina etapa de madurez del orden neocolonial (1880-1930) 
a la crisis de ese orden neocolonial (1930 en adelante). Bolivia de.ta 
de ser "ejemplo de Repdblica oligflrquica" evolucionando a Ulla etapa 
de crisis permanente desde la depres16n y crisis mundial del 30. 

La e·structura econ6mica boliviana sigue dependiendo de la miner!a 
Y el Estado boliviano se supedita al super estado minero de la ,rosca 

estaft!fera comandada por los barones del estaiio, Patifto, Aramayo y 

Hoschild, que controlaron a su antojo a Bolivia en uni6n de los·terr.a. 

tenientes hasta 1952. Pero la misma estructura minera cre6 las tuer
zas que acabar1an por destruir la hegemon!a pol!tica de esta 611te 8,!. 

tañifera y sus socios latifundistas~ Se trata de la emerge~cia, toda
v1a minoritaria y desarticulada en la vida política y econ6mica de Bg 

livia de nuevas clases que anteriormente no gravitaban decisivamente 
en la vida de la naci6n. 

Desde la construcct6n de la red ferroviaria y formaci6n de las 8! 

presas mineras ta.ato de la plata como del estañ.o, empez6 a formarse!! 
na clase proletaria de las ferrovias y minera junto con el proletar1,a 
do urbano (de la imprenta, de los serVicios, etc.). Estos sectores y 

las capas medias y pro f'eaionales urbanas, productos de la expansi6111 
minera, empezaron a organizarse y a exigir reivindicaciones econ6mi
cas y laborales, entablando combativas huelgas y movimientos de ma
sas que tendr1an su punto culminante en 1932, debido a la ca6tica s:L

tuaci6n econ6mica producida por la crisis mundial del 30. Estas ~emo.§. 
traciones del poder de las masas trabajadoras y de los seetores ~e,.;.... 
dios urbanos se limitaban al lmbito reivindicativo y no presentaban!! 
na tuerza o alternativa pol!tica que se opusiera al esquema minero-,2. 
liglrquico, aunque s! hubo intentos de organizaci6n de estos sectores. 
Estamos ante el nacimiento del obrerismo y la emerBencia de los sect~ 
res medios urbanos, que por las condiciones de la economia boliviana, 
se encontraban muy limitados e incipientes, principalm.ente el grupo 
proletario. 

lean la guerra del Chaco se aemostr6 la inoperancia y la desubica
c16n en el tiempo hist6rico del modelo minero-latifundista-oligarca. 
Bautista Saavedra y Hernando Siles fueron gobernantes que 'Vivieron Y 
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a4n estimularon los intentos para lograr el quiebre de este esqaema2 
liglrquico, aunque sin tocar la min;er1a. Las tremendas contradiccio
nes expresadas en sus gobiernos que siguieron una poUtica de e11pr6s

titos extranjjeros, y a la vez dictaron leyes laborales no lograrom 
romper dicho modelo que continu6 m!s claramente delimitado y definido 

c::on la restaurac16n olighquica de Daniel Salamaaca. 
l!Gpezaba a agotarse el esquema de sociedad impuesto por las cla

ses dominantes minero-latifundistas. Pero este proceso de desgaste de 

dicho modelo se llevar!a todavía m!s de veinte años,Jen los cuales 
las fuerzas f~ndarnentales bolivianas (proletariado y campesinado)jun_ 

to con las capas medias profesionales y urbanas, irf.an ganan.do terre_ 

no y presencia, en la Vida nacional, a los sectores dominantes, cons
tituyendo estos enfrentamientos los antecedentes de la revoluci6m na
cional.del ;2. 

tta crisis mundial de 1930 y guerra del ~haco fueroa los momentos 
que marcaron el principio del fin del modelo oligllrquico-minero-lati
fundista. El peso que tuvieron uno y otro fen6meno en el resquebraja
miento del modelo olighquico es motivo de pol~mica} entre los autores. 
Para Antezana la crisis del 30 origin6 el inicio de este resqlLebraja
miento en tanto que para Zavaleta Mercado la guerra del Chaco fue el 
factor de mayor influencia en el comienzo del rompimiento de este ea,. 

quema. (4). 

Pensamos que el proceso de enfrentamiento a la oligarqu!a vieae 

Cit.) ''La curva de las acciones populares nacionalistas iDd.ciadas an.tea 
de la guerra del Chaco, lleg6 a su auge en. diciembre de 1943 cuando 
sus expresiones partidario-pol1ticas, el MNR y la RADEPA, tomaroa el 
poder. Pero el origen de este suceso pol!tico estl, en gran parte, 
en la crisis econ6mica de 1930, con su serie de consecuencias, como 
el desencadenamiento de las luchas sociales, la inflaci6111; el descu
brimiento de la cuesti6n nacional-colonial, la guerra del Chaco, la 
crisis de los partidos tradicionales, la aparici6n de nuevas ideolo
g!as pol!ticas, el crecimiento del movimiento obrero campesi:n:o, etc.!' 
•. Luis Antezana. op. cit., p. 209. 

" ••• Lo que se produce en fin de cuentas es la desorientaci6n del 
poder oliglrquico que ya no retomarl su coherencia; es aqu! don.de c2, 
mi.enza su decadencia, que no harl sino acentuarse cada vez mls Y. mis 
basta 1952 ••• "• Renf! Zavaleta Mercado. "Consideraciones generales s,2. 
bre la historia de Bolivia (1932-1971) "• En: Am~rica Latina: Historia 
de medio siglo, tomo I, M~:xico, Siglo XXI-Instituto de Investigacio
nes de la UMAM, 1979; P• 85. 
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ya desde Saavedra y Siles, pero lo cierto es que con ambos !el!1.'6menos 

se inicia tma nueva etapa en la vida boliviana que se diferencia del 

periodo 1880-1932, y en la que las masas bolivianas ti enea wia impo,t_ 

tancia y actuaci6n que no se había dado en toda la historia iAdepem

diente de BoliVia desde la guerra de emancipac16n. 

Se o,bserva claramente que (de 1930 en adelante se eatl aDLte una ! 
poca de cambios numerosos y profundos que no se circunscriben dn:Lca

mente a Bolivia, sino que se dan en la mayoría de los pa1ses de la A 
m,ri ca Latina. 

Em. este contexto de crisis generalizada cae el gobierno "populi§ 

ta-reformista"· de Siles, el cual tu.e desplazado por la administrac16D 

olig!rquica restauradora del "hombre símbolo", Salamanca. J 
''La situaci6n se hizo critica hacia 1930, fecha que con,! 
tituye un hito en la historia política de muchos países: 
latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder 'rrttjillo, 
en Santo Domingo, Somoza ea nicaragua y Ubico en IJuatem.! 
la; en Colombia llegaron al poder los liberales con Ola
ya Herrera, en tant.o que en la Argentina triunf6 la rev2,, 
luci6n conservadora presidida por Uriburu; Bolivia v16 
el fin del rftgimen de Siles -al que reemplaz6 Salamanca-;. 
el Perd el de Legu!a -sustituido por Shchez Cerro-; y 
poco despu~s Cuba, el de Machado, reemplazado po.r una J~ 
ta que entreg6 el poder a Grau San. Mart!n; en Brasii sur
gl.6 el r~gimen de Vargas; en el Uruguay di6 Terra un gol
pe dictatorial; se desat6 la crisis política en Chile, de 
la que saldría una ef!mera Repftblica Socialista (sic] prf_ 
mero y la vuelta al poder de Alessandr!.; estall6· la gue
rra civil en Ecuador, y finalmente se encend.16 entre Par.!, 
guay y Bolivia la guerra del Chaco ••• 11 .(5) 

(5) Jos~ Luis Romero. El pensamiento político de la derecha latinoa
mericana, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1970; PP• 152-153. 



4.2.- 'fffl'A VISIOR DE CONJUNTO DEL MODELO OLIGARCA-MINERO-LATIFUNDISTA. 

" Bolivia, este incomprensible estado, 
de una naci6n que vi ve de algo y de al 
guien y que a la vez pone su empeño -
sensible en destruir y aniquilar ese 
algo y ese alguien ••• 11 • 

Franz Tamayo. Creaci6n de la pedagogia 
nacional; P• 74. 

En este capitulo nos centraremos en las diferenciaciones·y pWlitos· 

de contacto establecidos entre los sectores dominantes que maatuvie

ron y desarrollaron lo que hemos denominado modelo oliglrquico-minero· 

-latifundista. Nos referiremos a las respuestas de los distintos sec

tores oligirquicos, en sus vertientes político-partidistas conservad2 

ra,1 liberal y republicana, ante los problemas de la integraciln p~l!

tica y socio-econ6mica de la sociedad boliviana en general y ante la 

pa'l!'ticipaci6n de los sectores mayoritarios en la vida pol1tica del 

pa!s. 

El primero de estos sectores oligarcas estuvo constituido por loa 

mineros de la plata (1880-1900). Destac6 entre ellos Aniceto Arce.co

mo organizador y administrador de la pol!tica del partido conse"ador 

o constitucional. Ta.mbi~n Avelino Aramayo, F6lix Avelino Aram.ayo y 

Gregario Pachaco fueron, ademls de ideol6gos, "hombres pr&cticos" del 

proyecto minero-olig!rquico-conservador. Junto a ellos se distingu16, 

tanto por su actuaci6n directa en la presidencia de la Repdblica, CO• 

mo por ser ideJ16go representativo del conservatismo, Mariano Baptista. 
Este sector minero cuya expresi6n política operaba en el partido 

conservador, basaba su poder econ6mico y pol!tico en la minarla de la 
plata desarrollada en el sur del altiplano boliviano, prin·cipalmente 

en Uyun1 1 Potosi y Huanchaca, con la ciudad de Sucre como aglut1Dado

ra y sede de mineros y terratenientes. 
En 1899, el partido conservador :f'ue desplazado del gobierno (ea 

parte debido a la ca!da del precio de la plata en el mercado interna
cional y al consiguiente auge del estaño) por el tambi6n oligarca pq_ 

tido liberal. Este estaba formado por una combinaci6n de grupos medios 
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Y protesionales plegados a los terratenientes y grandes comerciantes 

descontentos del conservatismo que denotaban el desplazamiento del Pi:. 

der econ6mico ttel Sllr del altiplano al norte altipllnico representado 
en el gran auge experimentado por la burocrltica y comercial ciudad 
de La Paz. 

El partido liberal busc6 patrocinantes poderosos y los encontr6 

en Patiño y en la nueva mine ria estafi1 fer a constituida en base a las 
grandes perspectivas que presentaba el estaflo en la economia ID'lindial. 

a principios del siglo XX. 
Con esta conjunci6n minería del estaño-partido liberal contimi.6 

el proyecto minero-oligh-quico-latifundista que tuvo en Ismael Momtea 
su principal organizador y administrador. 

Los nuevos mineros llamados los~arones del estaño", Patifio, Ara
mayo y Boschild, ocupados en formar empresas mineras g:Lgam.tescas, no 
pudieron dedicarse directamente a la política (aunque 1''€!lix AveliDO y 

Carlos V1ctor Aramayo si lo hicieron, y el propio Sim6n 1. Patifio 111e

d16 entre Saavedra y la oposici6nJ y buscaron intelectuales como .Alq 
des Arguedas y otros que f'Un.damentaran un marco te6rico-ideol6g1co 
que explicara a la sociedad boliviana segdn el panto de vista coave-
niente al nuevo super estado minero que se iba creando dentro de Bol!, 

Tia; intelectuales que justificaran y legitimaran la actuaci6n en el 
pa!s de estos sectores, as1 como desviando la atenc16n de lo ~egatiYo 
de las empresas mineras bolivianas-internacionales para la naci6n bo

li'liana hacia supuestos problemas social-patol6gicos. 
Este modelo continu6 con el republicanismo, adn cuando tuvo ciel'

ta resistencia durante las administraciones de Saavedra y Siles pero. 
sigu16 restablecido con Salamanca. 

Daniel Salamanca fue la nueva jugada pol!tica del esquema mil'lero
oligarca-latifundista que sigui6 aferrándose al poder pol!tico. Eaª!!: 
tos tiempos continu6 Alcides Arguedas como ide616go organizador repr!, 
sentativo del liberal-republicanismo o montismo-salamanquismo coaliga 

do. 
El modelo oliglrquico-minero-latifundista fue cuestionado por 

ciertos intelectuales de las capas medias urbanas bolivianas de la 6-

poca y adn por los mismos colaboradores del Estado oligarca-minero. 
El problema de la integraci6n del indigena a la sociedad boliVia. 

na tae tratado por el liberal Franz Tamayo en su libro Creac16n de la 
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pedagod.a nacionª3, editado en 1910, considerado como una reacci6n aJl

te el Pu.eblo enfermo de Alcides Arguedas, el cual constituy6 un ante

cedente 1deol6gico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (H.~.R.) 
(6). 

El marxista Gustavo Ravarro, alias Tristb Marorr, critic6 a la 

miner1a del estafio y plante6 el problema ind1gena en Bolivia had.en

do un anllisis critico, serio y profundo donde formul6 como soluci6n 

urgente, su famosa m!xima: "Tierras para el im.dio, minas al Estado". 

Desde la segunda d~cada del siglo XX, sus principales obras fueron 

La tragedia del Altiplano, La justicia del inca y El inge:imo conrti

nemte americano. 

Al.cides Arguedas planteaba en sus obras un reacomodo del esquema 

minero-oliglrquico, mientras aflos despu~s Jaime Mendoza im:iciaba lo 

que se conocerla como el movimiento del "misticismo de la tierra" o, 
la potencialidad supuesta del macizo del Ande y de SU:s habi tantea con 

La tesis andinista (1933) y El Macizo Boliviano (1935). 
En este trabajo poco mencionaremos el mundo intelectual y el JIIIJl&

do ideol6gico boliviano contempor~eo a Alcides Arguedas por limita

ciones de espacio y por cuanto existe una obra excelente sobre este 

problema y a la cual remitimos al lector. Sin embargo, para acercar 

m!s al lector al campo intelectual bolivian·o elaboramos un ap~ndice 

en el cual incluimos las principales cartas y trozos seleccionados de 

La pedagog!a nacional de Franz Tamayo para con esto resaltar la po16-

mica '?'amayo-Argu.edas en relac16n al ind1gena 11 a la educaci6n popular, 
al sufragio, etc., como forma de resaltar el mundo intelectual. costea 
porheo a Arguedas. (7). 

En todo el periodo 1880-1932, no se articul6 ningdn movimiento P:Q. 

l!tico de importancia a nivel nacional que planteara una salida dife
rente, coherente y orgfmica al modelo minero-oligarca-latifundista y 
a una de sus consecuenciai:¡.,la desintegraci6n social de Bolivia. Sin. 

(6) En 1944. durante el gobierno del mayor Cllal.berto Villarroel, (a
lianza del M.N.R. y RADEPA) fue publicado de nuevo baj.o los auspicios 
del Ministerio de ·11ducaci6n. 
(7) Los libros que tratan muy bien el ambiente intelectual boli"1.8!1i0 

em el que se desen1'1t»lvi6 AlciJes Arguedas y que da una idea bastante 
precisa ciel mundo de las ideas en la BoliVia de fines del siglo XIX 
y primeras d~cadas del actual son El pensamiento boll vi ano en,, el si.
g y La filosof1a en Bolivia, ambos de Guillermo Francovich. 
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embargo, hubo intentos por formarlo, como emtre los sectores avan.zacloa: 

del part~do nacionalista y del partido socialista y con la pol1tica de 

tibio reformismo de Saavedra y Siles. n que no se formara este movi

md:ento se debi6, entre otras cosas, a que no hab!an cristalizado las 

con.tradiccion.es dentro de la sociedad boliviana, que, en los años po.s,.. 

teriores a la guerra del Chaco, se ir!an haciendo patentes. 
Los diferentes intelectuales bolivianos que analizamos, su.e progr,a 

aas, planteamientos, realizac:t.ones y actuaciones, cumplieron, de la 

misma forma que lo hacen los intelectuales contempo:th.eos de cual.qui.er 

parte del mundo, con un papcll de educadores y/o organizadores y dire~ 

torea de los intereses de su clase social respectiTa, o de la clase en 
la que prestaron sus servicios, pues 

" Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de u
na funci6n esencial del mundo de la producci6n econ6m1ca, se 
crea conjunta y orghicamente un.o o mls rasgos de intelectua 
les que le dan homogeneidad y conciencia de la propia f'lmci!°n, 
n.o s6lo en el campo econ6mico sino tambi~n en el social y en 
el polltico ••• 11 (8) 

El intelectual no es aut6nomo, representa a determinado grupo so

cial. Aparece actuando activamente en la vida pol1tico-social, como 1-
niceto Arce y Mariano Baptista en la era conservadora, o Ismael Montes 

y Daniel Salamanca en las etapas liberal y republicana, igual que Ale! 
des Arguedas hasta 1940, desempeftando funciones de organd.zaci6n, de e

dueaci6n, de divulgaci6n, etc., de los postulados de su clase social. o 
de la clase en que presta sus servicios. 

La f'unc16n principal del intelectual moderno y org~co es la de 
dar sentido el modo de producci6n vigente o por realizarse. Como dice 
Gramsci: 

" Los intelect·11ales son los 'empleadós1 del grupo domim.am.te 
para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegem,2. 
n!a social y del gobierno pol1tico, a saber: l)del •con.sanso• 
espontheo que las grandes masas de la poblaci6n dan a la d!, 
recc16n impuesta a la vida social por el grupo dominante ••• 
2) del aparato de coerci6n estatal que • asegura legalmente• 
la disciplina de aquellos grupos que no lcoA.Sienten• n:i ac
tiva ni pasivamente ••• " (9) 

Los dirigentes bolivianos de que estamos tratando no se limitaron 
a ejercer las funciones subalternas de la hegemon!a social y del gobie~ 

no pol!tico, sino que ocuparon, la mayor!a de ellos, la primera magis
tratura de la RepAblica y buacaron los altos cargos gubernamentales pa
ra tratar de lograr la hegemon1a social sobre las masas de Bolivia. 
(8) A. Gramsci. Los intelectuales y la organizaci6n de la cultura, p.1Z. 
(9) Ibid, P• 18. 
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En la etapa de la oligarqu1a de la plata y del partido constitucig_ 

nal o conservador en el poder (1880-1899), destacaron como intelectua
les organizadores Mariano Baptista y Aniceto Arce. Tambi6n m.erecen nom 
brarse Jos! Avelino Aramayo y su hijo F6lix Avelino Aramayo, Cmpero, 
Pachaco y monseñor Taborga. (10) 

Elles buscaron eatablecer lo que hemos denominado modelo pol!tico

olig6rquico-minero para superar el estado oligarca-caudillesco-terrat.! 
Diente de los primeros 50 aftos de vida republicana. Fue W!l modelo oli
garca porque se d.ir1gi6 a beneficiar a un sector restringido de lapo

blac16n: la clase dominante boliviana y sus clientelas pol!ticas y POE. 
que neg6 la posibilidad de integraci6n social de la mayor!a de la po
blac16n y a su vez tue por ello disgregador. Minero, porque se bas6 en 

este sector como actividad fundamental, dinbica y propici6 su modern! 
zaci6n. 

En 1880, este sector formado por Ahiceto Arce, Mariano Baptista, 

aonsefior Taborga, Jos6 Maria Calvo, etc.,expuso las bases de su progr! 
ma: 

(10) Los escritos de Don Mariano Baptista han sido recopilados en 8 ta; 
moa de sus 2._~raq completas. Destacan innumerables obras de historia cg 
mo "Los dltimos momentos del dictador Linares". Baptista hizo propag81!, 
da a la minería de la plata con su.libro l.!as minas, origen principal 
de n)!es~ro .. progre~ (1869), cuyo titulo no puede ser mls sugestivo. 
Iñ!ceto Arce se destac6 mis como hombre prlctico; sin embargo, en el 
Manifiesto del sr. Arce (1861) comp116 sus ideas. 
Jos6 Avelino Aramayo hizo propaganda a la miner!a y a su política en !
;euntes sobre eL~!~!~Q. ind'!!trial:.i_ ...!C..~~-~mic( ,: -1?,911ti~_s~ .. J~olivJ:.!, 
Breves observaciones a la cAmara del !lo_!~ 1859), A;euntes sobre el Con
greso de).8JQ (1871), Ferrocarriles en l&ll.V.!! (1877), Iaforme s~bre 
los asuntos de Bolivia (1871). 
Su ªh!jo n11i Avelino Aramayo public6 La J..:f:l?!!. exportaci6Jl.J!LJas .. :eas-
1!! (1872), fil:._..!,ratadQ_~..Q.n__ChileJ_+..Q.!...!~'.IT,Q.~~:l:.+..!S._~o.:i..!,yianos, Chi
lean C~~Sl!.e.!, L!,_~uesti6~-~cre y_!,ª-_leg_~ci6n J!.2...!~a en Londres 
(1903). 
El gral Narciso Campero escribi6 Mi regreso de Europa a Bolivia, en 1865 
y "Proyecto de revoluci6n" en el Mensaje al Congreso de 1884. 
Monseñor Taborga fue autor de una extensísima obra principalmente his
t6rica como Q;:~~l~or la Pª-tr~~, !5!,_ea de una introduc~6n a .!..ª-.Jl.!sto
ria de Bolivia, y muchas mls. 
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" '· La necesidad mls acentuada de la rep'dblica es hoy el 
imperio del orden civil en todas las arterias de la vida 
p'dblica: s6lo a la sombra de una paz benAfica y bienhe-
chora puede fecundar el campo de la libertad y dar frutos 
de progreso: la paz como resorte de toda acci6n saludable; 
la paz en el poder, la paz en la obedi:encia, la paz en t,2 
das partes•••" (11) 

No se referían s6lo a la necesidad de llegar a arreglos amistosos 
Y pacificas con Chile, en la guerra del Pacifico. Buscaban el orden 1~ 

terior, el 'consenso' interno c;te la mayoría·, establecer su hegemonia 

en un orden principalmente civil, no militar-caudillesco como hasta 8!! 
tonces hab!a sido. Para ellos pacificar al pa!s era la mls imperiosa 

necesidad, tanto externamente en la disputa con Chile como internamen

te, poniendo fin a la anarquía y continRas luchas intestinas entre loa 

caudillos terratenientes y las numerosas sublevaciones campesino-inct1-

genas. 

Mariano Baptista seña16 en. su informe al Congreso de 1883 tres pr,2 

blemas blsicos, que en su criterio, tenían que superarse para consti

tuir el pa1s que buscaban: 

l.- No depender dnicamente de la minería que no creaba fuentes P8!: 

manentes de trabajo. 

2.- Incorporaci6n del territorio de la Repdblica mediante una bue

na y efectiva administraci6n del Estado. 

3.- Ordenar y dirigir "inteligentemente" al pa!s. (12) 

Baptista señalaba la necesidad de no depender dnicamente de la mi
ner1a, el problema de la integraci6n nacional al asimilar los territo

rios no incorporados y la urgencia de constituir un Estado con orden Y 

una d1recci6n coherente. De estos tres objetivos s6lo el dltimo fue, 
relativamente, una realidad al caer el partido conservador del poder 

en 1899, pues la oli5arquía minera conservadora no imple~ent6 planes 

para "crear otras fuentes de riqueza" a excepc16n de la actividad fe
rroviaria, pero ~sta formaba parte de la infraestructura necesaria pa
rala mineria. La oligarquía conservadora nac!a de las minas, buscaba 
el poder del Estado para dinamizar la minería y para ello estaban los 

mineros en el aparato de Estado. La "asimilaci6n de territorios no. 

Ul) Manifiesto del 10 de mayo de 1880 propuesto por el grupo de Arce. 
En: Alcides Arguedas. Q.~~ª~~~mplc~~~, tomo II; P• 1346. 
(12) Tomamoo esto3 objetivos de Enrique Finot. g,p_._~it., PP• 312-313. 
Esco~mos s6lo estos tres puntos aunque en el informe se consideran 
mis aspectos. 
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incorporados" culmin6 con la p&rdida del Acre y otras zonas fronteri
zas,. pues los conservadores buscaban, en nuestro criterio, un imposi

ble: el integrar territorialmente al pa1s sin contar con sus habitan
tes, ya que como oligarquía que era negaba a las mayorías. 

La figura de Mariano Baptista destac6 en este periodo. Lo cons:Ld~ 
ramos el principal intelectual del pensamiento conservador en la ·,po

ca 1880-1899. Baptista represent6, como ide6logo organizador y diri
gente, una transici6n entre los gobiernos civ111stas y reformadores 

de los primeros cincuenta afies de vida republicana de Bolivia y la 6-
poca olig!rquica 1880-1932, pues en Al se observan tintes ultramonta
nos de catolicismo sectario y cerrado, dogmltico, estilo "syllalma11(:t3) 

pero tambi~nycontradictoriamente con su ultra-catolicismo fue fiel cr~ 
yente de varios postllllados del liberalismo econ6mico. Represent& una 

s1ntesis de modernizador en lo econ6mico con conciencia cat&lica ultr~ 
montana tradicionalista. 

Debemos recordar que Baptista, Arce, Avelino Ara.mayo, etc., fueron 

fieles y cercanos colaboradores de los gobiernos "civilistas" de Lina

res (1857-61), Frias (1872-7.3 y 1874-76), Achl (1861-64) y de Adolfo 
Ballivi~ (1873-74). 

Al ser Baptista una figura de transici6n que impuso muchos de sus 

puntos de vista en la nueva época de la oligarqu!a de la plata, se h! 
ce necesario que consideremos como antecedentes del partido conserva
dor e incluso del partido liberal de BoliVia, los programas de gobie~ 
no de Linares (1857-1861) y Achl (1861-1864) influidos por corrientes 
del liberalismo. 

U3) Syllabus: anexo-aTa Enc!clica Quanta Cura del Papa Pio IX, en 
1864, en que se advertía a los fieles "• •• contra los errores princip,! 
les de nuestro tiempo.•• 11 "• •• No era cierto, recalcaba el SY].labus 
que Dios no existiera, o que pudiera negarse toda acci6n de Di.os sobre 
los hombres y sobre el mundo ••• 11 (Es decir, el Syllabus condenaba el 
materialismo filos6fico y el agnosticismo; tarnbifm refutaba) "• •• A los 
anticlericales y nacionalistas que insistían en la supremac!a del Est,! 
do secular y a los liberales que favoracían la separaci6n de la Igle
sia y del Estado y abogaban por el establecimiento de la educac16n se
cular. La cladsula final del Syllabns (ndmero 80), rechaz6 especial.man 
te la idea de que el Pont1fice Romano pudiese o debiese reconciliarse 
con el progreso, el liberalismo o la civilizaci6n moderna •••" Cfr. Ge2 
frey Bruun. La ~rop_~. de::J._,f!i~lg_ .~t~, M~xico, F.c.E. ,1971 (Breviario N° 
72); P• 143. 
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JosA Maria Linares gobern6 autoritariamente a Bolivia entre 1857-
1861 y en dos puntos podemos resumir los objetivos que se traz6: 

" ••• La bandera de septiembre [el movimiento que llev6 
al poder a Linare~) ••• llevaba como di visa central la.
libertad de comercio y la lucha contra el proteccionis
mo y los monopolios estatales•••" (14) 

Linares plante6 como necesario el abandonar la industrializaci6n, 

que pensaba constituía mls un suefio que una realidad, aunque de hecho 

los talleres artesanales y los obrajes en Bolivia tuvieron cierta 1 .. 

portancia. Se debía, segdn esto, centrarse Bolivia en la producci6n 
de materias primas. 

El librecambismo donde la libertad de exportaci6n de pastas y la 

eliminaci6n de las aduanas era parte vital del programa de gobierno 
de Linares, fue planteado años desput3s por Marian.o Baptista, Arce 1 

los te6ricos del partido liberal. 
El programa de gobierno de Josf Maria Achl expuso aspectos que los 

oligarcas conservadores de la plata años despu~s trataron de implemen
tar: 

11 ' Construcci6n de caminos, navegaci6n fluvial, liber-
tad de industrias, distribuci6n de las tierras pdblicas11 • (15) 

Salvando la distancia en afies entre el linarismo y el partido con

servador y el hecho blsico del poder econ6mico de la miner!a de la pl~ta 
que apoy6 al conservatismo, -base esta de poder de que careci6 el lin! 
rismo-, entre "linaristas" y conservadores observamos analog!as impol'
tantes: buscaron sustituir el autoritarismo-caudillista-militar por el 
gobierno caudillista~civilista; mientras Linares se empeft6 en lograr 
en Bolivia "orden" y ''moralidad", los conservadores buscaron "orden" 
y "progreso", con lo que se observa el paso del liberalismo de su fa-
se romAntica a la etapa superior del positivismo. 

Los conservadores bolivianos estaban de acuerdo con los plan.teamie~ 
tos Comtianos en el plano intelectual de que: 

" Aunque las necesidades puramente mentales sean sin duda 
las menos en~rgicas de todas las inherentes a nuestra na
turaleza, su existencia directa y permanente, es, ••• in
discutible en ~odas las inteligencias ••• Estas exigencias 
intelectuales, ••• , requieren siempre una feliz combinaci6n 
de estabilidad y de actividad, de donde resultan las nece
sidades simultmieas de orden y de progreso ••• " (16) 

(14) Cita tomada de Guillermo Lora. Q.p__~-~t~•, tomo I; P• 97. 
(15) Aparecido en 11La i:i>oca 11 • En: Guillermo Lora. op. cit., P• 90 
(16) Augusto Comte. Di.,scurso sobre el eGp1ritu .P..9.~1=.~~.!,9.; P• 63. 
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En la ~poca de Linares, Frias y Adolfo Ballivian, como durante el 
gobierno del partido conservador, los civiles dominaron ;directamente 
el poder del Estado y en ambos casos se produjo el desplazamiento de 
los caudillos militares terratenientes por un civilismo de tipo euro
peizante. 

Baptista fue el puente entre ambos periodos: de joven "rojo" se 
constituy6 en 11der de los constitucionalistas o conservadores, con 

renovados br16s e ideas por las que combati6 en la octava y novena d! 
cada del siglo XIX. 

Mariano Baptista estructur6 y di6 coherencia al proyecto pol1tico 

minero oliglrquico. Propugn6 el establecimiento de un r6gimen. de "or
den" y de "paz", dentro de un sistema liberal restringido a la 1'1nteJ.! 
gente" y "progresista" minor1a de los oligarcas mineros y de los sect,2 
res "responsables" o adinerados, dado que en el liberalismo de la lpo
ca se entendia la responsabilidad como sin6nimo de posesi6n de bienes 
materiales y neg6 de esta forma a las mayorias su participaci6n en la 
vida política del pa!s. 

Sobre la participaci6n de las mayorías en la vida pol!tica del PA 
is, no debemos olvidar que ser~n el positivismo comtiano: 

"••• el pueblo no podia interesarse de una manera directa 
durante mucho tiempo por tales conflictos (pol!ticos, ec~ 
n6micoEJ porque la naturaleza de nuestra civilizaci6n im
pidi6 evidentemente que los proletarios esperen, ni siqui.! 
ra deseen, ninguna participaci6n importante en el poder 
pol!tico propiamente dicho ••• " (17) 

Se aplicaron en Bolivia con Baptista y demás ide6logos importan
tes, como Agustin Azpiazu, las teorias del positivismo como reacc16n 
ante la derrota en la guerra del Pacifico, o como dice Leopoldo Zea: 

"••• Perd y Bolivia encontraron en el mismo (el posit1V1,! 
mol la doctrina que habria de fortalecerles despuls de la 
gran catlstrote nacional que sufrieron en su guerra con-
tra Chile•••" (18) 

Anotaba Baptista la necesidad de vincular dinbicamente a la mine

ria dentro del marco del capitalismo, relacionar la mineria boliviana 
al mercado capitalista mundial por medio de Chile y de la Gran Breta
fla en una forma unilateral. Es decir, especializar a la miner!a como 

(17) Augusto Comte. Óp;cit:°,p. 153. 
(18) Leopoldo Zea. El...It~~e_nto ~at;_l!.9..J!l_!l__!ljJ:..!!!.Q., Barcelona, edit. A,. 
riel, 1976; P• 80. 
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monoproductora y monoexportadora. En su criterio• el papel de Boliv.l.a 
en el marco de la divisi6n internacional del trabajo deb!a ser el de 
productor de minerales y consumidor de manufacturas importadas prove
nientes de Europa. 

Para la incorporaci6n de Bolivia al mercado capitalista mundial 
Baptista proponía el auxilio del capital extranjero y de su t6cnica m,e 
derna, a trav~s de la construcci6n de una infraestructura acorde con 
estas necesidades, negando la posibilidad de industrializar al pa!s. 

El sistema conservador liberal restringido solamente a la clase dg 
minánte (11:Lneros, terratenientes, iglesia, milicia, etc.), y a su cli9!! 
teJJa política se materializ6 en la constituci6n oligarca de 1880, en. 

la que Baptista destac6 como redactor. Esta estuvo vigente hasta 1938, 
por lo que las consideraciones que hacemos para la oligarquia conserv.a 

dora son vAlidas tambi6n para los regímenes olig!rquicos que goberna
ron Bolivia hasta la guarra del Chaco, ya que el ideario de Mariano 

Baptista configur6 la ideología tanto del sector minero conservador C2, 

mo del grupo minero liberal. 
Ea la Constituci6n de 1880 se mantuvo al catolicismo como relig16n 

del Estado; el tuero eclesilsticQ fue respetado, con lo que la Iglesia. 

conserv6 su cuota de participaci6n en el poder del Estado y de la so
ciedad: 

" articulo 2º. El Estado reconoce y sostiene la rel1gi6n 
catlSlica, apost6lica, romana; prohibiendo e1l ejercicio 
pdblico de todo otro culto, excepto en las colonias, do~ 
de habrl tolerancia•••" (19) 

Las prerrogativas del ej~rcito se consagraron en la parte final del 
articulo noveno y la ciudadanía boliviana se le nE1g6 a la mayor1a de 
los habitantes de Bolivia y qued6 en manos de la minoria que reuniera 

los siguientes requisitos: 
"Articulo 33: Para ser ciudadano se requiere: 
1.- Ser boliviano; 2.- Tener ventidn años, siendo soltero, 
o diez y ocho, siendo casado; 3.- Saber leer y escribir Y 

{19) Conetituci6n política de 1880. Fue reformado este articulo en 1906, 
durante la era del partido liberal en el poder y qued6 modificado eD 
los siguientes tf!rminos: 11 art. 20: el Estado reconoce y sostiene la 
religi6n cat6lica, apost6lica, romana, permitiendo el ejercicio pdbli
co de todo· otro culto" Igualmente hasta 1906 no se derog6 el tuero ecl._! 
silstico. Cfr. Ciro F~lix Trigo. 2E.!.__cit., PP• 390-393• 
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tener una propiedad inmueble o una renta anual de ·dos
cientos bolivianos, que ·no provenga de servicios pres-' 
tados en clase de domlstico •••" (20) 

Se observa el atb por negar participaci6n política a las mayorlaa 
de ~liña con lo que se impidi6 su ~ntegrac16n efectiva a la nac:16a. 
Efectivamente, los anteriores requisitos de ciudadan!a restringieron 
los derechos civiles y políticos a wi sector reducido de la poblaci&a: 
aquel grupo considerado "responsable" en los t6rminos de la lpoca: 

" S6lo participan de pleno derecho en. poli tica los que 
son •responsables• 1 esto tiene varias acepciones. La 
responsabilidad estl'ligada •••ala posesi6n de un P! 
cullo, lo que quedar! claramente de manifiesto en la 
1nstituci6n del voto censitario •••" (21) 

De acuerdo a la doctrina positivista que consideraba responsable 
al que tunera un peculio, se pe.rmiti6 el voto al sector formado por 
loa propietarios, mineros, terratem.entes, comerciaates y la pequefla 

burgues1a urbana. Como se debia contar con una renta de 200 ·pesos a
nuales para ser ciudadano, se excluia legalmente a la m,yor1a de la 

poblaci&n de participar en la vida politica y social del pa!s. 
Con el pretexto de que s61o tenian derecho de votar y ser elegidos 

los alfabetos, se notaba la orientaci6n anti-mayoritaria de la ley, 
pues mls del 90 % del campesinado y de la poblaci6n total de Bolivia 
se hallaba en condici6n de analfabetismo. 

La constituci6n de 1880 fue triplemente discriminatoria: por can,. 

so o peculio, por oficio o actividad desempeflada y por alfabetizaci6a, 
lo que or1gin6 una pseudo-democracia de minor1a. 

" Todos los conservadores que gobiernan entre 1880 y 
1890, como los liberales que lo harh hasta 1920 y los 
republicanos que remplazarAn a 6stos, invoco constq 
temente a la democracia. Pero la democracia estaba sus 
tentada en bases muy d&biles e inciertas. S6lo votaba
-Y esto avanzado nuestro siglo- el 1,5 % de la pobla
ci6n; y hubo diputado electo por 17 votos y presidente 
que lo fue por 40.000 votos en pá.f.s de 4 millones de 
habitantes•••" (22) 

La ciudadanía no s6lo era monopolio de una minoria, sino que ade-·\ 

(20) En 1910, con el partido liberal en el poder, tue abolido el tuero 
ld.litait •xceptuando el caso de militares en campaña. Cfr. Ciro Fllix 
~rigo. op. ci\e, PP• 391 Y 396. 
(21) Erizo Faletto y J. . Kirkwood. El liberalismo, Caracas, El Cid , '" 
Editor, 1977; P• 85. 
(22) Carlos Montenegro. Nacionalismo y coloniaje, Buenos Aires, edit. 
Pleamar, 1967; P• 12. 
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mls, la soberan!a no radicaba en el "pueblo", sino, "en la naci6n"• 
Por si esto fuera poco el articulo 38 establecia: 

"••• El pueblo no delibera. ni gobierna sino por medio 
de. ·Slls representantes y de las autoridades creadas por 
la Con.st!.t1lc1&6·. !oda tuerza armada o reun16n de persg, 
nas que se atribuya los derechos del pueblo, cometed,! 
lito de aedici6n11• (23) 

Constitucionalmente s6lo los representantes del "pueblo." goberDa

ban. Antes anotamos los requisitos ex:1.gidos por la carta magna para 
obtener la ciudadania, pero para ser representante del "pueblo" los 
requisitos se hacian a~n mls exigentes: 

"Articulo ;7. Para ser diputado se requiere: 
Üdemls de estar inscrito en el registro nacional, tener 
25 aiios cumplidos y ser boliviano de nacimiento o natur4 
lizado con 5 af1os de residencia fija en el pa!Ei) ••• po
seer una renta anual de cuatrocientos boliYianos, proce
dente de una protes16n, industria o propiedad 1mm.eble11.(24) 

Para ser senador ée debian llenar las anteriores exigencias y te
ner 35 afios cumplidos, gozando de una renta anual de 800 bolivianos. 
El presidente de la Repdblica deb!a reunir casi los mismos requisitos. 

