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Ecos del Tiempo 
o Dedicatoria 

 
 
No Somos Pocos….  

 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir?, ¿Cuántos de nosotros debemos dejar de existir?, 

¿Quién, si no nosotros podemos contrarrestar al sistema hegemónico hasta acorralarlo 

al borde de la línea? No somos pocos…. aquí estamos. 

 

Recordando aquella anécdota eurocéntrica, algunos individuos quebrantan las cadenas 

de la sumisión, lo oscuro de la caverna para transformarse en “luz” obligada a ser 

escuchada. Sin embargo, cohabitamos en ésta misma época, aunque en diferentes 

espacios, personas que sin tener en mente la búsqueda de gloria, conformamos parte 

de la insurgencia, la resistencia de aquella organización gigantesca tergiversada a los 

ojos de la sociedad hasta el punto de ser tildada de “montoneros”, “revoltosos”, 

"extremistas" e inclusive "herejes" y "blasfemos", pero que, sin duda inquietamos al gran 

monstruo con entrañas y a su tentáculo carnívoro llamado mercado. 

 
Lo próximo a leer no es sólo una recopilación sobre las mujeres y hombres notables que 

han tratado de hacer de nuestra convivencia, otro mundo posible y armonioso. Aquí, se 

encuentran sembradas como semillas, la ideas, experiencias y gritos hechos de tinta con 

furia de quienes anhelando cumplir los mismos objetivos, sus historias no aparecen en 

libros, tampoco son citadas y mucho menos recordadas. No obstante, sin compañeras y 

compañeros como ustedes, nuestra organización cambiaría de “bulliciosos” a 

“silenciosos”. 

 

Estas páginas, sus letras y sentimientos están forjadas por las voces con nombre de 

madres, padres, hermanos y hermanas, familiares, amigas, amigos, profesores, 

profesoras, de aquellos y aquellas que han intentado caminar en sentido contrario, 

digiriendo muy bien una observación que se les ha hecho en múltiples ocasiones: se 

burlan de nosotros porque somos diferentes, nos reímos de ellos porque son todos 

iguales. Haciendo hincapié en que nuestra risa no es despectiva, sino, la apertura de las 

comisuras labiales que nos da convicción para asegurar y dar a conocer que la 
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estructura dominante pervive, tiene un propósito y solamente nosotros/as podemos 

hacerle frente con nuestra asociación.  

 

Y, aunque muchas veces nos encontremos separados/as por condiciones geográficas, 

lo que nos une, es el sentir de todas/os los nuestros que son agobiados por las 

injusticias, no de la vida que les tocó vivir, sino de los actos realizados por quienes han 

hecho de su vida una injusticia. Recordemos que, el papel de todos/as nosotros/as es 

ese, luchar por la redistribución de la riqueza, del poder que ostentan unos cuantos y de 

la propiedad que los mismos “unos cuantos” convirtieron en privada.  

 

Esto es una dedicatoria para nuestra colectividad: los salvajes, los atrasados y 

subdesarrollados. Para lxs que nunca hemos sido reconocidxs; lxs clandestinxs. 

Nosotrxs quienes, guarecidos en lo profundo, hemos sido enunciadxs como los 

condenados de la Tierra. 

 

Para quienes ha estado prohibida la vida. 

Para lxs ordinarixs y plebeyxs: la raza de bronce. 

Para los oprimidos, pero no vencidos. Derribados, pero no destruidos. 

Para la(s) persona(s) que ya no está(n). 

Para ti, para nosotrxs. 

 

No somos pocos... existimos. 
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De la Complementariedad 
o Agradecimientos 
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de acuerdo a una clasificación que nunca he pensado las despojaría de su relevancia en mi espacio-
tiempo. Por ello, le escribo a cada uno y una de ustedes, sitúense en el/los lugares de su preferencia, 
se encontrarán con sus pasiones, ejemplos, distancias y consejos.           

Te agradezco,  

La figura de mujer que representas, tu dignidad, apoyo, fortaleza y creatividad ante los conflictos 
vigentes en nuestras biografías. Gracias por dejarnos fluir a pesar del no entendimiento.  
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A las ausencias, por ustedes me acerqué a la noción de autonomía, la creatividad y el ser 
autodidacta. 

A tu ser, quién ahora camina a través del Atlántico, Pacífico e Índico buscando lo mismo que mí 
persona desde otras plataformas.  

Para toda la vida, tu amor sincero. Todo se mueve y seguimos aquí. El mundo, tu mundo y mi mundo 
respiran de diferente manera, pero, entrelazados en la imperfección de cada uno de ellos. 

Por los ritmos otros, tus sonrisas, visiones, desvelos, compañías, desacuerdos, saberes y futuros 
encuentros. 

A los espacios que hemos cimentado porque en su interior/exterior aprendes, aprehendes, 
comprendes; sientes. Construyes recuerdos, recuperas las memorias y experiencias de nuestras 
generaciones precedentes. 

A la tierra y demás organismos habitantes en ella.    

A ti, por el tiempo de vida que ocuparás leyendo éstas ideas. Problematízalas, debate. Destruye, 
reconstruye. Continúa…  

Finalmente,  

Reconocimiento a ustedes, quienes nunca han claudicado, resisten y debido a eso, seguimos 
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Carlos Abraham Ortega Muñoz. 

Marzo 2017. 
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Del origen de los planteamientos o Introducción 
 

La forma en que se llevan a cabo las relaciones internacionales en un contexto global o 

sistémico a partir de la década de 1980 se ha vuelto más compleja, diferenciada y dinámica. 

Sin embargo, en el albor del nuevo siglo, los cambios que están operando a escala global, 

en los Estados y a su interior, indican que el sistema internacional no sólo tiende a ser más 

“multipolar”, también descentralizado y diverso en el plano cultural. 

 La visión y repetición prevaleciente de que hay una crisis general de los 

pensamientos por parte de la ideología neoliberal ha interrumpido su formación, originado 

diversas reflexiones en torno al mismo. La búsqueda de un mundo heterogéneo, el 

intercambio de saberes, la necesidad de resignificar el “único” conocimiento conocido e 

impuesto, así como el replanteamiento de las ideas surgidas como alternativas en forma de 

organización y participación social son algunas propuestas para enfrentar un epistemicidio. 
Desaprender lo aprendido, construyendo mapas mentales pluralistas, que, siguiendo las 

especificidades locales, den soluciones y no únicas vías a los problemas que aquejan a los 

pueblos. 

Buscar opciones viables y reales de autonomía política, económica, social y cultural 

en Nuestra América Latina y Caribeña, las cuales estén basadas en la vivencias, ideas y 

voces de los mismos habitantes y no en la imagen establecida de un centro, un origen, una 

sola verdad, un fundamento, un Dios como el pensamiento occidental lo ha hecho creer. La 

interiorización de subjetividades categóricas externas para explicar(nos) y construir(nos), 

favorece la creación de posturas interpretativas etnocéntricas y fragmentadas del continente. 

Si bien, es cierto que América Latina y el Caribe está sustentada en las formaciones 

culturales de los diversos territorios, no significa que su proceso histórico sea homogéneo. 

Los interesados/as en comprender la actualidad latinoamericana suelen recurrir a la 

homologación de lo que se parece o en lo que “nos parecemos”, nociones de igualación de 

gente, historias y construcciones estatales junto con sus proyectos. 

De manera arbitraria, se recolectan datos fragmentados de diferentes países para 

concluir en caracterizaciones deterministas de ellos o tipologías de las formas políticas y 

estructuras sociales latinoamericanas. A esto, se debe sumar que las descripciones 

fraccionadas adquieren sentido solamente en la articulación de hechos contextualizados y 

no en/para la coyuntura de cual fueron extraídos, es decir, en la Historia local de cada 

formación estatal y sus crisis internas. 

 Asimismo, a nivel continental se plantea que existen Estados latinoamericanos que 

han impulsado el establecimiento normativo del reconocimiento de “otros” dentro de sus 
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fronteras, impulsado la justicia y equidad, enalteciendo el respeto y la convivencia entre las 

demás culturas, comunidades y Estados que se conglomeran la llamada sociedad 

internacional1 y sistema-mundo.
2
 

 De esta forma, los proyectos políticos latinoamericanos surgidos desde el año 2000 

que desde una supuesta visión del Sur, se nos ha dicho -a partir de investigaciones 

fragmentadas-, empezaron a proponer conductas para replantear las relaciones internas 

(nacionales) e internacionales, las cuales tienen como fin, la reivindicación y edificación de la 

vida en comunidad y por el bienestar comunitario, una nueva relación hombre/mujer-

mujer/hombre y hombre/mujer-naturaleza, contemplando el medio ambiente del planeta; 

pueden ser analizados desde el panorama propuesto y no subjetividades o posicionamientos 

políticos sesgados.   

 La región andina, conformada por lo que hoy es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador 

y Bolivia (partes de Argentina y Chile), fueron territorios donde la colonización europea 

impuso un sistema muy rígido de dominación - explotación a la población de carácter 

indígena. Desde la incorporación “modernizadora” al Estado de todos los habitantes en 

conjunción con la índole interna – externa de los gobernantes; los pueblos originarios se 

vieron en desventaja porque se desconoció su historia, cultura, e incluso al renegarse su 

existencia dejaban de lado la preocupación por la condición y destino de dichas poblaciones. 

 Bolivia, fue el espacio en el cual entre los años correspondientes al período 2000 - 

2005, surgió una oleada de hombres y mujeres cohesionados en movilizaciones y 

levantamientos que quebraron la lógica hegemónica plasmada en la trayectoria neoliberal de 

organización de la vida y la producción.  

A partir de estas acciones colectivas, de alineación y construcción de repensar otra 

realidad social, la lucha y defensa de lo que debía ser gestionado de manera comunitaria, se 

produjeron diversas situaciones en las cuales, el antagonismo étnico y social, por medio de 

la idea raza-superioridad que fragmentaba a la sociedad boliviana empezó a quedar 

supeditada desde el año 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia del país o al 
                                                             
1 Se puede entender sociedad internacional como un marco social de referencia en el que se hallan insertos 
todos los grupos sociales, sea cual sea su grado de evolución y poder. La sociedad internacional, constituye, por 
tanto, una sociedad de sociedades, o macrosociedad, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los grupos 
humanos, desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales, pasando por los Estados; en Rafael 
Calduch Cervera. Relaciones Internacionales, Ediciones Ciencias Sociales, Madrid, 1991, p. 64. 
 
2 El sistema-mundo puede ser definido como un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regula el 
funcionamiento de una colectividad, su finalidad ha sido emplazarse como un panorama total. Dicha 
configuración puede estar inmersa en el plano de las disciplinas de las Ciencias Sociales, Historia e historias, 
modelo de producción económico, en la idea de una progresividad sustentada en la ciencia/tecnología (guiada 
por etapas a cruzar) y en la organización de los Estados y sociedades (pueblos). Cfr. Immanuel Wallerstein. 
Análisis de sistemas-mundos, una introducción, Siglo XXI, México, 2006, 153 pp. 
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menos se presume desde la lógica oficialista, porque para analizar un proceso histórico 

como el boliviano no se puede definir a partir del arribo de una persona al Palacio de 

Gobierno sino desde la participación histórica de los sujetos políticos en ella. 

 El origen de los planteamientos es lo que permite aseverar que una disciplina como 

Relaciones Internacionales, la cual constituye un fenómeno reciente, debido a que se inicia 

como tal, en los países anglosajones durante el período entre la “Gran Guerra” o dos 

“Guerras Mundiales”, es decir, tiene su centro y fundamento desde Occidente 

(principalmente su génesis y desarrollo se encuentra en Estados Unidos). Si bien, tiene 

influencia derivada de la Ciencia Política y Sociología, se sustenta a partir de la perspectiva 

del Derecho Internacional y de la historia diplomática (diplomacia). Pretende dar 

planteamientos globales y no particulares o parciales, generalizando a los distintos pueblos 

del sistema-mundo dentro de una sociedad internacional.  

 Con esto, se plantea que partimos, de la naturaleza desequilibrada e injusta del 

sistema-mundo y pone de manifiesto el conflicto, la violencia y anarquía; la búsqueda del 

poder, la complejidad de su estructura, los fenómenos de dominación y explotación que lo 

caracterizan. A pesar de lo explicado, existen otros que piensan que “el mundo como 

consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, científico-tecnológico y 

comunicacional, está caracterizado por el creciente fenómeno de la interdependencia y de la 

cooperación”3; se ha llegado a una verdadera sociedad mundial.   

 No obstante, dichos paradigmas no sirven adecuadamente para interpretar y estudiar 

la actual sociedad internacional, dados los sustanciales cambios que ha experimentado la 

estructura, los actores, los factores, los intereses y las interacciones de la misma. 

 Si bien, en la presente investigación no se busca un replanteamiento de los estudios 

internacionales, sí se quiere un reconocimiento de “abrir dicha ciencia social” a saberes 

diferentes con la finalidad de explicar lo que acontece en la realidad internacional, y, para 

ese efecto se presenta este escrito, el cual toma como eje rector la visión del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Apoyado por la convicción de que un internacionalista es un profesionista que cuenta 

con una formación multidisciplinaria, lo cual le permite tener una visión analítica del entorno 

interno y externo, se caracteriza por ser capaz de construir y proponer alternativas de 

solución a los problemas derivados de la dominación y explotación social. El egresado de la 

licenciatura de Relaciones Internacionales tiene los conocimientos adecuados para explicar 

la transformación de la sociedad nacional e internacional desde una visión amplia, 

                                                             
3 Celestino del Arenal. Introducción a las Relaciones Internacionales, México, Ed. Tecnos, 1993, p. 34. 
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vislumbrándose como un buen observador de la situación imperante de la realidad social del 

momento; fruto del desarrollo del capitalismo en su fase globalizante.4  

 Con base en lo previamente descrito, es comprensible que un estudiante de dicha 

disciplina se encargue de analizar los efectos que han tenido la movilización social y el 

cambio de pensamiento en un Estado que hasta el censo del año 2012 contaba con 

población indígena mayoritariamente.5 De allí, la insistencia de que un egresado en 

Relaciones Internacionales, tiene la capacidad de entender, diagnosticar y analizar la 

esencia y origen de dicho proceso, ya que, comprende cabalmente la articulación de los 

factores políticos, económicos, socio-culturales que intervienen en el desarrollo del 

capitalismo, de los posibles escenarios que creó su expansión y consecuencias en un 

Estado de corte colonial/republicano a un Estado Plurinacional.  

 Una multiplicidad de autores ha escrito sobre la problemática indígena, el “regreso” 

de las identidades, las consecuencias de la movilización social y la nueva estructura del 

Estado Plurinacional. En el área de Relaciones Internacionales dichos estudios se han 

enfocado en temas que versan sobre la relación político-militar, la imbricación burguesía 

nacional-transnacional, (grupos políticos de poder dentro y fuera de Bolivia), el mito del 

Pachakuti empleado en la movilización social y plasmado en las autonomías indígenas, sin 

olvidar, las consecuencias que derivaron de la ruptura del trato discriminatorio que se tenía 

con la mayor parte de la población; la transformación del Estado-nación.6  

 Por ello, teniendo como sustento las investigaciones referidas, se puede decir que no 

se ha observado si realmente se ha redirigido la forma de pensamiento ni se han creado 

reflexiones en torno a las propuestas y contradicciones que el mismo proyecto presenta, 

aunque haya tenido éxito en el plano político. Igualmente, no se puede negar que el ideal 

boliviano ha empezado a crear alternativas de repensar las relaciones sociales en la región 

andina y principalmente en ese Estado, el cual había sido un espacio de dominación 

continuo durante los últimos cinco siglos. 

 Del mismo modo, se ha escrito mucho al respecto del capitalismo dentro de su fase 
                                                             
4 Cfr. Carlos E. Levy, Los internacionalistas: perfil, naturaleza y ámbito de acción, México, Porrúa, 2010, pp. 101-
106. 
 
5 El 62.2% según el PNUD del año 2006. De la población indígena, se calculaba que la mayoría eran quechuas 
(50,3%) y aymaras (39,8%). Véase. Organización Internacional del Trabajo, [en línea], Dirección Url: 
http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Bolivia/lang--es/index.htm, [Consultado: 03 de 
enero de 2017]. 
 
6 Por mencionar algunos, véase. Marath Baruch Bolaños López, La Guerra del Gas en Bolivia: trasfondos y 
alcances, México, FCPyS, UNAM, 2011. Emma Rosa Tenorio Bueno, Movimiento obrero boliviano del siglo XXI. 
Entre definición y permanencia, México, FCPyS, UNAM, 2011. Jorge Pato Pantoja, Pachakuti: el origen de las 
autonomías indígenas en Bolivia, México, FCPyS, UNAM, 2013. Jorge Arturo Argueta Villamar, La teoría 
evolucionista darwiniana en Bolivia y México, un análisis comparativo, México, Ciencias, UNAM, 2003. 
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actual de globalización, ese liberalismo transnacional que miente y plasma profundamente 

las desigualdades entre los pueblos, proceso usurero que lejos de proporcionar beneficios, 

ensancha las brechas entre la población mundial. Esto ha creado desconfianza en el Estado 

y por lo tanto ha sido cuestionado por los tradicionalmente oprimidos (sector obrero-

campesino, “lo popular”, población originaria/indígena). Por su parte, el poseedor del poder 

siempre ha respondido con el aparato represor para mantener las relaciones de explotación 

de acuerdo a su conveniencia.  

 Personajes latinoamericanos han planteado vías alternas en torno a cómo debe ser 

el Estado “ideal” o el funcionamiento de un Estado Plurinacional, a pesar de eso, muy pocos 

rompen con la idea eurocéntrica de un Estado rector y con el liberalismo despótico que sólo 

pide acumulación y explotación de recursos naturales. Los cambios políticos que han 

emanado en varios países latinoamericanos impulsados por movimientos sociales-populares 

representan, dentro del contexto mundial, el avance gradual de lo explicado en Bolivia, 

Uruguay, Ecuador, Brasil, El Salvador, Paraguay, Venezuela y Argentina. A pesar de esto, y 

más allá del discurso retórico no han mostrado la misma preocupación por renovar y 

profundizar el cambio en la reproducción de las relaciones sociales.  

 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también ha realizado 

estudios, conferencias y congresos sobre el tema referido, a través de sus institutos como 

son: el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), Centro de Investigaciones sobre 

América Latina y El Caribe (CIALC), Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS), Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC), Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), los cuales han 

dado aportaciones para paulatinas transformaciones en el repensamiento de las 

interacciones en el sistema-mundo y sobre todo en el marco de América Latina y el Caribe. 

Inclusive, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha planteado la necesidad de 

adoptar nuevas formas de pensamiento en el tema de las interacciones sociales entre los 

pueblos. 

 No obstante, el problema de fondo al que se enfrentan hoy en día los gobiernos 

trasciende la voluntad política, les resulta difícil conjugar las estructuras 

coloniales/republicanas con las nuevas formas de reformular las relaciones en el contexto 

internacional, debido a que hay ciertos factores de dominación mental y explotación directa 

que impiden el pleno desenvolvimiento de las ideas planteadas. 

 Aunado a la visión que ha prevalecido en el orbe de corte universal y lineal de la 

ideología neoliberal, la cual ha entrecortado el proceso descrito se debe hacer hincapié en el 

sistema económico que lo sustenta, influencia para impedir la búsqueda de un mundo 
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descentralizado y autónomo.  
 Por añadidura, la hipótesis de la investigación efectuada es analizar si el Estado 

Plurinacional de Bolivia se presenta como un proyecto alternativo en el sistema mundo o es 

la continuación del Estado-nación bajo otro nombre pero con la misma concepción. Si bien, 

es una disputa ardua repensar la realidad, cada acto y acción de acuerdo a lo que se vive a 

partir de la ruptura con el pensamiento eurocéntrico permite la posibilidad de erradicar esa 

forma de imponer una visión del mundo tanto en la ciencia como en las relaciones sociales, 

las cuales, fueron conducidas por el modelo newtoniano (simetría entre pasado y futuro) y el 

dualismo cartesiano. 
 Para ello, los objetivos del texto residen en 1) conocer el desenvolvimiento del 

pensamiento crítico alternativo del Siglo XX e inicios del S. XXI en la región latinoamericana, 

los cuales, (de cierta forma) siguen siendo (nuestros) los parámetros para reflexionar en 

América Latina y El Caribe. Entre ellos, se encuentran el positivismo, marxismo, 

antiimperialismo, latinoamericanismo y el pensamiento descolonizador, enfatizando en las 
propuestas sobre modernidad/colonialidad o giro decolonial latinoamericanas.  

 2) Investigar el proceso histórico del camino sinuoso boliviano, de un Estado-nación a 

la construcción de un Estado Plurinacional. Esto quiere decir, la Historia concreta boliviana, 

tener en cuenta el ascenso y crisis del proyecto globalizante del Estado neoliberal, la cual 

dio como consecuencia el advenimiento de la (re)construcción de saberes en dicha masa 

territorial y un Estado Plurinacional.  
 Y, finalmente, 3) indagar dentro de las contradicciones y aciertos del Estado 

Plurinacional de Bolivia sí, realmente se ha hecho una disolución con la configuración del 

pensamiento eurocéntrico, un panorama descolonizador o se sigue amparando una lógica 

de Estado centralista; de corte homogéneo, el no respeto a la diversidad de saberes a partir 

de los proyectos impulsados por la presidencia de Evo Morales Ayma y el grupo político en 

el poder. Una cuestión para repensar el presente y de esta manera seguir (re)construyendo. 
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Capítulo I. 
El pensamiento crítico y alternativo en América Latina y el Caribe durante el 

siglo XX y los albores del Siglo XXI 
 
 

La obra maestra no florece sino en un terreno abonado por una anónima u 
oscura multitud de obras mediocres. 

 
José Carlos Mariátegui7 

 
La vida deber ser diaria, movible, útil; y el primer deber de un hombre de 
estos días, es ser un hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino 
descubrir las propias. No estorbar a su país con abstracciones, sino inquirir 
la manera de hacer prácticas las útiles [...]. 

 
José Martí, “Carta a Joaquín Macal, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Guatemala”, 1877 
 

Dominar el cerebro del hombre es dominar al hombre. El pensamiento 
europeo de Sócrates a Hegel domina el cerebro de la humanidad.  

 
Fausto Reinaga, “La podredumbre criminal del pensamiento europeo”, 1982 

  
 
 
El ser humano a través de ideas, sistemas, ideologías, posiciones políticas hechas doctrinas 
y los saberes/conocimientos ha marcado las relaciones generales de pensamiento que se 
deben llevar a cabo en una esfera local, nacional e internacional. La ideología es una 
representación mental, aquella que “señala un lugar en donde la deformación de la verdad y 
la falsificación de lo real no son conscientes”8, un “conjunto de ideas que operan en teorías, 
procedimientos argumentativos, convicciones, creencias; un conjunto de aparatos y 
prácticas.”9 

Si concebimos a la ideología como un conjunto de ideas, ilusiones, alusiones 

filosóficas que ha sido creada por el sujeto y para los sujetos, como una representación 

de la relación existente entre los sujetos y sus condiciones de existencia, se puede indagar 

que a través de la(s) ideología(s), pensamiento(s) y conocimiento(s) se puede analizar, 
aprender, incluso configurar e imponer una construcción/realidad social.10 

                                                             
7 José Carlos Mariátegui, Etapas de su Vida, por María Wiesse, Lima, Biblioteca Amauta, T. 10, 1987, p. 26.   
 
8 Cfr.  J. Derrida, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la Nueva Internacional, España, 
Trotta, 1995, 196 pp. 
 
9 S. Žižek, “El espectro de la ideología”, en Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, FCE, 2004, p. 24. 
 
10 Una interpretación del término realidad social comprende al conjunto de interacciones que se dan entre 
hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-mujer-naturaleza, que, a través de una intergeneración 
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A partir de 1492 la construcción social del continente latinoamericano fue encubierta 

por “otros” (el europeo, el conquistador, el colonizador), quienes le han hecho converger en 

los organismos de su cuerpo territorial y cultural una serie de visiones dispares con su día 

a día. Esto, con la finalidad de imponer ciertos discursos ordenados para obtener de su 

conjunto beneficios para unos cuantos, los “elegidos” desde hace cinco siglos. 

Sin embargo, las derrotas físicas e ideológicas que se han infringido al grueso de la 

población latinoamericana por parte de los colonialistas y los propios pobladores originarios 

que han querido aliarse a ellos, no han sido lo suficientemente demoledoras como para 

acabar con otro tipo de saberes; alternativas planteadas como mecanismos de defensa a la 

obligación de seguir una línea recta; exclusivamente una realidad social posible. 
Lo próximo a leer, será una síntesis sobre la historia de las mentes, esta pugna de 

conocimiento(s), de cómo se ha originado y profundizado el pensamiento crítico/anti- 

imperialista y latinoamericanista para prevalecer como una vía para la descolonización real 

de los habitantes de dicha zona. De igual forma se ejemplificarán las maneras en que se les 

ha resistido y confrontado a las imposiciones de modelos no correspondientes a lo que los 

propios latinoamericanos anhelan construir para interactuar entre ellos mismos y con el 

resto del orbe. 

 
 

1.1. Liberalismo, Positivismo y Marxismo como raíces del pensamiento social 
latinoamericano. 

 
América Latina y el Caribe como región “inventada” ha sido reproductora de esquemas de 
pensamiento(s), ideología(s) y conocimiento(s) de aquellos que la han imaginado a partir del 
discurso de un/su deseo, es decir, de proyecciones mentales dadas por un espacio 
colonizado de corte eurocéntrico.11 
 Por ello, no se puede negar dicha influencia epistemológica en la edificación 
económica, política, socio-cultural de lo que los franceses en voz de Michel Chevalier 
                                                                                                                                                                                               
[las conexiones surgidas de estos] tiene la finalidad de una construcción social. Cfr. Sergio Bagú, Tiempo, 
realidad social y conocimiento, México, Siglo XXI, 1986, 214 pp. 
  
11 El pensamiento eurocéntrico o eurocentrismo se origina como una forma de etnocentrismo, un análisis del 
mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia, en este caso, del continente europeo. Sin 
embargo, no de “toda” Europa, sino de los referentes de la sociedad europea civilizada (Grecia, Roma, 
“Europa Moderna” - Francia, Inglaterra, España, Alemania, Italia, Países Bajos-), cuyas ideas se han 
transmitido no más allá del Renacimiento y propagado por todo el orbe a partir del siglo XIX, convirtiéndose de 
ésta forma en un paradigma homogeneizante y excluyente de lo tildado como “no europeo”, un intento de 
construcción social universal. Actualmente, abarca la episteme europea, la de los países dominantes en el 
capitalismo planetario (Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Rusia, Reino Unido, etc.) y del conglomerado de 
los instruidos/ideologizados (países o/y pueblos) bajo su hegemonía. 
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llamaron “América Latina”12 y los angloamericanos como “Latinoamérica”. El etnocentrismo 
europeo fue lo que transfiguró la cosmovisión asentada en los pobladores originarios de 
este vasto territorio para someterlos a la explotación de su cuerpo y de la naturaleza con 
la finalidad de obtener de estos, una plusvalía económica e ideológica. 

¿Cómo se lograron estos objetivos opresivos? Fue por medio de la siembra de una 
idea, la instauración de un concepto en el aparato cognoscitivo llamado: raza. El término 

raza -junto con el de género-, ha(n) servido como instrumento de dominación social en los 

últimos 500 años. La palabra raza se formó a partir de la conquista de América y de allí en 

adelante fue impuesta a los demás pueblos del planeta como parte del proyecto de 

dominación eurocéntrica. 
La imagen de la existencia de raza(s), contribuyó a la distribución de nuevas 

identidades sociales (indio, negro, asiático, blanco, mestizo) y geoculturales alrededor del 

mundo (América, África, Asia, Europa y Oceanía). De esta forma, se implantó una ideología 
jerarquizada y sustentada en la superioridad-inferioridad. Un imperativo categórico que 
coadyuvó para el establecimiento de un sistema económico capitalista por medio de la 

división internacional del trabajo, a partir de un rol biológico y una clasificación social.13 
La(s) raza(s) era(n) lo que necesitaban los conquistadores europeos para deshacer 

el tejido originario latinoamericano y asignar relaciones de poder, las cuales fueron 

encauzadas al ordenamiento discursivo eurocéntrico. Una sola idea abrió camino al 

proyecto que los “no latinoamericanos” querían sobre los que sí lo eran, un nuevo mapa 

mental se instauró desde el siglo XVI sobre la población de lo que alguna vez el pueblo 

Kuna nombró Abya Yala14. Los pueblos de ese entonces -y que siguen estando en nuestro 

presente- fueron reducidos a una simple condición, sinónimo de pobreza material e 

intelectual, quedando su conocimiento desvirtuado como una imaginería popular. 

Asimismo, el colonialismo para convertirse en un ente dominante tuvo que valerse de 

la táctica de eliminar las figuras, símbolos e historias escritas y orales de los 

conquistados. Con lo anteriormente descrito, los pueblos son quienes hacen su historia, 
                                                             
12 El primer nombre utilizado por los europeos para designar las tierras transitadas por Américo Vespucio y 
Cristóbal Colón fue “América”. Éste quedó inscrito al interior del Planisferio de Waldseemüller (1507), 
específicamente en el tratado de Geografía titulado Cosmographiae Introductio; delimitaba los dominios ibéricos 
que según abarcaban desde Tierra del Fuego hasta cierta parte del suroeste de Estados Unidos. 
 
13 Cfr. Aníbal Quijano, “¡Que tal raza!”, [en línea], América Latina En Movimiento.org, Dirección URL: 
http://alainet.org/active/929,  [consultado: 03 de enero de 2017]. 
 
14 El pueblo Kuna que habita en Panamá y Colombia utilizó el término Abya Yala, el cual significa “tierra madura”, 
para referirse al territorio nombrado por los europeos como América Latina. En la “II Cumbre Continental de los 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala” en el año 2004 realizada en Quito; el vocablo fue aceptado 
por parte de comunidades y organizaciones del continente para ser empleado en documentos y declaraciones 
orales/escritas como signo identitario.  
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sin embargo, no son ellos los que deciden cómo plasmarla en la conciencia de la sociedad. 

¿Quién tiene el derecho a decidir por ellos? ¿Cuál es la finalidad de utilizar un proceso 

histórico, modificarlo y a la vez difuminarlo para establecer un mapa mental de realidad 

social? Si bien, se sabe que la Historia siempre la han escrito los vencedores, la conquista 

de un pueblo sobre otro es lo que les da “derecho” a elegir cómo recopilar la información 

y reproducirla en el pueblo dominado. 
Para ello, se valieron de una fórmula, los “pueblos encontrados” debían ser 

conquistados como designio divino de Dios, la fe hecha ley por el cristianismo permitió dar 

legitimidad a la conquista y el derecho a la corona española de someter a los que calificaron 

como “indios”. El deber del conquistador fue llevar al pueblo bárbaro hacia la “civilización” 
por medio de un tutelaje, de esta manera podría obtener un progreso; llegar a un verdadero 

comportamiento humano.  
Sin duda, esto era (y es) un eufemismo, ya que la verdadera connotación de 

civilización lleva una lógica de orgullo, de nacionalismo, una diglosia cultural, es decir, de 

ventajas y superioridad de un pueblo sobre el otro, las cuales se ven plasmadas en su 
forma de organización político-económica, social, cultural y religiosa. En pocas palabras la 
visión de civilización que se forjó para aquellos pueblos conquistadores fue la de un 

proceso continuo de expansión y dominación. 

En el caso de los pobladores latinoamericanos, adoptaron ésta retórica engañosa y 

no se percataron del embuste siempre presente, pues, por más que un pueblo conquistado 

avance hacia la “civilidad”, nunca podrá asemejarse al pueblo dominante debido a que 
las superioridades son de gran envergadura y el dominado siempre deberá estar supeditado 

al conquistador. 

Incluso, después de las luchas latinoamericanas de independencia en el siglo XIX, 

cuando los habitantes subordinados obtuvieron su libertad del “otro” surgió una 

contradicción, ya que: 
[…] desde la perspectiva ideológica del colonizador todo pueblo colonizado carece de 
historia; por definición no la posee, ya que tal categoría es un atributo de la 

‘civilización’ y no de la ‘barbarie’. Los procesos de emancipación son interpretados a 

su turno como un triunfo de ésta sobre aquélla: derrotados los portadores de la 

‘civilización’, las antiguas colonias [latinoamericanas] no hicieron más que recobrar el 

estado ‘natural’ que les es propio.15 

 

 
                                                             
15 Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI, 2009, p. 31. 
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En un lapso tan breve, el latinoamericano “libre” y en mira a ser “civilizado”, recobró su 

estado natural de “barbarie”. Desde ese momento, “[…] su propia ‘memoria’, […] constituyó 

el patrimonio exclusivo de las clases dominadoras [europeas], que aún después de rota 

esta exclusividad, siguieron imponiendo como línea hegemónica, su representación del 

devenir histórico.”16 

Una vez que se adueñaron de la conciencia del pueblo colonizado, su objetivo fue 

continuar reproduciendo las relaciones de producción a través de un sistema complejo y 

bien articulado, en el cual convergió el ámbito económico e ideológico. 

De dicho modo, es como aquellos que ostentaban el “conocimiento”, pudieron 

propagar su línea de pensamiento en los pueblos, haciéndolos creer que carecían de 

historia y por lo tanto de una identidad, aquella que diferencia a unos de otros. Es en este 

momento cuando un sistema económico llamado capitalismo, tomó relevancia. La estructura 

económica se articuló con la superestructura, este aparato ideológico que coadyuva a 

reproducir las relaciones de dominación y explotación. 

El liberalismo económico, doctrina política co mo  respuesta a las guerras religiosas 

establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII fue el modelo de “desarrollo” que se 

trasladó al “nuevo mundo”. Si bien, los fundamentos intelectuales del liberalismo (europeo) 

fueron establecidos por John Locke, -en el siglo XVII apuntó a un mayor impulso de la 

Ilustración para cuestionar las viejas tradiciones de las sociedades y los gobiernos-, la 

primera encarnación llegó con el movimiento independista estadounidense de 1776, y 

como movimiento global contra el viejo orden monárquico/absolutista durante la llamada 

“Revolución Francesa” (1789). 

El documento por excelencia para caracterizar al liberalismo fue la “Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1789). De esta manera, se propagó el 

individualismo; la consideración del individuo como persona única y en ejercicio de su plena 
libertad, por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como un derecho inviolable, cuyo 

único límite consistió en no afectar el derecho a los demás de ejecutarla.  

El discurso de igualdad entre las personas se empezó hacer presente, en lo que 

se refiere a los campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. 

La importancia de la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa 

individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por una/la 

ley. El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la 

                                                             
16 Ibíd., p. 48. 
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división de poderes, y en la discusión y solución de los problemas por medio de 

parlamentos. Sin olvidar la ruptura con la iglesia para consolidar un Estado laico.17 

En este sentido, el liberalismo se configuró en la región latinoamericana, como una 

corriente aglutinadora que sentó las bases e inspiró, en un primer momento a los 

movimientos independentistas; posteriormente, a los programas y teorías que sirvieron para 

la instauración y consolidación de los gobiernos, así como para la reorganización social 

necesaria con posterioridad al resquebrajamiento del orden colonial. 

 Esto, produjo que en el continente durante el siglo XIX se propusiera una visión 

radicada en el republicanismo, constitucionalismo, secularismo y en su aspiración hacia la 

unidad hispanoamericana. La República, entendida como una forma de limitar el poder 

absoluto, así como una “distribución de funciones y competencias, con un conjunto de 

pesos y contrapesos, que pusiera fin a las formas despóticas del ejercicio del poder, era un 

rasgo que enfrentaba a los liberales con los conservadores.”
18

 Un proyecto de mentalidades 

para forjar a un conjunto de personas bajo el nombre de nación, próxima a consolidarse en 

cada territorio dividido bajo el nombre de país. 

En la misma lógica, se intentó instituir un constitucionalismo orientado a limitar el 

ejercicio de la autoridad a través de barreras jurídicas para disminuir el despotismo asociado 

al régimen colonial y reconocer al individuo como ente autónomo. Otro punto divisor en 

dicho período estuvo relacionado con la riqueza eclesiástica (diezmos, bienes raíces, 

hipotecas), la cual desde la perspectiva liberal debía “pasar de la mano muerta de la 

iglesia y convertirse en estímulo de la empresa individual.”19 

En esta etapa se retomaron de manera discursiva ideales bolivarianos con el objetivo 

de buscar la unidad regional, sin embargo, lo que verdaderamente se configuró fue un nuevo 

orden dominante al interior y exterior de las nuevas repúblicas, la consolidación de las 

oligarquías latinoamericanas y el surgimiento de un capitalismo dependiente articulado 

mayoritariamente al comercio inglés que intentó hacer de los nuevos países una extensión 

de su propia economía. 

América Latina y el Caribe se convirtió en un ejemplo claro de imposición de una 
“civilización”, en este caso europea-occidental sobre sus pueblos. Se promovió la alteración 

                                                             
17 Cfr. Enrique Arenz, Libertad: un sistema de fronteras móviles, Argentina, 1986, 235 pp.  
 
18 Mario Pozas,   “El   liberalismo  hispanoamericano  en   el   siglo   XIX”,   [en   línea], uca.edu.sv,  Dirección 
URL: www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/El%20Liberalismo%20iberoamericano%20en%20el%20siglo%20XIX.pdf, 
[consultado: 03 de enero de 2017]. 
 
19 Ídem. 
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geográfica y política de los incipientes Estados, ya que, al esparcir con rapidez su 

pensamiento, tendió a la homogeneización; tratando de eliminar todo lo diferente. 
Se dio a entender que para que dicha civilización tuviera éxito, se debía acabar con 

el problema de que “no hay una sola humanidad” y de allí, se propagaron los 

enfrentamientos interétnicos o culturales latinoamericanos, además de las guerras entre los 

países nacientes durante el siglo XIX. Con esto, se impulsó la eliminación de construcción 

de proyectos a futuro que tuvieran trascendencia. 

A partir del sistema económico mundial (capitalismo), se indujo la disociación de 

sentido entre hombre/mujer y el universo que rodea al ser humano. Se guió por un 

sendero, el cual argumentaba que todos formábamos parte de esa sociedad que tiene como 
búsqueda personal el progreso y se instó para que el mismo ser humano perdiera 

sensibilidad, la curiosidad de plantearse cuestionamientos, investigará e hiciera uso de la 

dupla imaginación-razonamiento para juzgar y proponer soluciones a esas incógnitas que se 

le manifestaban en su realidad, no en un entorno individual, sino, en su realidad social, con 

la meta de exterminar todo intento de movilización de resistencia. 

En continuación, la doctrina filosófica para soportar todo lo precedido fue el 
positivismo. Si bien, fue transferida de Francia por Augusto Comte y llevada a la práctica por 

Gabino Barreda en México, el positivismo se convirtió en el principal instrumento 

ideológico20 del cual se sirvieron las clases dominantes en toda la región latinoamericana 

para conseguir beneficios propios. A finales del siglo XIX funcionó para la conformación del 

Estado y de la nación; también coadyuvó para la mayor incorporación al mercado mundial y 

cumplió la labor de homogeneizar las estructuras sociales provenientes del período de 

enfrentamientos posindependistas. Ejemplificando: 
[…] en países de poblamiento aluvional como los rioplatenses [actual Argentina, 
Uruguay y Paragua] es notoria la aplicación del dispositivo conceptual positivista 

como cuadrícula clasificadora destinada a ordenar los datos de una sociedad 

visualizada como excesivamente heteróclita [irregular], en aquellas otras naciones 

con un fondo indígena sumamente denso –como México, Bolivia o Perú- la mirada 

positivista se detendrá sobre todo en la detección de los fenómenos raciales que 
explicarían el retraso o las frustraciones de dichos países.21 

                                                             
20 Primeramente, el positivismo fue impulsado desde el año 1852 en la educación al asegurar que ésta traería 
como consecuencia un nuevo tipo de hombre libre alejado del pensamiento colonial y emparentado a lo hecho 
por Estados Unidos e Inglaterra hasta ese momento. El argentino Juan Bautista Alberdi (1810 – 1884) introdujo 
ideas sobre la separación del sistema educativo-iglesia (educación laica) y con las ideas de Justo Sierra (1848 – 
1912) -influenciadas por los británicos Herbert Spencer (idea de progreso) y Charles Darwin (concepción de 
evolución)- en México, se constituyó como corriente social de pensamiento continental. 
 
21 Óscar Terán, “América Latina: positivismo y nación” en Antología de América Latina, T. III, México, Ed. Katún, 
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En Europa, la clase burguesa se encontraba con el problema de invalidar la filosofía 

revolucionaria decimonónica que le sirvió para tomar el poder. En América Latina y el Caribe 

se le encumbró un significado conveniente al contexto propio que se estaba viviendo. Para 

ello, fue menester una filosofía contrarrevolucionaria: el orden. Para no caer en 

contradicciones, se debió articular el orden y la libertad en un supuesto denominado 
progreso, el cual no podría existir sin ese mismo orden (eran recíprocos). 

Del mismo modo, se dio a entender que el conocimiento no era objeto de 

especulación, debía aplicarse a la solución de los problemas humanos. Se afirmó que la 

etapa de las “revoluciones” había concluido y la libertad quedaba garantizada dentro del 

orden material; meta del progreso. 

En ella, se manifestó que antes del progreso en la sociedad, se debe lograr la 

libertad de conciencia, la dichosa emancipación mental cuya finalidad es desarraigar de la 

servidumbre de conciencia a la dupla colonialismo y teologismo por medio de la educación y 

la ciencia. 

En este punto en específico, es donde se plasma que un ente fuerte debe intervenir 

como elemento direccional en la educación moral22 de los ciudadanos: el Estado. Surgió 

buscando no sobreponer las metas individuales a las metas de la sociedad a la que 

pertenecían. Dicho de otra forma, “el individuo puede pensar lo que quiera, pero deberá 

obrar de acuerdo con los intereses de la sociedad. Se puede tener libremente las ideas 

que se quieran, lo que no se podrá será estorbar, con estas ideas, la libre marcha de la 

sociedad y del individuo que la forma.”
23

 

Para no retrasar el progreso, se impuso un orden social. El supuesto ideológico fue 

que el lugar donde se habitaba era ingobernable o en conflicto por la heterogeneidad de las 
poblaciones o razas, “[…] realidades negativas de las que habría que limpiar América para 

que pudiera salvarse”24; un proyecto civilizador. A continuación, se explica brevemente: 

                                                                                                                                                                                               
1983, pp. 7 – 22. 
 
22 Revisar escritos como “El suicidio de los bárbaros” de José Ingenieros (Argentina, 1877 – 1925); “La 
transformación de las razas en América” de Agustín Álvarez (Argentina, 1857 - 1914); “Las Tres Filosofías” de 
Luiz Pereira Barreto (Brasil, 1840 – 1923); “Pueblo Enfermo” de Alcides Arguedas (Bolivia, 1879 - 1946); “Ensayo 
sobre las revoluciones políticas y la condición social de las Repúblicas colombianas (hispano-americanas” de 
José María Samper (Colombia, 1828 – 1888); “La metafísica en la Universidad de La Habana” de Enrique José 
Varona (Cuba, 1849 – 1933); “El porvenir de las naciones hispanoamericanas” de Francisco Bulnes (México, 
1847 – 1924); “Estado social del Perú durante la dominación española” de Javier Prado y Ugarteche (Perú, 1871 
– 1921); “El día de América” de Eugenio María de Hostos (Puerto Rico, 1839 – 1903); “El Continente Enfermo” de 
César Zumeta (Venezuela, 1860 – 1955). 
 
23 Leopoldo Zea, “El positivismo”, en Estudios de Historia de la Filosofía en México, México, UNAM, 1963, p. 52. 
  
24 Leopoldo Zea, Pensamiento positivista latinoamericano, T. I, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1980, p. XVII.  
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El positivismo [como se mencionó previamente fue utilizado como] instancia 
interpretativa tanto del pasado nacional como de los problemas más acuciantes en 

cada país. La ‘Oración Cívica’ de Gabino Barreda [pretendió], en 1867, aplicar a la 

propia historia mexicana la ley de los tres estadios [teológico, metafísico y positivo] de 

Comte, así como José Ingenieros [llevó] adelante una vasta labor interpretativa de la 

historia argentina en obras tales como su Sociología argentina. 

[…] Enrique José Varona [apoyó] la causa de la independencia cubana, […] el 
puertorriqueño Eugenio María de Hostos se [opuso] al colonialismo español 

subsistente en esa parte.  

[…] en el Perú, donde Javier Prado y Ugarteche y Manuel Vicente Villarán utilizarán 

idéntico bagaje filosófico para dar cuenta del trauma de la derrota en la guerra del 

Pacífico, aunque sus conclusiones serán divergentes; mientras algunos se inclinan a 

lo que se llamará la ‘solución vacuna’ [fomentar la inmigración como aporte racial para 

eliminar el elemento indígena], otros optarán, en la línea de González Prada [Perú] 
por la efectiva incorporación del indígena al marco de la nación.25 

En Bolivia -al igual que en Perú-, el positivismo tuvo injerencia después del fracaso bélico 

frente a Chile donde perdió su salida al océano en 1880. La derrota fue atribuida “a su propia 

educación, a su formación mental, que [consideraban] idealista. Frente a este pasado, que 

no supo medir las fuerzas reales de Bolivia, se opone una doctrina realista y positiva,”26 

como las de Agustín Azpiazu (La Paz, 1826 – 1897) y Benjamín Fernández (Sucre), figuras 

relevantes de la doctrina en este país. 

 Otro boliviano, Nicomedes Antelo (Santa Cruz, 1829 – 1883), respaldado por sus 

experiencias al convivir con la sociedad de ascendencia europea en Argentina y el 

pensamiento spenceriano de combatir el atraso -de indígenas/mestizos- por el progreso de 

orden natural argumentó: 
‘¿Se extinguirá el pobre indio al empuje de nuestra raza? 
[…] 

Si la extinción de los inferiores es una de las condiciones del progreso universal, 

como dicen nuestros sabios modernos [Charles Darwin/Herbert Spencer], y como lo 

creo, la consecuencia, señores, es irrevocable, por más dolorosa que sea.  

Es como una amputación que duele, pero que cura la gangrena y salva de la muerte.’ 

Antelo [creyó] que con la desaparición de la raza india y la mestiza Bolivia se 

regeneraría.  

[…] [También pensó] que el cerebro indígena y el cerebro mestizo eran celularmente 

                                                             
25 Óscar Terán, Op. Cit., p. 20-21. 
 
26 Leopoldo Zea, “El pensamiento latinoamericano”, [en línea], ensayistas.org, Dirección URL: 
www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/0-5.htm, [consultado: 03 de enero de 2017]. 
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incapaces para concebir y entender la libertad republicana, con los derechos y 

obligaciones que implicaba: 

‘esos cerebros pesan entre cinco, siete y diez onzas menos que el cerebro de un 

blanco de pura raza. En la evolución de la especie humana tal masa encefálica 

corresponde, fisiológicamente, a un período psíquico de dicha especie hoy decrépito, 

a un organismo mental raquítico de suyo para resistir el frotamiento y choque de las 

fuerzas intelectuales, económicas y políticas con que la civilización moderna actúa 
dentro de la democracia. 

El indio no sirve para nada. Pero, eso sí […], representa en Bolivia una fuerza 

viviente, una masa de resistencia pasiva, una induración concreta en las vísceras del 

organismo social’ 

[De los mestizos opinó que eran] ‘casta híbrida y estéril para la presente labor 

tecnológica como el mulo para el transformismo de las especies asnal o caballar. Los 

mestizos, con un tórax levantado por los apetitos y su espíritu uncido por el instinto 
del proselitismo del caudillaje, representan en la especie humana una variedad 

subalterna, que corresponde a una generación confusa de la impetuosidad española y 

el apocamiento indígena. La mezcla ha dado origen a esa clase que es al mismo 

tiempo revoltosa y servil, anárquica y pasiva.’ 

[Antelo afirmó que] ‘la propensión de la casta tiende, como es notorio, al ocio, a la 

reyerta, al servilismo y a la intriga, gérmenes del bochinche [rumores] y del caudillaje; 

bien, así como, de otro lado, la estupidez y el amilanamiento del indio incásico se 

amoldan a punto para perpetuar a la sociedad en el despotismo. 
[…] la concurrencia de esta casta con la raza europea, la criolla o la que ha logrado 

salir del mestizaje por felices selecciones, tendrá que sucumbir. La raza indígena y la 

casta mestiza tendrán que sucumbir en la lucha por la existencia, como están 

sucumbiendo hoy [finales de siglo XIX] y se extinguen a nuestra vista en Australia 

hombres, plantas y animales, precisamente porque las especies importadas o las 

especias nuevas ya aclimatadas tienen mejores condiciones para la lucha.  

Que por la virtualidad que es propia del transformismo desaparezcan cuanto antes el 

indio y el mestizo de Bolivia, esos dos agentes arcaicos, incásico uno y colonial el 
otro; que se extingan bajo.27 

Lo descrito previamente nos permite analizar cómo los difusores positivistas se convirtieron 

en hombres partidarios del progreso por el camino de la evolución y nunca más por el de la 

“revolución”. Lo urgente para ellos era fortalecer a la sociedad, integrarla porque “en la 

medida en que más se integre y se haga homogénea, mejor se irá diferenciando y 

definiendo. En la medida en que el orden social se haga más permanente, la libertad 
                                                             
27 Ibíd., Dirección URL: www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/2-6.htm, [consultado: 03 de enero de 2017]. 
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individual se irá realizando.”28  

 Respecto a la desorganización política y la “anarquía” social, junto con la desilusión 

en idealistas liberales, se buscó el justificante para no fomentar disturbios político-sociales. 

El orden en sí debía poner fin a la anarquía que había desde la emancipación de España 

y en lo político, un orden que permitiera el desarrollo material de los individuos más 

aptos. En el campo económico, se sostuvo la no intervención del Estado en la 

organización de la propiedad privada; sólo en la educación se debieron desarrollar 

sentimientos altruistas para que se oriente la propiedad hacia el desarrollo de la sociedad. 

 De igual forma se trató la responsabilidad moral, con la firme convicción de que la 

riqueza debía actuar en beneficio social al mismo tiempo que en beneficio a sus poseedores, 

“no [era] menester reglamentar la riqueza, lo que [debía] hacerse [era] ‘humanizar a los 

ricos’.”29 El argumento empleado fue que los ricos y la riqueza son instrumentos del 

desarrollo material de la sociedad, por tanto, para su desarrollo, el Estado lejos de ponerles 

obstáculos, debía abrirles caminos para su mejor logro: el progreso social. Lo explicaban de 

la manera siguiente: 
La riqueza es un instrumento de progreso social, y ésta se halla en manos de 

quienes conocen las leyes de su desarrollo; hay que dejarla donde está. Lo único que 

deberá interesar a la sociedad es que esta riqueza sirva también al progreso social. 

La riqueza como instrumento que es del progreso debe por lo mismo, ser protegida 

por el Estado.
30

 

La ideología se ve plasmada, el Estado como herramienta al servicio de la sociedad no 

debe preocuparse por la existencia de hombres con algunas ideas determinadas, ni por 

la existencia de hombres más ricos que otros, sino sólo por la existencia de hombres de 

orden que permitan sin estorbar, el libre desarrollo de la riqueza. Los positivistas 

latinoamericanos sostuvieron la necesidad de fortalecer al ciudadano para la lucha por la 

vida (darwinismo social) y pasar de la era militar, a la del trabajo y triunfo del individuo. 

Recapitulando: 
[…] en cada caso trataron de borrar de una vez y para siempre toda influencia 

considerada por ellos extraña. Con la llamada herencia colonial quisieron acabar 
desde sus raíces, como si tal fuese plenamente posible. Creyeron poder poner fin a 

todos los males que les aquejaban extirpando esa herencia e implantando en su lugar 

formas nuevas de comprender y enfrentarse a la vida. […] los mexicanos creyeron 

                                                             
28 Leopoldo Zea, “El positivismo”, Op. Cit., p. 60. 
  
29 Ibíd., p. 53. 
 
30 Ibíd., p. 54.  
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que iban a dar término a la ya casi perpetua anarquía que los agitaba. En la Argentina 

se lo consideró un buen instrumento para acabar las mentes absolutistas y tiránicas 

que la habían azotado. Los chilenos consideraron al positivismo como un instrumento 

eficaz para convertir en realidad los ideales del liberalismo. En el Uruguay […] se 

ofreció como la doctrina moral capaz de acabar con una larga era de cuartelazos y 

corrupciones. Perú y Bolivia encontraron en el mismo la doctrina que habría de 

fortalecerles después de la gran catástrofe nacional que sufrieron contra Chile. Los 
cubanos vieron en él la doctrina que justificaba su afán de independencia en contra 

de España. 

[..] 

Los brasileños, por el contrario, se sirvieron del positivismo únicamente en aquellos 

aspectos en que su realidad así lo reclamaba. Era la realidad misma la que reclamaba 

esta doctrina, y no ésta la que se quería imponer a la realidad.31 

En conclusión, el positivismo en América Latina y el Caribe funcionó como sustento 

ideológico de una clase social, las oligarquías, quienes tuvieron como proyecto político los 

límites a la elección de gobernantes basados en ser los más capacitados para ocupar dichos 

puestos y servirse de la discursividad del orden interno. En el ámbito económico dicho 

segmento social fue dependiente a la etapa en que el capitalismo llegaba a todo el orbe, el 

rubro comercial que incitaban no fue suficiente para consolidar una burguesía de 

envergadura nacional o continental.  

 No obstante, en Bolivia no se puede hablar con propiedad de una oligarquía en el 

sentido de una clase social. El escritor cochabambino Sergio Almaraz Paz menciona que:  
[…] en Bolivia posiblemente lo que faltó […] fue una oligarquía capaz de construir una 

estructura nacional subordinada a sus intereses. La cohesión del Estado solamente 

podía ser lograda en función del dominio directo de un fuerte núcleo de intereses 

económicos y en esa misma medida se habrían operado los procesos de integración 

de los que resulta la formación del Estado moderno. En el siglo [XIX existieron] 
mineros ricos, muy ricos, pero no fueron más que eso: hombres enormemente ricos, 

no la expresión de una oligarquía, no el centro dirigente de un estrato dominante.32 

Incluso, el Partido Liberal de Bolivia fundado en 1883 y gobernante desde 1899 hasta 1920 

no llevó a cabo prácticas liberales debido a que “el ala conservadora de ese partido tomó el 

gobierno y desplazó al ala liberal consecuente, condenándola a la oposición. Es más, el ala 

reaccionaria del liberalismo traicionó la revolución y mantuvo el viejo régimen sin ninguna 

                                                             
31 Leopoldo Zea, “El pensamiento…”, Op. Cit. 
 
32 Sergio Almaraz Paz, El poder y la caída. El estaño en la historia de Bolivia, La Paz, Ed. Amigos del Libro, 
1969, pp. 89-90. 
 



24  

modificación y así éste conservó intactas sus estructuras que no variaron hasta 1952.”33  
 Ahora bien, frente al capitalismo dependiente latinoamericano y el protoimperialista 

norteamericano34, llegó al continente, una corriente ideológica tildada de socialismo, pero 

con fuerte presencia del filósofo alemán Carlos Marx.35 Este socialismo marxista, nace 

orgánicamente en 1872 con el establecimiento en la ciudad de Buenos Aires de la primera 

sección latinoamericana de la Asociación Internacional de Trabajadores, en 1892 con el 

Partido Obrero Argentino (con tendencias marxistas, liberas, anarcosindicalistas) y la 

fundación del Partido Socialista Argentino en 1895, proponiendo en su programa de partido 

jornada de trabajo de 8 horas, abolición de las privatizaciones, educación gratuita y laica, 

entre otras.36  

 Por ello, el marxismo no sólo tuvo que hacer frente al Estado y las oligarquías, 

también, en el debate ideológico-social al anarquismo introducido por trabajadores 

inmigrantes europeos, particularmente italianos y españoles. La rivalidad entre socialistas 

reformistas y anarquistas se extendió desde finales del siglo XIX hasta comienzos de la 

década del 1920, especialmente en América del Sur. En México llegó a gozar de cierto 

predominio en las primeras décadas del siglo XX, asociado sobre todo al nombre de 

Ricardo Flores Magón y a su periódico Regeneración (1900-1918).37 

 El marxismo que llegó a América Latina, es el de la versión dominante en la 

Internacional Socialista, el Partido Socialdemócrata Alemán. Este marxismo socialdemócrata 

llevó a cabo una revisión fundamental de las tesis básicas de Marx. Y con respecto a los 

países colonizados o dependientes, la Internacional Socialista se apoyó en los textos más 

eurocentristas de Marx y Engels. Con base en ellos vio el destino de estos países sujeto a la 

lógica implacable de la expansión capitalista que los condenaba a sacrificarse ante el 

progreso histórico encarnado por las metrópolis occidentales.  
                                                             
33 Luis Antezana, “¿Se practicó alguna vez el liberalismo en Bolivia?”, [en línea], eldiario.net, Dirección URL: 
www.eldiario.net/noticias/2014/2014_07/nt140715/opinion.php?n=20&-se-practico-alguna-vez-el-liberalismo-en-
bolivia, [consultado: 03 de enero de 2017]. 
 
34 Agustín Cueva, Op. Cit., p. 12.  
 
35 En 1861, el griego Plotino Rhodakanaty (1828-1905) llegó a México, lugar donde editó la publicación llamada 
“Cartilla Socialista”; suceso relevante para la recepción filosófica del marxismo en el continente. En ella, combina 
“[..] los análisis de clase […] con la intención de buscar una explicación científica de los problemas de la situación 
histórica”, además, por primera vez en la región se habla de “socialismo cristiano”. Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, 
Transformación del marxismo. Historia del marxismo en América Latina, México, Plaza y Valdés, 2001, pp. 14 – 
16. 
 