En fin, esta pseudo~democracia no·s6lo imped!a la 1ategraci6n so
cial de las mayorias indigenas-campesinas, sino agravaba la disgrega
ci6n de Bolina. Sin embargo, pseudo-democracias de este tipo no fue
ron exclusivas de la Bolivia de fines del siglo XIX 1 principios del 
siglo XX. Se dieron en la m.ayor!a de los pa!ses de Amftrica Latina, C2 
mo seftala Abelardo Villegas: 

" • • • Se trata de una democracia restringida, oliglrquica 
••• La experiencia democrltica de la .lda6rica Latina es la 
experiencia democrltica de una sociedad estamental corpor.1. 
tiva e inmoVilizada •••" (25) 

n problema de mayor gravedad que reforz6 este tipo de democracia 
restringida y oliglrquica fue el impedir la 1ntegraci6n pol1tica naci~ 

nal, ya que 
11 •.. El carlcter restringido de la democracia impide la 
1ntegraci6n politica de las nacionalidades latinolmeric.1, 
nas al definir y dotar de derechos politicos distintos a 
los distintos grupos sociales, impidiendo la con.stituci6n 
de ese trasfondo de intereses politicos comunes que se e-

(23) Ciro F6lix Trigo. op, cit., PP• 396-397. 
(24) Ibid, P• 401. 
(25) Abelardo Villegas. Reformismo y revoluci6n en el pensamiento la-
tinoamericano, Mlxico, Siglo xxf, 1977; P• 66. 
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chan. de menos en las luchas partidistas"• (26) 
La aplicaci&n elitesca de este instrumento jur1dico (la contitu

ci&n de 1880) desmiente a aquellos que insisten en decir que en Amir! 

ca Latina las constituciones y leyes no se adaptaba a la realidad, a 

las e:xigencias de cada pds y que s6lo fueron·; copias iaa.plicables de 
las leyes de los pa!sea europeos y de los Estados Unidos. 

Be110s visto que la constituci6n de 1880 respondi6 a los illtereaee 
de la ol1garqu1a1 al dejar en sus manos el monopolio de la ciudadania 
Y sus pr1Vilegios inherentes (facultad de elegir y ser elegido, etc.) 1 

e illpid16 la intromisi6n de amplios sectores de la poblaci6n en la Vi.

da politica del pa!s. 
La ley fundamental de 1880 fue elitesca, oliglrquica, restrictiva 

porque 11mit6 a pequeftos sectores el priYilegio de ser ciudadaaos y·~ 

restring16 a1\n. mis el derecho a ser represeat~e del pais, ya que d! 
b!a disponerse de un pec\llio o renta bastante elevado y no provenien-. 
te de ~ualquier actividad econ6mica, por lo que sirV16 de marco jur!
dico a la oligarqu!a boliviana. 

11 C6digo Ciñl boliviano estableci6 discriminaciones tal como lo 
aeflala Canelas: 

11 ••• m:1.entras los bolivianos gozaba a plenitud de los 
derechos civiles, la escas1s1ma minor!a de ind!genas que 
hab!an logrado librarse de la serVidumbre de la hacie!l 
da adquiriendo una pequefta propiedad permanecian. en la 
calidad de virtuales enfiteutas, pues sus tierras no P.2. 
d!an ser transferidas sino en remate pdblico de acuerdo 
al C6digo Civil •••"•(27) 

Los anteriores instrumentos jur1dicos aseguraban. el "orden;" oli~ 

ca. Faltaba el "progreso"• 
Mariano Baptista consider6 la necesidad de colocar a Bolivia a la 

altura de su tiem:po introduciAndola en el mundo del "progreso" segdD. 
el punto de vista positivista, es decir, en la via capitalista, para 
lo cual se necesitaba: 

" 1 ••• Capital que remueva esas rocas: Ciencia que seftale 
el derrotero de sus tesoros ocultos 7 que tac::Llite 1 per
feccione sus labores; crldi to en que descansen todas las 
1Diciativas y que asegure sobre el poder material y so~e 
la confianza moral la pers:1. stencia de las empresas• "• (28) 

(26) Abelardo Yillegas. op. cit., p. 82. 
(27) Amado Canelas. Mito y realidad de la reforma agraria, P• 90. 
(28) lfariano Baptista. Obras completas, tomo II. ED.:Guillermo Lora. 
op. cit., P• 162. 
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Bolivia, segda Baptista, requer!a de capital, ciencia y -crldito. 
Y en Vista de que ninguno de esos tres factores se hallaban en Boli
na, babia que buscarlos en el extranjero. (29) 

11 ' Pec:11r capital extranjero, tocar a las puertas del cr! 
c:11to extranjero, comprometer el inter&s extranjero en nne.a 
tra producci6n principal, •••tales el desideratua de 
nuestra situaci6n 1 "• (30) 

n 1de6logo del partido conservador consideraba una Bolivia aine
ra dentro del mercado capitalista mundial y financiero, e fntimaaente 
ligada a la primera potencia de la &poca, Gran Bret,iiia, cuando propo
n!a: 

"• Y eacadenar las acciones mineras a la vertiginosa ci~ 
culaci6n de Londres; moVilizar esos cerros, convertirlos 
en valor de mercado, transformarlos en moneda••• eso ser! 
a fecundo, incalculable!' "•(31) 

Estas palabras muestran el inter6s de Baptista por mercantilizar 
1 capitalizar las minas. Muestran la mentalidad capitalista de ua li
beral positivista en el aspecto econ6mico, aunque conservador y traq 
cionalista en castiones religiosas. Mente calculadora convencida de 
la necesidad de llevar las minas (convertidas en. acciones) al centro 
mundial de transacciones. 

Mariano Baptista destacaba el lugar que ocupaba y que deb!a aepir 
ocupando ~liVia en la divisi6n internacional del trabajo: como prove.! 
dor de materias primas minerales y consumidor de manufacturas. Para 
no alterar el lugar de Bolivia en la divisi6n internacional del tra
bajo recomendaba ao industrializar al pa!s. 

Planteaba el fundador del partido conservador que en la divis16a 
internacional del trabaj·o le tocaba a Bolina, por sus coadicion..es 
materiales (aspecto suj;eto a pol&mica), ser proveedor de materias pq 
mas, principalmente minerales. Con esta opini6n conden6 a Bo11'f1a a 
concentrarse en la miner!a intervenida por el capital internaciollal. 

So111re la oferta de minerales de Bolivia a1 mercado mundial, Bap... 
tista señal6 lo que ocurr1a en BoliYia desde la colonia: oferta de 111! 
nerales al mundo exterior y compra de manuf'acturas. Lo que Baptista 

(29) La realidad se 8ncarg6 de ligar la minería boliviana al capital 
chileno-britlmico. Ver en este trabajo el capitulo dedicado a la mia,1 
rla en Bolivia. Las referencias 1deol6gicas-culturales-mentales euro
peizantes de los oligarcas de la 6poca se encargaron del resto. 
(30) Guillermo Lora. op. cit •• P• 162. 
(31) ibid, P• 141. 
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llam6 \rogreso material II iba en tunci6n de sacar a la miaer!a del es
tocamiento en que babia vivido desde fines del siglo XVIII basta la 
dlcada de 1860, cuando de nuevo resurg1e la m1ner1a de una tora di
n6mica y con un aumento en la producci6n (o mejor dicho, en la extras_ 
ci6n de minerales) como lo estaban realizando los mag?tates de la pla
ta. 

De esta forma pensaba el principal 1de6logo del co•senatismo. lo 
debe extrafiarnos, por lo tanto, el camino unilateral defol'Jllado tomado 

por Bolivia que condujo directamente hacia el subdesarrollo. Sin em
bargo, la clase dominante boliviana no se preocup6 por indagar las 
consecuencias negativas para el pa1s de su modelo econ6mico m:1:mero. 

El problema central de nuestro trabajo, la integrac16n social de 
Bolivia, el tratamiento al problema ind!gena y su iategraci6n a la ea. 
ciedad boliviana, eran negados por los conservadores como Baptista. 
Negaban al ind!gena y a las masas al excluirlas del sistema pol!tico
social y al impedirles la ciudadanf.a y sus m!nimos derechos. CUado 
antes que favorecerlos, les usurpaban. sus tierras y los manten!an pra,2 
ticamente como vasallos. Cuando al dinamizar la miner!a lo hadan a 
expensas del trabajo ind!gena. Por lo tanto, entend!an la integrad.&a 
del ind!gena de una forma supeditada, pues el campesino-ind!gena ac
tuaba como principal productor y mano de obra, pero en una sociedad 
jerarquizada, no integradora. 

Baptista con monseftor Taborga constituyeron las bases y los prini
cipios del que denominaron partido conservador. Mariano Baptista def!. 
ni& las tendencias de la agrupaci6n conservadora de la siguiente man,! 
ra: 

"'·· Libertad en el orden, en el orden vinculado a la ley 
social del cristianismo. Nuestras libertades sociales y 
políticas conquistadas por sobre las tiran!as 11tdi'fi.dualea 
queremos mantenerlas sin extraviarlas en las corrientes 
del jacobinismo, tiran!a colectiva, voltaria y an&nilta, 
mls sangrienta y voltaria en meses de dom1naci6a que la 
tiran!a de los rves en un siglo de imperio. Y porque 
queremos mal!l.tener esas libertades puras de sofisaaa en 
su concepci&n, puras de violencia en su prlctica¡ por-
que queremos eso nos llamc=os conservadored11 • \32) 

n conservatismo buscaba un orden cristiano tradicionalista alej,1 

(32) Palabras de Mariano Baptista en: Guillermo J'raacoVich. La filoso
tia en Bolina, La Paz, edit. Juventud, 19665 P• 18. n tlrmiao volta
rio significa voluble,versltil. 
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do de la "tiran!a colectiva" an6nima representada en el liberalismo. 
Regaba desde un comienzo un orden amplio donde tuviera partl.ic;l.pac1ta 
la mayoría, y abogaba por un orden restringido y cat611co. Ve1a en el 
liberalismo una tendencia peligrosa que propugnaba una mayor part1c1-
paci6n de la "tiran!a colectiva", pero como ya vimos, tom6 del liber,A 
liS110 la consigna del "progreso material"• 

"Libertad11 en un lbrden cristiano" tu.e otro elemento importan.te que 
iba en contra de la integraci6n social efectiva de Bolivia, de la in,. 
tegrac16n del ind!gena a la naci6n y por ende de la 1ntegraci6n macig, 

nal. Este tipo de sociedad planteada era un orden jer&rquico que mma
ten!a la tradici6n en la cual el ind!gena-campesino era considerad.o 

como un "adolescente" o "siervo natural" que deb!a ser "protegido", 
aunque en base a esta 1\,rotecci6n" se cometieron mdltiples abusos. 

Los conservadores, como despu6s•.los liberales y republicanos, en-

tend!an la integraci6n del indígena a la sociedad de una forma suped!, 
tada, pues las masas campesinas-ind!genas eran el principal elemento 
productivo del cual viv!a la sociedad boliviana, pero al ser esta UDa 

sociedad jerarquizada restringida, el papel que debian cumplir los 
campesinos-ind!genas era el de ser mano de obra barata, ser "siervos" 
o "vasallos" pongos de los terratenientes. 

En. este sentido es que tom6 su verdadera sigm.ticad.6n la pol6mi
ca religiosa entre libre-pensadores y conservadores ultramontanos que 
se 1n1.ci6 en Bol1V1a desde 1886, la cual un importante ndmero de his
toriadores no s6lo de Bolivia sino de Alll6rica Latina, consideran,1D-
just1f1cadamente en nuestro criterio, sin ninguna importancia o s:1.mpl! 
mente no la toman en cuenta. (33) 

Los gobiernos de la oligarquía conservadora (1884-1899) como des
pu6s las administraciones oligarcas de los partidos liberal y republ! 
cano, sab!an muy bien la importancia de la iglesia cat6lica en el pa
pel 1deol6gico socializador de tratar de lograr la hegemon!a de la ol! 
garqu!a ante las masas. Por ello se mantuvo en la constituci6n pol1t1-

(33) El mismo Arguedas no reeonoc16 la importancia de la discus16n re
ligiosa. Algunos de los autores que no toman en cuenta en sus obras la 
cuest16n religiosa son: Guillermo Bedregal. Los militares en Bolivia, 
Amado Canelas en sus obras Mito y realidad de la 1ndustrializaci6ni bo-
11Viana y Mito y realidad de ,la reforma agraria, Augusto C6spedes .§l.._ 
dictador súicida, Heinz Dietericll Relaciones de l!roducc16n en Am6rica 
Latina, Rerbert s. Klein, Orígenes de la revoluci6n nacional boliviaDa, 
etc •• 
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ca de 1880 a la religi6n cat611ca como dnico culto autorizado ea Boll -
Yia y tambiln qued6 intocable el fuero eclesilstico, hasta que el Pa.!: 
tido liberal, cuando tom6 el poder del Estado, restri:ngi6 varios de 
los pr1Vileg1.os de la iglesia (tal como lo vimos en las reformas he
chas a la Constituci6n) y le quit6 el monopolio de la instrucc16n al 
clero. El partido republicano, cuando lleg6 al gobierno, sigui& res
tbdole atribuciones a la iglesia y entregbdoselas al Estado, aunque 
todos los partidos oliglrquicoa, de una u otra forma, coincidieron en 
sostener a la iglesia a su lado como aliado. 

Un excelente ejemplo del papel desempeftado por la iglesia y el el.! 
ro cat611co en ayudar al poder civil olig&rquico y latifundista ama¡ 

tener la hegemon!a y la eJ¡,lotac:l.6n sobre los ind!ge:o.as campesinos, lo 
constituye el siguiente serm6n de un sacerdote rural a sus feligreses,. 
que fue transcrito por Alcides Arguedas en una de sus novelas: 

" El culto de la cruz, supremo signo de redenci6n trilm
tado en aquel templo por la edificante devoci6n del dU,! 
lo de la hacienda, hombre bondadoso y generoso, era u.a.!. 
jemplo digno de imitarse por todos los que para s1 y los 
suyos deseaban atraerse la diVina protecc16n de los cie
los, y, con ella, todos los bienes codiciables de la ti.!, 
rra"• 
" Nada pod!a conseguirse sin la sumisi6n Di la caridad. 
Sllmisi6n hacia los que,delegados por Dios, representaban 
su poder en la tierra. Caridad para con sus personeros 
los sacerdotes, que, como todos los hombres, tenían nec~ 
sidades que satisfacer y bocas que alimentar"• 
" Pero hab!a a!n algo mis horrendo quizl: ILos hombres 
ya no sab!an obedecerf". 
11 D1scolos, insolentes, malvados, ten!an la audacia de 
no acatar las 6rdenes de los patrones; sab!an ~esistir a 
su mandato, desoir sus consejos y disposiciones, olvidl!!, 
dose, los malaventurados, que Dios hab!a dispuesto el mua 
do de manera que hubiese una clase de hombres cuya misi6a 
era mandar y otra sin mis fin que obedecer. Los blancos1 
formados directamente por Dios, constitu!an. una casta de 
hombres superiores y eran patrones; los indios, hechos 
con otra levadura y por manos perfectas, llevabo taras 
desde su origen y forzosamente deb1an estar supeditados 
por aquellos, siempre, eterhamente • •. "• (34) 

La discus16n sobre el problema religioso en Bolivia planteaba en
tonces un aspecto de vital importancia para el r~gi.men oligarca. Se 
estaba debatiendo mantener o no uno de los principales instrumentos 
ideol6gicos para poder sostener la hegemon1a oliglrquica sobre las JmA 

(34) Alcides Arguedas. ''Raza de bronce", Obras completas, toao I, PP• 
338-339. 
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sas y la consiguiente exclus16n de las mismas. 
11 ••• La capacidad de parte de los conservadores de i11p2, 
aer Sil concepci6n ••• , no deriva s6lo del uso coercitvo 
del aparato de Estado que controlan; ni tampoco tan s6lo 
del peso de una tradic16n, ••• , sino que,••• esta 'hege
aon!a'••• obedece tambi6n al uso de instrumentos de so-
cializac16n, tales como la Iglesia y la educac16n formal, 
que se convertirh en puntos permanentes de confiicto ea 
tre conservadores y liberales"• (35) 

De esta forma, la con.tradicc16n Estado-iglesia, matrimonio ci'Wil• 

matrimonio eclesilstico, divorcio• educac16n confesional (cat611ca)-;! 

ducac16n laica, no eran s6lo problemas supe~estructurales-ideol&gicoa 

sin importancia. Los asuntos en discusi6n const1tu1an importantes 1111,!. 

trumentos de socializaci6n al modo y sistema social conservador-libe

ral Vigente y en parte explican el conservatismo que luego experimen
tan los liberales. 

Los conservadores resaltaron como ardientes defensores de la reli -
g16n J.,cruzados de su "santa causa", 110 porque tuviesen mayor fe que 
los liberales, Di porque impl!citamente fueran tradicionalistas, sino 
porque el uso de la rel1gi6n y de la iglesia les ayudaba a mantenerse 
en el poder sin mayores sobresaltos. Esto lo comprendieron posterior
men.t.e los liberales y los republicanos. 

La discus:l.6n religiosa fue tomada tambi&n en los siguieDtes t&rm! 

nos convencionales: 

" ••• unos y otros (Liberales y conservadore,il tomaban la 
religi6n para reforzar con ella las filas de un partido 
militante, como hubo de suceder en 1886 1 en que los periA, 
dicos del partido conservador hallaron su mls terrible q 
ma. de ataque en el anatema de hereje lanzado al partido 
liberal, cuyos adherentes para no caer en la desgracia del 
pueblo, se ve1an obligados a extremar el cumplimiento y la 
prlctica de las ceremonias extemas del·éul.to cat6lico ••• 11 .(36) 

Mls que pugna partidaria del momento, como fue interpretada por 
Arguedas, pensamos que el apoyo de la iglesia era vital para consoli
dar el proyecto olig6rquico-minero-lat1fund1sta pues la iglesia al pr.!. 
dicar sumisi6n y obediencia al patr6n y a la autoridad oliglrquica 8.! 

(35) Eazo Faletto y•••• op. cit., P• 51. 
(.36) llcides Arguedas. "Historia general de Bolivia", Obras completas, 
tomo II, p. 1358. Arguedas sigue narrando:"• •• A ms adeptos y dirigq 
tes 0iel partido liberall se les veta acompañar el Palio por las ca
lles, con una cera encendida en la mano, descubierta la cabeza Y lmm:L! 
de la actitud para aal, y con tales muestras, para probar la solidez 
invulnerable de su fe cat6lica ••• "• 
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taba sirviendo a los intereses de los gamonales 1 de los mirieros. 
Baptista y monsefior Taborga fueron igualados en su "fervor cat&li. 

co" por el ultracatolicisrno de Aniceto Arce que constitu!a parte de 
su programa de gobierno: 

" 1 ••• EscudMflese mi conducta y. no se encontrarl acto al 
gu110 privado O p~blico en el que yo hubiera faltado a mis 
deberes religiosos de cat6lico cristiano: coastantemente 
he sostenido a mi lado y en 111 familia un sacerdote ••• A
hora mismo tengo a mis hijos y mis sobrinos colocados en 
los colegios cat6licos ••• Si en privado practico con toda 
conciencia los deberes que hered& de mis antepasados,&c6-
mo dejaría de llenar la presci"ipci6n del articulo 2º de 
la Coaatituc16n que es mi programa, que seria la base mls 
firme llegando al poder?'"• (37) · 

Erl cuanto al problema indígena, Aste fue tratado por Mariano Ba.pa 

tista1por los oligarcas de la plata, en los siguientes t~rminos: 
"En las clases dirigentes predominaba la opin16n de que 
el indio era as! como una r&mora social. Se lo sent1a ex 
traño a la vida del pais, como en el caso de Baptista, -
que dec!a del aymara:· 1La cara de este indio, su mirada, 
sus facciones, son de piedra como el granito de sus moa 
tafias: el aymara pasa junto al blanco sin mirarlo o mi
rando de reojo ••• "'• (,38) 

Para terminar nuestro an'1is1s del pensamiento de Baptista dire-
mos que a pesar de que la historiograf!a liberal de Argu.edas y de F.1.

not culp6 a Baptista de no haber realizado obra de gobierno CU8Jlldo fue 
presidente de Bolivia (1892-96), sin embargo, observan.do con deteni;.."" 
miento, llegamos a la conclus16n de que s! hubo coherencia entre su 
programa 1 811 gobierno. 

Se empeft6 Baptista en impulsar la educaci6n cat6lica de ae11erdo a 
sus planteamientos conservadores. Prosigui6 la construcci6n de infra
estructura para la minería con la 1n~uguraci6n del ferrocarril de Un 
ni-Oruro con lo cual mantuvo el esquema minero como actividad funda-
mental de Bolivia. Continu6 el intento de integrar territorialmente al 

pa!s con el envio de misiones exploradoras-colonizadoras a zonas lej.! 
nas, las cuales hicieron delimitaciones fronterizas con Brasil, Para
guay y Argentina. Bajo sa gobierno se celebraron los tratados de 1895 
con Chile que aunque no se hicieron realidad, consagraban la cesi6n 
del litoral antiguamente boliviano a Chile a cambio de Tacma y Arica 

"(37) Alcides Arguedas. op. cit., p. 1362. 
(38) En: Guillermo Francovich. El pensamiento boliviano en el siglo 
!!, ;. 114. 
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o de la caleta Victor por medio de un pago de tres millones de pesos 
y de la libre 1mportac16n mutua entre Chile 1 Bolivia, de acuerdo a 
la pol!tica, ·pro-chilena que mantuvo el conservatismo. 

Otro organizador de la oligarqu1a conservadora que en nuestro cr! 
terio 11.erece destacarse es Aniceto Arce. Acaudalado minero, socio 1-
portante-· de la Coapafi!a Buanchaca, bas6 su riqueza en la miner!a de 
la plata. Como Baptista, Aramayo, Pacheco, etc., estaba con.scieate de 
su poder econ6mico y de su orientaci6n minera y busc6 constituir en el 
partido conservador un factor de poder pol!tico por medio del cual coa 
\rolar el aparato de Estado para consolidar el proyecto minero-ol1glri
qu1co. 

Det1ni6 Arce su programa de gobierno en las elecciones que lo 11! 
Yaron a la presidencia del pa!s: 

"'' Educado en la escuela del trabajp, mi solo anhelo cof 
sistirl, s:l. llego al poder, en organizarlo y protegerlo, 
cambiando por completo la faz econ6mica del pa!s por medio 
de la industria sin trabas y el establecimiento de das de 
comunicaci6n que aproximando los pueblos de la Repdblica 
entre s!, los unan. a las naciones que nas son 11m1trofea1 "• (39) 

Arce, como el resto de los oligarcas mberos, colocaba como objet! 
vo blsico a lograr el organizar y consolidar el poder del gobierDO C9!! 
tral, el constituir un Estado organizado y con poder que estabilizara 
al pa!s y que el surgimiento de los caudillos regionales tuera con.tro
lado por un Estado que contara con una milicia organizada. Este Estado 
centralizado,propiciarla la actividad econ8mica de los particüuea; 
mineros, como Arce, Aramayo, Pacbeco, etc., al no imponer trabas a las 
actividades econ6micas mineras, al impedir medidas protecciom:istas y 
al no cobrar mayores impuestos a la actividad econ6mica y al dejar u
na gran libertad de comercio. 

El proyecto anterior, sin embargo, llevaba una coatrad1cci6n fun
damental: se buscaba consolidar un Estado fuerte pero a la vez se le 
negaban los ingresos que lo tortalecerlan. Esta contradicc16n no im
portaba a los oligarcas de la miner!a argentifera pues ellos buscaban. 
u~ aparato de Estado que mantuviera el orden interno para as! Yinculer 
mejor a la miner!a con el capital extranjero, que exig1a cierta esta
bilidad pol!tica para realizar sus inversio11es. El gobierno, de esta 

(39) "Programa de Aniceto Arce"• En: Alcides Ar~edas. ''Historia ge:ae
ral de Bolivia", Obras compl~, tomo II, P• 1349. 



- 84 -

forma, no deb1a entrometerse en los asuntos particulares de los miae
ros, sino que deb1a servirles, y para conseguir estos objetivos los 
magnates de la plata dominaron el aparato de Estado. 

La primera fase dél proyecto minero fue la construcci6n de vias 
de comunicaci6n entre los pueblos bolivianos y las fronteras. Este r 
file el punto central del gobierno de Arce y as! lo establec16 en su 
programa: 

"'La creaci6n de la industria nacional. mediante desarro
llo libre del esp1ritu de asociaci6n; ensanche de relaci2, 
nes comerciales mediante la realizaci6n por empresa nacig_ 
nal, de una v!a tlrrea que cruzando _nuestro suelo nos po~ 
ga en contacto con el mundo. Impulso el trabajo; mow:Lmiea, 
to del capital; seguridad y expensi6n del cr~dito como fa_!t 
tor de la gran evoluci6n econ6md.ca que se debe ini.c:Lar en 
BoliVii". , (40) 

Arce y los demf.s poderosos mineros plantearon: y llevaron a cabo 
la dinam1.zaci6n y modernizaci6n de la miner1a de la plata dentro de !l 
na concepc16n liberal-capitalista y formaron sociedades an6Dimas y r,! 
lacionaron la miner!a con el capital extranjero por medio de los ferrg, 
carriles. 

La oligarquía conservadora de la plata por medio de Arce co~gm.6 
en Chile el intermediario de la invers16n inglesa. Los mineros de la 
plata fueron socios de los capitalistas chilenos y por ello mantuVie
ron una posici6n anti-Perd y pro-chilena tanto en la guerra del Pac!. 
fico como despu6s de concluida. 

Estaban los mineros de la plata creando verdaderos enclaves mine
ros de tipo capitalista y necesitaban de vias de comunicac16n y medios 
de transporte para conducir el mineral argentitero al exterior, asi C2, 

110 para abaratar los costos del transporte. Para ello se construy6 la 
rla t6rrea entre la frontera chilena y Uyun!, para la co•ducci6n a. q 
totagasta del mineral. 

Arce comprendi6 que no solamente la con·strucci6n de las rlas fl-.,, 

rreas hasta los centros mineros deb!a beneficiarlo iadiVidual11eute, ~ 
no tambi6n al resto de los grandes mineros que explotaban las minas de 
plata como 61, para lo cual era fundamental llevar el ferrocarril bas
ta Oruro. En: ello man1fest6, a nuestro parecer, plena conciencia de 

(40) Programa de Aniceto Arce, en: Herbert s. Klein. op. cit.,p. 36~ 
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querer consolidar a la clase dominante. 
Arce encar& y resolvi6 con rapidez el problema de interconectar 

fluidamente los centros mineros con Antotagasta. Sin abargo,pensamo.a 

que sus planes eran m!s amplios que el solo unir las minas con el puet. 
to de exportaci6n y conformar una tipica econond.a de enclave, pues, e~ 
mo representante de la oligarquía minera, estaba consciente de que UDO 

de los mis graves problemas de Bolivia era que no había comunicac16n 
e 1ntegrac16n efectiva entre sus regiones y asilo manifest6 ante el 
Congreso: 

" ' • • • deseo ver que las industrias del pa!s crezcan coa. 
la savia que ella da abundantemente (se estl refiriendo Ax 
ce a la paz con ChilEi). Cuando vea cruzar por nuestra de
sierta altiplanicie los rieles, acercando poblaciones y coa 
densando los mutuos beneficios que brotan en las diversas 
zonas geogr6ficas; cuando nuestras breftas, nuestras pendie!. 
tes, nuestras agrestes soledades, nuestros caminos tortuo-
sos, sean vencidos por la acc16n simul tlnea del capital y 
del trabajo ••• 1 "• (41) 

Para Arce el capital y el trabajo serian los agentes de transt'or
mac16n de los espacios y actividades no incorporados al mWLdo moderno 
capitalista (a6n cuando en realidad la minerla de enclave impid.16 es
ta supuesta transtormaci6n); esas breñas, pendientes y soledades, se
gdn Arce, sufrirían una trana:l>l'lllaci6n con la acci6n de los dos ele
mentos mencionados por &l. En esta supuesta transtormaci6n, los terl"2, 
carriles jugarian un papel vital pues permitir!an al acercamiento, la 
interrelaci6n y comunicaci6n entre los centros urbanos. Ese acercami~ 
to tanto de poblaciones entre si como de los ••tu.os beneficios que 
brotan en las diversas zonas geogrlficas11 , llevaba impl!cita u.na no-' 
ci&n de 1ntegrac16n y tormaci6n de un mercado interno en Bolivia. 

Las v!as f~rreas, sin embargo~8 limitaron a la comunicac16n ·entre 
los centros mineros y Antofagasta (aunque con el transcurso de los .... ~ 
ftos se intercomunicaron los principales centros urbanos de Boli'lia) 
pues asl lo requeria la din&mica de una mineria dependiente y plegada 
a los intereses de Chile y de la Gran Bretaiia, la misma miner1a que A!:. 
ce como ningdn otro se encarg6 de estructurar. 

Para terminar nuestro anllisis del pensamiento de Arce diremos qu.e 
observ6 que uno de los principales problemas de Bolivia se originaba 
en su organizac16n socio-pol!tica. Pero su respuesta a esta prob1eml-

(41) Tomado de Guillermo Lora. op. cit., tomo I, p. 211. 
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tica no fue ~traque una respuesta oligarca pues neg6 la integrac16n 

social de Bolivia, neg6 al campes1no-1nd1gena y a las mayor!as. Peas.a 
moa que se negar!a el mismo como oligarca si daba participaci6n poli
tiea a las mayQr1as. 

Pensamos que las oligarqu1as bolivianas del periodo 1880-1930 PI"!. 
sentaron una serie de caracter1st1cas como las sefialadas por J.L. Ro
mero en su estudio sobre las oligarqu!as latinoamericanas aunque en 
Bolivia la instancia liberal-burguesa estuvOi. lejos de ser una reali'!'?..: .. 
dad, pues a pesar de modernizarse la miner!a coR la participaci6n de 

capitales extranjeros y de lograrse su reincorporaci6n al mercado JIU! 
dial con una vasta renovaci6n del aparato t6cnico, estos cambios no 

fueron acompañados por un.a modificaci6n de las estructuras "sefioria
les" o precapitalistas en el campo que originara una estructura libe
ral-burguesa, pues no se supr1m16 el si•tema serVil de trabajo in.die 
na, aunque se intent6, limitadamente, el cambio de las estructuras 

"sefioriales"• 
Una s!ntesis de estas caracter!sticas comunes a las oligarqu!as 

latinoamericanas que corresponden a las presentadas por el proceso bg, 

liviano que hemos venido observando, son: enfrentamiento a los secto
res medios y marcado desprecio y odio a los sectores populares e ind! 
ganas; repudio de las oligarqu1as a las democracias igualitarias; Pl'9.. 

moci6n del desarrollo econ6mico de sus pa!ses por medio de la creac16n 
de un ambiente de seguridad para las inversiones extranjeras bajo el 
lema de "orden y progreso"; las oligarqu!as cerraron el camino por el 
cual tend!an a incorporarse a la vida p~blica los sectores medios en 
ascenso, crearon clientelas pol!ticas y administrativas que respalda
ban el sistema cerrado oliglrquico. Las oligarqu1as monopolizaron los 
cargos p~blicos y gobernaron en beneficio de sus intereses privados. 
(42) 

(42) Cfr. Joa6 Luis Romero. op. cit., PP• 134-139 Y 141. 



4•4•- LA OLIGARQUIA LIBERAL-ESTANIFERA 
Y EL MODELO OLIGARQU~CO-MINERO. 

Los intelectuales orgbicos que sirvieron a la oligarqu!a del pal'
tido liberal y a la miner1a del estai\o fueron un grupo bastante nuae,t0 
so. En vista de que elaborar un cuadro amplio del mundo intelectual yde 

las ideas de la Bolivia de las primeras tres d6cadas del siglo XX re,. 

basa los objetivos de la presente investigaci6n, remitimos al lector 
interesado en este t6pico a las obras de Guillermo Fraacovich, El pea

tamiento boliviano en el siglo XX y La filosofía en Bolivia, que ofre
cen un cuadro amplio y profundo del tema en cuesti6n. 

Presentamos a continuaci6n una visi6n de conjunto de los pr1Dc1pJ1 
les intelectuales contemporlneos a Arguedas que como 61 defendieron y 

legitimaron el orden oliglrquico-111.nero-latifundista. 
El primero de estos fue el general Eliodoro Camacho, fundador y 

primer presidente del partido liberal, quien se encarg&, junto con o~ 
tros dirigentes, de establecer las bases programltieas del partido 11 

beral y de conducirlo desde su nacimiento en 1884. Et.amo candidato a 

las elecciones presidenciales por su partido, fue Wla figura traDIS1t2, 
ria entre el periodo anterior a la guerra del Pacifico y el establee! 
miento del sistema de partido-oliglrquico-tradicional poateñor.- a ·diw 

cha gmerra. 
Uno de los te6ricos principales del liberalismo en Bolivia fue B~ 

jamin Fernbdez, llamado el "Comte boliviano", quten primeramen,te file 
partidario de Gregorio Pacheco y luego fund6 el partido radical. (4}) 

ijomo ide6logos del liberalismo encontramos a Jos~ Carrasco quien 
se especializ6 en asuntos jur!dicos y escribi6 Estudios constituciona
l!! y Bolivia ante la Liga de las Naciones. En. el lmbito de la teor!a 

(43) El partido radical de Bolivia se mantuvo ajeno a preocupaciones 
modernizadoras y de constituciOn de un capitalismo pleno como sus ho
m6logos de Chile y de la Argentina. Como dijo Diez de Medina de Fer
nlndez: 11 ••• Ko dejO mingdn libro, pero ,escrib16 y ensefiO medios, abri~ 
do campo a las ideas liberales que 1nsurgir1an mls tarde al amparo de 
la filosofía positivista"• Fernando Diez de Medina. Literatura bolivia
U, Madrid, edit. Aguilar, 1959; P• 226. 
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econ6mica liberal fue Casto Rojas uno de los principales analistas de 
la misma en sus obras cuestiones econ6micas financieras (1909), La ,( ~ 

•aeda de oro en Bolivia (1912), Jlistoria tlnanciera de Bolivia (:L916) 
etc •• 

r. ED! el campo de la educaci6n, su reestructuraci6n y organi.zac16n, 
fue Daniel Slnchez Blstamante quien se encarg6, como ministro de Esta
do, de llevar los planes del liberalismo al campo de la reforma educa-. 
tiva. Durante el primer gobierno de Montes llev6 a su país una misi6n 

educativa belga y en 1930 redact6 el estatuto de autonomía unversit.1 
ri.a. P\ie director de ~a Revista_ de Bolivia (en los dltimos aftos del s!. 
glo XIX). Public6 Principios de derecho, J3ol~'Vi.a. sa eat:.ractara Y•• 
derechos ea el Pacifico, Opiniones y discursos (a principios del siglo 
XX) y un estudio preliminar en el libro del Ceatenario de la Repdbl:t.ca. 

Una vez que la econom!a estañifera se constituy6 en. la actividad 

fundamental de Bolivia>' que desplaz6 en importancia a la miur1a de la 
plata, un nuevo sector de mineros capitalistas se form6 en el país del 
altiplano. 

El fen6meno en cuesti6n se di6 durante las primeras d6cadas del S!, 

glo XX. Los grandes mineros del estaño, coaligados con el capital ex,. 
tranjero, dominaron esta actividad en Bolivia, monopolizaron una eran 
cantidad de pequeñas empresas mineras y en unos aflos estuvieron en ca
pacidad de internacionalizar sus empresas y establecer verdaderas com
pafi!aa transnacionales. Este sector se constituy6 principalmente en 
tres grupos: el de Patifio (Si.m6n y luego Ateaor), el de Aramaayo (F&lix 
Avelino y Carlos Victor) y el de Hoschild, y se les conoce bajo el nom 

bre de los •'barones del estafto" o la "rosca minera"• 
De los barones del estaño s6lo los Aramayo siguieron interesados 

en participar directamente en la vida pol1tica nacional y en hacer l,! 
bor 1deol6gica y propagand!stica de su actuac16n. 

Ismael Montes, Alcides Arguedas y otros se encargaron de impleme,a 
tar la, ,estructura del llamado super Estado minero. Fueron los i:m,.tele.5:. 
tuales 1de6logos y pragmfticos de la minería estaii!fera, quienes con
servaron y dinam.1.zaron el proyecto olig!rquico-minero, ahora 11beral.

estañ1tero. Este modelo fue mantenido en la lpoca del partido republ!, 
cano por medio de Daniel Salamanca, aunque Bautista Saavedra y Bernaa 
do Siles se opusieron a la oligarquía sin cuestionar su base econ6mi

ca minera. 
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En el bbito intelectual, Daniel Salamanca escribi6 una biografia 

de Mariano Baptista y sus ideaa:. políticas las expuso en Discursos Pal\

lamentarios. Bautista Saavedra escribi6 El Ayllu en 1910, La democra

cia en nuest~ historia, E!...rula~o,1 l!_Conferencia de Paz en Bu.enes . 

Aires y El litigio Perd-Boliviano (Defensa de los derechos de Bolivia). 

Hernando Siles eacl"'.f.116 Yarios tralajoa jur!dicoa y destac& como pro

fesor universitario. 