36 José Ingenieros fue el primer Secretario del Partido. En ese año publicó su escrito “¿Qué es el socialismo?”, un 
primer acercamiento desde materialismo histórico con su pensamiento positivista, en el cual, ubicó al capitalismo 
como sistema favorecedor de l 
a miseria social. 
 
37 Ídem.  
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 Sin embargo, dos acontecimientos históricos como la “Revolución Mexicana” de 1910 

y un lejano suceso como lo fue el derrocamiento del régimen zarista o “Revolución Rusa” 

de 1917, dejaron una huella profunda en la recepción del marxismo en América Latina. De 

este modo, a los pueblos que para la visión circulante del marxismo clásico y para la 

Internacional Socialista sólo eran objetos de la historia, les ofrecía una entrada activa 

como sujetos en ella; los oprimidos pasaron a constituir una parte importante de la 

revolución mundial. 

 En Sudamérica destacaron Juan Bautista Busto (1865 – 1928) y Aníbal Ponce (1898 
– 1938) de Argentina. El primero, aparte de traducir al español la obra El Capital, coadyuvó a 

reducir la jornada laboral, exigir la reglamentación higiénica del trabajo industrial, la 

instrucción laica-obligatoria por parte del Estado y el voto universal en las elecciones.  Ponce 

a partir de sus estudios de Psicología con el marxismo publicó el libro: “Educación y lucha de 

clases”. Éste escrito exteriorizó cómo la educación ha sido importante en la vida del hombre, 

desempeñando, las funciones de socialización, y afirmó que a través de este mecanismo se 

interiorizan las normas, valores y aptitudes; una aportación para entender las relaciones de 

dominación y explotación latinoamericana.  

 Chile, tiene como pionero al “padre del movimiento obrero” Luis Emilio Recabarren 

(1876 - 1924). Él realizó un análisis sobre el parlamentarismo burgués del continente, fundó 

el Diario “El Despertar de los Trabajadores” (1912 – 1915) en el cual imprimió una visión 

dialéctica de las transformaciones que debía tener el hombre para alcanzar el socialismo. En 

el caso de Ecuador, Manuel Agustín Aguirre (1903 – 1992) fundador del Partido Socialista 

en ese país, incitó la creación de un “Frente Proletario Campesino Latinoamericano” y los 

“Estados Unidos Socialistas de América”. 

 El caso de la formación del marxismo en Bolivia38 fue paulatino debido a la 

inexistencia en el siglo XIX de la clase obrera y la defensa por parte de los terratenientes de 

la propiedad privada. El contexto de la realidad boliviana más la yuxtaposición del socialismo 

y anarquismo venido de Argentina y Chile, ocasionó un rezago con referencia a las 

corrientes internacionales y la nula creación de escritos o teóricos importantes en el territorio 

                                                             
38 Es complejo acordar sobre el proceso histórico del marxismo en Bolivia debido a su empleo como herramienta 
del ejercicio del poder por los sectores clasistas del país (proletariado minero "clásico", campesinado pequeño 
burgués/paraestatal, clase media intelectual revolucionaria, incluso, por la variante denominada indianista o 
indígena-popular) y no como una disciplina o filosofía de la Historia académica. Por ello, como ideología 
utilitarista se puede hallar en el “nacionalismo revolucionario” o socialismo. 
Si se desea indagar con mayor énfasis en la formación teórica del marxismo boliviano del Siglo XX se 
recomienda estudiar los aportes de René Zavaleta Mercado. Para el socialismo orgánico, los referentes pueden 
ser las Tesis de Pulacayo (1946), el Partido Obrero Revolucionario (POR) encabezado por Guillermo Lora (ideas 
trotskistas) y los escritos de Marcelo Quiroga Santa Cruz (marxismo-leninismo), fundador del Partido Socialista 
de Bolivia. 
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a inicios de 1900. En palabras del dirigente obrero -trotskista- Guillermo Lora, se puede 

reseñar de la siguiente manera: 
Se trataba de un socialismo difuso, contradictorio, con una enorme dosis de resabios 

liberales, donde imperaba potente el instinto de rebelión de los explotados y oprimidos 

más que la doctrina marxista. No sólo era reformista, sino que se agotaba en el 

esfuerzo de conquistar las reformas legales, en una palabra, la legislación social, y a 

través de ésta la igualdad entre los hombres. En esta medida los socialistas seguían 

siendo liberales.39 

En 1914, el funcionamiento de las instalaciones del Centro Obrero de Estudios Sociales en 

la ciudad de la Paz contribuyó a que los trabajadores emprendieran el estudio del 

socialismo40 e impulsó la organización sindical, así como la estructuración del Partido de la 

naciente clase obrera con el objetivo de buscar la emancipación política. 

 Por otro lado, en Centroamérica, específicamente en el Salvador, las ideas del 

marxismo surgieron después de 1910 en el ámbito académico; posteriormente se 

convirtieron en práctica política del movimiento obrero-popular. Uno de proyectos 

destacados fue el intento de establecer el Partido Comunista Centroamericano (PCCA), 

donde participaron salvadoreños como Moisés Castro y Morales (1898 - 1984), Miguel Ángel 

Vásquez (1901 – 1982), y Agustín Farabundo Martí (1893 – 1932). 

 En la región del Caribe las ideas socialistas se dieron a conocer, por ejemplo, en 

Cuba con Carlos Baliño López (militó con José Martí en el Partido Revolucionario Cubano) y 

Julio Antonio Mella (1903 – 1929), quien fue cofundador del Partido Comunista de Cuba y de 

la Federación Estudiantil Universitaria.  

Mella en su folleto “¿Qué es el Arpa?” (Alianza Revolucionaria Popular Americana), 

criticó el manejo político-ideológico del marxismo-leninismo a Victor Raúl Haya de la Torre y 

su texto “¿Qué es el APRA?” (Alianza Popular Revolucionaria Americana), sobre todo, sus 

1) planteamientos de antiimperialismo, 2) unidad latinoamericana, 3) organización en un 

frente único, 4) nacionalización y 5) solidaridad internacional. Para él, sólo el proletariado 

puede ser el auténtico sujeto histórico de un proceso revolucionario y lograr la verdadera 

liberación nacional, con ello, fue el primero en criticar el nacionalismo-populista.41  

Otras de sus reflexiones son el "Imperialismo, Tiranía, Soviet" (1925), versa sobre las 
                                                             
39 Guillermo Lora, “El marxismo en Bolivia (1985)”, [en línea], marxists.org, Dirección URL: 
https://www.marxists.org/espanol/lora/1985/ene00.htm, [consultado: 05 de enero de 2017]. 
 
40 Los socialistas extranjeros que contribuyeron a la configuración del socialismo boliviano fueron: el argentino 
Alfredo Palacios (1878 – 1965), por su afiliación social demócrata y reformista; el chileno Luis Emilio Recabarren, 
por su experiencia en la formación de dirigentes obreros; José Carlos Mariátegui quién modeló teóricamente a 
los intelectuales marxistas latinoamericanos. Cfr. Guillermo Lora, Ídem. 
 
41 Raúl Fornet-Betancourt, Op. Cit., pp. 83 – 85. 
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ideas “intocables” democrático-liberales heredadas por la “Revolución Francesa”; “Glosas al 

pensamiento de José Martí” (1928), una interpretación marxista de Martí, contextualizando el 

momento histórico en que actuó; y su texto “Sobre la misión de la clase media” (1928). En 

éste, “a partir del criterio económico-social de la posición en que se encuentran sus 

miembros en las relaciones sociales y de propiedad vigentes en el sistema capitalista; […] 

hace ver que a la llamada clase media pertenecen artesanos, campesinos, pequeños 

comerciantes, pero también los profesionales y empleados.”42 Asimismo, explicó los nexos 

entre universidad y sociedad con un programa de revolución social (vinculación de los 

intelectuales/movimiento estudiantil a la lucha del proletariado)   

Al exiliarse en México, se vinculó al movimiento revolucionario continental e 

internacional del que fue nombrado Secretario General, posición rectora desde la que 

estableció contacto con los “revolucionarios” y demócratas de toda la región e impulsó las 

actividades preparatorias para un evento internacional. Colaboró en los periódicos "Cuba 

Libre", "El Libertador", "Tren Blindado", "El Machete" y "Boletín del Torcedor" (este último de 

La Habana).  

 De igual forma, el político y sindicalista mexicano Vicente Lombardo Toledano (1894 

– 1968) -de tendencia marxista sin pertenecer al Partido Comunista Mexicano (PCM)- fue un 

militante convencido de la construcción de la sociedad socialista. Tuvo influjo en el ámbito 

sindical nacional y mundial, permitiéndole contribuir en la fundación de muchas centrales 

obreras en el continente, así como impulsar la unidad de los comunistas en varios países. 

Señaló los errores en los que incurrían los partidos obreros, por lo que muchas veces fue 

criticado y malentendido por sus “compañeros de lucha”.  

 Finalmente, un sudamericano más a mencionar es José Carlos Mariátegui (1894 – 

1930) en Perú. El peruano Mariátegui es de suma transcendencia debido a que planteó 
en nuevos términos el problema de la latinoamericanización del marxismo. Para llegar a 

ello era preciso una relación entre la teoría y la práctica, en otras palabras, “estaba 

convencido de que en la propia realidad se encontraban las claves para comprenderla y 

transformarla. No había teoría que pudiera ahorrar la investigación de la historia y la 

sociedad.”43 

 Para ilustrar esto, la realización de la revista que encabezó, “El Amauta”, es uno 

de los principales estudios del marxismo en Iberoamérica. Igualmente se debe destacar 

entre todos sus libros su obra conocida con el título de “7 Ensayos de Interpretación de 
                                                             
42 Ibíd., p. 87. 
 
43 César Germaná, El socialismo indo-americano de José Carlos Mariátegui: Proyecto de reconstitución del 
sentido histórico de la sociedad peruana, Lima, Ed. Amauta, 1995, p.  27. 
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la Realidad Peruana” (1928). 

Los siete ensayos engloban temas como el del desarrollo económico, el problema del 

indio -radicaba en la explotación de este sector de la población por parte de hacendados y 

terratenientes-, el problema de la tierra -el no aniquilamiento del sistema feudal-, la 

instrucción pública –la herencia colonial e influencias francesa/norteamericana-, el factor 

religioso -de “lo originario” al catolicismo-, el regionalismo y centralismo; el “proceso” de la 

literatura nacional. Más allá de los aciertos o desaciertos del autor en su objetivo de 

contribuir a la crítica socialista de los problemas del Perú, este libro tuvo el mérito de 

incentivar nuevos trabajos sobre la interpretación de la realidad de su país y del continente, 

planteó iniciar la búsqueda de derroteros distintos a los conocidos. 

 Mariátegui propuso que el marxismo latinoamericano no fuera calco ni copia del 
europeo, sino un socialismo indoamericano. La depuración del marxismo que había venido 

de Europa, el cual no quitaba los remanentes cientificistas y positivistas que tanto daño 

habían hecho a los modelos de organización de la zona. Al criticar el racionalismo “objetivo”, 

también abrió un debate contra “la razón” como única vía para llegar a la verdad.  

 De allí que en su texto “El hombre y el Mito” del año 1925, haya afirmado que “el mito 

mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido 
histórico.”44 Lo que equivale a decir que la ausencia de dicha ilusión o mito retardaba las 

transformaciones sociales, pero, si se incorporaba en el accionar del hombre, se convertía 

en el motor histórico de la misma. 

Se vislumbró una idea de originalidad y alternativa al pensamiento que venía rigiendo 

a la sociedad del mundo, Mariátegui fue poco aceptado en los círculos marxistas de la 

Internacional Socialista porque para él, “la social democracia hizo del marxismo un 

‘determinismo pasivo y rígido’, pues esperaba que el socialismo surgiera del desarrollo de 

las fuerzas productivas. Este socialismo se había hecho parlamentarista y había 

abandonado las luchas de las masas.”45  

 Resumiendo, se alejó de toda intención de comprender la realidad social a partir de 

leyes absolutas, emprendió un alejamiento del eurocentrismo y dio pauta para otras 

opciones en defensa del continente: el antiimperialismo y latinoamericanismo regional. 
 
 

                                                             
44 José Carlos Mariátegui, El hombre y el Mito, [en línea], Dirección URL: 
https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/el_alma_matinal/paginas/el%20mito%20y%20el%20hombre.htm, 
[consultado: 05 de enero de 2017].  
 
45 Ibíd., 23. 
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1.2. Antiimperialismo y latinoamericanismo: surgimiento de pensamiento(s) 
crítico(s) en América Latina y el Caribe. 

 
 
El acecho constante y perpetuo en el continente latinoamericano por los europeos desde el 
siglo XVI y un incipiente, pero pro-imperialista país anglosajón llamado Estados Unidos a 

finales del siglo XIX, convulsionó en una continua resistencia no solo física-sentimental, 

también intelectual dentro de los moradores de la región.  

 La marginación no pudo contenerse y a través de ideas contrarias a las impuestas, 

convergió lo previamente descrito (dolor físico, sentimental e intelectual) para explotar una 

especie de “nacionalismo y romanticismo europeo” declarado como latinoamericanismo
46 

con un gran énfasis en una postura antiimperialista/anticolonialista. 

Mariátegui hizo su labor para resaltarlo, expulsó parte del yugo de la dominación 
mental, buscó lo original entre los diverso y propuso una verdadera alternativa de 

pensamiento. De forma semejante, en la isla del Caribe denominada Cuba, José Martí (1853 

– 1895) desde su visión y ocupación periodística-política intentó mostrar la unidad de todos 

los cubanos como nación en un proyecto republicano, profirió la terminación del dominio 

colonial español y trató de advertir sobre la expansión estadounidense. 
Asumiendo que nosotros, los latinoamericanos vivíamos en las entrañas del 

monstruo del imperialismo, buscó que nos concientizáramos con la idea de que todo lo que 

yacía alrededor era nuestro. Nuestra población, nuestros recursos naturales, nuestra tierra; 

Nuestra América. 

Las preguntas sobre ¿quiénes éramos? o ¿qué significaba ser latinoamericano? 

empezaron a adquirir sentido. El verbo ser tomó forma y de una manera discursiva se 

proclamó la visión de una identidad, ciertas características que nos reconocían como 

latinoamericanos empezaron a formularse y se enalteció que nosotros teníamos cierto valor. 

Un valor que nos convertía en seres capaces de unirnos por un fin común, la no 

conquista de lo nuestro, de lo latinoamericano. Nos invitaba a dejar de ser aldeanos 

                                                             
46  No debe confundirse con “Panamericanismo”, nacido en Estados Unidos de Norteamérica. El término deriva 
de Pan America, fue moldeado por James G. Blaine en Estados Unidos durante el año de 1889 después de 
una serie de acciones diplomáticas y políticas internas en la “Conferencia Internacional Americana” (llamada 
posteriormente “Conferencia Panamericana”). 
Al nacer desde Washington, se refiere a todas las manifestaciones políticas y jurídicas de la Casa Blanca hacia 
el continente latinoamericano, cuya motivación real fue la expansión comercial y territorial de Estados Unidos. 
Este tipo de eufemismo de “unión de los pueblos”, toma como motivo aparente la idea de que el continente 
europeo no tiene por qué entrometerse en los asuntos de América (concepto geográfico), sin embargo, se 
basa en la voluntad de atar al yugo estadounidense a todos los diferentes pueblos de la región (anhelos de 
dominio). La máxima expresión del panamericanismo se completó en 1948 cuando se transformó en un “Sistema 
Interamericano” con la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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vanidosos que concibiéramos al mundo entero dentro de nuestra aldea.
47 El latinoamericano 

como tal, entonces debía sentirse orgullosamente como parte de un colectivo imaginado con 

fuerte percepción de defensa hacia cualquier ataque o amenaza que no se concibiera en tal 

clasificación. 
Si bien, el latinoamericanismo tuvo como precursores al chileno Francisco 

Bilbao
48

(1823 – 1865), el puertorriqueño Eugenio María de Hostos
49 (1839 – 1903), el 

venezolano Cecilio Acosta
50

 (1818 – 1891) y el colombiano José María Torres Caicedo
51

 

(1830 – 1889), quién a través de una conducta reivindicativa recomendaba la creación 

de una “Liga Latino-Americana” y en la publicación de su libro “Unión Latinoamericana”, en 
oposición a la idea del Destino Manifiesto estadounidense, destacó a dos Américas: la 

América Anglosajona  y la  América  Latina. No obstante, esta imagen de cohesión fue 

vencida por la “Unión Panamericana” debido al gran peso económico y político que Estados 

Unidos establecía sobre varios países latinoamericanos. 

Torres Caicedo recalcó que: 
[…] la idea de la Unión [Latinoamericana] será un día un hecho histórico; [cuando los] 
congresos tengan lugar en el territorio latinoamericano, a fin de buscar los medios de 

resistir, de unirnos y de hacer frente a todos aquellos –europeos y americanos- que 

tengan la pretensión de subyugarnos. Después de las teorías del ‘Destino 

Manifiesto’, proclamadas con más energía en 1881, el Congreso de las dos Américas 

en Washington sería una falta política de parte de los latinoamericanos. Y, sin 
embargo, no deseamos más que una cosa: que la amistad más estrecha y más 

cordial reine entre la América del Norte y las repúblicas latinoamericanas; pero a 

                                                             
47 Cfr. José Martí, “Nuestra América” en Páginas Escogidas, La Habana, Ed. Políticas, T. I, 1971, p. 157. 
 
48 Francisco Bilbao fue un escritor y político chileno de ascendencia vasca, llamado por antonomasia el “Apóstol 
de la Libertad”. Es conocido por ser el primer personaje latinoamericano en emplear dentro de Europa (París) y 
durante una de sus conferencias –en el año 1856- la palabra América Latina para referirse a los territorios que 
componían América del Sur, América Central y México. 
  
49 Eugenio María de Hostos fue un escritor y sociólogo puertorriqueño comúnmente llamado “el Ciudadano de 
América”, debido a haber luchado toda su vida por la emancipación de su país, la unidad de las Antillas y de 
América Latina. Entre sus escritos se pueden nombrar “La Peregrinación de Bayoán” (1863), “ El día de 
América” (1870), “Ayacucho” (1870), “El cholo” (1870), “La educación científica de la mujer” (1873); entre otros. 
  
50 Cecilio Acosta fue un escritor y político venezolano que publicó ensayos en periódicos de su país, como “La 
Época” y “El Centinela de la Patria” entre los años de 1846-1847. Entre sus obras además de poemas, se hallan 
“Cosas sabidas y por saberse” (1856), “Caridad o frutos de la cooperación de todos al bien de todos” (1855), 
“Estudios de Derecho Internacional” (1917). 
 
51 José María Torres Caicedo fue un escritor colombiano, representante diplomático de Venezuela, Colombia y El 
Salvador. En la ciudad de París, asumió el papel de redactor dentro de un periódico en español titulado “El 
Correo de Ultramar”. Entre sus obras más importantes se encuentran: “Religión, Patria y Amor” (1862), 
“Ensayos bibliográficos y crítica literaria” (1863), “Les principes de 1789 en Amérique” (1865), “La Unión 
Latinoamericana” (1865), sin dejar de mencionar su poema “Las dos Américas” (1857), entre otros.  
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condición de que sea en el seno de la igualdad, de la reciprocidad, de la lealtad, y 

después de haberse retractado las teorías [de expansión y dominación 

estadounidense] de Brown, de Seward, de James G. Blaine, etcétera.
52

 

A diferencia de Simón Bolívar (¨El Libertador de América”), protagonista latinoamericano que 

en las primeras tres décadas del siglo XIX intentó constituir una confederación de naciones 
“hermanas” emancipadas desde su perspectiva criolla: una Patria Grande en el Congreso de 

Panamá (1826); José Martí fue quién intentó por medio de una mentalidad continentalista, 
que los nuestroamericanos53 observaran sus diferencias con la América Europea y se 

protegieran de la amenaza que conllevaba acercársele a su boca, un interior lleno de 

“ácidos” económicos e intervenciones colonialistas. 

El luchador social cubano recreó las ideas generales esbozadas anteriormente en 

algunas obras como en la de “Guatemala”, donde sostuvo que la conquista de América 

fue posible por la desunión entre los pobladores originarios a la llegada de los españoles 

quienes, con capacidad práctica, supieron emplearla hacia sus intenciones de sometimiento. 

En el mismo escrito abarcó el problema del patrimonio nacional,  declaró que la 

riqueza exclusiva es injusta, y aboga por la distribución de la misma, con ello aborda algo 

que Mariátegui también menciona en sus “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad 

Peruana”: la cuestión del indígena. En ella, indicó que uno de los problemas que 

afrontan las naciones latinoamericanas y como resultado de la dominación colonial 

acaecida, es la tergiversación de la figura del indio, quienes fueron aplastados y reducidos a 

la condición de bestias. 
Salvajizaron al humano con el fin de darle una condición animal y de esta forma 

justificar su dominación con la proyección de civilizarlo ya que, no se parecía a uno, al 
conquistador. De esta manera, es importante “resucitar” el hombre que llevan dentro, 

porque solo así se podría ser una patria libre; “la mejor revolución será aquella que se haga 

con el ánimo terco y tradicionalista de los indios."
54

 Difiriendo con los pensadores 

latinoamericanos decimonónicos pensó que la población originaria era de suma 

                                                             
52 José María Torres Caicedo, La América Anglosajona y la América Latina, p. 12. 
 
53 Término empleado a partir del texto “Nuestra América” para hacer referencia a una delimitación territorial e 
identitaria de los habitantes de América Latina y el Caribe. Una propuesta política para la población que reside en 
el continente, en la cual se debe conocer el interior de cada país para crear métodos y mecanismos políticos y 
socioeconómicos efectivos para todos/as. Cfr. José Martí, “Nuestra América”, Op. Cit.   
 
sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por 
métodos e instituciones nacidas del país mismo  
 
54 José Martí, La Riqueza de Guatemala, p. 4.  
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importancia, de ella es donde la dignidad americana había sido agraviada y donde se 

acumulaban, por efecto, las reivindicaciones más primordiales para la reconquista de la 

vida. 

 Y no solo puso la cuestión del indígena en debate, de igual forma coadyuvó a dudar 

en lo que respecta a la visión de segregación racial al afirmar que “no hay razas; no hay 

más que modificaciones diversas del hombre, en los detalles de hábito y forma, que no les 

cambian lo idéntico y esencial [como humano], según las condiciones de clima e historia 

en que viva.”
55

 Advirtió que esto inculcaba el odio hacia nosotros, se fundamentaba en  

una falsa  erudición
56

y era manipulado como forma de dominación sobre lo nuestro al 

seguir dividiéndonos como en la colonización española. 

Aunado a esto, se interesó en el “hombre antiguo de América y sus artes primitivas”, 

en los “autores americanos aborígenes” y en cómo/por qué se les debe tener respeto a ellos 

en “nuestras tierras latinas sin necesidad de mostrar una criminal indiferencia.”
57

 La Edad de 

Oro mostró cabalmente todas las ideas descritas en párrafos anteriores y enraizó su aprecio 

a todo lo que conformaba el vasto territorio nuestroamericano. Con ello, pudo pensar en, 

desde y para América
58

 (como continente); consolidando todo su bagaje intelectual y 

experiencial de vida en el conocido manuscrito “Nuestra América”. 

No es el objeto analizar el texto citado porque muchos trabajos se han hecho con 

mejor comprensión y solvencia del mismo,
59

 lo significativo es que fue visto desde el 

Partido Liberal de México (1891) como un programa político e ideario del continente 

latinoamericano. El autor hizo una perspectiva/prospectiva desde y para la zona en que 

vivía, conociendo de antemano la diversidad de la misma, pensó en la no importación de 

ideas ajenas que causaban avergonzarnos de nosotros mismos porque de ésta forma y solo 

de ésta se podría gobernar bien. Martí lo expuso con las siguientes palabras:  
[…] allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante 

                                                             
55 José Martí, “La Verdad Sobre Los Estados Unidos”, Op. Cit., p. 387. 
 
56 José Martí, “Nuestra América”, Op. Cit., p.  162. 
  
57 José Martí, “La civilización de los indígenas” en Obras Completas, T. II, La Habana, Centro de Estudios 
Martianos, 1985, p. 254. 
 
58 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, Aproximaciones a José Martí, Aachen, Ed. Concordia, 1998, 109 pp. 
  
59 Véase. Gustavo Escobar Valenzuela, Aproximaciones a la Cosmovisión de José Martí, (Tesis de Maestría), 
México, FFyL, UNAM, 2005, 191 pp. J. Leonel Vargas Hernández, Una propuesta filosófica desde Nuestra 
América, (Tesis de Licenciatura), México, FFyL, UNAM, 2013, 102 pp. V. Adriana Navarro González, Nuestra 
América: un ensayo modernista, (Tesis de Licenciatura), México, FFyL, UNAM, 2013, 111 pp. 
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en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que 

sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, 

para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado 

apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la 

abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su 

trabajo y defienden con sus vidas.
60

 

“Conocer[se] es resolver”61, y para librarse de esas tiranías opresoras uno se encuentra 

obligado a hacerlo. Ni el libro yanqui ni el europeo
62

 -decía el futuro héroe nacional cubano 

y escritor- podrían darnos soluciones a los problemas que nos enfrentábamos, se trataba 

de organizar una semilla que diera frutos nuevos a los que se estaban mirando como entes 

encarnados en ideas. 

El fundador del Partido Revolucionario cubano incluso desde Nueva York no dejó de 

luchar por la emancipación total de su hogar y el continente. Su mente siempre giró 

alrededor de Cuba y al interior del “Comité Revolucionario de Nueva York” creó un plan de 

acción en contra del intervencionismo español teniendo como referente uno de sus escritos 

titulado “La República Española ante la Revolución Cubana” (1873), en éste, justificó el 

derecho a la independencia de la isla por los mismos motivos que España había 

proclamado la República: 
Y si Cuba proclama su independencia por el mismo derecho que se proclama la 
República [en España], ¿cómo ha de negar la República [española] a Cuba su 

derecho de ser libre, que es el mismo que ella usó para serlo? ¿Cómo ha de 

negarse a sí misma la República?63 

Durante una década estuvo vislumbrando como lograr la “verdadera” independencia, hasta 

que a mediados de 1894 aceleró los preparativos en el “Plan Fernandina”, con el cual 

pretendía promover una guerra de corta duración, pero efectiva. Martí partió a su natal 

Cuba en 1895 para enfrentarse ante el gigante de siete leguas, una guerra que no era 

contra el español, sino contra los beneficiarios del régimen de España.64 

Siempre preparado para morir por su afán de una Cuba soberana, paró de respirar a 

la edad de 42 años dejando una compilación que ocupa 27 volúmenes en un conjunto 
                                                             
60 José Martí, “Nuestra América”, Op. Cit., p.  160. 
 
61 Ídem. 
 
62 Ídem. 
 
63 José Martí, “La República Española ante la Revolución Cubana”, en Obras Completas, T. I, La Habana, Centro 
de Estudios Martianos, 1985, p. 92. 
 
64 José Martí, “El Manifiesto de Montecristi”, Op. Cit., p. 134.  
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múltiple de artículos periodísticos, conferencias, epistolario, poemarios, obras teatrales, una 

novela (Amistad Funesta, 1985), escritos de ocasión, fragmentos, notas y cuadernos de 

apuntes donde esbozó proyectos de libros que no llegó a escribir. 

Ahora bien, el pensamiento martiano no desapareció, pero, fue la prevalencia de las 

concepciones marxistas (inclusive anarquistas) las que influyeron en movimientos sociales 

como el alzamiento estudiantil de “Reforma Universitaria” latinoamericana iniciado en la 

ciudad de Córdoba (Argentina) en 1918, cuya celebración impulsó la idea del 
antiimperialismo por toda América Latina y el Caribe con su manifiesto de 1920 en la 

Federación Universitaria Argentina titulado "Denuncia del Imperialismo". 

Asimismo, se fraguó la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú 

durante el año de 1924, por parte de la Internacional Comunista (o III Internacional) en 1925 

se creó una Liga Antiimperialista de alcance mundial, la cual se organizó a su vez en 

secciones nacionales. También, se llevó a cabo el levantamiento social en Nicaragua por 

parte de Augusto César Sandino entre los años de 1926 a 1933 contra la armada 

estadounidense que se mantenían en este país. 

El sentir del antiimperialismo fue el preámbulo de las luchas de “liberación nacional” 

latinoamericanas y de gran parte de los movimientos de resistencia mundial en la segunda 

mitad de este período. En América Latina este ideal se concretó en el ámbito político en lo 

que algunos investigadores de la academia continental han denominado como etapa de 
populismo latinoamericano entre las décadas de 1940 - 1950, gobiernos caracterizados por 

buscar una redirección de la economía capitalista, la consolidación del Estado y burguesía 

nacional, cuyos ejemplos a destacar están en Guatemala (1944 - 1954), bajo los gobiernos 

de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. 

Las administraciones de Juan Domingo Perón en Argentina (1946 - 1955), Getulio 

Vargas en Brasil (1951 – 1954), Lázaro Cárdenas del Río en México (1934 - 1940), la 

“Revolución Boliviana” iniciada en 1952 (hasta 1964) por el Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR); el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1952 - 1958) y de 

José María Velasco Ibarra en Ecuador (1944 - 1947 y 1952 - 1956). 

Posteriormente, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la irrupción de la 
Revolución Cubana (1958 - 1959), los movimientos guerrilleros en la región comenzaron 

adquirir una perspectiva apoyada en el comunismo y por la idea de lucha armada, como 

las de “Ñancahuazú” (1966) en Bolivia, las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia 

(FARC, 1964) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, 1964) en Colombia. El Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, 1961) en Nicaragua, los Montoneros (1970) y el 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, 1970) en Argentina, el Movimiento Izquierda 
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Revolucionaria (MIR, 1965) de Chile y el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros 

(1965) del Uruguay. 

En este contexto político-social se vislumbró que se podía obtener -por lo menos en 

el discurso- una contra frente al alineamiento de Estados Unidos y por lo tanto, un 

triunfo por parte de gobiernos con tendencias antiimperialistas, cuyos ejemplos significativos 

fueron los de Omar Torrijos en Panamá (1968 - 1981), Juan Velasco Alvarado en Perú 

(1968 - 1975), Francisco Alberto Caamaño en República Dominicana (1965), Alfredo Ovando 

Candía (1964 - 66 y 1969 - 70) y Juan José Torres (1970 - 1971) en Bolivia65. 

De igual forma, coexistieron regímenes atípicos como el socialista de la Unión 

Popular (UP) con Salvador Allende en Chile (1970 - 1973) y el tercer mandato peronista en 

Argentina (1973 - 1974). A su vez, resultó victorioso el movimiento o “revolución” 

nicaragüense, basado en el marxismo-leninismo y dirigido por el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional; gobernaría el país por once años (1979 – 1990). 
Cabe indicar que todos estos intentos de liberación nacional contra el colonialismo 

que siempre había estado presente en tierras latinoamericanas deben ser matizados 

respecto al momento histórico, político-social y a la estructura económica prevaleciente 
porque de ésta forma nos permitirán entender otro proceso dentro de nuestra Historia, la 

época de los regímenes militares o “dictaduras” y su lógica de buscar la Seguridad 

Nacional en contra del comunismo internacional.  

Sin embargo, dichas ideas y materializaciones de ellas coadyuvaron al surgimiento 

de pensamiento(s) crítico(s) en América Latina y el Caribe. Un “Tercer Mundo”
66

 otra vez 

descrito por el otro (el “conquistador permanente”) empezaba a querer resurgir desde donde 

se había guarecido por algunos siglos; la clandestinidad. 

El latinoamericano “clandestino”, parecía haberse evidenciado ante el mundo justo 

                                                             
65 En el siguiente capítulo se hará un análisis a mayor profundidad para explicar la realidad boliviana bajo la 
gobernanza de estos regímenes militares de facto después de la muerte del General René Barrientos. 
 
66 La denominación Tercer Mundo fue acuñada por el economista francés Alfred Sauvy en un artículo 
denominado “Tres mundos, un planeta” publicado en la revista L’Observateur en el año de 1952 y fue una 
analogía creada a partir de la noción francesa del Tercer Estado del año 1789. El Tercer Mundo en el contexto de 
la Guerra Fría (1950) y posteriormente en el tiempo se ha utilizado para situar a ciertos actores estatales en una 
especie de limbo entre capitalismo y otro extremo; socialismo. Es decir, ni en uno ni en otro caben, no son de sus 
mundos y pertenecen a ciertas categorías que son muy “grandes” para ellos. Un tercer escalón el cual anhela 
llegar al primero, más no es una tercera vía entre los polos opuestos, sino algo –sub(desarrollado), 
caracterizados por una economía agraria, basada en el sector primario-exportador (materias primas), con escasa 
infraestructura y nacidos endeudados con los países más industrializados. Incluso la Real Academia de la 
Lengua Española mantiene esta palabra peyorativa e incomprensible y la define como el “conjunto de los países 
menos desarrollados económica y socialmente.” Véase. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
[en línea], Dirección URL: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=je5PwFIm9DXX2weMVDdo, [consultado: 07 de 
enero de 2017]. 
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cuando las aspiraciones de los regímenes primeramente mencionados, establecieron un 

modelo estabilizador en un Estado de corte capitalista nacional, pero, después de la 

segunda mitad del siglo XX cayeron por situaciones internas y externas a ellos.67 Sin 

embargo, la vereda se había trazado y aquellos individuos que ahora no solo estaban 

ocultos sino, también eran ilegales antes los mandatos militares comenzaron a hacer eco en 

todo el continente con sus ideas, brotando uno de los mayores aportes de los 
latinoamericanos así mismos y a los demás pueblos de la Tierra: la filosofía de la 

liberación. 

La filosofía de la liberación68, comenzó con un afán crítico al pensamiento 

eurocéntrico sobre todo hacia la razón (única europea) de Descartes y a la visión totalitaria 

de Hegel de la Historia y de los sin historia como los pueblos latinoamericanos. El hecho de 

nombrarla como “filosofía” fue para advertir que en el mundo existen diversas 

interpretaciones del universo y que a través de éstas se pueden crear otro tipo de 

construcciones sociales. 

El argentino naturalizado mexicano Enrique Dussel en su libro “Dependencia y 

Liberación” (1973) nos dice que el pensamiento proveniente de los europeos (y ahora de 

                                                             
67 Un ejemplo claro es el golpe de Estado en Guatemala durante el año de 1954, bajo una operación encubierta 
llamada “PBSUCESS” organizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense para derrocar a 
Jacobo Arbenz debido a su acercamiento con la URSS y a la promulgación de la Reforma Agraria que afectaba 
directamente a la oligarquía interna y a los intereses de la empresa multinacional “United Fruit Company” de 
aquel país. Otro gobierno derrocado sería el de João Goulart en Brasil tan solo una década después del primer 
acontecimiento (1964). El “error” de Goulart aparte de ser juzgado de introducir el comunismo como todos los 
titulares del Poder Ejecutivo que serían derrocados en ésta y la siguiente década, fue promulgar las Reformas de 
Base, las cuales aparte de buscar una Reforma Agraria, propiciaron la nacionalización de empresas extranjeras y 
el apoyo a los sindicatos. Véase. Vinicius Simões, “História do Brasil com Vinícius Simões: As Reformas de Base 
do governo João Goulart (1963 a 1964)”, [en línea], Dirección URL: 
http://historiacomvinicius.blogspot.com.br/2010/09/as-reformas-de-base-do-governo-joao.html, [consultado: 07 de 
enero de 2017]. 
 
Entre otras administraciones castrenses, se encuentran el de Argentina con Juan Carlos Onganía (1966- 1970), 
Roberto Marcelo Levingston (1970- 1971), Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) y Jorge Rafael Videla (1976 – 
1983). La dictadura cívico-militar en Uruguay de 1973 a 1985 iniciada por Juan María Bordaberry. El caso chileno 
con Augusto Pinochet Ugarte (1973 – 1990), los gobiernos militares en Bolivia (1964 – 1982) iniciados con René 
Barrientos y simbolizados en la figura de Hugo Banzer. Alfredo Stroessner en Paraguay (1954 – 1989), Rafael 
Trujillo en República Dominicana (1930 – 1961), en Perú bajo el “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas” con Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez (1968 – 1980). 
Durante 1972 – 1976 en Ecuador estuvo el gobernante de facto, Guillermo Rodríguez Lara. En Colombia, el 
general Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) y otro a destacar por lo que representa al dejar una dinastía familiar 
que gobernó Nicaragua hasta 1979 fue Anastasio Somoza García (1936 – 1956). 
Por último, un dato peculiar es que la mayor parte de los personajes militares que ocuparon la dirigencia política 
en los países de la zona, mantuvieron entrenamiento y formación académica en la “Escuela de las Américas” 
(actualmente llamado “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad”).  Fue -y sigue 
siendo- un organismo que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la lealtad no solo de estos personajes sino 
de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de expansión y defensa de Estados Unidos.  
 
68 Se recomienda revisar el libro “Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana” (1973, Argentina) donde 
participan Osvaldo Adelmo Ardiles, Mario Casalla, Horacio Cerruti Guldberg, Carlos Cullen, Enrique Dussel, 
Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roig, Juan Carlos Scannone, y Julio de Zan. 
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Estados Unidos como hijo reproductor de los cánones mentales de los primeros) siempre ha 

sido opresor. Advierte que ha llegado el momento de dejar de ser una generación 

silenciosa, incorpora una palabra que también se crea en este contexto dentro del 

continente latinoamericano como el de centro-periferia para explicar que la filosofía como 

“[…] centro de la hegemonía ideológica de las clases dominantes, […] de la dominación, 

juega un papel esencial en la historia europea. Por el contrario, se podría rastrear en toda 

esa historia el pensamiento crítico que es, de alguna manera, filosofía de la liberación, en 

cuanto se articula a la formación ideológica de las clases dominadas.”
69

 

Mientras que la Filosofía es convertida en un instrumento de opresión europeo, al 

servicio de la dominación del centro, en la periferia se transforma en herramienta de 

liberación. Europa había considerado que todo lo que se encontraba fuera de sus fronteras 
del ser, carecía del mismo ser; no existía. Entonces, los mal llamados bárbaros del orbe 

podían ser esclavizados y por ende exterminados a nivel macro. Por eso, la importancia de 

iniciar y expandir éstas ideas iba más allá de una simple liberación cognoscitiva, se trataba 

como Martí y Mariátegui explicaban, de arrojarse de encima el lastre de un lenguaje 

creado para subyugar al no europeo, el impedimento de acceder a una realidad propia que 

siempre había sido empobrecida, limitada, negada. 

El lenguaje de la liberación social de la década de 1970 se vio plasmado también en 

la pedagogía crítica y en la teología. Paulo Freire en su libro “La Pedagogía del Oprimido” 

(1970) nos explica que solo con una participación activa de la sociedad se puede esbozar la 

posibilidad de llegar a una pedagogía de la esperanza, de la liberación. El texto presenta la 

capacidad que tiene el sujeto de situarse históricamente, interpretar cuál es su rol dentro 

de la realidad, exactamente lo que él llama “la fuerza transformativa; como acto político que 

lleva a la transformación del sujeto-objeto en sujeto histórico, dándose una relación donde 

cada uno, de acuerdo con lo que es puede decir su palabra.”
70

 De esta manera no hay 

ignorantes, no hay analfabetos, solo uno debe aprender a decir y expresar su palabra. 
La pedagogía de la liberación fue el marco para proponer una relación no jerárquica 

como lo marcaba el positivismo entre las personas (Yo enseño/Tú aprendes porque el 

“Yo” [el maestro] sabe y Tú [el aprendiz] desconoce). Aquí se trataba de inculcar la 

educación de las preguntas y no de la esquematización a través de la memoria de 

conceptos y pautas de vida a reproducirse a lo largo de ella. El cuestionamiento del por 

qué y cómo hacer con lo que nos rodea en lugar de conformarnos con lo que está y 
                                                             
69 Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, Bogotá, Ed. Nueva América, 1996, p. 17.  
 
70 Paulo Freire, La Pedagogía del Oprimido, México, Siglo XXI, 2005, p. 58. 
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siempre estará. 

Éste saber asentado en la educación fue lo que provocó que muchos educadores 
asumieran la postura revolucionaria de la época, pasando a “concientizar” a las personas 

de la ideología opresora y teniendo como responsabilidad buscar la liberación de los 

suyos; las clases oprimidas. El pueblo junto con sus representantes debía aprender a 

actuar en conglomerado, transformando la realidad que los mediatizaba. Finalmente, la 

pedagogía de la liberación nos dejó la reflexión que, así como el opresor necesita de una 

teoría para mantener su acción dominadora, los oprimidos igualmente requieren de una 

teoría para adquirir su libertad. 

 De igual forma, estos planteamientos desvinculantes abordaron la teología. ¿Cómo la 

religión cristiana, la “dominación suave” (mental) del latinoamericano pudo contrarrestar los 

efectos negativos y desastrosos que había propiciado en un inicio para sus habitantes? 

Ésta incógnita tuvo respuesta bien o mal, pero, de trascendencia para la época con la 
Teología de la Liberación. 

La Ciencia que trataba en un principio sobre el estudio y la comprensión de Dios, 

tuvo innovaciones en la región latinoamericana, desde el mismo centro de la Iglesia católica 

después del Concilio Vaticano II (1962 – 1965) y la Conferencia de Medellín (1968). 

Ésta partía desde un cuestionamiento religioso de ¿cómo ser un cristiano [feliz] dentro de 

un continente oprimido?, y es que se dieron cuenta que habían sido engañados y así como 
Lutero lo hizo, cuestionaron el designio de Dios, un Dios que, si buscaba “hermandad” 

entre los prójimos, sólo había logrado que unos cuántos de ellos dominaran y explotaran 

con su trabajo a otros, por lo tanto, no se mostraba ni su amor ni misericordia de los 

evangelios. 

Por ello, entre sus postulados se encontraba la preferencia por los pobres. Se dio a 

entender que la salvación cristiana no podía darse sin la liberación económica, política, 

social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. Se instigó para 

eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Propusieron la 
liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y el 

resarcimiento de los daños a las víctimas que habían sido soslayadas; un reclamo hasta el 

cielo de justicia.
71

 

Entre sus representantes más destacados tenemos a los sacerdotes Gustavo 

Gutiérrez Merino (Perú, 1928- ), quién en el año 1971 editaría el primer libro sobre el tema 

                                                             
71 Manuel Ugarte Cornejo, “Los errores de la teología marxista de la liberación”, [en línea], Aciprensa.com, 
Dirección URL: http://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm, [consultado: 07 de enero de 2017]. 
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Teología de liberación llamado “Perspectivas”. También, se puede nombrar a Leonardo Boff 

(Brasil, 1938 -) , Jon Sobrino (España, 1938 -) , Camilo Torres Restrepo (Colombia, 1929 - 

1966), Fernando Cardenal Martínez (Nicaragua, 1934 – 2016), Elsa Támez (México, 1951 -

), Pablo Richard (Chile, 1939- ), Juan Luis Segundo (Uruguay, 1925 - 1996) y Gaspar 

García Laviana (España, 1941 - 1978). 
La teología de la liberación marcó una ruptura latinoamericana con el statu quo del 

Vaticano en el mundo y propició la crítica hacia el sistema eclesiástico que hasta ese 

momento solo apoyaba las “causas” que veían justas a conveniencia.  ¿Las consecuencias 
a sus practicantes?, varios asesinatos en sus filas como el caso de monseñor Óscar 

Romero
72 del Salvador en 1980. Debido a que el Papa Juan Pablo II veía este tipo de 

filosofía de liberación como no compatible con la doctrina “propuesta y enviada por Dios”
73

, 

nunca fue “celestialmente” aceptada, pero influyó en aquél tiempo complicado, en el cual 

la población latinoamericana y caribeña se hallaba aprisionada en la mayoría de sus 

territorios por los autoimpuestos gobiernos castrenses. 

Hasta el momento se ha visto el auge social y político que las filosofías de la 

liberación trajeron consigo, sin embargo, si algo ha de enaltecerse como creación 
latinoamericana para el pensamiento económico-social y político debe ser: La Teoría de la 

Dependencia. 

La Teoría de la Dependencia fue una construcción de pensamiento social elaborada 

a partir de la segunda mitad de 1960 en el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) de 

la Universidad de Chile y sobre todo en la década de 1970 en México por los 

académicos/as exiliados/as de la región, quienes a partir del marxismo como método de 

categoría de análisis explicaron el estancamiento socio-económico del continente y a la vez 
fungieron como contestatarios a la Teoría del Desarrollo. El desarrollismo se creó en la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1948), en su momento 
aportó los conceptos de centro-periferia para referirse a los países industrializados (centro) y 

a los no industrializados (periferia). Asimismo, no se puede negar la crítica que hizo a 

las teorías clásicas del comercio internacional, es decir, la ventaja absoluta y 

                                                             
72 Óscar Romero (1917 – 1980) fue un sacerdote católico salvadoreño, luchador de los derechos humanos en su 
país; se apoyó en los principios teológicos de la liberación, es decir, compaginaba sus acciones con los 
oprimidos. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año de 1979 y murió asesinado mientras oficiaba misa 
el 24 de marzo de 1980. 
 
73 Véase. Libertatis Nuntius (1984) y Libertatis Conscientia (1986). 
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comparativa.
74

 

En el desarrollismo, afirma el mayor exponente del mismo Raúl Prebisch,
75

 existen 

dos características del desarrollo del capitalismo que determinan el lugar que ocupan los 

países de la periferia. En primer lugar, está el retraso histórico con que se dio el proceso 
industrializador en la periferia con respecto al de los centros, lo que lleva a diferencias en la 

estructura productiva avanzada de éstos y atrasada de aquellos. De esta diferencia se 
deriva la situación que ocupa la periferia en el comercio internacional: exportaciones de 

bienes tecnológicamente menos avanzados (cuya demanda crece lentamente) e 

importaciones de bienes cada vez más complejos (cuya demanda aumenta 

exponencialmente). 
En segundo lugar, se encuentra el fraccionamiento económico de la periferia, es 

decir, la falta de cooperación entre las economías de América Latina y la convergencia, 
por separado, de cada una de éstas hacia los centros. De esta forma, el ritmo de desarrollo 

y la estructura de la capacidad productiva de los países periféricos depende, en última 

instancia de la capacidad receptiva de los centros. 

Partiendo de estos supuestos, que a pesar de criticar las teorías clásicas del 

comercio internacional y del desarrollo no se alejaban de sus principios básicos, la 

propuesta de los autores cepalinos
76

 para dejar atrás la situación de dependencia de la 

periferia ante los centros se basó en el proteccionismo. Según éstos, había que decidir si 

serían las fuerzas del mercado o los propios países subdesarrollados quienes decidirían la 

composición de su comercio exterior, es decir, cuánto importarían y qué exportarían. 

De esta forma, propusieron el proceso de industrialización mediante la sustitución de 

                                                             
74 Adam Smith (economista escocés, 1723 - 1790) en su libro “La riqueza de las naciones” creó la noción de 
ventaja absoluta, idea en la cual traspolandola a la imagen de un país, es aquel capaz de producir un bien 
empleando menos factores productivos que otros, es decir, un costo de producción mínimo dándole primacía de 
sus bienes sobre los de otros. En cambio, el modelo de ventaja comparativa postulado por David Ricardo 
(economista inglés, 1772 - 1823) se da cuando un país tiene costos de producción más bajos o más caros (no 
tenga ventaja absoluta) que otro u otros en todas las mercancías, pero en diferente proporción cada uno. En sí, 
recomienda la especialización de la producción y exportación (intercambio) de aquellos bienes que se fabriquen 
con un costo relativamente por debajo o su desventaja sea relativamente menor respecto al resto del mundo, de 
esta manera solamente importarán los productos en los que son más ineficaces y, por lo tanto, que son 
producidos con costos comparativos más altos. 
Analizando las teorías del comercio internacional se comprenderá la economía latinoamericana -que sigue 
rigiendo hasta el día de hoy- basada en el sector primario exportador a cambio por los servicios y avances 
científicos-tecnológicos de los países industrializados. Cfr. Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio 
internacional, México, Siglo XXI, 2007, pp. 81 – 85. 
 
75 Cfr. Raúl Prebisch, “Centro y periferia en el origen y la maduración de la crisis”, en Ruy mauro Marini y 
Margara Millán, La teoría social latinoamericana, México, FCPyS-CELA, T. I, 1994, pp. 19 - 34. 
 
76 Celso Furtado (1920 – 2004), Enzo Faletto (1935 – 2003), Fernando Henrique Cardoso (1931 -), Gino Germani 
(1911 – 1979), Osvaldo Sunkel (1929 -), Pedro Paz; entre otros. 
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importaciones (ISI) como medio no para restringir el intercambio, sino para modificar su 

composición: dejar de importar ciertos bienes para producirlos, eventualmente exportarlos y 

así poder importar otra clase de bienes. Afamada respuesta en un contexto donde no se 

podía producir “industrialmente” y mucho menos vender lo que se hiciera a los centros 

puesto que, las relaciones comerciales seguían rigiéndose por la “ley del más fuerte” en el 
sistema internacional, es decir, el desarrollado es el que pone los precios a los 

subdesarrollados, por la sencilla razón de que ellos pueden producir bienes de capital y 

nosotros no. 
La Teoría de la Dependencia en cambio se dio cuenta del error cepalino- 

desarrollista y aunque emplea la dualidad centro-periferia para exponer la desigualdad 

económica mundial y nociva para los países no desarrollados, es con el objetivo de 

demostrar que a nosotros (los latinoamericanos) se nos había asignado la empresa  de 

producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que los mayores 
beneficios los obtenían los países centrales, a causa de que ellos mismos se asignaban la 

producción industrial de alto valor agregado. Entre sus principales postulados sobre los que 

se rige dicha propuesta están: 

1. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países 

industrializados. 
2. Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. 

3. El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo ni 

una precondición, sino una condición en sí misma. 

4. La dependencia no se limita a la relación entre países, sino que también crea 

estructuras internas en las sociedades.
77

 

La Teoría de la Dependencia, a través de sus representantes
78

 más que construir una   

propuesta económica, analizaron y evidenciaron los efectos negativos que conllevarían las 

políticas desarrollistas de “sustitución de importaciones” hacia nuestro continente. Una vez 

que los mandatos gubernamentales latinoamericanos se transformaron en dictaduras, fue 

complicado seguir construyendo dicho conocimiento, aunque marcó la apertura para el 
análisis del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein y Samir Amin. 

La efervescencia en todos los campos no pudo haberse realizado sin la articulación 

de las demandas político-sociales-económicas con el movimiento literario que recopilaba 
                                                             
77 David Gordon (ed.), Pobreza: un glosario internacional, Buenos Aires, CLACSO, 2009, p. 279.  
 
78 El precursor fue André Gunder Frank (1929 - 2005) con su texto “El desarrollo del subdesarrollo” de 1967. 
Entre otros exponentes se encuentran Theotonio Dos Santos (1936 -), Vania Bambirra (1938 - 2015) y Ruy 
Mauro Marino (1932 – 1997). 
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todo lo que nos sucedía hasta entonces, plumas que plasmaron los gritos sociales 
hechos tinta con furia en el conocido: Boom Latinoamericano. 

Si la idea de liberación real no bastaba en la educación, la economía, la sociedad, la 

política, fueron las palabras en papel quienes nos recordaron y plasmaron nuestras 

vivencias. Si la palabra siempre dice y calla algo, fue la exacerbación de lo “irreal” en lo 

real, teniendo como base al realismo mágico que inició con el mexicano Juan Rulfo (1917 

- 1986) y el colombiano Arturo Uslar Pietri (1906 - 2001), lo que nos hizo acrecentar lo 
que se venía en puerta: la metamorfosis del pueblo latinoamericano y caribeño. 

Este fenómeno editorial y literario surgió al igual que lo revisado en las décadas de 

1960 y 1970. Lo interesante de los escritores que podemos catalogar dentro de ésta 

“explosión” fue que desafiaron los convencionalismos establecidos en la narrativa de la 

literatura latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político-

social, debido a la situación general de América Latina y el Caribe en el decenio de 1960. 

El juego de las editoriales fue trascendental, distribuyeron por toda Europa nombres 

como el de Gabriel García Márquez (Colombia, 1927 - 2014), Mario Vargas Llosa (Perú, 

1936 -), Julio Cortázar (Argentina, 1914 – 1984), Carlos Fuentes (México, 1928 – 2012), 

Jorge Amado (Brasil, 1912 – 2001), José Donoso (Chile, 1924 – 1996), José Lezama Lima 

(Cuba, 1910 – 1976) y Augusto Roa Bastos (Paraguay, 1917 – 2005). 

Entre sus características notables están el tratamiento de los escenarios rurales y 

urbanos, así como el énfasis tanto en la historia, la política y el cuestionamiento de la 

identidad regional y nacional; justamente lo que estaba en boga dentro de la zona que 

enmarcaba ésta vasta literatura. Ella, rompe las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano, 

convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad, ejemplificando con el caso de “Cien Años 

de Soledad” de Gabriel García Márquez. 

De la literatura que hizo detonación frente a los ojos de propios y extraños que se 

adentraban en una realidad a veces irreal, pero lo suficientemente creíble como para 
digerirla, se puede resumir que contribuyó a que nosotros, los latinoamericanos nos 

acercáramos más y dejáramos de ser los aldeanos totalizantes de los que Martí llegó hablar. 

La imaginación plasmada en un lenguaje horizontal que no necesitaba de una gran 
preparación para entenderlo, se asemejaba con el día a día que nosotros habíamos vivido 

durante años; siglos. 

Por último, no se debe olvidar el impacto que tuvo la música y el cine 
latinoamericano. Por un lado, la canción protesta manifestaba a través de ritmos y líricas, la 

recopilación de denuncias que el pueblo tenía frente al gobierno y las intromisiones 

extranjeras, contra la desigualdad social, igualmente: reivindicaciones identitarias. En 
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entonaciones de mujeres y hombres como Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani 

en Chile. En Uruguay con Alfredo Zitarrosa, Tabaré Etcheverry, Pablo Estramín y en 

Argentina con Atahualpa Yupanqui. 

En Bolivia, personajes como Benjo Cruz, Luís Rico, Jenny Cárdenas, Nilo Soruco, 

Savia Nueva; en Colombia Pablus Gallinazus. En Venezuela Alí Primera, en la isla de 

Cuba, se puede nombrar a Carlos Puebla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Todos ellos 

contribuyendo con sus ecos y sonares a retumbar en cada rincón de México hasta el 

Cinturón de Fuego en Chile. 
Del otro lado y como complemento, el cine tuvo su época revolucionaria.  Exhibió las 

atrocidades que se estaban viviendo con los militares y de alguna forma permitió a través de 

las imágenes, continuar con la “esperanza” de lucha. Algunas obras a destacar, son “La 
hora de los hornos”, de Pino Solanas en Argentina; “Dios y el diablo en la tierra del sol” 

de Gaubrer Rocha en Brasil. “La primera carga al machete” de Octavio Gómez en Cuba; 

“Me gustan los estudiantes” de Mario Handler en Uruguay; “El chacal de Nahueltoro” de 

Miguel Littin en Chile y “Ukamau” o “Yawar Mallku” de Jorge Sanjinés en Bolivia, entre otras. 

Las imágenes siempre como un retrato de la realidad social o la memoria de un segundo en 

el tiempo, retroalimentaron la visión de los latinoamericanos sobre el entorno donde 

buscaban subsistir. 

A pesar de todos los “auges” que se tuvieron en la época narrada, la introducción del 

neoliberalismo en Chile durante el año de 1973 y su expansión durante el siguiente decenio 

en la región, incitó a que las semillas de luchadores y luchadoras sociales en resistencia, 

muchas voces cuyos nombres, en éstas páginas no alcanzarían para ser mencionados, 
quedaron en el recuerdo y germinaron en nuestroamericanos. 

Si bien, en el contexto latinoamericano los dos lustros de 1980 se consideran como la 

“década perdida” caracterizada por una crisis económica; las movilizaciones sociales en el 

continente se reorganizaron; otorgando una especie de virtual aniquilamiento de los 

“revoltosos”. Oprimidos, pero no vencidos. Derribados, pero no derrotados.
79

 

Reagrupándose para continuar la búsqueda de reivindicación de Nuestra América, 

cimentada en sacrificios e ideas proyectadas para una verdadera emancipación política y 
descolonización del ser, un ser, ya no validado por el permanente “descubridor” de su 

persona. Constituir un paradigma alternativo latinoamericano alejado de la modernidad 

neoliberal -difusa- asentada en un patrón de acumulación de capital no finito.  

 
                                                             
79 Cfr. Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos, pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-
1980, La Paz, Hisbol-CSUTCB, 2010, 243 pp. 
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1.3. Proyecto Modernidad/Colonialidad: ¿La Decolonialidad como una propuesta 
alternativa latinoamericana? 

 
 
La colonización continental no se caracterizó exclusivamente por la conquista del territorio y 

la dominación física de los pueblos asentados en él, también, influyó cuando los cañones 

callaron. En el momento en que se establecieron ideas/modelos/arquetipos de convivencia 
para reproducir naturalmente como “única vía” para (sobre)vivir, fue la verdadera conquista 

del cuerpo y mente del latinoamericano. 
 Esa colonización mental ha sido nociva para Nuestra América. Una vez 

emancipados del yugo europeo la mayoría de las “naciones” emergidas y divididas por 

fronteras, se enfrentarían de ahora en adelante para establecer las pautas y 

recomendaciones del conquistador (aristocracia/monarquía/república; 

democracia/oligarquía/tiranía, totalitarismo/pluralismo, anarquismo, liberalismo/capitalismo 

y/o socialismo/comunismo, entre otras) sin darse cuenta (incluso aquellos llamados 

“progresistas”) de tres aspectos: 

1. Las propuestas teóricas para establecer y consolidar las relaciones sociales 

latinoamericanas forman parte de los modelos de pensamiento dominante o 

eurocentrismo. 

2. Dentro y fuera de las “naciones” latinoamericanas se ha disputado la toma de 

decisión sobre qué modelo de dominación (nos) convenía más. 
3. Una vez que alguna de las únicas vías ganaba, nos las autoimponíamos para 

seguir reproduciendo inconscientemente dichos modelos de dominación entre 
nosotros y nosotras sin que el conquistador tuviera una injerencia directa. 

Por ello: 
El antiimperialismo nuestro es la última etapa de nuestro inquebrantable 
anticolonialismo. En el imperialismo yanqui nosotros [los pueblos latinoamericanos] 

vemos el mismo rostro de España, Francia, Inglaterra y Portugal, aun cuando ese 

rostro sea rubio y mastique chicle, tenga rascacielos y esos luminosos lunares: Tom 

Paine, Lincoln, Roosevelt y Kennedy desentonen en su rostro por ajenos y 

antagónicos a su sistema. En los Estados –no en su pueblo- nosotros [los pueblos 
latinoamericanos] vemos al caballo, la espada, los arcabuces y la horrible 

enajenación que cambió en mala hora el curso armonioso de nuestra historia 

preamericana. Así nuestro antiimperialismo no es sólo antiyanqui, sino es dinámica 

revolucionaria contra toda forma de penetración extra continental.80 

                                                             
80 Fausto Reinaga, La revolución india, La Paz, Ed. Comunidad Amáutica Mundial, cuarta edición, 2010, p. 16. 
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En lo precedentemente descrito, reside la importancia del movimiento antiimperialista, 

latinoamericanista y el pensamiento (“re”)surgido por parte de las filosofías de la liberación 

en el continente. Una respuesta para los colonizadores castellanos y andaluces (y los 

demás que les siguieron), cuya invasión iniciada en el año de 1492 no fue más que el 

intento de encubrimiento de los pueblos que habitaban en esta zona “desconocida” para los 

“descubridores” de ella. 
 Sin embargo, no se debe negar que la(s) cultura(s) en América Latina y el Caribe 

está(n) permeada(s) y no son puras debido al resultado del impacto de la conquista y 

violencia genocida cometida contra ella(s). La herencia de Pedro Alvarado, Vasco Núñez de 

Balboa, Pedro Álvares Cabral, Sebastián Balalcázar, Pedro de Mendoza, Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro e incluso de los 

bucaneros o filibusteros, etc.; fue propagar la distinción y caracterización de todos los 
habitantes originarios de estas tierras hasta convencerlos de ser y dejar de ser.  

 El dejar de ser para ser otro. Un otro que trataría de hacer recordar que vivimos en 

una época de terror. Construir un otro que tuviera un miedo muy intenso a lo diverso y 
heterogéneo. En la actualidad es el terrorismo, hace más de quinientos años eran los 

salvajes, bárbaros, negros e indios, quiénes como palabras inventadas y acuñadas, se 

encargaban de esparcir emociones, esas connotaciones de angustia, aprensión y 

desconfianza al otro, al que no se parece a uno, (ahora al “occidental”, antes al conquistador 

blanco y barbudo) el terrorista o indio como ser imaginario nada parecido a una realidad, una 
única realidad: la perspectiva de la civilización occidental81 y eurocéntrica del cosmos.  

 Ayer y ahora gritan: “ ¡Ay, monstruos!”. Y, tanto terroristas como indios, 
salvajes, bárbaros y “atrasados”, es decir, la fealdad del mundo, tienden a crear una 

infundada sucesión de actos de violencia ejecutados para esparcir terror debido a su 

“problema de estética racional”. El eurocentrismo ha fingido y declarado que los que no son 

occidentales ni conquistadores, les tienen envidia por ser “perfectos”; “bellos”. El error, es 

que no hay forma de asegurar que estos sujetos, los “condenados” por el látigo de su 

Dios, por su naturaleza, por su razón y visión les desean sufrimiento. 
 De allí, que surja la necesidad de dejar de ser y la necedad de ser otro. Buscar 

dominar el cerebro del hombre para dominar al hombre y de esta forma, informar que el 

conquistador occidental lleva más de dos milenios engañado y sumergido en sus propios 

temores mentales. Y es que la lógica eurocéntrica plantea que quién ocupa un territorio 

impone también su propio sistema social hasta donde sus ejércitos llegan. 
                                                             
81 La civilización occidental determina un pensamiento eurocentrista y colonialista, es decir, refiere a Europa, 
Estados Unidos y a todas sus (ex)colonias. 
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 La necesidad de dejar de ser se fundamenta en que los terroristas, las aberraciones, 

los desperfectos de la tierra deben exterminarse por ser monstruosidades. Lo “anticuado”, 

no puede vivir al igual que el conquistador civilizado occidental en la Tierra sin esparcir las 

“rarezas” de su formar de explicar de modo otro el entorno que se ha llegado a compartir. 

Esto convirtió a los pobladores originarios no solo de América Latina y el Caribe sino de 

otras latitudes en figuras humanas sin nombre, y no solo eso, también en sujetos 

convertidos en objetos debido a la implementación de un sistema de organización no 

compatible con su realidad social en el suelo que habitaban derivado de una ocupación 

militar. 
 El dejar de ser propició el probable desprendimiento o alejamiento de esas 

cualidades heterogéneas que impregnaban a cada pueblo como diverso e impulsó la 
necesidad de emplear categorías para catalogar y ordenar todo. La idea de una necedad de 

ser algo; una cosa. 

Del mismo modo, se implantó la noción de que solemos clasificar; segregar 

inconscientemente. La instauración de que la categorización de las cosas sirve para definir 

un "algo". Un "algo" descrito a partir de lo que no se parece en lugar de enunciarlo desde lo 

que es.  
Reducir un todo a lo concreto, jerarquizarlo para lograr un orden. Un orden para 

decretar la posición o grado de lo que se cataloga dentro del mismo, darle importancia 

respecto a los demás. Diferenciar para aclarar que no somos iguales y que esas 

peculiaridades son distancias abismales. Propiedades substanciales, cantidades y 

cualidades. Relaciones de espacio - tiempo en situaciones y condiciones llenas de pasión 
que conllevan acciones; esas como otras son las necedades para nombrar y dar la categoría 

(un modo) de (un) ser. 

Según, antes, ahora y después los sujetos transformados en objetos son descritos 

por otros, pero nunca por sí mismos. A veces objetos, otras, sujetos, siempre imperfectos y 

en movimiento. El Yo, Tú, Él/Ella, Nosotros/Nosotras, Ustedes, Ellos/Ellas conforman ese 

séquito de categorías subjetivas (ir)remplazables a conveniencia; determinados a fuerza. La 

conversión de personajes “ficticios” y “confusos” a realidades concretas y catalogadas para 

introducirse en UN solo mundo. 
La necedad del ser puede ayudar a explicar la búsqueda continua del 

latinoamericano para definirse, pero no a partir de lo que un latinoamericano es o sería, 

sino, basado en esquemas que lo han catalogado; estereotipado. No vale recordar  en este 

escrito a manera de listado las “castas” establecidas como forma de clasificación social en la 

Nueva España o el Virreinato del Perú, pero, sí hacer énfasis en que la noción de 
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segregación ha residido “implícitamente” desde la Conquista pasando por la etapa histórica 

de La Colonia, la Independencia y el surgimiento de las “naciones” republicanas con el 

liberalismo clásico durante el siglo XIX hasta llegar a nuestros días con el neoliberalismo sin 

dejar de lado el liberalismo de “bienestar” de principios del siglo XX. 

Por eso, si se puede hacer una aseveración, es que uno de tantos problemas que ha 

presentado el continente latinoamericano para la construcción de un verdadero proyecto 

alternativo surgido desde AQUÍ para AQUÍ ha sido cuando un grupo supuestamente 

llamado “civilizado”, con su poder militar y “conocimiento”, causó efectos negativos al 

minimizar las intersubjetividades de los individuos de los demás pueblos, suscitando varias 

consecuencias, entre las cuales se pueden distinguir: 

Colonialismo mental: expresa el estado de conciencia del colonizado para quien 

la percepción de su ser está determinada por el otro, por el colonizador. 
Neocolonialismo mental: alude a la pretensión frustrante de percibirse como 

si fuera el otro, sin serlo. 
Dependencia mental: es la actitud según la cual se percibe al propio ser y se 

procura ser como el otro pretende que sea. 
Marginalidad mental: refiere a un mecanismo por el cual se percibe uno a sí 

mismo como pasivo, sin fuerzas y fuera del juego.
82

 

Los pueblos originarios que vivían con sus propias contradicciones en América Latina y el 

Caribe, así como en otras geografías, se vieron entorpecidos en su desenvolvimiento 
como sociedades heterogéneas al querer despojarlas de su ser e incrustarles la necedad del 

ser. Dicho de otra forma, el colonialismo, neocolonialismo y dependencia mental articulada 

con la marginación de la misma ha forzado a continuar en sumisión ya no tanto por un 

agente directo sino, por medio de lo que nosotros tratamos de asimilar o ser.   

 Ahora bien, las reflexiones precedentes tuvieron el propósito de recuperar 

construcciones teóricas que apoyaron los movimientos de descolonización en África y Asia 

durante las décadas de 1960 y 1970 como la de Amaire Césaire (Martinica, 1913 – 2008), 

quien en su “Discurso sobre el Colonialismo” (1955) expuso un alegato sobre la negación de 

la condición humana a la población colonizada por parte de la cultura occidental. Él, al 

analizar las implicaciones del colonialismo afirma que éste no es más que la voluntad de una 

expansión territorial y comercial a escala global a través de una supuesta civilización 

encargada de hacerlo. Lo manifiesta de la siguiente manera:      

                                                             
82 Horacio Cerutti Guldberg, Identidad y dependencia culturales. Filosofía de la cultura, México, Ed. Trotta, 1998, 
p. 137. 
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¿Qué es, en su principio, la colonización?  

Reconocer que esta no es evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad de 

hacer retroceder las fronteras de la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía; ni 

expansión de Dios, ni extensión del Derecho; admitir de una vez por todas, sin 

voluntad de chistar por las consecuencias, que en la colonización el gesto decisivo es 

el del aventurero y el del pirata, el del tendero a lo grande y el del armador, el del 

buscador de oro y el del comerciante, el del apetito y el de la fuerza, con la maléfica 
sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de 

su historia se siente obligada, endógenamente, a extender la competencia de sus 

economías antagónicas a escala mundial.83 

A. Césaire detalló el proceso de cosificación de los pueblos por parte de los conquistadores 

(sin omitir mencionar el papel protagónico en ese momento de Estados Unidos), destacando 

que, a pesar de las vejaciones sistemáticas por parte de los segundos, éstos han 

permanecido a través del tiempo y solamente de ellos depende dejar de lado la sumisión a 

través de la resistencia y acción directa. 

 Bajo la misma lógica, Frantz Fanon (Martinica, 1925 – 1961) en sus textos “Piel 

negra, máscaras blancas” (1952) y “Los condenados de la Tierra” (1961) retoma parte del 
pensamiento de Cesaire para elaborar su propuesta sobre la zona del ser y no-ser. Los que 

están en la zona del ser (“los afortunados de la tierra”) imperan sobre las decisiones de los 

que están en la zona del no-ser (“los condenados de la tierra”) a partir del supuesto de 

poseer una racionalidad absoluta sobre los que catalogan que se encuentran en un limbo o 

en ausencia total de humanidad. 

 El pensador martinico increpó la exclusión y desigualdad social, se apoyó en el 

Psicoanálisis para criticar el colonialismo interno84 o mental al cual el conquistado se adhiere 

inconsciente/conscientemente. De esta manera, menciona que el oprimido se coloca una 
máscara blanca aceptando lo que su opresor le ha conferido como condición de existencia y 

fracasa al reproducir su lenguaje y prácticas de menosprecio o discriminatorias sobre el otro, 
lo diferente. En un pasaje del libro “Piel negra, máscaras blancas” lo esboza de ésta forma: 

Cuando se trata de comprender por qué el europeo, el extranjero, fue llamado 
vazaha, es decir, «honorable extranjero»; cuando se trata de comprender por qué los 

europeos náufragos fueron acogidos con los brazos abiertos, por qué el europeo, el 

                                                             
83 Amaire Cesaire, Discurso sobre el colonialismo (fragmento), México, CELA-FFyL/UNAM, colección Cuadernos 
de Cultura Latinoamericana no. 54, 1979, p. 6. 
 
84 El tipo de relaciones de corte colonial que se reproducen al interior de un país y en el marco de la historia del 
desarrollo del capitalismo. No son exclusivas de minorías, etnias ni de clases sociales. 
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extranjero, nunca es concebido como enemigo; en lugar de hacerlo a partir de la 

humanidad, de la bienvenida, de la amabilidad, rasgos fundamentales de lo que 

[Amaire] Césaire llama las «viejas civilizaciones corteses», se nos dice que se debe, 

simplemente, a que en los «jeroglíficos fatídicos» (en el inconsciente en particular) 

estaba inscrito algo que hacía del blanco el amo esperado. El inconsciente, sí, está 

ahí. Pero no hay que extrapolar. Un negro me cuenta el siguiente sueño: «Camino 

desde hace largo rato, estoy muy cansado, tengo la sensación de que me espera 
algo, atravieso barreras y paredes, llego a una habitación vacía y, tras una puerta, 

oigo ruido, dudo antes de entrar, finalmente me decido, entro y en esa segunda 

habitación hay blancos y constato que yo también soy blanco». Cuando trato de 

entender ese sueño, de analizarlo, sabiendo que este amigo tiene dificultades para 

avanzar, concluyo que ese sueño cumple un deseo inconsciente. Pero cuando, fuera 

de mi laboratorio de psicoanalista, se trata de integrar mis conclusiones en el contexto 

del mundo, diré:  
1. Mi paciente sufre un complejo de inferioridad. Su estructura psíquica corre el 

peligro de disolverse. Se trata de conservarla y, poco a poco, de liberarle de 

ese deseo inconsciente.  

2. Si él se encuentra hasta este punto sumergido en el deseo de ser blanco es 

porque vive en una sociedad que hace posible su complejo de inferioridad, en 

una sociedad que extrae su consistencia del mantenimiento de ese complejo, 

en una sociedad que afirma la superioridad de una raza […]. 

Lo que aparece entonces es la necesidad de una acción pareja sobre el individuo y 
sobre el grupo. Como psicoanalista debo ayudar a mi cliente a que conciencie su 

inconsciente, a que no intente una lactificación alucinatoria, sino que actúe, por el 

contrario, en el sentido de un cambio de las estructuras sociales. 

Dicho de otra manera, el negro no debe volver a encontrarse ante este dilema: 

blanquearse o desaparecer, sino que debe poder tomar consciencia de una 

posibilidad de existir; dicho aún de otra manera, si la sociedad le plantea dificultades a 

causa de su color, si yo constato en sus sueños la expresión de un deseo 

inconsciente de cambiar de color, mi objetivo no será disuadirlo aconsejándole 
«guardar las distancias »; mi objetivo, por el contrario, será, una vez aclarados los 

móviles, ponerle en disposición de elegir la acción (o la pasividad) frente a la 

verdadera fuente de conflictos, es decir, frente a las estructuras sociales.85 

Fanon advirtió que lo descrito por su persona no debe ser entendido como una 

determinación o limitante general sobre el accionar del oprimido para lograr su 

emancipación. En cambio, enalteció el papel de “los condenados de la tierra” como aquellos 

                                                             
85 Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas, Madrid, Ed, Akal, 2009, pp. 103 – 104. 
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que pueden lograr una verdadera revolución o descolonización, sabiendo de antemano que 

ésta última siempre será un fenómeno violento, además pregona que: 
La descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica   

fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de 

esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la 

historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un 

nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de 

hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia 

sobrenatural: la ‘cosa’ colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el 

cual se libera. En la descolonización hay, pues, exigencia de un replanteamiento 
integral de la situación colonial. Su definición puede encontrarse, si se quiere 

describirla con precisión, en la frase bien conocida: ‘los últimos serán los primeros’.  

La descolonización es la comprobación de esa frase. Por eso, […] toda 

descolonización es un logro.86  

Las ideas expuestas por Césaire y Fanon significaron un apoyo integral al movimiento de 

“los condenados” en resistencia; coadyuvaron a la formación de corrientes ideológicas y 

grupos que se posicionaron como contrapeso ante el mundo colonial, buscando su abolición 

y un futuro creado por ellos después del mismo. En síntesis, reflejaron que la 

descolonización no solo tiene que ser territorial sino también en lo mental o cognoscitivo 

para considerarse un auténtico triunfo y no una disimulación que conlleva al fracaso.   

 Por otra parte, es importante mencionar las propuestas anticoloniales surgidas en las 

décadas de 1960 – 1970 por parte de los movimientos y estructuras políticas indígenas en 
Bolivia llamadas: indianismo/katarismo. El indianismo87 se enfocó en declarar las vejaciones 

raciales o de “casta” en el país, incluso por la “izquierda” partidista o “nacionalista-

revolucionaria”; su objetivo fue convertir la mayoría social (indígena) en mayoría política para 

contrarrestar la dominación racial y llegar al gobierno. Teniendo de referencia el I y II 

Manifiesto del Tiahuanaco88 (1973, 1977), una corriente del indianismo (Luciano 

Tapia/Constantino Lima) fundó el partido Movimiento Indio Túpac Katari89 (MITKA, 1978), el 

                                                             
86 Frantz Fanon, Los condenados de la Tierra, México, FCE, Colección Popular Tiempo Presente no. 47, 1983, 
pp. 17 - 18. 
 
87 Raymundo Tambo es considerado uno de los precursores del indianismo, fundó el "Movimiento 15 de 
Noviembre”, el cual evocó a Julián Apaza-Túpac Katari. También podemos nombrar a Teodomiro Rangel, 
Constantino Lima, Luciano Tapia, Jaime Apaza, Marcos Marín Mamani, Fausto Reinaga, entre otros. 
 
88 Revisar “I Manifiesto del Tiahuanaco” del 30 de julio de 1973, [en línea], Dirección URL: 
http://marianabruce.blogspot.mx/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html, [consultado: 08 de enero 
de 2017]. 
 
89 Durante la década de 1960 existieron otras experiencias organizativas como el Partido Agrario Nacional (PAN, 
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cual tuvo una agenda política totalmente indígena y no contemplaba articularse o claudicar 
ante los partidos q’aras (mestizos); un personaje relevante en su consolidación ideológica 

fue Fausto Reinaga.90  

 Desde otro plano, el katarismo intentó pactar con lo que se consideraban los sectores 

“progresistas” de la izquierda marxista y la iglesia. Sus alianzas como vinculaciones al 

interior del sistema de partidos le permitieron articular el sector indígena con una corriente 

política más amplia, así como posicionar a representantes como Genaro Flores (sindico 

obrero-campesino) o Víctor Hugo Cárdenas (vicepresidente del país entre 1993-1997) en la 

organización del Estado. En resumen:  
Podemos decir, […], que el indianismo fue un movimiento y un discurso que centró su 

crítica y lucha en el carácter racializado de la estructura social en Bolivia; mientras 

que el katarismo fue el movimiento que se enfocó en las diferencias económicas y 
culturales de los campesinos. La diferencia en la forma en que leían la realidad estos 

movimientos generó necesariamente diferencias en sus tácticas y estrategias. Los 

unos fueron más partidarios de la ruptura, y los otros de los cambios graduales.  

La participación electoral de estos grupos, sus denuncias y acciones, en distintos 

ámbitos, poco a poco impregnaron entre los ‘indios’ la idea de convertirse en el 

gobierno del país. Se asumió que los indios debían gobernar, y esta idea se impuso 

con dificultades, pero de modo irreversible.91  

Los indianistas y kataristas llevaron sus planteamientos más allá de un mero reconocimiento 

de su existencia física, se proclamaron como protagonistas del cambio en un Estado 

colonial/republicano a través de la estructura gubernamental. Sin sumarse a la visión de la 

transformación de la realidad social por medio del proletariado, dieron a conocer su 

perspectiva sobre cómo explicar y solucionar los problemas políticos, económicos y 

socioculturales de Bolivia en una época en donde la ideología nacional-revolucionaria quería 

mantenerlos como parte del pasado histórico. Su reivindicación política comprende la 

                                                                                                                                                                                               
1960), el Partido Indio de Aymaras y Keswas (PIAK, 1962), después convertido en el Partido Indio de Bolivia 
(PIB, 1966), el Centro de Coordinación y Promoción Campesina MINK’A (1969) y el Movimiento Universitario 
Julián Apaza (MUJA, 1969). 
 
90 Fausto Reinaga nació en Potosí (Bolivia) en el año de 1906 y falleció en 1994, fundó el Partido Indio de Bolivia 
(PIB), entre sus obras indianistas se encuentran “El indio y el cholaje boliviano” (1964); “La ‘intelligentsia’ del 
cholaje-boliviano” (1967); “La revolución india” (1970); “Manifiesto del partido indio de Bolivia” (1970); “Tesis 
india” (1971); “América India y Occidente” (1974). A pesar de ser uno de los teóricos del indianismo, tuvo una 
ruptura con el accionar político indianista; transformó sus ideas a un imperativo categórico: el “pensamiento 
amáutico indio”. Para revisar la última fase de los postulados de Reinaga se recomienda leer “El pensamiento 
amáutico (1978)”, “La revolución amáutica (1981)”, “La podredumbre criminal del pensamiento europeo (1982)”, 
“Sócrates y Yo (1983), “Europa prostituta y asesina (1984)”. 
 
91 Pedro Portugal Mollinedo y Carlos Macusaya Cruz, El indianismo katarista. Una mirada crítica, La Paz, 
Fundación Friedrich Ebert, 2016, p. 26. 
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búsqueda de la descolonización territorial y [en algunos casos] mental desde el ámbito de 

(re)construcción social cotidiano-experiencial histórico y no académico. 

 Lo relatado en párrafos preliminares fueron propuestas desde los mismos pueblos 

hacia ellos, sin embargo, ¿qué planteamientos han manado en los últimos años del siglo XX 

en ciertos espacios universitarios por parte de pensadores latinoamericanos y caribeños? 

Uno de ellos es la red o grupo modernidad/colonialidad, se consolidó en el año 2001 con 

múltiples convenios de instituciones académicas privadas de prestigio como la Universidad 

de Duke, Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, 

la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), la Universidad Andina Simón Bolívar en 

Ecuador.92 

 Entre sus miembros de corte interdisciplinario podemos encontrar a sociólogos como 

el peruano Aníbal Quijano (1928 -) de la Universidad Ricardo Palma y Binghamton, el 

venezolano Edgardo Lander (1942 -) de la Universidad Central de Venezuela, los 

puertorriqueños Ramón Grosfoguel (1956 -) de la Universidad de Berkeley y Agustín Lao-

Montes de la Universidad de Massachusetts. Semiólogos como los argentinos Walter 

Mignolo (1941 -) de la Universidad de Duke y Zulma Palermo de la Universidad Nacional de 

Salta. 

 La pedagoga estadounidense Catherine Walsh Coordinadora del Programa de 

Posgrado en Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador); 

antropólogos como el colombiano Arturo Escobar (1952 -) docente de la Universidad de 

Carolina Norte y el venezolano Fernando Coronil (1944 – 2011) de la Universidad de 

Stanford y Chicago. En el campo literario al boliviano Javier Sanjinés de la Universidad de 

Michigan y filósofos como Enrique Dussel (1934 -) de la UNAM, el colombiano Santiago 

Castro-Gómez de la Universidad Javeriana, la argentina María Lugones de la Universidad de 

Binghamton y el puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres docente de la Universidad de 

Berkeley.93 

                                                             
92 Las instituciones mencionadas para crear y reproducir sus líneas de investigación se apoyan en programas 
académicos como el Doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), la 
Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana (Bogotá), la Maestría en Investigación sobre 
Problemas Sociales Contemporáneos del IESCO (Bogotá), y el Seminario-Taller “Fábrica de Idéias” (Salvador de 
Bahía, Brasil). 
 
93 Se recomienda revisar los siguientes textos para aproximarse a las propuestas individuales de algunos 
participantes que integra(ro)n la red o proyecto colectivo modernidad/colonialidad como: Modernidad, identidad y 
utopía en América Latina (1988) y Cuestiones y Horizontes De la Dependencia Histórico-Estructural a la 
Colonialidad/Descolonialidad del Poder (2014) de Aníbal Quijano; El final del salvaje. Naturaleza, cultura y 
política en la antropología contemporánea (1999) y Sentipensar con la tierra (2014) de Arturo Escobar; 
Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir (2014) y Pensamiento Crítico y 
matriz (de) colonial, Reflexiones Latinoamericanas de Catherine Walsh; La ciencia y la tecnología como asuntos 
políticos (1994) de Edgardo Lander; El encubrimiento del otro. Origen del mito de la modernidad (1992) de 
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 El grupo modernidad/colonialidad intenta explicar la situación actual del continente y 

otras latitudes en torno a la formación de las relaciones de dominación o poder desde una 

clasificación social jerarquizada, la cual por medio del uso del lenguaje y la utilización 

discursiva del mismo han establecido una división internacional del trabajo donde se 

determinan las posiciones mejor-peor remuneradas; su base se encuentra en la 

implementación de un sistema económico capitalista y en el surgimiento de la modernidad 
europea. Sugiere la restauración epistemológica como forma de descolonizar a los pueblos 

conquistados desde 1492 e interpelar las racionalidades de sus conquistadores.  

 Para los interesados/as en estudiar y debatir sus sugerencias epistémicas deben 

diferenciar que no son producto de la posmodernidad94; tampoco conforman a los estudios 

poscoloniales o subalternos.95 Según su visión, ésta red de investigación se define de la 

siguiente manera: 
Nosotros partimos, […] del supuesto de que la división internacional del trabajo entre 

centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, 
formada durante varios siglos de expansión colonial europea, no se transformó 

significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los Estados-nación en 
la periferia. Asistimos, más bien, a una transición del colonialismo moderno a la 

colonialidad global, proceso que ciertamente ha transformado las formas de 

dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones 

centro-periferia a escala mundial. Las nuevas instituciones del capital global, tales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como 
organizaciones militares como la OTAN, las agencias de inteligencia y el Pentágono, 

todas conformadas después de la Segunda Guerra Mundial y del supuesto fin del 

colonialismo, mantienen a la periferia en una posición subordinada. El fin de la guerra 

                                                                                                                                                                                               
Enrique Dussel; La invención del Tercer Mundo (1999) y; The Magical State (1999), de Fernando Coronil; 
Colonial Subjects (2003), de Ramón Grosfoguel; Crítica de la razón latinoamericana (1996) y La hybris del punto 
cero (2005), de Santiago Castro-Gómez; The Darker Side of the Renaissance (1995) e Historias locales / 
Diseños globales (2002) de Walter Mignolo. 
 
94 El posmodernismo es la crítica a la modernidad, surge desde los centros de desarrollo industrial como una 
autocrítica a la forma de relacionarse en su conjunto, su racionalidad y visión de progreso; mencionan que si el 
conocimiento puede ser manipulado por las relaciones de poder significa que existen múltiples interpretaciones 
de él, así como varias formas de conocimiento (imposibilidad de una verdad). 
 
95 Se tiene la idea de que inicia después de 1947 con la independencia de India y los procesos de independencia 
en Asia y África, por lo que intentan explicar por medio de estudios culturales/literarios el impacto de los 
conocimientos coloniales y prácticas discursivas en los pueblos colonizados con la finalidad de deconstruirlos y 
producir a partir de ellos tomando de referencia a Foucault, Derrida, Deluze, Lacan, etc. Para aproximarse más al 
tema se recomienda consultar autores como H.K. Bhabha y su texto The Location of Culture (1994), Edward Said 
y sus obras como “Orientalismo” (1978) y “Cultura e Imperialismo” (1993); y Gayatri Spivak con sus escritos 
llamados “Crítica de la razón poscolonial. Hacia una crítica del presente evanescente” (1999), The Post-Colonial 
Critic (1990 y Outside in the Teaching (1993).  
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fría terminó con el colonialismo de la modernidad, pero dio inicio al proceso de la 

colonialidad global. De este modo, preferimos hablar del ‘sistema-mundo 

europeo/euro-norteamericano capitalista/patriarcal moderno/colonial’ y no sólo del 

‘sistema-mundo capitalista’, porque con ello se cuestiona abiertamente el mito de la 

descolonización y la tesis de que la posmodernidad nos conduce a un mundo ya 

desvinculado de la colonialidad.96 

Desde la perspectiva de sus colaboradores, no se trata de retomar el pensamiento crítico 

latinoamericano, sino de ubicar como los conocimientos o saberes de los sujetos dominados 

han sido invisibilizados por los grupos dominantes a partir de un esquema de un patrón 

mundial de poder u orden moderno-colonial, además, perciben la cultura como un “algo” 

entrelazado y no derivado de la mancuerna economía-política. Lo especifican con las 

siguientes palabras:   
[…] la importancia de las particularidades de modernidad y colonialidad en la región, y 
la manera cómo estas particularidades confluyen en la misma construcción y 

desarrollo de ‘América Latina’. Pensar desde América Latina. Lo que intentan hacer 

los autores presentados aquí no es simplemente retomar posiciones como las de J. C. 

Mariátegui y Pedro Henríquez Ureña […] que pretenden marcar una ‘cultura propia’, 

tampoco es reasumir los preceptos de la teoría de dependencia […]. Más bien, es 

localizar América Latina como espacio histórica y epistemológicamente diagramado. 

Un espacio cuya construcción se debe a la diferenciación colonial y a la geopolítica 
del conocimiento fabricado e impuesto por la modernidad, pero también a las luchas 

sociales, culturales y políticas de sujetos cuya existencia y producción intelectual han 

sido negadas o limitadas al frente de los patrones del poder establecidos por este 

mismo orden moderno-colonial. Con relación a la diferencia de paradigmas 

latinoamericanos anteriores, este pensar no se queda solo en la experiencia 

latinoamericana (mestiza), sino también intenta interpelar perspectivas críticas que 

provienen de distintas locaciones epistémicas subalternas, incluyendo, pero no 

limitando a las de indígenas y afro, como también a las de otras regiones del globo.97 
Por lo tanto, la propuesta del grupo modernidad/colonialidad se convirtió en lo que 

nombraron “giro decolonial”, el cual se opone a la nordomanía, es decir, a la reproducción 

del colonialismo e imitación de modelos desarrollo provenientes de latitudes como 
Europa/Estados Unidos. Discursivamente, emplean el pensamiento heterárquico con la 

implementación y búsqueda de nuevos lenguajes o existentes -pero desvirtuados- como 
                                                             
96 Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios 
Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007, p. 13-14. 
 
97 Ibíd., p. 16. 
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intento para conceptualizar estructuras sociales en donde no exista una que sobredetermine 

a las demás, sino donde todas ejerzan algún grado de influencia recíproca en aspectos 

particulares y favoreciendo cuestiones históricas específicas (procesos complejos, 

heterogéneos y con diferentes temporalidades).  
 Lo reseñado se puede explicar a través de la colonialidad del poder98 de Aníbal 

Quijano, quién a principios de la década de 1990 fue influenciado tanto por los sucesos de la 

segunda mitad del siglo XX y por la(s) filosofía(s) de la liberación, planteó que el 

eurocentrismo ha sido la forma de imponer una visión del mundo (pensamiento único) tanto 

en la ciencia como en las relaciones sociales, las cuales fueron conducidas por el modelo 

newtoniano (simetría entre pasado- futuro) y el dualismo cartesiano, la suposición de que 

existe una distinción fundamental entre la naturaleza y los humanos, la materia y la mente; 

el empirismo, progreso y tecnología. 

 A su vez, nos relata que las relaciones de dominación y de división del trabajo se 

crearon (como ya se había mencionado al inicio de este capítulo y apartados 
subsecuentes) a partir de la idea de raza, por ello da como respuesta que el objetivo sea el 

cambio o la destrucción de los recursos, de las instituciones configuradas y reproducidas 

por la dominación. El autor peruano se explica a si mismo de ésta forma: 
La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial 

de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la 

población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada 

uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia 
cotidiana y a escala social. Se origina y mundializa a partir de América. Con la 

constitución de América (Latina), en el mismo momento y en el mismo movimiento 

histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros hegemónicos 

se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico —que después se identificarán 

como Europa—, y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se 

establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con América 

(Latina) el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la 

modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de este específico 
patrón de poder.99 

                                                             
98 El colonialismo es una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los 
recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad; en 
cambio, la ‘colonialidad’ fue engendrada dentro del colonialismo. Aníbal Quijano usa la noción de “colonialidad” y 
no la de “colonialismo” por dos razones principales: 1) para llamar la atención sobre las continuidades históricas 
entre los tiempos coloniales y los mal llamados tiempos “poscoloniales”; y 2) para señalar que las relaciones 
coloniales de poder no se limitan sólo al dominio económico-político y jurídico-administrativo de los centros sobre 
las periferias, sino que poseen también una dimensión epistémica, es decir, cultural. Cfr. Ibíd., p. 19 y 92. 
 
99 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder y clasificación social” en El giro decolonial. Reflexiones para una 
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En cuanto a la noción de poder, nos menciona que es una trama de relaciones de 

explotación, dominación y conflicto por el control de cinco ámbitos decisivos de la existencia 

humana como el trabajo, género, autoridad, intersubjetividad y naturaleza.
100

 En el tema de 

la autoridad cuestiona sobre cómo crear la ruptura con la dominación jurídico-política y el 

papel del Estado-nación. En el asunto de género, el cual tiene igual relevancia que el 
término raza porque los dos101 no sólo se han empleado como herramientas de la división 

internacional del trabajo, también para la dominación social; propone la despatriarcalización 

de las relaciones sociales.102 Para recopilar lo escrito: 
Desde la inserción de América en el capitalismo mundial moderno/colonial, las gentes 
(sic) se clasifican y son clasificadas según tres líneas diferentes, pero articuladas en 

una estructura global común por la colonialidad del poder: trabajo, género y raza. La 

edad no llega a ser insertada de modo equivalente en las relaciones sociales de 

poder, pero sí en determinados ámbitos del poder. Y en torno de dos ejes centrales: 

el control de la producción de recursos de sobrevivencia social, y el control de la 

reproducción biológica de la especie. El primero implica el control de la fuerza de 

trabajo, de los recursos y productos del trabajo, lo que incluye los recursos 

“naturales”, y se institucionaliza como “propiedad”. El segundo implica el control del 
sexo y sus productos (placer y descendencia), en función de la propiedad. La “raza” 

fue incorporada en el capitalismo eurocentrado en función de ambos ejes. Y el control 

                                                                                                                                                                                               
diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Op. Cit., pp. 93 - 94. 
 
100 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, p. 80. 
 
101 Los términos “raza” y “género” están fuertemente ligados a un supuesto bíblico que conforma al cristianismo y 
por obviedad al eurocentrismo y la civilización occidental. El primero, justificado en el libro denominado Génesis y 
ejemplificado en la vida de Noé, del cual sus hijos Jafet y Sem, gobernarían sobre Cam. Los descendientes de 
Cam (los pueblos negros) poblarían África, tenderían a ser los siervos de la ascendencia de sus hermanos: los 
judíos y arios o indoeuropeos. Por otro lado, la mujer en y desde este mismo libro también llamado “el origen de 
todo” con la historia de los “primeros padres” identificados como Adán y Eva, fue asentada su difamación y 
relevada por la figura masculina. Un "metavarón", un "superhombre", un "macho", un "caballero"; uno y 
solamente un masculino sin contar lo que dice su contraparte, una supuesta "extensión" de su cuerpo, una 
costilla que, arrebatada de él, les “concedió” el apelativo de mujer. Una mujer carne de su carne y por ello, 
tomada y poseída por ese “dueño”. 
 
102 La despatriarcalización busca una nueva matriz de participación de la mujer en el poder, derribar la falocracia 
(predominio del hombre sobre la mujer, especialmente en la vida pública). Invita a reflexionar, a ver a la mujer 
como alguien no dependiente del hombre y en todo caso recapacita, argumentando que el género al igual que el 
término raza solo ha servido para darle un lugar en el lugar del hombre; en esos espacios que quieren que 
ocupen por aquellos (que no son lo suficientemente capaces o no explotan las capacidades del ser humano) y lo 
más lamentable pone de manifiesto que existen mujeres que les gusta y admiran que lo femenino les siga 
debiendo la vida; su(s) vida(s).  
La mujer no es indefensa y si el patriarcado, concibe en que algunos gentiles individuos masculinos junto con 
otras mujeres piensen (porque se les ha impuestos o se les "hace fácil") que ese es el orden de las cosas, de las 
palabras, de las supuestas razas y géneros, se les debe invitar a recapacitar que están y han pasado el recorrer 
de su tiempo equivocados; las relaciones sociales de poder y participación deben ser transformativas 
permanentemente. 
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de la autoridad se organiza para garantizar las relaciones de poder así 

configuradas.103 
En la misma lógica, critica la modernidad como vinculación directa de la colonialidad, 

visibilizando los temas de la naturaleza y presenta los pensamientos de los pueblos 

originarios, negros y campesinos, los cuales tienen como eje principal la crítica de la 

racionalidad instrumental, las nociones de explotación de la misma, del progreso y desarrollo 

(material y acumulativo).  

 Finalmente, el sociólogo peruano defendiendo las relaciones intersubjetivas, critica la 

forma de producir conocimiento “racional” por medio de la cuantificación y la externalización 
(objetivar) de lo cognoscible respecto de que conoce. Habla acerca de la colonialidad del 

saber, la forma de imposición de lo que conocemos como “ Historia Universal” y su 

reproducción en todos los aspectos, incluyendo la eliminación de otras racionalidades o 

procesos de conocimiento, sus formas de producción y cosmovisión. 

 Ahora bien, se ha explicado parte del pensamiento de uno de los exponentes de la 

red intelectual, sin embargo, al interior de ella existen diversas visiones y críticas de cómo 

lograr el “giro decolonial”. Por ejemplo, Ramón Grosfoguel indica que en el proyecto 

modernidad/colonialidad existen posturas “anarquizantes”, “estatistas” y las que se 

encuentran en un “punto medio”, vinculadas a gobiernos proclamados de izquierda. Él vierte 

su opinión de la siguiente forma: 
Sobre la cuestión del Estado. En mi caso, pienso que hay tendencias dentro de la 

noción de modernidad/colonialidad como la posición de Aníbal Quijano que son 

anarquizantes, pues piensan que hay que eliminar el Estado y que es posible 
eliminarlo hoy. Esta es una tendencia anarquizante que parte de no asumir el 

problema del Estado sino de eliminarlo. Esto suena muy bonito, pero no tiene 

viabilidad política actual.  

[…] hay otras posiciones diferentes a la de Quijano que son de tendencia más 

estatista. Es decir, que todo se soluciona tomando el Estado, que es la posición 

cercana al marxismo clásico. Por otro lado, hay posiciones que se encuentran entre el 

estatismo y el anarquismo que me parecen más interesantes, por ejemplo, la posición 
de Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel. Boaventura plantea que los 

movimientos sociales tienen que instrumentalizar el Estado y, en ciertos momentos, 

hay que entrar allí, incluso participar en las elecciones para que se pueda interrumpir 

las políticas neoliberales y también para tener peso en las políticas de Estado. La 

posición de Enrique Dussel me parece más realista que la de Quijano pues reformula 

el asunto del ‘poder’ y entiende que, si bien a largo plazo el horizonte de lucha es 

                                                             
103 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder y clasificación social”, Op. Cit., p. 115. 
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hacia disminuir el rol del Estado en su aspecto de dominación, hay que plantearse 

una estrategia frente al Estado hoy cuando el mismo está ahí y no va a desaparecer.  

La posición de Dussel y la de Sousa Santos me parecen más viables y realistas.  

Yo [Ramón Grosfoguel], comparto esta posición con relación al Estado. Yo no estoy 

con el estatismo rampante de una izquierda […] que piensa que el Estado resolverá 

todo y que es la posición de la vieja izquierda marxista, ni tampoco comulgo con la 

visión anarquizante de eliminar el Estado hoy. Creo que hay que reconocer que el 
Estado está allí y hay que asumir una política frente a él. Descolonizar al Estado —

como se ha planteado en Bolivia— tiene una función que puede ser importante para 

descolonizarlo de su eje racial-colonial sin fetichizarlo; esto es, sin pensar que el 

Estado es el único lugar donde se puede hacer política. Entonces, hay que romper 

con estos extremos (el estatismo y el anarquismo).104 

Analizar las vertientes del grupo teórico latinoamericano permiten comprender 

contradicciones como las de Walter Mignolo, quien clama por el reconocimiento de su 

pensamiento intelectual antes de trabajar en lo social-comunitario e incluso visualizar como 

se adhiere a la solicitud de la construcción de un medio para el “intercambio” de saberes 

solamente en el cauce de las academias latinoamericanos-eurocéntricas. A continuación, se 

expone el argumento: 

 
Entonces, ¿por qué escribir […] originalmente en inglés y no en español? En este 

momento, escribir en español significa quedar al margen de las discusiones teóricas 

contemporáneas. En el mundo donde las publicaciones académicas son significativas, 
hay más lectores en inglés y francés que en español. Como los estudiantes cuando 

escriben una disertación en estudios literarios, esto requiere un doble esfuerzo: 

conocer el canon y el corpus. Escribir en español un intento por inscribir los legados 

hispano y latinoamericanos e indígenas en los actuales debates sobre el 

Renacimiento/periodo moderno temprano [enfatiza la emergencia de una genealogía 

que anuncia el período moderno y posmoderno] y en los legados coloniales y teorías 

poscoloniales significa marginalidad antes que tener la posibilidad de participar en 

una conversación intelectual que, desde el siglo XVIII, ha estado dominada por el 
alemán, el francés y, más recientemente, por el inglés. 

[…] 

Si el Imperio Español  declinó  en  el  periodo  moderno/colonial [el momento cuando 

el inglés, el francés y el alemán se constituyen como las lenguas de la modernidad y 

del «corazón de Europa» (según Hegel), relegando al castellano y al portugués como 
                                                             
104 Ramón Grosfoguel, “Hay que tomarse en serio el pensamiento crítico de los colonizados en toda su 
complejidad”, entrevista por Luis Martínez Andrade en revista Metapolítica, año 17, núm. 83, octubre – diciembre 
2013, pp. 42 – 43. 
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lenguas no apropiadas para los discursos científicos ni filosóficos]  y  el  castellano se 

volvió un idioma de segunda clase en relación con las lenguas de la modernidad 

europea esto fue, principalmente, porque el castellano había perdido su poder como 

idioma que generaba conocimiento: se convirtió en una lengua más idónea para 

expresiones literarias y culturales en el momento en que el conocimiento se articuló a 

fuerza de acentuar las cualidades primordiales de la razón en ideas y argumentos 

científicos y de suprimir las cualidades secundarias transmitidas  en  sentimientos  y  
emociones.105 

El “giro decolonial” pone de manifiesto la complejidad de construir “conocimientos 

novedosos” en las ciencias sociales106 debido a que éstas, no han encontrado aún la 

forma de incorporar los saberes de “los dominados” en los procesos de producción de 

conocimiento.  

 Por otra parte, afirma criticar, la visión que ha prevalecido en el orbe de corte 

universal y lineal, busca un mundo heterogéneo, el intercambio de saberes, la cuestión de 

ver lo que nos rodea en un contexto de crisis general del pensamiento, ideología(s) y 

modelo económico capitalista en su fase globalizadora. Ha hecho brotar la necesidad de 

resignificar el conocimiento conocido e impuesto, así como el replanteamiento de las 

ideas surgidas como alternativas en forma de organización y participación social.  
 Para ello, han empleado conceptos como interculturalidad, referencia para incluir las 

muchas expresiones de los movimientos sociales latinoamericanos y sus intelectuales, 

cuya finalidad sería la creación de “nuevas comunidades interpretativas”. Catherine Walsh 

lo explica así: 
[…] [La interculturalidad es] un principio ideológico que ha guiado su pensamiento y 

acciones en los ámbitos sociales y políticos, pero también en torno a lo 

epistemológico.  

[…]  
[…] construye un imaginario otro de sociedad, permitiendo pensar y crear las 

condiciones para un poder social distinto, como también una condición social distinta 

tanto del conocimiento como de existencia.  

El concepto de interculturalidad, entonces, es central a la (re)construcción de un 

                                                             
105 Walter Mignolo, “El lado más oscuro del renacimiento” en Universitas Humanística, núm. 67, enero-junio, 
2009, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, pp. 167 – 169.  
 
106 El confrontar el colonialismo interno revela que la razón de Sócrates y los demás sucesores de las ideas 
eurocentradas han coadyuvado al epistemicidio de saberes de los pueblos del mundo. Por ello, es alarmante 
vislumbrar que no solamente las élites de poder político, también en la academia, este grupo de pseudo-dioses 
establecen “ordenadamente” líneas temáticas de pensamiento y lo hacen porque ellos tienen el “conocimiento” y 
la “razón” que “Sócrates les compartió”. Se transforman en cómplices del homicidio y encubrimiento de otros 
saberes, conforman el gran círculo de vicios que nos mantiene en la ceguera, una ceguera ya mencionada e 
irónicamente autoimpuesta. 
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pensamiento crítico-otro -un pensamiento crítico de/desde otro modo-, precisamente 

por tres razones principales: primero, porque está concebido y pensado desde la 

experiencia vivida desde la colonialidad, es decir, desde el movimiento indígena [y 

diversidades como negro, LGBT, ambiental, etc.]; segundo, porque refleja un 

pensamiento no basado en los legados eurocéntricos o de la modernidad, y tercero, 

porque tiene su origen en el sur, dando así una vuelta a la geopolítica dominante del 

conocimiento que ha tenido su centro en el norte global.107 

Las Iniciativas mencionadas conllevan el desaprender lo aprendido, construyendo mapas 

mentales diversos, los cuales sean incluyentes, que, siguiendo el plano cultural, den 

soluciones y no únicas vías a los problemas que aquejan a los pueblos. Ofrecen “la 

posibilidad de poner ‘otros’ conocimientos y cosmovisiones en diálogo crítico con ellos, pero 

también con los conocimientos y modos de pensar típicamente asociados con el mundo 

occidental.”108  

 Como se ha visto hasta ahora, en todos los pueblos donde la colonización tuvo 

influencia, pudo destruir o reducir saberes intelectuales y formas de expresiones culturales a 

la condición de insignificantes. La hegemonía de un mundo eurocentrado se impuso  

paulatinamente, pero, también se hizo y hace resistencia al mismo. En el siguiente diagrama  

se manifestará lo expuesto a lo largo de éstas páginas de manera sencilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
107 Catherine Walsh, “Introducción. Repensamiento crítico y decolonial”, en Pensamiento Crítico y matriz (de) 
colonial, Reflexiones Latinoamericanas, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Editorial Abya-Yala, 2005, p. 
15. 
 
108 Ibíd., p. 30 
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El cuadro explica la importancia de cuestionar las relaciones de poder a través de la 
descolonización/decolonialidad, pensar cómo transformar-construir otras relaciones sociales-modos de saber/ser 
desde la articulación de dos posibles perspectivas diferenciadas: el pensamiento fronterizo y el posicionamiento 
crítico fronterizo. El primero (propuesta de W. Mignolo) es el producto de los intentos desde la subalternidad de 
hacer visibles otras lógicas y maneras de pensar diferentes a la eurocéntrica y dominante, poniendo a ellas en 
diálogo y/o disputa; cuestionando su hegemonía como única perspectiva de conocimiento.  
 
En cambio, según Catherine Walsh, el posicionamiento crítico fronterizo debe ser el eje por el cual los grupos 
subalternos incidan en el pensamiento hegemónico -eurocéntrico- desde un lugar propio/diferente, más allá de las 
categorías sociales, políticas y epistémicas establecidas. Su objetivo es construir alternativas al eurocentrismo a 
través de la Interculturalidad, aquella que apuesta por establecer “lugares epistémicos” o de “pensamiento otro” 
como las Universidades Interculturales; espacios que simbolizan esfuerzos locales para teorizar críticamente 
desde las prácticas sociales. En Catherine Walsh, “Introducción. (R)epensamiento crítico y (De)colonial”, 
Pensamiento Crítico y matriz (de) colonial, Reflexiones Latinoamericanas, Quito, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Editorial Abya-Yala, 2005, pp. 28-31. 
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La interpretación precedente conduciría según sus autores a liquidar un pensamiento que 

intenta excluir e ignorar a los otros, reprimiéndolos, marginándolos, haciéndoles creer que 

son periferia del núcleo, fomentado una racionalidad forzosa, imponiendo e interiorizando 

subjetividades categóricas desde el concepto mismo de raza para crear una división 

internacional del trabajo en un sistema- mundo donde los dominados siempre serán 

explotados por una ordenanza que busca progreso y bienestar para unos cuantos, 

cobijados por formaciones discursivas y estructuradas de pensamiento en la lógica: ganar-

perder. 

 Fundar otros modos de vislumbrar las relaciones sociales, de construir conocimientos 
e inclusive de percibirse a nosotros mismos (latinoamericanos y otros pueblos dominados), 

una ecología de saberes que enfrente ese epistemicidio (o al menos así lo manifiesta 

Boaventura de Sousa Santos109), la cual ha sido iniciada desde las ideas del 

antiimperialismo y descolonización (uno va ligado al otro sin olvidar el colonialismo).  

 Buscar opciones viables y reales de emancipación política, económica, social y 

cultural en América Latina y el Caribe que estén basadas en la vivencias, ideas y voces de 

los mismos habitantes y no en la imagen establecida de un centro, un origen, una sola 

verdad, un fundamento, un Dios como el pensamiento occidental lo ha hecho creer.  

 De esta forma, los proyectos políticos tanto de índole interna como externa, siempre 

habían intentado la incorporación “modernizadora” al Estado de todos los habitantes en el 

marco de civilización occidental, viéndose en gran desventaja los pueblos originarios, negros 

y otras minorías, ya que, se desconocían sus historias, culturas, e incluso al renegarse su 

existencia dejaban de lado la preocupación por la condición y destino de dichas 

poblaciones.  

Por tanto, el momento en que se vive, donde los centros de referencia empiezan a 

difuminarse por medio de la sociología de las ausencias,
110

 los saberes que ahora refieren 

en todo el continente latinoamericano y otras partes del mundo su posicionamiento como la 

sociología de las emergencias111, a la par de que son reconocidos, también empiezan a ser 

empleados de manera instrumental. 

La red modernidad/decolonialidad en América Latina y el Caribe, desde una visión 
                                                             
109 Cfr. Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del Sur, México, Siglo XXI/CLACSO, 2012, 365 pp. 
 
110 La sociología de las ausencias son todos los saberes que no han sido reconocidos, no tienen validez científica 
y se quieren hacer presentes. Buscan ser tomadas como alternativas a las resoluciones hegemónicas, que 
puedan ser examinadas, discutidas, argumentadas en Ídem. 
 
111 La sociología de las emergencias, tiende a situarse en la ampliación simbólica de los saberes, prácticas, 
modos que identifican las posibilidades de llevarse a cabo en un futuro. Ídem. 
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del Sur
112

, si bien, exponen respecto al replanteamiento de las relaciones internas 

(nacionales) e internacionales, igualmente han fungido como parte de la intelectualidad 

orgánica de los gobiernos autoproclamados “progresistas” en los casos de Argentina (Néstor 

y Cristina Kirchner), Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff), Venezuela (Hugo 

Chávez y Nicolás Maduro), Nicaragua (Daniel Ortega), Ecuador (Rafael Correa) y Bolivia 

(Evo Morales). 

El disponer de su bagaje teórico-conceptual para fomentar una apología de lo que 

debería ser “la refundación y nuevo rol del Estado, las formas de participación política de las 

fuerzas sociales, las formas de Asamblea Constituyente por las cuales se debe luchar, el 

tipo de sociedades radicalmente democrática que se ambiciona, los […] temas de la 

juventud, de las mujeres, de los distintos sectores oprimidos en la sociedad […]”113, refieren 

que sí existen Estados que han impulsado el establecimiento normativo del reconocimiento 

de “otros” dentro de  sus fronteras,  impulsado  la  justicia y equidad, enalteciendo el respeto 

y la convivencia entre las demás culturas,  comunidades y Estados que se conglomeran en 
la llamada sociedad internacional. 

 Entonces, encontramos declaraciones de apoyo a regímenes “progresistas” como las 

de Catherine Walsh donde menciona que las constituciones ecuatoriana y boliviana son 

herramientas jurídicas novedosas por incluir elementos distintos (sin mencionar cuales) para 

refundar y decolonizar al Estado:  
[…] lo realmente novedoso de las nuevas constituciones ecuatoriana y boliviana no es 

la introducción de nuevos elementos, sino su intento de construir unas nuevas lógicas 

y formas de conocer, pensar, ser y vivir bajo parámetros radicalmente distintos. Por 

eso mismo, son constituciones –a mi manera de ver– que reflejan y representan 

nuevas insurgencias «ciudadanas» (permitiendo la resignificación misma del término), 

que pretenden hacer lo plural de lo nacional, punto constitutivo por primera vez de 
una articulación y convergencia de sociedad, iniciando así el decolonizar del Estado, 

pero también de la lógica, racionalidad y poder estructural de lo blanco-mestizo.114 

En el mismo entendimiento, Enrique Dussel ha mencionado que la propuesta boliviana va 

más allá del socialismo y la oposición abierta al capitalismo con un mero activismo social; al 

ser supuestamente una elaboración y ejecución por parte de la población y presidente 

indígena no es referenciada como el mejor modelo a seguir. El intelectual argentino lo 
                                                             
112 El término “Sur”, debe ser entendido como referencia a una condición social y no como una posición 
geográfica en el mundo. Ídem. 
 
113 Emir Sader, “De la lucha de ideas a la lucha política”, [en línea], pagina12.com.ar, Dirección URL: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-311171-2016-10-07.html, [consultado: 10 de enero de 2017]. 
 
114 Catherine Walsh, “Interculturalidad, plurinacionalidad y colonialidad” en El giro decolonial…, Op. Cit., p. 150. 
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justifica de la siguiente manera:  
Se piensa que [Evo] Morales está fallando porque no ha criticado abiertamente el 

capitalismo, que tendría que estar haciendo activismo social y nada que ver con las 

instituciones. Los que lo critican ‘ni se enteran del tipo de revolución que está 

haciendo, quizá sea más que socialista’. 

Morales ‘es un tipo que tiene una conciencia crítica y es realista; es un presidente que 

cambia las instituciones y desde ahí dirige un proceso político’ que no es todavía la 

revolución socialista moderna y con bases teóricas europea que pregonan algunos, 
pero lo que están haciendo los quechuas y los aymaras, sin haber leído a Lenin, va 

más allá. 

Después de 500 años de colonización y dominación, Bolivia tiene como presidente a 

un indígena, no sólo por sus rasgos, sino culturalmente: ‘por su lengua, por su actitud, 

por su vestimenta, por su conciencia de las cosas: es un logro fenomenal; pero por el 

hecho de ser presidente no lo aclaman como un gran ejemplo; tampoco lo niegan, 

pero tendrían que considerarlo el mejor ejemplo’.115 

Las declaraciones anteriores fungen como punto de partida para analizar cómo en la región 

andina y específicamente en Bolivia se ha pensado una realidad que tienda a explicar a 

los protagonistas de estos sitios; así como la forma de imaginar una manera/realidad de 

inserción alterna y externa de sus Estados en el plano global y en el regional: en el sistema-

mundo. 

 Por ello, Bolivia, un Estado que a partir de la presidencia de Evo Morales (2006 -) ha 

modificado su concepción sobre el mismo, comenzando a erradicar la colonización física y 

mental en las relaciones de dominación y explotación, se muestra como una posible 

oposición real dentro del sistema-mundo, ya que, dice presentar “nuevos imaginarios” (los 

cuales ya estaban allí, pero, se han hecho visibles) para reactivar estas interacciones 
como el Suma Qamaña (Vivir Bien), ejemplo de contraposición al modelo capitalista de 

rapiña exacerbado, confiriéndole derechos constitucionales a la Pacha Mama, la madre 

naturaleza que otorga lo más importante a un ser vivo: la vida. 

Asimismo, se han retomado tradiciones, costumbres y pensamientos 
generacionales como el mismo ama suwa, ama qhilla, ama llulla (no robar, no mentir y no 

ser ocioso) para ser plasmados en la forma de organización de varios pueblos, los cuales, 

en acumulado, conforman 36 pueblos indígenas originarios campesinos en 10.059.856 

                                                             
115 Enrique Dussel, “Cambiar las instituciones que se corrompen ‘ya es una revolución’: Enrique Dussel”, [en 
línea], jornada.unam.mx, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/02/index.php?section=cultura&article=a07n1cul, [consultado: 11 de enero 
de 2017]. 
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millones de habitantes.116 

Un lugar donde sus leyes mencionan la legitimación de objetivos principales como la 
ñandereko (vida armoniosa), la teko kavi (vida buena), la ivimaraei (tierra sin mal) y el 

qhapaj ñan (camino o vida noble). Además, el espacio en el cual se llevó a cabo la 

conformación de un poder constituyente (aquél que tuvo la facultad de refundar la Carta 

Magna boliviana para dar origen al Estado Plurinacional), un poder configurador que dejaría 
atrás la dominación para llegar a una verdadera descolonización, no sólo en ideales o 

teoría sino, plasmadas en la Constitución del mismo Estado y en las acciones que deriven 

de estos postulados.  