Volviendo al aspecto pol!tico diremos que el primer lema de la a..,~ 

grupac16n pol!tica litteral en la d~cada de 1880 fue el promlllciado. por 
el general Camacho:"iViva el orden, abajo las revoluciones 1 "• Con e,1 
te lema se eXpresaba la urgencia de terminar con el periodo de aar
qu1a y se planteaba la necesidad de llegar a una era de orden interno 

para estimular el crecimiento econ6mico y la penetraci6n del capital 

extranjero internacional. Lo que buscaban los liberales fue expresado 

por Camacho en el programa del partido liberal en 1885: 
" ' Los principios que sustenta la escuela liberal se ci
fran en los derechos individuales que amparan la vida, la 
libertad, el honor y la propiedad del hombre, en la sobe-
ran!a del pue~lo, el sufragio popular couciente y depur~ 
do, la descentralizaci6n administrativa y municipal, la 
concentraci6n y unidad políticas, la tolerancia de opini~ 
nea, la intrucci6n obligatoria para el pueblo y gratuita 

·,por .el Estado, -la libertad de asociaci6n, la libertad de 
trabajo, la inviolabilidad de la conciencia, etc., etc., •• ~n 
(44) 

Los 11 beral.es· Vieron la 1tecesidad de lograr la co11ceatracl811 y l..a 

midad pol!ticas para el tortalecill:leuto del Estada ante 1as masas sa 
d14eJ¡aa-campes1nas y: los sectores trabajadores, pero D01 as1 tren.te a 

las empresas 111:1.aeras 1 los intereses del capital i~temac:Lon:al.. Est,1 

'baD tornumdo wa Estado que perm1-t1era total indepeDdencia y que JIO 1! 
dtara los derechos liberal.-bargneses: llibertad de asodac16n., liber

tad de empresa, libertad de trabajo. ED. 11J1,a palabra, utillzab• el 

claflico dejar hacer, dejar pasar del liberaliao econ6111ico. 
La oligarqu!a liberal se apoyaba en la soberaJda del "pueblo", 

pero este era entendido en la concepc:16n liberal posttivista del at
glo nx como una categoría limitada y restril1gida al sector "respoa
aable" de la sociedad que se Jll8D1 restaba por medio del. sufragio, "COII.!' 

(44l Partido liberal: "La ·pol!tica liberal.~ formulada por el j1efe del 
partido gral.. Eliodoro Camacho". Ea: OUillermo Flancovich. El pensa
miento boli'Viano en el siglo XX 1 PP• 12 y 13. 
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ciente y depurado", selectivo y disgregante: 

" El •pueblo.• no es una entidad social real, siBO la po9i 
bilidad de recurrir a una categoria ideal que deja eni deJ! 
cub.i!erto los :trritutes privilegios de los grupos doaia9! 
tes. La categorla pueblo es pues, una categor1a supra so
cial •••"•(45) 

El voto al ser "consciente" 7 "depurado II implicaba la negac16n y· 

la exclus16n de las mayor1as del ejercicio de este derecho por el h! 

cho de que las masas no eran propietarias (responsables). ·O sea, la 1!! 
capacidad popular para la pClll.!tica derivaba, segda la tendencia libe

ral positivista, de la no poses:1.6n de bienes por parte de los secto

res mayoritarios. 

Por ello la instrucc16n gratuita y obligatoria para el pueblo por 

el Estado era una urgente necesidad que ve!Sll los liberales, para que 

el pueblo, por medio de la educaci6n, se hiciera • con.scien.te y depurs 

do' ea un futuro incierto. Esta forma de comprender el problema lea 
ven!a a los liberales del discarso positiVista que consideraba que: 

"•.. la reorganizac16n final (de la sociedad) •• • debe co
menzar por realizarse en las ideas, para pasar luego a las 
costumbres, y, en dltimo t6rmino, a las instituci.oneB•••"•(46) 

Los liberales bolivianos por sus compromisos con. la ol1garqu1a 111.

aera y terrateniente-latifundista y por su narco de referencia libera+ 

JlO eran el vehículo que llevarla a la in.tegrac16n social de Bol1V1a. 

SUi pos1ci6n polit1co-1deol6g1ca era contraria a dicha 1.Jltegrad.6n al 
marg:Lnar de la vida politico-social a las grandes mayor1as caJDJpes:l.m,

iDd!gen.as y de las ciudades. 

El modelo oligarca-minero-latifundista imped!a la integrad.&11 so
«io-pol1t1ca de Bolivia. Lo oligarca, reiteramos, debido a lo. restri! 

g:Ldo de sus bases y por la jerarqu1zac16n impl!cita en i1, imp:lidi6 y 

d1tJ.cult6 la 1:ntegrac16n social por los riesgos que esto represeata'ba 

y por el potencial dinamizador que integrar socialmente al pd.s lleY~ 

rla !Jlpl!cito. La oligarquía teor:l.z6 sobre la 1ntegrac16n territorial 

de Bolivia pero en la prlctica se empefl6 en negar la cohes16n de las 

distintas regiones del pa!s. 
El esquema mi~ero dependiente del capital extraa.jero al formar a

na econonda de exportaci6n, de tipo enclave, restringido, impidi6 la 

integraci&n econ6mica de Bolivia • .1'1mcion6 en forma de himterlaad al. 

(45) D:azo Fal.etto y•••. op. cit., P• 78. 
(46) Aagusto Comte. op1 cit., p. 107. 
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desvincular las zonas de extracc16n de 1111.nerales del resto del pa!s. 

Esto lo planteamos en la parte del trabajo qllle denollinaos de deaeqd

librio regional acemtuado donde dijimos que las regiones bolinaaas 

del oriente y del altiplano se Vincularon con sus respectivos puertos 

de exportac16n, la prim·era zona vf.a Brasil y la segumda '11a Chiile. 

El latifuadista al mantener la ocupaci6n de la tierra con bajos 

mbgenes de productin.dad y el trabajo precapitalista del poJDPeaje 

con la sullis16n del indf.gena-campesino a sus patroaes, impid.16 la 1a

tegrac16n efecti,,a de estos sectores •ayoritarios al pa!s 7 atil1z6 al 

cam.pesino como iastrumeato y objeto de trabajo. 

Decimos que el proyecto oliglrquico-11.1.nero-lati.f'lm:¡dista impuesto, 

por ei liberalismo no logr6 la 1ntegraci6n de Bolina pues, por illlte

grac16n enteademos u complejo econ6m1co, polf.tico, social, que m e,1 
clQe la part1cipac16n de todos los sectores social.ea. Bo. p11ede haber 

1ntegrac16n etectiTa si se excluye de la participaci6n ecoa6mica, po-

11tica y social. a las grandes mayorf.as bol1V1anaa. 

Por otro lado el liberalismo en Bolina lo fue a medias. Ea 1892 
u .te6rico 4e aYDiada presenta tma propos1ci&n de programa liberal 

que coaten!a entre sus putos mls avanzados el sufragio undversu,. la 

separaci&n iglesia-Estado, el tuncionamien-to de c•enterios laico·s, el 

matrimonio como contrato privado anterior a toda ceremonia religioea, 

la 1nestigac16n de la paternidad, los derechos de la mujer (derecbo,s 
cirtles, derechos de propiedad mis extensos, derechos pol!t1cos, etc.). 
Sin embargo, a esta publicaci6n de Soria Galvarro respo~d16 el general 

C8118.cho con1a sigui.ente aclarac16n: 

"'••• como el partido pol!tico que tengo la honra de pre-
sidir se llama y es liberal politicamente, puede creerse 
que el cuestionario propuesto por u,- cronista, ea acepta-
do en lo absoluto, como credo de partido entre nosotros·,. 
es mi deber expresarle que el partido liberal de Bolina, 
aquel. q11e ae honra llamAINlome su. jefet no participa, 11:l 
con mucho, (sic) , de las teorf.as que parece sustentar su 
cronista. El. partido liberal estl pollticamente en las mls 
avánzadas fronteras del ideal democrltico, religiosaaeate 
se ampara en las creencias de nuestros padres 'T nve a la 
sombra bienhechora del catolicismo, que protege la cartll11• (Jt?) 

Se observa en estas palabras del j.efe del partido liberal. bolina

lIO 1UUl forma muy particular de entender esta tendencia como 110Y.Lm:1.ea-

{.ft.?) Cfr. lícides Argu.edas. "Historia general de Bolivia", Obras coa
pletas, tomo II, PP• 1392-1393-
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to pol!tico • Í>11'1ia (ya DO como individualidades), pues 110 partici

paba de las teor!as clas:Lcamente li.berales ea la d6cada de 18:80. S:1111 

embargo, cundo lleg6 al poder este partido e:a el siglo XX, seC11lar:t

z4 la eu.sefluza,1.o cual fue w:a pu:ato importot.e de la co•troTersia Es

tado-iglesia. A. pesar de lo anterior, el liberalismo boliY.l.aao JIIO rea

l!1z8· grandes esfuerzos por llevar a la realidad muchas de las clls:Lcaa 

consignas de esta corriente de pensamiento. 
La ideolog!a del partido liberal boliv1ano no ftle mi liberaliao 

dogmltico, clls:Lco, sino m!s bien una mescolaaza de pensamiento. Pile 

una un.era muy particular de conceptaalizar el l:lberal-po-sitin.am., en 

Bolina, 1111a adaptac16n de esta doctrina a la realidad boli'ri.ana. 

El. liberalismo que en la Europa de fines de siglo XIX sirT.l.6 para 

constituir mercados nacionales, pol1ticas proteccionistas ("8) e iDlt,l 

par a la sociedad moderm., en Bolivia y en Am6rica Latina sirn6 pa

ra todo lo contrario. Const1tuy6· un liboeralismo dependieate defeJII.SOr 

del "dejar hacer, dejar pasar", de la libertad aduanera, etc •• Awmque 
debemos sefialar que a fiaes del siglo XIX, varios millld.stros de Bac:l.811-

da conservadores hablaron de implementar en Bolina pol1ticas protec -

cioDistas. Como dice Villegas: 

11 ••• S1 se qu·er!a, como lo hab1an deseado los mls notables 
llllerales del siglo XIX, que Latbo811116r1ca se eacalliaara 
por-Orlumbos del liberalismo capitalista, ello s6lo podr!a 
realizarse dentro de una circuaatar.tcia colon:ta1. maestro 
capitalismo seria coloDiial en cueto que consti tm.rta a 
ap&nd1ce11 una dependencia, de los gran.des imperio·s cap:i
talistaa, ••• n. (49) 

E:L partido liberal boliviano y sus go'b:ler110s (1899-1920) flleron 11-

(48) "••• Ro.sia, España e Italia ya hab!an. amaen.tado su.a leyes: araace
larias hacia 1878; .al.eciimia se lanz6 resue1tmente al pr0tecd0Jld.S11D 

'en. 1879; FraJlcia y Austria impusieron auevaa coatribllcioaea a los ar
ticulos industriales imiportados en 1881. Despuls de 1885·, uaa sepmda 
ola de tendencia proteccionista barr16 Europa, y Aleaaml.a eacabez&· el 
J:O'Y.1.m:lento al f1.1ar aranceles mls altos a mDchos productos agr!colaa; 
Fra1teia no tarcl& en imitar las medidas, Italia sigui6 el ejemplo. a 
1887 1 SUiecia en 1888. cuando &liza abaadon&· el libre comerdi.o a 1891• 
s&lo Inglaterra, ~lgica y Holanda permanec:Leron. fieles·, en priacipio 
al Laisaez-Faire comercial.•• n "• •• Los Estados Unidos ••• Desde 1.a 811.!. 
rra "1Vil., ggardaron. el amplio mercado zaorteamericaJIO con celosa vi.gL
laJtCia, construyendo un umro arancelario ea 1a dlcada de 1880 • •• n. 
Seoftrey Brmm. op, cit., PP• 170-17·1. 
(49) Abelardo Vlllegas. op, cit., p. 19. 
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tilizados por la mia.er!a del estaflo como instrumentos de poder para ga. 

raatizar un Estado acorde con sus necesidades de expaa.si6n ecoa6Jlica. 
Se constituy6 u Estado dlbil en todo lo relacionado con la mine

r!a del estafio: el cobrarle impuestos muy bajos, el asegurarle las. 'f!, 
aa de colllmicaci6n modernas entre las minas y los puntos de salida al 

exterior, el permitir la fllga de divisas y l.a com.siguiente deacapita

lizaci&n hacia el exterior. Pero, en lo retereate al orden inteno., el 

Estado oliglrquico-11.beral boliviano siempre se mostr6 fuerte para re
primri.r cualquier movimiento de masas que perturbara los iatereses; de 

la lllllDer!a. 

La prepotencia de la miner1a estañ1tera en Bolivia, la explotaci.6n 

de los trabajadores mineros a principios del siglo XX em Sil mayor!a 1! 
digenas, :ftleron denunciados tempranamente por Jaime Me5doza en la no

vela b las tierras de Potosi publicada en 1911. 

Se em:pez6 a hablar del super Estado minero, aquel formado por loa 

grandes barones del estafio y su ejArci to de administradores, abogados, 

jueces, intelectuales, etc., qu.e lleg6 a superar ea poder de decisi6a 

a.L Estado boli Yiano. 

EL modelo ollghquico-minero-latifundista que venia desarrollbdo

se desde 1884, con los gobiernos del partido liberal, no s6lo se adap

t6. a la nueva explotac16n del estafio sino que se estructur6 y consoli

d6'de aC'llerdo a las nuevas circunstancias de un.a td.nerfa cada vez mla 

poderosa que exig1a el mlximo orden por medio de un poder coercitivo 

que impidiera cualquier alterac16n del orden de cosas faYorabLes a 

los baroQes del estafio. 

El poder coercitivo 11beral-estañ1f'ero con.sigui6J durant.e los Ye1• 

te aftos que se mantuvo en. el poder, lograr la "paz liberal." de q1le ti@ 

to alarde hizo la historiograf'ia oligarca de Alcides Arguedas, Enrique 

l'J.not y otros. 

Efectivamente, el Estado de la oligarqu!a 11beral-estaf11fera man

tuvo al pa!s sometido a una paz aparente pues sof'oc6 los movimientos 

armados caudilleseos o montoneras que esporldicamente aparedan en Bo-

11 na. Kaatuvo una paz aparente en el sentido de que m> lmbo golpes de 

estado durante todo ese periodo Jd. tracciones de la clase dominante 

que se embarcaran en aventuras "desestabilizadoras" del rflgl..mem, Y laa 

pocas que surgieron fueron f!cilmente desmaJJ.teladas. 
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La "paz liberal'' talllbiftn se aplic6 al campesinado-inr.digena qui• 

f'lle reprimido cuando se sublevaba despufts que oligarcas como Montes 

le arrebataron. sus tierras. 

La novel!stica boliT.taaa se hizo eco de las matan:zas y represioaes 

a los iDd!geus por los particulares o por las fuerzas del ejftrcito 

tttalal.. Arguedas en. Raza de bronce (1919) narr6 una de estas: 

" Hizo una sefial al sargel!lto. Este, de antemano ya iutra!, 
do, casi ebrio con el 'fino del terrateniente, llam:6 a dos 
soldados y juntos arras\raroa por los pies·a uno de los que 
Patoja (el terrateniente agraviado por los 111.diosl sefial6 
como principal cabecilla, ie desnudaron por completo ••• y 
corae1tz6 la azota!ña ••• A los diez minutos el cabo d16 si4 
:nos de fatiga, y fue reemplazado por otro. Despufts nao· 1IJl 
tercero; y as! por tumo, f'ueroa macerando las camas· de 
los infelices ••• "• {50) 

El incipiente proletariado minero y de los ferrocarriles (51) taa
biln conoci& de cerca la aplicac16n de la "paz liberal" en. la repres:1.6n 

sistemltica de que fue objeto por parte del ejlrcito cuando plan.teaba 

elementales reiYindicacio:nes en un pa!s sin legisl.aci6n social Di del 

trabaja·. Tal como sefiala ZaYaleta nercado: 

"••• Serl por consiguiente mt d6bil Estado que teJJ,.drl que 
vivir casi hasta el t.l.n del siglo XIX (por lo meaos hasta 
el cuarto t.l.nal de ese siglo) de ]as contribuciones i1111d1-
genas, lo que significa que serl un estado en guerra per
petua con su propia poblaci6n"• (52) 

D&bil Estado tl'ente a los patrones de la llliner!a y terraten:l:.entes 

pero fuerte ante las masas trabajadoras del campo y de las minas, J 8.2 
bre todo, como dice Zavaleta Mercado, en guerra permaae11te con.. sa pro

pia poblac16n, lo cual constituy6 otro de los factores que imposibili

taron la integraci6n social ea Bolivia. 

El Estado oligarca para lograr la "paz liberalfl o·rg·an:Lz6 y cohes1! 

n'6 UDi ej6rcito estatal-nacional, modemo y profesional, cuya misi6m 

(50) Al.cides Arguedas. Raza de broace1 BtleJmOs Aires, edit. Lo·sada, 6° 
edic., 1976, P• 121. 
(.51) La primera UD16n de estilo moderno o sin.dicat.o ea Bolivia fue el 
organizado entre los trabajadores grlficos de La Paz, en 1905.EII 1906 
y 1907 se hicieron intentos de sil'1dicalizaci6n de los min,eros de Tllp! 
za y Potosi., En 1908 se constituy6 una efinlera Federaci.6n Obrera en 
La Paz. En mayo de 1912 se organiz6 en La Paz el primer destile del 
d1a del trabajador lll'ientras que los trabajadores ferroviarios organ:1..
zaron: el mismo afio la Sociedad Mutualista Ferroviaria de ururo. Eatre 
1914 y 1917 los trabajadores grlticos y ferroviarios orgam.zaroa sus 
primeras federaciones de gremios. Un afio despu6s se tund6 el primer 
sindicato nacional organizado, la Federac16n FerroYiaria de Oruro. El ... , ... 
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blsica fue sernr a la clase dominante aunque aeg611: la term:Lnolog1a 

de la ,lpoca debla "preservar ·el orden pdblico 7 defel!t.der a la aaei&nn. 
Este ejlrcito estatal tuvo una funci6n tutelar en cuanto a: 

"l•- El J11aDtenimd.ento y resguardo de la extraterr.ttoria 
l:idad econ.6mica_ y, en alguDOs casos, hasta la eztraterr!_ 
torialidad po.l!tica y geogrlfica de las grandes empresas 
mineras. z.- El mantenillien·to y cristalizac16n. de la es
tnctura social semi feudal en el campo ••• 3.- MaJLtemtmea 
to de ••• una estructura coapulsiva de regulac16n social. 
al servicio de la gran llliner1a"• (53) 

Como podemos observar, al constituir un ejlrcito estatal la OliSSE 
quia liberal demostr6 Wta actitud cohesionadora y busc6, hasta cierto 

puto, in,tegrar a Bolivia aunque dentro de parbetri-s lindtant.es como 

su actitud ante las mayorlas, lo que impid16 la irttegrac16n soci.al del 

pa1s. 

Hasta aqu! hemos tratado de presentar una Tisi6n de conjunto del 

eaqaema oliglrquico-liberal-estaftifero. En adelante DOS ceatrama a 
la t1gura de lSlllael Moutes a quien consideramos, jUllto con Argaedas, 

el art1tice del proyecto liberal-estañifero. 

I•ael Montes, presidente de la Repfl.blic-a en: dos periodos comstit! 

cionales, de 1904 a 190~ y de 1913 a 1917, gobern6 al pais por media 
~ 

de Eliodoro Villaz6n y de J. Glltilrrez <herra (1909-1913 y 191?-1920) 
por lo que podemos decir que tue la figura política central del perig, 

do liberal desde la toma del go'b:lerno duran:te la revoluc16n federal ~ 

de 1899 hasta la ca!da del partido liberal en 1920, cuan.do otra agru

pac16n politica tambi~n tradicional, la Um.6n Republicana, tom6 el P.2. 

der. 

En 1908 Mon-tes resumi.6 ante el iCongreso su acc16n de gobierao. Ea 

este mensaje presidencial hab!a una s1ntesis de los principales pl,._ 

tamientos y realizaciones (si bien., exagerando sus proporciones) de1 

gobierno de Montes y del partido liberal boliYiano: 

" '••. He iniciado la reconstrucci6n de Bolivia, mediante 
la construcc16n de una red de ferrocarriles; he leYantado 
la cultura nacional dando amplios y dilatados horizontes 
a la instrucci6n p4blica, por medio de la cual ind.cil tq 
biln la emancipac16n del indio; he formado el crldito aac:t,2. 

••• J ••• ej6rcito y la polic1a reprimieron ias huelgas mineras de 1917 
y 1918. Cfr. nerbert s. Klein. op. cit., PP• 6Lt-67r 
(52) Ren6 Zavaleta Mercado. op. cit., PP• 77-78. 
(53) Guillermo Bedregal. op. cit., P• 45. 
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nal y he hecho de la· m:Uicia una inisti tuci6n y ·;del Ej&r
ci to lo que debe ser: el guardiln. de los intereses 1 de 
las instituciones de la Repdblica dentro y fuera de Slis 
fronteras •• J"e(54) 

La red ferroYiaria Speyer, la reforma de educaci6n laica del ld.m.!, 

tro ·s&nchez Bustamante, la referencia somera al imdigena y la const1-

tuc16n de un ej!rcito nacional estatal, constituyeroo un intento limd.
tado por cohesionar a Bolivia auque en. los siguientes t&rmd.nos: 

1.- Por medio de esta red se comunicaron los principales ceat.roa 

111:iaeros (Oywd, Oruro, U'nc1a) con .Alltotagasta y algunas ciudades de B_g 

11 via con lo que se conform6 un circuito que sirv16 de canal de drena

je de la producci6a minera y medio de penetraci6n de las mercader!aa 

extranjeras. Esta red qued6 ea manos extranjeras con el benepllc:1to y 

la directa 1ntervenci6n de Montes, a pesar de ser el Estado el que fi

nanc16 Stl construcci6n. La compañia extranjera control& la red !erro

viaria y cronopoliz6 sa tr!fico. 
2.- La reforma educativa de Stmchez Bustamante dej6 la instracci&n 

p6blica al Estado por medio de una educaci6n laica, lo que quit6 el~ 
nopolio de la educaci6n a la iglesia.(55) 

3.- La referencia de Mo~tes al 1nd!gena s6lo fue te6rica. Se coaa

truyerom algunas escuelas rurales para ind1genas y hasta all! se 11m1-

t~ la "redenc16n del 1nd1gena" de la que tanto se habl6 en aquellos 
tiempos. 

4.- Momtes y el partido liberal en el gobierno, desde 1900 a 1920, 
co'ltlla creaei6n del servicio militar obligatorio y de la escuela mili
tar, hicieron del ej6rci to el "guardih de los intereses y de las ins
tituciones de la Repdblica", tal como interpretaba el liberalismo e&-
taa nociones: como e:xpresi6n de los intereses de la oligarqu!a minera 
del estafio asegurando el orden interno oliglrquico-mimero con la re-
presi6n de campesinos y obreros mientras en el orden externo se consu
maba la e¡i.trega definitiva de los territorios del litoral del Pacif:l.co 
a Chile, a cambio de 2 millones de libras esterlinas y de la construo-

(54) Mensaje presidencial al Congreso por el Presidente ~smael Montes. 
Ell: Augusto CAspedes. op. cit., p. 33. 
(55) "En 1901 se dict6 un decreto por el cual se somet16 al control 
del Estado toda la enseftanza, tanto civil como eclesilstica. En 1909 
se fund6 la primera escuela normal de preceptores, bajo la direcci6n. 
de pedagogos belgas y dentro del mls riguroso laicismo ••• Ea 1913 se s.!. 
primieron las asignaturas de religi6n y doc:btfma cristiana, en todas 
las escuelas y colegios"• G. Fi'ancoVich. La filosofía en Bolina, P• 2l.7. 
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c16n del ferrocarril Arica-La Paz, en el tratado de paz de 1904. 

Por medio de este tratado y el de Petr6poli.s, ea el! que Bolivia 

ced16 la extensa reg16n del Acre al Brasil, se mostr6 la actitud e i

deolog1a del liberalismo boliviano en cuanto a la integridad territo

rial de Bolivia. El proceso de 11polonizaci6n 11 de Boli"lia J!l,O hab!a 11.!, 

gado a su punto culminante. En 1910, Ismael Montes y los imtereses q11e 

61 representaba, plante& secretamente la idea de u:md.ficar Boliña a 

Chile en vista de la incapacidad del pa!s para dirigir sus dest.in.os. 

Esto lo deda Montes bashdose en los pl.anteamientos de Arguedas, :11 · 

quien un año ates publicaba Pue.blo Enfermo, C'alllpaña ideol6gica auto

dem.gratoria de lo boli"liano que se erapeftaba en negar f'lmd•entalmea

te al pa!s del altiplano. 

En recap1tulaci6n,las administraciones liberales, con Moates como 

figura central,estructuraroa y consolidaron el proyecto minero, yªª.!. 

guraron, reiteramos, UD orden interno favorable a la miner!a al repri

mir a los trabajadores del campo, de la ciudad y de las miaas cuado 
fueran a la huelga, como en Potosi en 191.6. 

Los gobiernos liberales bolivianos cobraroJll a la nd.ae~a im.pueatoa 
muy bajos por sus exportaciones (apenas mi 3%), mientras el. Estado· r .. 

curda a contraer empristitos en el extranj·ero para aantener el apara

to burocrltico y a la propia miner!a del eatafio. 'fal fu.e el caso de la. 

reforma bancaria de 1914 y de la creac16n del Banco de la llaci&a, que, 

como vimos en el capitulo correspondiente, benefici6 priacipalllente al. 

patifti smo. 

La or1entaci6n minera de riontes y del liberalismo baliYiaDIO qued6 

patente de nuevo en la crisis de 1914 cuando debido a la guerra mum
d:1.al disminuyeron las importaciones y se origin6 el desmoronamd.ento 

del comercio y la baja de los ingresos al fisco. Ante esto, el gobiel"

no en vez de aumentar los impuestos a la miner1a de exportaci6n rebaj6 

los sueldos de los bur6cratas. Sin embargo, algunos ministros de ha-
cienda del liberalismo comprendieron l.a necesidad de la interven:d.6n 

del Estado en el control de la miner1a del estañ.o, co110 Josl Olltilrrez 

l:lterra, quien en 1915 apoy6 

n! •• un proyecto,de ley del Poder Ejecutivo, establecieDdo 
la obligac16n para los exportadores mineros de vender al E,! 
tado letras sobre el exterior, en la proporci6n del 10% del 
Talor de sus exportaciones, como medio para detener la ten.-
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dencia a la baja del cambio! •• "0 (56) 
En 1918 otro ministro de hacienda, Dar!o Ullt16rrez, habl6 de la 

aecesidad de nacionalizar las minas como soluci6n al problema del dre

naj·e con,atan:te de la riqueza minera de Bolivia por las empresas extrB!!, 

j.eras: 

"'En muchos documentos parlamentarios se ve ya la obser
vac:t6n de que, cuan.do las minast o en general, las indu.! 
trias de exportac16n son e:xplota~as en provecho de empr,! 
sas extrujeras, muy poca ven.taja obtieae el pais de sa 
prosperidad y abundancia ••• La cuesti&n se reswne e:r.r. es
te programa sencillo, en su enwiciado, aunque de vast!s!_ 
mos alcances: nacionalizar la explotaci6n minera"• (57) 

El propio Ismael Montes plarzte6 cierta incoatormidad con. la mime-

ria del estai\o: 

"' ••. la minería deja en el pais exiguo provecho, a 
causa de que esa industria en su mayor parte estl en ma
nos extraajeras que disfrutaban de las gDSJlli.cias, utili
dades o beneficios que obtienen el pa!s •• 111.(58) 

De estos t6rminos no pas6 la inconformidad del liberalismo bolivi5 
no que mantuvo el aparato de Estado al serVicio de la gran min:er!a e,1 

taft!tera trasnacional.. De esta forma, control de la minarla, aumento 

de los impuestos, nacionalizaci6n de las mi.J:tas, fueroa s6loi enunciados. 

t.e6ricos en un pa!s en el cu.al la minerla del estaflo tenia mls po-der 

que el Estado mismo. 

En: otro orden de cosas diremos que en relac16n con la integraci.6n 
soc:ial de Bolivia y de la 1ntegraci6n del indígena a la sociedad bol! 
rida, los liberales tuvieron poca diferencia con los conservadores y 

con los republicarios. Se limitaron a establecer algunas escuelas rt1r5 

les para··los in.d!genas1hasta al.11 se 11mit6 la "emancipad.6n del izi-,, 

dio" de que hablaba M.ontes en 1908. 

El problema del 1nd1gena en Bolivia tue tomado, en todo el periodo 
oliglrquico (1880-1932), en una forma marginal. Acerca de esto Framz 

~a.mayo dec1a en 1910: 

"••• Bolivia, este incomprensible estado, de una naci6n 
que vi ve de algo y de alguien y que a la vez pone 811 ª'! 
pe!o sensible en destruir y aniquilar ese algo y ese a!. 
guien •••"• (59) 

(56) Palabras del lti.Distro de Hacienda, Jos6 Gllti&rrez Guerra eas V1o
tor Paz Estenssoro. op. cit., P• 59. 
(57) .·Dado Glltiftrrez.,ministro de Hacienda en: Victor Paz Estenssoro. 
op. cit., P• 6~. 
{58} Pa1abras de IS11ael Montes fn.: Augus~ CAS1>edes~ o~. ci.t,, P• 4,.. 
(59) l'ranz ramayo, cre ... cl]5n ele a pec1ago a n.at::101111.L•a Paz, ed.1 t. El 
Diario, 1944; P• 74. 
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A.4n cuando Franz 'lamayo particip6 del modelo oliglrquico liberal 

pues fue terrateniente, plante& en las anteriores palabras uaa de las 

mls brillantes y clar1.t.1cadoras- slntesis de lo que la ollgarqu!a· bol! 
'91.ana hab!a hecho com el problema ind!gena hasta 1910, y la manera co,. 

mo en.tend!a este problema. En Bolivia se v1v1a del 1nd1gena pero se 

denigraba de 11. S1ll embargo, como buen 11 beral que era, sostuYo que 

la administrac16n Montes hab1a realizado Wla ~abor in.diged.sta a1 cr,1 

ar l!a 1Dstrucci6.11 primaria del in.dio y haberse preocupado po:r otros 

aspectos del indio. 

La instrucci6n primaria del ind!gena y hacer efectiva las garant1 -
as coastitucionalea respc·to del lliao fueron lo,s 6Jd.cos plaa'teaJlli.a

to,s del liberal18110 con respecto a aejorar la s1 taac16n del iadigeaa• 
Y ello, repet:llloa1 te&ricamente, p•es en la prlctica nada se hizo. 

Para terminar meatro anbi.s1s de la oligarqa!a liberal-estafi1te
ra diremos que ademle de la discr.l.minamte Constituc16n de 1880 7 del 

C6d1go Civil, tamb16n las leyes de 1m1grac16n. dieron nestras de la 
actitud discriminatoria, racista 1 prepotente de esta oligarqu!a, la 

cual por medio de la Oficina Nacional. de .Lmaigraci6n, EstadSidica,.7 

Pro.pagan.da eatabl.ec!a: 

"' ••• La raza blanca... es la menor en J!t6mero (en Bol:t"ñ.lO sl 
Id.en conserva sobre las demls la supremada q11e ea todas p~ 
tes tiene. Ell.a dirije (sic) la go bernaci6n del Estado, • lo.a 
tres al to a poderes. que lo· consti tuyea. •• La raza 1:adia, cuaado 
se civillce, o de por lo menos los primeros elemen.tos de ias
trucci6n "! educaci6n, un poderoso ajen.te (sic) para el traba
jo, la industria"! el progreso en general; pues 1es fuerte, S!!, 
'bria y trabajadora bajo la vigilancia del patr6D"• (60) 

El considerar al ind!pna como un meaor de edad, como i:afer1C!>·r 

por naturaleza hasta tanto no se civilizara, formaba parte del. idea

rio y del programa del liberalismo boliviaao. Este consideraba aece• 
no, al igual que el positivismo cllsico, modificar l.as condiciomes 

intelectuales y morales de la sociedad por medio de la instrucc16n. y 

de la educac16n de los j6ven.es y de las mayorlas· y, una yez coasegui,

da esta modit.t.caci6n, lograr una supuesta grandeza de la naci6a. Sin 

embargo, poco hicieron los liberales bolivianos por diJtaJD:1.zar :ta 1n.s

tracc16n de los j6venea. y de las mayorías. (61) 

(60) Esteban. Gara:iz. op. cit., PP• 96-97. Ro,ta: donde dice: la raza 1!, 
d1a, cuudo se civil.ice; debe decir: La raza iadia, hasta ahora desea! 
dada y sin iastrucci6n, serl, Cllal!lldo se civilice. 
(61) Una mayor in.formaci6n acerca de la importancia para el po,sltiT.li.a
mo cll.slco de la tw:tci6n de la educaci6n en la sociedad, se consipe en 
las PJ)• 135 a 152 de la obra Discurso sobre el espir!tu positiYO de Au-
psto Comte. 
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4.5.- EL MODELO OLIGARQUICO MINERO DURANTE SAAVEDRA Y SILES 
• 

(1921-1930) 

El pensamiento liberal-positivista sigui6 ap]icbdose en Bolivia 
a la ca.ida del partido liberal del gobierno y al encumbrarse en el pa 
der el partido republicano. Se hab1a sucedido u~ cambio, de hombres.y 

de agrupaciones políticas que mantuvieron los mismos principios e i

deas liberales, como se desprende d1:1 los objetivos trazados por los 

jetes del partido republicano, Escaliar, Daniel SalamaJica y Bautista 

Saavedra, al fundar la agl'llpaci6n en 1915: 

" • Saneamiento del sutrag±o. Restituir al parlamento su 
dignidad y su independencia, res:guardando y afirmando ·e1. 
ejercicio de sus r~cultades. lecesidad de moderar en la 
s1.tuaci6n actual de Bolina, el aumento excesi,ro de las 
deudas pdblicas, as! como la désmedida mul tiplicaci6n de 
lo:s impuestos. Renovaci6n moral de la pol!tica y de l.a 
adm:l.nistrac16n. Repulsa de los negoci;os particulares he
chos a la sombra de las facultades y de las influeac:1.as 
oficiales. Reformar la Constituci6n Pol!tica del Estado, 
ea el,cap!tulo referente al estado 1de sitio, ea el sent! 
do de la restr1cci6n de las facultades que constiere al 
Ejecutivo y la acentuaci6n 'de sus responsabilidades. Ley 
de garan.t!a amplia para la libertad de imprenta y leyes 
amparadoras de las libertades y de los derechos indiv~
duales contra los abusos de los gobernantes. Garant1as 
para asegurar la plena independencia del poder judicial, 
exclus16n del Ejecutivo en el nombramiento de jueces in
ternos, etc. •• ! "• (62) 

a este ·programa se observa que la or1entaci6n de la nueva agr\l'r-

pac16n pol1tica segu1a el tradicional camino del liberalismo. Ped!a 
mayor cantidad de libertades civiles y hacia hincapi.l en cuestioaes 

como moralizar la administrac16n pdblica, etc •• Sin embargo, el pal'

tido republicano, adn cuando segu!a dentro de la linea tradi.cional!. del 

l~beralismo Y' del modelo oliglrquico-md.nero-latifundista, tn.clu!a m 
Sil programa ciertas propuestas de legi.slaci6n social para la clase •.! 

ctta y 

"••• una plataforma nacionalista para estimular el cred.-

~62) · Programa del ·Partido Republicano, 3 de· enero de 1915. ID: ilcl,. 
d'es Arpedas. "Ristona general de Bo11'fia11• op. cit •• P• 1420. 
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miento de WI capital nacional que se opusiera al forá
neo. ••. EII cuanto a la legislac16n social., se propuso 
'leyes sobre salarios, jornadas y accidentes d-e trabajo. 
Leyes de protecci6n a la infancia. Protecci6n especial 
de la raza ind!gena y amparo de su propiedad territorial. 
Reforma de la legislaci6n, adecu~dola all estado social, 
moral e intelectual de la repdblica1 "• l63) 

EIIL nuestro criterio, ·estos puntos del programa del partido repw.i .. 
blicano fueron un avance en la comprens16n de los pmlil.emas nacionales· 
de Bolivia por un grupo de antiguos liberales que, sin embargo, repr~ 
sentaban el sector mls ldcido y progresista de esta tendencia. Estoa 
pensadores de avanzada demuestran aunque tuera te6ricuente, que habl 
a una conciencia m!s critica por parte de algunos sectores del liberA 
lismo que trataban de ampliar sus bases de sustentaci6n y de coD:Segair 

apoyo ea los nuevos sectores sociales que estaban incrementbdose de
bido al desarrollo de la econom!a minera estafi1fera, al crecimiento 
de la red ferroviaria y a la expans16n urbana en las principales ciu

dades de Bolina • 
.&.os novedosos plmtos del partido republicano denotaban, en 1915, 

q~e el panorama de Bolivia estaba cambiando y que nuevos sectores de 
la po·blaci6n empezaban a ser considerados como importantes clieatelaa· 
pol!ticas. 

La legialac16n social que se propuso, a pesar de sus limitaciones. 
renejaba la actividad reivindicativa del embrionario obrerismo.ate 
el cual el partido republicano buscaba presentarse como alternativa 
política frente al partido liberal. Pretend!a esta agru.paci6n olidr
quica ampliar sus bases de sustentaci6n. Tambib·refiejaba este :ten6-
meno una actitud mle moderna y capitalista del republican:isma trente 
a la problemltica de la cuest16n social. 

Bl plantear el estimulo del capital nacional frente al forheo file 
u.na actitud que merece la pena destacarse pues fue la primera vez q•e 
una agrupaci6n pol!tica habl6 de la tormaci6n de un capitalismo, nac:lo

nal. 
En relaci6n con los ind!genas, el programa republicaDO IIIO se dite

renci6 de los conservadores y liberales ya que se 11.mit& a teorizar 82 
bre protecci6n especial al indio. En este sentido, Sa].amp¡ca Y ah Se.!, 

(63) Herbert s. Kl.ein. op. cit., pp. 55-71. Basado en Alberto Comejo 
s. "Programas pol!ticos de Bolina", pp. 71-81. 
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Yedra representaron:. mo.delos de explotaci61t o de repres16n del camp9'il! 

nado-ind!gena. 

ED 1111estro criterio, el partido republicano, como tal, J:to coast1-

tuy6 una alternativa diferente a los partidos tradicionales conserva

dor, liberal y .radical, pues mantuvo las miSDas estructuras de po·dar 

Y la continuidad de las ins~ta.cio:aes pol!ticas del liberal. conserva

tismo .• Se bas6 ea las· clases dominantes y en los postulad.os del libe

ral-positivismo con lo que se con.tórm6 como otro partido oliglrqm.co 

tradicional que mantuvo el esquema ol1garca-m:.1.aero-latifw!l1d1st.a. 

Hechas las anteriores consideraciones del republicanismo, pasemos a 

analizar a Bautista Saavedra, quien en nuestro criterio., tu.e uaa de 

las figuras pol1 ticas mls importantes de la dlcada de los 20 en Bol1,. 

via. 

Saavedra logr6 imponerse a Salamanca y a Escaliar co1110 jefe de la 

agrupaci6n partidaria, y luego del gobierno. Esto origin8· la divisi6n 

del partido en republicanismo "gemino" con Salamanca y Escal!.ier como 

sus dirigentes y en republicanismo de gobierno con Saavedra com 11de~ 

El republicanismo "genuino" se ali6 con los restos del partido liberalL. 

Y ambos, coaligados, hicieron oposici6n a Saavedra. 

Bautista Saavedra ejerci6 la presidencia de la Repdblica entre 

1921-1925. Se caracteriz6 su gobierno por empezar a plantear un.a~ 

da llO oliglrquica para Bolivia. Desde 1920 en adelaate, Boli'fia viT.1.6 
una agl.taci~n creciente de las mayor1as bolivianas (campesim.os-iad!u 

nas pero sobre todo en las masas urbanas y mineras) que demanidabaD e

lementales reivindicaciones econ6micas y laborales. Estas fuerzas la

borales urbanas y mineras se hab1an formado despuls de 20 afios de e». 

plotaci6n minera estaft!fera y del crecimiento de las ferrorlas y de 

las ciudades. 

El l1der del republicanismo de g9bierno trat6 de ampliar su apoyo 

pol!tico atrayendo a los sectores medios y urbanos y al proletari.ado 

urbano incipiente a quienes concedi6 reivindicaciones. Sin em:bargo., 

reprind6 a las usas ca.mpesino-indigenas con lo que s:lgui6 la ,tradi

ci6n oliglrquica, y en ocasiones, utiliz6 la tuerza pdblica contra 

las huelgas de los trabajadores. Bo fue apoyado Saavedra por las f>lii

tes de una manera directa aunque logr6 el apoyo de los Aramayo, pero 

ta111poc6 atac6 a las ~lites. tiizo una mezcla de reformismo de la legi.!, 

laci6n social junto con una actitud abierta al ingreso del capitalª.!. 
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traajero (principalmente norteam.ericuo) a lcDiLina. 

Saavedra busc6 apoyo en sectores sociales mls amplios del que ca

recieron las otras orgallizaciomes trac:tttion:alea ollglrquicas, pero e• 
ta•a limitado estructuralmente para obtener su verdadero apoyo pues 110 

se habla llegado a lo que Zavaleta Mercado denomina sociedad de aaaaa: 
" Hasta entonces ••• las co:m.tradiccioaes se hab!an dado e6 
lo entre Wl ss¡tor ,. otro de este bloque de poder oligtu-:' 
qm.co, porque 1ra UD estado de masas; el hecho estatal 1110 
contemplaba la participac16n de la 11ayor!a real. Los go.;..;. 
biemos respond!aa a un sector o al otro de la gran mil!Re-"' 
ria o, en el mejor de los casos, a los grupos de t.errate
nientes ligados a la minería, como Salamanca •••".(64) 

El IIOdelo, 111.aero-oligarca-latifuadista bolinaao restr1ag1a la p~ 

ticipaci&n efectiva de las mayorias en la vida social y pol!tica. Aaa,. 

qu:e SaaTedra y luego. Siles buscaron apoyo en algunos sectores medios y 

trabajadores urbanos, estaban limitados porque la estrutura ecoa6111.c:o

pol!tico-soc1al, que Id.agano de los dos pudieron alterar, ao coateapl.! 

ba la participaci&n ni la integrac16n de los sectores aayoritarios ea 
la condacc16n del Estado, de la econoat!a y de las instituciones socia
les. Como ya lo hemos dicho, doctrinaria e 1deol6glcamente, el tunda.

aento liberal-positivista del esquema oligarca-minero-latiflmdista e
ra lim::ltante y restringido. 

"••. Para que el liberalismo hubiera podido con.stituirse co-
mo real altern.ativa pol1t1ca, habria si.do necesario que SIi !. 
deolog!a hubiese si.do compartida po.r otros grapos sociales 
qae, a la vez, se hubiesen constituido ea su base de leg1t1 .. 
maci6n y apoyo. Esto hubiese s:lgaiticado· que el p,1po liberal. 
debiera haber estado en cond1ci6n de romper el esquema de pq 
ticipaci&n Vigente y de liderar la iacorporaci6n de los sec-
tores excluidos. Mis, realmente se vi6 imposibil~tado, e• pq 
te, por Sil f'al ta de conexiones reales coa los grupos marg1Da-
dos, sectores medios, clases popularea·y campeaiaado y sobre 
todo, porque cualquier intento de establecer conexiones coa 
esos sectores habría significado su propil negaci6n."• (65) 

Saavedra, 1deol6gicamente, era un liberal que no cre1a en las d8Jl2 

cracias mayoritarias analfabetas y era anticholo. Ea. 1.908 atac6 al ,.,. 

tragio Wltiversal. Sin embargo, como presidente de la Repftblica halag& 
a loa sectores medios urbanos, artesanales 7 laboral.es, por lo Cllal 

na adversarios pol1ticos llaaron a su administrac16n "gobiel'SO de 

ios cholos"• T'aabi6n resalta la contradicc16n entre ms postulados t-é 

(64) R•I Zawaleta Mercado. op.cit., P• 82. 
(65) Enzo Faletto y Julieta Kirk+wood. op. cit., PP• 38-39. 
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ricos sobre loa mestizos y el apoyo que busc& en &stos. De los cholos, 

dada despectivamente: 

" La raza mestiza, •••, fr11to interior, desazonado, agrio~ 
ins1pido ••• tiene estas categor1as: • Sin energ!as para 8!l 
pefios que requieren coastocia y esfü.erzo perseverante, 1!!, 
sensibles a las gre:des emoti.Yi.dades humanas, siJ:ll blbitos 
de trabajo y de disciplina social, propenso al serviliSll0 9 

eftls:l.Yos y sentimentales, ••• t 11·• (66) 

Saavedra y posteriormente S:l.les no rompieron ni con el esquema o
liglrquico-minero-latifundista ni con el liberalismo. In.tentaroa retor -
aa.r el modelo oliglrqu1co-11beral y para ello t~ataroa de ampliar las· 
'bases del rep11blicoismo de gobierno y de la UD16n l"acion.al. 

Bautista Saavedra presionado por los sectores urbanos medios 1 o
breros y para obtener su apoyo, coaenz6 la actualizac16n y moderm.za-':. 

c:i6n del liberalismo por medio de reformas laborales y social.ea que 

para la lpoca resultaron muy iaportantes. 

Las primeras leyes laborales flleron dictadas ea 1920. En ellas se 

reconoci6 u limitado derecho de huelga y se estableci6 1111. sistema gu

bernamental de arbitraje entre patrones y obreros. Mls adelante se fOE, 

m6 un instituto de reformas sociales con represeatac16n obrera y um,. 

v.ersitaria, si bien la representaci6n del gobierao, que tenia aayor 
peso en el i:m,stituto, fue eminentemente reaccionaria. 

En 1924, Saavedra envi6 al Congreso un conjunto de leyes sociales 

y laborales que fueron limitadas en sus alcances por las tuerzas oli
glrquicas reaccionarias del Congreso. Entre estas estaban los plaJZes 

de ahorro de los trabajadores de algu-nas industrias urbaas; mayor p~ 

tecc:l.6n contra accidentes de trabajo; indenmizaci6n especial para en
fermedades y accidentes para mineros; derecho de huelga mls amplio-; ~ 

digo para horas de trabajo m!nimo: 8 horas de jornada diaria para tra
bajadores de los comercios y de algunas industrias. 

Saa"ledra toler6 algunos movimientoai.huelgÚisticoa pero asu-1116 aa 
pol!tica a11tis:l.ndicalista Y' represora del obrerismo 1' de sua l!derea· 

izquierdistas, como en la llamada matanza obrera de Uncia en 1923. 

(66) Ba1rtista Saavedra. ''La democracia en. nuestra historia", a: Alci.
des Arguedas. ''La da11za de las sombras", obras completas, tomo I, P• 
C/75. Arguedas dec1a de Saavedra: "Como todo estudioso desinteresado Y 
s:l.acero conoc!a las deficiencias de la turba, sus taras, sus Yi.cio.s Y 
la despreciaba profundamente, sosteniendo que las democracias semiaal 
tabetas encumbraban fatal.mente a los mediocres ... 'J op. cit.• P• 972. 
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Ea relaci6n con la gran minería del estafio, el gobierno de Saave,. 
dra auaent6 en 1923 los impuestos que debian pagar estas compafiias, 
coa le· que a11*8ataroa slpificativaaente los iagresos del go.biiel'llO. 

La reacci&n de la miner!a estaf11 f era, y sobre todo del sector patifti.!: 
ta, no se hizo esperar: estableci6 el domicilio de sus compa:fi1aa: ea 
los Estados Unidos y pres1on6 al gobierno p~r aedio de UD emprlstito 
atado que congelaba por UD lustro nuevas impos1..ciones fiscales del E• 
tado a la miner1a. Este es un aspecto importante pues pensamos, a ni

vel de bip6tes1s, que el capital de Patifio que se dom1c1116 en el ex
t.ranjero coiae1d16 con la inTers16n del capital norteamericaao, con 

lo que se torm6 an capital internacional que fue utilizado por Patiilo 
en Estados Umd.dos o Inglaterra y en la propia Bolivia, por lo que el 
capital extranjero serla el extra1do por las compañ1as m:1.D!eras en Bo
lina. Si esto es cierto,. podrl.amos concluir que Patiño y los otros 
barones del estafio no fueron s6lo instrumentos del capital extranjero, 
sino sujetos del capital internacional. 

Co1110 se puede ob:senar, s6lo mayores impuestos logr6 Saavedra es. 
traerle a las coapafiias mineras (lo que de por s1 ya era algo). llece,!1. 
tado de mayores ingresos por los d6f1cits presupuestales y para cum-• ¡ 

plir con el pago de la deuda externa e interna, la construcc:L6n de o
bras pdblicas, etc., d16 concesiones por varios milloaee de bectlreaa 
a la compafiia norteameric8l1a petrolera Standard 011 y contrajo el leo
nino emprlstito 11:l.colaus. De esta forma el imperialismo nor-teamer1caao 
acreceat6 su penetraci6n en Bolivia, domin6 la actiw:tdad petrolera Y 
control& el total de las recaudaciones aduaneras que represemtaban el 
45% de los ingresos del gobierno. Logr6 tabi6n controlar el capital. 
norteamericano la com:lsi&n fiscal que recaudarla los impuestos por Z5 
afios. 

En. lo referente al problema indigena, Saaved.ra m8J!lituvo la c:I..lsica 
polltica y doct.rina liberal de ver en la educaci6n de los i11Ldios la 8,2 

luc16n a este problema y en la repres16n, el mejor instnneato de con
trol. Lo demostr6 en 1921, en la rebel16n indígena del cant6n Jes6s de 
Machaca, donde el ej6rcito ejecut6 una nueva masacre del campesiaado. 
Este aspecto llama la atenc16n pues Saavedra era un conocedor de la 8,2 

ciedad indigenal y as1 lo demostr6 con la publicaci6n de su trabajo, 
El yllu, en 1910, sobre la c6lula social indigenal. 
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/· Se ha dicho que Saavedra fue el mejor ejemplo del Yad.o de la idte 

logia liberal, pues no atac& a la clase dom.nante pero a la wez la pu

• en su contra. Bise& el apoyo de la 11cholada" y de los t.rabajiadorea, 

Y atn, perm1ti6 Sil orgam.zac16n, a la vez que los reprim16 "dol.etaJln! 
t.e. 

" ••• No menciona (SaavedraJ siquiera el sentido de nbvet, 
si6n mestiza que es el signo de su paso por el poder. El 
mismo no sabia lo que representaba como caudillo ••• ".(6?) 

ColDO dice C6spedes, es factible que el mismo Saavedra n.o sabia lo 

que representaba, de ello no cabe duda. Sin embargo, objet1va111ente, el 
momento h1st6rico en que gobern& Saavedra fue el del iaicio del nrgt.. 

ld.eato en la nda polftica, econ6mica y social de Bolina, de amplios 

sectores sociales que buscaban expresar sus opiniones y dirigir los 

destinos del país para corregir tantos desaciertos realizados por '1oa 

oligarcas. 

saavedra ~epresent6 1 en nuestro orJ.terio, la complejidad a Id.val 

pol!tico en aoaentos que, como ya dij,i110s, empezaba a surgir nueYas 

:h.erzas sociales y laborales, como el estudiantado critico qRe hizo 

suyo el ideario de la Reforma tJ¡p.versitaria de C&rdoYa, los trabajiado

res urbanos y ferroviarios, etc •• Estos grupos soc:iales DO ten1an cla

ros 8118 objeti'YOs de sector o clase, pero estaban buscando su.s prime.. 

ras reinndicaciones y formas de organizaci6n, mien.tras la oligarqu1a 

minera y el reato de loe sectores de la clase dominante tomaban mayor 

cohes16n y organicidad, como se pateatiz6 en la restauraci6n olislrc!U! 

ca de 1930, donde qued& demostrado el agrupamiento en un frente dnd.co 

y s&lido de todos los seetores de la clase dom.nante para evitar futu

ros experimentos semireformistas y sellipopulistaa de aue•a· Saa'Yedraa 

y Siles. 

Bautista Saavedra, en nuestro criterio, represent6 waa forma de~ 
bio reformismo desde arriba y respond16 a algunas demandas de los aeo

tores medios y trabajadores urbanos. 'l'uvo una actitud nueva hacia los 

sectores aedios y urbanos y hacia algunos sectores obreros. Ob¡teti.Ta

mente, SaaTedra represent6 a la sociedad urbana emergente, priacipal

mente a los sectores medios, lo que explica su actitud aati-1ad1geaa 

y en algunos momentos, anti-obrera. D16 acceso Saavedra a los puestos 

de la adm:l.nietraci6n y de la direcci6n pol!tica a lo a m·estizos de la 

(67·) A1'811sto C&spedes. op. cit., P• 81. 
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ciudad, con lo que estos sectores se hicieron sentir en la 'fida p6bli

ca nacional. 

Paae110s a analizar a continuac16n la otra figura central de la di
cada de los Teinte. Hernando Siles (presidente de Bolina desde 1926 
hasta 1930), mantuvo su orien.taci6n econ6mica dentro del liberalismo. 
S1gui6 la politica de contratar empr~stitos extranj:eros para meten.ar 
al Estado, la deuda internacional y a las obras p~blicas. Con la m1....,. 

a16n Ke•erer perfeccion6 el acomodo del r6g1men fiscal de Bolina al 

cuadro de la econ.omia colonial mediante tarifas pre:ferenciales para 11 

los Estados Unidos. Las Reformas Kellllllerer modernizaron las finanzas y 
la administraci6n bancaria y fiscal, aunque no independientemente del 
predollim.o de los Estados Unidos. Siles, como Saavedra, no toc6 a la 
gran miner1a del estafio. Encarg6 la red de tel6grafos y racliotel6gra
fos a una com.pafl.1a privada, la Harconi, y arreind6 la percepc16n de los 
impuestos a una compañia recaudadora priYada. 

S1gui6 Siles la 11nea trazada por Saavedra en el campo social-lab,2 
ral pues tortific6 la leg1.slac16n social aun,que afroat6 varias huelgas 
ea 1927, reprimiendo algunas de ellas y tabiln sofocando levotalllia
tos 1n·d1genas, como los de Potosi, Chuquisaca y Cochababa. Con esto 
de110str6 la mima actitud tradicional de todos los gobernantes oli&al'
cas en relaci6n al problema indigen,al y tambila aantuYo el esquema 8aJ1 
Yedrista (a pesar de que uno y otro se consideraban e~emigos pol!ticoa) 
de debilitar a los partidos oligarcas existentes: 

" ••. Siles pretendi6 demoler la superestructura cauclille.! 
ca pero no alcanz6 a comprender que la infraestru.ctura, ••• 
podia revestir con otras apariencias sus tuerzas pol1t1caa 
desorganizadas ••• "• (68) 

Pensamos que Clspedes 1nterpret6 la obra de Siles desde una pers
pectiva post-revoluc16n boli9iana de 1952 (escribi6 El dictador suici
.!!I en 1968). Pasa por alto el hecho que el partido de la UD16n Kacional. 
pretead16 convivir con las fuerzas tradicionales sin atacarlas, ya que 
carec!a del poder necesario para destruir estas tuerzas oligarcas tra
dicionales. 

Hernando Siles organiz6, para apoyarse pol!ticamente, una agrupa

ci6n partidista llamada Uni6n Nacional que, aunque no tenia difereaciaa· 
fundamentales con las otras agrupaciones pol!ticas tradicionales, agla-

(68) Augusto Clspedes. op. cit., p. 96. 
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t1n6 a una serie de j6venes intelectuales que ten!an Wta con.c:epci&a 

critica objetiwa de la s1tuaci6n boliviana y que utilizaba al partido 

de la lhd.6n Kacional como puente hacia avances futuros. Estos in,teleo
tlli8.l.es encamaban el ideal de la ~ueva j:uventud que buscaba otras sa,. 

lidas DO oligarcas para Bol1Via, que buscaba la 1ntegraci6n social y 

pol!tica de las grandes mayor!as marginadas hasta eatonces. Ea\re ea
tos futuros lideres· se encontraban Victor Paz Estenssoro, Ri.cardo ba
ya, Joal Antonio Arze, &aillermo Franconch, Augusto Clspedea y otros. 

Planteaban. el desarrollo de la econom!a nacional, y en g.eneral, a· 
na v!a de desarrollo nacionalista. Buséaban estos futuros lideres de 
la BoliYia moderna, la realizac16n de la revoluci6n democrltica 'b1lrgu.!. 

saque sacara a Bolivia del estado de atraso y subdesarrollo que pre
seataba a fines de la d6cada del 20, y la elim,inac16n de los red.menea 

ol1glrqu1cos y de su base econ6mica ainera. Llevar!an. afios despufta· a 

la prlctica las consignas de ''tierras del indio" coa una reforma aara
ria y ''minas al Estado", con la nacionalizaci6n de las empresas de los 
baroaes del estaño. 

El partido de la Oni6n Naciom.al y el gobierno de Siles ag].utiaaroa 
a una serie de personaj·ea, principalmente j6Tenes, que de una u otra 
forma colaboraron. con su r6g:l.mea, y que, posteriormente a la perra del 

Chac:o, seria.a los futuros dirigentes de los nue'l'os partidos pol!t1coa 
modemos. (69) 

En: cuanto a Siles, este representaba, j~Dto coa SaaTedra• la 1at'! 
e18n de ampliar el marco del Estado todavia oliglrqu1co-a:Laero-latif\lll
d1sta con los sectores medios y trabajadores urbanos de Bol11'1.a. Es de
cir, loa sectores medios emergian y buscabu la conducci6n de los deat!, 
nos nacionales y para ello se sirvieron. de figuras como Saa11edr-a y B:Ll, .. 
Estos sectores reunieron una serie de caracter1sticas y ten!aa uaa s• 
rie de objetivos que fueron compartidos por otros sectores aedios en! 
m6rica Latina: 

"••. Eran predominantemente urbanos. lfo soleen.te ten-1a •· 
aa educac16n bastante superior a la media sino que eran ad.!, 
mls partidarios de la educaq16n pdblica wuversali, tenia 
la convicc16n de que el porvenir de sus patrias estaba iDS.!, 
parablemente unido a su industrial1zaci6n •. Ero 11:acionalie
tas. Creian que el estado debia intervenir activameate eD 

(69) Este grupo de intelectuales j6venes se asemeja a la generac16a 
del 28 en Venezuela en muchos aspectos 1deol6g1cos-politicoa. 
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loa campos social y econ6mico mientras cumplia normalmente 
sus funciones de gobierno ••• apoyaban.· la tormac16n de par
tidos politicos organizados". (?O) 

Pensamos que una parte de la historiograf!a con.temporbea boli'lia

na no ha tomado en sus verdaderaa perspectivas la s1gJlificaci6n de los 

regf.aenes de Bautista Saavedra y Hernando Siles (7.1). Se ditere:adaron 

en macho de las adminietracione& oliglrquicas que se Yeldan dado des

de 1880 en el aspecto de la politica seguida hacia los aectores-:urbaJlo,r• 

aedios Y trabajadores. Por ello sus administraciones fueron. llaaadaa 

gobiernos "cholos" por los historiadores de la oligárqu!a, como, Dei.

des Arguedas, quien vi.6 el peligro que represeatabaa goliernos con 111&

yor base de apoyo. Dijo Arguedas de la administraci6n de Siles: 

"Fl.cil era entoacea, en aedio del sileacie· general y de 
n pasivo conformismo, esbozar los planes de una pol1tica 
a11daz y su.bverái.ve, encarar s:l tuaciones extremas 7 lanzar
se, por 'dltimo, a las mls atreVidae aYenturaa"• (72) 

Los gobiernos "cholos" potenciaron el capital urbaDO nacional J' e:. 
laboraron aedidas proteccionistas para el pequeño artesoad.o y por e
llo recibieron el apoyo de estos ·sectores y fueron combatidos por loa. 

oligarcas. 

Representaron SaaYedra y Siles el inicio de la emergencia de los

sectores urbanos. Fueron reformistas impotentes ante la poderosa m1De

r!a y ante los terratenientes pues su trabaj·o pol!tico se reatr1Dg16 

al bbi to urbano y dejaron iatocados a los sectores mineros y rural ea, 

con. lo que se explica la actitud anti-iad1ge11:a y aDti-obreros 111.Deroa 
de Saavedra y Siles, Y' las matanzas campesinas y mineras de la dlcada 

del 20. 

La crisis 1111adial del 29-30 detu•o el proceso de los sectores me

dios urbanos pues el gobierno de Siles ao pudo resistir sus efectos m 
1930. La opoaici&n oliglrquica in.terna y el ejlrcito se eacargaron de 

su ca1da• tras la cual vino la restaurac16n oliglrquica o la retoma el! 
recta y personal del aparato de Estado por Daniel Salamanca y. la 011-

C70) John Jobnson. La t.ransformaci6n politica de Am6rica Lati11a, :&1811108 
Aires, Librería Hachette, 1961; PP• 28-29. 
(71) Al menos el caso de Augusto C~spedes quien opinaba: 11 La 1Dteac16n 
de Siles para crear un. partido independiente, que constituye un coatr.!, 
peso al caudillaje tradicional; su plan de descomponer ibdcamem.te el J! 
parato pol1tico de la oligarqu1a sin tocar su motor econ6mico, estaban 
sentenciado al fracaso desde el primer momento ... " A. C6spedes. op • ... : . • 
cit. 1 P• 102. 
(72) Alcides Arguedas. "La danza de las sombras", obras completas, tollo 
I, P• 994. . 
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garqu!a control& directamente de mevo el gobierno. 
Aquellos intentos de Saavedra y Si.les y lo que ellos representaban, 

de romper CO?l la estructura tradicional de la política boliviaaa., de 
descomponer el aparato pol1tico de la oligarqu!a sin tocar su poder &

con6m1co, de organizar a los sectores medios, etc., tuvieron que espe
rar hasta despu6s de la guerra del Chaco, cllaJld.o qued6 demostrado que 
e1 esquema oligirquica-miaero-latifuadista no tenia ya mls respeatas 
que dar que el uso del ejlrcito para mantenerse en el poder y que lo& 
partidos pol!ticos, como alternativa de orden, eran. imperantes. 



5~ .ILCIDES ARGUEDAS 1 INTELECTUAL ORGANICO DE LA OLIGARQUIA. 

5.1.- APROXIMACION AL PROBLDIA. 

En este capitulo, en una primera instancia, an.alizaaoa.a.Argue
d.aa como te6r1co de lo que denominamos modelo oligArquico clAsico ci
Vi.lista~ refir16ndonos al proyecto de la oligarqula boliviana· desde 
18'0-8'4,. Eh-esta tendencia veaoa al autor de Pueblo Enfermo como t!
pico repreaeataate intelectual de la oligarquia boliViana que estaba 
de acuerdo con la aa-yoria de loa puntos de Vista tradicional.ea de ea
toa sectores. Esta etapa de su pensamiento culmina, mAs o menos, en 
1919. 

In. una segunda· instancia nos centramos en el anAliais de laa pro
posiciones que, coao intelectual, plante6 para que el sistema oliglr~ 
q1lico-minero siguiera funcionando sin contratiempos. Para lograr este 
objetiYO destac6 Arguedas la importancia de realizar reflbrmas 1 mejo
ras cuyo conjunto denominamos proyecto oligArquico "cautelado"··· Ea •!. 
te planteamiento el autor en estud1o destac6 la impor·tanc1a del c1Vi
lismo 1 de los gobiernos civiles para dirigir el proceso. Planta6 la 
modernizac16n del aparato de Estado y la necesidad de reformas capit!, 
listas y de relaciones contractuales de trabajo en el campo. Deatac6 
tamb16n el mantenimiento del latiimlld1o (pero hacilndo1o productivo), 
y las formas de propiedad. No cuestion6 en su proyecto la permanencia 
del modelo minero representado en los barones del estafto 7 observ6 
que loa partidos pol1t1cos tradicionales deb!an mantenerse como forma 
de perpetuar el rlgimen pero incorporando en estas agrupaciones traq 
cionales a los sectores medios y populares. 

11 proyecto "cautelado" de Arguedas, o sea, el replanteamiento o 
actulizaci6n del modelo oligArquico, se hizo inoperante 7 fracas6 
definitivamente con la controntac16n del Chaco. Qued6 s6lo, en 6ltima 
instancia, el escñtor que, agotado su idearin, recurr16 al modelo 
tambiln oligArquico pero de corte fascista, 61.tima tase. en nuestro 
criterio, de su pensamiento pol1tico. 

ilcidea Arguedas tue pues, el intelectual orglnico de la oligar
qllia 1 de la nd.ner1a y destac6 en las Areaa mAs representativas de la 



- 112 -

Vida politica y cultural boliviana durante los primeros treinta aftos 
del presente siglo. 

ID el campo intelectual escr1bi6 obras literarias de contenido s2, 
cial 7 pol1tico, coao Pisagua (1903), Wata-wara, (1904), y Raza de bro!. 
S! (1919). En esta novelas desarroll6 temAticas de la vida po11tica 1 

social de Bolina 7 la problemAtica indigenal. 
Su obra sociol6g1ca-pol1t1ca por excelencia estA preante en fl!!.

blo Enfermo (Contribuc16a a la pe1colog1a de los pueblos biepanoaaer!, 
canos es su subtitulo), publicado por primera vez en 1909. Esta edic16n 

~ la siguiente, de 1910, no pudimos localizarlas, pero utilizamos sus 
Obras Completas, Mlxico, editorial Aguilar, 1959, donde se incluye la 

tercera edic16n de Pueblo enfermo del afio 1937, revisada y ampliada 
por el autor. 

Pueblo enfermo tuvo notoriedad continental y repercutiO en el Am
'bi.to nacional e internacional. Fuera de Bolivia, en general, la obra 
fue bien acogida. Miguel de Unamuno dedic6 varios articulos periodis
ticoa al libro. Autores como Vicente Blasco Ibaftez, Rafael Altamira, 

Amado lervo T Emilio Bobadilla, en criterio de Luis A. SAnchez, dedi
caron elogios al autor~ a la obra. 

n idealista Josl Enrique RodO le aclar6 á Arguedas sobre Pueblo 
enfermo:· 

"'Loa males que usted seft.ala con tan valiente sinceridad 
y tan firme raz011Smtento no son exclusivos de Bolivia; son. 
en su mayor parte y en m4s o menos grado, males hispan.oame 
ricanos, y hemos de consideralos como transitorios y luchar 
contra ellos animados por la esperanza y la fe en el porve-
111.r. Usted titula su libro Pueblo enfermo. Yo lo titularla 
Pueblo Difto. Es concepto mAs amplio y justo qui.zA. y no e~' 
cluye, sino que, en cierto modo• incluye al otro; porque 
la primera infancia tiene enfermedades propias y peculia
res. cuyo mis eficaz remedio radica en la propia tuerza de 
la vida, nueva, pujante, para saltar sobre los obstAculos 
que se le oponen•· n._(l) 

Estas observaciones de Rod6 eran muy pertinentes y sefialaban. loa 
errores de apreciac16n de Arguedas. 

Rami.ro de Maeztu, el prologuista de Pueblo enfermo, un creyente 
en la jerarquia y antidemocr!tico, señal6 los m6ritos de la obra:

"Usted ha heeho por su pata. con este libro, lo que unos 
cuantos espafioles hicimos por el nuestro hace diez aftos, 
a raiz de haberse perdido las colonias. Nos apartamos es-

(1) Josl Enrique Rod6. "~1stola a Arguedas" en: A. Arguedas. obras 
completas, tomo I, p. 395. 
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piritualmente de 61 para verlo desde fuera, ya no con le!. 
tea españoles,. sillo a trav&s de Vidrios europeos ••• 11 (2) . 

l!a'a Bolivia la obra tuvo resonancia. Loa circQloa intelectuales de 
aT&nzada conteaporlneos a Arguedas la rechazaron por denigratoria y 
pesild.sta. Rotiv6 Pueblo enfermo una serie de obras que desment1an las 
tesis arguedianaa. Franz TamaTO en 1910 con la Cread.6n de la pec:lago
d.a nacional llam6 "bob&l'J'BmO intelectual" a la tendencia del autor. 
En las tierr!.!..,!i~ Potosi (1911), de Jaime Mendoza, fue otra obra de 
ant!tesia a la de Arguedas. TambiAn Fernando Diez de. lfed1Da, Octavio 
Salamanca y Gustavo A. Navarro retutarón sus tesis. Como dijo Navarrot 

"Arguedas, segfm su ideologia reaccionaria, cree en pueblos 
enfel'llloa,r sanos, por consiguiente en razas tuertas r dlbi
les •. Ya la ciencia nos explica que no hay pablos enfermos, 
ni malos,. sino pueblos pobres, paup6rrimos, explotados, ri
cos y explotadoresn·.(3) 

Se produjo en aqu~llos d!as una controversia 1deol6gica en la cual 
el tambih autor liberal Franz Tamayo public6 cincuenta y cinco ed1tg_ 
rialea en El Diario. desde el 3 de julio hasta el 22 de septiembre de 
1910, en los cuales rerut6 la mayor!a de los postulados contenidos en 
Pueblo enfermo. 

Como forma de brindar al lector una idea general del mundo intelec -
tual boliviano de las primeras dlcadas 4el s1.glo XX, incluimos un ap6!!, 
d1ce donde transcribimos dos de los editoriales de Tamayo y algunos 
trozos de otros articulos en los cuales se ref1ri6 al problema de la 
integraci6n del ind!genat al sufragio popular y demAs temas que en su 
momento tuvieron una gran importancia y despertaron el interls de las 
gentes de 1910. 

A lo largo de este capitulo remitiremos al lector a dicho ap6nd1.ce 
para que observe la pol&mica Arguedas-Tama70. De todas formas, recomen -damos la lectura de las obras de Guillermo Francovich, El pensamiento 
bol1V1.ano en el siglo XX T La filosofía en Boliviat dedicadas al estu
dio del pensamiento y de las.ideas de la Bolivia del siglo XX. 

Desde la aparici6n de Pueblo enfermo hasta nuestros dias, la obra 
ha suscitado polAmicas y ha sido defendida o atacada desde todos los 

(2) Ramiro de Maeztu. ncarta-pr6logo a la la. edici6n de Pueblo enfer
mo", en A. Arguedas. op. cit., p. 398. 
(3) Cita de Gustavo A. Navarro en Guillermo Francovich. El pensamien
to boliviano del siglo XXt p. 50. 
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bgulos ideo16gicos, por lo que constituye una pieza importante d•l 
pensaaiento pol!tico boliviano del siglo XX. 

Dl 19,5 public6 Arguedas La danza de las sombras, obra soc1ol6gt.
ca 1 polltica en los tArminos de la Apoca en donde aapli6 los post111,! 
clos de Pueblo enfermo. Esta obra tamb16n la utilizamos para el estu
di.o 1 la comprensiOn del autor. 

SUlleroaos escritos pol1t1cos d1rig16 Arguedas a sucesivos preside!!. 
tes de Bolivia. Se dedic6 especialmente al estudio de la historia re
publicana de su pa1s y public6 cinco vol4menea entre 1920 y 1929 que 
tueron: La fundaci6n de la Rep6blica, Loa caudillos letrados, La ple
be en acc16n, La dictadura y la anargu1a y Los caudillos bArbaroa. 
Taabi.An publicO una Historia general de Bolivia. resumen de los ant.
ri.ores. Su vasta obra h1st0rica nos ha servido para la mejor compren
s16n del autor. 

Se ded1c6 ademAs al periodismo pol!tico 1 entre 1901 y 1937 (aun
que desde 1926 a 1936 se abstuvo de publicar en los diarios naciona
les) colaboro en n Comercio de La Paz, en La ~ac16u de Buenos Aires, 
en El Diario de La Paz y fue en 1915 subdirector de El Debate de La 

ciudad de La Paz. A trav~s de estos per16dicos hizo pdblicas sus opi-
,niones 7 pensamientos y llegO a ser el autor nacional mls leido en Bg_ 

livia en 1927. (4) 
he divulgador y publicista (propagandista) -como se denominaba en 

aquel entonces- de concepciones pol!ticas personales y del grupo oli
garca en que estaba inmerso y al que prest6 siempre sus servtcioa. 

Abarc6 el campo educatim dictando conferencias en su pala y fue
ra de Al. Como funcionario pdblico presto sus servicios a.los gobier
nos liberal y republicano siendo en 1916 diputado al congreso por el 
partido liberal en el que siempre militO. En 1938 fue jete de dicho 
partido, senador al congreso por su partido y ministro de agricultura 

en el gobierno oligarca del gral. Peftaranda, en 1940. 

La mayor parte de su vida la paso tuera.de Bolivia cumoliendo fu!l 

Ci.ones diplomAticas, principalmente en Paria, lo que lo llev6 a auto
denClllinarse como no politiC9: 

(4) Segfm Luis Alberto Slnchez en base a una encuesta de un diario bg_ 
livi..ano de aquella &poca. 
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"De los bolin.anos de alguna sign1ticaci0n so7, dentro del 
pa1s. el menos po11t1~ de todos; fuera del pa1s olvida a} 
solutamente afln la existencia de partidos ••• 11·• (5) 

Dec1a Arguedas que tuvo principalmente un rol intelectual 7 no p~ 

lltico (6), como si ambas funciones no se inter-relacionaban y mezcl!., 

ban matuamente, como en erecto se inter-relacionaron y profundamente 
en la vida de este hombre, intelectual organizador, educador, cohes12, 
nador y propagandista de los sectores oligarcas bolivianos. 

Part1a el autor en estudio 4e la base de que era un intelectual 7 

que por ello se colocaba por encima de las tendencias pol1ticas. Sin 
embargo, esto no es cierto y lo desmiente su actitud pro-oligarca. 

pro-liberal que siempre defendiO. 

Toda su extensa obra escrita, a pesar de la op1ni6n del autor, no 

fue sino el punto de vista de los sectores dominantes bolirianos. Co
mo illtelectual te6rico y prActico se situ6 del lado de los intereses 

dominantes de la sociedad olig!rquica minera defendiendo, estructuran 
do y retomando los puntos de vista o visiOn del mundo de la oligarqu!, 
a. Pllntualiz6 la necesidad de adaptar y reformar la situac16n impera!l 
te ante los cambios de la sociedad boliviana con el objetivo de mante -
ner- el orden estructural olig!rquico. Su obra escrita y su actuac16n 
personal. directamente en la vida polltico-social de Bolivia, nos lle
ftll a considerarlo como un intelectual orgAnico que destac6 en la de~ 
fensa de la sociedad dominante, jerarquizada, oligArquica ~ de suba
se ec:on6m:lca de sustentaci6n, la minarla estaffitera patiftista. 

Arguedas plante6 la necesidad de modernizar el capitalismo en Bo
lina. En. ea criterio la estructura administrativa del Estado oliglr
quico debla adaptarse y mejorarse en base a normas actualizadas. El.~ 

gro, seg6a este autor, debla capitalizarse, eliminAndose las relacio
nes de producci6n precapitalistas por relaciones contractuales~ de 
participaci6n. 

Una vez realizada esta vieiOn introductoria del pensamiento argu.!. 
diana, pasemos a analizar en detalle los aspectos mls significativos, 
en nuestro criterio, de la obra del autor. 

(5) A.. Arguedas. •tCarta al presidente Saavedra" (1922), op. cit.,. t.I,. 
p. 1139. 
(6) "••• m1 rol nunca ha sido pol!tico en Bolivia, sino puramente int!,. 
1e·ctual,. y los intelectuales all1 estAn supeditados por los po11t1cos 
~ por los t;c¡ficantes ... ". •'La danza de las sombras" (1934),. o_p. cit.,, 
~. I, p. 10";1,. 



5.2.- ABGDED4S:· VOCERO JB· LA OLIGARQU¡A Y DEL MODELO OLIGAROUICO CLA
SICO CIVILISTA. 