Las cuestiones descritas en el párrafo previo han funcionado para que académicos 

como Walter Mignolo presenten el proyecto boliviano del Movimiento al Socialismo-

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) encabezado por Evo 

Morales como parte de los postulados del “giro decolonial” debido a que, según su visión 

desarticuló la lógica eurocéntrica que dominaba al país, modificó la estructura de partidos 

políticos y representación democrática al ser la movilización social la que triunfó, la memoria 

y subjetividad de los indios que nunca fue colonizada. En los subsiguientes párrafos se 

menciona la opinión vertida por el autor:  
Me parece crucial entender, en este momento y hacia el futuro, que Evo Morales es el 

signo visible, hoy, de un giro en marcha desde hace cinco siglos, pero más claro y 

visible desde la década del setenta. No se trata ya de un giro a la izquierda sino de un 

giro descolonial. En todo caso es un giro de la izquierda en América del Sur bajo el 
liderazgo político, intelectual e ideológico de los movimientos indígenas que no 

necesitaron ni de Marx ni de Lenin para darse cuenta de que eran explotados. 

[…] 

El Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 

(MAS-IPSP) es parte del giro descolonial en la medida en que desplaza la estructura 

de partidos políticos y la “representación democrática”, en la que la derecha, y sobre 

todo la retórica de Washington, justifican la democracia por el voto. En Bolivia las 

elecciones fueron clara y aplastantemente democráticas por el voto, pero el pueblo 
(indígena y no indígena) no votó a un partido que lo representa sino a un movimiento 

social que lo involucra. 

[…] 

El giro descolonial es claramente perceptible además de que la teoría y acción del 

MAS-IPSP desarticula la teoría política eurocentrada desde Nicolás Machiavelo a Karl 

                                                             
116 ANF, “Bolivia tiene 10.059.856 habitantes, según datos oficiales del Censo 2012”, [en línea], elpaisonline.com, 
Dirección URL: http://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item/131507-bolivia-tiene-10-
059-856-habitantes-segun-datos-oficiales-del-censo-2012, [consultado: 11 de enero de 2017]. 
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Marx y desde Thomas Hobbes a Carl Schmitt en dos de las medidas político-

económicas pilares de las primeras gestiones del gobierno de Morales: la cuestión de 

las hojas de coca y la cuestión de la “nacionalización” de los hidrocarburos. 

[…] 

Evo Morales no es lulista ni chavista, afirmó enfáticamente [el vicepresidente boliviano 

Álvaro] García Linera […] 

No es ni lo uno ni lo otro porque ni Lula ni Chávez [según W. Mignolo] se asientan en 
un pasado y una memoria de luchas que ha mantenido, durante cinco siglos, la 

‘diferencia’. Ha mantenido la diferencia y no una ‘esencia india’ pura y auténtica. Ha 

mantenido la diferencia irreductible que hizo imposible la asimilación de los indígenas 

a los proyectos cristianos castellanos, los de los criollos y mestizos seculares 

bolivianos y los proyectos de desarrollo y mercantilización liberales y neoliberales. Es 

precisamente el ‘haber mantenido la diferencia’ lo que le permite a Evo Morales el 

desprendimiento, hacer el giro descolonial e iniciar una apertura a una política 
económica y a una economía política que se apoya en subjetividades que nunca 

fueron colonizadas. 

En el caso de Bolivia se podría repetir lo que Ranajit Guha percibió para el caso de la 

India: hay algo que el Imperio Británico nunca pudo colonizar y ese algo fue la 

memoria y la subjetividad de los indios. Igual ocurrió en Bolivia. De esa memoria y 

subjetividad no colonizada no surge ‘una nueva izquierda’ sino ‘un peldaño más’ en 

un giro descolonial que tiene al menos cuatrocientos años en los Andes.117 
 

Al parecer la “diferencia” del proyecto gubernamental de descolonización/decolonialidad en 

Bolivia discursivamente maneja que no es un retorno romántico al pasado, al “esplendoroso 

Tawantinsuyo”, es más bien; “una recuperación científica de lo mejor de su pasado para 

combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, con lo más sano de la 
modernidad.”118 Descolonización es la “praxis insurgente del Estado para erradicar el 

racismo y el machismo, pero no desde cualquier lugar, sino desde la identidad indígena 

que tiene un núcleo vital: Pachamama.”119 

Para efectuar dicho propósito, el Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2009 

ha establecido posibles lineamientos descolonizadores o acciones institucionales directas. 
Entre las características que definen lo que es descolonizar desde su visión estatal, se 

                                                             
117 Walter Mignolo, “Â ¿Giro a la izquierda o giro descolonial? Evo Morales en Bolivia”, [en línea], 
waltermignolo.com, Dirección URL: http://waltermignolo.com/giro-a-la-izquierda-o-giro-descolonial-evo-morales-
en-bolivia/, [consultado: 11 de enero de 2017]. 
 
118 Comité Nacional Contra El Racismo y Toda Forma de Discriminación. Conceptos Básicos, La Paz, 
Viceministerio de Descolonización, 2013, p. 4. 
 
119 Ídem. 
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pueden enlistar las siguientes: 
 

1. Descolonizar es pensar al revés del colonialismo. 

2. Es desestabilizar, desestructurar y desmontar la institucionalidad del 

Estado colonial con el despliegue de energías individuales, sociales, 

personales e institucionales para construir una sociedad justa y armoniosa. 

3. Es el proceso mediante el cual los pueblos que fueron despojados de su 

autogobierno mediante la invasión extranjera, colonial, recuperan su 

autodeterminación. 

4. Es un proceso básico de liberación y autonomía. 

5. Es todo proceso histórico y político que culmina con la independencia, 

autodeterminación de los pueblos anteriormente colonizados. 
6. Es escoger los medios de la lucha por la supresión de la alienación 

cultural, de la explotación económica y de la dominación política y al 
mismo tiempo esta lucha tiende a suprimir el hecho colonial en el 
ámbito ideológico y extirpar los gérmenes del colonialismo.120 

 
Simplificando, el intento de descolonización o la aplicación del “giro decolonial” en territorio 

boliviano trata de afectar o suprimir el colonialismo –de manera retórica- en los aspectos 

socioculturales, jurídicos, religiosos, políticos, económicos y otras prácticas que fueron 

reconocidas durante la preponderancia del Estado colonial/republicano. 
No obstante, este cambio de época (diferenciado de la supuesta época de cambio 

que se ha vivido con la oratoria neoliberal) no se produjo en un vacío; fue el pueblo boliviano 
quién tuvo que transitar a través de un camino sinuoso forjado en luchas sociales de 

resistencia, las cuales son herederas de un proceso histórico agudizado a partir de la 

primera década del siglo XXI para concretarse en lo que es hoy en día. 

Si bien, las propuestas descritas anteriormente se vislumbran como un horizonte 

descolonizador, es decir, una posible alternativa en el sistema-mundo. No se puede dejar de 

lado ciertos aspectos discordantes y aceptarse-presentarse como una panacea, dicho 

proyecto presenta críticas y aciertos, que al llevarse a cabo un análisis entorno a ello se 

concluirá si una propuesta cómo el Estado Plurinacional de Bolivia puede reproducir la 

lógica que tanto crítica.  

Reflexionar que lo logrado al interior del territorio no debe ser únicamente el cambio 

de presidente sino de las estructuras sociales; si no se rompe con las ideas eurocéntricas 

                                                             
120 Ídem. 
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de poder vertical/jerárquico y dominación sobre la población de parte del aparato 

gubernamental, esa forma de tratar de resignificar y repensar lo interno-externo podrá dar 

como resultado un espejismo al tener contradicciones con su discurso estatal, el cual se 

edifica en forjar una verdadera transformación de la realidad social. 
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Capítulo II. 
El camino sinuoso boliviano, del Estado Colonial/Republicano a la 

transformación de un Estado Plurinacional 
 
 

Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso), Ama Quella (no seas ocioso) y Ama 
Llunku (no seas servil). 

 
La Justicia del Inca 

 
¡Yo muero hoy, pero mañana volveré y seré millones! 

 
Túpac Katari (Julián Apaza Nina) 

 
Cada día se yergue Bolivia por la primera vez. Por esto su marcha tiene toda la 
vacilación de un tambaleante ambular infantil y esta misma razón explica el que 
sus siempre primeros pasos terminen en una lamentable caída. 
 

Marcelo Quiroga Santa Cruz 
 
 

En América Latina y el Caribe los análisis de la consolidación de sus Estados son procesos 

complejos de explicar debido a los sistemas de relaciones sociales que se conformaron al 

interior de ellos. Para estudiar el origen y desenvolvimiento de cada uno de los Estados en el 

continente no podemos observarlos exclusivamente como entes encargados de la 

(re)producción de la vida o de la aplicación legítima de la fuerza; también se debe(n) 

comprender a través de la diversidad de sus condiciones histórico-estructurales 

significativas. 

 En el capítulo precedente se hizo un breve recorrido cronológico sobre parte del 
pensamiento social latinoamericano considerado crítico y que ha fungido como una posible 

alternativa en su momento para pensar lo nuestroamericano. De igual forma se mostró que 

este pensamiento puede tener una mirada etnocéntrica a través del colonizador y colonizado 

lo cual crea una incomprensión en el momento de construcción del Estado mismo.  

 En la región latinoamericana los procesos de construcción estatal se dirigieron hacia 

la modernización, “[se hicieron] a base de negaciones, desconocimientos y 

destrucciones.”121 En el caso de la presente investigación, uno de los objetivos finales no es 

describir cada momento estatal fundacional en dicha masa territorial –ALyC- sino centrarnos 

en Bolivia, cómo pensar y explicar su diversidad contenida.  

 Por ello, para éste como para los demás países del continente es importante 

comprender la vida política que se ha formalizado a través de la reconstrucción histórica 
                                                             
121 Luis Tapia, “La producción teórica para pensar América Latina”, en Maya Aguiluz Ibargüen y Norma de los 
Ríos Méndez (coord.), René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y re-visiones, Argentina, Mina y Dávila 
Editores, 2006, p. 213 y 214. 
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interna o local, es decir, la relación Estado-sociedad (pueblo) o lo que el sociólogo boliviano 
René Zavaleta Mercado llamó forma primordial, la cual funciona “[…] para explicar el modo 

en cómo en cada historia local se ha articulado el proceso de organización [de] la sociedad 

en sus diversas estructuras y la forma de gobierno […], sirve para dar cuenta de la 

construcción local del poder, así como para la construcción local interna de la forma social y 

la política.” 122 

 El proceso histórico por el cual se han articulado las diversas formas primordiales de 

países y sociedades vislumbran las determinantes externas; además, necesitan de otro 
factor: las crisis como método de conocimiento. A partir de las crisis, o formas de 

descomposición en lo político-social, se rastrea el punto de articulación de lo que estuvo en 

conflicto hasta llegar al momento constitutivo del Estado, es decir, “[…] la forma de 
dominación actual y la capacidad de conversión de la formación económico-social [o en 

otras palabras], el momento en que las cosas comienzan a ser lo que son […].”123  

 En la pesquisa de las formaciones estatales lo que debe importar son las causas de 
dónde surge ese modo de ser de la formación primordial (base de la estructura económica-

social históricamente dada) y desde qué punto de quiebre –crisis- se originó (nacional-

internacional). El sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva lo planteó de la siguiente forma: 
 “[…] la edificación de un [E]stado nacional no se realiza jamás en el vacío, ni a partir 

de un maná que se llamaría ‘madurez política’, sino sobre la base de una estructura 

económico-social históricamente dada y dentro de un contexto internacional concreto, 

factores que no sólo determinan las modalidades históricas de cada entidad estatal 

mas también la mayor o menos tortuosidad del camino que conduce a su constitución. 

No es lo mismo construir un Estado sobre el cimiento relativamente firme del modo de 
producción capitalista implantado en toda la extensión de un cuerpo social, que 

edificarlo sobre la anfractuosa topografía de estructuras precapitalistas […].”124 

Para comprender el momento constitutivo del Estado Plurinacional de Bolivia se tomará 

como punto de crisis al Estado Colonial (1535 – 1825) y el Estado Republicano (1825 -  

2009). El Estado colonial en Bolivia surgió en el Siglo XVI después de la conquista de las 

poblaciones originarias por parte de los españoles, “combinó conocimiento político funcional 

con racismo estamental y destrucción del excedente de organización social en relación a sus 

                                                             
122 Ibíd., 216. 
 
123 René Zavaleta Mercado, “El Estado en América Latina” en Revista de Economía, México, Facultad de 
Ciencias Económicas/UNAM, junio 1985, p. 86.  
 
124 Agustín Cueva, “El desarrollo…”, Op. Cit., p. 32. 
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necesidades de acumulación.”125 

 Es decir, a través de supuestas desigualdades raciales -blancos, criollos, mestizos, 

indios, negros, mulatos, zambos, entre otros- fue un proceso que instituyó jurídicamente las 

condiciones políticas, económicas, socio-culturales jerarquizadas por medio de derechos y 

obligaciones que permanecieron después de la “lucha de independencia” y establecimiento 

del Estado Republicano en 1825. 

 Durante el Estado Republicano hubo una negación del colonialismo, aunque “se 

conservó la cultura señorial del conquistador y parte de las estructuras patrimonialistas y 

terratenientes que hacían al orden colonial. La producción del Estado nación como novedad 

que afirmó unas inventadas raíces históricas y comunidad de cultura y tradición.”126 Existió la 

continuidad de la marginación de las comunidades indígenas y el despojo de sus tierras 

comunitarias para convertirlas en haciendas sustentadas en la producción agrícola por parte 

–ahora- de criollos y mestizos quienes para perpetuarse con privilegios, los sometieron 

instaurando el sistema social del “pongo” en dichas entidades y el pago de tributos obtenidos 

con la explotación agrícola y de minerales. De esta manera surgió lo que se conoce como 

régimen liberal oligárquico. 

 Ahora bien, para comprender el Estado en Bolivia, se debe estudiar desde dentro 
cómo se constituyó su forma primordial, acercar al tema del abigarramiento de su población, 

es decir, su formación social diversa. Sin embargo, “lo abigarrado” se extiende más allá de 

un sinónimo de multiplicidad social, es una categoría marxista para referirse a “cualquier 

fenómeno que combine heterogeneidad estructural con una articulación incompleta y 

aparente de los elementos diversos que componen esa heterogeneidad.”127 Marx hizo 

énfasis en un abigarramiento estatal debido a que las sociedades de su momento histórico 

se encontraban en estado de o relativa “libertad” de aquellos elementos que configuran la 

unificación social. 

 En Bolivia fue Jorge Ovando Sanz (intelectual perteneciente al partido Comunista de 

Bolivia) en su libro “Problema nacional y colonial de Bolivia” (1961) quien dice que: “la 

composición abigarrada residía en el problema nacional del país, y que Bolivia estaba 

compuesta por una nación boliviana, cinco nacionalidades principales, ocho pequeñas, 

varias tribus y grupos etnográficos que conjuntamente configurarían un Estado 
                                                             
125 Luis Tapia, Op. Cit., p. 214. 
 
126 Ídem. 
 
127 Cfr. Javier Baldiviezo Guzmán, “Lo abigarrado en Zavaleta”, en Estudios Políticos, Revista del Centro de 
Investigaciones de Ciencia Política, año II – No 2, diciembre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - 
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, 2010, p. 94. 
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multinacional.”128 

 Después, René Zavaleta Mercado retomó la idea para dar cuenta de diversas 

categorías conceptuales y enunciar las sociedades al interior de América Latina y Bolivia, así 

como los Estados surgidos de ellas. Él habló de semi-colonias (1963), países semi-feudales 

o países objeto (1967), países proletarios (1963), formaciones complejas (1986), naciones 

periféricas (2008), sociedades atrasadas o formaciones económico-sociales atrasadas 

(1963) y formaciones abigarradas. Los Estados emergentes de estas sociedades los tildó 

como: Estados subdesarrollados (1987), Estados dependientes (1987) y Estados aparentes 

(1988); los cuales cuentan con amplia presencia demográfica campesina y poca definición 

de las clases sociales en ellas. En contraposición, resaltó el carácter unificado de las 

sociedades capitalistas desarrolladas. A continuación, se explica lo descrito: 
Antecedentes conceptuales 

- Semi-colonia. 
- País semi-feudal. 
- País proletario. 
- Formaciones complejas ≠ Sociedad Capitalista Desarrollada. 
- Naciones periféricas. 
- Sociedades atrasadas. 
- Formaciones abigarradas. 
 
- Estados subdesarrollados.                                  
- Estados dependientes.                                          
- Estados aparentes                                  
 

Zavaleta Mercado lo que intentó al explicar las formaciones sociales abigarradas129 en 

Bolivia fue dar cuenta que en el contexto histórico latinoamericano existe poca comprensión 

de la complejidad interna de estas sociedades, aunque en el caso boliviano personajes 
como Fausto Reinaga explican ello a través de la presencia de las dos Bolivias, una 

mestiza europeizada y otra kolla-autóctona (indígena), en donde la primera no puede acabar 

de dominar a la segunda, es caótica debido a que no consolida su hegemonía. En otras 

palabras: 
Resulta […] que el abigarramiento se explica no solamente por la heterogeneidad 

estructural (léase diversidad), sino por la incompleta y entrópica –

                                                             
128 Ídem. 
 
129 Existe una distinción entre “formación abigarrada”, “sociedad abigarrada” y “sociedad atrasada”. Sociedad 
atrasada refiere a la distinción entre una sociedad homogénea (nación) con una heterogénea, además de que la 
coloca como un punto de referencia/comparación para homologar las sociedades en todo el orbe. En cambio, 
formación abigarrada sirve como una categoría de análisis para explicar las relaciones/estructuras locales 
dispares, mientras que sociedad abigarrada es un concepto referencial descriptivo de “lo diverso” o que refiere a 
la variedad de grupos sociales en permanente relación.   
 

Cuentan con amplia presencia 
demográfica campesina y poca 
definición de las clases sociales. 
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desordenada/caótica- articulación de los elementos que componen dicha diversidad, 

lo que provoca la falta de integración de la sociedad, íntimamente ligada a la igualdad, 

pues para [René Zavaleta Mercado] no hay verdadera unidad sino entre iguales.”130 
De modo similar, el politólogo boliviano Luis Tapia piensa las formaciones abigarradas como 

parte de una dominación parcial no solo social organizativa sino del modo de producción 

dominante, las define como: “[…] una categoría que más bien sintetiza la dominación parcial 

y aparente del modo de producción dominante, en vez de pensar o suponer una 

rearticulación trasformada del resto de los modos de producción al nuevo principio 

organizativo del dominante. Es un modo de pensar la dominación desarticulada, pero 

dominación al fin.”131 

 De acuerdo a lo enunciado hasta el momento, “las formaciones abigarradas” se 

pueden caracterizar como aquellas donde existe 1) una dominación parcial, 2) una 

heterogeneidad estructural (diversidad) con varios modos de producción, 3) lo que origina 

una incompleta y caótica articulación de los elementos que componen dicha diversidad 

originando la falta de 4) consolidación de un Estado. Un Estado aparente donde “[…] no se 

da la irradiación plena del componente dominante de la sociedad, los sectores de resabio 

[de malas costumbres] condicionan ‘la posibilidad o potencia del sector punta’; entonces las 

fuerzas centrífugas [las que ponen resistencia y huyen del centro] actúan con igual o mayor 

fuerza que las centrípetas, así surgen sociedades incapaces de unificarse.”132 

 Ante la incapacidad de la “unificación” o consolidación del Estado se tiene como 

propuesta: “[…]transitar más bien por la densificación –concentración- de los ejes 

articuladores de los componentes de la diversidad, que sumada a la ampliación de zonas de 

igualdad pueden, al menos, disminuir drásticamente el abigarramiento”133; la configuración 
de un Estado Integral.  

 El Estado Integral explicado por el actual gobierno boliviano es la condensación 
apologista de la relación orgánica óptima y la hegemonía histórica [bloque histórico del 

oprimido], dicho de otro modo: 
Si la sociedad civil-extensa produce su condensación política en el Estado [adhesión 

social a las acciones del Estado], [se presencia] una relación orgánica óptima entre 

Estado y sociedad. Y si a ello sumamos un bloque de clases que ha logrado 

exitosamente constituirse como poder estatal, con la capacidad de promover su 
                                                             
130 Ibíd., p. 98. 
 
131 Luis Tapia, “Lo abigarrado en Zavaleta”, Op. Cit., p. 98. 
 
132 Ibíd., p. 99. 
 
133 Ibíd., p. 100. 
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liderazgo político-cultural, el consenso y los compromisos prácticos del resto de las 

clases sociales, en torno a sus acciones, estamos ante un Estado fundado en el 

principio de hegemonía histórica.134 

El Estado Plurinacional de Bolivia como supuesto Estado Integral, desde la óptica 

gubernamental, funge como un “proceso de cambio” en relación a lo que se ha denominado 

Estado Colonial/Republicano, “es el intento, esfuerzo y creación colectiva boliviana que 

busca resolver esas inconsistencias y desencuentros entre Estado aparente y sociedad 

diversa, sociedad multicultural plurinacional y Estado monocultural (mono-nacional), Estado 

mono-organizativo y sociedad pluri-organizativa o pluricivilatoria [lógicas distintas de 

organizar la economía, política y justicia].”135 

 En contraste con esto, no se debe olvidar que, para la construcción del actual 

momento constitutivo boliviano, primero tuvo que existir una crisis que permitió recrearse 

como proyecto, movilizaciones que no siempre pensaron en la adhesión orgánica de sus 

decisiones a las del Estado y aun así configuraron el bloque social del oprimido que permitió 

junto con sus saberes y experiencias el advenimiento del Estado Plurinacional.   

 Las próximas páginas tienen el objetivo de transmitir una de varias posibles 

interpretaciones de cómo ha sido el proceso histórico boliviano -considerando los vacíos 

investigativos- con la intencionalidad de dejar de lado reflexiones simplistas que tergiversen 

la participación del movimiento popular y sus propuestas de participación político-social en 

dicho territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
134 Álvaro García Linera, “Del Estado aparente al estado integral” [en línea], Dirección URL: 
http://www.idea.int/publications/bolivias_new_constitution/upload/miradas_pre1.pdf, [consultado: 12 de enero de 
2017]. 
 
135 Álvaro García Linera, “Del Estado aparente al Estado integral: La trasformación de la comunidad ilusoria del 
Estado” en El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América, Bolivia, PPELA-UNAM/Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. 399. 
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2.1. El Estado Colonial/Republicano y la implantación del neoliberalismo en 
Bolivia 

                                                        

                                                       Ecuador, Perú y Bolivia tuvieron una historia relativamente 

común, al pertenecer al mismo Virreinato y antes al 
Tawantinsuyo que abarcó desde la parte meridional de la 

actual Colombia hasta el sur argentino.136 Los dos 

mayores grupos lingüísticos eran los quechuas y los 

aymaras. Los primeros estaban en los valles agrícolas y 

los segundos en áreas de pastoreo.137 

Bolivia, está constituida por una árida planicie, de suelos 

relativamente pobres para la agricultura.138 Dentro de la 

región andina, la importancia geoestratégica que tiene 

para el capitalismo es por sus recursos naturales, los 

cuales como el litio, el gas natural, el agua, estaño, tungsteno y petróleo son necesarios 

para la reproducción de este sistema.   

 De allí, la afirmación de Ruy Mauro Marini sobre el motivo de que “no es porque se 

cometieron abusos en contra de las naciones no industriales que éstas se han vuelto 

económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó de ellas.”139 Para definir a 

grandes rasgos la explotación boliviana y de los pueblos que lo habitaban se debe estudiar 

el proceso de (des)acumulación originaria en el mundo, lo que significa que: 
Si con algún movimiento fundamental de la historia ha de relacionarse la colonización 

de América Latina, es con la acumulación originaria en escala mundial, entendida 

como un proceso que a la par que implica la acumulación sin precedentes en uno de 

los polos del sistema, supone necesariamente la desacumulación, también sin 

precedentes, en el otro extremo (…) es evidente que el movimiento metropolitano de 

transición al capital frenó, en lugar de impulsar, el desarrollo de este modo de 

producción en las áreas coloniales. […] resulta entonces justo concebir al periodo 

                                                             
136 Chinchaysuyu al oeste, Antisuyu al norte, Collasuyu al este y Cuntisuyu al sur. Cuzco es el centro del mundo 
al superponerlos. 
 
137 Cfr. Marta Leonor Melean, “El otro lado de la historia. Las luchas campesinas indígenas en la Bolivia 
contemporánea (Hasta la Llegada de Evo Morales)”, en UNIrevista, Vol. 1, No. 3, julio de 2006, Brasil, p. 1. 
 
138 Cfr. Jesús González Pazos, Bolivia: la construcción de un país indígena, Barcelona, Ed. Icaria, 2005, p. 20. 
 
139 Agustín Cueva, Op. Cit., p. 11. 
 

Mapa de Bolivia actual. 
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colonial […] como un periodo de ‘desacumulación originaria’.140 

Durante el período colonial o de desacumulación originaria, la minería fue el sector 

dominante de la economía, debido a su capacidad de generar extensos y profundos 

eslabonamientos con regiones diversas, y también con los otros sectores productivos. De 

ese modo, el sector minero arrastró tras suyo el funcionamiento de otras economías y otros 

espacios, operando como verdaderos polos de crecimiento e imponiendo al conjunto del 

espacio andino una auténtica división del trabajo regional.141 

 En esta etapa mercantilista y de colonización de Bolivia, el incipiente sistema 

capitalista solo extirpaba los recursos naturales y metales preciosos (oro, plata y cobre), 

nunca fueron aprovechados para la creación de un mercado de envergadura nacional 

debido a que se trasladaban directo a España. Siglos después, el latifundio y las grandes 

haciendas fueron las encargadas de explotar a la población local y éstas a su vez fueron 

determinadas por el capitalismo mundial. 

 Cabe resaltar que hasta “[…] la plena incorporación de América Latina al sistema 

capitalista mundial, en su estadio imperialista en el último tercio del siglo XIX, y su base de 

una matriz económico-social preexistente, moldeada en estrecha conexión con el 

capitalismo europeo y norteamericano en su fase protoimperialista”142 que Bolivia entró al 

juego de economía de enclave.  

 Para explicar lo descrito, se debe decir que, en la primera mitad del siglo XIX, el 

latifundio tradicional, esa unidad productiva significativa, apenas produjo los excedentes 

necesarios para mantener a los grupos que vivían dentro de la hacienda y para ser usados 

como prebendas en el mantenimiento de las lealtades que vinculaban al propietario con sus 

seguidores.143 

 En cambio, para la segunda mitad de este período144, el cacao en Ecuador, la plata 

en Bolivia, y el guano peruano, lograron que las exportaciones volvieran a ser los sectores 

dominantes dentro de sus respectivas economías, coadyuvando al surgimiento del sector 

                                                             
140 Ibíd., p. 13. 
 
141 Cfr., Ídem. 
 
142 Ídem. 
 
143 Cfr. Nelson Manrique, Mercado interno y región, Ed. Desco, Lima, 1988, p. 35. 
 
144 Cabe resaltar el asunto de las fronteras como un centro de conflictos. “La Guerra del Pacífico” (1879-1882) 
por el salitre y guano de Chile frente a Perú-Bolivia tuvo como consecuencia que el vencedor país chileno se 
anexionó los territorios de Arica, Pisagua e Iquique del Perú y Antofagasta de Bolivia, ocasionando la pérdida de 
acceso al mar de ese país. 
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mercantil, financiero e industrial que daría pie en su totalidad durante el siglo XX.145 

 Desde 1895, el estaño reemplazó a la plata como sector dominante en Bolivia. Una 
nueva etapa surgió a inicios del Siglo XX, se le conoció como Superestado minero146, un 

concepto simbólico que manifestó la dominación de este sector en los órganos del Estado y 

en el desenvolvimiento de la sociedad.147 Dicha fase, se identificó por el control extranjero 

(imperialismo) en las operaciones, el cual, permitió que la oligarquía boliviana (“los barones 

del estaño”) y los latifundistas, ambos del sector oligárquico-dependiente, participaran en 

ellas como enclaves de sus actividades. René Zavaleta, caracterizó lo descrito 

anteriormente de la siguiente manera: 
Era, en efecto, no sólo una clase opresora sino también una clase extranjera. Por su 

origen, por sus intereses, por sus supuestos mentales, la oligarquía boliviana fue 

siempre ajena en todo a la carne y el hueso de las referencias culturales de la nación 
[René Zavaleta como Ministro de Minas y Petróleo del MNR apoyó el discurso 

nacionalista de la época]. Los latifundistas y el gran capitalismo minero, vinculado 

directamente con el imperialismo, eran sus expresiones fundamentales. En cuanto a 

los primeros, sus intereses se fundaban en el despojo y la explotación de lo más 

tradicionalmente nacional, que son los campesinos indios. Antagónicos con relación a 

lo más diferenciado y original del país, a lo que en última instancia lo define, los 

latifundistas no podían negar en lo económico, al explotarlos, sin negarlos también en 

lo cultural y así se hacen antinacionales sin dificultades porque su propio arraigo 
había sido más bien contingente. Antinacionales como lo era el Superestado minero, 

por sus intereses económicos, ambos grupos se sirv[ieron] sistemáticamente de la 

pedagogía antiboliviana y resulta[ron] culturalmente extranjeros.148 
De igual forma, se configuró la rosca (algunos integrantes de la clase media, blancos 

pobres, blancoides149, políticos, jueces, periodistas, intelectuales orgánicos, 

pequeños/medianos mineros y terratenientes) que ayudó al Superestado minero a justificar 

sus actos a cambio de empleos y pequeños negocios. Era un grupo que se reprodujo debido 

                                                             
145 Cfr. Heraclio Bonilla, “Los andes: particularismos de una región”, en Crítica y emancipación: Revista 
latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008- ). Buenos Aires: CLACSO, 2008, p. 109. 
 
146 René Zavaleta Mercado, “La formación de las clases nacionales”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico 
Latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO, 2007, p. 2.  
 
147 En ésta época la explotación del estaño les perteneció a tres familias: la de Simón Patiño, Guillermo Aramayo 
y Mauricio Hoschild. Invirtieron en la red ferroviaria para entregar y exportar minerales a “socios” extranjeros. 
Urbanizaron ciudades como La Paz, Cochabamba y Oruro, además, decidieron el modelo de educación 
preponderante. 
 
148 René Zavaleta Mercado, Ídem. 
 
149 Término empleado de manera despectiva por indígenas o “mestizos” de Boliva para referirse a las personas 
de apariencia o tez blanca.  
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a que solía tener vinculaciones personales y familiares entre ellos o con los oligarcas y el 

conjunto de terratenientes a los cuales R. Zavaleta Mercado también definió de una manera 

particular:  
Con sus burócratas y sus políticos, que a veces trabucaban un oficio con el otro, con 
la trama larga y ancha de sus intereses, de sus francachelas y sus corruptelas, el 

Superestado [creó] lo que se llamó ‘la rosca’, apelativo, que es un bolivianismo, que 

sugiere la clandestinidad de un círculo de conjurados, el privilegio de un encierro 

calificado y antinacional. Toda la burguesía boliviana se hizo, en mayor o en menor 

grado, antinacional. Los importadores porque, de hecho, no eran sino intermediarios 

de ventas de las manufacturas del imperialismo y los otros sectores, como el 

industrial y el minero (los llamados mineros chicos y también los medianos 
nacionales), porque, aunque pudieron ser la raíz de una burguesía verdaderamente 

nacional, llegaron tarde, mucho después del Superestado y jamás pudieron, por 

consiguiente, evadirse de las alternativas de un poder en el que no influían, al que, 

por el contrario, estaban sometidos. En la misma medida en que la burguesía y los 

latifundistas se [hicieron] antibolivianos […].150 

En los primeros 50 años de 1900, a excepción de gobiernos como los de José David Toro 

Ruilova (22 de mayo de 1936 - 13 de julio de 1937) y Germán Busch Becerra (13 de julio de 

1937 - 23 de agosto de 1939)151, se vislumbró una cúpula gubernamental entreguista, 

sostuvo un intento de Estado, que, además de apoyar al sector oligárquico (conjunto de 
terratenientes), mantuvo un (neo)colonialismo mental, participando en el saqueo de las 

minas hasta la crisis mundial de 1929, momento en el cual las vetas más ricas de minerales 

se agotaron, profundizando las existentes carencias de la población e incluso 

protagonizando la Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935). 

 La segunda mitad del siglo XX, se puede clasificar en dos fases: 1952152 – 1985 y 

                                                             
150 Ídem. 
 
151 Los gobiernos aludidos se caracterizaron por proponer la jornada laboral de ocho horas, con la obligatoriedad 
de sindicarse; se abolió la esclavitud. Se revirtieron las concesiones otorgadas a la empresa estadounidense 
petrolífera “Standard Oil”, lo cual provocó la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a 
cargo del Estado; nacionalización de las ganancias mineras (estaño). Se intentó consolidar una propuesta 
política llamada “militarismo social” o “socialismo militar” en sustitución de la democracia, la cual no tuvo éxito 
entre la población y sobre todo de las oligarquías dominantes. 
 
152 Se realiza este corte temporal con la finalidad de introducir a cualquier lector a una explicación general y 
esquemática del contexto histórico boliviano en la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. En 1950, la 
población total de Bolivia ascendía a unos 3, 100, 000 de habitantes, de los cuales, 1, 700, 00 eran indígenas, es 
decir el 55% de la población. La población urbana era el 23% de la población total, y sólo el 31% de esta última 
estaba alfabetizada. El censo nacional realizado en ese año reveló que, de la población económicamente activa, 
el 72% se dedicaba a las actividades agrícolas y sus derivados, pero, solo contribuían con el 33% del Producto 
Bruto Nacional. La propiedad rural estaba muy concentrada: el 6% de los propietarios, que poseían 1, 000 
hectáreas, controlaba el 92% de la tierra, mientras que el 60% poseedores de 5 o menos hectáreas, tenías 
menos del 2%. Juan Luis Hernández, “Los mineros en la historia boliviana”, [en línea], en La izquierda Diario, 



79  

1985 – 2005. La primera corresponde a las tres décadas de mediados de siglo a inicios de la 

década del ochenta; un período caracterizado por un significativo proceso de crecimiento de 

las ciudades, expansión del sector industrial, convulsiones sociales y políticas en las áreas 

rurales y urbanas derivadas del episodio histórico conocido como la “revolución” de 1952 

promovida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)153.  

 El MNR, bajo sus representantes en el poder ejecutivo, Víctor Paz Estenssoro y 

Hernán Siles Zuazo, discursivamente, trató de superar las fricciones entre blancos/q’aras 
(mestizos)/indígenas para sustituirlas por la de boliviano(s). Bolivianos con los mismos 

derechos constitucionales, con lo cual se tuvo planeado remover la segregación legal e 

incorporar al indígena a la política estatal como ciudadano de plenos derechos.  

 Para coadyuvar en el fortalecimiento de este proyecto político, dentro del campo 

ideológico se explotó el eje dominante llamado “nacionalismo revolucionario”. Construido a 

partir de ideologemas (palabras típicas) socialistas, nacionalistas, indigenistas, 

antiimperialistas, fascistas y de izquierda, se transformó en el operador ideológico del poder 

en Bolivia, de las clases dominantes que lograron articular de manera hegemónica su 

retórica e intereses sobre el resto de la sociedad, lograron anular esfuerzos de resistencia (y 
revolución) del pueblo boliviano en esos años bajo la palabra nación.  

 Una nación que como nacionalismo “deviene en paliativo para abstraer los conflictos 

y las contradicciones, subordinándolos a una ‘armónica unidad’, bajo la cual prosigue (o se 

afirma) un sistema de dominación. [Al convertirse en nacionalismo] integra un operador 

doble cuya ‘letra’ (una posible integración de las clases y grupos marginados) esconde un 

‘espíritu’ (el ejercicio dictatorial de unas clases sobre otras, en nombre -muy a menudo- de la 

‘seguridad del Estado’.”154 
 El nacionalismo revolucionario por consiguiente no fue una episteme ideológica de un 

partido político sino del ejercicio de poder en este país, tampoco pudo colocarse dentro de 

una posición política de “izquierda”, “derecha” o “centro”. La idea básica es que como 

operador ideológico mostró que: 

                                                                                                                                                                                               
pts.org.ar, Dirección URL: http: //www.pts.org.ar/Los-mineros-en-la-historia-boliviana, [consultado: 14 de octubre 
de 2016].  
 
153 Partido político fundado el 7 de junio de 1942. Gobernó el país a través de las presidencias de Víctor Paz 
Estenssoro (1952 - 1956, 1960 - 1964 y 1985 - 1989), Hernán Siles Zuazo (1956 - 1960 y 1982 - 1985), Walter 
Guevara Arze (presidente interino del 8 de agosto de 1979 al 1° de noviembre de 1979), Lydia Gueiler 
(presidenta interina del 16 de noviembre de 1979 al 17 de julio de 1980) y Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 -
1997 y 2002 - 2003). 
 
154 Luis H. Antezana, “Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935 – 1979)” en Bolivia, Hoy, México, Siglo 
XXI, 1983, p. 65. 
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[Llegó] a crear un puente tendido entre los extremos del espectro político boliviano, un 

arco -si se quiere- que comunicó la ‘extrema izquierda’ con la ‘extrema derecha’. […] 

o el vacío que [comunicó] los extremos de un espectro ideológico representado como 

una herradura. […] una intersección ideológica que, bajo los avatares del ejercicio del 

poder, se [ocupó] necesaria y permanentemente; es decir, el ámbito ideológico 
precede, en cierta forma, al ejercicio del poder. Quien ‘tomó’ el poder -legalmente o 

de facto- [utilizó], marcando la ‘izquierda’ o la ‘derecha’ o proponiendo un posible 

‘centro’, este ámbito ideológico. En todo caso, la discursividad ideológica desde el 

poder (y en busca del poder) no [ocurrió] fuera del ámbito del nacionalismo 

revolucionario.  

[…] 

[Funcionó] como un campo discursivo donde [aparecieron], se [organizaron] y 

[definieron] una serie de ‘objetos’ sociales y políticos: el campo donde los discursos 

[adquirieron] sentido.155 

El nacionalismo revolucionario significó un cambio en la situación indígena que se produjo 

en el año 1953 con el decreto de la Reforma Agraria, la supresión de la servidumbre 

personal o “pongaje”156, el derecho al voto universal157 y el acceso a la educación. Desde la 

óptica nacionalista, se trató de homogeneizar a toda la población, ocultar a la sociedad 

abigarrada bajo la “nación boliviana” o “bolivización”, por un lado, y del otro, la 

transformación del indígena a “campesino”, una categoría económico-social. 

 La población indígena -ahora campesina- y ciudadana boliviana, teóricamente, 

estuvo habilitada para participar en la vida política nacional, produjo y comercializó sus 

productos; se incorporó a las estructuras económicas, políticas e ideológicas dominantes. 

 La realidad fue que, los indígenas, quiénes, emergieron de una condición de opresión 

que los condenaba a la marginalidad cultural y al enclaustramiento económico, no 

obtuvieron ningún triunfo, carecieron de los elementos para desenvolverse con fluidez dentro 

de la nación a la que debían integrarse, desconocieron el idioma oficial (castellano), fueron 

ajenos a la cultura urbana y tampoco conocieron las nociones sobre el ordenamiento 

económico y jurídico-político del país. Para ilustrar esto:  
[…] entre 1952 y 1976, […] el 60% y el 65% de la población boliviana que tenía como 

lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por 

                                                             
155 Ibíd., p. 61. 
 
156 Obligación de hombres y mujeres de acudir periódicamente a la finca del hacendado para desempeñar 
servicios domésticos gratuitos. 
 
157 El derecho al voto se decretó el 21 de julio de 1952 a todos los bolivianos mayores de 21 años, a los de 18 
años si estaban casados, sin importar sexo, instrucción, ocupación o renta. 
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medio de un idioma extranjero, ya que la educación oficial, el sistema universitario, el 

vínculo con la administración pública, los servicios, etc., sólo podían realizarse por 

medio del castellano, y no empleando el idioma quechua o a[y]mara.158 

La consecuencia directa fue que el indígena dentro de un Estado monoétnico y 

monocultural, no pudo participar plenamente en la “sociedad nacional” y “recurrió a 

intermediarios económicos, políticos e ideológicos que lo vincularon con ella: el comerciante, 

el dirigente sindical y el maestro rural, respectivamente.”159 Los mediadores conformaron un 

sistema de intervención que vinculó a la comunidad rural con el sistema capitalista urbano, y 

operó además como mecanismo de dominación y explotación de éste sobre aquella. 

 Por otra parte, la Reforma Agraria, también, eliminó el latifundio, “en la línea de 

pensamiento […] de la época, [trató] de acabar con estos por considerarlos económicamente 

ineficientes [y aspiró a] crear una sociedad de pequeños y medianos propietarios; 

nacionalizó las empresas transnacionales: se inició un capitalismo de Estado.”160 Rompió el 

monopolio comercial de los terratenientes, permitiendo a los campesinos indígenas la 

libertad de concurrencia y articulando de esta manera al sector agrícola con el mercado 

capitalista. Después de un corto período de desorden, se reestructuraron las vías 

comerciales.  

 Surgió una nueva clase de intermediarios, se crearon decenas de nuevas ferias y 

mercados161, alrededor de los cuales se llegaron a formar asentamientos poblacionales. En 

síntesis, dicho acontecimiento, dio acceso insignificante de posesión de tierra a los 
campesinos, distribuyó “más de 10 millones de hectáreas a casi 200 mil jefes de familias 
                                                             
158 Álvaro García Linera, “Crisis del Estado y Sublevación indígena plebeyas en Bolivia” en La potencia plebeya. 
Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia (Antología), Buenos Aires, CLACSO, 
2009, p. 457.  
 
159 Fernando Montes Ruiz, La máscara de piedra: simbolismo y personalidad aymaras en la Historia, Bolivia, Ed. 
Armonía, 1999, p. 212. 
 
160 Cfr. Pedro González de Molina Soler, “La oleada antidemocrática neoliberal en Bolivia (1985 - 2005)”, 
googleusercontent.com, [en línea], Dirección URL: 
https://decomonosolvidamosdelpoderdelapalabra.files.wordpress.com/2012/04/la-oleada-antidemocratica.pdf, 
[consultado: 14 de enero de 2017]. 
 
161 Se debe ser crítico con el incremento del comercio, transporte y la comunicación que las ciudades hicieron 
(hacen) con las zonas rurales, ya que, no solo modificó el mercado, también el consumo de los campesinos. A 
medida que el consumo de manufacturas (en este momento “imprescindibles”) aumentó, las personas del campo 
debieron vender mayor proporción de lo que cosechaba para autoconsumo. Los precios de los productos 
agrícolas son/fueron bajos en relación con los manufacturados, deteriorando los términos de intercambio, esto, 
aunado al rol de los intermediaros, quienes logra(ro)n apropiarse de otra parte de la producción como grupo 
monopolista para modificar los precios a su conveniencia.  
La secuela para el campesino fue que, para confrontar la situación, emplearon malas semillas, dejaron de 
practicar ciertas técnicas de siembra degradando el suelo. Solamente un reducido conjunto de ellos que contó 
con mediano capital y tierra escapó del empobrecimiento gradual de dicho sector convirtiéndose en grupos 
poderosos de comerciantes-intermediarios y transportistas. El resto, al dificultársele subsistir, vendió su fuerza de 
trabajo como jornalero o emigró, aislándose de la vida sociopolítica del país. 
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entre 1953 y 1972 […] sin embargo, las cifras indican que para 1963 los latifundistas aún 

poseían cerca del 70% de la tierra, ya no el 95% como en 1950.”162 

 En el campo político, el MNR como fuerza pro-burguesa tuvo éxito debido a que la 

participación indígena no fue directa, sino redirigida por los mediadores sindicales, caciques, 

burócratas o personal del partido. La intervención efectiva que obtuvo la sociedad siempre 

fue inferior a la importancia real del respaldo político otorgado. Sin embargo, ésta mediación 

política fue apoyada ideológicamente por el sistema educativo: la asimilación. Se impuso 

una visión capitalista urbana, sin la posibilidad de expresar una cultura propia en las urbes, 
lo cual contribuyó a la dominación del MNR en la mayoría del pueblo boliviano. 

 Durante el año 1964, la revolución reaccionaria del MNR se desmoronó, el 

vicepresidente con Paz Estenssoro, el General René Barrientos Ortuño163, apoyado por el 

gobierno de Estados Unidos efectuó un golpe militar desplazando a dicho régimen. Con el 

inicio de los gobiernos militares o dictatoriales, se mantuvo la política económica de 1952. 

 También, la nueva administración fáctica se caracterizó porque promovió el “Pacto 

Militar - Campesino”. Mediante el control de los sindicatos campesinos y el mantenimiento 

de la Reforma Agraria, se intentó, inducir a los campesinos en una relación clientelar para 

asegurar que el sostenimiento del régimen militar fueran las “bases” sociales agrarias; a 

veces hasta fueron utilizados para disuadir o controlar los levantamientos mineros. 

 Se reprodujo el modelo nacionalista revolucionario, pero en su fase autoritaria, se 

dotó del argumento de garantizar la homogeneización del país a través de las fuerzas 

armadas como los facultados de garantizar la soberanía y a los indígenas campesinos como 

la imagen de autenticidad de la nación, no solo por los recursos culturales de los que 

disponían, también, por su fuerza cuantitativa, ellos, eran los legitimadores del proyecto 

político en cuestión. 

 La administración de Barrientos Ortuño se caracterizó por reprimir movilizaciones 

obreras, mineras y desarticular la guerrilla de Ñancanhuazú (1967) en Santa Cruz dirigida 

por el argentino Ernesto Guevara de la Serna.  

 De 1969 a 1971 –después de la muerte de Barrientos en un accidente aéreo- inició el 

                                                             
162 José María Aranda Sánchez y Verónica Vega Rocha, “Bolivia como un paradigma de movimientos sociales en 
la América Latina del siglo XXI” en Ciencia Ergo Sum, vol. 17, núm. 2, julio-octubre 2010, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, p. 119. 
 
163 René Barrientos Ortuño (1919 – 1969) nacido en el departamento de Cochabamba, fue el 47° presidente de 
Bolivia. Realizó una carrera militar hasta que desempeñó el puesto de vicepresidente durante un mandato de 
Victor Paz Estenssoro. Ocupó el cargo de presidente de la Junta Militar (1964-1965), copresidente junto a Alfredo 
Ovando Candía (1965) y en 1966 fue elegido Presidente Constitucional. Promulgó una Constitución Política, la 
cual estuvo vigente hasta 2009 cuando fue derogada y sustituida durante el primer gobierno de Juan Evo 
Morales Ayma. 
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“Trienio Revolucionario”. Bolivia pasó de la junta militar al gobierno del general Alfredo 

Ovando Candía164, seguido, por la “Asamblea Popular” (1° de mayo de 1971) del general 

Juan José Torres165, quien fue obligado por el sector popular a seguir sus disposiciones que 

después discursivamente llamaría los “4 pilares de la revolución”, es decir, trabajadores, 

organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de los militares. 

 En el año de 1971 el Coronel Hugo Banzer con ayuda de ciertos sectores brasileños 

y parte de la colonia alemana residente en el país derrocó a J.J. Torres e impuso un 

gobierno fuertemente represivo. La alianza que mantenía separada a los campesinos y 

obreros -a la Central Obrera Boliviana (COB) especialmente- se mantuvo hasta la “matanza 

del Valle”166 en Cochabamba del año 1974. Este suceso articulado con la huelga de hambre 

                                                             
164 Alfredo Ovando Candía (1918 – 1982) nació en Pando, fue presidente de Bolivia entre 1969 a 1970, 
después de la muerte de René Barrientos.  Durante su breve mandato abolió el “Código de Petróleo”, con lo cual 
nacionalizó los bienes de la empresa estadounidense Gulf Oil Company, es decir, los hidrocarburos. Impulsó 
campañas de alfabetización en el territorio y propuso el "Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y 
Social de Bolivia”. Incluso reactivo relaciones diplomáticas con la URSS a través de acuerdos comerciales de 
exportación de minerales y derogó la Ley de Seguridad del Estado. 
 
165 Juan José Torres González (1921 – 1976) nació en Cochabamba, fue presidente de Bolivia del 7 de octubre 
de 1970 hasta el 21 de agosto de 1971. Durante un lapso menor al año, realizó la nacionalización de la Mina 
Matilde y Desmontes, la expulsión de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos, dispuso de un mayor 
presupuesto a las universidades y aumento salarial a los mineros. Al ser derrocado por Banzer, se exilió en Perú, 
Chile y Argentina, lugar donde fue secuestrado y asesinado en el marco del Plan Cóndor en colaboración 
conjunta de los gobiernos boliviano-argentino. 
 
166 La matanza del Valle, se suscitó entre el 22 y 31 de enero de 1974. Ocurrió debido a movilizaciones derivadas 
de la aprobación de varios decretos por el gobierno de Banzer, sobre todo, relativos a una severa elevación de 
precios en los alimentos y la devaluación del boliviano de 12 a 20 respecto al dólar estadounidense. 
El 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados Manaco protestaron contra los decretos bloqueando la 
plaza de la población de Quillacollo. Gritaban “queremos pan”, “morir de bala antes que de hambre morir”. Los 
uniformados ocuparon el lugar de manera violenta. Allí murió un campesino. A partir del 24 los campesinos del 
Valle Alto inician el bloqueo de la carretera a Santa Cruz desde el kilómetro 20 al 126. El 26 de enero los 
originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38. 
El martes 29, tanques y “caimanes” –camiones del ejército- con soldados al mando del Mayor Cordero que 
obedecía “órdenes superiores”, llegaron cerca de Tolata para iniciar un “diálogo” con la supuesta presencia de 
Banzer, quien no tenía intención de ir. Una mujer lanzó una pedrada, respondida con una ráfaga de 
ametralladora y el ataque de los blindados. Aviones de combate apoyaron la masacre. 
El mismo 29 de enero, numerosos campesinos se concentraron en Epizana. Se desconocía lo ocurrido en Tolata, 
pero estaban acordes en exigir la derogatoria de las medidas de hambre. Sorpresivamente fueron atacados por 
soldados del regimiento Tarapacá, comandados por el Mayor Cordero. Algunos campesinos que portaban fusiles 
máuser intentaron defenderse, pero fueron dispersados con el armamiento militar. Quince fueron abatidos, veinte 
resultaron desaparecidos. Se presume que fueron arrojados a los barrancos o al río por la “acción de limpieza” 
de los militares. El miércoles 30, campesinos del Valle Alto, Sacaba, Melga y Aguirre se sumaron a las protestas 
contra la dictadura que a su vez declaró zona militar. En Sacaba, el enfrentamiento dejó más de cuarenta bajas 
entre muertos y heridos. En Melga y Aguirre, los muertos fueron entregados a sus familiares para su sepultura. 
Después de la “Masacre del Valle”, Banzer reunió a un grupo del “Pacto militar-campesino” y en el Palacio de 
Gobierno les dijo: “A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador 
comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no me lo traen aquí para 
que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”. El periódico Presencia fue el único en 
publicar el mensaje. 
Cfr. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, “Banzer: ¡Maten comunistas, yo les 
daré una recompensa!”, [en línea], derechoshumanosbolivia.org, Dirección URL: 
http://www.derechoshumanosbolivia.org/editorial.php?cod_editorial=ED20100818102730, [consultado: 15 de 
enero de 2017]. 
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de las mujeres mineras en 1977 (entre ellas Domitila Barrios de Chungara, Luzmila de 

Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores) ocasionó un declive en la 

dictadura boliviana. 

 En 1978, se conformó la Unidad Democrática y Popular (UDP), una alianza que 

abarcó varios partidos políticos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), de Hernán Siles Zuazo, el 

Partido Comunista de Bolivia (PCB), de Oscar Salas Moya y el Partido Revolucionario de la 

Izquierda Nacionalista (PRIN), de Juan Lechín Oquendo con Lidia Gueiler. 

 La creación de ésta alianza y el impulso que obtuvo la sociedad boliviana derivada 

del posicionamiento de las huelguistas obligaron a Banzer a dejar la presidencia en julio de 

1978. Su sucesor fue Juan Pereda Asbún, quien duró hasta noviembre de ese año, 

momento en que el General David Padilla Arancibia lo derrocó y convocó a elecciones en 

julio de 1979. 

 La UDP triunfó en las votaciones, el candidato Hernán Siles Zuazo consiguió mayoría 

relativa y no absoluta como marcaba la Constitución para hacerse con la presidencia, por lo 

que el Congreso tuvo que deliberar los resultados eligiendo al rector del Senado Walter 

Guevara Arze como presidente interino por un año para convocar a sufragios en 1980. 

 En menos de tres meses, el 1° de noviembre de 1979 fue derrocado por el general 
Alberto Natusch Busch. Su gobierno de facto de 15 días dejó al menos 700 muertos167 y 

potenció el accionar organizativo que la sociedad había acumulado en la última década. 

Surgió la primera huelga obrera en defensa de la democracia representativa convocada por 

la Central Obrera Boliviana (COB), adhiriéndose el campesinado y conformando lo que Rene 

Zavaleta Mercado nombra como la insurrección de “las masas en noviembre”.  

 Este episodio histórico de Bolivia es relevante debido a que marca “el mayor acto 

separatista de las masas fundamentales con relación al molde hegemónico del Estado de 

1952.”168 El sector obrero-campesino169 o “popular” rompió con la ideología del nacionalismo 

revolucionario al proclamar el lema “¡Viva Túpac Katari! ¡Viva la COB!”170, pero, no pudo 

consolidar las condiciones para direccionar un propio programa de “nación”. 

                                                             
167 René Zavaleta Mercado, “Las masas en noviembre” en Bolivia, Hoy, Op. Cit., p. 20. 
 
168 Ibíd., p. 22. 
 
169 Se fundó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y se asignó 
como secretario ejecutivo a Genaro Flores. 
 
170 Silvia Rivera Cusicanqui, “Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento ‘katarista’ 1970-
1980” en Bolivia, Hoy, Op. Cit., p. 159.  
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 Por lo tanto, Lidia Gueiler fue nombrada presidenta interina hasta los comicios de 

1980 no sin recibir los embates de la misma movilización “popular” que no era coyuntural 

sino la continuación de la “huelga política de todo el pueblo en un desplegamiento 

hegemónico muy considerable.”171 No solamente fue la oposición ante las decisiones 

tomadas por Gueiler respecto a la forma de llevar la economía por parte del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), sino una resistencia social articulada que repercutió 

directamente en la época electoral de 1980 y el intento del MNR de “reeditar un modelo 

populista de subordinación del campesinado […].”172 

 La UDP obtuvo el beneficio del voto popular otra vez con Siles Zuazo, aunque su 

posición de desentendimiento del movimiento social más su interés de primar el arreglo de 

listas parlamentarias, asimismo, negociar cuotas de poder entre sus partidos miembros los 

alejó de la población y de la atención de los militares, quienes el 17 de julio de 1980 

fraguaron un golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, quien negó los resultados 

de la elección general. 

 Durante un año de mandato impuesto, se cree que hubo alrededor de 4 000 

detenidos, desapariciones forzosas y 500 asesinatos173; entre los que destacan dirigentes 

del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el fundador del Partido Socialista-1 

(PS1) Marcelo Quiroga Santa Cruz. García Meza se enfrentó a la resistencia del movimiento 

popular, de la COB-CSUTCB y las acusaciones que se le hicieron por su posible relación 

con el narcotráfico. En agosto de 1981 abandonó el gobierno no reconocido y un Congreso 

Nacional decidió avalar las elecciones de 1980 designando a Zuazo como titular del poder 

ejecutivo.  

 Al retornar para encabezar su proyecto político, Hernán Siles Zuazo no supo 

encauzar el gobierno. A partir de 1982, la economía boliviana presentó hiperinflación, deuda 

exacerbada, socialmente hubo separación de organizaciones campesinas y obreras, incluso 

un atentado en contra del mismo presidente, secuestrándolo durante varios días a mediados 

del año 1984.  

 Lo anteriormente descrito más el hecho de que no contaba con mayoría 

parlamentaria, ocasionó que la UDP se fraccionara, no realizando de manera adecuada la 

“transición democrática”, disolviéndose, adelantando las elecciones y facilitándole la 

                                                             
171 René Zavaleta Mercado. Op. Cit., p. 46 
 
172 Silvia Rivera Cusicanqui, Op. Cit., p. 161. 
 
173 Carlos Corz, “Exdictador Luis García Meza: ‘Si yo hubiese matado, estuviera arrepentido’”, [en línea], la-
razon.com, Dirección URL: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/seguridad_nacional/Exdictador-Luis-Garcia-
Meza-arrepentido_0_1879012147.html, [consultado: 15 de enero de 2017].  
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incorporación a una nueva política económica: el neoliberalismo dentro del territorio. 

 El fracaso y la desilusión de estas políticas en la fase descrita, constituyeron el 

trasfondo de los nuevos cambios introducidos en la década de 1980. El neoliberalismo se 

proyectó en el favorecimiento de los derechos de la propiedad privada, la supremacía de las 

leyes e instituciones, es decir, la democracia y el libre comercio/mercado como la solución 

para eliminar la pobreza. Dichas recomendaciones fueron tomadas como las bases para la 

aplicación de las políticas de “estabilización”, la privatización de las empresas estatales, el 

control del gasto público, y el desmontaje completo de los programas de asistencia a la 

población. 

 La ideología del neoliberalismo en Bolivia no fue diferente de los cambios que se 

produjeron a partir de la década de 1970 dentro del pensamiento académico estadounidense 

y europeo en el plano económico-político, ni de las organizaciones internacionales de 

cooperación financiera como el Banco Mundial (BM), Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue transmitida por una discursividad 

tecnocrática, basada en la eficiencia, productividad y liberalización de la política y el 

mercado.  

 Los factores previamente explicados, combinaron con los principales actores políticos 

y sociales, quienes vieron en la hiperinflación de 1982-1985, la manifestación más evidente 

de la crisis del modelo de desarrollo que había prevalecido en los treinta y cinco años 

precedentes.  