En un primer momento. hasta 1919-20, mAs o menos, encontramos a 
Arguedaa estructurando y dando cohesi6D al modelo oliglrquico c1v111!, 
ta cllsico, es decir, al mantenido por la oligarqu1a boliviana desde 
1880. 

La v1Dculaci6n del escritor.a los sectores dominantes oliglrquicoa 
bolivianos, coao ya se ha visto, resulta obvia y puede rastreArsele 
claramente a lo largo de su obra escrita, tanto bibliogr!fica, epist2, 
lar, como periodistica, al igual que en su actuac16n directa en la P2. 
11t1ca boliviana, siempre dentro del partido liberal, -reiteraaoa-, 7 

como alto funcionario plblico tanto en Bolivia como tuera de ella. 
Se rtncul6 muy estrechamente con el poder minero estañf.fero de S! 

a6n Iturri Patifio, con lo que ampl16 su contacto con lo m&s exclusivo 
de la clase dominante boliviana. Estos v1nculos han llevado a decir 
al conservador Luis Alberto S!nchez lo siguiente sobre Pueblo enfermo:· 

"••• ha contribuido a esclarecer la psicolog1a del pueblo 
boliviano ••• T del sudamericano, ••• a6n cuando la p6bl!, 
ca v1nculac16n de Arguedas con el millonario S1m6n I. Pa
tiiio y su grupo mella ••• el acierto de los juicios coat!. 
nidos en dicha obra ••• ". (7) 

Para Arguedas la importancia de la 6lite era bAsica, T &e aqu1 el 
flmdamento de su v:l.nculac16n con estos sectores. Este carActer de nue!. 
tro escritor se nota a todo lo largo de su obra escrita. Lo anterior 
se observa en la cita que hace de Novicow: 

"••• en todo conjunto social hay un grupo reducido de altas 
personalidades que forman una ~lite, la cual hace de cerebro 
T tiene por misi~n •elaborar los pensamientos y los senti
mientos de1 agregado social•y la que no debe a1 puede ser!. 
dentificada con los representantes del gobierno, in6tiles 
en. crear". (8 ) 

h idea de 6lite no inclú!a a los representantes del gobierno. 
Sin embarga, se observa la importancia que daba a los sectores restri!l 
g:1.dos y distinguidos de la sociedad. entre los cuales 61 se inclída. 

(?) Luis Alberto Slncbez. Pr6logo a las Obras Completas de Alcides AI, 
guedas, t. I, p. 17. 
(8) A. Arguedas. "Pueblo enfermon·, op. cit • ., pp. 581-582. 
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. La sociedad restringida, elitesca~ en fin, oligArquica, fue espl! 
cada por Arguedas utilizando una concepci6n "soc1o16gica-b1olog1sta~. 
La misma fue utilizada en Europa a fines del siglo XIX por la genera

ci6n española del 98. Esta escuela de pensamiento consideraba a las 
sociedades h'dmanaa organismos sociales vivientes a los cuales se les 
pod!an aplicar las leyes b1olt>gicas. La influencia de este modelo se 

obserY6 profusamente en la obra arguediana y se hizo notoria en el s~ 
gestivo titulo de su-Pueblo enfermo. La escuela sociol6g1ca-biologis
ta 1nfiuy6 asimismo a otros autores latinoamericanos de la &poca como 
Carlos Octavio Bunge, en Nuestra AmArica (1903). En este punto cabe 
ae~alar el error generalizado en la bibliograf1a latinoamericana de 

catalogar El continente enfermo (1899) de C6sar Zumeta dentro de es
ta tendencia. Siendo loa titulas iguales, no lo son las actitudes de 
los autores. La lectura de Zumeta demuestra nuestra af1rmac16n. (x) 

La tendencia sociolOgica-biologista fue eXplicada de la siguiente 
manera por el intelectual en estudio:· 

"••• los fen6menos sociales hay que eXplicarlos b1ol6gica
mente; esto es, hay que establecer relaciOn entre las nec.!. 
sidades colectivas y los medios empleados para satisfacer
las •. Un cerebro mal alimentado no tiene fuerza de asim1la
c16n 7 lo mismo pasa con el de la colectividad ••• 11 • (9) 

Con la utilizaciOn de esta tesis biologista fue fAcil llegar al 
ciao y a sus pseudo-eXplicaciones. Nuestro autor no escap6 a la in-

ra -
fiuencia de esta tendencia y plante6, como anteriormente lo hablan h.!, 

cho Nicomedes Antelo y Gabriel Ren6-Moreno (10) en la Bolivia del o
chocientos, la inferioridad del ind1gena y el mal estado de la Rep6bl:!, 
ca a causa del predomini.o de la sangre ind!gena: 

"••• De no haber predominio de sangre ind1gena, desde el co
m.enzo habr!a dado el pa!s orientaci6n consciente a su vida, 
adoptando toda clase de perfecciones en el orden material y 
moral,.·y estar1a hoy al mismo nivel que muchos pueblos mA.s f!., 
vorecidos por corrientes inmigratorias venidas del viejo con
tinente ••• ". (11) 

(x) C6sar Zumeta. El continente enfermo, Caracas, Colee. Rescate, 19 
61, 341 PP• 
(9) A. Arguedas. oP• cit., p. 535. 
(10) Decia Rentl-f.foreno del ind!gena: '" ••• su herencia es hoy para no
sotros nada. Wing!m nuevo factor ni uno a6lo ha aportado esa raza a la 
cultura ni. al concurso de lo. actividad moderna'"· En. G. Francovich. 
El pensamiento bóliviano en el siglo XX, p. 115. 
Ul) A. Arguedas. np, c1t., p. 413. En cuanto al indígena, F. Tamayo 
lo cons1der6 como el depositario de la energia nacional con lo que se 
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Para confirmar el poder de la &lit.e, supuestamente "blancaff, para 
establecer la just~cac16n del dominio oligArquico, retom6 los preju!, 
cioa hist6ricos de las clases dominantes bolivianas. Estas se empe!a
ban en descalificar al 1nd1gena y en hacerlo creer in~erior para asi 

seguir con el dominio social y econ6mico sobre 61 sin tener problemas. 
Sin embargo, las constantes sublevaciones que se dieron durante toda 
la historia de Bolivia, hacen ver que tales supuestos ideol6gicoa no 
fueron aceptados por las masas. Con este objetivo racista, dijo Argu!. 
das, refiri6ndose a los ind!genas menos civilizados y a los indigenas 
qfa6ch u a.s:· 

n ••• Su aporte es, pues, casi nulo. Acaso sOlo se les puede 
tomar como un elemento higieni?.ador de los bosques profundos, 
pues para vivir tienen que luchar con las fieras. defenderse 
de los insectos, disputar su presa a los caimanes y, por CO!, 
siguiente, vencerlos, exterminarlos. De ah! au utilidad y 
hasta su importancia, si tanto se quiere ••• ". 
"Su carActer tiene la dureza y la aridez del yermo. Tambi6n 
sus contrastes, porque es duro, rencoroso, ego!sta, cruel, 
vengativo y desconfiado, cuando odia. Sumiso, afectuoso cua!. 
do ama. Le falta voluntad, persistencia y siente profundo!. 
borrecimiento por todo lo que se le diferencia". {12) 

Junto a las caracter!sticas raciales tambi6n destac6 la ayuda del 
aedio t1sico para amoldar al ind!gena, fuera este aymara o quichua. 
Segfm Arguedas, el ind!gena estaba en proceso de degenerac16n y era un 
ser servil lleno de vicios. 

~o s6lo el indio fue el objetivo de los ataques arguedianos. Sus 
prejuicios se dirigieron, y con mayor fuerza, hacia el mestizo a quien 
llam6 despectivamente "cholo". Estos ataques trataban de justificar el 
domiDio de la 6lite11blanca" boliviana sopre el resto de la poblaci6n. 

El tratamiento despectivo de Arguedas se dirigi6 contra las mayor! -
as indigenas y mestizas; a 6sta fil tima la denomin6 "chusma"', "plebe"·, 
"la cabeza del monstruo" 7 otra serie de peyorativos~ descaliticat:t
vos. No se restringi6 su noci6n negativa s&lo al cholo boliviano, si
no que generaliz6 para el "roto" de Chile, el "gaucho" de la Argentina 
y del Uruguay, etc., tomando estos conceptos de autores como Agustin 
Alvarez y Sarmiento. (13) 

opuso totalmente a la tesis anti-ind!gena de Arguedas. Ver en el anexo 
el editorial del 12 de agosto de 1910 (capitulo XVII). 
(12) A. Arguedas. op. cit., pp. 406, 415-416. 
(13) Las masas eran para Arguedas " ••• esa bestia monstruosa de mil. br!, 
zos y· sis sesos que se llama turba". En: "Candidatura de 1111 escritor" 
(193?). Obras completas, t. I, p. 1201. 
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La actitud totalmente contraria a las mayor1as no cambi6 en todo 
el transcurso de su obra y vida.1 con ello cfémostr6 su apego al posi
tivismo· que. como hemos visto. negaba a las masas. Inclusive. su capo
sici6n a las mayorias se hizo mAs dura en· la medida en que aumentaba 
la presi6n de los sectores mayoritarios, principalmente ante 1, emer
gencia de los sectores medios urbanos en la vida polltica de Bolivia 
en la d6cada de 1920 que se manitest~ c:6n los gobiernos "cholos" de 
Bautista Saavedra y de Hernando Siles. los cuales: 

"••• con su conducta estdpida y en violenta~ grosera contr!, 
dicci6n con sus principios e ideales, aceleraron el ritmo de 
de la descomposiciOn social". 
a,· como dijo m!s adelante sobre la adm1nistrac16n Siles que su
puestamente seguia] 
"••• los planes de una pol!tica audaz y subversiva, encarar 
situaciones extremas y lanzarse, por 6ltimo, a las mAs atr,1. 
vidas aventuras". (14) 

Como vimos en el capitulo anterior, Saavedra y Siles hicieron in

tentos de tibio reformismo y de ampliar la part1cipac16n politica de 
los sectores urbanos medios y algunos otros intentos de reformismo ca~ 
teloso, pero los intelectuales de la oligarquía como Arguedas no pod! 
an dejar de alarmarse ante este fen6meno de emergencia de sectores que 
anteriormente poco gravitaban en la vida pol1tico-social de Bolivia r. 
por· ello acusaba a los dos gobernantes de "acelerar la descomposici6n 
social" o de ser "aventureros,. audaces y subversivos". 

Aunque no se hubieran dado "gobiernos cholos", de todas maneras 
hubiera cargado nuestro autor contra los sectores mayoritarios pues, 
no ve1a. como lo hemos demostrado, sino aspectos negativos y vicios en 
estos grupos. 

Lo contradictorio, si se quiere, de su actitud ante estos sectores 
medios tue que. aquellos movimientos de estos grupos en otros paises 
considerados mb adelantados por el autor, como el Chile alessandrista. 
le parecieron una forma correcta de modernizar al pa1s y contaron con 
su simpat!a y ab solidaridad. (15) 

(lZ.) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", p. 5?2 y "La danza de las sombras"• 
p. 944, ambos en el tomo 2 de sus Obras completas. 
(15) "••• Y con Al (Alessandri] se rompe la forma tradicional, porque 
en los primeros momentos de su exaltac16n y cuando llevaba a6ñ bri-
llante el entusiasmo de sus teor1as avanzadas y de fe sincera en las 
capacidades y virtudes de la clase media. la instala en el gobierno.:,-, 
con su apoyo, pretende inaugurar a6n un naevo mAtodo con la ambiciOn 
de imprimir caracteres mis modernos a la fisonom!a del pais" • .A. Argu,! 
das. "La danza de las sombras", op. cit., p. 904. 
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Para Bolivia no admiti6 mayor participaci6n de los sectores soci!. 
... ··, 1 

lea aA:s-811J)lios y numerosos en la vida pol1tica boliviana y ello como 
forna de preservar el orden olig!rquico. Para mantener el r6gimen re.st 
trictivo se hizo enemigo del sufragio universal, de conceder el voto 
a los analfabetos y a la mayor1a. 

Mantuvo. en nuestro criterio, una actitud de anti-1ntegraci6n a~
ciat y pol1tica de Bolivia. Como vocero de la oligarqu1a prefer1a el 
voto restringido, seleccionado y no concebia el sufragio universal:

n·... para que el legislador no a tente a los derechos ele 
los ciudadanos ni el presidente o gobernante quiera me-
terse en el bolsillo la Constituci6n como Helgarejo 7 
sus ilDitadores de hoy, es menester que el elector sea 
responsabl~ y en lo posible letrado 1 culto, que tenga 
una fuerte conciencia de partido y conozca la gran di!, 
ciplina del trabajo". (16) 

En este respecto se observa a Arguedaa completamente como liberal 
positivista excluyente in'l:ii.11secamente de las masas y defensor del "!!. 
to censitario y· "responsable" que consagr6 l~ constituci611 oligarca de 
1880. Por ello se opuso a conceder el voto a las mayor1as, como forma 
de mantener los privilegios exclusivos de que gozabaa..los oligarcas 
de· Bolivia y para no incurrir en el error que le parec1a fatal, de 
darle el voto a las mayor1as. Dec1a al respecto: 

" ••• conceder el voto a muchedumbres bArbaras equivale a 
lo mismo que poner un rev61Yer en manos de un nifto. O se 
mata, o mata a alguien! o destruye el arma, sin remedio, 
irremisiblemente". (17J 

El sufragio universal, como se ve, no fue aceptado por el intele.2, 
tual de la oligarquia quien lleg6 hasta censurar este derecho en pal
ees, segfm 61 mAs adelantados, como los europeos, mostr!ndoee total~
tarista-fascista en partes de su obra escrita. (18)Le parec16 tm ab
surdo el que la mujer "responsable, letrada, culta", es decir, la 11!, 
te femenina, no ejerciera el derecho al 'IOto en Bolivia, con lo cual 

(16) A. Arguedas. op. cit., p. 935. 
(17) &. Arguedas. ºg· cit., p. 787. 
(18) Arguedas acogi el siguiente pensamienta de MuseoliDi respecto al 
sufragio popular~" 'fLa estupidezr ••• !Ah, es ese el riesgo, cada vez 
mis renovado del sufragio popularr exclamaba Mussolini, con magnifico 
desdln, ante un periodista rranc6s ••• " "··· Quiere decir esto que ha,! 
ta en Europa es el sistema mismo del sufragio la causa del desord&11 •• 
• n·. Da "La danza de las sombras", op. cit., p. 936. 
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nos parece planteaba la defensa del sufragio de la 611te ante el au
mento de los otros sectores y para contrarestar esto recurr1a al voto 
de la mujer: 

"••• urge quitar el derecho del voto a los analfabetos, 
que s6lo aprenden a garabatear su nombre para vender su 
voto, y pasarlo a la mujer, pues resulta absurdo e irr!, 
tanta que un pobre diablo vici.oso, iletrado y sin oficio 
tenga derecho a votar~ no una madre de familia, una ao
za de universidad, una empleada de comercio". (19) 

El ideario arguediano evoluciono de esta forma limitada, sectaria 

Y restringida en la medida en que avanzaban ciertos cambios en la so

ciedad boliviana, aunque, sin embargo~ mantuvo lo esencial de sus plq 

teamientos biologistas y racistas, elitescos, cumpliendo con su rol de 

intelectual orgAnico de los sectores oligarcas. 

Eetableci6 Arguedas el supuesto de la incapacidad e inferioridad 

de ind!genas y mestizos para justificar el dominio de la oligarqu!a a 
quien atribu!a caracteres "blancos": 

"••• la poca sangre europea que qued6 en los comienzos 
del siglo. hasta constituir en la actualidad ese nftcleo 
diminuto de gente blanca que, dominando por rasgos mor!. 
les a ambas castas C indios y mestizos J y en la cumbre 
de la jerarqu1a social se encuentra hoy- capaz, activa y 
sobresaliente, tal como se presenta en los medios de do!!, 
de procede". (20) 

Esta planteamiento, evidentemente. constituye una ideolog1zaci6n 

en tanto es un falseamiento de la realidad en m6ltiples sentidos. El 

supuesto· arguediano de la existencia de "gente blanca" en la Bolivia 

del siglo XX es sumamente discutible en un pata ind!gena y mestizo c,2. 

mo Bolivia, donde las diferenciaciones ~tnicas son muy difíciles de!. 

preciar. El supuesto principal de la capacidad de este sector "blanco" 

para gobernar es desmentido por la gran cantidad de desaciertos que 

comet16 esta minoría "blanca" a todo lo largo de la historia republi

cana de Bolivia, en que no fue capaz de mantener siquiera la integri

dad territorial. Sin embargo, disculp6 Arguedas a los "blancos" pues 

supuestamente no habian podido gobernar a la naciOn por estar conduq 

da ftsta por los "cholos". 
El sentido de esta aprec1aci6n se consigue en su menci6n a ese "4 

cleo diminuto de gente blanca"• o sea, a la defensa y leg1timaci6n dei 

(19) A .. Arguedas. "La teraperntica nacional" Pueblo enfermo. op G1 t •• 
p. 1113. 
(20) A~ Arguedas: Pueblo enfermo~ op. cit., p. 439. 
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gobierno oliglrquico de las A11tes bolivianas y de sus m6ltiples pri
vilegios. 

Arguedas en un falseamiento de la realidad establec16 que una de 

las causas del malestar boliviano se deb1a a que la clase "blanca"P 
"selecta", como tambiln la denominaba, no babia podido mandar direct!. 
•ente 

"••• por causas del medio f1sico y educaci6n es impoten
te de desplegar sus energias por impulsi6n directa 1 es
pontAnea ••• e 1' tampoco ha podido gobernar pues J ... ab 
no ha adquirido el bAbito de vivir libremente 1 goberna,t. 
se por si misma•••"• (21) 

Es decir, eegfm esta ideologizaciOn, la llite selecta "blanca~P a 
pesar de que poseia las mejores cualidades (generosidad, inteligencia) 
le babia faltado- el sentimiento del deber. el cual era el de gobernar 
pues para ello era "blanca" y "superior"". 

Pensamos que con el anterior argumento Arguedas plante& la necea!, 
dad de que la. &lite dominara y controlara directamente 7 sin inteme
diarios el aparato administrativo del Estado 7 no se limitara a la 9!. 
fara econ6m1ca y a mantener su prestigio social. En cierta forma se 
comport6 aqui Arguedas como la voz de alerta del grupo dominante. 

Consideramos, a nivel de hip6tesis, que el anterior planteamiento 
de Arguedas correspondi6 al momento en el que la oligarqu!a elitesca 
"blanca"' (donde el sector minero exportador de·l estafto estaba represe!. 
tado) babia logrado consolidarse T buscaba constituirse en el super e!. 
tado minero. poder real sobre el poder del Est.ado boliViano. que se 

torm6 en el transcurso de las primeras d&cadas del siglo XX. 
Como se ha podido observar, para apuntalar el r,gimen olig!rquico 

elitesco Arguedas recurri6 a argumentaciones de 1ndole biol0gicas-ra
c1stas de acuerdo a las tendencias ideol6gicas del colonial-imperiali,! 
moque privaban en Europa y en Estados Unidos y que acogieron numero
sos autores latinoamericanos a finales del siglo XIX T principios del 
XX, como el argentino Carlos Octavio Bunge, el brasilefio Oliveira Vl!, 

IIIUI• etc •• 
En la intersecci6n de los siglos XIX y XX, y como justificaci6n 

del imperialismo, se aceptaba como verdad absoluta la doctrina de la 
supervivencia del mAs apto. (22) 

(21) A. Arguedas. op, cit,, p. 440. 
(22) "••• Los jefes del mundo de los negocios hab1an citado ya la doc 
trina de la supervivencia del mAs apto como una justificaci6n • la -
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Autores imperialistas como Bellesort, Huntigton y otros eran acei. 
tados y citados como "cientificos"· por nuestro autor en estudio en 
sus obras a pesar de que argumentaban sobre la supuesta superioridad 
del anglosajOn. 

Siguiendo con su"metodologia•t racista presento el autor de Pueblo 

enfermo lo que, segfm 61, era el probelma central del "blanco" bolivi!, 
IS> en el cual 

n ••• la hidalguia ha venido a menos, se ha mestizado ••• " .(23) 
Es decir, segfm nuestro autor, al mestizarse la nociOn de hidal

guia (lo que de por si conlleva una connotaciOn elitesca y restringi

dora de persona noble e ilustre por méritos) al no llevar el "blanco" 

boliviano "pureza" en su sangre, se habia hecho impotente para contr,2. 

lar el poder del Estado 1 por medio de este poder enfrentar loa probl!. 
mas del pa1s 1 arreglarlos. 

Las observaciones "biologistas11 de Arguedas no se restringieron 4'6 
lo a conceptuaciones tradicionales como la anterior (h1dalgu1a), t&r

mino 6ste con connotaciones que se inscriben en una mentalidad tradi

cionalista, precapitalista y pre-burguesa fuertemente influenciada por 
el aristocratismo de tiempos pasados 1 no del moderno si~lo XX. Estas 
observaciones no se restringieron a la hidalguia~ pues colocaba Argu1, 

daa por encima del "hidalgo" un ser paradigmAtico, mAximo prototipo 

del hombre, ejemplo y modelo a seguir? del cual estaba urgida no s6-

lo Bolivia, sino la mayoria de los patees de Am6rica Latina.para"~ura,t 
se" de sus m6ltiples "enfermedades" (utilizando la terminolog1a argu! 

diana). Se necesitaba del ser 

"••• superior y acabado de la civ.ilizac16n occidental, bien 
sea el hidalgo espaftol, el gentilhombre franc6s y el gentl~ 
man bri tAnico, sobre todo ••• 11 .. (24) 

competencia sin regulaciones, y el corolario de que los que sobrevi
ftD son los mAs aptos fue para ellos una agradable reflexi6n sobre 
su pr()pia supremac1a ••• 11 • Geoffrey Bruun • .QR.• cit., p. 192. 
(23) A. Arguedas • .QR.._cit., p. 440. 
(24) Ibid. p. p. 439. Franz Tamayo refut6 estos argumentos al colocar 
en tela de juicio la supuesta superioridad moral de I~glaterra y de 
los otros paises. Al respecto remitimos al lector a los fragmentos S.!, 
leccionados del editorial del 27 de julio de 1910 o capitulo XIIde la 
~ciOn.de l!.J>~da&Q..g_!.a nacional que incluimos en el ap~ndice como 
ffffl ªª ~¡¡ei,rmB~lev~1!aHalªS¡íª!1:~~ ~~iente intelectual de la B~ 
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Sintetizando, Arguedas sostuvo que deb1a ser la raza blanca supe 

rior en si misma, con estilo de "gentleman inglfts" quien, porrazo

nes de su fuerza~ organizaciOn,. coherencia y moralidad superior la 

mandada a gobernar·no s6lo en Bolivia sino en la mayor1a de los pai

ses iberoamericanos. Debia gobernar la raza blanca ante el fracaso r,2. 

tundo de las razas mestizas e indigenas que habian demostrado su iDC! 

pacidad para goberna1;,para imponerse al medio ftsico y geogrAfico por 

el hecho de ser "h1bridas11 ,. por el hecho de ser razas taradas en las 
que corr!a la sangre indigena inferior y los peores vicios de la san

gre ibera. 

Los anteriores planteamientos excesivamente racistas y denigrantes 

fueron matizados y suavizados por el autor cuando aclar6 que el11gentl!, 

118D. o gentilhombre" britAnico o franc&s, era un ser de selecci6n, no 

por sus riquezas,. poder, cultura, linaje, sino por sus cualidades mo

ral.es, honor, gustos, acciones, palabras o ideas. (25) 

La 1nterpretaci0n que antecede, ademAs de ser una concepciOn jera! 

quizadora, restrictiva,. era necesaI:ia. a la oligarqu1a boliviana pues !. 
si tustificaba y legitimaba su dominaci6n po11tica y econOmica. Esta 

intel"l)retac16n tambi&n era acorde con la tendencia de an!lisis morali,! 

ta que se daba en la AmArica Latina de las primeras dAcadas del siglo 
XX, como en el caso chileno. (26) Igualmente, Arguedas se coloc6 den-
tro de la tendencia ideol6gica imperial-colonialista que autores eurg_ 

peos y norteamericanos como Gustave Le Bon, Spengler. Taine y otros,. 

(25) Decia al respecto:- ''La bravura, la lealtad y, particularmente, 
la sinceridad, son los rasgos caracter1sticos y predominantes del hi
dalgo y del gentleman. Para ellos s6lo vale Wl hombre cuando es animo 
so, honesto y ver!dico~ El talento no les importa ni significa gran -
cosa. Al contrario, sienten profundo menosprecio por el hombre inteli 
gente, pero falaz, intrigante y mentecato, Tampoco conceden m~cha im:: 
portancia a la riqueza, que bien puede ser, y es por lo comfm, s6lo 
un accidente. AdemAs, nunca se nace hidalgo o gentleman: se deviene. 
Cualquier hombre de cualquiera jerarqu1a sociales puede adquirir esa 
cualidad por su proceder y conducta, pue¡a9l privilegio se adquiere 
exclusivamente por las cualidades morales que por la fortuna, la cul
tura, el talento o el linaje ... ". A. Arguedas:Pueblo enfermo, op. cit., 
pp. 1+40-441. 
(26) Con t,uis Emilio Recabarren "El balance del siglo: ricos y pobres 
a trav6s de un siglo de vida republicana" (1910) que constituyo un a
nAlisis diametralmente distinto al arguediano, ya que enjuiciaba muy 
severamente a las clases dominantes chilenas y se coloc6 del lado de 
los sectores medios y populares. Recabarren hiz6 un planteamiento es_ 
tructural de la sociedad chilena del centenario. Hizo juicios morali!, 
tas y vi6 degeneraci6n y degradaci6n en todas las clases sociales so-
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se empefiaban en caracteri2',ar como "cien t1ficas", cuando lo que envol

rlái éstas interpretaciones racistas y de la supuesta superioridad del 

"blanco"• era la justificaci6n del colonialismo im-perialista que esta
ba reparti6ndose Africa y Asia1que clavaba fuertemente sus tentAculoa 

en esta Am6rica morena. 
En Am~rica Latina la tendencia imperialista consiguiO gran canti

dad de progagadores y defensores como, adem!s de Arguedas, Octano BU!!. 
ge en Nuestra Am6rica, Oliveira Vianna en el Brasil y otros. Acerca 
de esto dijo Alfonso Reyes: 

"•••Erala !poca de A quoi tient la sup~riorit6 des A!! 
glo-Saxonns?. Era la 6poca de la sumisiOn al presente 
estado de las cosas, sin esperanzas de cambio definiti
vo ni fe en la rendiciOn Csicl. S0lo se oian las arengas 
de RodO, nobles y candorosas, •••• Dentro de lo hispano!, 
mericano, ••• se lamentaban de haber nacido en la zona 
cargada de indio: el indio, entonces, era un fardo, y no 
todavia un altivo deber y una fuerte esperanza ••• ". (27) 

Arguedas mantuvo la conceptualizaci6n de la "superioridad del bla]! 
co en todas las ediciones de Pueblo enfermo, en la cuales se hizo eco 

de estos planteamientos colonial-imperialistas al considerar al ind1 -
gena y al mestizo como seres inferiores y al gentleman como modelo o 

paradigma con lo cual denigro de Am6rica Latina. AdmitiO en sus obras 

opiniones de autores imperialistas como la siguiente: 
11 'Por cualquier lado que mire en esta Amltrica del Sur 
no veo sino gentes alucinadas por el dinero, rostros 
que el deseo del lucro contrae pupilas vac1as de pena,! 
mientes generosos, esp1ritus incapaces de concebir nada 
fuera de los medios de enriquecerse, ociosos, abundant!, 
mente pagados para permitir a los hlbiles agiotar a su 
antojo; seres, en fin, que me causan el efecto de hon-
gos dudosos brotados sobre un estercolero de oro ••• • 11 • (2R) 

ciales culpando a los dirigentes nacionales por ello. Esta era la te!! 
dencia del anarquismo latinoamericano de la 6poca que enjuiciaba al 
capitalismo como un sistema injusto, inmoral y de alli sus interpret!, 
cienes morales de problemas estructurales. A este respecto ver: Her
nin Godoy. Estructura social de Chile. Santiago de Chile, Editorial U 
niversi taria, S.A., 1971,. 632 PP•. -
(27) Fragmento del pensamiento de Alfonso Reyes en Leopoldo Zea. E.t!,
cursoros del pensamiento latinoamericano contemporAneo., Mltxico, Sep
Diana Edit., 1979, pp. 182-183. En la cita donde dice rendici6n infer!, 
moa debe decir redenciOn. 
(28) En: A. Arguedas. "La danza de las sombras", obras completas, t. 
I~ p. 835. Esta opiniOn fue tomada de AndrAs Bellesort. La jf>ven Am6-
rica. 
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En la Am6rica Latina de la e~oca hubo ruertes ataques a estas 

concepciones imperialistas-racistas denigratorias de lo que no fue
ra europeo o yanqui. Algunos autores criticoe como Manuel GonzAlez 
Prada. en 1908. comprendieron el objetivo oculto que llevaba esta 
tendencia: 

" ' 1 COmoda invenciOn la Etnolog!a en manos de algunos 
hombrear Admitida la divisiOn de la Humanidad en razas 
superiores y razas inferiores, reconocida la superior! 
dad de los blancos y por consiguiente su derecho a mong_ 
polizar el gobierno del planeta, nada mAs natural que 
la supresiOn del negro en Atrica, del piel roja en Est!, 
dos Unidos, del tAgalo en Filipinas, del indio en el P,! 
rA ••• ' n·. (29) 

Fue el escritor de Raza de Bronce un admirador de loe Estados! 

nidos. As! lo expree6 abundantemente en toda su~o?;ra, a pesar de que 

estaba al corriente de las mdltiples criticas que hacian autores c.9. 

mo Manuel Ugarte al imperialismo y a la potencia del norte. 

Las inquietudes, temores y recelos de estos autores anti-imperi!, 

listas sobre el expansionismo norteamericano eran conocidas r a6n a,!!. 

llitidas en su obra. A pesar de ello dec1a: 

"••• nada puedela~erme desconocer que estos yankees tie 
nen muchas cosas para forzar mi admiraciOn y aunque tai 
b16n conozca muchos de sus defectos". (30) 

Sabia Arguedas que el discurso de los autores europeos y norte! 

aericanos tenia fines imperialistas y, sin embargo, lo admitiO eh! 
zo propaganda al 1118110: 

"••• l'rosotros, por te)!Peramento, somos t!midos, medrosos, 
parcos y encontramos L refiriendose a los norteamericanos] 
seres aguerridos, fuertes, activos, ambic1oeos, locuaces. 
alegres y. sobre todo, emprendedores. negoaaaores, vivid,! 
res, en una palabra ...... l31) 

En otro oraen de ideas, uno de los más importantes planteamien

tos del autor de Pueblo enrermo fue sobre la mineria en .aolivia. ªA 
pecto este donde destace como intelectual propagandista y defensor 
del tipo ae mineria estañitera patiñista inter-relac1onaaa con el 
capital extranjero. Io escatim6 esfuerzos en exaltar lo"positi.vo"@ 
ra J:S011V1a de- la actividad minera: 

"Oruro 7 ~otos! son pueblos mineros J, por lo tanto, la
boriosos. vruro es e! pueblo mas practico y mis liberal 

l29> apnuel GonzAlez Praaa en: Leopo!do Zea. op, cit., p. 51. 
l30) A. arguedas; op. cit. p. '/21. 
l3.1) a. arguedas. "Pueblo enfermo", op. cit., p. 458 • 
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de todos los de la ~ep6blica y el que mayores progresos 
ha alcanzado en tiempo relativamente breve ••• 11 [ Y a.ña
d1a destacando el "valioso" aporte del extranjero en la 
miner1a.] noruro es la ciudad que cuenta con el aporte 
valioso de numerosa e, coloni:as extranjeras• pues siendo 
como es la capital del estaño es all1 que residen los 
ingenieros de las infinitas minas y las administraciones 
abren sus dep6sitos~ los bancos sus cofres". (32) 

En lo referante al aprovechamiento de lo que~ seam 61, eranª!. 
caaoa recursos nacionales para consemi!r la mejor1a o reconstrucc1&n 
de Bol~v.la, no considero como nacionales las 11111ensas explotacioaes 
aineras de- los baroaes del estaño, con lo que sirv16 a los 111.tereses 
Jl!l.neros mempre interesados en contribuir lo .menos posible c011 la 
nac16n, a pesar de la contradicci6n que esta actitud llevaba 1mpl1-
c1ta. 

ao concibi6 a la miner1a estaff1tera como soluci6n a los m6lt1ples 
problemas de Bolivia sino que estableci6, como buen positivista~ la 
necesidad de recurrir a remedios "morales" para solucionar los pro
blemas de Bolivia •. (33) Como se puede observar, recurri6 al remedio 
clAsico del liberal-positivismo: instrucci6n y educaci6n como solu
ci6n a todos los males de su pa1s. 

Principalmente fueron aspectos de la superestructura los que 1!. 
portaron a Arguedas y no los referentes a la mineria estañifera. ,pa
tiiiista interrelaci.onada con compaflf.as extranjeras. Bata actitud es 
explicada por la estrecha relaci6n entre el potentado ~atiño y el 1~ 

telectual &rguedas, ya que, gran parte de su obra h1st6rica fue fi
nanciada por Patiño. En eate sentido, ~rguedas no tue sOlo el prOp,!. 
gandista de las bondades de la mineria estañifera sino que gran pa,t 
ta de su obra histOrica rue financiada por Patiño. 

Criticó fuertemente arguedas a quienes en su 6poca le acusaron 
de haber vendido su pluma a la mineria y de formar parte del ejlrc! 
to del potentadO minero. ~in embargo, objetivamente sirvi6 al mode
lo oligarca-minero por cuanto no atac6 jamAs·a la mineria patiñista 
s1Do que la defend10 por considerarla positiva para ~alivia. De su 

protector financiero dec1a: 

(32) A. argueuaa. op. cit., pp. 452-473• 
l33J ..... las principales dificultades sociales no son hoy esencia! 
mente politicas, sino sobre todo morales, de suerte que su posible 
soluc1on aepende realmente de las opiniones y de las costumbres au
cno mA.s que ne las insti tuciones ... 11 • augusto Qomte. op. cit •• p. 109. 
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~11 g•sto del potentado, que suele tenerlos generosos 
T seftoriles, me han concitado la envidia de mucha gen 
te menuda 1 vil que creía que yo había recibiao una -
fortuna, 1. sobre todo, que de hecho hab{a entrado a 
formar parte del ª'quito de eat,lites que giran ea to,t. 
ao a ese brillante astro de la finanza mundial 7 era J! 
no de tantos sernaores sumisos, obec1ientes, diligen
tes y complacientes". l34J 

.i problema de inter-relaci6n entre el magnate minero 7 el 1nt!, 
lectual fue que, en base a ella, &rgueaas le neg~ a »olivia su pri!!, 
Cipal fuente d.e riqueza, sus principales recursos, pues ni :s1qu1e
ra planteo utilizar a la m1ner1a para la reconstrucci6n del pal•, 
sino que sostuvo como torma de mejorar la economía nacional la siguien -
te f6rmula: 

"•••trocarlos renglones y capitulos de gastos naci~a
lea pasando el presupuesto d.e guerra al de inatrucci6n y 
el ne instrucci6a al de guerra••. l35 J · 

ftantuvo tamoi~n argued.as la necesidad de diversificar la econo
mia de SoliV1a no hacikdola s610 dependiente de la mineria. para!. 
1.10 se hacia necesario, en su criterio, la formaci&n y preparac16n 
ae recursos numanos capacitados en un plan de instrucci6a en el ex
trojero para alumnos becarios en especial1dades t~cn1caa y cient1-
ficaa. a nuestro criterio este proyecto podr1a interpretarse coao 
la forma de preparar los cuadros profesionales que la mineria pati.
aista requer1a. ~ decir, preparar recursos humanos mediante becas 
dadas por Patifio a estudiantes, para que latos, una vez preparados, 
entraran a formar parte del contingente de empleados de la miner1a 
estaflifera. 

~ill embargo, al potentado no le interes5 esta proposici6D 7 se 

limit& a establecer la ~dac16u Universitaria Patiño dedic:acla a e,1 

tudioa juridicoa, con lo cual no estuvo de acuerdo el escritor y! 
s1 lo hizo saber. 

A pesar de la posici6n pro-patiñ:tsta que siempre mantuvo nues
tro autor, critic6 a la mineria extranjera en oolivia, si bien no 
hizo ae este problema un aspecto fundamental de su obra. Al respec
to, el s:Lguiente p~rrafo es ilustrativo: 

l,-) .A. Arguedas. "La danza de las sombras", obras compJetae,. t. I, 
p. 70.5. 
(35) A. Arguedas. "Carta al presidente _provisorio Coronel .David To-
ro" (1936), Obras completas, t. I, p. 1160. · 
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"••• Aquello que requiere capitales ingentes, esfuerzos 
organizados y conocimientos t6cnicos especiales en laª.! 
plotaciOn de las riquezas naturales del subsuelo, como 
las minas de metales o de piedras preciosas, el carbOn o 
el petrOleo, ha sido enajenado miserablemente, vendido, 
comerciado y son los extranjeros, americanos, ingleses u 
otros,,que poseen la propiedad de las minas y no dejan ,2. 
tro beneficio al país que el de los miseros jornales de 
los obreros". (36) 

Como se observa en la anterior cita, Arguedas tuvo en cierto m.2,. 

mento una posiciOn anti-empresas extranjeras aunque la misma fue muy 

limitada y no se refiriO en ning6n momento a la mineria patiñista, 

a la cual no consideraba extranjera en virtud de pertenecer a un b.2,. 

liviano, adn cuando en realidad las empresas de Patiño distaban mu

cho de ser nacionales. LlegO a reconocer los efectos negativos de las 
empresas extranjeras en Bolivia cuando dijo: 

"Pero no basta tener riquezas y hasta explotarlas si qui!. 
nes las explotan vienen de lejos y lejos se llevan los b,! 
neficioa que esas riquezas procuran". 
"Si las carnes en Argentina y· el Uruguay ••• , el estaño, 
el plomo y otros metales en Bolivia, por ejemplo, se 8,! 
plotan por extranjeros y con capitales venidos del ext,!. 
rior, el ~nico dinero que queda en el pais es el de los 
jornalee, que representa una pequefta proporciOn. El re~ 
to, la masa gruesa sale del pais y lleva bienestar 1 ha!!,. 
ta lujo a gentes que nunca han estado en 61, que lo de!!. 
conocen y hasta lo desprecian t •• ". (37). 

Las anteriores observaciones no fueron preocupaci6n constante 
del autor. En toda su obra escrita s6lo encontramos dos o tres ref!. 
rancias al problema de los efectos negativos de las empresas extra~ 
jeras en los países de América Latina. Sin embargo, al respecto me

rece destacarse la actitud tomada por Arguedas frente al leonino 8!, 

pr6st1to Nicolaus, suscrito durante la administraciOn Saavedra. Su 
critica a dicho empr~stito le cost6 una amonestaciOn del presidente 
Hernando Siles a la que respondiO nuestro autor con el siguiente t!. 

legrama: 
"'Llegando Bogot&, ( en 1930) concedi reportaje sobre l! 
bro autor americano ["se trata de Nuestros banqueros en 
Bbli'lia de Margaret Alexander MarchJ referente empr&stito 
Nicolaus, que critiqu6, considerAndolo gravoso Bolivia. 
Si esta declaraciOn encuentra Cancillería contraria dig-
nidad del pais, ruego vuecencia mi renuncia, porque me S!, 
ria dificil cambiar de criterio'"• (38) 

(36) A. Arguedas, "La danzá de las sombras", op. cit., 724. 
(37) Ibid, P• 737. 
(38) !bid, PP• 757-758. 
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Seguidamente analizO dicho contrato en el que destaco su anAli
sis por ser objetivo y por presentar un Arguedas diferente al del 
resto de su obra. A pesar de su critica al empr6stito Nicolaus, Ar
guedas constituyo el intelectual y publicista de las fuerzas reacci2_ 
narias del pais, de los sectores oligArquicos ligados a la miner1a 
estaft.1!era. 

Decimos lo anterior pues pensamos que fue Arguedas quien empezO 
a avisar el comienzo del derrumbe del régimen oligArquico y que fue 

el intelectual o uno de los intelectuales que trato de poner en cue!. 
ta a los sectores dominantes de los cambios que se ventan producie~ 
do en Bolivia en el sentido de la emergencia de sectores sociales 
que antes no se atrevían a expresarse pol1ticamente en la vida pdbl! 
ca nacional. Esta comprensiOn del comienzo del quiebre de la domiD! 
ci6n oligArquica tue limitada por su mentalidad jerArquica y rigida. 
Sin embargo, intuy6 con claridad que si no se mejoraba o reformaba 

el rltgimen existente, caer!a ante fuerzas "disolventes" de la soci! 
dad. 

Tres elementos observo el vocero de la clase dominante boliviana 

que estaban contribuyendo al deterioro del modelo oligArquico-mine
ro-latifundista: la crisis mundial del 30, la penetraciOn del capi
tal extranjero norteamericano y la cercana e inminente guerra del 
Chaco. 

La crisis mundial del 30 estaba conduciendo a la ruina a la ec.9. 
nom1a; las inversiones extranjeras seguian llevAndose toda la riqu.! 
za del pais sin contribuir a la economia del mismoy la guerra del 
Chaco, de llevarse a cabo, terminaria de destruir la economia boli
viana. 

Por las anteriores razones Arguedas se opuso completamente a 
la guerra del Chaco, porque veta que con ella la situaci6n cambia
ria adn ma§ y se demostraria la incapacidad de los gobiernos de los 
6ltimos cincuenta afios para solucionar los problemas fundamentales 
de Bolina: 

"Se puede decir, con criterio verazmente estricto, que 
es Bolivia la que ha preparado esta guerra, desde hace 
mis de cincuenta años, con su permanente desgobierno, 

su orgia domocrAtica, su caudillismo inescrupuloso y 
su barbarie gubernativa, pues unos gobiernos se suce

d!an a otros gobiernos, ••• , pero nunca habia sucesiOn 
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d• hombres de gobierno, de estadistas, de conductores•. (39) 
Aunque el ide61ogo en eetudio no mencione· que el orden ol1glr

qU1co habria de percler esta perra, sin embargo. el sentido de su di!.. 
c11rao deja ver que las administraciones de la dltima media centuria, 
o sea, desde 1880 hasta 1930. no hab1an gobernado sino que hab1aa pe,t 
dido el tiempo en cuestiones intrascendentes. 

In este sentido, para n111stro autor en estudio. Daniel Salamanca 
fue el abd:iolo:del orden creado desde 1880 hasta 1930-32, lo que no
aotzoa traducimos a otros t6rminoa, es decir, a que Salamanca tae el 
"hoabra simbolon del modelo oligArquico-minero-latifundista y. que, 
aegdn Zavaleta Mercado, represent6 la m&xima incapacidad de la oli
garqu!a para enfrentar los problemas vitales del pala. Por ello, ct 
ao elijo Arguedas de Salamanca: 

"Salamanca era en el pa1s una especie de s!mbolo. Repr,1 
sentaba la honradez sin tacha, la honestidad de pensamie!!. 
to, la altura de concepc16n, el desinterls sumo. EII momea 
tos de crisis 1 angustia institucional, cuando to4o pare
c!a naufragar~ hundirse, se volv1a los ojos a 11 coao al 
solo punto de salvaci6n. Y era el taro de las conciencias 
atormentadas por los males de la patria, el refugio de t,2. 
dos los sedientos de justicia, libertad, seguridad. Cual
quier desfallecimiento, cualquier pecado, cualquier fla
queza se consideraban factibles en otros hombres, por de,! 
tacados 7 culminantes que se presentasen. En Salamanca 
ªº"· (40) 

Bste"retugio" de los "sedientos• de"justicia, libertad y segur! 
dad•. este nstmbolo" de la oligarquia y de los valores liberales o
ligArquicoa permiti6 y propic16 el enfrentamiento con el Paragua7 o, 
en palabras de Arguedaa: 

"Y, sin embargo, es con este taumaturgo que Bolivia ha 
corrido la mAs peligrosa de sus aventuras, ha conocido 
la mAs tremenda de sus desdichas, porque los hoabres 
absurdos, los sucesos extravagantes y todo lo que se 
ha venido presentando hasta aqu1 en este libro como 
contrario a la 16gica y a la 6tica resulta ahora ac
cesorio, banal y sin gran importancia trente a la hQ. 
rrible y espantosa tragedia de la guerra que Sal&JDa!!, 
ca, el hombre ponderado, no pudo o no quiso evitar" .. (41) 

El agotamiento y la invalidéz hist6rica de la oligarqu1a en su 

(39) A. Arguedas. pp. e~,.,- p. 1036. 
(40) A. Arpadas. "La danza de las sombras", op. cit., p. 1028. 
(41) A .. Arguedas. 2P, cit •. , pp. 1029-1030. Taumatui,, significa autor 
de prodigios. 
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expresi6n '.·politica, mis no en su base econ6m1ca. se expresaron. con 
Salamanca 7 con la guerra del Chaco. Por ello pensamos que el juicio 
de Zanleta Mercado es acertado en este respecto~ al decir que 

"••• Con Salamanca, en realidad cae moralmente un estado 
que s6lo despú6a serl clispersado en su materialidad ••• ".(42) 

La controntac16n b611ca con el Paraguay era tan grave para Boli
'f:l.a que Argueclaa Ueg6 a pensar en la plrdida de lo que para 61 7 
el sector que representa~a constituia la naci6n como ente juriclico 
independiente. En realidad lo que se jugaba en el Chaco era la vi.ge!! 
cia del Estado oligArquico boliviano que, sin embargo. resist16 to
dada eia el p6~er hasta 1952, pero cada vez mAs combatido y con una 
creciente oposici6n que se irl organizando cada vez mis rApidamente. 

lbmo dijo el ide6logo de la oligarqu1a cuando apenas la guerra comen
zaba: 

"••• la derrota de Bolivia por el pueblo mls pobre y mls 
pequeño del continente, casi equivaldr1a a proclamar que 
carecemos de condiciones para constituir un Estado inde
pendiente ••• " (y adn mis desesperado ante la caída inmi
nente, o por lo menos ante el deterioro apreciable del 
Estado oligA.rquico, dijo:1 ''La terrible contingencia que 
a esta hora debemos correr se presenta as! en mi concepto: 
o se conserva la naci6n o se pierde el Chaco. Las dos co 
sas juntas no pueden coexistir". (43) -

Con la guerra del Chaco vemos el t&rmino de las posibilidades de 
consolidar un Estado nacional por medio del modelo oligflrquico que d! 
mostr6 su incapacidad para lograr tal consolidaci6n. 

(42) Renl Zavaleta Mercado. 2P.!..~•, P• 84. 
(43) A. Arguedas. op. ci~., PP• 1098-1099. 



5.3.- ARGUEDAS1 SU PROYECTO OLIGARQUICO 11CAUTELAD0" Y SUS LIMITACIORIS. 

En Pueblo enfermo y en el resto de SU· obra sociol6g1ca-pol!t1ca, 
observe lo que en su criter1.o conatitu1an los principales problemas 
de Bolivia y las soluciones a esta problemltica. 

La- mayor!a de sus terapluticas (utilizando su terlllinologia) a la 
eiµ'ermedad boliviana se limitaba al bbito superestructural aunque, 
en forma limitada, ofreci6 soluciones a problemas econ&micos del a

gro y de la economía boliviana. 
Afirm6 nuestro autor la urgencia de modernizar y mejorar la ac:IJli 

llistrac16n pdblica. Una de estas proposiciones era la de restringir 
las facultades del poder ejecutivo, aunque en este aspecto se contra 
dijo 1 por CU8Dto tamb16n compart1a la idea del gob.ernante dm.co sed,. 
dictatorial. Dec1a sobre las tacul tades de loa poderes pdblicoes 

"••• Urge ampliar las prerrogativas del leg:Lslatiwo y 
restringir las del ejecutivo para hacer menos peligrg_ 
sa, menos absorbente, menos preponderante, la acc16n 
del Presidente de la Repdblica"• (44) 

Para que no siguieran existiendo regímenes que "gobernaran coa 
los suyos", repetida idea argue~a, proponia la estab111dad de los 
empleados pdblicos hacilndolos funcionarios de carrera. lo que con .. 
tituy& una idea de modernizaci&n de la administrac16a pd'blica. 

En cuanto a la administraci6n pdblica no se refir16 el autor de 
Pueblo enfermo en ningdn momento a la m1.s16n Kemmerer, cuyo objeti'Yo 
en parte constituy& la modern1zac16n fiscal y financiera, aduanera Y 
de laa rentas del Estado boliviano. Extrafta que un aspecto tan impo,t 
tante como lste no fuera atendido pox- Arguedas quien. cri tic6 el em,. 

prlstito Nicolaus. Podemos decir pues, que no contempl& el problaa 
de las finanzas, aduanas y rentas de BoliVia. 

Propuso otra reforma institucional: la no reelecci&n de Di1111gdD 

representante de la naci&n. Este impedimento a la reeleec:l&n. no lo 
limitaba s6lo al presidente de la Rep4bl.1ca, sino a miembros del le

gislativo, etc •• Proponia, igualmente, darle el voto a la muj·er 1 •.! 
jorar el servicio diplomltico. La reforma al servicio exterior se._ 

(44) A. Arguedas. ''La taraplutica nacional", op. cit., P• lll2. 
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poyaba en su experieacia de tantos años de diplomltico. 

El ej6rcito fue otra preocupación constante de Arguedas. Sosten!, 

a la necesidad de que el mismo tuera "nacional", de al ta moral prot,1 
aional, lejano a la política, de reducido ndmero de efectivos y coa 

una excelente preparaci6n t6cnica. Este ejlrcito as1 constituido ser!. 
a una soluci6n para Bolivia, donde 

"••• la peor carcoma de un pa1s es, sin disputa,, el pr,! 
dominio del ej6rcito como instituci6n pol1tica. Y nin
gdn pa1s en Amt,rica Latina puede dar testimonio mls el2 
wente sobre este punto como Mttxico de nuestros diaa y1 
sobre todo, Bolivia, que si hoy yace casi en ruinas, P2 
bre, despoblada y sin autoridad ni gran relieve en el 
continente, se debe sola y exclusivamente a que••• de 
1825 a 1900, han sido los soldados los lrbitros de los 
destinos nacionales"• (45) 

Com.o podemos observar, el ej.l,rcito deb!a estar al senic.io de la 

oligarquía ya que en dl tima instancia lo que persegu1a Arguedas al 

plantear las anteriores reformas institucionales era formar un apa
rato administrativo y militar de Estado acorde con los nuevos tiempos. 
y que fuera efectivo para evitar cualquier alteraci6n · al orden oli,. 
garca y su sector dirigente: la minería estañ1f era. Por ello 1'nlante

ner el orden pdblico", es decir, el orden olighquico, fue la consi¡ 
aa que siempre se consigu16 en este intelectual: 

ny creo interpretar un anhelo de mucha gente capacitada 
y consciente para insinuarle, señor Coronel, la conve
niencia de v1v1r alerta y irevenido para evitar cualquier 
trastorno del orden pdblicg_que seria el comienzo del 
verdadero fin asestado al cuerpo sangrante y mutilado y 
dolorido de la pobre Naci6n ••• "• (46) 

En el aspecto institucional tambi6n estableci6 la necesidad de 
formar verdaderos part~dos politices organizados en Bolivia aunque 
los que empezaron a integrarse luego de la guerra del Chaco y que d!, 
110111.n& "izquierdistas" ao fueron comprendidos por el autor. 

(45) A. Arguedas. "La danza de las sombras", 21tt-cit., P• 838. De 1884 
a 1900 no gobernaron los militares sino los civiles oligarcas del Pa.t 
tido conservador y de la miner!a de la plata. No entendemos porqu6 el 
autor omiti6 mencionar esto. 
(46) A. Arguedas. "Carta al presidente provisorio coronel Dart.d Toro"• 
(1936), op. cit., p. 1165. Arguedas como buen positivista estaba de~ 
cuerdo con que "••• los til6sofos positivos se sentir& siempre cas:1 
tan interesados, como los poderes actuales por el doble mantenimiento 
permanente del orden interior y de la paz exterior•••"• Augusto Coate. 
op. et\., P• 154. 
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Aeus6 Arguedas a las nuevas organizaciones politicas de estar d! 
rigidas por jefes llenos de pasiones, egoistas, etc., Es decir, no 
diterenc16 las nuevas organizaciones de las agrupaciones tradiciona
les oligarcas cuando, en realidad, despuf!s de la guerra del Chaco se 
fundaron los modernos partidos pol!ticos de masas los cuales fueron 
totalmente diferentes de las agrupaciones pol!ticas oligarcas tradi
cionales. 

Durante el siglo XIX y hasta las primeras d6cadas del XX exiatie -
ron: en Bolivia las organizaciones pol!ticas tradicionales oliglrqui-
cas o hist6ricas. El partido conaerYador, el dem6crata, el liberal, 
el radical y el republicano fueron agrupaciones pol!ticas formadas 
por terratenientes, mineros, alto clero, oficiales del ej6rcito, prg, 

tesionales, intelectuales, comerciantes, pequeños hacendades, funci.9. 
narios pdblicos, etc •• 

Como se puede observar·, las anteriores agrupaciones representaban 
a las clases dominantes bolivianas y a las clientelas pol!ticas de 2. 
tros sectores que apoyaban irrestrictamente a las capas domillantes y 

que, como dice Duverger, defendian o bien. los principios de autoridad, 
el derecho de propiedad, el orden jerhquico, las libertades contro
ladas, el sufragio selectivo, o el individualismo, el progreso, el ay_ 
tragio universal, la libertad de pensamiento, etc •• 

Ante estos grupos dominantes, destaca Du.verger el surgimiento de 
los partidos pol!ticos modernos: 

"Frente a los partidos tradicionales o de notables, ap,1 
recen los partidos de masas con la entrada en escena pg_ 
l!tica de las clases medias y populares (sic) alentadas 
-aparte de por realidades concretas como la incipiente 
industrializaci&n, el fomento del comercio exterior y el 
aumento de responsabilidades del Estado- por las resonq 
c:l>as de la Revoluci6n mexicana de 1910 y de la rusa de 
1917 • • •"• (47·) • 

En otro orden de cosas, sostuvo Arguedas que el mejor sistema de 
gobierno se basaba en una dictadura "responsable", constitucional, 
fuerte y constructiva, no s&lo aplicable a Bolivia sino a una gran 
cantidad de países latinoamericanos. Al respecto dij:o: 

''Una dictadura se tmpone como medio indispensable para 
restablecer una situaci6n ca6tica, introducir el orden, 

'?47) Mauritce Du.Terger. ¡q_ªtituciones políticas y derecho constitucio
~. Barcelona, Editorial Ariel, 1970; P• 597• 
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la economia,. la disciplina y el m6todo en el manejo de 
los negoc!os de un Estado. La acepto yo en algunos de· 
nuestros pa!ses, sobre todo para prepararlos, moral., 
cultural, tAcnica y econ6m1camente, es decir, darles 
la base necesaria para entrar a ejercer conscientemente 
esa forma perfecta e ideal de gobierao de los pueblos 
por los pueblos Diismos, cosa que todav!a es un mito ea 
mestra Aalrica. Rechazo, condeno y- persigo, COJIO eser! 
tor, la dictadura establecida en. un pueblo para satisf,a 
cer la vanidad de wi caudillo empujado por la codici.a, 
la ambici6n de diaeros, honores y. ngal!aa ••• "•(48) 

Peaaamos que nuestro autor o cuesti6n se contradijo en su CODC,!P 

c:l.6n pol!tica pues en un. lado pedf.a la delimitac16n del Ejemt1Yoa el 

quitlrsele taCllltadea y prerrogativas y aumentar el poder de decis:t&n 

de los otros poderes pdblicos y aqu! lo vemos maaifestbdose en favor 

de una d1ctadura 1~esponsablJ~ 

A.rguedas era partidario de na dictadura '~esponsable11que prepara

ra at. pueblo para el ejercicio de la democracia. Simpatizaba con la 

tesis del "gendarae necesario" del vemezolano LaareaDO ValleJld.lla 

Laz, en su Cesarismo democrltico. Estas observaciones y plaateaat.en

tos de Va1leD1.lla Lanz sobre la necesidad en A.111.lrica Latina de gobi~ 

nos fuertes y durables, y el hecho de que el orden socialt la eatab1.

lidad pal1tica, el progreso y la prosperidad econ6m:1.caa eran efecti
"Wo.s cuando halda gobernado por mucho tiempo un. hombre preatigLoso, 

consciente de las necesidades de su tiempo, fueron ideas que le pare

cieron acertadas, justas, 16g1caa. 
Arsuedas cre!a que este tipo de caudillo '~oaacien,teuera necesario 

para ciertos pdses de B1spanoam6r1ca, por lo que comparti& la idea 

de Vallenilla Lanz de gobiernos fuertes, estables,. duraderos y "coaa

tructiTos"s o sea, gobiernos que buscaran el "orden", la "paz.", el 

"progreso", etemas ideas del liberal-posit1Vismo. Estaba de acuerdo 

en parte con esta tendencia de gobiernos fuertes y constructivos• pe

ro no compart1a totalmente las realizaciones de G6aez en Ven.azuela. 

,,__ 

n E"f'identeaente, en estos momentos (1932) hay ea Veaeme
la mta obra constructiva de iuegable trascendeucia"• 
"••• La obra del • gendarme Deceaario.1 ea adllirable, la .2, 
lira 11at.er:lal, y ae la reconoce grande; pell'O otna tuerzas 
han desaparecido o se han anulado en el pa!s, y a estas 
horas no dominan en Venezuela sin.o un. despot1SIDO desen
trenado y un servilismo aterrador, o aea, la mls:acaba-

(4.8) A. Arguedas. ''La danza de las soabraa", obras completas, to11> I• 
P• 832. 
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da¡ cor:ru.pci&n moral". C 49) 
lío eatuvo de acuerdo con el tipo de despotimo utilizado por al

•s. • Ve:a:tezuela escritores intelectuales com:prometidoa ca• las fll9E 

zas democrlticas como Pio Gil, Josl Rafael Pocaterra y otros combat1.t 
roa al tirano, '1 Arpedaa ao s&lo ley& sus obras: escritas, sino que 
CODO-c16 de cerca el goaec1SIIO ya que estuvo en Ven.ezuela como· diplo

altico. Por ello ao le perdonaba a Vallenilla Lanz que como intelec

tual hubiera elaborado una constl'llcc16n te6rica que habta degeneradO· 
ea tal despotiS110. 

n Agr;,tar, entonces, la c1eac1a de los Jiibros y sacar a 
lacir las mls limpias tacetas de las aejorea teoria• P.!. 
ra defender Wt rftgimen que produce eae pequeflo resalta
do es cosa que no se explica Di se comprende coa razonea 
deapradidas de la mima razti11• (SO) 

D escritor en estlldio estuvo de acuerdo con dictaduras de tipo 
constractivas y destac6 Slls ventajas y desventajas. 11:l det1mlt1va, •! · 

coaslderl a la dictadura constructiva, reapoasable, como la "sol.a fo!, 

ma efe gobierno ncional para muchos de nuestros pa1aee", sobre todo 
cuando fomentara la escuela 1 coastruyera la Vialidad, aapectos es'°8 

aieapre presentes en el ideario liberal-poa1ti1'1sta utilizado por el 
aator. 

stn eabargo, 7a que hemos considerado a .Argu;edaa co110 t!pico ll
beral-po·s1t11'1sta ea pertinente detenernos un poco eD este aspecto, 

ya que t•biln hizo planteallientoa aat1-11beralea '11! el.lD ah aatea 
de q11e empezara a s1apat1zar con el nazi-fascismo. 

Dl Pueblo enfermo ae opu80' a la ampliaci6n. de loa derechos del 
hombre y pens6 aecesar1o reatria,gl.rlos ah als puea, aegb. Sil cr.t:te
rio, estos derecboa del hombre no correspoad!aa Di a la aaturaleza DI. 

a los instintos del hombre ld.spano811l8ricáno de lla &poca. Por ello, 
cuaado loa fundadores de las rep4blicas hispanoaaericaaaa tomaoa •• 
toa principios, sagu1a argumentando Arpadas,. DO lograroa conseguir 
la estabilidad 7 el orden que persegutaa. 

Pena& a11·estro autor, que en un futuro 1Adetel'lllinado aer!a poal.bl.e 
1a apllcac:l.6n de los derechos del hombre pero una Tez que loa pue'bl!oa 

lliap11110aae11'1.canos aejoraran. ftsica 7 110ralmeate. Por ell.o, le pare
c16 q11e el hacer realidad esos pr1Dcip1os s6lo servir!aa para de.,_ 

(49) ileides lrguedas. op. cit1 , P• 899. 
(50)Ild.dea. 
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truir la sociedad: 

"e.•• de lleTarse a cabo ea la aaplitud q11e deaeaa loa 
teorizaatea 1 demagogos, barrerla casi indetectilll•ea 
te, todas las conquistas del cen10 h11mano ••• n.(51) 

Por ello se op11so radicalaente al sufragio 11111 veraal y a lo,s YalLg 

JPes de la revoluci&n francesa, a as :~-Prillcipios blsicos, lihrtad1 

ipaldad, con la consigna ''ni derechos Di libertad aia deber- y reapO!! 
aald.lidad" • 

'laab::Lla critic6 del liberalpos1t1v1smo el indiVi.dualismo ezcesL

vo o ezaltado y asl lo manitest6 en su :lnterveaci&a a el Coagreao 

de 1917 c:aando era diputado ~ se disctttf.a sobre la libertad de prea 
•• En esa ocas16n destac6 las Tentajas de la organizaci8n aobre el. 

1ad11'1.d11al1smo desentrenado: 

"••. esta perra Cae re ti ere a la I Gllerra Mmtdial) di.go, 
con. el ejemplo portentoso de Alemania, va mostrado, prl.c 
ticamente y dolorosmente, las ventajas de la orgwzac:I.Ía, 
que en el fondo ea disciplina, sobre el individualismo exa¡ 
\ado., que quiere resolverse en t&nrulas de 16gica mental e
sencial.Jlente constructiva"• (52) 

.l pesar de sus cr!ticu a algunos aspectos del iadiVidual:ismo y 

del liberalismo y •· c.1-erw principios de la revoluc16a traacesa9 

pens6 que e6lo la alternativa del "esto.erzo individual" (lJa·. :tm.c:la

tiva privada) era la siempre Vigente y utilizable sol11d8n en pa!ses 

c::0110 Bolina y deseart&- totallleat.e las f6rnlas socialistas ~ dza;¡ L;: 
ds laa comunistas.; 

" por_9u.e en un pa!a desierto como este (se re!:tere:a B!l-
11 Via] 7 donde el campo. ae abre :umeaso a la acti Ti.dad 
del hombre• donde todo yace 'firgen e illcultivado 9 l.o p2l, 
mero que se precisa ea la aplicac16n del esfuerzo 1Jld1 Vi
dual a la creaci6n de las riquezas y 110 a la propaganda 
de sistemas o teor!as dnicaaente aplicables en pátses 1!! 
tensamente poblados e illdaatrializados y coza problemas 
del todo ajenos· a suelos y tierras de la .All6rica ltorcma, 
donde casi nada hay heabo9 abundan las tierras y falt.aa 
los brazo••••"• (53) 

8l pos1ci6a era de intelectual liberal pero a la Y-ea de cr!Uco 

de alguaas posiciones del liberalisno aJ1nque ea el aspecto econ&ia.1-
co ftae propagandista y defensor del sistema de la libre im.iciatiwa. 

y de la propiedad priTada,. ya que 

"s8lo .la riqueza indin.dual nos ha de conducir a la~ 

{51) A• Arp.edas. ''Pueblo eaferao"• op. cit., P• 395. 
(52) Ild.d, P• ,oa. 
(53) Ild.d• P• 574• 
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dependencia pol1tica, y Asta a la de prosperidad de la 
aaci&a ••• Esto pe11saba eatonces Cl.908-1910} 1 sigo P8! 
aaado ho~ Ct920-l94lii] coa mayor conw.lcci&m todada"• (51f) 

Ea otro ordea de cosas, uno de los aspectos ala resalt.antes de • 

obra fUie Sil plaateamien.to sobre la falta de integraci&a a. Bolina, 

la cual1 como hemos seftalado en cap!tulos anteriores., fue W110 de loa· 
pr1ac1.pales probleaas de la Bolina del periodo oliglrquico· 1880-1932. 

Al respecto obsem la exl.stencia de tres regi.oaes geogrlf:Lcaa d:l -
tere11tes entre sl en Bol:tl.Via: las zonas inter-endina, amaz&m.ca y del 

Plir&a. llot6 Arguedas el problema de la desart.1wlaci6n de las reglo

nes 7 de sus pobladores que se encontraba "todos inmensae?Lte alej¡A 

dos en.tre af. 1 sin cultivar ningu11a relaci6n11• Esto originaba, entre 

otras cosas-, segdn m anll.isis, el regionalismo con su.a nega\ina coa 
secuencias para la integraci&n aacional. Esta iaexistencia de integrs 

c16a entre las regiones la endenei&- ea el aspecto cc,iaercial, donde: 

"Esta falta de cam:lnos T. los pocos 1 d1.ttc1les medios. de 
comunicac16n entre todas las ciudades hace que entre ella& 
DO baya relaciones comerciales, sin:o, simple cambio de CO-· 

rrespo11dencia postal •••"• (5.5) 

La dasvinculaci&n de las regiones originaba1 entre otras cosas, 
la gran. carestia de la 1'1da. Ello en gran parte, pensaba Arguedas, se 

deb1a a la tal ta de caminos que uniera 1as regiones y un:if1earaa el. 

mercado nacional. 

"El rlpido trasla~ de las cosechas 811pone la exlstencia 
de buenos caminos y carreteras, y pues. no los hay,. la 
'fida es cara y llezsa de contradiceiones absurdas, porqu.e 
las regioD.es distintas del pa1a: permanecen desvinculadas·· 
entre sl y desconoc1das1 pues resulta mls flcil y mls e§.. 
1110do hacer u11 Yiaje de La Paz a Hueva York y hasta Parl8 
o Madrid, que de La Paz a Santa Cruz ct Tr1B±dadt capita
les de dos ricos departamentos"• (.56) 

El. problema de la falta de iategraci&n de Bolina f'tle a\edido 

par la oligarqu!a aunque no logr& resolverlo efectivSD1ente. Se retJ.

ri6 c•atanteaente Arguedas en su· obra a que la no 1n:tegraci6D boli

viana tenia dltiples causas. Estasya las seftalamos en capltuloa at.1 
riorea. Sin. embargo, pensamos que el autor de Pueblo enfermo det.ect& 
acertadaaente algunas de ellas, como la falta de 1ategrac16a social 

(54) A. Arguedas. "La danza de las sombras", ºP• c:Lt., P• 61¡3. 
(.55) A. Arguedas. 1'PUebl..o enfermo", op. citp, P• 409. 
(.56) Ild.dt P• 1112. 
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por razones de rango y por notiwos de etnia, aspectos estos disgrea 
dores y jerarquizadorea que :Ll\pidieroa en. graa medida la''ao· iategr,a 

c:l&a social boliviana. Sobre lo anterior aot& nestro 1atelectualc 

"• • • El rango ea idea predominante • las po blacimtes 
bali"lianas. Di'l!dese el elemento ~tldco de una manera 
categ&rica y absoluta hasta el punto de que,. en.tre el!. 
versas categor!as, no haya contua:L&n pos:l.b1e. Ah. en. 
las distracciones calendarial.es hay diferencias: unaa 
tiestas soa. para lo·s cholos e 1adios y otras para los 
decente a ~cí) •• • "• (57) 

Ea nuestro criterio aunque Arguedas comprend18 el proble• de la 
falta de integraci&a de su paia a:1.n eabargo, por aa elitiao se n6 

' 
iaped1do efe aportar soluciones- reales y etect:lvaa a esta problemlU

ca. Observa. lo negativo para Bolivia de la falta de coatacto y armo
nia entre el "blanco", el .indio y- el cholo, su con1'1.venc1a pero :ao 
su iater-relaci6n: efectiva, y sin embargo, DO pudo aportar solud.oaea 

al problema. 

La ,-a .. ·itltegrac:.l.&a regLonial, econ6mica-comercial, de S11s pobla

dores y grupos sociales 1 la falta de integraci~n social a. Boliv:L.a. 

llevaban a ua problema mi.a grave que fue sefialacb muchas veces por el. 

ide&logo: la inexistencia del carlcter aacioaal. Esta careacia era um 
graTe problema y m1 peligro en Bolivia ya que: 

"Los elementos 6tnicos que en el pa1s vegetan soa absg, 
llutamemte heterog6aeos y hasta antag6nicos. No- hay m,.. 
tre ellos esa estabilidad y armon!a que ex:1.ge todo prg__ 
peso, pudiendo decirse que a6n estl en glrmen el ca
rlcter nacional propiamente dicho •• •"• (58) 

La anterior observaci&n se ha trabajado ea Bolivia desde hace mu.

cha tiem.po y ha originado un.a respetable tendencia que habla de la 

e:xistencia de un país mult.1D:acional al cual se pod!an aplicar noci.o.

nes leninistas sobre la cuesti6n nacional y otras argumentacioaea t.e8· -
ricas. (S9) Esto significa que la falta de 1ntegrac1611 econ6mcl.ca11 .,_ 

cial 11 etc., es U1lO de los fundamentales problemas de la Bolivia a11.te-

(57) A. Arguedas. op. cit., P• 455. 
(58) Ibid, 409. 
(59) AlguJ!lOs de los autores que han trabajado esta tesis son Jorge Q. 
Tanda Sanz, Sobre el problema nacional Y colonial de Boli'V'ia, Arturo 
Urquid.1 11 El feudalismo en Am.Írica y la ref'orma agraria bol1Yiea, A
mado Canelas, Mito y realidad de la reforma agraria, y Herbert s. 
Klein. f)rlgenes de la revoluc16n nacional bolin.ana. 
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rior y posterior a la guerra del Chaco. 

El .regionaliao en Bolivia fue seg6111 Arguedas un.a de las expresi2, 

aea mis 1·.teates de la in.existencia de integraci611 nacional: 

"• •• los ;,aceiios ••• Satisfechos de la excelente posici&a 
de late (se refiere a la regi&n de La Paz1, de la int191 
ta Tariedad de S11s productos, se complacen en creer que 
serian capaces de llegar a formar naci6n aparte, pr&spe 
ra, feliz•••"• (60) -

Dllrete la celebraci6n del centenario de la independencia polit4 

ca de Bolina: nuestro autor hizo observaciones retrospectiY.aa ctoade 

deatac6 al pa1s cono la naci6n de Hispanoamlrica menos homogh.ea y 

aenoa Viable, donde la cohesi&n y consistencia de la niaci6a dejaba 

11111cho que deaemr:: 

"Aqui debe detenerse este anll.iais breve y s:lllt6Uco, d& 
la realidad boli1'1ana en el primer siglo de at indepen
dencia, realidad dram!tica, como se ve, porque nada ha 
podido hacerse para dar cohesi&n y consistencia a la~ 
cicmalidad, hasta el punto que UDa ilustre obsenador, · 
James ~ce, que a11:duvo a comienzos del siglo por· el pa!s 
en 1910 ••• pudo, decir que era el menos viable de los. 
pa!ses en el continente ••• "• (61) 

trna de las pruebas mls palpables de la tal ta de wu.dad nacional 
'1 de 1ntegrac16n territorial la '116 Arguedas en la gran cam.lidad de 
territorios que babia perdido Bolina desde su fundaci6D como Rept. 

blica, fen6meno que incluy& dentro de una tendencia de disoluci&a de 

la nacionalidad: 

"Esta d1soluc:16n, ••• , hace tiempo que se Yiene oper~ 
do, adn desde el punto de vista material., desde cuando, 
perdiendo Bolivia el predominio que un. mamen.to ejerci.! 
ra por causas in.dependientes y ajenas a la volw:i.tad co 
lectiva,~comenzara a celebrar tratados a raiz de 8118 d,! 
rrotas con los pa!ses vecinos, y de esta manera, del &,! 
guado puesto que ocupara hace cuarenta o cincuenta afias 
en. extens16n. territorial, ha llegado a ocupar el cu,µito 
y quien sabe a donde irl a parar a esta hora al liquidq 
se la g11erra estdpida e inicua con el Paraguay •••"• (6.2) 

Por el1o, siguiendo la tendencia biologista, Y16 a Boli'li.a conval.! 

cien·te de una enfermedad nacional pues hab1a sido in.capaz como n:ad.6a 

de mantener su propia conservaci6n. territorial. Al respecto;, !llllchos 

intentos de d1soluc16n nacional y de convertir a Bolivia a Wll ente 
dependiente de Chile, Pei-4 o la Argentina se habian dado duran,te las 

(60) A. Arguedas. op. cit., P• 443. 
(61) Ibid, P• 571. 
(61) Ibid, P• 535. 
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administrad.ones oligarcas. La culpa de Asto, aunque 110 utilizara e.! 

toe tlrmi.J10s, la tem:!an, segdn nuestro autor, los dirige~tes del pa!s~ 

en lo caal no estuvo equivocado. 

Se inquietaba nuestro autor ante una Bolina que como nac16a, cg_ 
mo unidad, por culpa de sus dirigentes, no hab1a sido capaz de auto

conservarse y de dirigirse a sí misma, con. lo que corr!a el peligro 

de disolverse totalmente por falta de unidad. Por lo tan.to hab!a que 

crear noci&n. de nacio:aalidad auqnue 6sta era comprendida lllQ partiq 

18.l'Dente por Arguedas como la necesidad de "ordo", "paz" y "progre

so ea el trabajo", o sea, entendiendo a la niad.6a y al naciollal.i.smo 

co110 el prin.legio de unos pocos. 

"Este nacionalismo no lo conoce la enorme masa del pu! 
blo boliviauo porque el :tndio 'Vive en estado blrbaro, y 
no se da cuenta de nada. Al mestizo poco le preocupa 
el aspecto de la nacionalidad y Vive sin conocer ansl!, 
dades trascendentes. x los pocos blancos que seria.DI C;!l 
paces de medir la magnitud de nuestro actual infortu
nio, son, por lo general, ego1stas y timoratos ••• "• (63) 

Aun.que hacia nuestro autor el d1agn6st1co de la falta de ma.1.dad 

nacional, sin embargo, con las diterenciaciones que siempre estable

cía en·tre la poblac16n bol1Y.1ana (blancos, 111:dios y mestizos:): no a

portaba soluciones diferentes a las oligarcas que siempre mutuTO. 

El problema se planteaba entonces como disoluci&a. o 1n.tegrac16n 

de Bolina. 1ategrac16n que la terap6utica arguediua (11tilizado 1111 

terminolog!a) no conseguirla pues planteaba a&lo. la modern:li..zaci&a del 

aparato oliglrquico de Estado y dejaba sia tocar loa intereses de l.a 

m:lller1a de los barones del estaflo. 

Arguedaa, en nuestro criterio, eRtr6 en graves coatracl:Lccioaee 

pues mientras se esforzaba en crear conciencia en Bolina sobra la 

falta de integraci6n y peligro de disolud.6n del paie. por otro lado 

siempre mantuTo una visi6D restrictiva, elitesca, de 1D.comprems16D de 

las mayorías a las cuales despreci6 prof'u~damente. 

Las mayorías con las cuales oolo seria posible integrar et·ectiY,! 

mente a BoliVia, tan.to social como geogrlfica y econ6micamente, era 

negadas por el es~ema olig!rquico-minero-latif'und1sta1 modelo ~s~e 

Biempre defendido por nuestro autor menos en su parte latifundista. 