 El 29 de agosto del año 1985, el presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), 

representando al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aquel hombre quién firmó 

la Ley de Nacionalización de las Minas en 1952 y La Reforma Agraria de 1953, terminó con 

el “proyecto revolucionario” que inició. Promovió un programa de inflación y de reformas 

económicas denominado Nueva Política Económica (NPE), contenida en el Decreto 21060, 

al momento que en su discurso decía: “Bolivia se nos muere”.174 

 Los efectos inmediatos, 5 mil trabajadores del empleo privado y 18 mil empleados 
                                                             
174 El decreto 21060 se resume en lo siguiente: 1. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, 
aumento del precio de la gasolina (YPFB cubrió más del 50 % de los ingresos del TGN) y reducción de gastos 
del Estado. 2. Cambio real y flexible de la moneda (desapareció el peso y renació el boliviano, con la reducción 
de seis ceros del viejo peso), creación del “bolsín” controlado por el Banco Central -una combinación entre el 
libre juego de oferta y demanda de dólares en el mercado subastados en el banco Central y el control ejercido 
por éste a través de un respaldo permanente en divisas que fijaba diariamente el precio del dólar-. 3. Libre 
contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica, se tradujo como la llamada “relocalización”, es decir, 
un despido masivo de trabajadores. 4. Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y 
demanda, arancel único de importaciones. 5. Fomento de las exportaciones o Reforma Tributaria. Cfr. “Bolivia se 
nos muere. El decreto 21060 y la nueva política económica”, [en línea], ibolivia.net, Dirección URL: 
http://ibolivia.net/caminos-de-democracia/bolivia-se-nos-muere-el-decreto-21060-y-la-nueva-politica-
economica#sthash.8jW7Dqhn.dpuf, [consultado: 15 de enero de 2017]. 
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públicos despedidos. Reducción del 40% del salario real en los sectores público y privado.175 

Al desmantelarse la minería estatal y en consecuencia los sindicatos mineros, se produjo un 

proceso de “relocalización”, se despidió a más de 27 mil mineros que fueron expulsados de 

los campamentos donde habían vivido por generaciones. Se dio un paulatino 

empobrecimiento del sector campesino; obreros, mineros y campesinos suscitaron un nuevo 

proceso de migración campo-ciudad, por ejemplo, la fundación de la ciudad “El Alto” en la 

Paz. 

 A partir de 1987, se profundizó la apertura de las importaciones mediante una nueva 

protección uniforme a la producción nacional con un arancel del 20% y la adhesión del país 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), símbolo –neoliberal- de 

la apertura comercial y financiera. 

 El presidente sucesor, Jaime Paz Zamora (1989-1993), continuó con la NPE, 

propuso reformas adicionales con el Decreto 22407 para profundizar lo iniciado por su 

antecesor. Desde el 11 de enero de 1990, los temas centrales en la agenda de dichas 

transformaciones de su gobierno fueron la privatización y la apertura de los recursos 

naturales a la inversión extranjera en consulta con el FMI y Banco Mundial.176 

 El proceso de privatización fracasó debido a la errada conducción gubernamental, 

además de que una de las mayores problemáticas que enfrentó Paz Zamora fueron las 

acusaciones de corrupción por parte de algunos funcionarios y los negocios irregulares que 

se denunciaron y demostraron. Entre ellos cabe destacar: 
Problemas comprobados en la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) 

con la otorgación ilegal de terrenos de la empresa en varios puntos del país, 

expulsión del Presidente de YPFB por irregularidades en sus funciones, denuncia y 

pedido de desafuero del diputado Hugo Lozano acusado de malversación en el Fondo 

de Desarrollo Campesino, denuncia de venta ilegal de tierras y juicio de 

responsabilidades contra el ministro de Educación Hedim Céspedes y acusaciones de 

beneficio ilícito en la liquidación de LINABOL contra el Alte. Sáenz Klinsky ministro de 

Defensa. A esto se sumó el caso de los narcovínculos denunciado un año después 
del fin de esta gestión de gobierno [1994].177 

                                                             
175 Cfr. Pedro González de Molina Soler., Op. Cit. 
 
176 Es importante hacer notar que adoptó las imposiciones del gobierno estadounidense, formuladas en dos 
documentos importantes de la época: el “Consenso de Washington” del economista John Williamson y el 
“Documento Santa Fe II”, una estrategia propuesta para América Latina y el Caribe en la década de 1990. Ambos 
pueden sintetizar su contenido en la relevancia del papel de la economía, son recomendaciones para liberar el 
comercio, desregularización de las actividades económicas, atracción de inversión extranjera y privatización de 
empresas estatales, entre otras. 
 
177 s/a, “Gobierno Paz Zamora 1989-1993”, [en línea], ibolivia.net, Dirección URL: http://ibolivia.net/caminos-de-
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La corrupción evidenciada178 causó efectos negativos en las elecciones siguientes y el 6 de 

junio de 1993 resultó victorioso Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR con el 35,6% de los 

votos, seguido por Hugo Banzer de Acuerdo Patriótico con 21%, Carlos Palenque de 

Conciencia de Patria (CONDEPA) con 14,3% y Max Fernández de Unidad Cívica 

Solidaridad (UCS) con 13,8%. El parlamento ratificó por primera vez desde 1982 al ganador 

por mayoría relativa, consagrando primer mandatario a Gonzalo Sánchez de Lozada y 

vicepresidente a Víctor Hugo Cárdenas, quien fue el primer aymara en ocupar dicho cargo 

en la historia boliviana.179 

 El empresario minero “Goni” de Lozada, prosiguió las políticas neoliberales, generó 

descontento en la población, llevó al gobierno a declarar estado de sitio, es decir, suspendió 

todos los derechos constitucionales y asumió poderes extraordinarios en abril de 1995.  

 Durante dicho lapso, mantuvo un escenario de estancamiento salarial, desempleo en 

escalada y protestas en todo el país la nación realizadas por los trabajadores contra el 

“achicamiento” estatal; el Estado dejó su papel de planificador y actor directo de la 

producción y se transformó en árbitro entre patrón-trabajador. 

 Ni lo partidos políticos de oposición ni el movimiento sindical obrero tuvieron la 

capacidad para impedir las profundas reformas económicas, sociales y políticas llamadas 

“Plan de Todos”. El programa incluyó iniciativas para la participación popular, la 

descentralización, la reforma educativa, la capitalización y la reforma de pensiones. Culminó 

el cambio de una economía estatista a una economía privatizada, fortaleció la idea de una 

economía abierta y la integración de Bolivia al proceso de globalización. 

 El gobierno de Sánchez de Lozada redujo el número de ministerios de 17 a 12, diez 

permanentes y dos adecuados a los requerimientos de la coyuntura (Desarrollo Económico y 
Capitalización). Se crearon tres Super-ministerios: el de Desarrollo Humano que integró 

educación, salud e hizo énfasis en las etnias y la mujer. El segundo, de Desarrollo 
Económico y Hacienda, el cual tuvo que dividirse ante la imposibilidad de controlar su 

gigantesca estructura. El tercero, el de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con la 

idead de planificación económica y desarrollo sustentable, el cual no pervivió después de 

                                                                                                                                                                                               
democracia/gobierno-paz-zamora-1989-1993, [consultado: 15 de enero de 2017]. 
 
178 En el año 1994 a Jaime Paz Zamora se le atribuyó un escándalo directo de “narcovínculos”. Una denuncia de 
dos narcotraficantes, evidenció la relación entre Jaime Paz y dos de sus hermanas con Isaac Chavarría, acusado 
de ser uno de los mayores narcotraficantes del país, quién, contribuyó económicamente a su campaña electoral 
de 1987, alejándolo de la arena política hasta 1997. 
 
179 Cfr. “Un presidente viajero. El puerto de Ilo. Las elecciones de 1993”, [en línea], ibolivia.net, Dirección URL: 
http://ibolivia.net/caminos-de-democracia/un-presidente-viajero-el-puerto-de-ilo-las-elecciones-de-
1993#sthash.5FEflwHE.dpuf, [consultado: 15 de enero de 2017]. 
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esa gestión presidencial.  

 Se promulgó la “Ley de Capitalización” del 21 de marzo de 1994. Con ello, se 

requería vender el 50% del total de una empresa estatal a modo de atraer capitales 

extranjeros y sus “capacidades” para gestionarla. El 50% restante pasó en forma de 

acciones, a propiedad de todos los bolivianos mayores de 21 años a la fecha del 31 de 

diciembre de 1995; las acciones debían ser conducidas por las “Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFPs)” encargadas de manejar ese dinero a través de su movimiento e 

inversión en el sistema bursátil internacional. 

 Se capitalizaron sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones y transportes –

ferrocarriles junto a la aviación-) de cinco empresas estatales importantes: Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)180, Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), La Empresa Nacional de Ferrocarriles 

del Estado (ENFE) y la Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la compañía brasileña Tráfico Aéreo 

de Sao Paulo (VASP). 

 El Informe de Desarrollo Humano del año 1996 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) indicaba que Bolivia: 
[…] ocupaba el lugar No. 111 de entre 174 naciones, por encima de Guatemala (112), 

Honduras (114), El Salvador (115), Nicaragua (117) y Haití (145). El 20% de la 

población era analfabeta y la mortalidad infantil estaba estimada en la muerte de 74 

alumbramientos de cada mil, con una esperanza de vida al nacer de 61.5 años. Más 

del 90% de la población rural boliviana vivía en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza.181 
Ese mismo año, una encuesta de Barómetro Latinoamericano llevada a cabo por 14 

organizaciones políticas, reveló la amplitud de hostilidad regional hacia los defensores del 

libre mercado, donde posicionó a Lozada en segundo lugar con 63% de desaprobación con 

su gobierno, solo detrás del presidente argentino Carlos Menem con 79% y delante del 

                                                             
180 Es un factor importante la capitalización de la empresa YFPB creada en 1936 (después de la Guerra del 
Chaco) para comprender el contexto social que se daría a inicios del Siglo XXI en territorio boliviano. La entrega 
de 43 campos de YPFB para explotación directa de petróleo y gas a compañías transnacionales, la construcción 
del gasoducto Bolivia-Brasil, donde la empresa estadounidense Enron fungió como accionista (no invirtiendo), 
garantizándole rentabilidad y exclusividad del manejo del flujo proveniente de Perú y Argentina, sin olvidar la “Ley 
1689” del año 1996, la cual, explícitamente en su artículo 1°, dispuso realizar necesariamente actividades de 
exploración, explotación y comercialización a través del otorgamiento de contratos de Riesgo Compartido con 
empresas privadas nacionales o extranjeras; dejó al país sin opciones de ser el verdadero dueño de los recursos, 
hecho caracterizado como uno de los detonantes en los sucesos de febrero y octubre del 2003. Revisar para 
mayor información: Juguete Rabioso, “Conozca a los que vendieron YPFB”, [en línea], bolpress.com, Dirección 
URL: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2005000708, [consultado: 15 de octubre de 2016].  
 
181 Carlos Mesa Gisbert, “Bolivia. Frente a un nuevo Estado”, en Nueva Sociedad, No. 149, mayo-junio, 1997, p. 
1. 
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presidente Rafael Caldera de Venezuela con 60% de votos negativos.182 

 La mala fama al interior del país del presidente, más los sucesos de los centros 

mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua183, condujeron a que en las elecciones 

presidenciales de 1997 el régimen se encontrara desgastado, provocando el irónico triunfo 

constitucional de un ex dictador como Hugo Banzer a través del partido Acción Democrática 

Nacionalista (ADN, 1979), quién tuvo como vicepresidente a Jorge “Tuto” Quiroga. 

 La estabilidad del gobierno dependió de una alianza con los partidos Fuerza 

Republicana (NFR), CONDEPA, MIR y UCS. En conjunto lograron dos tercios en el 

parlamento, permitiéndole cierto margen de decisión y cambios en las reformas que se 

habían planteado en años anteriores.184 La fortaleza, fue su debilidad porque no existía un 

programa claro debido a las características heterogéneas de sus componentes.  

 Hubo varias acciones que confrontaron la popularidad de Banzer con la población y 

fueron desenlace directo de las movilizaciones surgidas a la par del nuevo milenio en suelo 

boliviano, como el alza de precios de hidrocarburos, la venta de la fundidora de estaño 
“Vinto” en un precio muy bajo al consorcio inglés Allied Deals, la discursividad de la lucha 

contra el narcotráfico y erradicación de coca.  

 El ataque a los productores de coca, fusionaría a la Confederación de Trabajadores 

del Trópico Cochabambino con el Movimiento al Socialismo (MAS); Evo Morales Ayma se 

desprendería desde ese momento como protagonista y ocuparía un lugar como diputado 

representante de Cochabamba. La riqueza se polarizó, hubo mayor número de población en 

situación de pobreza, marginación y exclusión social, para muestra:  
En el año 2000, tras 15 años de experimento neoliberal, el porcentaje de pobres, 
según la Unidad de análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), había 

ascendido hasta el 66.4%, y la pobreza extrema llegaba al 45.2%. En el área rural la 

pobreza alcanzaba el 87%, y la pobreza extrema el 75%. Para la población indígena 

rural los porcentajes eran mayores, siendo 89 y 78% respectivamente. La 

                                                             
182 Cfr. James Petras y Morris Morley, "Los ciclos políticos neoliberales: América Latina 'se ajusta' a la pobreza y 
a la riqueza en la era de los mercados libres" en John Saxe Fernández (coordinador), Globalización: crítica a un 
paradigma, México, Ed. Plaza & Janés, 1999, p. 234.  
 
183 Este acontecimiento a finales del año 1996 fue ocasionado por la toma de minas de la empresa extranjera 
Dacapo. El gobierno envió al aparato represivo del Estado, quién, después de su accionar dejó 11 muertos y más 
de 50 heridos.  
 
184 Se aumentó el número de ministerios de doce a catorce y se crearon viceministerios en sustitución de las 
Secretarías Nacionales. Lo más destacado fue el renacimiento de los ministerios de Educación y Salud y la 
creación del ministerio de Comercio Exterior. En 1999 repuso el ministerio de Comunicación con el nombre de 
Información Gubernamental. Otro de los cambios que el gobierno hizo fue el del sistema regulador. Eliminó las 
superintendencias de Seguros, Valores y Pensiones, fundiéndolas en una sola. Creó también el Superintendente 
de Recursos Jerárquicos lo que debilitó al Superintendente General. 
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desigualdad, como es natural con estos porcentajes, se había disparado, de tal 

manera que el 10% concentraba el 45% del ingreso, y el 10% más pobre sólo 

concentraba el 1% del total. Como dato añadido el 10% más rico consumía 22 veces 

más que el 10% más pobre, mientras la desnutrición, según la encuesta nacional de 

Demografía y Salud, para niños menores de 3 años era del 24.2%.185 

Cabe resaltar que el número de ricos disminuyó, los empresarios locales fueron inversores 

de menor importancia, socios menores e intermediarios dependientes del capital 

transnacional. El 35% del PIB fue entregado a empresas transnacionales que se convirtieron 

en los dictaminadores de la dirección de la economía en el país.186 

 Dichas ideas se pensaron como políticas indispensables para el arribo de la 

democracia. La profundización de un capitalismo, ahora sin frenos, no podía dejar de 

producir reacciones de respuesta. Pero estas se produjeron en los espacios y por actores 

inesperados, ya que, “ante la demolición de los movimientos obreros, campesinos, de 

sindicatos y partidos políticos, como resultado de la aplicación de políticas de flexibilidad 

laboral y de la inoperancia de costras burocráticas que se arrogaron arbitrariamente la 
representación de los trabajadores y los excluidos”,187 la nación fáctica188 y sus 

organizaciones encabezarían esta resistencia.  
 El resurgimiento de mitos como el Pachakuti, alterarían el supuesto orden y se 

crearía una revuelta espacio-tiempo con presencia discursiva o bases de la cosmovisión 

indígena que culminaría en la transformación de un Estado monoétnico/cultural al 

plurinacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
185 Pedro González de Molina Soler, Op. Cit. 
 
186 Cfr. Álvaro García Linera, “Sindicato, Multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía 
política en Bolivia”, en Op. Cit., p. 348.  
 
187 Heraclio Bonilla, Op. Cit., p. 113. 
 
188 René Zavaleta fue el creador de este concepto y con él, se refirió al conjunto de sectores populares 
configurados por campesinos, indígenas, trabajadores de diversos tipos y también por las capas medias urbanas. 
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2.2. Crisis del proyecto neoliberal, Pachakuti-movilización social y 
advenimiento de un Estado Plurinacional 

 
 
El mito en el ser humano es necesario, forma parte de ese conjunto de ideas y/o creencias 

que coadyuvan a configurar su realidad social. Los mitos suelen ser asociados con la 

imaginación, la utilización de ella para inventar o hacer ficción cierto tiempo en metáfora por 

diversos pueblos, en los cuales representan sus símbolos, vivencias, la prospectiva o el 

destino de cierta cultura; su ideología. Como lo afirmó Mariátegui, podía ser el agente o 

“motor” de la sociedad. Dicho de otra manera:  
Los mitos plasman simbólicamente la visión del mundo de una sociedad y ofrecen 

respuestas pertinentes a las preguntas fundamentales que ésta plantea acerca de su 

origen, devenir y destino histórico, el lugar que ocupa en el Cosmos, su posición 

frente a la naturaleza y a las otras sociedades, […] el sentido de la propia existencia y 
muerte.189 

En Bolivia, y en la región andina existe el mito de la “renovación”, el tiempo cíclico 
representado por el Pachakuti190, el “eterno retorno” o la revuelta-espacio tiempo. Es la 

restauración del mundo, tiempo y espacio. Un “caos transformador que marca la transición 

entre dos eras, y el punto de ruptura donde se invierte el universo.”191 

 La lógica andina ofrece este recurso para restablecer el equilibrio, conlleva 

contradicción y enfrentamiento, la alternancia cíclica de los opuestos, que intercambian por 

turno sus respectivas posiciones espaciales y jerárquicas. “Cada uno de ellos predomina 

alternativamente sobre el otro, y el sistema total se invierte de manera periódica. Implica un 

cambio de segundo orden, o metacambio, que transforma el sistema.”192 

 Por añadidura, la incorporación y consecuencia negativa del neoliberalismo como 

plan de estructura económico-político-sociocultural junto a los vejámenes que hubo durante 

siglos en Bolivia, contribuyeron al estallido de diferentes luchas de resistencia contra los 

(ex)colonizadores y colaboradores de los primeros. Estos acontecimientos, se interpretaron 

como el momento de la inversión del mundo y transformación: el “renacimiento” indígena y la 
                                                             
189 Fernando Montes Ruiz, Op. Cit., p. 41. 
 
190 Pacha: denota totalidad e integridad de una cosa y la probabilidad de que algo ocurra. En un sentido espacial, 
quiere decir: “lugar”. En su acepción temporal, es igual a “tiempo”. Kuti: puede significar “vuelta, inversión, 
transformación, regreso, oposición y contradicción”. El Pachakuti es el mundo al revés, la transformación del 
mundo. Definición planteada a partir de entrevistas a población aymara del altiplano boliviano, la isla del sol 
(Copacabana, La Paz) y Fernando Montes Ruiz, Op. Cit., p. 40 – 60. 
 
191 Ibíd., p. 43. 
 
192 Ibíd., p. 138. 
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posible conformación alternativa de relaciones colectivas en el territorio. 

 Fue de ésta forma que empezaron a “resurgir” agrupaciones humanas, las cuales, se 

organizaron para llevar a cabo lo que se podría denominar un “movimiento social”, uno que 

rompió con el mismo eurocentrismo, esa idea reduccionista de un solo enfoque el cual pone 
al movimiento proletario como único, es decir, la “clásica” lucha obrera.193 El Pachakuti no 

solo es una inversión jerárquica, también, transformadora de las relaciones sociales.  

 Por lo tanto, las resistencias y luchas bolivianas no fueron solamente del “indígena” 
contra el q’ara o blanco, sino, de este, junto con otros actores como los campesinos, 

cocaleros, obreros, mineros, fabriles, petroleros, maestros urbanos/rurales,  mujeres, 

desocupados, juntas vecinales, quienes plasmados fuera (autónomos) o dentro de 

organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB), Central Obrera Boliviana (COB), Las Bartolinas194, kataristas195, e 

                                                             
193 El hecho de que ciertos teóricos europeos -y demás adheridos a esta corriente- dedicados a explicar por qué 
y para qué de la colectividad de la sociedad en un proceso industrial, reduce todo el campo de posibilidades para 
poder advertir fenómenos que no necesariamente deben responder a ello, es decir, cuando un movimiento social 
no indica la dominación y explotación directa por medio de las relaciones de producción, se debe hablar de un 
movimiento “nuevo” impulsado por actores que pueden o no llegar a ser clasificados como tal.  
Desde la óptica del colonizador, en una región “no desarrollada” como la boliviana, la historia de estos pueblos 
en contra de los conquistadores no se podía tomar como un movimiento social, simplemente porque no estaba 
enraizado dentro de una matriz económica preexistente; la lógica del capitalismo. Los teóricos que hablan sobre 
movimientos industriales “clásicos” son aquellos que piensan que la historia de la organización en contra de la 
opresión inicia desde el siglo XIX, en específico en el plano ideológico a partir de 1848 con el Manifiesto del 
Partido Comunista. 
Incluso el sociólogo francés Alain Touraine, ha sido un apologista de dichas declaraciones, al llegar a pensar que 
en “[…] el caso de sociedades no desarrolladas como las latinoamericanas, [existe] la debilidad de actores 
sociales. Planteó que en América Latina había ausencia de actores sociales puros […] era un continente de 
actores sin acción.” Llegando a proponer que “el sujeto era la voluntad de un individuo de actuar y ser reconocido 
como actor, […] es la construcción del individuo y del grupo como actor, […] el sujeto tenía que ver con la 
resistencia a la dominación.”   
De igual forma, “ha advertido que las categorías desarrolladas por él para analizar los movimientos sociales 
europeos difícilmente pueden aplicarse a los actores sociales de América Latina.” Cfr.  Jorge Alonso. 
“Teorización sobre movimientos sociales”, en Duran, Jorge (coord.). Movimientos sociales. Desafíos teóricos y 
metodologías, México, Universidad de Guadalajara, 2 edición, 2002, p. 30. 
 
194  El 10 y 11 de enero de 1980 se reunieron más de mil campesinas en La Paz, ellas fundaron durante un 
primer congreso nacional la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. El evento, se llevó 
a cabo en el coliseo del Colegio Metodista Instituto Americano y fue convocado por la CSUTCB, encabezada por 
Genaro Flores, a pedido de un activo grupo de líderes campesinas de diferentes departamentos del país. 
"Ya no queremos ser las cocineras de los congresos campesinos. Queremos ser tomadas en cuenta en las 
decisiones y en la representación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB)”, fue la consigna de ese millar de mujeres bolivianas que exigían organizarse, capacitarse y luchar 
junto a sus pares masculinos por mejores condiciones de vida, con equidad de género y sin discriminación 
alguna tanto en el ámbito público como en el privado. Cfr. Loida Rodríguez, “Enero 1980, nacimiento de las 
Bartolinas”, [en línea], en paginasiete.com, Dirección URL: http: //www.paginasiete.bo/opinion/2015/1/12/enero-
1980-nacimiento-bartolinas-43805.html, [consultado: 16 de enero de 2017].  
 
195 No olvidar que en 1978 surgió el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), en el que participaron 
Genaro Flores, Macabeo Chila y Víctor Hugo Cárdenas, adoptó posiciones relativamente flexibles hacia las 
organizaciones de izquierda y en consonancia con una experiencia rural más profunda, mostró mayor 
receptividad hacia la herencia de la revolución de 1952 en el campo. Hubo una facción, se llamó Movimiento 
Indio Túpac Katari (MITKA), dirigido por Constantino Lima, Luciano Tapia, Julio Tumiri, se mostró tajante en su 
denuncia de la izquierda mestiza/q’ ara y fue más enfático en señalar que la opresión y la discriminación racial es 
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Indianistas196, conformaron el bloque social del oprimido197, el mito del Inkarri198 y de Túpac 

Katari.199 

 Si bien, no se puede negar que nuestro contexto actual en el sistema-mundo es estar 

sumergidos dentro de la globalización (la “difuminación” de fronteras), la cual no es otra 

cosa, más que una fase del capitalismo apoyada en el plano ideológico por el 

neoliberalismo; los movimientos sociales “surgidos” a finales del siglo XX ya no pueden ser 

explicados en su totalidad en “el cuadro de las categorías de la sociedad industrial.”200 Una 

ruptura epistemológica es la exigida para ello, aquella que vaya acorde al contexto de la 

realidad social en que se vive, como el caso latinoamericano, ya que, si algo no se puede 

ignorar es que un movimiento social trastoca los más sensibles mecanismos de un grupo 

social a través de la creación de formas de resistencia e innovación, las cuales necesitan de 

creatividad de los sujetos para llevarse a cabo. 
 Es allí donde tiene cabida el levantamiento del bloque social del oprimido en Bolivia, 

el cual fue una respuesta a ello. Dio como resultados no sólo incentivos selectivos, que 

motivaron el interés propio, también de estímulos no-materiales como la visión de 

                                                                                                                                                                                               
el principal problema que sufría el pueblo boliviano, tanto obrero como campesino. Lanzó sus candidatos propios, 
adoptó el simbolismo y los modelos organizativos indígenas para el funcionamiento interno del Partido. Cfr. 
Fernando Montes Ruiz, Op. Cit., p. 352 – 357.  
 
196 Como se vio en el primer capítulo de la investigación, el indigenismo no debe ser confundido con el 
Indianismo. El primero corresponde a la política estatal y/o gubernamental de integración o asimilación del sujeto 
indígena o indio al proyecto homogéneo de Estado-nación que tiene el “blanco-mestizo”: la occidentalización del 
indio. El indianismo o postura indianista es una corriente libertaria” realizada por el mismo “indio”, su revolución 
política, económica y socio-cultural. Dicho de otra forma, es producir desde el “cerebro del indio” sin la necesidad 
que otros resuelvan los conflictos a los que se enfrenta; “solo el indio resolverá el problema del indio”. Uno de sus 
lemas es la frase “Ni Marx ni Cristo”. Cfr. Fausto Reinaga, Op. Cit., pp. 135 – 145. 
 
197 El bloque social del oprimido son varios actores articulados en colectivo, es decir, puede ser un movimiento 
social diverso más no una “clase social” en específico. Dentro de la concepción de Gramsci, es un conjunto 
integrable y desintegrable, presenta contradicciones, aparece en cierto momento y desaparece cuando cumple 
su objetivo. Representa a un sector o varios que se han conjuntado durante cierta situación histórica, proveniente 
de problemáticas materiales como pobreza, marginación, incluso eliminación de la identidad cultural. En el caso 
de Bolivia, se ha mencionado anteriormente que los pueblos indígenas tuvieron gran relevancia para las 
movilizaciones del año 2000 al 2005, sin embargo, no fueron los únicos agentes del cambio en dicho país. Cfr. 
Hugues Portelli, Gramsci y el bloque histórico, México, Siglo XXI, 1980, 157 pp. 
 
198 Inkarri es el hijo del Sol y la Luna. Se dice que fue decapitado por los españoles; pero su cabeza, su cuerpo y 
su sangre se mantienen vivos bajo tierra, en el seno de la Pacha Mama (Madre Tierra), y llegará el día en que se 
junten. Entonces el Inca regresará para expulsar a los conquistadores y para restablecer el orden correcto antes 
de su llegada. Cfr. Fernando Montes Ruiz, Op. Cit., pp. 220 - 222 y 280 - 283. 
  
199 Túpac Katari o Julián Apaza, fue un comerciante aymara de coca y bayeta, quién junto a su esposa Bartolina 
Sisa y hermana Gregoria Apaza se convirtió en uno de los personajes de mayor importancia en el período 
conocido como “La Gran Rebelión” (1779 – 1782). Traicionado y aprisionado, lo ejecutaron por medio del 
descuartizamiento en la plaza de Peñas (La Paz). La historia oral ha conservado su testamento: “volveré y seré 
millones.” 
 
200 Jorge Alonso, Op. Cit., p. 40. 
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comunidad (ayllu), reciprocidad (ayni) y la creación de una identidad colectiva (la 

reivindicación de lo nacional-indígena-popular/plurinacional).  

 Dicho análisis expuesto debe considerarse como una propuesta a la explicación 

teórica totalitaria que siempre ha querido definir y categorizar de alguna forma aquella 
respuesta a la opresión: el movimiento social como una simple agitación de masas.  

 En Bolivia, esto, se remonta desde la llegada de Pizarro a los Andes y va siguiendo 
una trayectoria histórica de rebeliones como la de Willkapanpa (1536 – 1572), Taki Unquy 

(1536 – 1572), Muru Unquy (1590), Santos Atawalpa (1742 – 1761), de Túpac Amaru, 

Tomás Catari y Túpac Catari (1780 – 1782), Zárate Willka (1899), Corocoro (1914), Jesús de 

Machaca (1921), Chayanta (1927) y la insurrección de 1947. 

 Todas las sublevaciones citadas serían los emblemas para los herederos de este 

proceso histórico en la “Revolución de 1952” y para aquellos que se levantaron contra el 
neoliberalismo en la década de 1980 como los kataristas e indianistas y los sectores obrero-

minero campesino, personas que impulsarían su reivindicación de participación política en 

un Estado Colonial/Republicano a través de discursos con exigencias muy específicas en 

torno a una nueva interacción o democratización social y forma estatal.  

 Inspiradas en el recuerdo mítico de una sociedad en que los indios eran tratados con 

justicia y reciprocidad, tenían autodeterminación política, gozaban de libre acceso a la tierra 

de propiedad colectiva, y podían ejercer sin restricciones su idioma o su cultura.201 De forma 
semejante, el ciclo rebelde boliviano de inicios del Siglo XXI fue el punto de partida para 

enunciar las reivindicaciones concretas, los programas de acción, las normas de 

comportamiento y el discurso para justificar el movimiento rebelde.  

 A pesar de lo dicho no se puede entender a cabalidad sin un hito trascendental como 

lo fue el cierre de las minas, donde miles de trabajadores quedaron desocupados, 

escudriñando fuentes de trabajo para subsistir, por lo tanto, se desplazaron a los valles del 

Chapare y Los Yungas a cultivar las hojas de coca. De esta forma surgieron con fuerza las 

federaciones del Chapare (Cochabamba) y Los Yungas (Valle de La Paz). 

 Otra acción significativa fue la “Marcha por el Territorio la Dignidad” en el año de 

1990, la cual exigió al presidente en turno Jaime Paz Zamora la aceptación de cierta 

territorialidad indígena para los pueblos moxeños, chimanes, sirionó, yuracarés y movimas. 

Este hecho coadyuvó para la reforma constitucional de 1994, momento en que se reconoció la 

composición “multiétnica y pluricultural” del país. 

 Sin embargo, hasta el año 1995, en el Valle del Chapare de Cochabamba, Evo 
                                                             
201 Cfr. Fernando Montes Ruiz, Op. Cit., pp. 386 – 387. 
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Morales, surgió como protagonista en la escena local. Defendió el cultivo legal de la hoja de 

coca y se opuso a la erradicación forzosa de la misma, así como a otras políticas en contra 

de los intereses de los productores de la hoja en la región. 

 Como previamente se explicó, una vez llegado Hugo Banzer a la presidencia en 

1997, se consolidó el Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP), de la cual Morales era el principal dirigente y diputado del Parlamento 

Nacional, lugar donde institucionalizaría sus demandas previamente elaboradas. El MAS-

IPSP como coalición obligada de múltiples movimientos sociales urbano-rurales pudo ser 

catalizador de la resistencia en contra de la privatización del agua o “Guerra del Agua” en 

Cochabamba. 

 En 1999, la deficiencia del suministro de agua en Cochabamba era evidente, solo 

alcanzaba “a un poco menos que el 60% de población. Del resto […], aproximadamente la 

mitad se [abastecía] con sistemas autogestionados, y la otra mitad [compraba] agua a 

precios exorbitantes de camiones cisternas o ‘aguateros’ que permanentemente [recorrían] 

las zonas […] vendiendo su producto por litro.”202 

 Para noviembre de ese año, se promulgó la “Ley 2029 de Agua Potable y 

Alcantarillado”203. Privilegió las concesiones monopólicas y las operaciones de empresas 

privadas con grandes beneficios como Bechtel. Pongamos por caso que: “las concesiones 

[…] se darían por cuarenta años; en cambio, las comunidades [con sistemas 

autogestionados] tendrían que renovar con trámites engorrosos sus ‘licencias’ cada cinco 

años. Estas ‘licencias’, a diferencia de las concesiones grandes, no tendrían el carácter de 

‘exclusividad’.”204 

 La concesión del contrato no sólo significó un considerable aumento tarifario, donde 

incluso el cobro se incrementó en un 300%205, sino una nueva forma en la administración 

pública, cada vez más privada, de los recursos naturales comunes. De igual forma, en esa 
                                                             
202 Thomas Kruse, “‘La Guerra del Agua’ en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas” en 
Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Enrique de la Garza Toledo (comp.), Buenos Aires, 
CLACSO, 2005, pp. 136 – 137. 
 
203 Es importante recalcar que la ley fue aprobada una vez que se había hecho un contrato con la empresa 
“Aguas del Tunari”, la subsidiaria de Bechtel en el negocio del agua, International Water Ltd. (IWL). Con 55% 
de las acciones, se asoció con Abengoa Servicios Urbanos, empresa de ingeniería española (25% de las 
acciones), y cuatro empresas bolivianas (5% de las acciones cada una). Las cuatro empresas bolivianas fueron: 
Sociedad Boliviana de Cemento S. A., representada por Juan Carlos Ramón Requena Pinto; Compañía 
Boliviana de Ingeniería S. R. L., de Juan Azcui Sandoval; Constructora Petricevic S. A., a cargo de Milo 
Petricevic; e ICE Agua y Energía S. A., encomendada a Julio León Prado.  
 
204 Thomas Kruse, Op. Cit., p. 145. 
 
205 Ana Esther Ceceña; “La Guerra del Agua en Cochabamba”, en revista Chiapas, No. 14, ERA-IIE/UNAM, 
México, p.4.  
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época “el salario mínimo [rondaba] los 60 bolivianos por mes, y un ‘rico’ [podía] ser aquel 

que [ganaba] 700 bolivianos por mes. En este contexto, gastar ‘sólo’ 10 a 15 bolivianos por 

mes en agua [significaba] que de 5% al 10% del ingreso se [iba] en agua.206 De este modo 

hubo seguridad de ganancia para los operadores mercantiles sin gastar en infraestructura 

adecuada, y marcó una vulnerabilidad para la población y pequeños operadores en las 

comunidades.207 

 No hubo apaciguamiento, diversos grupos sociales comenzaron a realizar demandas 

al Estado sobre los abusos cometidos por Bechtel, de los antiguos sindicatos pasaron a 

formar las coordinadoras, que son “núcleos de diferentes ocupaciones y [grupos] sociales, 

que se movilizan bajo una misma causa.”208 
 De las conjunciones sociales, fue fundada La Coordinadora por la Defensa del 
Agua y la Vida, quién canalizó la exigencia de suspensión del contrato de concesión del 

servicio de distribución de agua potable junto con la aprobación de la Ley 2029. Hubo una 

primera manifestación en diciembre, y en enero del año 2000 se dieron los primeros 

enfrentamientos de magnitud.  

 Bajo la consigna: “’Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Nadie 

va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los 

malos gobernantes’”209, en Cochabamba se convocó a toda la ciudadanía a realizar intensas 

movilizaciones, lo que dio como resultado una etapa de negociaciones con el Estado. 

 A pesar de eso, en marzo la Coordinadora del Agua se salió del proceso de 

negociación a falta de soluciones gubernamentales y retomó iniciativas propias: una 

“Consulta Popular” sobre la privatización. “Organizada en menos de diez días, logró la 

participación de más del 31% de los votos emitidos en la elección municipal de diciembre de 

1999, y más del 95% de los votantes rechazó la privatización.”210 

 Los resultados de la Consulta incomodaron al gobierno de Banzer, quién fraguó un 

engaño, mintió sobre la revocación del contrato a “Aguas del Tunari”, pero, aprovechó para 

                                                             
206 Thomas Kruse, Op. Cit., p. 144.  
 
207 Se llegó a decir que el contrato con Bechtel mantenía una cláusula de confidencialidad donde se estipuló que 
la empresa controlaría el agua de lluvia que cayera sobre los tejados. Revisar Ley No. 2066 en la siguiente 
Dirección URL: http://www.aaps.gob.bo/?p=323 
 
208 Juan Carlos Chamorro, “Movimientos sociales en Bolivia”, [en línea], Dirección URL:   
http://www.fjernenaboer.dk/pdf/bolivia/Movimientes%20sociales.pdf, [consultado: 16 de enero de 2017]. 
 
209 s/a, “De Cochabamba a Oaxaca”, [en línea], Dirección URL: 
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/opinion/196705-cochabamba-oaxaca/, [consultado: 16 de enero de 2017]. 
 
210 Thomas Kruse, Op. Cit., p. 148.  
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capturar a los dirigentes de la Coordinadora; el resultado fue un enfrentamiento directo entre 

el 4 y 11 de abril del año 2000. Ya no era solo la Coordinadora del Agua, también, la 

movilización de la CSUTCB con Felipe Quispe211 (El “Mallku” o “El Cóndor”), vecinos, 

estudiantes, transportistas, maestros rurales y policías. 

 La CSUTCB aplicó un corte de rutas en el altiplano paceño y en las zonas altas de 

Cochabamba. Demandó la revisión de la “Ley de Reconstrucción Comunitaria de la Reforma 

Agraria” y la aprobación de un “Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.” Se sumó la 

demanda de los productores de la hoja de coca de sustituir la política de erradicación 

forzosa por “planes de desarrollo alternativo.”  

 Los maestros rurales se sumaron para fortalecer su demanda de un aumento general 

de salarios junto con Amotinamiento de la policía cuyas clases y suboficiales pedían lo 

mismo.212 Finalmente se tuvo que rescindir el contrato de la privatización del agua, retirar del 

Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Aguas, y Banzer se vio obligado a pactar un 

aumento salarial a los maestros y hacer algunas concesiones a los campesinos. 

 El año 2000 fue inestable política y socialmente, en septiembre se repitió la historia, 

la Coordinadora del Agua, la CSUTCB y el sector cocalero denunciaron el incumplimiento de 

los acuerdos de abril y el rechazo a la política antidroga aplicada, a los labriegos del 

Chapare “Plan Dignidad o “Coca Cero” en el trópico de Cochabamba, se cerraron vías 

carreteras principales, hubo desabasto de alimento y el gobierno mantuvo la represión. 

 Ahora bien, durante el 2001213 sucedió un evento que modificaría las relaciones de 
poder hasta ese momento, el Hospital W. Reed de Washington confirmó el cáncer de 

pulmón de Hugo Banzer, a principios del mes de agosto anunció desde Estados Unidos su 

renuncia al cargo y entregó la presidencia interina a Jorge “Tuto¨ Quiroga quien terminó su 

mandato en agosto de 2002.  

 El deterioro del impuesto modelo político-económico fue inevitable, aunque, no 

                                                             
211 Aymara nacido en La Paz. En 1978 fue uno de los iniciadores del Movimiento indio Túpac Katari. Fundador 
del ejército guerrillero Túpac Katari en 1990. A partir de 1992 estuvo 5 años en la cárcel por alzamiento armado 
donde cursó estudios universitarios en la materia de Historia. En 1998 fue elegido secretario ejecutivo de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el año 2000 constituyó 
el partido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y a mediados del 2015 participó en las elecciones para 
gobernador del departamento de La Paz. 
 
212 Cfr. Hugo Moldiz, Bolivia en los Tiempos de Evo. Claves para entender el proceso boliviano, México, Ocean 
Sur, 2009, pp. 34 – 40. 
 
213 De acuerdo al censo de ese año, Bolivia tenía 8.3 millones de habitantes, de los cuales el 62% (5 146 000) se 
consideraba miembro de alguno de los pueblos indígenas originarios, siendo los mayoritarios los quechuas (31% 
de la población) y aymaras (25%), seguidos de otras etnias que suman el 6% del total. Marta Fernández 
Cabezas Fernández. “Bolivia: Tiempos rebeldes, coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígena-
populares”, en Revista de Antropología Iberoamericana, mayo-junio, No. 41, Madrid, AIBR, 2005, p. 9.  
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impidió un nuevo triunfo electoral con la mínima ventaja del MNR representado por Gonzalo 

Sánchez de Lozada y Carios D. Mesa Gisbert sobre Evo Morales y Antonio Paredo. En 

contraste, la crisis del sistema de partidos y coaliciones del MIR-MNR-ADN, le otorgó al 

MAS un segundo lugar como fuerza política en el país con el 20.94 % de los votos más 35 

escaños en el Parlamento Nacional (diputados/senadores), además, al Movimiento Indígena 

Pachakuti (MIP) de orientación indianista, un quinto lugar con 6.09% de los votos y 6 

diputaciones. Ambos movimientos alcanzaron el 27.03% de los votos y 41 lugares entre 

diputados o senadores que constituyó el 26% del total de escaños en el Parlamento.214 

 La confrontación electoral parecía pérdida, pero, la injerencia de nuevos actores en 

los espacios de toma de decisiones y el reacomodo de los antiguos partidos políticos215 abrió 
una brecha para canalizar y presionar institucionalmente las demandas del bloque social del 

oprimido. 

 Apenas 6 meses después de la toma de posesión presidencial de Sánchez de 

Lozada, el 9 de febrero de 2003 dio a conocer un proyecto de “Ley del Presupuesto General 
de la Nación” conocida como “El impuestazo”, la cual proponía congelar salarios y aplicar un 

impuesto de 12.5% a los trabajadores del sector público para supuestamente solucionar el 

déficit fiscal.  

 La medida fue aprovechada por un sector de la policía, los llamados “de base”, 

quienes desde el 12 febrero al mando del mayor David Vargas se amotinaron en el cuartel 

del Grupo Especial de Seguridad (GES) ubicado en la Plaza Murillo para impedir dichas 
disposiciones. Poco tiempo después el bloque social del oprimido se congregó en la sede 

del gobierno y entonces, la reprimenda militar se hizo efectiva; “derivó en la muerte de 10 

efectivos policiales, cuatro militares y 16 civiles.”216 El presidente abandonó el proyecto de 

ley y llamó a la concertación política como forma de contención social. La tregua fue 

pasajera, los problemas que desencadenaron las revueltas de febrero no fueron resueltos y 

el desenlace se llevó a cabo en el mes de octubre.  

 La administración de Lozada fue renuente a realizar reformas que la oposición 
                                                             
214 René Antonio Mayorga, “Las elecciones generales de 2002 y la metamorfosis del sistema de partidos en 
Bolivia”, [en línea], observatorioelectoral.org, Dirección URL: 
http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=19, [consultado: 16 de enero de 2017]. 
 
215 En 2002 ADN perdió más del 70 % de los votos que había obtenido en 1997, obtuvo solamente un 3.74%. 
CONDEPA fracasó con menos del 1% y UCS cayó a 5.5% de votos. Cfr. Resultados votación electoral 2002, [en 
línea], bolivia.com, Dirección URL: http://www.bolivia.com/Especiales2002/Elecciones/recta_final/pais/, 
[consultado: 17 de enero de 2017]. 
 
216 ANF, “Ex mayor de Policía, David Vargas, dice que postulará a la Gobernación de La Paz”, [en línea], la-
razon.com, Dirección URL: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/animal_electoral/Exmayor-Policia-
David-Vargas-Gobernacion_0_2150784915.html, [consultado: 17 de enero de 2017]. 
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política buscaba, en específico en la Ley de Hidrocarburos. Durante septiembre, el 

presidente chileno Ricardo Froilán Lagos ofreció públicamente a Bolivia un puerto sin 

soberanía, pero libre de impuestos. La verdad del asunto era usar la vía chilena para que 

saliera el gas boliviano rumbo a Estados Unidos. Naturalmente existió impedimento para 

ello, debido a que no era viable comercializar ni vender gas a Chile debido al peso histórico 

que tenía como parte de la negación al espacio marítimo boliviano y por otro, a la búsqueda 

de exportación antes del control estatal sobre este recurso estratégico.  

 El régimen no supo o no quiso analizar adecuadamente el manejo político-social en 

ese momento del tema y contribuyó a la coalición de la protesta social del gas con las 

sectoriales. El 13 de septiembre Felipe Quispe bloqueó las salidas de La Paz al Perú y a 

Oruro en protesta por el encarcelamiento de un indígena acusado de asesinato. El Alto paró 

contra los nuevos impuestos propugnados por su alcalde José Luis Paredes y los Yungas 

bloquearon los accesos a la sede de gobierno por temas de la coca.  

 El 20 de septiembre el Ministro de Defensa Sánchez Berzaín decidió encabezar un 

operativo militar policial para rescatar a una treintena de turistas extranjeros parados por el 

bloqueo entre Sorata y Warisata. El saldo fue de 6 muertos: 5 campesinos y 1 policía, 

incluida una niña de 8 años.217 Quispe describió ésta semana de rebelión de la siguiente 

forma: 
(…) Entonces nuestra gente preparada para las guerrillas ha emboscado a los 

policías con un muerto y varios heridos. Esa fue la causa para que los militares 

intervengan a Warisata el 20 de septiembre. En esa jornada matan a una niña de 

ocho años, además de otras personas. Ese día mueren cinco personas, uno en 

Ilabaya, otro en Sorata y tres en Warisata. Esas balas de Warisata ha levantado a la 

gente de El Alto.218 

Pocos días después, el 8 de octubre, el MAS-IPSP junto con la Coordinadora del Gas, 

convocaron a una movilización por la defensa del gas. El 11 de octubre, hubo un accionar 

violento, se bloqueó la sede del gobierno “Palacio Quemado”, la ciudad quedó 

desabastecida de alimentos y combustibles. Desde presidencia, Sánchez de Lozada 

autorizó la intervención por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir mediante el 

argumento de la libre circulación en la ciudad y el transporte de cisternas de gasolina. 
                                                             
217 Cfr. s/a, “Octubre. La caída del sistema político del 85”, [en línea], ibolivia.net, Dirección URL: 
http://ibolivia.net/crisis-del-estado-1997-2006/octubre-la-caida-del-sistema-politico-del-85, [consultado: 17 de 
enero de 2017]. 
 
218 s/a, “Hace una década Sorata y Warisata se tiñeron de sangre en la ‘Guerra del Gas’”, [en línea], 
hidrocarburosbolivia.com, Dirección URL:  http://www.hidrocarburosbolivia.com/noticias-archivadas/467-
contenidogeneral-archivado/contenidogeneral-01-07-2013-01-01-2014/64574-hace-una-decada-sorata-y-
warisata-se-tineron-de-sangre-en-la-guerra-del-gas.html, [consultado: 17 de enero de 2017]. 
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 “En la zona de San Antonio Senkata [El Alto] se produjo el mayor enfrentamiento, 

donde destacó la presencia de un [sujeto apodado] ‘Comandante Osama’, quien combatió -

junto a vecinos- al Ejército con bombas caseras, cócteles molotov, piedras y zanjas, pero no 

con armas de fuego.”219 Cincuenta y siete muertos hubo entre el 9 y 13 de febrero. 

 Por esos hechos, el 13 por la mañana se dio la ruptura entre el vicepresidente Mesa 

Gisbert y el mandatario boliviano. El Presidente atrincherado, más la demanda de la 

nacionalización de los hidrocarburos, como medida para salir de la pobreza, más la presión 

social, huyó del territorio hacia Estados Unidos dejando su renuncia redactada antes de 

partir. Los catorce meses de gobierno concluyó con “112 muertos: 92 civiles y 20 policías y 

militares”.220 

 El fin del neoliberalismo entrante se decía estaba cerca. La victoria del pueblo 

boliviano (como bloque social) y su reivindicación étnica tuvo sus primeros frutos al sacar a 

Lozada de la presidencia, por lo que, posteriormente, Carlos Mesa asumió la jefatura de 

Estado el 17 de octubre de 2003. En su discurso inaugural estableció los puntos que 

reclamaba el pueblo boliviano para solucionar el conflicto político-social interno, a la cual se 

le dio el nombre de: “La Agenda de Octubre”.  

 Destacó la necesidad de lograr la paz respetando los derechos humanos, se 

comprometió a convocar un referéndum vinculante sobre el gas para cambiar la “Ley de 

Hidrocarburos” vigente y a convocar a una Asamblea Constituyente. Bolivia estaba frente a 

una crisis de Estado, no de gobiernos, por ello era necesario un nuevo pacto social. Carlos 

M. Gisbert lo planteó concretamente de la siguiente manera: 
Bolivia es una nación compleja, plural y diversa, y solamente sobre su pluralidad y 
sobre su diversidad podrá construirse con sentido, pero si no incluimos el concepto de 

unidad a estos dos otros conceptos esenciales no seremos capaces de preservar 

como nos pidió el Mariscal Antonio José de Sucre, la integridad de la nación. Solo un 

premio le pido a la Patria, nos decía el Mariscal Sucre, y es, preservar su unidad. 

Debemos ser capaces de entender al país, a partir de etnias como los quechuas, los 
aymaras, todas las etnias tan importantes, menciono solo a los guaraníes en el 

conjunto de nuestro territorio que han construido con su sangre una historia de 

desigualdad que estamos. 

Y nadie puede discutir hoy, que nuestro oriente, que Pando, Beni, Santa Cruz son 

parte fuerte, necesaria, extraordinaria de la creación de la nación boliviana, nadie 

                                                             
219 Juan Carlos Chamorro, Op. Cit. 
 
220 s/a, “Octubre. La caída del sistema político del 85”, Ibíd. 
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puede discutir hoy que Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz, son 

partes de un todo que no puede concebirse por separado. 

Yo quiero invocar hoy [17 de octubre 2003], en un momento tan duro y tan difícil como 

este, a todos y cada uno de ustedes compatriotas a reconstruir la paz que ha estado a 

punto de perderse en estos días terribles, solamente con la idea de una paz anclada 

en el respeto a los derechos humanos y anclada en el respeto a la vida, que es el 

bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano, cualquier país […] 
Mi gobierno, tiene un conjunto de desafíos que nace de los desafíos planteados por 

todos y cada uno de los bolivianos ahora. Mi gobierno tiene el desafío de responder al 

tema del gas […]  

La demanda de la sociedad boliviana ha sido un referéndum vinculante y la respuesta 

[…] es el compromiso de llevar adelante un referéndum vinculante. 

[…] trabajar en una modificación de la Ley de Hidrocarburos y en un análisis en 

profundidad de lo que ha representado el proceso de capitalización en este ámbito.  
El otro elemento central, el verdadero nudo que tenemos que ser capaces de desatar 

para la construcción de ese país nuevo que necesitamos es la demanda de la 

asamblea constituyente,  

Una asamblea constituyente quiere decir que vamos a discutir qué país queremos y 

cuáles son las reglas del juego sobre las que este país va a funcionar una vez que 

ese proceso se lleve adelante […]  

Yo creo que los bolivianos que me ven hoy como Presidente de la República, quieren 

un gobierno con las mejores y los mejores bolivianos, y eso quiere decir, un gobierno 
que tenga un poder ejecutivo que no cuente con la participación activa de ningún 

partido político. 

Tenemos que recomponer un Estado que responda al ciudadano y un ciudadano que 

se sienta comprometido con su Estado porque ese Estado es quien sirve al ciudadano 

[…].221 

A pesar de esto, hubo un equilibrio inestable entre las fuerzas sociales y políticas. A inicios 

del año de 2005, surgió “La Agenda de Enero”,222 propuesta creada por el sector de “La 
Media Luna”223 para confrontar directamente a la Agenda de Octubre de 2003 de los 

movimientos sociales de occidente. La presión de ambos sectores y las contradicciones 

                                                             
221 Carlos Mesa Gisbert, “Documento: Discurso de posesión del presidente constitucional Carlos Mesa Gisbert”, 
[en línea], bolpress.com, Dirección URL: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002073651, [consultado: 17 de 
enero de 2017]. 
 
222 Proyecto autonómico departamental con plenas competencias para la gestión de los recursos naturales y 
estratégicos del oriente boliviano. 
 
223 Oriente boliviano: Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando. 
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dentro del mismo régimen, provocaron la fallida renuncia de Mesa y la actividad decisiva de 

Evo Morales, que había mantenido una posición ambigua de apoyo en bajo perfil y crítica 

dura según el caso, decidió lanzarse a la oposición política abierta, quien en marzo convocó 

a un bloqueo nacional de caminos. 

 Los meses siguientes fueron de igual magnitud y en junio, el occidente de Bolivia 
estaba completamente sitiado, el bloque social del oprimido, nuevamente en las calles. “[…] 

nueve plantas de multinacionales del gas fueron ocupadas, y el resto militarizadas para 

defenderlas del pueblo, quien pedía la nacionalización de los hidrocarburos, principal 

recurso energético de Bolivia […]”224, ya no la renuncia del titular del poder ejecutivo. 

 El 6 de junio, finalmente, Mesa Gisbert al tener un escenario político-social tan 

discordante; dimitió. Días después, las movilizaciones y muerte de un minero provocaron 

que el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez y de Diputados, Mario 

Cossío, renunciaran a la sucesión que les correspondía constitucionalmente. 

 El resultado, la decisión de nombrar al representante de la Corte Suprema de Justicia 

Eduardo Rodríguez Veltzé como presidente interino del país en diciembre de 2005. 

Inmediatamente convocó a elecciones donde los dos principales contendientes fueron Jorge 

‘Tuto’ Quiroga con María René Duchen como vicepresidenta a través de Poder Democrático 

Social (PODEMOS) y Evo Morales Ayma con la mancuerna en la fórmula para 

vicepresidente de Álvaro García Linera por parte del MAS-IPSP.  

 Llegado el 18 de diciembre de 2005, las encuestas anunciaron un empate técnico del 

30% para ambos. Por la noche, los conteos rápidos anunciaron la victoria del MAS con el 

51%; los resultados finales fueron del 53.7% de los votos, siendo la segunda vez que un 

candidato presidencial ganó las elecciones con más del 50 por ciento.225 El MAS-IPSP ganó 

con el apoyo de los municipios del occidente del país, zona de mayor población, lo que trajo 

consigo una administración de 72 -55%- diputados de 130 disponibles y el conquistar 12 -

44%- puestos de los 27 senadores en Palacio Nacional. 

                                                             
224 Juan Carlos Chamorro, Op. Cit. 
 
225 Cfr. Vicepresidencia del Estado de Bolivia, Resultados Electorales 2005 – 2009. Primer Ciclo de Gobierno 
Indígena en Bolivia, Bolivia, 2010, p. 8. 
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El 22 de enero de 2006, Evo Morales en su toma de posesión dio un discurso donde 

argumentó la forma en que llevaría a cabo su mandato de cuatro años, a continuación, se 

reproduce lo más importante: 
 […] 
Los pueblos indígenas […] de acuerdo al último censo del 2001, [son] el 62.2% de 

aymaras, de quechuas, de mojeños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes. Estos 

pueblos, históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, 

condenados a la extinción. Esa es nuestra historia […]  

[…] 

Ahí estaba el estado colonial, y aún todavía sigue vigente ese estado colonial […] 

Para cambiar ese Estado colonial habrá espacios, debates, diálogos. Estamos en la 

obligación, como bolivianos, de entendernos para cambiar esta forma de discriminar a 
los pueblos [descolonización]. 

[…] 

Permanentemente antes se hablaba de la democracia, se lucha por la democracia, se 

hablaba de pacto por la democracia, pacto por la gobernabilidad. El año 1997 cuando 

llegué a este Parlamento que he visto personalmente [Evo Morales], ningún pacto por 

Votación para presidente y vicepresidente del Movimiento Al 
Socialismo en diciembre de 2005 por municipio, en 
Vicepresidencia del Estado de Bolivia, Resultados Electorales 
2005 – 2009. Primer Ciclo de Gobierno Indígena en Bolivia, 
Bolivia, 2010, p. 56.  
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la democracia ni por la gobernabilidad, sino los pactos de la corrupción, pacto de 

cómo sacar plata de dónde y cómo, felizmente había tenido límite y se acabó gracias 

a la conciencia del pueblo boliviano. 

[…] 

Suiza, un país desarrollado sin recursos naturales, y Bolivia con semejantes recursos 

naturales y con semejante pobreza. Eso hay que cambiar, y por eso estamos acá 

para cambiar juntos estas injusticias, este saqueo permanente a nuestros recursos 
naturales. 

[…] 

Constitucionalmente es inconstitucional el latifundio. Lamentablemente por intereses 

de grupos de poder hay latifundio. ¿Cómo es posible que haya latifundio?, ¿cómo es 

posible cuando algunos sectores plantean, necesitan 20, 30, 40, 50 hectáreas para 

criar una vaca, habría que ser una vaca para tener 50 hectáreas? Eso es parte de un 

modelo económico. 
[…] 

[Es importante que el parlamento cumpla con] la Asamblea Constituyente, una 

refundación de Bolivia que reclaman los hermanos indígenas de todo el país, el 

movimiento popular. […] una Asamblea Constituyente de refundación, y no una 

simple reforma constitucional. 

[…] 

Una Asamblea Constituyente para unir a los bolivianos, una Asamblea Constituyente 

donde se respete la diversidad. Digo esto porque es verdad que somos diversos. 
[…] lo más antes posible aprobemos la ley de convocatoria para la Asamblea 

Constituyente y la ley para el Referéndum Autonómico […] 

Ojalá juntos, el poder Legislativo y el poder Ejecutivo combinemos para avanzar hacia 

adelante, para profundizar la democracia donde todos tengamos derecho, no 

solamente a votar, sino también a vivir bien, cambiando esas políticas económicas. 

[…] 

[…] no quisiéramos que Bolivia, su gobierno, sus equipos económicos vayan a pedir 

limosna de Estados Unidos, de Europa o de Asia. Quisiera que esto se termine, y 
para que termine eso estamos en la obligación de nacionalizar nuestros recursos 

naturales. El nuevo régimen económico de nuestra Bolivia debe ser 

fundamentalmente los recursos naturales […] 

Y no solamente nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, petróleo, o mineral o 

forestal, sino tenemos la obligación de industrializarlos. 

[…] quiero decirles que vamos a garantizar la honestidad en [el] gobierno, 

anticipadamente pedir a quienes conformen el gabinete, cero de nepotismo, cero de 
corrupción será el lema del nuevo gabinete. 
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Queremos gobernar con esa ley que nos han dejado nuestros antepasados, el ama 

sua, ama llulla, ama quella, no robar, no mentir, ni ser flojo, esa es nuestra ley.226 

El proyecto boliviano se dijo, estaba legitimado en la memoria histórica de más del 60% de 

la población y se dirigiría a nacionalizar e industrializar –a través de un instrumento político 

(MAS-IPSP)- los recursos naturales por medio de un Estado refundado surgido de una 
Asamblea Constituyente: el “Pachakuti materializado”. 

 Desde el año 2000 el conflicto social tuvo una importante transformación con la 

guerra del agua en Cochabamba y los grandes bloqueos campesinos en Chapare y el 

altiplano central. “Mientras en Europa, Estados Unidos, y otros países industrializados 

aparecía el movimiento antiglobalización como una expresión inicial contra las políticas 

neoliberales, los campesinos bolivianos protagonizaban la movilización más enérgica contra 

estas políticas,”227 se inició los cuestionamientos a las instituciones y los procesos 

“democráticos” del país.  
[…] los movimientos sociales [transformaron] varios aspectos del campo político, 

modificando el espacio legítimo donde se produce política, rediseñando la condición 
socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando con técnicas sociales 

novedosas para hacer política, además de mutar los fines y sentidos de la política en 

sus características no sólo neoliberales, sino fundamentalmente republicanas, 

planteándose transformar el actual Estado monocultural en un Estado y una 

institucionalidad política multinacionales.228 

Un camino sinuoso parecido a una encrucijada se encontraba en un posible fin. A un periodo 

marcado por las pautas o “recomendaciones” neoliberales/colonizadoras se les había hecho 

resistencia hasta llegar a pensar en su eliminación total. El bloque social del oprimido, ya no 

una nación, sino muchas de ellas; naciones y saberes empezarían a ser escuchadas con el 

advenimiento de la pluralidad que se buscaba en el Estado Colonial/Republicano; un Estado 

incapaz de reconocer a la sociedad abigarrada de Bolivia. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
226 Evo Morales Ayma, “Discurso del presidente Evo Morales en el Congreso”, [en línea], bolpress.com, Dirección 
URL: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006051602, [consultado: 17 de enero de 2017]. 
 
227 Jesús González Pazos, Op. Cit., p. 120. 
 
228 Cfr. Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, en Op. Cit., p. 462.  
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2.3. Estado, nación(es) y saberes en Bolivia: hacia la construcción del 
Estado Plurinacional 

 
 
El primer periodo gubernamental del MAS-IPSP (2006 - 2009) se acopló en la reproducción 
de un discurso impetuoso con el accionar político, económico y social concreto. El bloque 

social del oprimido tuvo la necesidad de establecer un sistema hegemónico nuevo –una 

capacidad hegemónica-, el cual no significaba que quebraría con la lógica de dominación 

imperante. El vicepresidente Álvaro García Linera lo explicaría como la lucha por el poder en 

Bolivia o punto de bifurcación del Estado. 

 A partir del año 2006 desde el régimen se pensaría Bolivia a través de lo que creía, 

eran, sus principales componentes estructurales, los cuales, regulaban el funcionamiento, 

estabilidad y capacidad representativa, así como la posibilidad de transformarlos en 

cualquier momento. El mismo García Linera los delimitaría como: la correlación de fuerzas, 

el sistema de instituciones y de creencias.229 

 La primera es “el armazón de fuerzas sociales, tanto dominantes como dominadas, 

que definen las características administrativas y la dirección general de las políticas 

públicas.”230 Son las fuerzas sociales “que disputan la reconfiguración  de las posiciones y la 

toma de posición en el control del capital.”231 En pocas palabras, lo que se buscó fue 

modificar la toma de decisiones o redirigirlas hacia otros sectores o grupos sociales que no 

tenían fuerza de presión ni injerencia política para adquirir la capacidad de cambiar las leyes 

y las directrices económicas. Antes de la llegada de Evo Morales:  
[…] 

La correlación de fuerzas que caracterizó al Estado boliviano [según Álvaro García 
Linera] entre los años 1985 y 2000 se basó en una concentración, una 

monopolización del capital burocrático administrativo, de la capacidad de decisión; en 

un bloque de poder conformado por sectores exportadores —básicamente minería y 

agroindustria—, parte de la banca, la inversión extranjera directa y organismos de 

apoyo multilateral […].232 

En la misma línea, se encuentra el sistema de instituciones o “normas y reglas de carácter 

público, mediante las cuales, todas las fuerzas sociales logran coexistir, jerárquicamente, 

                                                             
229 Cfr. Álvaro García Linera, Ídem. 
 
230 Álvaro García Linera, “Crisis del Estado y Sublevación indígena plebeyas en Bolivia”, en Op. Cit., p. 426. 
 
231 Ídem. 
 
232 Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, Op. Cit., p. 453. 
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durante un período duradero […]. Un sistema normativo de incentivos, señales, 

prohibiciones y garantías sociales que se objetiva por medio de instituciones, [y] se 

reproduce por medios legales.”233 El sistema de instituciones se tradujo en la aprobación el 6 

de agosto del 2006 para la creación de una Asamblea Constituyente con el amparo social de 

cumplir la “agenda de octubre”, pero, con la finalidad de contrarrestar en el campo político la 

gobernabilidad pactada. 

 Por ello, la importancia de respaldar dicho accionar en “[…] el sistema de creencias 

movilizadoras […] todo Estado […] es una estructura de categorías de percepción y de 

pensamientos comunes, capaces de conformar, entre sectores sociales gobernados y 

gobernantes, dominantes y dominados, un conformismo social y moral sobre el sentido del 

mundo que se materializa mediante los repertorios y ritualidades culturales del Estado.”234 

 La presidencia a cargo de Morales vio la importancia de entrelazar este mecanismo 

con los otros dos para cimentar el nuevo sistema hegemónico: la construcción de un Estado 

Plurinacional. Integrar “naciones” y “saberes” para impedir un descalabro a la visión de 

Estado en cimentación, “redescubrir” el pensamiento indígena –el sistema de creencias 

andino-, la(s) ideología(s), sustentada(s) en la nacionalización, descentralización, 

descolonización, autonomía(s), gobierno o autogobierno indígena. 
 Resumiendo, cuando las jerarquías que provenían desde la rosca, perdieron parte de 

sus procedimientos y hábitos en la relación con el Estado que había sido 
colonial/republicano o Estado aparente, el gobierno del MAS adjudicó ese momento como 

parte de la transición estatal de una estructura de relaciones de dominación y legitimación a 

otra claramente diferenciada.  
La transición estatal habla de la construcción de una nueva correlación de fuerzas o 
bloque dominante en el control de la toma de decisiones político-económicas del país; 

pero a la vez, de la persistencia y continuidad de antiguas prácticas, de antiguos 

núcleos de poder interno que reproducen aún partes del viejo Estado, buscando 

reconstituirlo desde adentro.  

De la misma manera, la transición estatal hace referencia a la existencia de centros 
de mando y decisión que concentran la iniciativa y vigor del nuevo orden estatal 

(inversión pública, sentido común estatista-productivista), como también de nodos de 

resistencia conservadora que pugnan por la restitución del viejo orden.235 

                                                             
233 Álvaro García Linera, “Crisis del Estado y Sublevación indígena plebeyas en Bolivia”, en Op. Cit., p. 427. 
 
234 Ídem. 
 
235 Álvaro García Linera, “El Estado en Transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en Op. Cit., p. 521 – 
522. 
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El ejemplo para retomar lo escrito, fue la orientación de la política económica que 
comprendió recursos naturales, política agraria y derechos laborales, sin dejar de lado las 

reformas estatales. La (supuesta) nacionalización de los hidrocarburos a través del Decreto 

Supremo (DS) 28701 del 1 de mayo de 2006, para “recuperar la propiedad, la posesión y el 

control total y absoluto de estos recursos”236, y las empresas petroleras que realizaban 

actividades de producción de gas y petróleo. 

 Los primeros afectados fueron las compañías Repsol y Petrobras, quienes trataron 

de acudir inmediatamente a sus gobiernos en España y Brasil. Al poco tiempo, los titulares 

del poder ejecutivo de los países involucrados en dicho negocio se reunieron con el 

mandatario Morales, quien con apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez, destacaron 

la importancia de un acuerdo energético latinoamericano, por lo cual, se acordó respetar la 

decisión boliviana y negociar de modo bilateral los precios del gas. Desde el interior de 

España, la negociación con el país andino fue vista como una gran pérdida del régimen de 

José Luis Rodríguez Zapatero.  

 Por otro lado, acciones concretas como la “Ley de Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria” (2006) para redistribuir tierras o “La puesta en marcha del Referéndum 

revocatorio” (2008) también encontrarían impedimento en su efectuar por parte del sector 

antiguamente colocado en el aparato gubernamental debido a que iba dirigido con la 

finalidad de disminuir su intrusión en la toma de decisiones en el campo político-económico-

social.  

 A la polaridad política desatada, se le llamó “la paradoja de octubre”, porque existían 

“empresarios en Oriente [departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija] con poder económico, 

e indígenas y sectores […] de Occidente [La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro] con poder 

político, ambos acechando a un Estado, a una burocracia y a una correlación de fuerzas 

políticas gubernamentales, que territorial, social y culturalmente no [expresaban] de manera 

óptima [el intento de] configuración económica, geográfica, […] y política de la sociedad 

boliviana.”237 
 El momento álgido del enfrentamiento de proyectos o punto de bifurcación238 fue en 

                                                             
236 Art. 1 del DS. 28701. 
 
237 Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, Op. Cit., p. 444. 
 
238 Es el hecho político-histórico a partir del cual la crisis de Estado, la pugna política generadora de desorden 
social creciente, es resuelta mediante una serie de hechos de fuerza que consolidan duraderamente un nuevo, o 
reconstituyen el viejo sistema político (correlación de fuerzas parlamentarias, alianzas y procedimientos de 
recambio de gobierno), el bloque de poder dominante (estructura de propiedad y control del excedente), y el 
orden simbólico del poder estatal (ideas fuerza que guían las temáticas de la vida colectiva de la sociedad). Cfr. 
Ibíd., p. 504. 
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el año 2008 cuando el sector de la “Media Luna” vio recortados los ingresos que cada 

departamento obtenía de los impuestos sobre el petróleo y el gas. El gobierno del MAS tuvo 

la intención de financiar con ese dinero un fondo para la población que se encontraba en el 

rango de “tercera edad” al interior del país (pagar 377 dólares anuales a cada anciano 

boliviano). 

 La sublevación empresario-regional se dio como una lucha por el poder de Estado, el 

control de una totalidad o parte sustancial de ella en temáticas como tierras, modificación de 

impuestos y modelo económico, el apoderamiento de los mecanismos para la toma de 

decisiones sobre cómo gestionar los recursos públicos. Los referéndums de estatutos 

autonómicos se presentaron en el Oriente del territorio, se declararon inconstitucionales y 

clasificados como intentos separatistas. 

 De mayo a octubre retornó la movilización social. En el mes de agosto, después del 

referéndum revocatorio, la región opositora239 convocó a un paro cívico y bloqueo de rutas 

contra el gobierno masista. 

 Dicha amenaza sucedió en septiembre, cuando un gasoducto en Tarija que proveía 

al país brasileño y de la empresa privada “Transredes” (administrada por las compañías 

Ashmore y Shell), fue cerrado por opositores y explotó, dejando un muerto y cuatro heridos. 

El maniobrar disidente se completó con la toma de “Vuelta Grande” en Chuquisaca, 

gasoducto operado por la compañía “Chaco”, la cual enviaba gas directo a Argentina. 

 Los sucesos se tensaron cuando se comprobó que el embajador de Estados Unidos 

Philip Goldberg se reunió con los prefectos opositores, a lo cuales se les acusó de tramar 

una conspiración o tentativa de golpe de Estado frente al gobierno del MAS. 

 Ahora bien, fue el asesinato de 13 personas240 en la zona aledaña al poblado “El 

Porvenir” (Pando) el 11 de septiembre que desató una ola de violencia junto con 

movilizaciones en gran parte del suelo boliviano, cuestión que derivó en la decisión desde la 

sede gubernamental de declarar estado de sitio. El problema no estuvo exento de una 

problemática diplomática, el embajador Goldberg fue expulsado por intromisión en asuntos 

internos y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tomó un posicionamiento en 

apoyo al gobierno de Morales. 

                                                             
239 Los prefectos participantes del sector de la “Media Luna” fueron Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossio 
(Tarija), Leopoldo Fernández (Pando) y Ernesto Suárez (Beni). 
 
240 Las personas asesinadas fueron: Pedro Oshiro M., Celedonio Bazualdo G., Jhonny Cari S., Wilson Castillo Q., 
Alfonso Cruz Q., Arnoldo Gonzales I., Wilson Mejía M., Bernardino Racua C., Díter Tupa M., Alfredo Robles C., 
Félix Roca T., Ramiro Tiñini A. y Luis A. Rivero S. Cfr. Ernesto Calizaya, “En caso Porvenir, están detenidos 7 de 
25 acusados”, [en línea], la-razon.com, Dirección URL: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/caso-
Porvenir-detenidos-acusados_0_1685231510.html, [consultado: 17 de enero de 2017].  
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 Un análisis somero o lectura política de las actividades oficialistas y disidentes (“La 

Media Luna”) del gobierno en turno durante el transcurso del año 2008 da como conclusión 

lo presentado a continuación: 
[Se tuvo] polaridades que [atravesaron] las regiones, las clases y las identidades 
étnicas; pero ninguna de estas polaridades o bloques de poder [tuvo] la suficiente 

capacidad para imponerse sobre la otra ni para seducirla; es decir, [hubo] ‘empate 

catastrófico’. Un empate catastrófico surge cuando no existe la capacidad de una 

hegemonía completa, sino de una confrontación irresuelta por esa hegemonía entre 

dos protohegemonías, y esto genera procesos de confrontaciones permanentes de 
baja intensidad, de enfrentamientos, desgastes mutuos que impiden que alguno de 

ellos expanda su liderazgo sobre el resto de la sociedad. 

De ahí que lo más sensato sea pensar que la única manera de resolución de este 

“empate” sea precisamente la del armisticio o, lo que es lo mismo, la de una 

redistribución pactada del poder estatal, lo que llevaría necesariamente a una 
ampliación de derechos de los sectores más excluidos y a una redistribución 

negociada de las oportunidades económicas de la sociedad.241 
Exactamente eso fue lo que sucedió, se llegó a un “principio de acuerdo” el día 20 de 

octubre del 2008 para la consulta constitucional. La oposición representada por Poder 

Democrático y Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y 

Unidad Nacional (UN) condicionaron la aprobación de la ley de referéndum constitucional a 

que todos los diputados completaran su mandato hasta el año 2011.242  

 El referéndum fue aprobado con el 61.43% de los votos bolivianos el 25 de enero de 

2009 y fue promulgada el 07 de febrero por el titular del Ejecutivo en la ciudad de El Alto. 

Dicha acción sería lo que catapultaría a Evo Morales en las elecciones generales a finales 

de ese año frente a su adversario más cercano, Manfred Reyes Villa de Plan Progreso para 

Bolivia - Convergencia Nacional (PPB-CN), grupo que conglomeró a la mayoría de la 

disidencia política. 

 Morales resultó reelecto con la ratificación del 64.22% de la población (2, 943, 209 

votos), además el MAS-IPSP adquirió más de 2/3 de los senadores y de los diputados243 en 

la Asamblea Legislativa Plurinacional.244 La contundente victoria que inició en el año 2005 

                                                             
241 Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, Op. Cit., p. 475. 
 
242 Cfr. s/a, “Principio de acuerdo en Bolivia para la consulta constitucional”, [en línea], naiz.eus, Dirección URL: 
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20081021/102449/es/Principio-acuerdo-Bolivia-para-consulta-constitucional, 
[consultado: 22 de enero de 2017]. 
 
243 Fueron 88 de 130 diputados y 26 de 36 senadores. 
 
244 Revisar Acta de Cómputo Nacional. Elecciones Generales y Referendos 2009, [en línea], Dirección URL: 
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producto de la movilización del bloque social del oprimido, se consolidó en el trayecto de los 

siguientes años a través de los referéndums de las autonomías departamentales, 

revocatorio de mandatos y el constituyente.  

 La secuela fue la incapacidad de la oposición de formular una estrategia para hacerle 

frente en el marco institucional y de representantes contra el gobierno, pero, sobre todo 

mostró a un pueblo boliviano –abigarrado- politizado con capacidad de inferir con opiniones 

y acciones en sus modos de vida. Lo que se puede observar con la siguiente gráfica: 

 
  

 

 

El MAS-IPSP no solo obtuvo una segunda oportunidad para concretar su proyecto 

gubernamental, aparte de cumplir su cometido con la conversión de “República” a “Estado 

Plurinacional”, rompió con la disidencia parlamentaria. El bastión de la oposición seguiría 

siendo “La Media Luna”, pero, diezmada por “el proceso del cambio”, este hecho se 

transformó en una ventaja que le proporcionaría al MAS establecer un nuevo sistema 

hegemónico a través de la implementación de su agenda política sin una verdadera 

oposición que le hiciera un enfrentamiento directo como anteriormente.  

 Desde entonces, el MAS tomó el control de la correlación de fuerzas, el sistema de 

instituciones y creencias para intentar compensar en el discurso al “Estado aparente”, la 

transición estatal hacia lo “plurinacional.” El siguiente mapa ejemplifica como en cuatro años, 

                                                                                                                                                                                               
http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/17277/resultados_elecciones_generales_2009.pdf?seque
nce=2, [consultado: 22 de enero de 2017]. 
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Referendum
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Referendum
Constituyente

Elecciones
2009

MAS 1.544.374 1.680.017 2.103.872 2.064.417 2.943.209
Oposición 1.187.965 1.237.312 1.373.634 1.296.175 1.471.766
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Bolivia: Votación del MAS y la Oposición 2005 - 2009

La tabla muestra la disminución de injerencia en la toma de decisiones de la oposición boliviana frente al 
MAS en los cinco momentos más importantes del primer mandato de Evo Morales. Elaborada a partir de 
datos oficiales del MAS, pueden ser encontrados en Vicepresidencia del Estado de Bolivia, Resultados 
Electorales 2005 – 2009. Primer Ciclo de Gobierno Indígena en Bolivia, Bolivia, 2010, 62 pp. 
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se llevó a cabo: 

 
 

 
En definitiva, Bolivia vivió la segunda mitad del siglo XX de manera sinuosa. No distó de la 

Historia en común del continente latinoamericano o “contexto latinoamericano”, es decir, 

tuvo gobiernos dependientes de los capitales extranjeros, militares, dictatoriales, 

nacionalistas o “populistas” que propugnaron por una economía sustentada en el sector 
primario-exportador. Su diferencia, fue que la resistencia y movilización del bloque social del 

oprimido a partir de la década de 1980 tuvo un desenlace “exitoso” a la vista de los demás 

latinoamericanos: un presidente indígena y un “gobierno de los movimientos sociales” como 

lo ha remarcado el intelectual orgánico del régimen y vicepresidente Álvaro García Linera.   

  

 

Votación para presidente y vicepresidente del Movimiento Al Socialismo en diciembre de 
2009 por municipio, en Vicepresidencia del Estado de Bolivia. Resultados Electorales 
2005 – 2009. Primer Ciclo de Gobierno Indígena en Bolivia, Bolivia, 2010, p. 57.  
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 Asimismo, se deben aceptar los aciertos de la administración como el reconocimiento 

de las 36 naciones245/32 lenguas y saberes al interior del país, la nacionalización de los 

hidrocarburos y empresas que se capitalizaron con Sánchez de Lozada, inclusive la puesta 

en marcha del plan de alfabetización que hizo a Bolivia el tercer país libre de analfabetismo 

en el continente latinoamericano en diciembre del año 2008 con los resultados siguientes:  
[Un total] de 819 mil 417 personas alfabetizadas de un universo de 824 mil 101 
iletrados detectados (99.5 por ciento); 28 mil 424 puntos de alfabetización creados en 

los nueve departamentos de Bolivia; 130 asesores cubanos y 47 venezolanos que 

capacitaron a 46 mil 457 facilitadores y 4 mil 810 supervisores bolivianos en la 
aplicación del método audiovisual cubano Yo sí puedo.246 

Por último, las satisfactorias relaciones diplomáticas como la obtención de la sede de la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) -San Benito, Cochabamba-, la disminución 

hasta en un 50% de sueldos en puestos gubernamentales, la reducción de la deuda externa, 

el reconocimiento de ciertos derechos constitucionales hacia la Naturaleza y mejoras en el 

sistema de salud plasmados en la reducción de la tasa de mortandad materno-infantil. 

 No obstante, el gobierno del MAS-IPSP y de Evo Morales no es una panacea ni ha 

concluido o tiene futuro alentador como algunos trabajos de investigaciones universitarias247 

o académicos latinoamericanos248 lo han hecho creer para el grueso de la población dentro y 

fuera del continente. Bolivia no se encuentra ajena del juego del sistema-mundo, es decir, 
                                                             
245 Afrobolivianos, aymaras, araonas, ayoreos, baures, canichanas, cavineños, chácobos, cayubabas, 
chiquitanos, chimanes, esse ejjas, guaraníes, guarasu’wes, guarayus, itonamas, joaquinianos, lecos, machineris, 
mojeños, morés, moseténes, movimas, nahuas, pacawaras, quechuas, reyesanos, sirionós, tacanas, tapietes, 
toromonas, uru-chipayas, weenhayeks, yaminawas, yukis y yuracarés. 
 
246 Rosa Rojas, “Bolivia, tercer país de AL libre de analfabetismo”, [en línea], jornada.unam.mx, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/20/index.php?section=mundo&article=036n1mun, [consultado: 22 de enero 
de 2017]. 
 
247 Por mencionar algunos, véase. José Luis García Hernández, La movilización indígena-popular en Bolivia en la 
defensa y recuperación de sus recursos naturales, México, FCPyS, UNAM, 2014. Jacqueline Acevedo León, La 
izquierda en América Latina. Estudio de caso: Bolivia en la era de Evo Morales, México, FES Aragón, UNAM, 
2012. Alma Beatriz Cervantes Guerrero, Bolivia: hacia la construcción de un Estado Plurinacional, México, 
FCPyS, UNAM, 2011. Blanca Pureza Gandarilla Aja, Las elecciones presidenciales del 2005 en Bolivia: el triunfo 
de Evo Morales y el MAS, México, FFyL, UNAM, 2011. Shamara Patricia Méndez Sánchez, La crisis del modelo 
neoliberal en América Latina y la alternativa plurinacional de Bolivia: la transformación hacia otra forma de Estado 
y desarrollo por el bien común, México, FCPyS, UNAM, 2012. Guadalupe Catalina Velázquez Moreno, Los 
avatares de la izquierda en América Latina: las acciones reivindicativas del movimiento al socialismo en Bolivia 
(2005-2012), México, FES Aragón, UNAM, 2013. 
 
248 A pesar de que se tratará más adelante este tema en específico, se debe destacar que el sistema de 
creencias (soporte ideológico) del cual necesita el actual gobierno boliviano fue sustentado por parte de ciertos 
académicos latinoamericanos y europeos como Enrique Dussel en México, Ernesto Laclau de Argetina, Frei 
Betto en Brasil, Walter Mignolo en Estados Unidos, Boaventura de Sousa Santos en España y Portugal, Gayatri 
Spivak de India, Hugo Zemelman de Chile, Toni Negri en Italia, entre otros; quienes han acudido a la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a impartir “conferencias magistrales” o “seminarios 
internacionales” y publicado sus ponencias tiempo después en cuadernillos para regalarlos a la población 
boliviana y extranjera.  
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del modo de producción capitalista en su fase globalizadora y esto la envuelve en una 

maraña de contradicciones.   

 Esto refiere a que, la propuesta boliviana no fue una ruptura sino un reacomodo de lo 

que la misma administración sabía que faltaba integrar en la configuración estatal. De otro 

modo, fue adueñarse de la casa del amo –conquistador, hacendado o como se desee 

llamar-, sin destruir ni quemar la estructura, solo se le cambió de color y agregaron muebles 

para combinar con la decoración. 
 El primer período de Morales se puede describir como el momento constitutivo del 

Estado, esa forma de dominación actual –de aquí en adelante- y la capacidad de 

ordenamiento de la formación económico social. Álvaro García Linera aceptó la 

configuración de un nuevo bloque de poder dominante en Bolivia, el cual, detalló de la 

manera siguiente: 
En ese bloque dirigente [actualmente] destacan campesinos indígenas con vínculos 

regulares con el mercado (el Chapare, valles cochabambinos, zonas de colonización 

en el oriente, comunarios del altiplano paceño, orureño, chuquisaqueño y potosino, 
valles tarijeños), indígenas campesinos de tierras bajas y de los ayllus andinos; así 

como pequeños productores urbanos y sectores de actividad mercantil relativamente 

avanzada, entre los cuales se puede hablar de la presencia de un tipo de 
“empresariado de origen popular” […] ubicar una nueva intelligentzia [élite intelectual] 

urbana, una intelligentzia [élite intelectual] indígena letrada, que ha ido construyendo 

en los últimos treinta años un horizonte típico indianista. 

[…] se han articulado distintas personalidades, fuerzas obreras anteriormente 
sometidas a políticas de precarización laboral, y con ellos, visiblemente un segmento 

empresarial industrial tradicional, una parte del cual está vinculado al mercado 

interno, y que hoy se ve favorecido por una serie de decisiones que fomentan el 

consumo público de productos nacionales. 

A este bloque social lo acompaña, y se construye simultáneamente, lo que podríamos 
denominar una nueva burocracia estatal, que es una especie de síntesis de antiguos 

funcionarios del Estado, en niveles intermedios, y nuevos funcionarios del Estado que 

poseen no sólo un capital escolar diferente, sino que además han utilizado unas redes 

sociales para acercarse a los puestos administrativos, étnica y clasistamente 

diferentes a los de la burocracia tradicional. […] los niveles intermedios del aparato de 

Estado reclutaron preponderantemente a profesionales provenientes de universidades 
privadas, extranjeras y formados en el ámbito de los negocios, el marketing, la gestión 

empresarial, etc., y que llegaron al Estado a partir de la activación de vínculos 

familiares y compromisos partidarios. La nueva burocracia, en cambio, proviene de 

las universidades públicas, de profesiones técnicas o sociales, y el tipo de vínculos 



116  

que ha mejorado su acercamiento a la administración pública ha sido el de las redes 

sindicales.249 

Lo anteriormente citado, conlleva a aceptar que el MAS-IPSP y actual gobierno no “son la 

misma cosa” que las administraciones anteriores al 2006, sin embargo, es momento de 

remover la idea de que el régimen masista es “revolucionario”. La innovación del MAS fue la 
composición e integración obligatoria de ese bloque social del oprimido en el momento 

constitutivo del Estado, así como su orientación ideológica o sistema de creencias 

sustentado en las reformas que se propuso implementar.  

 Al retomar la declaración del nuevo bloque dominante de Bolivia, lo conforma un 

“gabinete ministerial […] [cuya] extracción social es predominantemente campesina, minera, 

artesanal o de otro origen humilde, en la mayoría de los casos su patrimonio […] asciende a 

una suma superior a los 50 mil dólares, condición que los aproxima más a las capas medias, 

cuyo modo de vida es relativamente holgado en [este] país […].”250 

 De igual forma, se observa la preeminencia de “intelectuales” de clases medias en 

las carteras ministeriales del área política y económica (la nueva burocracia estatal o capas 

intermedias estatales); la expresión de los sectores medios urbanos y rurales como los 

productores de hoja de coca. Implícitamente, los dirigentes campesinos, artesanos o 

mineros integrados, proceden de estratos privilegiados en las redes sindicales.  

 Desde el primer discurso de enero del año 2006, el programa de industrialización de 

los recursos naturales, apuntó a la transformación de los pequeños productores en un 

bloque capitalista nacional –burguesía nacional-, un fuerte mercado interno a través del 
sector primario-exportador legitimado en un discurso indigenista del Suma Qamaña “Buen 

Vivir” o desenvolvimiento del carácter economicista de enclave.  

 La integración de lo que nunca había podido ser “incorporado” en el aparato estatal, 

se transformó en una “verdadera” inserción política de la población ahora indígena originaria 

campesina con la finalidad de expandir el mercado interno para continuar el modo de 

producción capitalista con la idea de alcanzar una estabilidad macroeconómica, fue lo que 

consiguió el MAS-IPSP durante un primer mandato de Evo Morales. 

 Finalmente, la articulación de todo lo enunciado con anterioridad provocó el 

florecimiento de contradicciones evidentes desde el primer mandato hasta la actualidad. Si 

antes se creía que el nuevo plano plurinacional traería consigo elementos de 

desmercantilización, de construcción de formas de poder popular, de capacidad de lucha 

                                                             
249 Álvaro García Linera, “El Estado en Transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en Op. Cit., p. 509. 
 
250 Lorgio Orellana Aillón, “Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales”, en OSAL, año VI, No. 19, 
julio, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 46. 
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contra la alienación o una nueva configuración de las relaciones de poder, la realidad es que 

se alejó y continúa distanciándose de las movilizaciones que llevaron al MAS a ocupar 
Palacio Quemado. La noción de condiciones más favorables es un destino que ha sido 

decidido desde entonces por “los edificadores del porvenir boliviano”. 

 Reflexionar lo político (lógica de poder), económico (modelo de desarrollo) y social 

(visión de organización/comunidad) es solo una parte del análisis del Estado y gobierno 

boliviano, el cual no tiene otra función que fungir como una autocrítica para los procesos 

políticos que han surgido a la par de este y se le presentan a los habitantes 
latinoamericanos como innovadores en el pensamiento social, un cambio de época. Por el 

contrario, en el mejor de los casos (si se puede hablar de esa forma) son insurrecciones 

pacíficas de corte reformista y no verdaderos movimientos de transformación estructural; lo 

cual traería consigo una alternativa auténtica en el sistema-mundo.   

 El gobierno de Morales en pleno tercer mandato ya no se manifiesta siquiera como 

un proyecto reformista, sino, como una posible continuación de las administraciones que 

criticó hace más de diez años. Lo que equivale a decir o preguntarse si existe un panorama 

consecuente o “descolonizador”, así como proponer o efectuar un balance y perspectiva 

acerca del futuro del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Capítulo III. 
¿“Proceso del cambio”? Paradojas en el Estado Plurinacional de Bolivia 

 
 

Papá, mamá no lo abandones al presidente Evo, no lo abandonen. El 
Presidente, si tiene apoyo, construye colegios, si no tiene apoyo regresarán los 
gringos, los vende patrias, los asesinos y a las wawas les van a quitar todo, y 
no va haber destino y va haber llanto. El sol se va esconder y la luna se va a 
escapar, y todo va a ser tristeza para nosotros. 
 

Álvaro García Linera, Discurso de inauguración de la unidad educativa Viliroco (La Paz), 25 de 
noviembre 2015. 

 
[Si] a nosotros nos meten coca [en el Tipnis] […], nos van a botar de nuestra 
casa, por eso no queremos la carretera, nosotros no somos como ellos 
[cocaleros], no tenemos plata, somos pobres y no vamos a poder trabajar como 
ellos y si nosotros no podemos [trabajar en nuestro territorio] no vamos a 
poder vivir. Nosotros queremos vivir como estamos viviendo hasta ahora. El río 
es nuestra carretera. 
 

Husa Edwin, yucararé de la comunidad Oromomo al norte del Tipnis. 
  

Las frases: “Evo soy yo”, “Evo pueblo”, buscan que el pueblo emita voto 
pensando: “Evo es igual que yo (pobre y sufrido)”, etc. Evo Morales no es el 
único que sufrió lo mismo que su pueblo. Existen millones de indios que 
trabajaron desde niños, de una y mil maneras para sobrevivir, que se levantan a 
las 04:00 am para empezar su jornada laboral, que sufren y luchan los males de 
una sociedad racista. En este sentido, Evo no es el único. 
 

Movimiento Indianista Katarista-MINKA, Manifiesto Político ¡No a la reelección 
de Evo Morales-Álvaro García Linera! 

 
 
Once años han transcurrido desde el inicio del gobierno del MAS-IPSP con Evo Morales 

Ayma como titular del poder ejecutivo en Bolivia. Dicho lapso permite analizar de manera 

concreta la configuración del Estado Plurinacional, sus límites, contradicciones, las 

transformaciones en el sistema de creencias y su accionar político, económico, socio-
cultural. Revisar de manera crítica la producción de estatalidad o forma primordial boliviana 

permite diferenciar lo que acontece hoy en otras latitudes del continente. 

 El Movimiento al Socialismo como se relató en el apartado previo, fue la referencia 

partidaria a nivel país que encarnó una posible alternativa de llevar a cabo de manera 

diferenciada las relaciones sociales de poder desde el año 2005 en el territorio. No obstante, 

se debe recordar que no emanó de una coyuntura, sino, del proceso histórico de un Siglo XX 

convulso, una democracia de 25 años inestables -después de 1980- por pactos no 

convergentes entre los aliados políticos, una falta de visión estatal, la irrupción e inserción 

del neoliberalismo como política económica y los acontecimientos que se efectuaron entre 

2000 y 2005, verdaderos detonantes de la propuesta de tener al Estado como eje rector de 
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la (re)producción de la vida boliviana; el inicio del proclamado “proceso del cambio” del 22 

de enero de 2006. 
 Un proceso de cambio, es decir, un conjunto de fases sucesivas que modificarían o 

resultarían en “nacionalizaciones” y “mejoras sociales” enfrascadas en la bonanza de los 

precios de materias primas dentro del sistema-mundo. La modificación de la Constitución 

para la inclusión del indígena -mayoritariamente poblacional- en la toma de decisiones de 

esa (re)producción de vida e incluso un repensamiento del modelo de desarrollo existente. 
En síntesis, un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Por ello, ¿Qué 

significado contiene esto?, ¿Qué tipo de Estado se asume al presente? 

 Desde la discursividad estatal se habla de una “refundación” de Bolivia, y, pese a que 

no es empleado a menudo el término “revolución”, el hecho de hablar de “cambio” como 
referente de la misma, orienta a creer que el Estado surgido de ese proceso social colectivo 

a través del tiempo se debe al pueblo y no al contrario. En otras palabras, refundar el Estado 

es transformar todo lo que hasta ahora-antes ha sido, mantenerse y reestructurarse 

continuamente junto con su credibilidad de manera plural y no individual. 

 De ahí, una de las primeras contradicciones al interior del Estado boliviano, es que el 

régimen se asuma como el “gobierno de los movimientos sociales”, su autodefinición 

manifiesta que sigue una imposición de la clase dominante debido a que recoge las 

conquistas de los sectores dominados y asume su lucha social junto con los resultados de la 
misma. El vicepresidente boliviano, por ejemplo, piensa que solamente “con el” o a través 

del Estado se hacen las verdaderas transformaciones sociales, es la única forma, y sin el 

empleo de sus instituciones no se llegarán a ellas, en otras palabras, toda revolución o 

cambio llega a su fin cuando el Estado se la apropia porque él será el encargado de definir 

lo que es la revolución y qué es “ser revolucionario”. A continuación, se transcribe como lo 

ha declarado: 
No se puede optar unilateralmente entre sociedad o Estado porque están unidos. Y si 

bien hay que inclinarse por la sociedad, se debe hacerlo transformando al Estado, y si 
se logra transformarlo será porque la sociedad se ha apropiado de la función estatal, 

más aún si permaneces como un funcionario estatal, es posible que logres un buen 

gobierno, pero ya no estarás dentro de la revolución. Por otra parte, si no transformas 

el poder del Estado y te quedas solamente del lado de la sociedad, podrás ser un 

buen teórico, académico o ‘agitador’ de café, pero no podrás transformar la 

sociedad.251 

                                                             
251 Álvaro García Linera, “Del Estado aparente al Estado integral: La trasformación de la comunidad ilusoria del 
Estado” en Op. Cit., p. 395. 
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El vicepresidente olvidó declaraciones que hizo en el año 2012 cuando creía que para que 

se hallara la voluntad general en el Estado debía existir “administración de todos, toma de 

decisiones por todos y para el beneficio de todos.”252 En Bolivia ha habido un predominio de 

los sujetos colectivos en la constitución de la política, en ella se han (re)organizado los 

movimientos obrero-campesino, indígena/indianista, los partidos nacionalistas/socialistas, 
entre otros, por ello, resulta complejo que el pueblo boliviano sea subsumido por el Estado 

para fortalecerlo. 

 Cuando el Estado busca ser la expresión de la unidad social, ideológico-jurídica e 
incluso la ejemplificación de la síntesis histórica (resistencias y movilizaciones) del pueblo, 

nos encontramos ante un intento de despolitización o neutralización del mismo por parte de 
quienes se han convertido en sus gobernantes. El pueblo no debe ser caracterizado como 

una categoría socioeconómica y cultural permanente sino como “parte de la subjetividad 

política que resulta de la acción política y de cierto grado de organización y articulación 

discursiva, que es una de las formas de articulación.”253 
 La concepción de pueblo trae consigo una separación respecto al núcleo dominante 

desde la cuestión ideológica hasta la no integración orgánica con dicho bloque hegemónico. 

Involucra una fragmentación a la pertenencia o legitimación del tipo de orden político 

sustentado en ciertas ideas junto con un proyecto socioeconómico existente. El intento por 

lograr la desarticulación en relación a esa subordinación jerárquica que mantienen la 

exclusión política y desigualdad socioeconómica es buscar romper con la reproducción de 

las relaciones de producción imperantes. 

 Históricamente, el pueblo se constituye para “cuestionar de facto diferentes formas 

de organización del monopolio de la propiedad y la riqueza social, así como del poder 

político. La constitución del pueblo es ya una primera forma de denuncia factual de que 

existe un tipo de monopolio económico y político.”254 Por otra parte, se debe aclarar que el 

pueblo no es la condensación de una persona o un conjunto de representantes; la frase “Evo 

Pueblo” como intento de interiorización en la sociedad boliviana, elimina todo tipo de 

acciones o formas de acción política colectiva.  

 Al final del segundo capítulo255, se desglosó que lo que trajo consigo el Estado 

boliviano en transición fue una alianza entre las clases medias existentes con ciertos 

                                                             
252 Ibíd., p. 391. 
 
253 Luis Tapia, La sustitución del pueblo, Bolivia, Ed. Autodeterminación, 2014, p. 23. 
 
254 Op. Cit., p. 24. 
 
255 Revisar pp. 114 y 115. 
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sindicatos vinculados al mercado, una porción indígena campesino, algunas organizaciones 
sociales, una nueva intelligentzia urbana e indígena, una nueva burocracia estatal y un 

segmento del empresariado industrial tradicional.  Desde ese entonces, la labor necesaria 

ejercida por los componentes dominantes del Estado para dar viabilidad a su visión de 

subordinación política, y explotación del proyecto de dirección económico-social ha sido la 
desorganización del pueblo, embestir sus focos de agrupación, lo que equivale afirmar que 

si la acción colectiva en Bolivia ha pasado por diversos sectores organizativos con una 

identidad política común como parte del mismo, ahora alteren sus intereses para 

identificarse a partir de demandas sectoriales  
 Un verdadero proceso de cambio modificaría de manera radical -desde la raíz- un 

proceso histórico concreto. A su vez, estaría consolidado en un proyecto de descolonización, 

el cual establecería una nueva realidad social distanciada del período colonizador o 

colonial/republicano boliviano y sus normativas ideológicas o imperativos categóricos 

occidentales. No habría espacio para la reproducción del colonialismo interno.  En octubre 

de 2014, el régimen presidido por Evo Morales fue reelegido para un tercer mandato (2015 - 

2020) con el 61% de apoyo en urnas frente al intento fallido del opositor y empresario 

Samuel Doria Medina. No obstante, el MAS ha utilizado los resultados del apoyo electoral 

para volverlos mayoría congresal en Bolivia durante dos lustros y así ejecutar un proyecto de 
articulación de dominación política con una alta concentración de poder o leviatanización del 

Estado, teniendo como consecuencia la reducción de derechos político-sociales y, la 

idealización de la imagen del poder ejecutivo como un sujeto imprescindible. 

 Lo descrito permite evaluar lo que se ha hecho y dejado de hacer, denunciar la 

instrumentalización de las ideologías y de la política como forma de preservación del bloque 

dominante, el sustento de apologías para legalizar la concentración del poder político, un 

modelo económico contradictorio, la criminalización de la opinión pública y de todo accionar 

político autónomo diferente o en contraposición al de la posición gubernamental. El objetivo 

de la reflexión y crítica nunca es destruir sino seguir construyendo. 
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3.1. Poder constituyente, poder configurador: ¿El Estado Plurinacional de 
Bolivia “Aparente”? 

 
¿Cómo concebir el poder? Interrogante constante que en este escrito no se llegará a su 

explicación última, pero si se retomará una de muchas concepciones acerca del mismo para 
explicar cuál es la acción de imaginar conquistar “un poder” y luego conservarlo sin que se 

vuelva meramente abstracto. Para ello, se le debe dar su debido contexto al empleo de la 

palabra, a saber, poder nos remite a tener expedita la “facultad o potencia de hacer algo.” 

Significa el hacer todo lo posible, y es a partir de este momento que el término nos enlaza a 

la capacidad de acción, de fuerza e incluso dominación.   

 La capacidad de acción nos confiere una concepción sobre lo que es el poder, se 

deja de pensar en él como algo relativo para contextualizarlo en un objetivo o fin del mismo. 

El poder tiene una intención finalista, y en el campo de las relaciones sociales será el de una 

relación de fuerzas que se puede encontrar en todas partes desde la visión de dominación 

por parte de una persona o conjunto de personas, o un concepto meramente hecho para 

que los demás actores individuales/colectivos queden supeditados a la voluntad de éste o se 

adhieran a una visión de relación entre ellos pensada a partir de estos. 

 Si entendemos en las relaciones sociales como poder a la capacidad de imponer o 

influir sobre la conducta de otros individuos tomando como base la(s) voluntad(es) de un 

sujeto o un grupo de ellos, se podrá analizar por qué se ha hecho como imaginario colectivo 

el ejercer “poder” en una sociedad y cómo éste a su vez traerá consigo beneficios sobre el 

“poderoso”.  

 En Bolivia la Asamblea que se estableció en agosto de 2006 tuvo como idea ser 
parte de un poder constituyente, poder configurador. Como poder constituyente tener la 

capacidad de accionar un proyecto originario que rompiera con el sistema jurídico 

preexistente y diera como resultado una nueva Constitución Política; y como poder 

configurador lograr el planteamiento de un nuevo pacto social.  

 Se pensó el poder constituyente y lo manado de ella -la Constitución- como forma de 

construcción y producción de poder político colectivo de manera local con un 

posicionamiento al exterior de Bolivia, una manera de forma primordial:  
La Constitución […] retomando la idea de Zavaleta Mercado, se puede pensar en 

términos de perspectiva histórica y de construcción política como articulación de la 

forma primordial, una estrategia de articulación entre el Estado y la sociedad […] y 
entre economía, vida social y dirección estatal. La constitución es una forma de 

producción de poder político como Estado-nación en tiempos modernos y una 
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estrategia geopolítica de producción de poder político en relación a otros países.256  

Uno de los protagonistas de las movilizaciones de esa época, la Coordinadora del Agua, 

planteó la producción de poder político y dirección de Estado por medio de una asamblea 

con toma de decisiones desde el pueblo, empero, se impuso una asamblea constituyente 

estatal de formato liberal compuesta por representantes electos a través del sufragio 

universal y el sistema de partidos. Incluso se efectuó una ley electoral (Ley 3364 o Ley 

especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, 6 de marzo de 2006) que sirvió para 

condicionar a los participantes a aliarse al MAS o a otro partido/agrupación ciudadana. 

Además, se pensó dividir al país en circunscripciones nominales de principio mayoritario (art. 

14) para disminuir la influencia de organizaciones populares como la Coordinadora y a la 

vez, eliminar la oposición política en sitios donde no se había logrado la mayoría político-

electoral. Luis Tapia lo explica de la siguiente manera: 
La formulación de ésta ley [Ley especial 3364 de convocatoria a la Asamblea 
Constituyente] […] obligó a muchas organizaciones populares e indígenas a aliarse 

con el MAS para entrar a la asamblea constituyente. Hay algunas que decidieron ir 

por su cuenta y tuvieron éxito en entrar, en tanto podían lograr mayorías electorales 

en sus circunscripciones. El MAS obstaculizó la presencia autónoma de la 

Coordinadora del agua en particular. Así, tuvimos [el pueblo boliviano] una asamblea 

constituyente sin uno de los principales sujetos constituyentes, el que fue responsable 

en volverla una consigna general en el país y parte del programa político de toda ésta 
época. Uno de los resultados de las elecciones bajo esta ley mayoritaria fue la 

eliminación de la presencia autónoma de los pueblos indígenas de tierras bajas en 

particular, de la Coordinadora del agua y la sobrerrepresentación de la derecha, casi 

en un 100%. […] el MAS prefirió pagar el alto precio de duplicar la presencia de la 

derecha con la finalidad de subordinar a las organizaciones populares.257  

La Asamblea Constituyente que dio comienzo al Estado Plurinacional de Bolivia dejó claro 

que “ni el derecho ni la ideología existen en principio para cambiar el mundo sino para 

conservarlo.”258 Siguiendo la clasificación de formas de operar del Estado en América Latina 
propuesta por René Zavaleta, tenemos que Bolivia cuenta con un régimen semibonapartista 

por la “’neutralización’ o reconstrucción corporativa del movimiento de masas”259 al servicio 

                                                             
256 Téofilo Choque Mamani, Estado plurinacional aparente, La Paz, Autodeterminación, 2014, pp. 36 – 37. 
 
257 Luis Tapia, Op. Cit., p. 124 – 125. 
 
258 René Zavaleta Mercado, “Formas de operar del Estado en América Latina (bonapartismo, populismo, 
autoritarismo)” en Op. Cit., p. 36. 
 
259 Ibíd., p. 43. 
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de él; inclusive se encuentra el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales 

y Sociedad Civil a cargo de Alfredo Rada como una táctica de contención para las 

movilizaciones sociales y no para el apoyo en el cumplimiento de sus exigencias hacia el 

Estado. 

 El “nuevo contrato social” inmerso en la constitución Política del Estado reconoció la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico siempre que sea 

dentro de los márgenes de unidad del Estado y el proceso integrador del país (art. 1, 2).260 
De lo anterior, se logra mostrar cómo se pactó una Constitución que establece el Estado 

plurinacional comunitario y autonómico pero, pervive un Estado-nación centralista en la toma 

de decisiones gubernamentales; un modelo de organización económica plural, sustentado 
en la apariencia del Suma Qamaña o “Vivir bien” (art. 306, 307), mas, se mantiene un 

modelo de producción del sector primario-exportador como fórmula para el desarrollo.  

 Un sistema de gobierno de democracia participativa, representativa y comunitaria con 

equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres aprobado constitucionalmente (art. 11) 

y en la realidad vislumbrar prácticas caudillistas, relaciones sociales jerarquizadas obtenidas 

a través de estrategias prebendales/clientelares para gobernar. ¿Cómo comprender los 

Derechos legislados de las naciones/pueblos indígena originarios y afrobolivianos si hay 

vulneración de estos con el asedio e irrupción de sus territorios, desconociendo su 

autonomía, autogobierno y derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado? 

 Analizar el Estado y sus mecanismos desde una visión foránea parece tarea 

compleja debido a las limitaciones que uno puede afrontar, desde el no vivir-experimentar lo 

que sucede en dicho entorno hasta la incomprensión del lenguaje y cosmovisiones 

convergentes al interior del territorio. A pesar de lo dicho, “lo externo” trae consigo lo que al 

interior se ha dejado de notar, se ha naturalizado; hasta dar explicaciones nuevas o 

complementarias a partir de la observación de las ideologías, discursos y accionar estatal 

constante. Considerando lo expuesto, es irónico que el actual vicepresidente olvidé varias de 

sus afirmaciones antes de su organicidad gubernamental -político e intelectual- sobre lo que 

es el Estado, en particular:    
El Estado es en el fondo la negación cosificada de toda autodeterminación social, sea 
cual sea la forma de este Estado. Por ello resulta extremadamente forzado […] ver al 

ayllu como pre-formación del Estado inka (sic); y mucho más injustificado ver al 

                                                             
260 La Constitución se divide en 5 apartados: Primera Parte. Bases Fundamentales del Estado, Derechos, 
Deberes y Garantías; Segunda Parte. Estructura y Organización Funcional del Estado; Tercera Parte. 
Estructura y Organización Territorial del Estado; Cuarta Parte. Estructura y Organización Económica del Estado; 
Quinta Parte. Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución.  
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Estado como lo que permite al ayllu preservar su estructura. A esto es a lo que se le 

puede llamar la confección de una mentalidad burocrática: primero, ella se 

autojustifica por su ‘servicio’ hacia la sociedad; luego cree y quiere hacer creer que la 

sociedad existe por ella.261  

Actualmente, el Estado Plurinacional se debate entre el planteamiento de 

gobernabilidad/gestión gubernamental y, su proyecto real de producción política y dirección 

estatal. A través del pacto de asociación (3 elecciones consecutivas victoriosas con los 

nombres preelegidos Morales-Linera) ha implementado una sujeción al pueblo en Bolivia; 

piensa e intenta hacer creer a la sociedad que al delegar sus poderes y libertades por medio 

de un voto cada 4 años, él sabe incuestionablemente lo que es mejor, criticarlo sería poner 
en peligro el proceso del cambio; el orden estatal. 

 Por lo tanto, se nota que predomina una especie de Leviatán estatal boliviano262, el 

cual utiliza los aparatos ideológico - represivos del Estado para hacerse efectivo, modifica 
leyes para buscar repostulaciones que son reelecciones indefinidas para conservar el poder 

sustentado en discursos que se relacionan con comprobar “cuánto es el cariño, cuál es el 

corazón y el pensamiento” del electorado. Entonces, ¿A dónde se manda el concepto de 

autoridad como servicio cuando se entiende como fuente de ventajas y privilegios? El 

Estado como Leviatán, es una figura que sirve para pensar y exponer la construcción de una 

figura artificial poderosa y de gran tamaño teniendo de base a un grupo de individuos 

dominados y otros dominantes, como muestra: 
‘existe un componente depredador y rastrero en el concepto de poder que nunca ha 

abandonado el escenario a lo largo de los siglos. Unas clases dominantes suceden a 
otras y cada época establece sus sistemas de dominación, y sus reglas, pero el 

poder, aunque disfrazado, sigue siendo el mismo: depredador, al servicio de las élites, 

implacable y utilizado sólo por los amos como instrumento para dominar y sojuzgar. 

Los poderosos, distintos en cada etapa de la historia, parecen pertenecer a una 

estirpe de dominadores que se transmiten unos a otros no sólo la filosofía de 

sojuzgamiento, la espada, el mazo, la bayoneta o la ametralladora, sino también una 

especie de ‘gen’ que los impulsa a contemplar la sociedad desde arriba.  

Está claro que sin utilizar la fuerza más de lo estrictamente necesario, permitiendo 
que los ciudadanos griten y se expresen con libertad, y utilizando la mentira, la 

manipulación y el miedo como arietes, el poder político moderno ha aprendido a 

ejercer un dominio implacable con sorprendente eficacia y sofisticación. Las actuales 
                                                             
261 Álvaro García Linera, Forma valor y forma comunidad, Bolivia, Muela del Diablo Editores/Comuna/CLACSO, 
2009 (1995 fecha de publicación original), p. 348.   
 
262 Se recupera la noción del Estado como Leviatán a partir de lo expuesto en Luis Tapia. El leviatán criollo, La 
Paz, Autodeterminación, 2014, 102 pp. 
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tiranías, aparentemente legales porque casi todas ellas buscan legitimarse en las 

urnas, esclavizan al hombre mejor que cualquier otra a lo largo de la Historia. 

Pero, el mayor logro de los nuevos tiranos es que no sólo han aprendido a ocultar la 

suciedad de su sistema de dominio y de gobierno, sino que, además, han conseguido 

el apoyo de las masas, que, insensatas, aclaman a quienes las esclavizan […].’263 

El accionar estatal boliviano para ejercer su dominio no solamente se legitimó en el voto 

también con el apoyo del llamado “Pacto de Unidad”, la alianza de las organizaciones 

sociales con mayor relevancia en el país como la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena 

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS),  Confederación  de  Pueblos  

Indígenas   del   Oriente   Boliviano   (CIDOB)  y  Concejo  Nacional  de  Ayllus  y  Markas 

del Qullasuyu (CONAMAQ).264 

 Junto a la corporativización de las organizaciones sociales se emprendió una 

operación ideológico-discursiva para presentar los hechos, contrario de lo que realmente 
son; la modificación del sistema de creencias. Igualmente, llamada hegemonía negativa, es 

la encargada de “la reconstrucción reaccionaria de la cosmovisión popular […] la función de 

lo represivo no se dirige a la entidad verificable del resistente, sino a la reconstrucción del 

horizonte de referencias.”265 

 La construcción de referencias del pueblo en el Estado Plurinacional tiene varias 

vertientes como el tópico de a) “lo nacional”, b) el eje aniimperialista-antineoliberal-

anticolonial, c) el pachamamismo, d) el/lo social(ismo) comunitario e) el Estado y partido 

político como mediador del pueblo, f) “Evocentrismo” o la predominancia de la figura del 

líder. A continuación, se puntualizan cada uno de los componentes de la hegemonía 

negativa: 
a) Nacionalismo o “lo nacional”: La concepción de “lo nacional” o nacionalismo no 

parte del ideologema nacionalista-revolucionario de 1952, sin embargo, existen 

remantes que lo ilustran originando un alejamiento de “lo plurinacional” como: la 

                                                             
263 Cfr. Iván Arias, “Los nuevos amos”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/9/7/nuevos-amos-69187.html, [consultado: 25 de enero de 2017]. 
 
264 Actualmente la CIDOB y CONAMAQ han roto la alianza gubernamental. Hoy, para hablar desde y para la 
representación del pueblo desde el eje estatal orgánico se emplea la estructura de la Coordinadora Nacional para 
el Cambio (Conalcam) cuyo verdadero objetivo ha demostrado ser la plataforma desde donde se consensan 
leyes nacionales, consolida el adoctrinamiento político y definen medidas contra los dirigentes o militantes que 
generen división o conflicto en la preservación del “proceso de cambio”. 
 
265 René Zavaleta Mercado, “Formas de operar del Estado en América Latina (bonapartismo, populismo, 
autoritarismo)” en Op. Cit., pp. 46 y 51.  
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descampesinización, dejar de sembrar para uno y producir para otros, ingresar en la 

lógica comercial y sus leyes, fomento de la migración y pauperización de la población 

en zonas urbanas; acercamiento con las Fuerzas Armadas bajo una presumida 

lógica antiimperialista, despojarse de las diversas identidades para solventar un 

territorio y visión de vida, un mismo proyecto político y Estado fuerte. Por añadidura: 
El nacionalismo, o la mayoría de los nacionalismos, ha sido un discurso anti-colonial, 
elaborado en el seno de la cultura dominante; se vuelve nacionalismo cuando se 

vuelve a trasladar al centro los valores y fines de autonomía y soberanía. Una buena 

parte de los nacionalismos más vigorosos reclamaron para sí la virtud del 

enraizamiento local junto a su sintonía con las tendencias del mundo moderno. 

Fueron la forma del optimismo político y con eso se reformó Estados. 

El nacionalismo es y fue una voluntad de pensar y hacer lo local generalmente por la 
vía de la homogeneización mestiza. En sus mejores momentos combinó producción 

de conocimiento con proyecto o proyección política; un conocimiento que sustituya las 

versiones liberales y señoriales de la historia nacional bajo la forma de negación de la 

nación, que permita convocar emotiva, intelectual y políticamente a la gente para la 

acción y movilización política, es decir, que trabaje para el proyecto político.266 

El nacionalismo del Estado Plurinacional entonces, es aquel que no contraviene el 

proyecto político del MAS-IPSP, su modelo de desarrollo económico (extractivismo, 

alianza con el sector industrial nacional, regional e internacional) y las formas de 

subordinación y relación con el Estado. 
b) Eje antiimperialista-antineoliberal-anticolonial: El Estado Plurinacional se ha 

encargado por medio de su aparato ideológico-administrativo (Ministerio de 

Comunicación, de Culturas y Turismo, Exterior, de Justicia, de Planificación del 

Desarrollo, Vicepresidencia del Estado, etc.) de mostrar retóricamente que en Bolivia 

no se tolera la injerencia extranjera, toma de base a Estados Unidos como el 

enemigo al acecho y único peligro externo.  