(63) A. Arguedas. "Carta al presidente provisorio coronel. Da"lid To·ro st , 

(1936), Obras completas, t. I 1 P• 1153• 
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Al respecto dec!a sobre la mayor participaci6n de los mestizos ea la 
rtda pol!tica nacional: 

"••• Bolina, pol!ticameate, ha eY.Olucionado o se ha 
desenwelto, mejor, en sentido inverso a toda asoci.! 
c16a humana, porque ka pasado de un estado defectuo
so a otro peor, debido· ••• al predom:l.nd.o de la moda
lidad mestiza que se ha ido imponiendo a medida que 
una selecci&n determinada por la necesidad ha venido 
desplazando, swaerglendo o desnaturalizando el dma
l'O racial del elemento ibero, que, ahogado por el e!! 
pujo incontenible de la masa mestiza, ha ido perdil!, 
do, sus· cualidades para heredar las de la raza somet! 
da, menos apta que la otra •• •"• (64) 

Plante6 como una de las soluciones a los mdl.tiples problemas de 

iategrac16n de Bolivia la dinamizaci6n de la econond.a por medio de la 
comunicac16m: del pa!s· y del im:pulso del agro y de la cr1a: 

"••• buenas carreteras, dtiles y productivas, porque 
no s6lo; pondrh en contacto rlpido a las distintas; y 
distantes regiones del pais, como porque abaratada 
el costo de vida general e impulsar1a el desarrollo 
interno de la agricultura y ganader1a, las dos tuea 
tes m!s seguras del progreso de los paises11 • (65) 

Visto que exist1an grandes y graves problemas en el pa1s· del al

tiplano. nuestro autor se avoc6 a tratar de darles soluci6n dentro de 
su. concepci6n liberal-positivista. Los medios a utilizar para soluc12, 
n:ar los males bolivianos deb1an ser relll'edios internos a los problemas 
1nter~os auaque no despreciaba Arguedas la experiencia del mundo occ!, 
dental: 

"Para intentar obra de reacci6n contra los males de la 
geograt!a, de la raza y de la Historia, no hay que bu,! 
car los pal.eativos tuera, sino dentro del mismo pais ••• " 
{y destac6 los elementos a utilizarse:] 
"••. Es- su composici6a psicol6gica misma, coa sus mie
mos elementos heterog6neos y dispersos que: es in.dispe~ 
aprovechar, para de ese modo propender a una umldad de 
reacci6n que puede dar excelentes y provechosos frutos 
••• "• (66) 

Aqu1 observamos otra contrad1cc16n en el autor en estudio pues 
aunque establec!a que se utilizaran los elemen.tos reales e internos 

(64) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", PP• 571-572. 
(65) A. Arguedas. "La terapfmtica naci.onal" (Pueblo enfermo), P• ll.11.. 
(66) !bid, P• 1102. 
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de SIi pa1s, para solucionar la problemltica de Bolivia, sin. embargo, 
neg6 en toda su (tlbra los elementos in·ternos nra,yori tarios de Bolivia, 

a sus poblaciones mestizas-cholas y a los ind!genas. Con respecto a 

estos ffltimos. hubo un cambio en la actitud de Arguedas. ya que lle
g6 a reivindicarlos. pero ello tratando de ampliar la base de apoyo 
al r&gimen olighquico. 

EL principal problema de Bolivia y su soluc16n se~n la concepc16a 
positivista de nuestro autor era de !ndole moral y siempre insisti6 
en ello·: 

"Son virtudes de honradez, sobriedad y austeridad, 1!! 
puestas por el ejemplo de los que ahora se impongan, 
que nos han de permitir de pronto sobrellevar el in-
1.ortunio y aprovechar los escasos recursos nacionales 
para emprender trabajos de verdadera utilidad y que 
la secular experiencia de todos los pueblos ha recon2., 
cido como los mis eficaces y urgentes"• (67) 

Como se puede observar, Arguedas estaba de acuerdo con:. el posi~ 
Vismo en cuanto a que: 

"•.. las principales dificultades social es D:O· son hoy 
esencialmente pol!ticas, sino sobre todo morales, de 
suerte que su posible soluci6n depende realmente de 
las opiniones y de las costumbres mucho mis que de las 
instituciones ••• "• (68) 

Visto el problema boliviano en esta perspectiva la forma de me-
3·orarlo la encontraba en la educaci6n y en la instrucci&a tallto de.· los 

dirigentes de la sociedad como del resto de la poblaci6n.. Sigoi.6 pl9!! 

teando la jerarquizaci6n de la sociedad oligarca boliviana y como "~ 

luci6n" recurr:16 a uno de los leiv motiv del liberal-positivismo lat;!; 
noamericano: la educac16n. Sobre el papel del educador dec!a: 

"••. es al maestro de escuela y al educador que debemos 
pedir, ante todo, el secreto de la gran trans!orm.ac16n. 
nacional••• tB1 maestro, pero sobre todo la escuela, de 
b!an remediar tres grandes males bolivianoai) ••• la in
moralidad profunda y la falta de preparac16n del elemen.
to que domina, la corrupci6n patente del elemento dom~ 
do y la nulidad de la raza in.d!gena, elemento domd.n.ante"• (69) 

La educac16n permitir1a con el tiempo la preparaci6n de las mayg_ 
das y una vez logrado lo anterior se llegar1a a la Bolina democrl
-tica9 Este era el planteamiento central del ideario del liberalismo 
latinoamericano, repetido desde los lejanos tiempos de Alberdi., Sar-

(67) A. Arguedas. 2J?.!. cit., P• 1103. 
(68) Augusto Comte. op. cit., p. 109. 
(69) A. Arguedas. op. cit., p. llu3. 
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miento, etc., pero hay que reconocerle a Arguedas el hecho de que 

pemsaba que la educaci6n no deb!a basarse s6lo en moldes extrallljeroa, 

siDO tambi6a en los elementos internos del pa!s que consideraba pos!, 
t11'os. (x) 

Juato coa la educaci6a tambi!n mereci6 considerac16n de nuestro 
a~tor el papel de la inmigraci6n europea. Destac6 el rolL, o su cri
terio positiYo> de ftata en los· casos de Chile, Argentina y Uruguay• 

pueblos en su op1ai6n, mis coherentes y mejor orientados por la atl]!t!!\•. 

cia inmigratoria. Coloc6 como otra soluci6D para Boli v:La la 11'ffll1gra

ci6a. Obsen6 la dificultad para que la misma arraigara debido a la 

inexistencia de coadiciones propicias principalmente en los atrasados 
CS11pos bolir.lanos donde los terr·atenientes no hac1an nada por dinaiq 

zarla: 

" ••. para que un pais ind!gena 1 nrediterrfmeo como el 
nuestro, puede eTolucionar y adquirir el ritmo aceler!. 
do de la'lposa, tiene que recibir aporte de sangre nu,1 
va, de gente nueva que viva con las preocupaciones ac
tuales, adoptando los progresos de cada d!a y se mueva 
con el afb de vivir mejor y realizar su destino supe-
rior que es avanzar incesantemente, perfeccionarse•••"• (70) 

Ro s6lo la educaci6n y la inmigraci6n mejorar!an: 1a situaci6n. de 

Bolivia. Era fundamental, en su criterio, que se construyere camclnoa 

que Tincularan las regiones de Bolivia. co11. lo cual se abaratar!Sll 
' 

los costos de los productos.(71) Por ello "fi.6 en los ferrocarr.liLes lo 
que coas1der6 "la gran obra de redenci6n nacional", aunque años mA.s 

tarde estuYo en contra de ellos pues pensaba que no cumpl1aa ninguna 
funci6n.. 

Al respecto, esta oposici6n a los ferrocarriles no se debta al h.!, 

cho de que los mismos sirvieran a la minería. Por el contrario, eat!!_ 

vo de acuerdo y destac6 la importancia de las v!as t~rreas de Oruro 

(x) Al respecto, Franz Tamayo divergía de los planteamientos de Argu.!, 
das sobre la educaci6n ya que consideraba a ~ata como un problema SS?, 
cial y 6tico y no s61o moral. Ver en el ap~ndice el fragmento del e
ditorial del 4 de agosto de 1910, cap1tu1o XIX. 
(70) A. Arguedas. "Carta al presidente provisorio coronel David Toro"• 
(1936), op. cit., p. 1158. 
(71) "••• A nosotros los mls, lo que nos importa es que los caminos 
Yayan. a regiones de grande y variada producci6n y permitan el trans
porte barato de las cosechas para que tengamos econom1a en las cosas 
de comer ... ". A. Arguedas. op. cit., PP• 1158-1159. 
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Y La Paz. Hay que recordar que el ferrocarril de Oruro llevaba el m! 
neral al exterior con lo cual estuvo totalmente de acuerdo y siempre 
pens& que las v1as r&rreas llevaron bienestar a Oruro. y La Paz. Cri.

ticaba, sin embargo, que los mismos estuvieran en manos extranjeras 
Y que impusieran tarifas muy caras dificultando el comercio. 

Su oposici6n al ferrocarril se deb1a a que consideraba, en la d,! 
cada del treinta, que este medio de transporte era obsoleto y estaba 

aiendo desplazado en los pa1ses europeos y en norteam!rica por el a_! 
t.om&nl y porque hab1a sido construido para responder a sentimientos 
localistas. 

Lo importante de este planteamiento era su comprensi6n de la ne
eesidad de intercomunicar los centros urbanos entre si y coa las zo -
nas agropecuarias de Bolivia. Se observa en 61 una noci&n de integr.! 

c16n. del mercado interno boliviano y de dinamizaci6n de la agricult,!! 
ra y de la ganadería. evitando la importac16n de productos 'I que se 
dieran fen6menos como el siguiente: 

" Y se ven cosas 1nveros1miles y estupendas como 6stas: el 
arroz se pudre y el aMcar corre convertido en jarabe ea 
Santa Cruz, y en La Paz se compra arroz de la ChiD.a y azd
car de CUba o Estados Unidos; regiones hay como Tarijl, en 
que se dan dos o tres cosechas de ma!z por afio, 1 en La Paz 
se consume ma1z del Cuzco, en el Perd.. Frutas y verduras 
van de la costa, y en Cochabamba, 'el granero de Bolivia', 
sirven de alimento a las bestias". (72) 

Para evitar las importaciones cuando en el pais existía cierta 
produco16n agraria mg:hr16 Arguedas la construcci6n de caminos y a 

la vez piante6 la necesidad de hacer menos dependiente a la econom!a 
del pa1a de la miner1a por medio de la di vers1ficac16n. econ.6mica: 

"•.. impulsando ramas de actividad que siempre producen 
beneficios individuales, como la industria, el comercio, 
la agricultura, la mineria, etc6tera, etc •••• " (73) 

Ide& un proyecto para lograr la diversificaci6n econ6mica con ba

se a la tormac16n de recursos humanos capacitados a niveles medio y SJl 
perior y p1d16 financiamiento a Patifto para realizarlo, pues cons::l.der.! 
baque 

"S:l en vez de abogados, m&dicoa, curas, literatos bubi.!, 

(72)A. Arguedas. 11PÜeblo enfermo". op. cit., P• 1112. 
(73) Ild.d, P• 1005 
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ra en Bol:I.Via maestros de escuela, iageaieros, in.duatri,a 
les, agricultores, ganaderos, ya la poliiica no seria la 
pnocupaci&n dominante de nuestros compatriotas, porque 
el ejemplo de los que se enriquecen y prosperan tnbaJaa 
do en el campo o en las mius deaviar1a radi~almente el 
punto de mira de los bolivianos"• (74) 

Propuso para lograr esta capacitaci6n la creaci6a de u~a bolsa 

de trabajo. Con ella se conatruir1a un pabell6n en la ulliversida4 de 
Paria donde veinte j6venes venidos de los distintos departamentos de 

la Repdblica y previo concurso, se especializarían en ingen1er1a, a

gricultura, profesorado normalista y tambi&n en pintura, escultura y 
dibujo. Este plan, reiteramos, fue desechado por el potentado. quien. 

al poco tiempo financ16 la Fandaci&n Universitaria Patifto dedicada a 
estudios juridicos. 

Pensamos que Arguedas estaba consciente de dinam.1.zar l.a econoad.a 

de Bolivia, pero jamls cuestion6 a 1a·mo:a.opolizadora miner!a estafl1-

fera que drenaba los recursos fundamentales para el desarrollo de la 

economia boliviana. 

Siguiendo con sus planteamientos de 1ndole econ6m1ca diremos que 

nuestro autor pensaba que faltaba un capitalismo serio o verdadero 

ea Bolivia pues: 
"All! nadie osa emprender,••• Hoscos, casi sombr1os, 
guardan los industriales su dinero ••• y los capita
listas sienten verdadero plnico en asociarse a otro 
capitalista ••• Hace (sic) llegado a un: tal grado de 
inmoralidad que no pueden trabajar asociados dos n~ 
c:1onales sin que el uno no engafle al otro. Mi.entras 
un nacional se asocie a un extranjero puede empren
der negocios y empresas; pero asociado a un paisano 
fracasa generalmente•••"• (75). 

Era necesario, segdn Arguedas, reglamentar y mejorar las relacio
nes capitalistas para evitar la desconfianza entre los iaversionistas. 
Tamb16n plante6 el modernizar y ampliar el capitalismo no minero con 
la tormaci6n de mayor ndmero de personas interesadas en la economia 
privada, fortaleciendo con ello al capitalismo (no apuntamos el ca
rácter del mismo pues casi nada habl6 el autor de ello), ampliar1o a 

mla sectores sociales, o como le decia a Patiño en carta del afio 192?: 
11Un pueblo como el nuestro, compuesto s6lo de pequeños 
propietarios y cuya clase directora no se ocupa sino 

(74) A. Arguedas. 2:2,! c1;. P• 1105. 
(75) Ibid, P• 468. 
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exclusivamente de eso que all! llaman pol!tica ••• ~•o 
puede progresar. ao debe progresar-, a1 ao ae da u 
nuevo rumbo a eua preocupacionea1 a1 no se cambia m 
economia privada, o sea1 •••sino se forman tortuaaa 
privadas que son la base• el sostln del orden pdblico1 
de la estabilidad social, del bienestar general.••"• (76) 

b la anterior cita se observa al intelectual orglnico ea• coa 
pleta tunci6n de dar1e sentido y cohea16a al modo de producc1&n vig91 
te. lacribia el ide&logo sus impresiones al mayor capitalista de Bo
lina alertlndolo de la necesidad de mejorar el capitalismo por aedio 
de la tormac16n de fortunas privada• fuertes como la de Pat:Ulo y ezp2, 

niendo la importancia de la riqueza privada coso base del ordea p6bJ.l 
co, de la estabilidad social, etc •• 

Este reacomodo del capitalismo propuesto se restringla fun.4111..,_ 
talmente a la m1ner1a y las lreaa econOllicas relacionadas coa la 111.4 
ma (banca, comercio de illportaci&n-exportaci&n), La dinamizaci&a eca. 
n&mica y su mejor1a de'b!an realizarse, en el criterio de Arguedaa, PA 
ra e'l'i.tar 1 prevenir explosiones revolucionarias. 

''En un pa!s donde s&lo unaa pocas personas y unas CO! 
tadas familias disponen de mucha fortuna y la gran •A 
sa del resto vive pobrem-ente y con priYaciones1 ae c,2 
rre el riesgo ine'V'itable y fatal que, con el tiempo y 
acentulndose el poder de unos y la miseria de la otra, 
ceda el deseo de las nivelaciones violentas, ese de
aeo que hoy hace temblar al mundo desde la pobre Rusia 

···"· (??) 
Allpliar las bases de apoyo a la econom!a privada capitalia\a por 

medio de la diversiticaci&n de la econom!a, mejorar el capitaliemo 
existente, humanizarlo. Lo anterior deb1a hacerse para preveDir fut1 
ras revueltas, con lo que nuestro ide6logo se aitda dentro de la ll
nea de la econom!a privada y como defensor de los princ:1.pios del •12 
liberalismo-capitaliste sobre todo en una Bolivia de grandes contra.a 
tea sociales: 

11All! en nuestra patria, donde la generalidad de la•·· 
gentes no conoce la disciplfna del trabajo y la enot, 
se masa se compone de indios ciegos y de cholos per.1, 
zosos, es muy tlcil que las ideas igualitarias cundan, 
porque el desnivel de las riquezas ea grande, deSDivel 
que en lugar de desaparecer ha de aumentar al coql;ra
rio, simplemente porque el boliviano s&lo busca ea la 
polit:Lca el empleo de sus a.ctividadea, •••"• (78) 

(76) .&·. Arguedaa •. ,op, cit., P• 1104. 
(??) .& • .Arguedaa.' Pueblo enfermo'~. ap, cit., P• 1104. 
(?a) Il44em.. 
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Ell otro orden de cosas, hubo en Arguedas cierta i.dea de pote11d.ar 
al Estado por medio de la inJl1grac16n, de la Vialidad, del tom:eato de 

las industrias~ el comercio y la agricultura, aunque esta idea no la 
desarroll6 en forma amplia como era 81.t costumbre. 

Otro de los puntos importantes dentro del ideario del aut.or de~ 
blo· entermo lo constituy6 la soluc16n que cl16 ai problema de la marQ 
naci&a del indio·, de la explotac16n a 99 estuvo sujeto y la forma de 
incorporarlo a la sociedad boliviana. 

Antes de referirnos:.. a este aspecto debemos destacar su cambio de 
actit\l'd ante el ind!gena. De Pueblo enfermo. en 1909 a Raza de Bronce 
(1919)~ lllCtditic6 ei tratamiento y la imagen del indigena que de eer 
el objeti'l'O de sus ataques denigrantes y centrados en los supuestos 

Wicios. defectos y demls consideraciones negatiYas del ind!geu, paa& 
a constituir una especie de energla y base de la nactoaal.idad,. tuente 
de Virtudes 1 cualidades aunq11.e tutelado por el 11blaco 11• (x) 

Esta evoluc16n del pensamiento de Arguedas hacia el. ind:lo se pU,!. 
de tratar de explicar por a temor y el de ciertos sectores oligarcas. 
que comprendieroa que mantener el campo y el 1nd1geZta ea las mismas 

concl1c1ones de sobreexplotaci&a y hWl:l.llaci&n que se ven!aa dan.do de,1 
de el pasado originada cadil vez da rewaJ:tas y agitaciones caapes:L
no-ind!genas como en efecto sucecli& en la d6cada del 20. Ea esto ea
trib6 el cambio- de actitud. Pensaba ahora que el 1nd1ge:a.a podr!a ser 
organizado y dirigido por elementos indeseables al ordem oligarca que 
empezaban a mencionar el potencial revolucionario de las masas campe
sino-ind!genas y que ya estaban. trabajando en la organizac:l.611 de loa 
sectores medios urbanos. Por ello reacc1on6 Arguedas y observ& que el. 

ind!gena podr!a ser canalizado y dirigido por los sectores oligarcas. 
El racista antiind!geaa por excelencia auav.1z6 sus pl8Jllte8Jlliezrtoa 

"S lleg& a tratar mejor al 1ad1o en su obl"a escrita que de alco~lico 
7 recipiente de todos los Vicios lleg& a 00111s:l.derarlo auacepUble de 
edt:cSJ ar a la sociedad oligarca, susceptible de "civilizarse"• 

--(:) Es importante 'fer hasta quft punto infl.uy& en este cambio· de la ~ 
titad de Arguedas hacia el iad!gena la campafta de Franz hllqo por r.1 
valorizar al indio, pues ea 1910., mientras Arguedas denigraba de lo 
1nd1gena Tamayo colocaba al m:l.•o como depoa1tar1o de la enerd,a Daai2 
nal. Al respecto ver en el aph.clice el editorial del 12 de ago ato de 
1910· (capitulo XVII de la Creac16a de la pedypda nacional) eecri°'o 
por Tamqo. 
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Pensamos que fue en base a las anteriores consideracione·s que de,! 
tac& Arguedas la explotac16a del indígena-campesino por el blanco y· 

el mestizo, por los hacendados y terratenientes latif'tmdistas, por la 

iglesia y los funcionarios pdblicos: 
"• •. Si alguna utilidad se puede sacar de ~l Cdel indio] 
es-hacerle servir de bestia econ6mica y pasiva. Lo expl.Q. 
tan, por lo tanto, hasta lo inconcebible. De lo que ante 
todo se preocupan es de despojarle de su dinero, y esto 
impunementa, aunque nunca faltan pretextos bien atendi
bles y muy excusables: las contribuciones, los impues
tos ••• "• (?9) 

Nuestro autor relacion6 intimamente al indígena con el problema 
rural y del agro boliviano. Se mostr6 en desacuerdo con el ponguea
je (relaciones precapi talistas de trabaj"o en que el cam.pesino-iDd!g!. 
na trabajaba gratuitamente para el patr6n). Estuvo contra el lat:ifu!! 
dio· improductivo al que co=sideraba como un mal y un absurdo y atac6 
las formas latifundistas en Bolivia y en los demls paises de Am6rica 
Latina, como en el caso mexicano del que dijo: 

111,Ha infiu1do algo el ejf!rcito para la implantaci6n o 
por lo menos, la difusi6n de otro mal mexicano, el l,! 
tifundio?" (Y m~s adelante continuaba, ahora refiri611 
dose a Bolivia:) "• •• r es de entonces (slesde Melgar!. 
jo en Bol~{ia y desde Porfirio D!az en M~xico, segdn 
su opin16DJ, acaso, que arranca el absurdo de la con
centraci6n de tierras en pocas manos, por lo general 
ineptas, aunque tentaculares11 .(80) 

Arguedas mantuvo una posici6n te6rica contra el latifundio impl"2, 

ductivo y de critica a los terratenientes, por lo que consideramos 
rompf.6 con la parte latifundista del modelo oliglrquico-m:Lnero, pues 
veía que los terratenientes bolivianos s6lo se dedicaban: a negociar 
con sus propiedades: 

''Nuestros terratenientes, mls que propietarios, son mls 
bien negociantes en propiedades. Compran, venden, true
can, pero no edifican Di plantan•••"• (81) 

Por esto, ante el latifundio icproductivo y ante las relaci2, 
nea de pongueaje 1 causas segdn nuestro autor del atarse y poca produ~ 
ti.Vi.dad en el campo 1 proponía el establecimiento de relaciones capit! 

~lista de asociaci6n entre el dueño de la tierra y el campesi.no-ind!u 

"f79) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", ~Aª completas1 t. I 1 P• 424-
(80) A·. Arguedas. "La danza de las sombras", illªª completas1 t. I, 
P• 893• 
(81) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", op. cit., P• 959. 
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na trabajador:· 
"El mejoramiento del campesino ind!gena tiene que venir,. 
eso d., cuando el agricultor pueda pereibir de inmediato 
loa beneficios que procura la aplicaci&a de sus esfuerzos 
en las labores esenciales del campo"• (82) 

Por lo tanto, ya no eran factores de raza, cultura, de coatuabres, 
etc., laa que el ide6logo liberal destacaba como causas de la poca 
pncluoo:16n en el caapo, como anteriornente manten1a. Ahora plateaba 
que eran factores econ~nd.coe los que explicaban la escasa proctuc'1q 
dad de la agricultura bolivianas 

''La reco110cida, comprobada e iaegable pereza de las 
gentes de olimas ard1entea y ti.erras feraces se expl! 
ca acaso dai.camDte por estos que desconoce Íel camp.! 
aS.no-iadigenaJ el. beneficio, inmediato de su lrstuerzo·, 
pues a labrador que aabe que. ltO ha de veader Di co12 
car •• produetoa DO tiene porqu6 Di para que ataar
se en producir da de lo que puede coaaumir0 ·• (83) 

Se obse"a pues. m aYance del pensalld.ento arguediano en la co .. 
praat.&n del problema del agro y del campea:Lao-1nd!gen.a. Allo·ra anal! 
za las causas del atraso del campo y de su poca producc16a en base a 
planteamientos de !ndole ecoll&micoa. 

Es importante destacar esta evoluc16a en au: peasam:Lento·,Ya que DO 

recurre a localizar las causas de la s1tuaci&n negativa del camp, bg, 

11'11.ano en consideraciones moralistas, teldricas, etc •• s1DO que CO!, 

prende la situac16n del campo utilizando indicadores econ6micos. 
Plante& nuestro autor en estudio que el 1nd1gena-campesino estaba 

en contra del aumento de la producci6n agraria y que se resist1a a 
desplegar mayor empefto porque no recib!a una compensaci&n y que se D,!.. 

gaba a utilizar moderna maquinaria agricola (en los contados caaoa 
que aa introdujo este tipo de maquinaria)por su falta de instrucci&n. 
Ante esta problemlt1ca se hacia necesario modernizar, dinamizar la a 
gr1cultura por medio de la construcci&n de caminos que permitieran 
colocar la producci&n agraria en los centros urbanos de la Repdl>lica 
y de la eliminaci&n de las relaciones precapitaliatas por la partiq 
paci&n del campesinado en los beneficios de la hacienda, eliminlndoae 
al pongueajet 

11hula tambih y en mayor grado y en tierras trias de 
la estepa andina ese sistema absurdo (el pongueaje) de 

(82) ,. Arguedas. op1 cit., P• 1109. 
(&3) Ibtdem. 
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oxLB1r que el indio preste diversos seniCios·y trasla 
de o. casa del patr6n y en la ciudad, a su costos,. las -
cosochas en pagoo retri.buc16n del retazo del suelo· que 
le concede el hacendado y en donde el indio construye 
cu pobro caso.D retazo••• que en cualqU:ier comento pu.2, 
do sor incorporado al M-ea cuJ.tivablo del patrOn, sin 
recompensa de ninguna clase"• (84) 

An.t.o esta. problelilltica propueo que fuera el propietari.o.· el que -

trasladase llas cosechas o hiciera participar al calilposino· de las g.!! 

Dan.ciase 

SUs· er! ticas al pongueaj e se hicieren mas duras pues consideraba 

este sistma UD absurdo eeon6mico que originaria cada vez mfls rewe¡ 

tas y revoluciones indigonales. En s:u criterio, esaa revueltas ser.tan 
peor para el cm1po y loe to~ratenientes que unas reforaas a tiempo a 
las relaciones de tra~j:o, aunque en ningOn momento cuestionG el r6Q 

aen de propiedad de la tierra~ 

EEl ningdn momento se mostr6 co~trario a que la propiedad de la 

tierra siguiera en manos de los terratenientes, quieoes, corco sabemos, 

las habimi expropiado a los ind!genaa.., sino qu!.J planteG un nuevo aist.1 
ma de relaciones de trabajo en el campo y una mayor participaci&n del 

campesino en su cosecha: 

"Estriba la estupidez sin nombre y sin limite del terr.!! 
teniente bolivimio en que, cuando c.dqm.ere una hacienda• 
asicila 1Diilediatacente el po6n o. la bootia guo coapra 
con la tierra, porque e6lo quiere sacar do la bestia h!!, 
mana provecho 9 ~oneficio y utilidades. No concibe un l,! 
tiftmdio del yeroo o de los 11.anos que el pc5n de la h!!, 
cienda pudiera ser un a.E:C>Ciado en las faenas agr!_colas 
y tuviera derecho a percibir una ganancia legitima en 
la explotaci5n del negocio ••• "º (S5) 

En cuanto al agro, pensamos quo Arguedas tu.e un modernizador ca
pitalista que propon!tn rei'orcas a las relacion.eo de trabajo: do formas 

precapitalistaa a relaciones coc:tractualos y de partic1pac16n del C8!! 
pesinado en las ganian.cias de las haciendas, lo cuals, en un pais coco 

BoliT.La., toma connotacionos revolucionarias • Este planteamiento vi.Die!! 

do de ,m intelectual. al servicio de la oligarquia es importan.to,. 7a 

que se observa una cayor comprens15n do la tensa s1tuac16o. soc1.a1 ~ 

econ&mica en el caapo boliviano por parte del ide6logo liberlllo 
Vemos que el Arguedas oligarca, tradicionalista y reaccionario, 

.ene::ñgo de otras reformas en el aparato ol:igh-quico de gobierno· .cm::o 

(84) A. Arguedas. op. cit., P• 1111. 
(85) A. Arguedas. "La danza de las sombras", op. cit., P• 899. 



-153 -

el conceder el voto a las mayorias, etc., en el probl.eu agrario- ae 
muestra modernizaate. 

El intelectual pro-Id.a.era:• defensor de Pa'tifto J sus coapaftf.aa.,ea 
el aspecto del agro se con'tierte en u propagandista del cap1,a11smo 

modernizan.te agrario- por medio, de la cread.ID y d;I namizac:16111 de a 

mercado interno 7 favoreciendo las relacioDea capitalistas entre e1 

campesinado. y los terratenientes auaqne no cuestion&· ea JliDg6D momea 
to la propiedad de los medios de producc:i&a de los hacendados. 

Las anteriores conaideracioaea . dan. pie a que surgen las sigui.• 

tes interrogantes: &poz- qui fracas6 este proyect,o moderm.zado:r de Ar

guedast &por qui 1t0 hubo canbios en el latifundio boliViaDO?. La re,1 

puesta a la primera pregunta. pensamos se explica por la t.eaaz resia
tencia de los sectores terratenientes reaccionarios a cual.qui.ar cam

bio en el campo. La respuesta a la sepnda 1Dtei'rQgaate estriba a 
las condieion.es propias del campo boli Viallo que analizamos en el ca

pitulo dedicado al problema ag.J;"ario. A pesar de esto. debemos decir 

que loa planteamientos agrarios de .Arguedas no representaban, la~co._ 

cepci6n prevaleciente de los sectores terratenientes s:lJlo, que fueron 
producto de una postura persoaal del autor ante el peligro· de rewe! 
tas campesiao-indigenal.ea que ae venían dando y que se hac1an cada 

vez mla numerosas y peligrosas para el orden establecido. Bllestro 1g 

telectual en este respecto se adelant6 a los sectores oligarcas· terr,1 

tenientes a quienes anunciaba y alertaba del peligro latente que re
presentaba el problema agrario. 

Por otro lado, las inter-relacionea entre el aparato de Estado ~
Uglrquico y los terratenientes eran. tan estrechas que a gobemantes 

y terratenientes lea pared.a un absurdo que sus privilegios tueraa 

puestos en dUda mientras contaran con el poder- de represi&a de l.a 8', 
licia 1 del ejlrcito estatal. 

Era el campesinado-il'l.d1gena la soluci6n al problema agraria,, boli~ 

nano siempre y c11ando se llevaran. a cabo estas reformas. Las retol'-
aas se planteaban. coa:o la dnica rla para e'fi tar tu turas revolucioaea 

agrarias. observac16n de Arpedas en base a la realidad qae se cumpli& 

aftos ds tarde: 
"••. Y la pura estupidez, la bl.rbara y aterradora im.pre 
na1.6n. del terrateniente boliviano, Yan preparando al.11 
la gran revoluc16n de mafiana, que ha de venir ahora. de.! 
pula de la guerra [se refiere a la del Chaco}, coa paso 
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da premioso q-.ae antes, porque cada soldado indio que ha ido 
al Chaco es ahora u ciudadano que tiene ya alguna noci6n de 
sus deberes". (86) 

Como- ya dijimos, desde la publicaci6n en 1919 de Raza de .tSroace 

hubo un cambio en la actitud arguediana hacia el in.digena y una mu,-

va conceptualizac16n del problema donde rei'V'indic6 al campesin.o-tmd!, 

gena aunque sigui& su desprecio absoluto hacia los mestizos o cholos. 
A pesar de haber re1Vind1cado al indio siempre lo consider6 stt.j!. 

t.o a limitaciones. Despufts de 1919 bada las siguientes considerac12, 

aes sobre el ind!gena: 

"••• Rehe bellas cualidades, a 1to dudarlo. Es fuerte,. 
sobrio, econ~mico, valiente, paciente, tenaz y· agaerr!, 
do. SU amor exagerado al terruflo Y' a todo. lo que lleva 
marca de su propiedad lo hacen un obrero o mejor, un a 
gricultor ejemplar y un soldado incomparable•••"• (87) 

Este eutem1st.1.co "amor al terruflo" lo demostr6 el ind!gena a las 
bllumerables matanzas de que fue objeto por e'fi tar ser desaloj:ado de 

sus tierras, aunque esto no lo destac6 nuestro intelectual aqu!. st. 

obsen&, ea cambio, que el ind1gena mantem!a a los terratenientes P.! 
Jl'asltarios, a la burocracia, en fin a toda Bolivia y que f\le carae 

de: caft6D en todas las guerras externas e internas= (del Padfico 1879-
188·2, del Acre 1901-1902 y del CJiaCO 1932-1936 y en la gaerra federal 
de 1898-1899), pero a pesar de ello no era capaz por si solo (se• 
A:rgaedas) de "civilizarse"• 

El autor en cuesti6n anot6 que deb!a ser el estado el que se en.

cargara de ateD!der al ind!gena y de mej"orar sus condiciones de 'Vida 
~ue sin meterse con los terratenientes· en el aspecto de la tenen.

cd.a y propiedad de la tierra. 

Cr1tic6 Arguedas tanto al ind!gena como al terratenieD1te. En. a 

plaateamd.ento de la intervenci6m del Estado en la soluc16n del probl,!. 

ma ind!gena notamos un criterio paternalista. Tambi~n debemos destacar 
que sus criterios para modernizar el agro, etc., fueron avanzados P.! 
n Sil lpoca, en cierta forma, y mls en un campo· tan reaccionario, co

mo el boliviano, donde ni Bautista Saavedra ni Bernando Siles, pre4 

de11tee de los nuevos sectores emergentes modernizantes y din.Amicoe 
tomaron en cuenta al ind!gena y al agro boliviano, problemas que tu

vieron que esperar hasta 1938 para volver a ser considerados por el. 

Estada. 

(86) A. Arguedas. op. cit., P• 894. 
(81) A. Arguedas. "Pueblo enfermo" (La terapgutica nacional), op. cit. 
p. 1108. 
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Propic16 el autor de Raza de Bronce la reacc16n de la oligarqu!a 

ante el problema ind!gena por medio de la creaci6n de sociedades la! 

cas y religiosas que enfrentaron el prob1ema bajo la 6ptica de la C,A 

ridad cristiana y de la tilaatropf.a principalmente. Sin embargo,, a 

la prlctica nada efectivo se hizo pues la soluci&n a este problema 

implicaba un cambio estructural de las relaciones de producci6a y de 
propiedad de los medios de producc16ri que loe terrat.eDd.entes y la't!:, 

t\mdistae bol1Yianos no estaban dispuestos a permitir. '?ampoco, Argu.!,_ 

das plante6 esta alternativa, e:lno un proyecto modernizador de las 

relaciones de trabajo muy restrimgido y 11111 tado pero que ea el coa

texto de la &poca y del pa1s,tan reaccionario,. fue u plant.eandea:to 

revolucionario. 

Para nuestro iatelectual el indlgena era sola11e11:te 1181l.8eeptible 

de asillilaci&n" ~ pensaba que debla ser considerado. como ws ser eap!, 

cial en la legislaci&n. boliviana. Al respecto recomendaba crear un.a 

legislaci6n especial para el ind!gena y evitar su castigo con :La a

pl1cac16n de los c6digos"bl.ancos••: 

"•.. es la ignorancia, casi la inconcienc:1.a, la que 8!!, 
puja a los indios a cometer delitos, y se obra con eq 
dente !ajusticia cuando se le castiga con ese rigor de 
que hacen gala los poderes. El india no tiene remota !. 
dea de lo que es la ley ••• Hablar lenguaje de c6digo·s: 
al analfabeto y embrutecido: es incurrir en grave falt.a 
de 16g:Lca ••• "• (88) 

Veia al ind!gena como un ser no integrado a1 sistema socio-pol!

tico pero. observaba la posibilidad de integrarlo pues hab!a demost.r.a. 

do su: capacidad durante la guerra del Chaco: 

"La gra revelaci6n de lo qu.e es el indio como: eleme~ 
to asimrilable y de lo que puede dar de sf cuando se 
:Le pide un esfuerzo organizado se ha operado en estos 
dias y en las sombrías regiones del Chaco, don.de el 
indio supo luchar y morir por una patria que descono
ce y que nunca hizo nada por 61 11 • (89) 

La incorporaci6n del ind!gena no era integral Di podr!a serlo· 

mientras se mantuViera el esquema oliglrquico que iapod.a las ideas 

con las cuales estuvo de acuerdo Arguedas de que el ind!genia era ma 

aer con limitaciones que jamls podria llegar a realizarse como el. 

"blanco": 

(8·8) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", op. cit., :P• 431.. 
(89) Ibid, P• 434• 



- 156 -

"En Bolivia , el ind10>, elemento principal, tomado ai.§ 
ladamente, puede ser susceptible no s6lo de adaptad.ti, 
sino de educaci6n s6lida: pero ser! nulo de pronto en 
obras de iniciativa~ busca persona\., pues, por temper~ 
mento, es esenq¡l.almente misoneista (i¡ue tiene averai6n 
a las novedadeq) •• • "• ( 90) 

Pensamos que Arguedas fue paternalista en la cuesti611 del 1n.d1«! 

na. Trat&- al problema 1n.d1gena con uma forma de despotismo ilustra

do ya que pensaba deb!a crearse leg1slac10n. especial para el i.D.d!ge

na, dlrsele un trato especial por el Estado pen recomci~ndosele 

sus limitaciones para la incorporaci6n:. Limit6. esta supuesta incor.P2, 

rad.6tll a la sociedad bol1Viana cuando elijo que deb!a tomarse al iad.
gena aisladamente y no en grupo y CUal'ldO plante& qu.e el ind!gen·a ...,_ 

tr!a aversi&a a las novedades y que por lo tanto s6l.o, podrf.a 1Dco·rp51. 

rarse a determinadas funciones. 

Sipiendo con este problema nuestro autor Vi.6· en el ejftrd.to u.mi, 

de los veh!culos que junto con la escuela podr!a incorporar al i.Dd!
gena a la sociedad y a Bolivia: 

" El ejlrcito, como cuerpo de zapadores para abrir C.!, 
minos y construir puentes y luego como escuela para 
alfabetizar al indio, despertar horizoates mentales. 
en su cerebro, abrir sus ojos· al espectlculo de una 
'91da mejor y libertarlo de su esclavitud y hasta de 
su calidad de bestia en que le tienen reducido: los· 
patrones ••• ". (91) 

En sf.ntesia, Arguedas como intelectual plante& que para que sl

guiera f'uncionando el sistema oliglrquico-minero deb!an hacerse re

formas. pero la historia demostr6 que las mismas no eran 1':i.ables der.. 

tro del esquema oligarca. 