 David Choquehuanca, ex Ministro de Relaciones Exteriores267 y Álvaro García 

Linera son las imágenes al exterior, donde el segundo ha llegado a viajar 15 veces a 

12 países en un mismo año (2015)268 para exponer en “conferencias magistrales”, 

                                                             
266 Luis Tapia Mealla, “La producción teórica para pensar América Latina” en Op. Cit., p. 214. 
 
267 A partir del año 2017 funge como Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA). 
 
268 Visitó Argentina, Brasil, Chile, China, Ecuador, España, Francia, Grecia, Japón, México, Perú y Uruguay. Cfr. 
Wendy Pinto, “El Vice viajó a 12 países para explicar el proceso de cambio”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección 
URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/12/10/vice-viajo-paises-para-explicarproceso-cambio-79730.html, 
[consultado: 28 de enero de 2017]. 
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congresos/coloquios latinoamericanos e internacionales quienes son los “vende 

patrias”, además, los resultados del “proceso del cambio”.  

 El teórico del gobierno suele reproducir un lenguaje antineoliberal/anticolonial, 

enfatizando la “estatización”, un modelo económico “postneoliberal” o en “transición 

extractivista” con mira a la industrialización y rechazando el colonialismo o 

dependencia surgida de ella. A pesar de esto, poco menciona sobre la injerencia de 

países como España y China con su inversión directa en el país y, del “comercio 

justo”, asistencia técnica y los apoyos de Dinamarca-Noruega a la juventud boliviana, 

la cual ejemplifica la “fuga de cerebros” de futuros profesionistas al servicio de la 

“nación” pensada.   
c) Pachamamismo: El neoliberalismo trajo consigo el discurso del multiculturalismo, 

durante la década de 1990 en el continente latinoamericano se reconoció la 

coexistencia de grupos culturales diversos dentro de un Estado con la finalidad de 

organizar política, económica y socialmente de una “mejor formar” a la población 

diferenciada al interior de los territorios. De ahí, éste concepto se transformó con el 

tiempo a la búsqueda e implementación de políticas interculturales y pluralismo 

jurídico, es decir, ya no solo una previa aceptación de la diversidad sino una posible 

influencia y toma de decisiones en el sistema político por parte de los grupos que 

componen dicho país.  

En Bolivia durante ésta época del pluralismo, mientras uno se identifique como parte 

de algún pueblo indígena originario campesino es suficiente para estar preparado en 

la toma de decisiones al interior del Estado debido a que es un sujeto que cumple 
cabalmente con los “principios ancestrales” (ama sua, ama llulla, ama quella) que 

ahora han sido aprobados por una resolución unánime en la ONU (septiembre de 

2015). La idealización del “buen salvaje” más la reproducción en las cadenas 

televisoras del Estado de carnavales y bailes como parte del “Buen Vivir” convierten 

a uno de los sujetos protagonistas del país junto con sus reivindicaciones de 

autonomía política, económica, sociocultural en un espectáculo de colores y vida. 
 De esta manera, El Estado Plurinacional perpetua el indigenismo 

latinoamericano cuando pretende integrar, mandar al olvido o provocar indiferencia 

en la memoria colectiva de éstas resistencias y otorgar una (H)historia que no 

conoce al público extranjero que busca el exotismo disfrazado de pleno racismo.269   

                                                             
269 Un ejemplo de ello es la conmemoración del Día del Estado Plurinacional. Cada año la plaza Murillo (La Paz) 
se rodea de ofrendas de agradecimiento a la “Pachamama”, desfiles con “amautas”, “yatiris”, representantes de 
las organizaciones sociales afines al MAS-IPSP y jóvenes extranjeros afines al “proceso del cambio” cuyos 
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d) El/lo social(ismo) comunitario: Un modelo de socialismo a la “boliviana”. Una 

transición para lograr la administración de las actividades económicas en la lógica 

comunitaria que reside en su raíz ancestral y no en la del lucro -dice el discurso 

gubernamental.270 Lo que no se menciona son las contradicciones de la oratoria, el 

capitalismo se ha arraigado más creando una modalidad específica caracterizada por  

las relaciones monetario - mercantiles que han aumentado los beneficios materiales 
del sector cocalero en el Chapare, de algunos comerciantes aymaras o qamiri 

(adinerados), el incremento de cooperativas mineras, la agro industria cruceña con 

plena coordinación estatal, las importaciones de contrabando de productos 

provenientes de China e India, la construcción de caminos y carreteras para 

favorecer el comercio nacional - regional sudamericano (brasileño/argentino).  

 La forma de simbolizarlo es cuando se recorre el país y las casas de adobe 

que en su momento representaron “lo social comunitario” han sido derrumbadas para 

darle paso a las edificaciones de ladrillo, bloque de cemento y hormigón. La 

explosión poblacional en lugares como El Alto en la Paz es efectuada sin 

planificación urbana ni servicios básicos para habitar las zonas ocupadas 
 La modernización se nota en los inmuebles actuales conocidos como la 

Nueva Arquitectura Andina o cholets; de colores verde y amarillo que representan la 

“prosperidad y esperanza” de algunos. No son solamente casas para vivir, “la planta 

baja es un salón lujoso de fiestas, en los pisos superiores hay departamentos o 

galerías comerciales y en la terraza un Chalet que sirve de vivienda a los 

propietarios.”271  

 El intento del capitalismo por consolidarse es lo que se llevado a cabo en los 

últimos 11 años, “el MAS ya no es el del 2005, ha ido mudando la propuesta, ya no 

es tan comunitario, ahora ha abrazado el ‘modelo cruceño’, que es capitalista”.272 Un 

                                                                                                                                                                                               
colectivos son invitados por oficinas gubernamentales para escuchar el discurso anual del presidente Evo 
Morales. Cfr. s/a, “Día del Estado Plurinacional se vivió con más presencia extranjera que local”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/1/23/estado-plurinacional-vivio-
presencia-extranjera-local-124704.html, [consultado: 29 de enero de 2017]. 
 
270 Cfr. Álvaro García Linera, Socialismo Comunitario. Un horizonte de época, Bolivia, Vicepresidencia del 
Estado, 2015, 73 pp. 
 
271 Boris Bernal Mansilla, “Los cholets, la arquitectura de la complementariedad”, [en línea], erbol.com.bo, 
Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/social/17022015/los_cholets_la_arquitectura_de_la_complementariedad, 
[consultado: 03 de febrero de 2017].  
 
272 Pablo Ortiz y Mónica Salvatierra, “Entrevista a Álvaro García Linera: ’Sáquense el chip de que el Gobierno va 
a dar el golpe y a estatizar todo”, [en línea], eldeber.com.bo, Dirección URL: 
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/saquense-chip-gobierno-dar-golpe.html, [consultado: 03 de febrero de 2017]. 
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modelo económico que se apoya en los precios altos del mercado del sector 

primario-exportador.  
e) El Estado y partido(s) político(s) como mediador(es) del pueblo: La dirección 

estatal ha sido definida por el sistema de partidos y en específico del MAS-IPSP, un 

partido que no surgió ni se desenvolvió junto con las luchas indígenas y aun así 

habla de las cosmovisiones indígenas, del pluralismo comunitario y autonómico. 

Ahora bien, el hecho de que el partido sea una condicionante para el ingreso del 

bloque social del oprimido en el Estado y su dirección, provoca un tutelaje del pueblo, 

el forzamiento de alianzas entre éste y el partido gobernante, dejando de lado las 

opiniones de las bases de las organizaciones sociales y de la colectividad porque 

hay cooptación de dirigentes o representantes de estas organizaciones.  

 La táctica de dividir para triunfar garantiza el no cumplimiento del ejercicio 

pleno de los derechos contemplados en la Constitución. La fragmentación del pueblo 

y su incorporación en el partido trae consigo la idea de “Todo con el Estado, nada 

contra el Estado, nada fuera del Estado”. Al conquistar al bloque que puede mostrar 

resistencia al pequeño grupo que se muestra autoritario con frases que indican que 

los indígenas están a “la cabeza del poder”, lo que sucede es que se anestesia el 

pensamiento crítico y se sofoca el descontento o la noción de conflicto en Bolivia y al 

exterior del país.  

 El Leviatán estatal implicó “la eliminación de la esfera de lo público y su 

sustitución por el espectáculo, es decir, la simulación de una relación de 

comunicación política con la sociedad […].”273 La propaganda, programas de radio – 

televisión y discursos presidenciales de horas de duración tienden a configurar un 

apoyo ciego a leyes financieras, de clasificación y definición de impuestos (Ley 154), 

de juegos de lotería - azar (Ley 060), de educación como la “Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez” (Ley 070), de Seguridad Ciudadana (Ley 264), de bebidas alcohólicas (Ley 

259), entre muchas más, limitando a los gobiernos departamentales - municipales en 

su accionar y recursos económicos. 

 El Estado Plurinacional reduce la autonomía de los tres poderes y la gestión 

de las instituciones cuando las centraliza en una persona, retoma la posición de “lo 

señorial” al (re)crear la superioridad de unos cuantos sobre otros: los dominados y 

dominantes. El respeto de los primeros sobre los segundos; una servidumbre o 

                                                                                                                                                                                               
 
273 Luis Tapia, “El Leviatán…”, Op. Cit., p. 84. 
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relación amo-siervo/soberano (presidente) – súbdito (ciudadano). Un pueblo que 

debe cumplir los mandatos de los gobernantes, del Partido y del Estado, aceptar su 

opinión sin reflexionar bajo amenaza de descalificación política (“derecha”, 

“terrorista”, “imperialista”, “antinacionalista”, “agitador de café” y otras ocurrencias). 

 El modo en que el titular del poder ejecutivo se relaciona con sus Ministros y 

empleados menores como con la aplicación del “arresto en Palacio” reproduce la 

sumisión colonial/republicana y, “también, la cultura patrimonialista, es decir, el 

utilizar las instituciones del estado y a los empleados de las mismas como si fuese 

una gran hacienda dirigida por una oligarquía de propietarios del Estado.”274  

 Así pues, el Leviatán estatal boliviano implica una reorganización con base en 

un modelo de cierto tinte absolutista de la política, el cual regenera e impulsa el 

colonialismo interno. El régimen político, por consiguiente: 
[…] no sólo sirve para referirse a la práctica estatal del presidente sino a esta 

estructura de mando y de subordinación que han organizado. 

Hay una burocracia política que es una oligarquía política a su vez, que incluye a 

presidente, vicepresidente, algunos ministros, algunos dirigentes sindicales y otros 

que no están ocupando cargos de autoridad, que configuran el régimen de tiranía en 

el país; sin embargo, a su interior hay una relación de subordinación a la cabeza del 

ejecutivo; [una servidumbre voluntaria].275 

Y es que es “mejor” tener cierto espacio de influencia para reproducir las relaciones 

de poder a las cuales uno se maneja que, quedar fuera y aplastado por una regencia 

con presencia autoritaria.  
f) “Evocentrismo” o predominancia de la figura del líder: La noción de “líder” refiere 

a un sujeto que va primero sobre otros (en una competición o juego), asimismo, 

como aquella persona reconocida con cierta autoridad para “dirigir” u “orientar” a un 

grupo social. En el caso del Estado Plurinacional este rol le corresponde a Evo 

Morales Ayma, quien en 2020 será el presidente más longevo276 con 14 años al 

frente del poder ejecutivo y 60 años de edad cumplidos. La relevancia del surgido en 

el sector cocalero es que el Estado Plurinacional se ha interpretado como un ente 

hecho a su imagen y semejanza, sin él no puede pervivir, no puede continuar. El 

error de confundir el “proceso de cambio” con la persona es que no permite la 
                                                             
274 Ibíd., p. 97. 
 
275 Ibíd., p. 38. 
 
276 Antes de Morales, fueron cinco militares los que más tiempo han durado en la presidencia: Andrés de Santa 
Cruz (1829 – 1839), Hugo Banzer (de facto 1971 – 1978, constitucional 1997 – 2001), Manuel Isidoro Belzu 
(1848 – 1855), José Ballivián (1841 – 1847) y Manuel Mariano Melgarejo (1864 – 1871). 
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existencia de una renovación generacional en la toma de decisiones; a pesar de 

contar con las juventudes de “Generación Evo” o “Columna Sur”, no existe ningún 

sucesor que tenga el “carisma” y preponderancia en los sectores que está vinculado 

el gobierno del MAS-IPSP. NI Choquehuanca ni Linera ni ningún(a) otro(a) 

ministro(a).  

 Desde el oficialismo personas como el vicepresidente enuncian que la 

búsqueda de la alternancia política es “la sonajera de los conservadores”; en otros 

países como Estados Unidos Evo Morales ha justificado su trascendencia con 

aseveraciones como: “¿Por qué no revisamos [respuesta dada al periodista John 
Paul Rathbone del New York Times al cuestionarlo sobre su reelección en el año 

2014] en Estados Unidos y en los continentes? Los presidentes que duraron mucho 

tiempo (en el gobierno) salvaron a su país garantizando el desarrollo.”277 Es 

paradójico que se asume que la duración de la persona en la silla presidencial va 

articulada con el bienestar de un país, eso es omitir que el proceso del cual uno es 

parte, se ha formado por generaciones anteriores y no como la voluntad de una 

acción personal o egocéntrica. Lo antedicho es creerse el centro o núcleo 

predestinado a salvar una sociedad.  

 Para contribuir a su narcisismo Morales mandó redactar libros278 apologistas 

de su mandato, filmar películas (“Evo Pueblo”, 2007), construir un Nuevo Palacio de 

Gobierno (costará 231, 602, 664 bolivianos), el Museo de la “Revolución Democrática 

y Cultural de Orinoca” en Oruro (su edificación costó 32,5 millones de bolivianos y 

9,1 millones para la implementación)279, confección de vestuarios con piezas de oro 

para la toma de protesta que dura un día y que rondan los 20 mil bolivianos en un 

país que apenas el salario mínimo llega a 1, 805 bolivianos aproximadamente.280 Eso 

                                                             
277 Wendy Pinto, “Evo: Presidentes que duraron mucho tiempo salvaron a su país”, [en línea], paginasiete.bo, 
Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/27/evo-presidentes-duraron-muchotiempo-salvaron-
pais-74878.html, [consultado: 03 de febrero de 2017]. 
 
278 El libro autobiográfico “Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado” de Evo Morales; “La verdad secuestrada” del 
Ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti; “BoliviaLeaks” coordinado por el ex Ministro de la Presidencia Juan 
Ramón Quintana; “La gran estafa del 21-F, caso Zapata” de la Ministra de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción” Lenny Valdivia; “Caso Zapata, la confabulación de la mentira” de Reymi Ferreira, “Historia del 
Proceso de cambio en Bolivia” del Procurador General del Estado Héctor Arce, entre otros cientos de libros que 
suelen ser presentados en la Vicepresidencia del Estado y transmitidos por Bolivia TV. 
 
279 Cfr. Marco Chuquimia, “El nuevo palacio de Evo costará $us 33 millones y tendrá 28 pisos”, [en línea], 
eldeber.com.bo, Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/nuevo-palacio-evo-costara-us.html, 
[consultado: 03 de febrero de 2017] y s/a. “El Museo de Orinoca abrirá en noviembre”, [en línea], eldeber.com.bo, 
Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/museo-orinoca-abrira-noviembre.htm, [consultado: 03 de 
febrero de 2017]. 
 
280 En el primer cuatrimestre del 2017 se decretará un nuevo aumento salarial, el presente trabajó dejó el salario 
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sin contar las fábricas, canchas, aeropuertos y otras megaobras que, si no cuentan 

con la presencia física de él, postergan sus fechas para ser inauguradas. Siguiendo 

la misma lógica, las inauguraciones van de la mano de declaraciones como: 
Nunca olviden que todo lo que están viendo ahora ustedes es gracias al Presidente 
Evo, nunca olviden que esas casitas que ahora vamos a entregar [el gobierno del 

MAS-IPSP] es porque hemos recuperado nuestro gas y nuestro petróleo. Niños, 

jóvenes, señoritas, nunca olviden que siempre tienen que defender a nuestro 

presidente, defender que nadie nos venga a quitar nuestro gas.281 

Este tipo de discurso se ha vuelto práctica generalizada en el conjunto de las 

autoridades del gobierno para enaltecer la figura del presidente, sin dejar de lado la 
connotación de un tono servil o llunkerismo hacia su autoridad. El gobierno elimina el 

distanciamiento entre partido gobernante y empleados públicos, los obliga a 

participar con “trajes típicos” en eventos oficialistas. Conjuntamente, los aportes 

obligatorios del 5 - 10% del sueldo a los militantes del MAS en cada puesta en 

marcha de elecciones sean legisladores, autoridades departamentales, regionales y 

organizaciones sociales.  

 El acercamiento y vinculación de las Fuerzas Armadas “políticas y con 

ideología antiimperialista” se dan el tiempo para componer un himno282 a su persona, 

las movilizaciones constantes por las organizaciones de la Conalcam para prorrogar 

el período presidencial de manera vitalicia o el votar por representantes del MAS, 

aunque no quieran, como el secretario interino de la CSCIB Gustavo Aliaga 

mencionó en su momento, son características comunes del “Evocentrismo”: 
‘En muchos lugares algunos candidatos han usado el nombre del Presidente (Evo 

Morales) para imponerse; en otros lugares, claramente hay otros que han perdido y 

han aparecido como candidatos, puede ser uno ese factor (de poco apoyo al MAS), 

aun así, nosotros como interculturales siempre hemos sido leales, aunque no nos 
guste la persona. Siempre hemos dicho no estamos votando por la persona, sino por 

un proyecto político y eso es lo que la gente sabe muy bien, aunque con rabia, 

                                                                                                                                                                                               
percibido por los bolivianos hasta marzo de dicho año. Cfr. Roberto Cáceres, “Incremento salarial 2016”, [en 
línea], boliviaimpuestos.com, Dirección URL: https://boliviaimpuestos.com/incremento-salarial-2016/, [consultado: 
04 de febrero de 2017]. 
 
281 s/a, “'Vice' explica a niños quiénes son ‘vendepatrias’”, [en línea], erbol.com.bo, Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/22082015/vice_explica_ninos_quienes_son_vendepatrias, [consultado: 
04 de febrero de 2017].  
 
282 Rev. s/a, “Ejército le compone un himno a Evo Morales”, [en línea], eldeber.com.bo, Dirección URL: 
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/ejercito-le-compuso-himno-evo.html, [consultado: 04 de febrero de 2017]. 
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aunque con resentimiento siempre hemos sabido acudir a las urnas.’283 

Lo central en este punto es que los sujetos políticos acceden al ejercicio de una 
cuota de poder estatal a través de asumir una postura de llunkus (servilismo), de 

manera semejante requieren un reconocimiento personal, acceso y ejercicio del 

poder estatal-económico. No obstante, el hablar en nombre del presidente, repetir lo 

que ha emitido, provoca que la sociedad no reconozca el valor personal sino la 

estructura jerárquica del Estado y su dominación; las diversas autoridades no tienen 

“valor” por si solas a menos de que se lo conceda el líder.  
La hegemonía negativa nos permite retornar al capítulo primero de este escrito porque al 

estudiar el horizonte de referentes del Estado Plurinacional notamos cómo se dan la 

reproducción de las relaciones de producción, las cuales, sólo pueden llevarse a cabo 

mediante la correcta articulación de un ordenamiento jurídico-político con alguna ideología 

dentro de una sociedad, impuestos por una elite política. 

Bajo la lógica de establecer y mantener la base económica conveniente a ella, los 

sistemas de creencias obtienen utilidad debido a que configuran la ampliación de élites 

pensada por el gobierno, pactar una reforma: 
Nuestro objetivo [desde el Estado] es pactar [no imponer una reforma]. Hemos dado 

[el gobierno] pasos importantes en este sentido y estamos dispuestos a dar otros. Lo 

que pasa es que hay que ver a distancia lo que está ocurriendo en Bolivia: una 

ampliación de elites, una ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza. 

Esto, en Bolivia, es una revolución. 
[…] 

Una ampliación [no recambio de élites]. Hay pedazos de la anterior que van a 

mantenerse, pero ya no van a definir ellos solos el camino. Lo que tienen que 

entender las viejas elites es que ahora deben compartir las decisiones con los indios 

[…].284  

A partir de su intergeneración (acercamiento del gobierno con las oligarquías y “viejas” 

élites) es que se pueden crear las funciones necesarias para su concepción de Estado; 
espacio que estará más seguro en las “manos de ellos” que en las del pueblo.  

En contra de lo anterior, no hay una permeabilidad total del control de la verdad ni del 

accionar político o dirección estatal, cuando la desconfianza hacia el gobierno se refleja en 

la sociedad, se provocan fugas en el sistema previsto, voces que le hacen contra peso en 
                                                             
283 s/a, “Votamos por el proyecto político, no por la persona”, [en línea], erbol.com.bo, [en línea], Dirección URL: 
señalanhttp://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/18032015/colonos_dicen_votaran_por_candidatos_del_mas_a
unque_no_les_guste, [consultado: 04 de febrero de 2017]. 
 
284 José Natanson, “Entrevista a Álvaro García Linera: Las Reformas pactadas” en Nueva Sociedad, No. 209, 
mayo – junio, Venezuela, 2007, p. 167. 
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protestas, medios de comunicación, redes sociales, casas editoriales, círculos académicos, 

organizaciones sociales/no gubernamentales, disidencias al interior del MAS, colectivos y 

otros espacios que no han olvidado la pluralidad del proyecto de Estado.  

 Los medios de comunicación independientes (mci) -incluidas las radios- y las ONGs 

han tomado una postura crítica ante las imposiciones gubernamentales. Las investigaciones 

e informaciones derivadas de los mci no están producidas para ser empleadas de manera 

orgánica sino para ubicar en el escenario público múltiples interpretaciones de casos de 

abusos de autoridad y corrupción, usos de las fuerzas represivas en contra de la población, 

gravámenes en territorios indígenas y hacia otras minorías, cuestionar el modelo económico 

del país; la visión de democracia. Dudar, preguntar y debatir sobre la dirección estatal y el 

accionar gubernamental del “proceso del cambio”. 

 En contraste, las ONGs en Bolivia -si bien, no todas- ocupan un lugar significativo 

porque han influido en la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas, la 

creación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), las 60 áreas protegidas y 22 parques 

nacionales; fueron parte de un acompañamiento constante en las demandas de la población 

que se concretaron en el gobierno actual. Al continuar ese seguimiento permanente están 

obligadas a promulgar informes sobre la toma de decisiones gubernamentales en los 

campos político, económico y socioculturales que no compaginan con los reportes 

oficialistas del Estado Plurinacional. Las finalidades de los mci y de las ONGs son las 

causantes de que se les apliquen censuras y diversos tipos de castigos bajo las acusaciones 

gubernamentales de “apoyo a la discriminación y racismo” o “difamación y mentira”. 

 Irrisoria importancia tiene que Bolivia en el año 2014 haya ingresado al Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU (CDH-ONU) para “fortalecer la promoción y protección de los 

derechos humanos (DH) en todo el mundo […], hacer frente a situaciones de violaciones de 

los DH y formular recomendaciones sobre ellos”285, si en su mismo suelo aplica diversos 

métodos para vulnerarlos. Se mencionó que el Leviatán estatal boliviano sustenta su 

legitimidad en la proporción mayoritaria de votos cada cuatrienio, alegato suficiente para 

establecer valoraciones unilaterales de lo que es verdad y mentira, politizar o no politizar, 

convertirse en árbitro discrecional de conciencia, pensamiento y expresión porque sabe lo 

que es mejor para “sus” ciudadanos, súbditos. 
 El régimen por lo tanto socializa su verdad/mentira a partir de estrategias como el 

manejo mediático de la información controlada por sus aparatos ideológicos-represivos. 

                                                             
285 Oficina de Alto Comisionado de la ONU, “Información previa al Consejo de Derechos humanos”, [en línea], 
ohchr.org, Dirección URL: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx, [consultado: 08 de 
febrero de 2017]. 
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Ahora bien, existen tácticas-formas de operar específicas más depuradas que llegar con el 

uso de la violencia a los inmuebles donde provienen las fuentes primarias; se pueden 

sintetizar en el sistema de contribución fiscal (multas e impuestos nacionales) y la 

intervención.  

 El sistema de contribución fiscal funciona como aporte obligatorio de algún 

beneficiario que tenga aumento de valor de sus bienes, sirve para que un gobierno obtenga 

recursos y cumpla con funciones básicas del Estado. Empero, empresas periodísticas, 

fundaciones o casas editoriales (caso de Ed. Plural a cargo de José Antonio Quiroga) que 

publican textos con opiniones diferentes a las que rigen nacionalmente, ven un aumento en 

el pago de sus impuestos o multas constantes con precios exorbitantes (asfixia económica) 

por parte de la institución gubernamental de Servicios de Impuestos Nacionales como 

formas de silenciar o tentativas de desvincular las voces en tinta críticas al gobierno. 

 La intervención se puede establecer a partir de legislaciones como la “Ley N° 045 

Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” (art. 16, 23) o “Ley de Régimen 

Electoral” (art. 82) que incurren en marcar una “línea editorial” o censura previa. De igual 

modo, se identifica desde que el gobierno clasifica a la prensa no alineada como “pollos de 

granja”, “vuvuzelas”, “agentes de inteligencia o del imperio”, “cobardes”, “narcotraficantes” y 

“terroristas”. Su intrusión se lleva a cabo a través de controlar la publicidad y/o propaganda 

con el objetivo de que quiebren o dejen de emitirse en papel (caso de Pukara286) los medios 

que “mientan” o “hagan política”. El régimen del MAS-IPSP afirma que: 
[En algún momento] [los periodistas] nos van a decir [al gobierno]: ‘oiga Presidente, 

¿por qué no se da a este medio publicidad?’. Lo decimos abiertamente […] hay 

medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria y 

por eso como Gobierno no vamos a dar recursos porque son para partidos, políticos y 

encima mienten.287 

Desde otra óptica, los recursos estatales y su distribución son ocupados como propiedad 

exclusiva de los gobernantes antes de ser entregados de acuerdo a parámetros como 

circulación, índice de audiencia, credibilidad a partir de previo análisis de fuentes y 

comprobación de información y no por el cumplimiento de amenazas, caprichos o 

arbitrariedades. Testimonios como el de la periodista Amalia Pando permiten tener distinta 

perspectiva sobre el momento que vive la prensa boliviana: 

                                                             
286 Publicación -ahora- mensual en formato digital “sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos 
originarios.” Para mayor información visitar el sitio web: http://www.periodicopukara.com/index.php 
  
287 Beatriz Layme, “Vice: Los medios que ‘mienten’ no reciben la publicidad estatal”, [en línea], paginasiete.bo, 
Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/11/vice-medios-mienten-reciben-publicidad-estatal-
66196.html, [consultado: 08 de febrero de 2017]. 
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Yo digo lo que quiero, en eso tiene razón el Vicepresidente [haciendo referencia a una 

declaración de García Linera sobre la presencia de libertad de expresión en el país], 

pero hasta que llega el [día] 30 [del mes] y hay que pagar sueldos. 

[…] 

No sólo hay la forma de meter bala, ésta es otra forma de llegar al mismo objetivo: la 

mordaza. Me dicen: tú puedes hablar todo lo que quieras, pero te voy a quitar tu 

puesto de trabajo, a ver dónde voy, a ver dónde voy a ir a hablar lo que quiera. Por 
suerte estamos en otro momento. Hay redes sociales donde se puede romper esta 

política de Gobierno y también hay una solidaridad de la gente que también puede 

romper este cerco […].  

[…] 

Ahora [bien], siempre han existido los lambetas, siempre hubo el ala de periodistas 

oficialistas. 

Los ‘relacionadores públicos, los voceros’. Llegando a este tiempo, la diferencia entre 
los gobiernos liberales y el Gobierno de Evo Morales es el miedo. 

Yo (antes) nunca sentí miedo, y eso que había un [Carlos] Sánchez Berzaín [Ministro 

de Defensa en las presidencias de Gonzalo Sánchez de Lozada], que llamaba para 

que te despidan también. Pero nadie sentía miedo de que te apresen, de que te 

vayan a perseguir, de que te armen algo y que digan que no es por periodista, sino 

porque estás conspirando o porque eres terrorista. Ese miedo a que nunca más 

consigas trabajo, a que entres en la congeladora. Eso lo siento ahora, lo siento en los 

colegas, en una camada de periodistas extraordinarios que no consiguen empleo, que 
están en la lista negra y no van a conseguir.288 

Sentado esto, sería una falsedad decir que solamente el MAS-IPSP contraviene la labor 

periodística en Bolivia, desde el análisis del Estado, también son las organizaciones 

orgánicas (sindicatos, escuelas, intelectuales) quienes colaboran a reprimir la libre 

expresión, la policía, el ejército, la oposición política u otros sectores de la sociedad 

(religiosos o parapolíticos). De acuerdo a la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad 

                                                             
288 Es importante resaltar que las redes sociales en Bolivia han sido tildadas como herramientas de la “derecha” 
política y se ha planteado regularlas a través del anteproyecto de la “Ley de Regulación de Acceso a Internet 
para Prevenir la Trata y Tráfico de Personas.” Aunado a ello, han surgido iniciativas ciudadanas en Facebook 
para hacer aportes económicos a los medios de comunicación amenazados como Erbol, éstas han sido 
acusadas de subversivas por parte del Ministerio de Trabajo, con intencionalidades de desestabilizar al gobierno 
y provocar un golpe de Estado “suave”. Cfr. Mónica Salvatierra, “Amalia Pando: “Sí, he sentido miedo, por 
supuesto”, [en línea], eldeber.com.bo, Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/especiales/amalia-pando-
hesentido-miedo.html, [consultado: 08 de noviembre de 2016]; Isabel Mercado, Amalia Pando: “Se cierra cerco 
en torno a las libertades de prensa”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/23/amalia-pando-cierra-cerco-torno-libertadesprensa-67553.html, 
[consultado: 08 de noviembre de 2016]; y s/a, “ANPB: Gobierno intenta atemorizar a donantes”, [en línea], 
erbol.com.bo, Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/social/22082015/anpb_gobierno_intenta_atemorizar_donantes, [consultado: 08 
de noviembre de 2016]. 
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de Prensa y Expresión en Bolivia de la Asociación Nacional de Prensa (ANP) se tienen 

registrados 373 casos de agresiones verbales, físicas, amenazas, acosos, restricciones, 

desplazamientos forzados/exilios, detenciones/encarcelamientos, demandas judiciales, 

ataques cibernéticos a sitios web, asesinatos. A continuación, se ilustra con la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

Fuente original. Asociación Nacional de Prensa Boliviana.  
Wendy Pinto, “Prensa boliviana, 10 años bajo acoso permanente”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección 
URL: http://www.paginasiete.bo/gente/2016/6/27/prensa-boliviana-anos-bajo-acoso-permanente-
100872.html, [consultado: 09 de febrero de 2017]. 
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Por el contrario, un método complementario para combatir al “cártel de la mentira”289 es que 

el Leviatán estatal boliviano también introduce sus propios medios de comunicación. En 

primer lugar, los sostiene a través de un presupuesto excesivo de 367, 1 millones de 

bolivianos290 (año 2016) a través del Ministerio de Comunicación. Después, se ha encargado 

de comprar medios a través de testaferros o instalar amigos en estos con las inversiones 

estatales. Redes de televisión nacionales como ATB, PAT, Full TV, Abya Yala, los diarios 

“La Razón” y “Cambio” es donde se puede encontrar más de la mitad de publicidad estatal. 

 Del mismo modo, las licencias de renovación de frecuencia para las radioemisoras291 

y de personería jurídica de las Organizaciones No Gubernamentales están siendo 

amenazadas u obstaculizadas en su aprobación por los mismos argumentos de “engañar” a 

la población boliviana con datos falsos y no estar alineadas con el plan de gobierno. El ex 

Ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana292, les indicó que:  
[…] todas las instituciones alineadas con la Agenda Patriótica, la Constitución del 

Estado, a las normas del proceso de cambio, el Plan Nacional de Desarrollo, por 

supuesto están no solo respetadas, sino apoyadas a contribuir a trabajar de manera 

coordinada con los órganos del Estado a nivel central y subnacional.293 

El “camuflaje de hacer trabajo político extranjero294 fue la invención estatal para atacar y 

                                                             
289 El Ministerio de la Presidencia tildó en un documento de 8 páginas como “cártel de la mentira” a los medios de 
comunicación independientes que han cubierto los casos de corrupción en los que se han visto envueltos altas 
autoridades del Estado, incluido el Vicepresidente, su familia, el Presidente y Gabriela Zapata, una de sus 
antiguas parejas sentimentales. Entre los más son intimidados verbalmente se encuentran “Página Siete”, 
“Agencia de Noticias Fides” (ANF), “Erbol” y “El Deber”. A inicios del año 2017, ocho medios de comunicación 
escritos afines al gobierno (“Mi Gran Chaco” de Yacuiba; “El Chuquisaqueño” de Sucre; “El Norte al Día” de 
Riberalta; “Nuestra Voz” de Potosí; “El Mamoré” de Trinidad; “El Ciudadano” de Oruro; “Le Monde Diplomatique” 
de La Paz; “El Progreso de Pando” de Cobija) fundaron la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB) 
con la presidencia de Marco Santivañez, antiguo gerente de Bolivia Televisión. 
 
290 ANF, “Ministerio de Comunicación triplica su presupuesto 2016, llegando a Bs 367,1 millones”, [en línea], 
noticiasfide.com, Dirección URL: http://www.noticiasfides.com/politica/ministerio-de-comunicacion-triplica-su-
presupuesto-2016-llegando-a-bs-3671-millones-365213/, [consultado: 09 de febrero de 2017].  
 
291 La Ley No. 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación en su artículo 
10 fija la distribución del total de canales de la banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión en 
frecuencia modulada y televisión analógica a nivel nacional en 33% estaciones comerciales, 33% para medios 
del Estado, 17% para pueblos indígena originarios campesinos, interculturales y afrobolivianos; 17% emisoras de 
carácter comunitario. Las frecuencias del Estado son definidas por el Órgano Ejecutivo, las del sector comercial 
se asignan por licitación pública y el resto se adquieren por concurso de proyectos. Las licencias tienen vigencia 
de 15 años.     
 
292 En enero de 2017 fue sustituido por la administradora en empresas, Mariana Prado Noya, quien fue directora 
de Relaciones institucionales del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). 
 
293 ANF, “ONG alineada al plan de Gobierno será respetada”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/28/amalia-gustademocracia-dictadura-muchas-gracias-68125.html, 
[consultado: 10 de febrero de 2017]. 
 
294 En el año 2011 el gobierno boliviano expulsó a la ONG danesa IBIS por “injerencia política” cuando la 
organización contrató los servicios del medio de comunicación ERBOL para hacer el seguimiento de sus 
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amenazar con expulsar del país (a pesar de ser bolivianas) a las ONGs: Centro de Estudios 

y Desarrollo Laboral (CEDLA), Centro de Documentación e Información (CEDIB, el 

vicepresidente actual postuló en 2004 para fungir como su Director), fundaciones Tierra y 

Milenio. 

 Durante el año 2015 se declaró irregulares a 38 ONGs y se les impidió realizar 

transacciones financieras en los bancos del país. El vicepresidente García Linera desestimó 

su funcionamiento debido a que desde su perspectiva existe un Estado fuerte que asume 

“su responsabilidad”, sin embargo, su apoyo a la Ley No. 351 de Otorgación de Personerías 

Jurídicas, la cual permite al gobierno disolver a cualquiera ONG sin orden judicial y las 

obliga a poner en sus estatutos que pueden ser liquidadas por el Ejecutivo, quien asumiría 

todos sus bienes, desató una crítica de 31 intelectuales del mundo que expresaron su 

preocupación frente a las infundadas acusaciones y “gesto de autoritarismo e intolerancia de 

su parte.”295 En síntesis, alegaron por el respeto la libre asociación, por el cumplimiento de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (1976). 

 En relación con el manejo de la disidencia política, una de las principales estrategias 

de desarticulación ha sido fomentar el corporativismo para consolidar la leviatanización 

estatal boliviana. Cooptar a los intelectuales y dirigentes de los movimientos sociales es 

importante, su acercamiento con el bloque social del oprimido permite desplegar el proyecto 

político del MAS-IPSP y debilitar la capacidad organizativa del mismo. 

 Durante una entrevista en el mes de noviembre de 2016 con el periódico mexicano 

“La Jornada”, el reportero Luis Hernández Navarro (LHN) preguntó al presidente Evo 

Morales sobre la incorporación de dirigentes de movimientos sociales como funcionarios 

públicos y cuestionó si esto, era un problema. La respuesta del primer mandatario fue: 
Entre 85 y 90 por ciento de quienes son elegidos por nuestro instrumento político (el 

MAS) para ser alcaldes, concejales o asambleístas departamentales son dirigentes 
sociales. Nos descabeza los movimientos sociales. 

[LHN] – ‘¿No es eso un problema para el movimiento?’ 

[Evo Morales] –Sí, pero es una linda experiencia. Cada cinco años hay que preparar 

una nueva cantidad de dirigentes. Llegan las elecciones y la mayoría de los 

candidatos viene de los movimientos sociales. Toda elección nos descabeza a 

                                                                                                                                                                                               
proyectos educativos en comunidades indígenas. 
  
295 s/a, “31 intelectuales del mundo piden a García Linera respeto a las ONG”, [en línea], eldeber.com.bo, 
Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/intelectuales-pidengarcia-linera-respete.html, [consultado: 10 
de febrero de 2017]. 
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nuestro movimiento social. Antes de nuestro instrumento político, los dirigentes nos 

descartábamos. Pero ahora hay ese problema. El dirigente está pensando: ¿qué 

cargo después me toca? […].296 

Otras modalidades, la construcción de redes clientelares o impulsar el prebendalismo 
permiten contrarrestar al pueblo como eje articulador de la política debido a que entrega su 

apoyo electoral a canje de determinados bienes materiales, por lo tanto, todos los (posibles) 

espacios de diálogo y organización quedan neutralizados. 

 Por último, la división o desmantelamiento de las organizaciones autónomas se ha 

acompañado de la toma violenta de las sedes de las organizaciones que rompieron con el 

Pacto de Unidad: CONAMAQ y CIDOB. Es curioso que desde la retórica gubernamental el 

antagonismo ya no se dé entre pueblo-oligarquía, sino que se construya desde el Estado 

hacia los sectores no dominados por él. 

 La CIDOB fue dividida en 2012 y se impuso a Melva Hurtado como máxima dirigente. 

La CONAMAQ fue asediada desde el 10 de diciembre de 2013 hasta que, a mediados de 

enero del año 2014, sus instalaciones le fueron arrebatadas por sectores afines al MAS 
coadyuvados por la inoperancia de la policía nacional; se impuso el mandato del Jiliri Apu 

Mallku (jefe), Hilarión Mamani. Lo que se concluye de la división y/o desmantelamiento es 

que de la organización y toma de decisiones autónomas se pasa a una relación vertical 

representada por miembros de la “nueva burocracia” política y sindical. 

 Y no solo esto, se puede observar que otra cualidad del Estado es la de infundir “el 

miedo”, interiorizar la duda al expresar una opinión diversa del pensamiento ideológico 

dominante porque: 
[…] el miedo es una de las pasiones básicas de los seres humanos y es una 

manipulación de esta pasión, […] lo que hace posible la institución y la reproducción 

del Estado. Es el miedo a la muerte producida por el desorden y la guerra lo que lleva 

a aceptar la concentración absoluta del poder. Luego es el miedo a la fuerza de la 
soberanía política lo que la mantendría. Esta manipulación del miedo es uno de los 

ejes centrales de las políticas de control y represión desplegadas […].297 
Cuando el temor no recaba óptimos resultados, la categoría “de derecha” es manejada de 

manera infundada para descalificar posturas no orgánicas al Estado. No se analizan 

propuestas ni exigencias de los pronunciamientos tildados, simplemente se posicionan como 

tales ante la sociedad. El exejecutivo de la CSUTCB Roberto Coraite y antiguo aliado del 

                                                             
296 Luis Hernández Navarro, “’Embajador de EU, sí, pero que no conspire’: Evo Morales”, [en línea], 
jornada.unam.mx, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/14/embajador-de-eu-si-pero-que-
no-conspire-evo-morales, [consultado: 14 de febrero de 2017].     
297 Luis Tapia, “El leviatán…”, Op. Cit., p. 7. 
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gobierno menciona que: “‘si observas algo ya eres tipificado de la derecha (…) nadie del 

oficialismo puede cuestionar al Gabinete porque ya es considerado como un ataque al 

Presidente o al proceso del cambio.’”298 A los que se han atrevido a debatir al interior del 

régimen se les bautizó los “librepensantes” por no cumplir las reglas de la militancia y el 

posicionamiento político único, ¿Quién construye la vida orgánica al interior del gobierno? 

Las bases no. Álvaro García Linera en el año 2013 declaró: 
Quien quiere ser librepensador tiene un café para debatir, quien quiere militancia 

comprometida con los movimientos sociales y con la historia del pueblo tiene reglas 
que cumplir: centralismo democrático y consenso interno, posición única, y vamos a 

hacer respetar esa vida orgánica […].299 

La intolerancia del “centralismo democrático/posición única” también ha sido ejemplificada 

por los Ponchos Rojos (especie de grupo de choque gubernamental) en el municipio de  

Achacachi (La Paz) o apreciada por las movilizaciones indígenas como las efectuadas en el 

Tipnis, Takovo Mora, las demandas de los potosinos y el Comité Cívico Potosino (Comcipo). 

En el mes de julio de 2015, durante 27 días de movilizaciones, bloqueos y cierre de 

carreteras por el país, Comcipo reflejó la situación del departamento de Potosí: “la región 

más rica con la población más pobre.”300 El hecho de que el 59%301 de la población sea 

considerada en situación de pobreza material es lo que ha facilitado las relaciones 

clientelares con el gobierno y la prebenda.  

 En campaña de reelección del 2010, Evo Morales comprometió grandes inversiones 

si resultaba electo. Al acceder una vez más a la presidencia, hizo caso omiso de sus 

promesas, en 2014 en busca de su tercer período prosiguió con el embellecimiento de 

proyectos que después describió como “totalmente inviables” por no ser rentables o 

sostenibles. Dicha cuestión fue una de las que provocó en 2015 que el pueblo potosino 
                                                             
298 s/a, “Miedo a expresar opinión diferente”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2015/11/13/miedo-expresaropinion-diferente-76712.html, [consultado: 
14 de febrero de 2017]. 
 
299 Ídem. 
 
300 La minería es la segunda actividad productiva del país, después de la extracción de gas, y Potosí según datos 
de 2014 generó el 59% de las regalías por explotación minera con 1, 882 millones de dólares, casi tres veces lo 
que generó La Paz (21%), el segundo departamento con mayor extracción de minerales. No obstante, la mayoría 
de los potosinos no se dedica a la minería. La fundación Milenio en un estudio publicado comenta que más del 
60% de la población realiza actividades agrarias de subsistencia y solamente un 10% al comercio lo cual no crea 
mejores condiciones materiales sociales. Cfr. Verónica Smink, “Bolivia y la paradoja de Potosí”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/miradas/2015/7/30/bolivia-paradojapotosi- 
64891.html, [consultado: 14 de febrero de 2017]. 
 
301 ANF, “Fundación Jubileo: 59% de la población de Potosí vive en situación de pobreza”, [en línea], 
lapatriaenlinea.com, Dirección URL: http://lapatriaenlinea.com/?t=59-de-la-poblacia-n-de-potosa-vive-en-situacia-
n-de-pobreza&nota=228069, [consultado: 14 de febrero de 2017]. 
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saliera a la calle, manifestaciones de 200 mil personas recorrieron el departamento bajo el 

lema “¡Federal, Potosí!” o “Potosí siempre de pie, nunca de rodillas”. 

 Comcipo, quien agrupa a 23 instituciones (privadas, gremiales, sindicales) del 

departamento fue la encargada de declarar un paro general e indefinido (mercados, 

comercios, escuelas), de llegar a La Paz en busca de diálogo con el Presidente en Palacio 

Quemado con la idea de que se cumpliera su pliego petitorio302, el cual englobaba las 

proposiciones del Ejecutivo en tópicos de infraestructura productiva, energética, de salud, 

entre otros, y, distaba de satisfacerse con las inauguraciones de canchas de futbol y 

carreteras por toda la región.  

 La respuesta del gobierno fue la negación o montajes de reuniones con 40 alcaldes 

municipales potosinos pertenecientes al MAS-IPSP, burlas por parte de Evo Morales, el 

cerco a la zona de campamento de Comcipo en la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) por parte de la policía, amedrentamiento a sus dirigentes como Jhonny Llally Huata, 

agentes encubiertos en las movilizaciones y la represión física en varias ocasiones donde se 

empleó a la policía boliviana junto con gases lacrimógenos resultando 51 detenidos, 

después liberados. En las siguientes imágenes se ilustra un poco de las experiencias de los 

potosinos en el mes de julio de 2015 en La Paz. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
302 Son 26 demandas las que se interpusieron ante el gobierno, nueve relacionados con el tema económico, 
cuatro de salud, cinco referentes a caminos e infraestructura, tres sobre recursos hídricos y uno con distintos 
temas: transporte aéreo, educación, tierra, traslado del Comibol y preservación. A continuación, se transcriben 
cada una: 1) Complejo hidroeléctrico Río Yura Potosí; 2) Planta hidroeléctrica Supay Chaca Río Pilcomayo; 3) 
Hospital de segundo nivel en la zona San Cristóbal de la ciudad de Potosí; 4) Hospital materno infantil en la 
ciudad de Potosí; 5) Hospital de segundo nivel en (Llallagua), con dotación de ítems para los médicos y 
enfermeras; 6) Construcción de un puente internacional en Villazón que cuente con todos los servicios de 
controles internacionales; 7) Represa Ajnapa Tupiza; 8) Establecimiento y reversión al municipio de todas las 
tierras enajenadas por usucapiones fraguadas por personas de la Alcaldía y otras autoridades de Tupiza; 9) 
Conclusión camino carretero Incata-San Antonio; 10) Construcción camino carretero Uyuni - Hito 60; 11) 
Mejoramiento de la carretera con doble vía Potosí - Puente Méndez; 12) Camino carretero Potosí Colquechaca - 
Capinota Cochabamba; 13) Fábrica de vidrio; 14) Fábrica de cal en Cayara; 15) Planta recicladora de basura en 
la ciudad de Potosí; 16) Energía eólica en el sudoeste potosino; 17) Impulsar la reposición de la zona franca en 
Uyuni; 18) Ítems para los médicos y enfermeras; 19) Represa de agua en Puna; 20) Exploración de yacimientos 
mineros y petróleo; 21) Fábrica de cemento en Coroma; 22) Aeropuerto internacional en Pampas de Lequezana 
de acuerdo con la Ley 4157; 23) Preservación del Cerro Rico de Potosí; 24) La no renuncia a la deuda histórica a 
ser considerada en el tratado de las aguas del Silala, que reivindica la plena soberanía de Bolivia de dichos 
manantiales; 25) El traslado de la oficina central de la Comibol a la ciudad de Potosí, de acuerdo con la 
Constitución Política del Estado; 26) Tema educativo: ítems para trabajadoras sociales y psicólogos en todas las 
unidades educativas de secundaria. 
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El marchista de Comcipo explica a la cadena televisora “GIGAVISION” los 26 puntos 
del pliego petitorio y demuestra el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes 
potosinos por parte de la policía del Estado Plurinacional. Foto personal (13 de julio de 
2015 en La Paz). 

Manifestantes potosinos en la ciudad de La Paz minutos antes de ser reprimidos el 13 
de julio de 2015. Vitoreaban: “Potosí, Federal”. Foto personal. 
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El 30 de julio, el movimiento representante de Potosí decidió marcharse de La Paz sin haber 

logrado acuerdo alguno con el Presidente quien en su momento expresó que no pactaría 

con ellos porque el pliego petitorio era una cosa de risa: 
De verdad compañeros [de Comcipo] sus demandas [de los 26 puntos del pliego 
petitorio] a mí me causan risa, nuestros programas [de gobierno] son mucho más 

avanzados y vamos a seguir avanzado con los programas que tenemos para Potosí 

[explotación e “industrialización” de litio].303 

Los marchistas que se guarecieron en la UMSA durante los días invernales de la ciudad 

paceña recogieron sus colchones de paja, mantas, tiraron basura y volvieron a su 

departamento junto con el perro Petardo, símbolo de la resistencia potosina. 

 Al exterior del Estado Plurinacional son poco conocidas estas movilizaciones sociales 

y el empleo de los diferentes mecanismos para reprimirlas, la apología concurrida entre las 

voces del continente latinoamericano que no han vivido ni se han referenciado con diversas 

fuentes de información y su postura no va más allá de una retórica “izquierdista” orgánica, es 

creer que no hay conflicto al interior país; once años representan poco en el tiempo para 

lograr cambios verdaderos.  

 Sin embargo, el proceso histórico boliviano creó las condiciones para transformar las 

relaciones sociales existentes hasta que los personajes que hace 25 años enfrentaban a la 

oligarquía del país decidieron aliarse con los núcleos conservadores del Estado 

Colonia/Republicano, paralizando una real descolonización. ¿De qué sirve un Viceministerio 

de Descolonización integrado al Ministerio de Culturas y Turismo si se siguen reproduciendo 

prácticas discriminatorias y racistas en todas las esferas público-políticas? ¿Para qué la 

existencia del Viceministerio si no se le da seguimiento a los problemas que originan el 

colonialismo interno y sí se aplica para persecución de la disidencia política? 

 En el Estado Plurinacional la discriminación se manifiesta en sucesos como los que 

ocurren en el (único) centro comercial “MegaCenter” de La Paz que se encuentra en la 

estación del Teleférico Irpavi (línea verde). Al concentrarse varios sectores sociales 

(indígenas, “cholos”, “lo popular”), los oriundos de la zona privilegiada al sur de la ciudad 

muestran abiertamente su desagrado con el lenguaje o señalización de lo “diferente”. El 

movimiento indianista-katarista, la población de afrobolivianos viven lo mismo en el país. 

 Inclusive durante el año 2014 al interior del ejército, los oficiales de bajo rango y con 

origen aymara o quechua realizaron manifestaciones contra la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas (LOFA) porque impedía un trato igualitario (descolonización) por parte de los altos 
                                                             
303 Jorge Quispe, “Evo dice que ‘causan risa’ las demandas de Comcipo”, [en línea], la-razon.com, Dirección 
URL: http://www.la-razon.com/ciudades/Potosi-Evo-dice-causan-demandas-Comcipo_0_2319968028.html, 
[consultado: 14 de febrero de 2017]. 
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mandos que suelen ser mayoritariamente ocupados por los “blanco-mestizos”. 

    Otro tema sustancial, es el de la participación de la mujer en la construcción 

político-social y económica de Bolivia. A pesar de que existe la Ley No. 348 Integral Para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la cual se sustenta en la igualdad, 

inclusión, trato digno, complementariedad, armonía, igualdad de oportunidades, equidad de 
género-social y la despatriarcalización; la realidad es que solamente existen 29 alcaldesas 

en 339 municipios del territorio.304  

 A mediados de julio de 2015 el Estado Plurinacional presentó un informe ante el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas 

(CEDAW) que derivó en una serie de recomendaciones en relación a las mujeres como: 
[A pesar de los] cambios legislativos en favor de las mujeres no cuentan con la 

asignación de recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes para su 

implementación. En cuanto al acceso a la justicia, se reconocen los esfuerzos 
realizados por el Estado para ofrecer servicios integrales de justicia plurinacional, 

pero se expresa preocupación por ‘las persistentes barreras estructurales de la 

jurisdicción indígena originaria campesina y el sistema de justicia formal que impiden 

que las mujeres accedan a la justicia y obtengan reparación.’ Además, se sugiere que 

exista personal especializado que se ocupe exclusivamente de casos de violencia 

contra la mujer y asignen los recursos humanos y financieros necesarios para ello 

[…]. 

Si bien la Ley 348 establece un amplio marco para garantizar a la mujer una vida sin 
violencia, el comité recomienda se ponga en marcha el Registro Único y Sistema de 

Información de Violencia Intrafamiliar; se vele porque todos los casos de violencia, 

incluidos los casos de feminicidio y violencia sexual, sean efectivamente investigados 

y los autores sean enjuiciados y castigados; se refuerce el mandato de la Fuerza 

Especial de Lucha contra la Violencia y se fomente la capacidad de la Policía para 

desempeñar su función con un enfoque de género, disminuyendo la estigmatización 

de las víctimas de violencia.305 

                                                             
304 De las 29 alcaldesas electas, 19 son del Movimiento al Socialismo (MAS); dos del Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR), dos de Demócratas (DM); y las otras seis restantes son de Unidad Nacional (UN), 
Movimiento por la Solidaridad (MPS), Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Chuquisaca Somos Todos (CST), Frente 
para la Victoria (FPV) y la agrupación ciudadana Participación Popular (PP). Las vertientes políticas 
heterogéneas de los partidos políticos contribuyen a reflexionar si en verdad están llevando a cabo políticas 
públicas enfocadas hacia las mujeres o solamente cumplen con una agenda de Partido al ocupar sus puestos en 
los municipios. Cfr. ANF, “¿Cuál paridad? Bolivia tendrá 310 alcaldes y solo 29 alcaldesas”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/4/9/cual-paridad-bolivia-tendraalcaldes-
solo-alcaldesas-52861.html, [consultado: 14 de febrero de 2017].  
305 s/a, “Logros y retos para la mujer boliviana”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http: 
//www.paginasiete.bo/opinion/2015/10/14/logros-retos-para-mujerboliviana-73382.html, [consultado: 14 de febrero 
de 2017]. 
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La erradicación de la violencia contra la mujer se complejiza cuando las mismas autoridades 

estatales reproducen un lenguaje y accionar agresivo hacia ellas. Desde el presidente 

(según él “un feminista, pero con chistes machistas”), vicepresidente, ministros, alcaldes, 

diputados y senadores, de oposición o del MAS-IPSP han contribuido con frases como: 
"Este presidente de buen corazón a todas las ministras les quita el calzón" o "Nuestro 

presidente mujeriego es y cambia de chica en un dos por tres".306 Por lo tanto, el lema del 

colectivo feminista “Mujeres Creando”307 se hace presente: “No se puede Descolonizar sin 

Despatriarcalizar”. María Galindo una de las fundadoras de ésta agrupación manifiesta que:  
La cantidad de mujeres dentro del Gobierno del MAS y en la representación 

parlamentaria no representa en sí misma una participación política, sino una mera 

cuota biológica de mujeres que, sin peso específico ni visión ideológica propia, forman 
parte del Gobierno. Su función es la de constituir un circuito de lealtad y machi 

complacencia del Presidente como figura redentora. 

[…] 

La impunidad en los casos de la enfermera violada y asesinada al interior del cuartel 

de Miraflores, la impunidad sobre la violación de dos jóvenes y el asesinato de una de 

ellas en el cuartel de Achacachi, y la impunidad en el caso de la violación de una 

trabajadora de la limpieza en la Gobernación de Sucre marcan el hecho de que 
mientras más poder político tiene el abusivo, menor posibilidad de justicia tiene una 

mujer. 

[…] 

[El Estado] al no haber resuelto las estructuras de poder económico y el perfil 

extractivista de la economía tampoco ha abierto espacios ni formas de trabajo para 

las mujeres que no estén bajo un régimen de empleo precario, de subempleo, de 

máxima explotación familiar, que coloca a las mujeres en la peor escala de salario. 

Las más pobres de este país siguen siendo las mujeres. Y de entre ellas las mujeres 
jóvenes madres las más. 

Bolivia tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente. No se aprovechó 

la nueva ley educativa para introducir la educación sexual y la soberanía de las 

mujeres sobre sus cuerpos, dejando este tema histórico fuera de la agenda educativa. 

La descolonización no debe ser simplemente enunciativa, trae consigo una disputa 

obligatoria por el control del sistema de creencias o subjetividades, la visión de intervención 

                                                             
306 Cfr. s/a, “Analistas critican a Evo Morales por sus coplas machistas en carnaval”, [en línea], jornada.unam.mx, 
Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/21/opinion/021n2mun, [consultado: 14 de febrero de 2017]. 
   
307 Es un movimiento feminista anarquista fundado en el año de 1992 por María Galindo, Julieta Paredes, Mónica 
Mendoza, entre otras, cuyas actividades se enfocan en denunciar y combatir el sistema patriarcal desde la 
creatividad. Para mayor información visitar la página oficial del colectivo en la siguiente Dirección URL: 
http://www.mujerescreando.org/ 
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de la autoridad y autonomía en los campos descritos. Hasta el momento se ha mostrado que 

el Estado Plurinacional quiere ser el “disc-jockey” de la fiesta, poner la música y hacer que la 

disidencia política baile, cortarla, y que ésta deba sentarse. 

 Aún con todo el repertorio musical, la administración del MAS-IPSP al pactar con los 

sectores “viejos” oligárquicos se contaminó de sus prácticas como la concentración del 

poder, lo cual ocasionó poca transparencia institucional y casos de corrupción 

gubernamental generalizada. No se está pensando al revés del colonialismo, por 
consiguiente, tampoco se puede hablar de descolonización si se reproduce la estructura 

antigua pero renovada. 

 Una renovación en el sentido de que ahora es el “indígena en el poder”, quien utiliza 
los canales estatales, sus funciones y medios para intereses personales, desconoce el ama 

sua (no robarás) con la desviación de fondos públicos. Un caso emblemático en los últimos 

años es el que involucró al extinto Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas 

Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales (Fondioc), dependiente de los 

recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  

 La institución nacida en 2005 –hasta el año 2010 concedió su primer desembolso 

presupuestal- representó a organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 

Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de 

Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas 

de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMIOB-BS), la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB); de tierras bajas, a la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), 

la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni 

(CPEM-B). De parte del Gobierno formaron parte de la aprobación de proyectos, miembros 

de los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Planificación del Desarrollo, Desarrollo 

Productivo y Economía y; de la Presidencia. 