SU proyecto "cautelado" consisti6 principalmen.te en mantener el 

orden oligarca civilista, elaborar ref'ormas instituc:Lo:m.ales (a pesar 

de su ideologia positivista) y agrarias con. la permanencia del lati-

1'mdio I de la m:tner1a del estaño y de los partidos tradicional.es ªU!! 

que incorporando a &stos a los sectores medios y populares. 
~-rat& de armonizar la estructura pol!tica con la nueva realidad 

econ&mica y social. Esto, ciertamente de una forma limitada, pero adn 

aat, fueron sus planteamientos. 

(90) A. Arguedas. op. cit,, P• 1108. 
(91) A. Arguedas. "La danza de las sombras", op. cit., P• 971.. 
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&ur consideraciones estaban condenadas al fracaso .• Pretend16 me

j·orar la si tuaci6rt boliviana con retormas que no. se hado realidad 

sino afio:s despu&s. No tome en cuenta los factores estructurales tum,.. 

damentales que la oligarqu1a boliviana minero-latifundista se empefi,! 
ba en man.tener. SU tund.en principal fue la de pretender la mejor!a 
de la sociedad oligarco-minero-latifundista con esquemas restringl.
dos, semi-liberales-positiVistas que hab!an demostrado su incapaci
dad para resolver los problemas tundamentales de Bolivia. 



5.4 ••. ARGUEDAS Y EL MODELO FASCISTA OLIGARQUICO DESPUES DE LA GUERRA 
DEL CHACOo 

En la dlcada de 1930 coincidieron en Bolivia dos hechos que agu

dizaron al m&ximo la problemltica econ6mica y socio-pol1tica del 

pa!r. la crisis mundial del 29-30 y la guerra del Chaco· coa el Para
guay. 

En el contexto mundial se estaba ante el ascenso del fascismo y 

del nazismo como ideologías totalitarias frente a tm mundo liberal.
capitalista que entraba en crisis con la Gran Depres:t.6a del 29-30. 
Por· otro lado, se observaba en estos años la consolidac:i.6n de1 ao'f:l.e -
tismo, por lo que el discurso pol1tico· y socio-econ6mico de la lpoiu. 
giraba en este contexto de confrontaci6n ideol6g:i.ca complej"a con 

tres tendencias en llll1ltiple contradicci6n: el liberalismo y neolibe

ralismo, el nazi-tasc:1.smo y el marxlano-comunismo. 
Arguedas no se sustrajo a esta f'un.damental polfmd.ca y ante el fr,!. 

caso ea Boli Via de los modelos olig!rquicos· por tt defendidos- -el 

cllsico civilista y el "cautelado" reformista- y como enemigp del 
marxismo-conmnismo se pleg6 a las soluciones del nacional-sod.alismo 
nazi-faac:l.st-a. 

Evidentemente, como ya lo hemos demostrado, muchas de sasideas 
se caracterizaba por ser jerarquizadoras, elitescas, racistas, bas.a. 
das en el poder de la tuerza y de la moral y podian coincidir -coma 
en efecto coincidieron- sin grandes dificultades con las doctrinas: 
nazi-fascistas y ello adn antes de que ~atas fueran estructuradas, 
pues desde los primeros años del siglo XX manten!a Arguedas: este ti
po de ideas. 

Con el conflicto del Chaco se acentuaron en Bolivia los tiempos 
de constantes agitaciones sociales, de enfrentamientos entr& la oli
garqu1a y los sectores mayoritarios. Los militares volY:l.eron a coad!! 
cir la naci6n e intervinieron en la tormaci~n y conducc1e111 de los Q 

biernos que variaron de tendencias, siendo mtos anti-ollgflrquicos 
(Toro, Busch, Villarroel) y otros totalmente pro-ollgarcas,como los 
de Tejada Sorzano, Gral. Carlos Quintanilla, Gral. Enrique Pefiaranda, 
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etc •• 

Preocupado por la s1tuaci6n de agitaci6a social y pol!tica que 

estaba Vivien.do Boli,,ia dij.o en 1936: 
"Gobiernan, pu:es-, los mi.litares ayudados pol!" los c:l.~ 
les de su devoci6n. Y para congraciarse com la masa y 
condescender con as tendencias al izquierdismo, lan
zan sin sereno estudio una serie de decretos y di.apo
siciones contradictorias y de caricter revolucionario, 
sin advertir, que la masa ••• sigue sin comprender ~ 
da•••" (92) 

Arguedas sigui.6 manteniendo una actitud anti-masas y aunque obse,t 

vaba la pres:L6n de los sectores mayoritarios en la vida pol!t.ico.-so

eial, 1nsist1a en que eotos grupos no comprend1an. nada y que solam8!!_ 

te 

"•.. esa masa, cediendo a su instinto at'1vico de gre&a 
r:1.smo en los in.dio-a no s6lo sigae a ciegas y s11t compr8!! 
der a los vi vi dores que la dirigen cegbdola con. el ~ 
gaftoso miraje de la prosperidad sin esfuerzo, sino que, 
sin m.ed1.r ni tener en cuenta las diferentes capas supe!: 
puestas en que estA div.l.dida esta e:xtrafia sociedad, bu,! 
ca una desmedida extensi6n de sus derechost aspira a la 
n1velaci6n por lo bajo y pide la igualdad absoluta en
tre todos, sin fijarse tampoco que una de las mayores 
tuerzas de los tiempos actuales, el dinero, estl preq 
samente en manos de los obreros y jefes de talleres [sic.) 
•••"• (93) 

A pesar de saber que la situaci6n social era muy tensa y que las 

mayor!as empezaban a exigir sus derechos, sin embargo, se empefi6 81ll 

hacer ver estas moVilizaciones como producto de instintos ego1stas y 

llevados por teor!as que consideraba "niveladoras engaftosas"• 

Ante las tendencias del marxismo sui. g~neris de Gustavo Navarro: 

(Trist&n: Marof) as1 como frente a cualquier tendencia semirevolucio

naria, s6lo tuvo una actitud de desprecio y combati6 estas teor!as 

con su arsenal ideol6gico de siempre. Ve!a en estos propagandistas 

"••• gentes de semejante estructura moral y m-ental ('que.J 
constituyen un verdadero peligro para el orden social de 
aquel pobre pueblo de BoliVia ••• 11 • (94) 

Reducía el marxismo a categorías morales malignas y depravadas Y 

a sus tlilitantes como seres llenos de ambici6n, odio, envidia: 

(92) A. Arguedas. 11¿Qu6 harb los miliatares?", Pueblo enfermo,. 22.• 
c1 t., P• 616. 
(93) A. Arguedas. 11PUeblo enfermo", op. cit., p. 616-. 
(94) A. Arguedas. "La danza de las sombras", op. cit., P• 1000. 
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"••• Odio al que tiene y estl en el. poder, envidia al que 
surge y se impone y ambic16n de tener y surgir. Con crit!. 
rJlo simplista y pro210 de los primarios semile1dos habla 
nutrido su cerebro l,se refiere a Gustavo Navarro] con e-
sos libros ••• baratos., mal traducidos y editados ••• d6n-
de se explaya toda esa fraseología revolueionaria de Gra-
ve, Malatto, Bakunine (sic) y otros; libros de lugares c,e 
mimes sobre problemas sociales, fllciles de comprender ••• "• (95) 

Por ei contrario, el nazi-fascismo tue una tendencia bien. '91.s\a 'T 

hasta aceptada por el autor de Pueblo enfermo, a pesar de que la con

sideraba como una doctrina que, con el. bolchevismo, negaba lm libe~ 

tades in.dividuales del hombre.(96) 

Observ6 despu&s de la guerra del Chaco la formac16n en BoliVia de 

distintos sectores que propiciaban unos el fascismo y otros ideas co

munistas, y se ubic6 16g1camente entre los primeros. 

"Agregar& ahora, para completa mi pensamiento y detlnir 
claramente m1 actitud, que entre las· dos corrientes que 
ventan manitestlndose en el pa!s, o sea, el desorden T 
la anarquia con los partidos inspirados en Moad, y las, 
rudezas y limitaciones impuestas por los imitadores del 
nazismo o del fasc1Slll0 con los..mli tares, pre ti.ero a las 
militares, sin discutir, porqufi"l\egimenes de fuerza, ttl.Ji. 
ciplin.a, autoridadp austeridad y perfecta honeatidad••• 11 (97) 

lb. Arguedas posterior a la guerra del Chaco demostra estar &era 
de tiempo hist&rico y agotado su ideo.r:lo pol!tico, pues, el mun.do ol.! 

glrquico, restringido, j'erarquizado, de !lites que siempre hab!a de

fendido y mantenido, estaba siendo cada vez mis cuestionado. Esto lo; 

ezpres& en el siguiente comentario: 

. ~ ••• ol esp1r1 tu se turba y la conciencia pierde orienta 
c16n. Uno ya no disciem.e con claridad si ~ive en el IDW1 

do real o es victima de una pesadilla atroz; si ro:rma pq 
te de una entidad organizada con nomas de derecho o ea 
part1cula humana de un mundo desorbitado en q~o lo oor-
mal es la regla y lo racional y no:cmal es la excepci6a ••• "• (98) 

Esta contusL6n y desesperaci6n no fueron solamente de Arguedas, 

(95) A. Arguedas. op. cit., p. 1000. 
(96) "Y fascismo, bolcheviquismo y demls ismos tiene,. sin. embargo, un 
ptmto de contacto: desprecio por la democracia y desconocimiento de 
la personalidad humana, pues al hombre lo consideran Wlia ticba ins:L4 
niticante y para ellos s6lo cuenta el grupo o la sociedad, si tanto 
se quiere". A. Arguedas."Pueblo enfermo", op, cit., P• 1133. 
(97) A. Arguedas. ( Cartas y otros escritos), (19.36), Obras completas, 
t. I, P• 1153. 
(98) A. Arguedas. "Segun.da carta al sefior presiden.te de la Repdblica 
coronelúermln Busch". (1938), op. cit., p. 1212. 
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sino de los intelectuales como 61 y de la oligarquia boliV'iaDa que -

ve!an que sus pri'V':i.legios eran cuestionados por amplios· sectores de 

la poblaci6n. Por ello, ante las tendencias de cambio social y de r! 

formismo radical que se estaban presentando en Bolivia., reacciono& ca 

mo U.pico conservador ante el cambio: "•.. el sólo medio de desviar 

las corrientes de las doctrinas niveladoras es volver a los viejos 

principios". (99) 
Observaba Arguedas el fracaso. del modelo- ol.iglrquico cllslco- y 

su proyecto "cautelado" que no se hab!a realizado. Ante esta realidad 

no· eu.contr6 mis salidas para Bolivia que mantener los principios el!, 

tescos que siempre sustent6 pero ahora no por medio, de gob:1.emos c1,.. 

Viles sino a trav&s de m!todos fascistas. 

EDI nuestro criterio aqui termina el Arguedas te6rico, ide&logo, 

intelectual orgAnico. Aqu1 muere su proyecto oligh'quico que ya rta . .!. 

llabora respuestas te6ricas. su ideario se ha agotado,. No tiene da 
respuestas ni aparentes soluciones. fa no tiené mis palabras Di fun
damentos ideol6gicos para mantener en Bolivia las formas pre-gu.erra 

del Chaco· a pesar de que las medidas que tomaron algunos gobiernos 

despuls de 1934 no fueron esencialmente anti-miner!a, anti-lati~ 

dio o anti-oJ.ighquicas. 

St1 repertorio 1deol6gico ya no servia pan tratar de enfrentar y 

"mrar" las enfermedades modernas sociales, laborales, de rei"fin.dic.!, 

ciones econ6micas, movimientos huelguísticos, movimiento obrero en A 

vanee, stndical1zac16n, lucha de clases, etc •• 

Virtualmente aunque escribi6 y Vin6 en el siglo· XX ten!a muchos 
caracteres de una mentalidad del siglo XIX, donde la probl.emltiea e
ra la necesidad o no de la tr.;Llog!a liberal-positivista del "ordm,. 

paz, progreso·", con la consabida y mil veces dicha soluci6n:. al atra

so de las naciones en base a la educac16n y a la escuela, y donde se 

exaltaba hasta el cansancio la labor "positiva" del. "progreso;" al.e~ 

zado por los pueblos gracias a loa "caminos de hierro" y al manten:1-

miento de la sociedad jerarquizada, inmutable, hasta estamental, el! 

tesca y restringida. Todo ello confom6 lo esencial de su ideario. 

El mismo reconoci6 que estaba fuera de tiempo: 

''La vida toma caracteres trlgicos para el hombre equil!, 
brado porque estando ya tomado su esp1ritu en viejos 

C99) A. Arguedas. "Pueblo enfermo", op. cit., P• 113!~. 
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moldes y obedeciendo a conceptos lentamente elaborados por 
el constante esfuerzo de generaciones sucesivas de ti.16so
tos, legisladores, juristas, te6logoa, ve que toda su here~ 
cia espiritual,. su bagaje de cultura y sus aspiraciones i
deales son un arma indtil para defenderse coDtra la acc::l6n 
y la infiuencia de aquellos qtte no creen en Dios, :no tienem 
ideales, no respetan la Tida, ponen precio o co bra.11 por su 
patriotismo •• •"• (100) 

Reconoci6 tambi6n el fracaso de los reg!menes que hab1an gobern.! 

do Bolivia desde 1880 hasta 1932, con lo que reconoe1a, sin decir1o 

en esos t&rminos, el fracaso del modelo oliglrquico-minero-latiftmdi,!. 

ta o modelo cllsico civilista y su proyecto "cautelado" reformista P.! 

ra formar un verdadero E8 tado Naci6n y una nacien integrada: 

''Hemos nato entonces la caída en guerl!"a ciYil.1 · larga y s~ 
grienta, del rf,gi.men conservador, arbitrario,, c1Diico, torpe 
de conducta, pero honrado·. Luego hemos visto la ca!da, por 
traici6l!D del ej~rc:1:to,, la ca1da necesaria, de un r6gimen IDl! 
lo o maleado en veinte afios, de gobierno, el liberal, con 
sus abusos de poder, sus fraudes electorales, sus apetitos 
desentrenados, sus desmoralizadores nepotismos, sus· esc8lld,! 
losas ferias, su mal sistema de convertir la pol1tica en~ 
te de "linr. Y hemos asistido, por 4l.timo, a una tambib 11,! 
cesaria nueva 'glorio:sa I O.a republicana) ••. ". (101) 

(lLOO) A. Arguedas. "Segunda carta al sefíor presidente de la Rep4blica 
coronel Germh Bu.sch" (1938), op 1 cit., PP• 968-969. 
(101) A. Argpedas. "La danza de las sombras", op. cit., pp. 968-969. 



.5.5 •• "IDTAS .FINALES SOBRE ARGUEDAS.-

Las tuerzas reaccionarias olig&.rquicas de Bolina no dejar!aa sus 

priVilegios sin dar pelea. Este proceso que se agudiz6, a partir de 
la guerra del Chaco, sin embar&Q, durarl hasta 1952, casi veinte aftos 
en los que se enfrentaroa las tuerzas oligarcas con loa sectores de
mocrlticos, reformistas, socialistas, indigenistas Y' principalmen:te n.! 

cioJtalistaa1 proceso en el que se demostr6 que las fllerzas en pugma:, 
pero aobre todo el grupo oligarco-min.ero..J.atituadista! tenia tuerza~ 

suficiente para mantenerse en el poder · 111:latras contara co'.ll el ejll'

cito, aunque t'uera desplazado parcialmente del mismo en contadas oca

siones. 
En este contexto es que ea mr.estro criterio desta~ la figura de 

Argu·edas quien f\le la nueva ;l.ugada de la oligarquía despuf!s del!. des

calabro salamanquista o por lo menos as1 lo manifest6 el mismo Argu.!. 

das quien se autodenom:l.n6 "el personero mls calificado de la volun,,. 

tad colectiva u en su segunda carta a Busch: 

"De manera que ahora, sefior Coronel, no es s6lo a escr.1.
tor consciente de sus actos el que se d:l,rige a usted, sino 
el personero mAs calificado de la voluntad colectiva(¿?) 
por haber tenido la suerte de decir a su hora lo que pien
sa y siente lo mls sensato, lo mis honesto y lo m.ls repre
sentativo de nuestro pais"• (102) 

Decimos que Arguedas tue el vocero de la oligarqu1a en. esos mom.en
tos (1938) :,a que adeds de que la 1hzoluntad colect1Ta"• ea decir, Ji.a 

vollllltad oliglrquiea• estaba con 11 1 nombrbdolet por acl.amaci&a jefe 
del partido liberal y luego senador por dicho partido, DO hab!an fiBB 
ras estilo Montes, o Salamanca, con lo que exisU.a n Yad.o de d:Lri

gentea tradicionales reaccionarios que lograraa aglatiaar las :ftl.erzaa 
reaccionarias y oligarcas de Bolina. 

ma.eatro ide616go logr6 ser considerado por el partido l1bera1 como 
Sil mievo lider debido a SUi renombre de autor de nwnerosas obras lite
rarias, hist&ricas y sociol&gicas. Contribuy& a esta elecd..&n la cir

cunstancia de que tuera golpeado por el coronel aisch por lo que 811p.!, 

{102) A. Arguedas. "Segunda carta al sefior presl.date de l.a Repdblica 
coronel germln Busch"• (1938). op. cit., P• 1208 .• 
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216 a representar el :auevo slllbolo de la opos:l.ci6n reaccionaria 7 01& 
garca al gobierno de este militar y lo que representaba. Pero Ta 110 

repreaeataba el 1de6I.ogo, el t.e6rico orgAnico, sino la opos1c16a. sill 

contenidos ni ideas. 

Ea 811 rol de opositor a todo lo que no tu.era elltesco criticaba 

el reform:l.emo rac:11cal de la administrac16n Bllsch y se alarmaba aJmte 
las· nuevas tendencias que ventan apareciendo,: 

"••• momentos de crisis y de duelo, de hurnillac16a y de ve,t 
go.e:ra.za y en los que se vienen manifestando tendencias que,. 
de realizarse, acabarían por destruir la naciomalidad md.sma 
coa su patrimonio territorial y sus adormidas tuerzas mora
les"• (103) 

Esto· no lo- cleda Arguec.as s6lo en su rol de censor '1 "orientador" 
de los presidentes de la Repdblica, f'unci6n que realiz6 desde los 

tiempos del partido liberal en el gobierno dirigiendo cartas a los 

mandatarios donde les hac!a saber su opini6n sobre aspectos de pol!

tica interna y externa. 

En 1938 estaba Arguedas directamente Y' de lleno en la pol!tica, 

pero en esos afios en sus escritos se ve1a el vac!o ideol6g:Lco a que 

bab!a llegado como intelectual de la oligarqu1a, cuando en vez de pr,! 

sentar un programa coherente con objetivos a lograr si llegaba a ser 

elegido senador dec1a: 

''Rl prometo ni ofrezco nada: Yo no prometo ni ofrezco na
da porque s6 que nada podría hacer· si por milagro tunera 
ingreso en las chiaras. Lo 4?Jico, acaso·, que intentarla 
realizar, serla buscar unirme y juntarme a los que pien.
san como yo, ven las cosas como 10 • •• para ver si juntos 
y unidos nos seria posible poner reparos: al mal"• (104) 

Esta reacci6n del. liberal-positi"lismo oliglrquico boliviano se 

nota sill tuerza, apagado, si.empre manteniendo las mismas ideas eli

tescas del gobierno de los mle "capacea"", de los mls "honradoa-", etc.. 

Luego., en 1940, cuando otra vez se lanz6 como candidato a senador 

por 811 partido, el liberal, aetial& cua1 deb!a ser sa electorado, Stl 

clientela pol!tica: 
"••• solicito, pido y ah estoy ea derecho: de ex:l.gir 
el voto de los aozos linpios de la universidad, de 

(103) A. Arguedas. op, cit., PP• 1207-1208. 
(lL04) A. Arguedas, "Candidatura de un escritor" (1937), Obras Cogle-
1!!, 1:ómo I, P• 1185. 
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las profesiones libres y de la administraci&n..1 de los· 
honestos artesanos que honestamente cumplen su deber 
de trabajar y de ganarse la 'fida; de los pequeftoa p~ 
pietarios que desean conservar su bien; de los indus
triales que exponen. su capital para obtener legitimo 
beneficio, de los hacendados y hombres de campo ••• "• (105) 

Arguedas busc6 el respaldo de lo ºmejorº de loa sectores aed:los. 

y de la clase alta, industrial y terrateniente. y no pretend18 el..! 

poyo· de otros sectores pues si.empre se destac6 por ser restrim.gLdor, 

elitesco, si no por razones econ6m:f.cas por cuestiones de otra !n.dole. 
Por ello buscaba el voto de los "honrados", los "moralmente mejor"• 

(105) A. Arguedas. "El candidato liberal a senador, Alcides Argue
das, a los electores", (1940), Obras Completas, tomo I, P• 121.9. 



CONCLUSIONES ·-

S6llo la zona del altiplano boliviano desarroll& la actividad eco

a&llica ld.nera y alrededor de este enclave se concentraroa los ceatros 
m-'banos, la poblac16n rural, la infraestructura vial, etc., aientras 
las otras reglones bol1Vianas se aantuVieron al margen de este creci.

m.eato por lo que exist16 wa desequilibrio reg:t.onal acezttuado. 

En el periodo 1880-1932 se dieron gobieraos de terrateaien,\ea-lA 

titcmdistas y aineros, los cuales utilizaron el ej6rc1to estatal! a 

la repres16n del campesinado-iad!geaa cuyas ablevac.1011.es espoatb.eatt 
'1 desarticuladas obedecieron a la usurpaci~n de sus tierras por las: 

clases dominantes bolivianas que constituyeron los grandes latifa. 

dios improductivos precapitalistas con estas tierras y las de la n.a

c16n. 

El sector primario exportador minero 1mpid16 el desarrollo del a_ 
gro ai:,,JWtarae a las zonas mineras y al no iDteresarse ea la •41-

f1caci6n de las relaciones precapitalistas en el campo·. 
El modelo eeon6mf!!e¡a llev6 a cabo por medio de una econom1a de 

exportac16n, hacia afuera, como producto de la d1Vis16n internacional 

del trabajo y del desarrollo capitalista desigual y combinado. Todo~ 

se estructur6 en funci6n a la miaer1a: la banca. el comercio• la traq 
formaci~n artesanal, los sectores agrarios y di6 como resultado que 

Bolivia se convirtiera en pa!s moaoproductor (monoextractor) y aono
exportador de minerales• importador- conswm:ldor de mar.mtactura~ ea 
donde la banca se desempeft6 como capital. y factor especulativo y usu,. 

rero al igual que el comercio, con lo que se impidi6 el desarrollo., 111§. 

nutaeturero nacional. 
La miner!a boliviana de la plata y del estafio base& la 1mtrom::lstl8a 

del capital extranjero, deseap1ta!iz6 a Bolina y le neg6 recursos· e,. 

con6micos al Estado al obligarlo a establecer bajos impuestos a los 

minerales. Este (el Estado) tuvo que recurrir a empr6stitos ea el e:a
tran:jero para atender sus gastos y para construi.r 1a iatraestructura 
necesaria para la miner1a, mientras lata acumulaba ri.quezae.y ~a& e• 

portaba al extranjero con lo que la misma (la miner1a) tuvo 1l'D cario-
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ter de enclave integrado no a las necesidades bolivianas sino a las 

aecesidades de los pa!sea industrializados o centrales. 
La Bolii'lia del periodo 1880-1932 ea uaa etapa histhl.ca~. diterea

ciacla del •esto del pasado boli '11.ano ya que a este lapso se ciaeat& 
uaa "paz oligarca" bajo formas partidarias civtles.- caudillescaa o 
grupos pal1t1cos tradicioaalea·oligarcas que buscaron esta eatahtl:L

dad polltica para reT.l.acul.ar a la m:I.Der!a bolin.aaa dntro del. aerc,1. 

do capi tali ata 1111adial por medio de la peaetraci&n de las in:,ers:Loaea 

axtran3eras. En. este periodo la tracc:l.6n lliaera de la clase domina
te bolin.ana comprend16 la necesidad de re-estructurar el Estado a

dap'tbdolo a las nueYas circunstaacias del remrglmient.o de la llillle

r1a de la plata o del estafto. 

El. proyecto de los grandes mineros de la plata 11.e~ la i&tegraci&a 

territorial, econ6mica y social de Bolina por ser un. proyecto oligq 

ca Y 111.n.ero. Fue oligarca porque buscaba un. orden restringido, con su 

marco jur!dico en la Consti tuc10n de 1880 ( censi taria, discriminato
ria, antiintegrac:l.onista). El plan minero s6lo buscaba el "progreso", 

la vinculac16n de la Jllin.eria con el capitalismo mundial, hacer de Bo-

11'91.a Wl pa!s minero. Le negaba su industr1alizac16n al pafs al rec:i.

bir el capital extranjero y al buscar un Estado que propiciara la ao,¡ 

ti.vi.dad eeon&llica particular bajo esquemas librecallbistas. Propi.c:lia

'ba este proyecto la modernizac16n de la miner1a y pasaba por alto el 

problema agrario boliviano con lo cual aega'ba a las mayor!as ~aape

siao-iadigenas y a este sector econ&mico tcmdamental. 

La oligarquia liberal-estaflifera bu.se& la concentrac16n y la md.

dad politica del Estado allte las masas pero excluy& de a1 esfera de 

innuencia a la m:1.neria, la cual, coaligada coa el capital extraJllje

ro, dom:ln6 la economia y el poder pol!tico de Bolina por medio del 

partido liberal y del ej6rc1to estatal coastituyeado una "paz libe

ral." represora y configurando el su.per estado minero. Esta oligarqu!a 

mantuvo intocado el campo y no se ocup6 del ind!geaa-campes:11!110 sino 

de una forma marginal e 1mpid16 la 1ntegraci6n social Y' ecoa6m:Lca de 

Bolina al estar al servicio de la miner1a antinacional. Sil liberaJ!i.a 

110· fue una mezcolanza 1deol6g.tca y se caracteriz6 por: eatregar a CO! 

pafl!as extranjeras los recursos del pa!s, sus ferrocarriles, etc., 

por formar un ej&rcito profesional y represor de las mayor!as y por 

entregar los territorios limítrofes a los pa!ses vecinos. 
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Con Saavedra y Siles se bu.sc6 la actualizaci6n y modernizaci6n 

del modelo ol1garca-•1nero-latiflmd1sta por medio de reformas labora

lea 7 sociales. Ambos gobernantes representaron 11011.en.tos de compleji.

dad pol!tica debido al a11rgi11iento de nue"IOs_ grupos sociales arballos 

(medios y proletarios) que buscaban rein.ndicacionies 7 su acpresi611 ea 

la Vida nacional. Tl'ataron de canalizar estos grupos por lo· que repr.!. 

sentaron a la sociedad urbana emergente.*º ronpieron con el esquema 

ollgarca-111n.ero-lat1tundista pues no se enfrentaron con los sectores 

lliaeros 1 terrateniefttea: sino intentaron retornar el modelo trat8Jldo 

de aapliar sus bases de apoyo, por lo qua tu'l'ieroa que co111vi1'1r coa 

las fuerzas tradicionales sin atacarlas, pues carecieron de poder .,. 

t!ciente para desbancarlas. Bllscaado este poder es que Siles twld.6 el 
partido de la Un16n llacional del cual salieron los d1rigentea de la 

Bolina post Chaco y de sus partidos pol1tic:es modernos. 

Alcides Arguedas tue un intelectual ot-gbico de las tuerzas oli~ 

garcas y del sector minero patiftista, su cohesionador y propagandis

ta, que abare& los campos pollticos, cultural y educativo en las Uaa 

tases de su pensamiento pol1tico, es decir, como vocero de los postu

lados oligarcas, como reformista de los pluteamieJ:rtoa oliglrquicos y 

como portavoz del tascimao criollo. 

Como vocero del modelo oligarca cllsico civilista retom6 los pr .. 

jUicios de las clases dominantes boliv1anas para explicar la sociedad 

de llites y civilista de Bolina y para justificar el domim.o de la .ft 
ligarquia por ••d:t.o del biologismo soc1ol6g1co racista. Detend:16 y l.!, 

gitim& a la oligarqu!a boliviana y atac6 a l.as mayorlas por lo que t! 
vo ua actitud en contra de la 1ntegrac16n social de .bolina, ademls 

de ser detensor y propagan.di.ata de la miner1a, a la que coas:lderaba 
como positiva para el pa1s. Con ello le neg6 al pa1s su priacipal tu95 

te de riqueza p\lee no plante6 el utilizar loe recursos de la IIELner!a 

estafiltera en el desarrollo de Bolivia, sino que veia la situaci6n n.e

gativa de Bolivia debido a causas morales, de raza y medio geogrlfico, 

etc •• Cum.pl16 una importante ra1s16n al dar la voz de alarma de las t.1, 

11as del modelo de la ol1garqu1a. 

Argueda.s en su proyecto oliglrquico "cautelado" sostuvo la urgen

cia de 110dernizar y mejorar la admin.1strac16n pdblica para foraar ma 

aparato de Estado administrativo y militar acorde con los requir:lm·iea 

toa de la llliner1a estafi1fera. Vi6 el problema de la falta de iategra-
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c16n regional, econ6m.ioa y social. del pa1a pero no lo relacion6 coa 

el esquema minero estañifero ni se 110str6 en desacuerdo con. la oli~ar -quia boliviana. 

La contradicci6n fuadamental de Arguedas en su proyecto "cautela

do" consistía en que a pesar de que tenia una clara conciencia de la 

falta,r. de integraci6n de J:Soli via mantuvo una visi6n reatrin,gida J el! 

tesca que imped!a una verdadera integraci6n. Sin embargo, plante6 la 

dinamizaci6n de la a:onomia boliviana con base en una· supuesta diver

sificac16n ecoit6mica por medio de poli ticas de vial:t.datlj: de imn1gra

ei6n, etc •• Camb16 su .actitud en relaci6n con el agro y con el 1~,di

gena-eampesino ante eventuales explosiones revolucionarias de 6stoa 

y se mostr6 en desacuerdo con el pongueaje y con el latifundio prec.! 

pitalista presentlndose como un modernizador del agro. 

IQ; proyacto ttcatelado" consist16 en mantener el orden existen.te 
,oligarc·a-civilista) planteando reformas institucionales y agrarias 
con la permanencia del lat1tundio, de la m1.nier1a del estafio y. de loa 

partldba )radicionales ampliados con los sectores medios. Pretend16 

la aejor1a de la sociedad olligarca-minero-latifundista con esquemas 
restringidos, semiliberales-posit1Yistas que hab!an demostrado ao po

der resolver los problemas bolivianos. 

Ante el fracaso de sus planteamientos anteriores y ante la situa

c16n de agitaci6n social que se vivi.6 en.~liña despuls de la guerra 

del Chaco, cr1tic6 las doctrinas revolucionarias y hasta reformistas 

y se ubic6 entre los defensores de las soluciones de fuerza y total1. 

tarias con lo que demostr6 haber agotado su ideario pol1t1co 1, en CO!. 
secuencia, de carecer de respuestas. Ante las tendencias de cambio 8,2 

cial y de reformismo radical que se presentaron en la .Holina posterior 

al con.nieto con el Paraguay, reaccion6 exigiendo el .manteJ:ld.li.danto 

del modelo oligarca-minero-latifundista pero ya no por medio de gobi.!.r 

nos cinles sino por medio de r,gimenes militares polic!acos represo

res. 

Arguedas, en s1ntesis, rep~esent6 al intelectual vocero de la d~ 

recha boliviana que pretendi6 seguir imponiendo sus r!gidos esqueaas 

a la cambiante realidad boliviana. su ideario liberal-posit1Yista se 

adaptaba a la realidad del siglo XIX mls no as1 a la del mismo siglo 

xx. 
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N.o se puede hablar de la creac16n en ~livia de una escuela de 

pensamiento arguediano pues las clases dominantes bolivianas mls rea~ 
cioaariaa, desde el aiglo XIX, han mantenido los prejuici.os e ideo
logia racista anti-ind!gena y anti-mestiza que represent6 Arguedas. 

Est.e, como antes Si.comedes AD.tele,, y Renfl-Moreno,interpret6 .Y man..tU1Vo 

esta ideología racista-liberal-positivista que se patentiz6 de nuevo· 
e~ &>livia en la d6cada de 1970 con el plan del gobierno Ban.zer de 
importar bl.anicos de Rodesia para que se establecieran en el pa!s-, '4, 

guiando los tradicionales prejuicios de las clases dominantes boli

vianas. 



APENDICE 

Ea este ap&nclfce, como forma de acercarnos al mundo 1ntelectua1 

Y de las ideas contem.porlneas a Arguedas, seleccionamos algumo,s ed!, 

toriales de Franz 'ramayo publicados en 1910 como respu.esta al Pueblo 

eutermo y sus tesis negatiVistas y denigratorias sobre lo boliviano-. 

Buscamos con esta parte destacar la pol6mica iamayo-Arguedas en la 

q~e se presentaron dos tendencias opuestas del mundo intelectual bo
liviano de principios del siglo XX. 

Editorial del 20 de julio de 1910 (Capitulo VI de Creac16m de la 

Peda¡oda i'facional) tragmentos. 

"• •• la necesidad de crear la pedagogía nacional, es decir, de !! 

na pedagogía nuestra, medida a nuestras fuerzas, de acuerdo coa n~e.a 

tras costumbres-, conforme a nuestras naturales tendencias y gustos 

Y en armonia con nuestras condiciones fi.sicas y morales • ••" 

"Nuestros sabios pedagogo so ••• Afirman que no conocemos el aseo. 

••• .que tendemos a entregarnos a ejercicios p~adosos, tendencia que 

acusarla un natural fanltico; que somos alcoh6licos,Bl>lgazam:es, e:aV1 
diosos, ego!stas, mentirosos y, sobre todo,, perversos. Que nuestra 

m6sica es quejumbrosa; que en pintura se prefiere los colores chil]g_ 

nes y en poes!a lo sentimental." 

"Todo esto y otras cosas mis son verdad; pero lo que no es verdad 
es que el alma de nuestra raza s61o conste, tratbdose de costumbras 
1 de tendeaeiaa de aquellos elementos negativos y fune·stos. Est.a ea 

una caluaia que s6lo el cretinismo pedag6gico- es capaz de lan.zar CO!! 
tra toda una nac16n y una raza". 

"••• el bobaeysmo pedag6g1co jam!s crea nada. Habla con.una asoa 
brosa gravedad de alcoholismo, de fanatismo, de egoism~, etc., todos 

lagares y clich&s que estln en boca de todos los t:llisteos del pena,! 

miento boliviano desde hace cincuenta años. Pero le, que los beoci.os 

de todos los tiempos no han soñado siquiera, ni nue.stros actuales P.! 

dagogos, es el descubrimiento, el estudio de todas las virtudes Y fUe~ 

zas de la rara la investigaci6n de todos sus elementos de Vida ps::Lc.2,. 

16gica, la minteriosa y divina trama de esfUerzos y acti'lidades, de 
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acciones y reacciones interiores que constituye la vida misma de la 

naci611 ••• 11 

Editorial del 27 de julio de 1910. ( 'Fragmento del capitulo XII). 

"••• Se habla de las grandes naciones y de su apogeo hist6r1.co •. 

¿En cuAl. de ellas ha existido ese famoso ideal hwnano de alt1sima 1112, 

ralidad? tTal vez en Inglaterra a prop6si to de Irlanda y de l.a India? 

¿Q\rl.zls e:a Alemania y Rusia, a prop6sito de Polonia? ¿Quizls en. .Ltal1a 

a prop6sito de Abisinia!" 

"La cuesti6n es que se ha leido a los 1de6logos franceses, en.fe_! 

mos todos de moralismo sentimental,y se ha viajado por Europa con los 
ojos vendados; y en vez de ver y palpar la cruda realidad de la vida 

y su organizaci6n en las grandes naciones, se ha preferido plagiar 

los sueftos cons1gmados en libros· necios y que las leyes desconocen. 

tlrablad de altruismo en Inglaterra, el pa!s de la con.quista sabia, y 

en Estados unidos, el pa!s de los 11011opolios devoradores?". 

Editorial del 12 de agosto de 1910 (Fragmentos del capitulo XVII). 

"•.. encoatr'1a m.empre la gro cualidad de la raza: :ta Bllficie-. 

cia de si m!.smo, la ntlciencia que en medio mismo de 811 depres:L6a 
Mst6r:tca, de su indignidad social, de su pobreza, de su aislamiento, 

en medio del olvido de los inditerentea, de la hoiatil.idad del blanco, 

del desprecio de los 1111h6ciles; la propia suficiencia que k hace B.!, 

t.od:Ldacto, aut6nomo y ruerte ••• el indio es el verdadero depositan.o. 

de la energ!a nacional; es el indio el dnico que~ en medio de esta 

chacota universal que 11.amamos repdblica, toma a lo serio la tarea h!! 

mana por excelencia: producir, ••• ya sea labor agricola o minera, ya 

sea trabajo rdstico· o servicio manual dentro de la econom!a u:rban.a ••• 

el indio es el deposi~ario del 90 por ciento de la energia -c:l.onal 

••• El indio se hace factor de primer orden y decide de todn. ••• en 

la paz como en la guerra, la repdblica Vi.ve del indio, o muy poco m!, 

nos. t! ea en esta raza que el cretinismo pedag6gf.co. que los i.JILblc! 
lee, ~onstituidos en orientadores de la pedagogia nacional, no ven o
tra cosa que vicios, alcoholismo, egoismo y el restol ". 

Los anteriores fragmentos aparecen en las plginas: 21, 28, 29, 50, 
51, 68, 69, 70, 71, 78. 
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