 La problemática se dio a conocer en 2015 con la información de una auditoria que 

realizó la consultora “Málaga Cabrera y Asociados” sobre la gestión irregular de la 

transferencia de millones de bolivianos a cuentas particulares por parte del Fondioc en la 

gestión del año 2013. Lo anterior fue el principio de diversas denuncias de corrupción, obras 

fantasmas y malversación de fondos que empezó en 153 de los 1, 100 proyectos aprobados 

por el Fondo con un daño al Estado por 71 millones de bolivianos (10 millones 200 mil 

dólares).308 En agosto de ese período la investigación oficialista concluyó que el monto total 

                                                             
308 Cfr. Afp y Ap, “Investigan por fraude a organizaciones campesinas leales a Evo Morales”, [en línea], 
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del perjuicio ascendió a 102, 253, 728 millones en al menos 743 proyectos, de los cuales 49 

fueron fantasmas, durante el periodo 2009 al 2014.309   

 La excandidata a la gobernación de La Paz y dirigente de las “Bartolinas”, Felipa 

Huanca, fue una de las principales acusadas de exigir cuotas a las diferentes secciones de 

la organización que recibían dinero. La exejecutiva de las “Bartolinas” de la provincia 

Loayza, Jesusa Tarqui denunció lo a continuación citado:  
Nos hacían sacar (dinero). Ni media cuadra cargábamos la plata y ya nos quitaban los 

técnicos de doña Felipa Huanca. Ni llegaba la plata a la comunidad. Media cuadra 
apenas cargábamos. Los técnicos decían: ‘esto hay que comprar, esto hay que 

hacer’.  

[…] 

Las hermanas seccionales firmaban, [solamente] sacaban la plata del banco. 

[Tarqui afirmó que recibió amenazas de Huanca]: 

‘vos dices que hay corrupción, que han robado plata; ahora los que han manejado (el 

dinero) a tu nombre van a dejar, vas a pagar esa corrupción que ellos han hecho. 

Ellos se van a lavar la mano como Pilatos’.310 

Una vez más, la amenaza y necesidad para que se efectuaran los proyectos en las 

comunidades destinadas (prebenda) fueron la fórmula para mantener durante años las 

humillaciones hacia las bases de las organizaciones y el desfalco de dinero público.  

 Asimismo, otros acusados y aprehendidos fueron los exdirectores del Fondioc, Marco 

Antonio Aramayo y Elvira Parra311; la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia 

Achacollo; los senadores del MAS-IPSP Jorge Choque Salomé y Felipa Merino Trujillo 

(Santa Cruz). El primero por beneficiarse con 950 mil bolivianos en un proyecto de Apoyo a 

la Producción Ganadera mediante dotación de ovinos caras negras en beneficio de los 

comunarios de Coroxa, provincia inventada por él en el departamento de La Paz. En cambio, 
                                                                                                                                                                                               
lajornada.unam.mx, Dirección URL: http: //www.jornada.unam.mx/2015/02/20/mundo/032n3mun, [consultado: 15 
de febrero de 2017]. 
 
309 Cfr. Paulo Cuiza, “Intervención al Fondioc revela 30 proyectos fantasmas y daño económico de Bs 102.2 
millones”, [en línea], la-razon.com, Dirección URL: http: //la-
razon.com/index.php?url=/nacional/seguridad_nacional/Intervencion-Fondioc-fantasmas-economico-
Bs_0_2332566812.html, [consultado: 15 de febrero de 2017] y s/a, “Hallan 49 obras fantasma del Fondo 
Indígena”, [en línea], eldeber.com.bo, Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/hallan-49-obras-
fantasma-del.html, [consultado: 15 de febrero de 2017]. 
 
310 s/a, “‘Nos hacían sacar dinero, ni media cuadra cargábamos y ya nos quitaban’”, [en línea], erbol.com.bo, 
Dirección URL: http: 
//www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/15042015/nos_hacian_sacar_dinero_ni_media_cuadra_cargabamos_y_ya
_nos_quitaban, [consultado: 15 de febrero de 2017]. 
 
311 Se encuentran procesados bajo los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y daños 
lesivos al Estado. 
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Merino Trujillo porque recibió en el año 2011, 871 mil bolivianos para un proyecto de 

criadero de cerdos en el municipio de El Torno en la provincia Andrés Ibáñez (Santa 

Cruz).312 

 Finalmente, se extinguió el Fondioc para darle vida a una nueva organización: Fondo 

de Desarrollo Indígena, quien eliminó la participación de la Asamblea del Pueblo Guaraní 

(APG), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y la Central de Pueblos 

Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B); presuntamente como forma de presión-disuasión por 

oponerse a los proyectos gubernamentales de desarrollo en sus regiones como el caso de la 

capitanía de Takovo Mora en Santa Cruz (proyecto de explotación de hidrocarburos). 

 La corrupción está inserta en todas las esferas del poder del Estado Plurinacional, 

desde los encargados de la seguridad pública, ejército, órganos de justicia, diputados, 

senadores y hasta acusaciones contra el vicepresidente Álvaro García Linera. En 

numerosas ocasiones, ha sido señalado por tráfico de influencias para beneficiar a sus 

familiares con contratos paraestatales. 

 Entre las más relevantes están las acusaciones hacia su hermano Mauricio García 

Linera referentes a la vulneración de normas urbanas y de obras con la construcción 

inmobiliaria en Cochabamba del Condominio “Presidente Tejada I” o el loteamiento ilegal de 

áreas protegidas del cerro San Pedro en el mismo departamento, vendidas como patrimonio 

familiar.313 

 La contratación directa otorgada sin competencia con otros proveedores a la 

empresa “Air Catering” (perteneciente a Silvana del Castillo, cuñada del vicepresidente) con 

Boliviana de Aviación (BoA) para llevar a cabo el servicio de refrigero y el poco difundido 

asunto de las licencias mineras “La Millonaria” y “La Fabulosa Mining Company”; 

relacionadas a Sergio Velasco García, Mary Carmen Velasco García y Eduardo Linera 

Araníbar.  

 La Millonaria es una concesión aurífera en el cantón Santiago, provincia Chiquitos 

(Santa Cruz) y el contrato de arriendo de la empresa “La Fabulosa” con el Estado se refiere 

que, a través del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) 

                                                             
312 Cfr. s/a, “Senador del MAS inventó un pueblo para beneficiarse de Bs 950 mil”, [en línea], eldiario.net, 
Dirección URL: http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_09/nt150920/sociedad.php?n=57&-senador-del-mas-
invento-un-pueblo-para-beneficiarse-de-bs-950-mil, [consultado: 15 de noviembre de 2016] y s/a, “Aprehenden a 
Felipa Merino y Melva Hurtado por caso Fondo Indígena”, [en línea], eldiario.net, Dirección URL: 
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Aprehenden-a-Felipa-Merino-y-Melva-Hurtado-por-caso-
Fondo-Indigena&cat=1&pla=3&id_articulo=186673, [consultado: 15 de febrero de 2017]. 
 
313 Carlos Crespo Flores y Julián Pérez Barriga (CESU-UMSS), “Los negocios familiares del vicepresidente 
¿Conspiración interna?, [en línea], ferreco.blogspot.mx, Dirección URL: http: //ferreco.blogspot.mx/2014/08/los-
negocios-familiares-del.html, [consultado: 16 de febrero de 2017]. 
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tiene permiso para la explotación de ulexita (mineral de boro) en el Salar de Uyuni (Potosí). 

 A pesar de esto, el mayor escándalo de corrupción del “proceso del cambio” se dio 

en febrero del año 2016 cuando el periodista Carlos Valverde (ahora exiliado en Argentina) 

denunció un probable tráfico de influencias entre el gobierno y la empresa china “CAMC 

Engineering”. En este ligamiento, se inculpó a la gerente comercial Gabriela Zapata 

Montaño314 - y expareja sentimental de Evo Morales-, quien consiguió contratos por la cifra 

de 573, 501, 513 millones de dólares a través de invitación directa en la venta de taladros 

perforadores de pozos petrolíferos; un sistema de comunicaciones y distribución de energía; 

construcciones de una factoría azucarera, un tramo de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, la 

presa Misicuni (Cochabamba) y la planta industrial de sales de potasio en Potosí.315 En el 

siguiente cuadro se sintetizan los incidentes de corrupción más notables en la última década 

durante el “proceso del cambio”: 

 

No. Nombre del 
Caso 

 
Detalle 

 
Acciones 

 
 

1 

 
 

“YPFB - Catler 
Uniservice” 

 
En 2008 YPFB firmó un contrato con Catler 
Uniservice (empresa fantasma) por $us 86, 35 
millones para una planta de gas licuado; se 
adelantó una cifra de Catler dejan una coima 
(soborno) en la casa del cuñado del presidente 
de YPFB, Santos Ramírez. 
 

 
S. Ramírez fue sentenciado 
a 12 años de cárcel, nueve 
acusados cumplen sentencia 
entre seis y nueve años; solo 
tres fueron absueltos. 

                                                             
314 Gabriela Zapata declaró en un principio haber tenido un hijo con el Presidente Evo Morales a la edad de 21 
años, se retractó posteriormente. Actualmente se encuentra en el Centro de Orientación Femenina (COF) de 
Obrajes (La Paz) acusada junto con otras cinco personas (Carlos Ramírez Aramayo, Ricardo Alegría Sequeiros, 
Wálter Zuleta Buitrago, Cristina Choque Espinoza y Jimmy Morales Cuba) por los delitos de legitimación de 
ganancias ilícitas, falsedad ideológica, contribuciones y ventajas ilegitimas, uso indebido de bienes y servicios 
públicos, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. Cfr. AFP, “Prisión preventiva a Gabriela Zapata, 
ex pareja de Evo Morales”, [en línea], jornada.unam.mx, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/mundo/026n2mun, [consultado: 16 de febrero de 2017]. 
 
315 El primer contrato que recibió CAMC fue en el año 2009, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) compró tres perforadoras por la modalidad de contratación directa por un monto de 22.821.440 dólares, 
18.829.320 dólares y 18.349.240 dólares, por cada uno de los tres equipos. La segunda contratación se realizó 
en marzo de 2012, la estatal (EASBA) Empresa Azucarera San Buenaventura la contrató para la construcción de 
una planta industrial en el norte paceño por un monto de 166.991.647 dólares. La tercera fue en 2013, una 
licitación para la construcción de un tramo de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, ganó ese contrato del Ministerio de 
Obras Públicas por 103.167.226 dólares. 
Entre agosto y octubre de 2014, recibió tres contratos por excepción de la Empresa Misicuni para la dotación de 
instrumentos de medición por 2.280.897 dólares; el segundo fue por un sistema de comunicaciones y distribución 
de energía cuyo monto 2.515.052 dólares; y el tercer contrato con Misicuni fue para la construcción de la presa 
por 61.638.517 dólares. En julio 2015 se produjo la séptima adjudicación, la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) hizo un contrato para la construcción de la planta industrial de sales de potasio en Potosí con un 
monto de 177.008.174 dólares. Cfr. s/a, “CAMC obtuvo 6 de 7 contratos estatales sin licitación”, [en línea], 
erbol.com.bo, Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/10022016/camc_obtuvo_6_de_7_contratos_estatales_sin_licitacion, 
[consultado: 16 de febrero de 2017]. 
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2 

 
 
 

“Barcazas 
chinas” 

 
En 2009 la Empresa Naviera Boliviana 
(Enabol) pagó 28 millones de dólares por 
adelantado a dos empresas coreanas –
“Yeunsoo Shipbulding Ltd. Co.” y “SeAH B&K 
Duck Sung Sociedad Accidental”- por 16 
barcazas y dos empujadores que nunca 
llegaron al país. Además, pagó tres millones de 
dls. por el servicio de transporte. 
 

 
Están detenidos el exgerente 
de Enabol Freddy 
Ballesteros y el abogado de 
las empresas Carlos Jang 
Hur. Hay una orden de 
apremio contra siete 
empresarios coreanos. 

 
 
 

3 

 
 
 

“Air Catering 
SRL” 

 
En marzo de 2014, la oposición denunció que 
había tráfico de influencias de la mano del 
vicepresidente Álvaro García Linera, porque la 
empresa Aír Catering, que pertenece a la 
cuñada del vicepresidente, tenía contrato con 
BoA por 18 millones de bolivianos para ofrecer 
sus servicios. 
 
 
 

 
 
El vicepresidente ordenó 
rescindir contrato entre la 
estatal BoA y Air Catering. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

“YPFB Villegas” 

 
En diciembre de 2014 el presidente de YPFB, 
Carlos Villegas, denuncia una red de 
corrupción al interior de la institución, formada 
por seis personas relacionadas con la unidad 
de Comunicación y almacenes de la 
subsidiaria Chaco por uso indebido de 
influencias y legitimación de ganancias. Los 
acusados dicen que Villegas era el cabecilla de 
la red de corrupción. 
 

 
 
 
Seis detenidos y más de 10 
personas investigadas. 

 
 
 

5 

 
 
 

“Fondioc” 

 
En 2015 la Fiscalía confirma 49 obras 
“fantasma” y 153 proyectos observados por un 
valor de 6.8 millones de dólares, dinero del 
Estado que fue depositado en cuentas 
privadas de dirigentes campesinos vinculados 
al MAS. El daño económico es de 14.9 
millones de dólares. 
 

 
Se encuentran 205 personas 
procesadas. Una exministra, 
exdirectores, dos senadores 
y dirigentes de 
organizaciones están 
detenidos. 

 
 
 

6 

 
 
 

“Zapata-CAMC” 

 
En febrero de 2016 se denuncia un presunto 
tráfico de influencias, resultado de una relación 
sentimental entre Evo Morales y Gabriela 
Zapata, exejecutiva de la empresa china 
CAMC, quien utilizó oficinas estatales para 
firmar contratos valuados en más de 560 
millones de dólares en favor de la compañía. 

 
Gabriela Zapata, la 
exdirectora de la Unidad de 
Gestión Social del Ministerio 
de la Presidencia, Cristina 
Choque y su chofer Jimmy 
Morales tienen detención 
preventiva en distintos 
penales de La Paz. 
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Información retomada del periódico Página Siete, “Década de Evo estuvo marcada por escándalos de corrupción”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http: //www.paginasiete.bo/nacional/2016/3/5/decada-estuvo-marcada-escandalos-corrupcion-
88865.html, [consultado: 16 de febrero de 2017]. 

 

Los sucesos puntualizados permiten observar que la corrupción no es característica de un 

sector social en específico, más cuando se le atribuye al gobierno como desviación de los 

principios por los cuales se rige el Estado; aunado a sus prácticas de concentración de 
poder e intentos constantes de despolitización del pueblo, se pueden explicar los momentos 

de crisis, ejemplificados en las derrotas vía democracia liberal, es decir, en (votos) urnas. El 
comienzo de la hegemonía resquebrajada del régimen actual tiene tres momentos: a) 
elecciones subnacionales de marzo 2015, b) los estatutos autonómicos de septiembre 2015 

y c) el referéndum constitucional del 21 de febrero 2016, cuyo objetivo era permitir postular 

nuevamente a una elección al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional.  

 
A. Elecciones subnacionales de marzo 2015.  

El 29 de marzo de 2015 se eligieron nueve gobernadores, 339 alcaldes y otras 4500 

autoridades subnacionales. El MAS-IPSP triunfó a nivel país, pero, perdió tres 

gobernaciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija y 8 municipios 

principales: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad y Cobija.316 

 El proceso electoral se caracterizó por estar viciado desde el momento en que, por 

parte del oficialismo, eligió a sus candidatos de manera unilateral (“dedazo”), bajo el apremio 

del discurso de “no es una persona sino el proceso lo que está en juego” no hubo posibilidad 

de toma de decisiones por parte de las bases pertenecientes a las “organizaciones sociales 

del gobierno”.  

 

 Un aspecto a destacar es el quebranto de credibilidad y transparencia del Tribunal 

Superior Electoral (TSE) ante los bolivianos debido a su constante injerencia en las semanas 

anteriores a las elecciones, en particular, cuando retiró la personería jurídica al partido 

Unidad Democrática (UD) en el departamento del Beni provocando el veto inmediato a 228 

candidatos; también prohibió candidaturas con la Circular No. 71 a varios miembros 

opositores del MAS-IPSP, muchos de ellos y ellas con fuerte intención del voto. Asimismo, el 

manejo de “resoluciones tardías” en menoscabo del Frente Revolucionario de Izquierda 
                                                             
316 En el departamento de La Paz, Félix Patzi de Sol.Bo ganó con 51% de los votos; en Tarija Adrián Oliva de 
Unidad Departamental Autonomista (UDA) con 50% y Rubén Costas del Movimiento Democrático Social (MDS) 
con 56%. Rev. s/a, “La oposición gana tres gobernaciones y ocho municipios principales”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/3/29/oposicion-gana-tres-
gobernacionesocho-municipios-principales-51754.html, [consultado: 17 de febrero de 2017].   
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(FRI) en Chuquisaca, lugar donde fueron anulados los votos dados a su candidato; y el 

desinterés en investigar las acusaciones de inflación del padrón electoral. 

 A pesar de la victoria en los municipios (241 alcaldías de 339), el gobierno dejó de 

operar plenamente en la mayoría de las ciudades capitales (incluyendo por su importancia El 

Alto en La Paz), “sólo cubre el 41% de la ciudadanía, el 59% de la sociedad […] quedó bajo 

el control de la oposición.”317 Un factor indicativo de disminución de la hegemonía del MAS-

IPSP.318   

 
B. Estatutos autonómicos de septiembre 2015.  

La votación sobre el referendo de autonomías en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, 

Potosí, Oruro, Cochabamba; de los tres municipios (Cocapata y Tacopaya en Cochabamba 

y Huanuni, Oruro) y dos circunscripciones indígenas (Charagua Iyambae, Santa Cruz y 

Totora Marka, Oruro) no fueron aprobados en las urnas -la mayoría de ellas- debido a 

diversas explicaciones como que el gobierno no dio suficiente información a la población del 

contenido de los documentos, una confusión generalizada con la visión y recuperación del 

concepto “autonomía” por parte del régimen, quien criticó su uso en el año 2008 como 

sinónimo de “divisionista” cuando la oposición política de los departamentos de la Media 

Luna la mencionaban y, por último; un reflejo de negatividad al centralismo de Estado. Un 

tema importante en la construcción del Estado Plurinacional que debió pasar por el 

consenso del pueblo fue transformado en una manifestación de reclamo a diversos aspectos 

impopulares de la gestión gubernamental. 

El ex director de Autonomías Indígena Originario Campesinos del extinto Ministerio de 

Autonomías319, Alejandro Vargas llegó a defender el proyecto de gobierno de la siguiente 

manera: 
[Las autonomías] es algo auténtico de nuestros pueblos indígenas. 

[…] 

No es sólo el aspecto cultural, […] sino la forma en la que ellos conciben la forma del 

                                                             
317 Renzo Abruzzese, “La victoria de los derrotados”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/4/7/victoria-derrotados-52561.html, [consultado: 17 de febrero de 2017]. 
 
318 Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 5, 169, 991 personas sufragaron para elegir a su 
autoridad departamental. En relación a las elecciones de 2014 y el apoyo del 61%, en las subnacionales 
solamente se hizo de 1, 945, 337 votos, que hacen un 37.62%. Entonces, la disminución de apoyo hacia el 
partido oficialista entre 2014 y 2015 fue del 23.39%. Wendy Pinto, “Apoyo al MAS en gobernaciones cae un 23% 
con respecto a 2014”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/5/19/apoyo-gobernaciones-respecto-2014-57109.html, [consultado: 19 
de febrero de 2017]. 
319 En enero de 2017 el Ministerio de Autonomías se transformó en un viceministerio que depende del Ministerio 
de la Presidencia a cargo del abogado, antiguo diputado y ex senador masista René Martínez Callahuanca. 
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poder, cómo conciben la misma gestión pública y el modelo del desarrollo.  

No [pueden tener autonomía financiera]. Para tener eso tendrían que crear sus 

propios impuestos, cobrarlos y administrarlos ellos, eso no pasa todavía en el país. 

Podemos hablar de una autonomía política que la tienen -sobre estructura de 
autoridades- o una autonomía de gestión que la tienen, pero de una autonomía 

financiera no. Estamos dentro de un Estado unitario y desde ahí se financia todo.320 

Una concepción permitida siempre y cuando esté inserta en el “Estado unitario”, fue lo que 

indicaron los propósitos autonómicos. Aunado a ello, en el interior del país, una de las 

críticas a los proyectos de los estatutos fue que no permitían autonomía financiera, hecho 

que preocupaba a los departamentos de ser dependientes administrativamente por el 

Estado o de acuerdo al color del partido que rigiera en las regiones. Félix Patzi, antiguo 

miembro del MAS-IPSP, actualmente opositor del oficialismo y gobernador de La Paz opinó 

al respecto: 
Muchas competencias están centradas en el Gobierno central y deberían estar en 
manos de los departamentos. Cualquier descentralización permite otorgar mayor 

poder a la población; que los departamentos tengan mecanismos de generación de 

ingresos, sin eso no se puede hablar de empresas públicas, no se puede ni planificar 

cuestiones sociales o proyectos de envergadura como el asfaltado de carreteras. 

Cualquier autoridad que entre, independientemente de su línea política, siempre tiene 
que ir a rogarse al Gobierno central y éste siempre va a usar los recursos 

políticamente. El Gobierno debería ser normador y regulador, no ejecutor […] 

El [ex] Ministro de Autonomías dijo que decir ‘No’ a los estatutos es frenar el 

Desarrollo… 

Con estatuto o sin estatuto no cambia nada para La Paz. En ese documento no se 
establece que se aumente el monto de inversión pública y en tanto no haya eso, ni 

competencias, es lo mismo.321 

Los estatutos autonómicos al traer consigo como trasfondo un manejo político, fueron 

desfavorecidos y no aprobados por más del 60% de votos322, a excepción de Tacopaya, 

                                                             
320 Wendy Pinto, “Autonomía indígena tiene que generar sus propios recursos”, [en línea], paginasiete.bo, 
Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/28/autonomiaindigena-tiene-generar-propios-recursos-
68107.html, [consultado: 19 de febrero de 2017]. 
 
321 Isabel Mercado, “Patzi: ’Con estatuto o sin estatuto, no cambia nada para La Paz’”, [en línea], paginasiete.bo, 
Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/21/con-estatuto-estatuto-cambianada-para-paz-
70821.html, [consultado: 19 de febrero de 2017]. 
 
322 En el departamento de La Paz los votos por el “No” llegaron a un total de 906.759, lo que equivale al 68,06%, 
mientras que los que respaldaron el Sí sumaron 425.605 votos (31,94%). En Chuquisaca, el “No” obtuvo la 
respuesta del 57,43% de los votos frente al “Si” del 42,57%. Cochabamba obtuvo 537.706 votos negativos, 
equivalentes al 61,58%, mientras que el “Sí” solamente 335.464, equivalentes al 38,42%.  
En Oruro la opción del “No” ganó con el 74,02% de los votos equivalentes a 168.443 electores y la opción del Sí 
perdió con el 25,98% igual a 59.119 votos. En el departamento de Potosí la opción ganadora del “No” fue del 
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Cocapata y Charagua. Una derrota gubernamental que tuvo su apología en una suerte de 

declaraciones contradictorias por parte del vicepresidente quien dijo que: "la población en 

estos [lugares] prefiere, reivindica y se inclina por la presencia de un Estado fuerte y 

centralizado, el mensaje que ha dado la población es contundente, hay un apego y 

demanda, conformidad hacia la vigencia de un Estado fuerte y centralizado”.323 

 A pesar de lo dicho, no se votó por un modo o modelo de Estado (en los artículos 

269 al 305 de la Constitución está descrito qué es el Estado Plurinacional), la declaración 

que emitió el vicepresidente omite que la derrota no vinculada con algún partido político fue 

porque la población tiene un desencanto hacia el proyecto político “fuerte y centralizado” del 

MAS-IPSP; las clases medias urbanas que han apoyado al “proceso del cambio” en 2006, 

2009 y 2014 se manifestaron en el juego democrático liberal respondiendo a la 

concentración, abuso de poder y creciente corrupción. 
C. Referéndum constitucional del 21 de febrero 2016. 

Los referentes de las elecciones subnacionales y estatutos económicos provocó que el 

Estado hiciera uso de todos sus recursos físicos, financieros, humanos e ideológicos para 

difundir el por qué era bueno mantener a Evo Morales en la presidencia, entre los supuestos 

teóricos estuvieron que: “las legislaciones en otros países no prohíben la repostulación y el 

resultado se ve en las urnas; hay varios países que tienen gobiernos reelectos; la 

alternancia no garantiza la continuidad del proceso de cambio; gobernar hasta 2025 es dar 

continuidad al proceso de cambio 2005-2025; todos pueden ser presidente; hay muchos 

líderes pero ahora Evo es el líder de mayor consenso; ningún presidente ganó tantas 

elecciones con tan alta votación; no se perdona a nadie la corrupción, caiga quien caiga.”324 

 Estrategias como la popularidad del presidente, una idea de “administración exitosa” 

y la subordinación de los órganos del Estado articulados con el empleo de redes sociales 

para mostrar encuestas de posicionamiento alentador, la incorporación del hermano de Evo, 

Hugo Morales como jefe de campaña en la CSUTCB, pedimentos de aportes económicos 

                                                                                                                                                                                               
68,08% equivalente a 199.823 votos, en contraste de los 93.705 votos (31,92%) por el “Sí”. Cfr. ANF, “Referendo 
autonómico: A cómputo final ganó el No en cinco departamentos”, [en línea], noticiasfides.com, Dirección URL: 
http://www.noticiasfides.com/sociedad/referendo-autonomico-a-computo-final-gano-el-no-en-cinco-epartamentos-
357356/, [consultado: 19 de febrero de 2017]. 
 
323 ANF, “García Linera dice que triunfo del No significa que la gente prefiere un Gobierno fuerte y centralista”, 
[en línea], noticiasfides.com, Dirección URL: http://www.noticiasfides.com/politica/garcia-linera-dice-que-triunfo-
del-no-significa-que-la-gente-prefiere-un-gobierno-fuerte-y-centralista-357147/, [consultado: 19 de febrero de 
2017]. 
 
324 Iván Arias Durán, “Campaña por el Sí”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/12/7/campana-79326.html, [consultado: 19 de febrero de 2017]. 
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extras a sus funcionarios públicos para destinar 4 millones de bolivianos325 hacia la campaña 

de reelección, fueron planeadas con meses de anticipación desde el régimen. 

 El gobierno realizó congresos con sus organizaciones sociales para decidir que la 

propuesta sería una “repostulación” y no reelección. El secretario ejecutivo de la 

Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, Feliciano Vegamonte llegó a expresar 

que: 
[Los bolivianos] hemos sido sometidos y postergados, más de 500 años y ahora nos 
toca gobernar otros 500 años con nuestro presidente Evo Morales. Por eso desde acá 

vamos a comprometernos a llevar a la reelección de nuestro Presidente, no 

simplemente hasta 2025, yo diría de manera vitalicia, porque nos toca gobernar al 

pueblo boliviano. 

Eternizar la autoridad de una persona bajo la premisa de que él es el pueblo o qananchiri 

(“el iluminado”) y así reformar el artículo 168 de la Constitución del Estado Plurinacional, fue 

lo que buscó una pregunta326 que se enfocaba en estar de acuerdo con eso o no. Por ello, 

hubo mucha discrepancia, desde el expresidente Carlos Mesa, ahora como vocero 

gubernamental en la demanda internacional de acceso al mar contra Chile hasta colectivos, 

intelectuales, periodistas y toda persona que tuviera voz y no fuera silenciada en el país. Las 

oposiciones concluyeron sus reclamos el 17 de febrero con una marcha desde El Alto hasta 

la plaza San Francisco en la ciudad de La Paz coreando los estribillos: “¡Evo, Zapata!, 

¡devuelvan la plata!” y “No hay salud, tampoco educación y tienen soberbia de pedir la 

reelección”. 

 Sin importar la amenaza hacia éstas personas y el uso de consignas proselitistas 

como “Con Evo si tenemos futuro”, “No solo somos gobierno, somos revolución” o frases 

condenatorias a la población como “Si gana el No, volvemos al pasado [neoliberal]”, o “la 

luna se va escapar y todo va ser tristeza para los bolivianos”; el día 21 de febrero del año 

2016 se impuso el “No” por un 51.30 %327 de votos, resultados diferentes a los planeados 

gubernamentalmente (apoyo del 70% de los electores). A continuación, se muestra una 

gráfica que ejemplifica por departamentos los sufragios obtenidos en febrero de 2016: 

                                                             
325 ANF, “El MAS prevé destinar Bs 4 millones para la campaña de reelección de Evo”, [en línea], 
noticiasfides.com, Dirección URL: http://www.noticiasfides.com/politica/el-mas-preve-destinar-bs-4-millones-para-
la-campana-de-reeleccion-de-evo-357507/, [consultado: 19 de febrero de 2017]. 
 
326 La pregunta hecha fue: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del 
Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas 
o reelectos por dos veces de manera continua?" 
 
327 Órgano Electoral de Bolivia, “Resultados Cómputo, referendo constitucional 2016”, [en línea], oep.org.bo, 
Dirección URL: http://fuentedirecta.oep.org.bo/noticia/referendo-constitucional-2016-tse-presenta-resultados-
finales/, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
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Con lo anteriormente ilustrado, el mandatario Evo Morales obtuvo la respuesta a su pregunta 

sobre si con el referéndum sabría si el pueblo boliviano lo quería o no. El “No triunfó” porque 

se cohesionó un mensaje: respeto a la Constitución, no modificación para buscar la 

perpetuación de dos funcionarios públicos (presidente y vicepresidente). 

 Los ciudadanos vieron cómo se descartó la figura de “autoridad” como servicio, 

además se tomó como una ofensa los millones de bolivianos gastados en un referendo 

constitucional. Por su parte, no toda la juventud boliviana que ha crecido junto con el 

“proceso del cambio” se siente identificada con la discursividad gubernamental y la realidad 

que vive, además, el empleo de redes sociales para comunicarse por parte de las clases 

medias urbanas junto con el no olvido de los escándalos de corrupción contribuyeron a una 

Fuente Wendy Pinto, “El No logra 136.382 votos más que el Sí”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/3/8/logra-136382-votos-89122.html, [consultado: 17 de 
noviembre de 2016]. 
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derrota del MAS-IPSP. 

 Sin importar la decisión de millones, continúan vigentes las propuestas de reelegir a 

Evo Morales para el período 2020 – 2025, una de ellas argumenta que el caso “Zapata – 

CAMC” fue utilizado mediáticamente por “la derecha”, cuestión que afectó la decisión de los 

votantes porque “la gente no votó en su gran mayoría con el cerebro sino con el hígado”328 y, 

por lo tanto, se busca que los resultados del Órgano Electoral se declaren como 

inconstitucionales.329  

 Otra alternativa difundida por el ex Procurador del Estado y actual Ministro de Justicia 

y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta es la habilitación por renuncia para la postulación a 

nuevo período constitucional del presidente y vicepresidente. Su argumentación se basa en 

tres ejemplos históricos, el de René Barrientos en 1966, Jaime Paz Zamora en 1984-85 y del 

propio Evo Morales durante lo que debió ser su primer período constitucional (2006 – 2011) 

pero fue interrumpido y no tomado en cuenta debido a la entrada en vigor de la nueva 

constitución del Estado Plurinacional.330 

 La politización en Bolivia se agudizó debido a que el gobierno se empecinó en 

desconocer la victoria del “No” en el referéndum, no respeta su obligatoriedad jurídica. Un 

año después de su derrota, en febrero de 2017, el pueblo boliviano volvió a salir a las calles 

en diversas congregaciones para ofrendar su apoyo o no a la administración de Evo 

Morales. Del lado oficialista, la CONALCAM llevó a cabo la dirección de la movilización 

desde la Ceja en El Alto hasta el estadio Hernando Siles para denunciar los actos 

engañosos realizados el 21 de febrero del año 2016, al cual consideran el “Día de la 

mentira”. Del bando opuesto, los colectivos ciudadanos que clamaron por el “Día de la 

Democracia” se dirigieron a la plaza San Francisco, lugar donde se rememoró los casos de 

corrupción gubernamental y las políticas destinadas para llegar a una “hegemonía 

                                                             
328 ANF, “Gonzales: ‘la gente no votó en su gran mayoría con el cerebro sino con el hígado’”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/9/gonzales-la-gente-voto-gran-
mayoriacerebro-sino-higado-126754.html, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
 
329 El oficialismo en diciembre de 2016 presentó el documental titulado “El Cartel de la Mentira” dirigido por el 
periodista argentino Andrés Salari, quien con 40 mil bolivianos para la producción del material tuvo como objetivo 
“mostrar” la manipulación mediática en Bolivia para desgastar la imagen del presidente Evo Morales y del MAS-
IPSP. Aunado a ello, en febrero de 2017, la red ATB promocionó una entrevista pregrabada con Gabriela Zapata 
de 18 minutos de duración -sin mostrar quién fue el entrevistador-, donde ella aceptó que mintió y acusó de 
haber sufrido manipulación con fines políticos por parte del empresario Samuel Doria Medina, su ex abogado 
Eduardo León y el ex asesor del presidente Morales, Wálter Chávez. 
 
330 Héctor Arce Zaconeta, “La habilitación por renuncia en Bolivia”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://paginasiete.bo/ideas/2017/1/8/habilitacion-renuncia-bolivia-122776.html, [consultado: 21 de febrero de 
2017]. 
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perfecta”.331 
 En resumen, la leviatanización estatal boliviana centraliza los mecanismos para 

administrar y reproducir la vida al interior de él, éstos actos son manifestados en la injerencia 

de presupuestos departamentales-municipales, obras de infraestructura, medios de 

comunicación estatales, manejo de publicidad en medios independientes, uso de normas 

restrictivas para la oposición política, limitación a la expresión de la disidencia y autonomía 
política; despolitizar al pueblo con el corporativismo, prebenda y represión física para lograr 

consolidarse. 

 “Pretender que un Estado ‘condense la totalidad de la sociedad’, es debatir 

definiciones en un lenguaje aparentemente teórico [sobre todo por parte del vicepresidente 
Álvaro García Linera, quien hace un uso instrumental del corpus de ideas de René Zavaleta 

Mercado]; la mera existencia de un Estado implica algún grado de unificación de lo social y 

en ningún caso, realmente existente, de la ‘totalidad de la sociedad’.”332 Cuando el objetivo 

de la destrucción de identificaciones colectivas es intentar igualarlas e integrarlas no se tiene 

éxito, se sigue planteando la presencia de un Estado Aparente boliviano, el cual también 

tiene su explicación económica que, al colisionar con las formaciones abigarradas internas, 

permite reflexionar si el anunciado modelo de desarrollo gubernamental es un diálogo 

frustrado o un desencuentro anunciado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
331 La periodista Amalia Pando durante su participación en plaza San Francisco explicó a los movilizados la 
“hegemonía perfecta” como una fórmula ideológica y política del vicepresidente Álvaro García Linera para copar 
a las organizaciones sociales/medios de comunicación a través de la corrupción. En contraste, durante las 
concentraciones del oficialismo según diversas versiones presenciales, a los funcionarios públicos que asistieron 
-fueran o no del MAS-IPSP- se les trasladó a La Ceja en camiones, se les repartieron fichas, cuadernos de firmas 
y se les pidieron fotos en el evento. Cfr. s/a, “Denuncian que funcionarios públicos son obligados a asistir a 
marcha por el 21F”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/21/denuncian-funcionarios-publicosobligados-asistir-mrcha28145.html, 
[consultado: 21 de febrero de 2017]; s/a, “La verdadera mentira del 21F”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección 
URL: http://www.paginasiete.bo/opinion/en-la-mira/2017/2/23/verdadera-mentira-128305.html, [consultado: 21 de 
febrero de 2017] y s/a, “Reviva el discurso de Amalia Pando que desató euforia en la concentración por el No”, 
[en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/2/22/reviva-discurso-amalia-
pandodesato-euforia-concentracion-128264.html, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
 
332 Erick Ortega, “Entrevista a Hugo Rodas Morales: ‘Hay un uso instrumental de Zavaleta’”, [en línea], la-
razon.com, Dirección URL: http://la-razon.com/suplementos/animal_politico/Hugo-Rodas-uso-instrumental-
Zavaleta_0_2460353998.html, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
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3.2. Suma Qamaña o Modelo de desarrollo (neo)extractivista: ¿Diálogo 
frustrado o desencuentro anunciado? 

 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional concibe en su preámbulo el concepto de 
Suma Qamaña o “Vivir Bien” y lo presume en el artículo 8 como los “principios ético-morales 

de la sociedad plural” por los cuales se regirá la educación (art. 80) y el modelo económico 
del país (art. 306 y 313). Empero, ¿Qué significado tiene el Suma Qamaña como política 

económica que pretende eliminar “la pobreza y la exclusión social-económica”? 

 En principio, se propone indagar y entender la noción originaria de la palabra 
compuesta (Suma-Qamaña) a partir de su raíz lingüística y cosmovisión aymara, 

diferenciarlo del Sumaq Kawsay o “Buen Vivir” quichua de Ecuador. La palabra Qama, es el 

arranque conceptual, significa “lugar” y a ésta se le pueden añadir diversos sufijos para 
verbalizar su accionar. Entonces tenemos Qamaña (habitar o vivir en determinado lugar o 

medio), Qamasiña (vivir con alguien), Qamawi (morada), Qamäwi (reunión de personas que 

acostumbran juntarse para conversar o pasar agradablemente el tiempo). También está 

Qamasa que puede simbolizar valentía, un modo de ser o la energía para vivir y compartir 

con otros, ésta se ubica en el sol, cerros o wak’as (lugares sagrados), como en la Isla del 

Sol y la Luna en el Lago Titicaca.333 

 A partir de las nociones expuestas, tenemos que abordar las formas de vivir entre los 
aymaras, entre ellas se encuentran la del qamiri y waxcha. Sin importar que hoy en día la 

primera palabra se utilice para categorizar a “gente rica o en ascenso con recursos 

materiales”, su acepción primaria fue para describir a las personas que tenían en raudal para 
compartir y celebrar con los demás. En cambio, waxcha, es ser “huérfano o abandonado” no 

en sentido de carencia de “familia” o bienes materiales, sino, de convivencia colectiva. Por 

eso, “cuando en el mundo andino y en tantos otros pueblos indígenas originarios, se afirma 

que las suyas, son culturas para la vida, no se refieren sólo al hecho físico de vivir sino 

también a todo ese conjunto de relaciones sociales con un ambiente de acogida, […] ‘cuidar’ 

y ‘criar’ la vida, como algo que hacemos juntos, […] la manera en que cuidamos y 

protegemos nuestros cultivos y el medio ambiente.”334 

 

 

                                                             
333 Cfr. Xavier Albó, “Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?” en Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, 
Bolivia, CIDES-UMSA, 2011, pp. 133 – 135.  
 
334 Ibíd., p. 135. 
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 En lo que se refiere al concepto Suma, se distinguen traducciones como “bonito, 

hermoso, bueno”, también, “excelente, acabado” con un sentido de plenitud.335 De ahí, 
cuando se conjunta con qamaña, su formación Suma Qamaña, se puede ejemplificar en 

español como “vivir bien” pero no un vivir mejor porque el principio aymara trae consigo el 

coexistir en plenitud en un lugar con su colectividad y entorno.336 En la realidad se ilustra de 

la siguiente manera: 
Dentro de la cosmovisión aymara y andina, hay que resaltar que esa buena 

convivencia no se concibe […] sólo entre personas o humanos. Abarca también a 
todo el contorno, los animales, las plantas y […] Madre Tierra. Cuando se brinda entre 

amigos, por ejemplo, nunca se olvida compartir el traguito también con la Madre 

Tierra y con los achachilas o cerros-antepasados protectores de toda la comunidad.337 

Si el vivir mejor se sobrepone ante lo originario, entenderíamos que un individuo o grupo de 

sujetos está en un grado superior que otro y posiblemente a costa de ellos. De esto, resulta 
prudente preguntar por qué desde el aparato estatal se emplea el Suma Qamaña como 

política económica que sirva para medir a los menos y más dentro de Bolivia, además de 

integrar la palabra en un contexto de desarrollo con vinculación económico-material. 

 El desarrollo suele referirse a una dimensión temporal en que las sociedades 

transcurren, en la visión occidental es en una línea recta continua, sin fin. En contraste, los 

pueblos latinoamericanos (y de otras latitudes del mundo) antes de la dominación europea 

(todavía se observa en algunas comunidades indígenas/campesinas) el tiempo se 

considera(ba) de manera circular o cíclica (p. ej. El Pachakuti), es decir, sus formas de 

organización de la vida son(eran) de acuerdo a las estaciones de la naturaleza y 

peculiaridades de sus regiones. 
 Cuando la concepción de modernidad se instauró en la heterogeneidad de formas de 

vida y se proclamó como la dirección o guía por parte de ellas; la búsqueda de un progreso 

emprendió ser el fin último. La transformación del entorno (dominar la naturaleza) para ser 

sustituido por la creación de “cosas” y poder ser cambiadas por capital, en lugar de la 

recomposición del entorno periódicamente para continuar con las condiciones de vida del 

ser humano. 

 

                                                             
335 Ídem. 
 
336 En las tierras bajas bolivianas se conservan visiones similares como la ñandereko (“nuestra forma de ser”), la 
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). En el escrito se retoma el 
Suma Qamaña no como “la mejor propuesta” sino por el uso instrumental gubernamental que se le hace como 
modelo económico en el país y fuera de él. 
 
337 Op. Cit., p. 136. 
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 Si partimos de que los tiempos cíclicos de las poblaciones no conquistados se regían 
por la reparación de la tierra, el desarrollo del capitalismo, ha generado a través de su 

discurso de progreso o prosperidad continua, la sustitución o expropiación de la misma al 

introducirla como una unidad de explotación y producción, en otras palabras, cuando se 
modificó el sistema de creencias colectivo para imponer nuevas formas de organización de 

la vida. Y es que: 
[…] el desarrollo como proceso o tipo social por lo general ha antecedido a la 

emergencia de teorías del desarrollo. […] hay teorías del desarrollo que están 
orientadas a dar una explicación del origen histórico del tipo de sociedades que se 

caracterizan luego por un movimiento y un tipo de direccionalidad que se llama 

desarrollo, [las cuales] no comparten la finalidad de promoverlo, sino que tienen por 

objetivo elaborar una explicación crítica de su modo histórico de configuración, su 

funcionamiento y sus formas de transformación en el tiempo. Por otro lado, hay 

discursos sobre el desarrollo que son estrategias de intervención sobre lo social y lo 

económico, que en parte hacen uso de teorías explicativas, pero sobre todo son parte 
de proyectos políticos.338 

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, se manifiesta que el MAS-IPSP hace del 
desarrollo un uso político con la estrategia de enarbolar el Suma Qamaña como modelo 

económico estatal para conseguir la modernización del país, en otras palabras, adecua los 

cambios económicos-sociales que requiere la implementación del capitalismo en su 

territorio, los cuales, implican el mantenimiento de las fuerzas de producción para sostener 

el modelo productivo vía patrones de consumo y circulación de bienes (importaciones-
exportaciones). De ahí, su finalidad por reorganizar cultural y simbólicamente al pueblo para 

adecuar sus interacciones sociales a los cambios tecnológicos y económicos de los “tiempos 

modernos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
338 Luis Tapia, “El tiempo histórico del desarrollo” en El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina, 
Bolivia, CIDES/UMSA, 2011, p. 28.  
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 A continuación, se presenta el modelo económico boliviano a partir del Plan Nacional 

de Desarrollo 2016 – 2020 (inserto en la Agenda Patriótica 2025): 

La imagen nos muestra un Estado que crea las condiciones de subsistencia interna a partir 

de tres sectores generadores de excedentes económicos: hidrocarburos (petróleo y gas), 

minería (oro, plata, litio) y exportación de electricidad hacia Argentina y Brasil; un sector 

primario-exportador. A su vez, destina el capital hacia divisiones generadores de empleo del 

sector artesano-manufacturero y terciario como el comercio, servicios y turismo con mira a la 

industrialización. Finalmente, otra arista es destinada a la implementación de políticas 

públicas de ingresos como los bonos hacia mujeres, niños y personas de la tercera edad. 

 Lo sustancial de los bonos como método para reducción de la pobreza es que, según 

datos del año 2014, el 40.6% de la población boliviana los recibe para “elevar el nivel de 

ingresos de las familias y reducir el número de personas pobres”, lo que en otras palabras 

quiere decir que, casi la mitad de la población subsiste por el asistencialismo de Estado y no 

por la creación de las circunstancias para una verdadera redistribución de la riqueza. En la 

siguiente gráfica se explica proporcionalmente los bonos “Renta Dignidad” dirigido a 

población de tercera edad, “Juana Azurduy” con el objetivo de disminuir la mortalidad 

materna infantil y “Juancito Pinto” para evitar la deserción escolar: 

Estado Plurinacional de Bolivia. “Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020, en el marco del desarrollo integral para 
vivir bien”, [en línea], planificación.gob.bo, Dirección URL: http://www.planificacion.gob.bo/pdes/, [consultado: 21 de 
febrero de 2017]. 
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Si el objetivo de un Estado es crear las condiciones para la inserción de su sociedad en una 

lógica capitalista, el Estado Plurinacional todavía está alejado de su objetivo a pesar de la 

creciente implicación en la que ha intentado incurrir o ampliar su maniobrar. Luis Tapia lo 

explica de la siguiente manera: 
La ampliación del Estado [es] un conjunto de actividades que tienen que ver con 

fomentar y mantener la acumulación privada por vías directas e indirectas. Por el otro 

lado, se relaciona con el gasto público dirigido a mantener el orden social y a producir 

la legitimidad del conjunto de estos procesos. Es por eso que, durante mucho tiempo, 

sobre todo en el siglo XX, las estrategias de desarrollo eran algo que se discutía de 

manera central en torno al Estado, o al vínculo estado-economía. Implica la definición 

del régimen de propiedad, su amplitud y luego cómo el Estado regulaba sobre todo 

los márgenes de ganancia y control de un porcentaje del excedente que puede ser 
invertido en el financiamiento de sus otras tareas de reproducción y desarrollo social.  

[…] 

El rasgo más general, del cual éste sólo es una de sus modalidades, es el hecho de 

que el Estado interviene en la promoción e inversión en desarrollo capitalista, a través 

del capitalismo de Estado y fomento directo e indirecto a la acumulación privada. Esto 

ha hecho que el Estado-nación aparezca como una fuerza productiva. Es decir, el 

resultado de la construcción de las formas modernas, unificación y del grado de 

incorporación y ciudadanización, se convierte en un sistema institucional que, de 

52.1%

22.1%

14.7%

11.6%

Población Beneficiada con Bonos Sociales, 2016

Sin bonos B. "Juancito Pinto" B. "Juana Arzurduy" B. "Renta Dignidad"

Según datos hasta el segundo trimestre del 2016, el 22.1 % de niñas, niños y adolescentes (B. 
“Juancito Pinto”) corresponde a 2, 228, 907 beneficiarios; el B. “Juan Azurduy” a 1, 487, 687 de 
habitantes y el B. Renta Dignidad a 1, 173, 580 personas. En total suman 4, 890, 174 bolivianos/as 
(48.6%) de un total de 10, 059, 856 (censo 2012). Cfr. Franz Acarapi, “Bonos sociales benefician al 
45,1% de la población”, [en línea], cambio.bo, Dirección URL: http://www.cambio.bo/?q=node/4476, 
[consultado: 21 de febrero de 2017]. 
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acuerdo al grado de soberanía y capacidad de reciclaje e intervención en los 

procesos de direccionamiento del excedente económico, puede favorecer más o 

menos al desarrollo de economía capitalista en las fronteras nacionales y en el 

sistema mundial.  

construir un estado-nación y a través de esa construcción desarrollar un capitalismo 

nacional, es decir, una forma de desarrollo que implicaba la organización de lo social 

en tiempos modernos, según las pautas de los tiempos modernos o producir la 
modernidad en sus territorios.339 

En la última década, los fondos monetarios bolivianos han sido para favorecer la economía 

capitalista interna, asimismo, los bonos sociales le han servido al MAS-IPSP para mantener 

relaciones clientelares, crear un paliativo de la pobreza y legitimar el “proceso del cambio” 

con el Estado Plurinacional como promotor del desarrollo, sin embargo, el modelo 

económico no ha podido salir de la etapa de recolección de excedentes vía rentas de la 

explotación de petróleo-gas, y por el contrario, se ha adherido a la propuesta del 

extractivismo, construcción de proyectos hidroeléctricos y extensión de fronteras 

agroindustriales. De esta manera, es complejo que la estrategia de industrialización se logre 

si lo único que cuenta son las importaciones-exportaciones centro-periferia, características 

de un capitalismo dependiente.  

 Es importante hacer énfasis en el modelo extractivista utilizado por el Estado 

Plurinacional debido a que no solo refiere a la visión de la naturaleza como un recurso que 

puede ser apropiado por alguien para su explotación y venta (exportación). La extracción de 

los recursos naturales (renovables y no renovables) sin procesar industrialmente está 

focalizada en un territorio donde puede habitar o no un grupo de personas, siempre altera el 

medio ambiente en el cual se produce, ocasionando complicaciones para la reproducción de 

las relaciones sociales de esa colectividad (si se da el caso) y favorece al comercio exterior, 

dependiente de precios y demandas internacionales. 

 En la actualidad ya no se vincula únicamente a cuestiones mineras o petroleras, 

abarca materias primas (materiales crudos no comestibles, aceites, grasas, ceras de origen 
vegetal-animal, etc.) o commodities agrícolas. El investigador uruguayo Eduardo Gudynas 

ha expuesto que América Latina y el Caribe se encuentra en una fase donde predomina el 

neo-extractivismo porque el Estado tiene un papel preponderante con acciones directas o 

indirectas frente a los socios comerciales, aunque persiste la fragmentación territorial para 

generar zonas de enclave económicas y a la par tensiones sociales.  

 

                                                             
339 Luis Tapia, “El tiempo histórico…”, Op. Cit., p. 26 y 27. 
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 El (neo)extractivismo sigue funcionando para el comercio global-financiero 

respetando las reglas que emanan de él como la competitividad y rentabilidad sin importar 

impactos socio-ambientales; se crean contratos de asociación o sociedades que generan 

una privatización en los procesos productivos (cooperativas mineras en Bolivia) y el discurso 

gubernamental imperante es el bienestar del pueblo o “nación” reflejado en la reproducción 

de programas sociales que consolidan proyectos políticos y desarticulan demandas del 

pueblo.340 

 El Estado boliviano ejemplifica lo definido en su “modelo económico plurinacional”, 

justificado por el Vicepresidente de la siguiente manera: 
Sobre el llamado extractivismo, la derecha usa esa palabra para ocultar el verdadero 

problema central de toda economía que es la explotación de los trabajadores y la 

concentración de la riqueza. El izquierdismo de pasarela deslactosada usa ese tipo de 
ecologismo colonial para criticar a los gobiernos progresistas por preocuparse de la 

producción dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la población y según ellos 

se estaría afectando al medio ambiente. 

[…] 

No hay ni habrá revolución social en el mundo que pueda alejarse del mercado 

mundial, es decir, del intercambio mundializado de productos.341 

El gobierno declara que, si la visión de desarrollo no se inserta en la suya, se está en contra 

del progreso, el “ecologismo radical” no ayuda a la pobreza, en cambio, el crecimiento del 

Producto Interno Bruto sí, porque, de “5, 300 millones de dólares en 1996 [aumentó] a 34 mil 

millones dólares en 2014, con un crecimiento del 357%.”342 La propaganda oficialista se rige 

desde el 2006 con la supuesta nacionalización de hidrocarburos por medio del Decreto 

Supremo 28701, pero lo que realmente sucedió fue una renegociación de contratos, ninguna 

expropiación y pago a las empresas españolas o brasileñas (Repsol y Petrobras) de por 
medio. Por consiguiente, se tiene un Superestado Petrolero el cual hasta 2014 contó con 

uno de los precios más altos del mercado internacional, 80 - 100 dólares por barril.  

 

                                                             
340 Cfr. Eduardo Gudynas, Extractivismos, Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y 
la Naturaleza, Cochabamba, CEDIB, 2015, pp. 7 – 30., Eduardo Gudynas. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo 
extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual” en Extractivismo, política y 
sociedad, Quito, CAAP/CLAES, 2009, pp. 187-225. 
 
341 s/a, “Vice justifica extractivismo para satisfacer necesidades”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/1/22/vicejustifica-extractivismo-para-satisfacer-necesidades-84242.html, 
[consultado: 21 de febrero de 2017].  
 
342 s/a, “Gobierno plantea “mantener” el modelo económico “exitoso” en el debate del pacto fiscal”, 
paginasiete.bo, [en línea], Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/2/12/gobiernoplantea-
mantener-modelo-economico-exitoso-debate-pacto-fiscal-47112.html, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
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 Por añadidura, el modelo económico boliviano se ocupa de cumplir con el 

“intercambio mundializado de productos” que le solicitan países como Argentina y Brasil, 

donde el 94% y 98% de las exportaciones respectivamente, es gas natural; el restante son 

commodities agrícolas como bananas, palmitos en conservas, cueros, boratos de sodio, 

nueces, quinoa y frijoles.343  

 A pesar de ello, cuando el 70% de dichas exportaciones dependen de los 

megacampos “San Alberto” (Tarija), “Sábalo” (Tarija) y “Margarita” (Chuquisaca-Tarija)344, el 

Estado Plurinacional comienza a ubicar nuevos espacios de exploración y explotación 

hidrocarburiferos para cubrir la demanda externa e interna al ingresar en territorios indígenas 

y Reservas Naturales, lo que ha propiciado problemas sociales debido a la noción 

economicista del territorio y al intento de fragmentación de los espacios ocupados donde se 

articulan todas las formas de expresión de vida de los pobladores afectados. 

 También, se debe hacer hincapié que la posibilidad de la intrusión estatal se da en un 

marco constitucional que, si bien reconoce como un derecho la consulta previa no la ratifica 

como vinculante, lo que es igual a “hacer que el sordo escucha” porque no se respetan las 

formas de deliberación de los pueblos indígenas y sociedad en general,  reconocidas 

inclusive en instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 
 La leviatanización estatal opera nuevamente con un respaldo constitucional a modo 

que expone que será “el Estado quien determinará una política productiva industrial y 

comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma 

adecuada las necesidades básicas internas y para fortalecer la capacidad exportadora” (art. 

318). Desde la puesta en marcha de este articulado, hubo diversos choques con la 

población derivados del accionar de las políticas económicas estatales como el caso del 
gasolinazo de diciembre 2010 cuando se decretó (DS. 0748) el incremento (“nivelación”) de 

costos de los combustibles (gasolina y diésel) hasta un 83% en un momento en el que se 

hablaba del auge de los precios en el mercado internacional. La decisión gubernamental 

estuvo vigente solamente 5 días, pero políticamente fue la primera derrota del MAS-IPSP 

por lo unilateral de la decisión debido a que se pensó que la subvención era un “desangre” 

                                                             
343 s/a, “Bolivia: 98% de exportaciones a Brasil es gas natural”, erbol.com.bo, [en línea], Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/20022015/bolivia_98_de_exportaciones_brasil_es_gas_natural, 
[consultado: 21 de febrero de 2017]; y ANF, “El 94% de las exportaciones bolivianas a Argentina es gas natural”, 
[en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2015/10/27/exportaciones-
bolivianasargentina-natural-74918.html, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
 
344 s/a, “Bolivia depende de tres megacampos para exportar gas a Brasil y Argentina”, [en línea], 
americaeconomia.com, Dirección URL: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-depende-
de-tresmegacampos-para-exportar-gas-brasil-y-argentina, [consultado: 21 de febrero de 2017]. 
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económico. 

 Un caso, igual de significativo fue el que se dio durante el año 2011 en el lugar 
conocido como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) ubicado entre 

los departamentos del Beni (provincia de Moxos) y de Cochabamba (en el Chapare); tiene 

una superficie aproximada de 1, 091, 656 hectáreas con 9, 404 metros cuadrados, es 

considerada una zona de elevada biodiversidad con 602 especies de plantas registradas 

(2.500 a 3.000 especies de plantas vasculares), en lo que se refiere a la fauna, se han 

reconocido 858 especies de vertebrados; 108 especies de mamíferos (30% de las especies 

de mamíferos de Bolivia), 470 especies de aves (34% del total de aves del país), 39 

especies de reptiles (14% de reptiles conocidos sin incluir tortugas ni caimanes), 53 

especies de anfibios (entre 26% y 28,5% de las especies del país), 188 especies de peces y 

127 de insectos.345 

 En noviembre de 1965 fue declarado parque nacional y en septiembre de 1990 como 

uno de los triunfos de la Marcha Indígena por el Territorio, la Vida y Dignidad se le otorgó el 

título de territorio indígena por parte del gobierno. En ella se encuentran 69 comunidades346 

de los pueblos chimanes, huaracares y los moxeños, mayoritariamente, aunque, está la 

presencia de los sectores productores de coca (antes colonos) o interculturales. 

 Desde 1985 (Ley No. 717) se declaró construir una carretera a través del TIPNIS, en 

1998 se retomó el trazo y en 2003 se incluyó mediante el DS. 26996 el tramo comprendido 

entre las localidades de Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. Empero, fue hasta septiembre 

de 2006 cuando se declaró como “prioridad nacional” la construcción de la carretera que 

tendría una extensión de 306 km, los cuales, en 2008 bajo adjudicación de contrato estarían 

a cargo de la empresa brasileña OAS Ltda. con un costo de 415 millones de dólares; 332 

millones dls. (80%) serían dados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES) de Brasil con la condición de que las obras de infraestructura fueran dadas a una 

                                                             
345 Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Respecto a la Violación de los Derechos Humanos en la Marcha 
Indígena, La Paz, 2011, p. 4. 
 
346 1) Asunta, 2) Ushve, 3) Palmar de Aguas Negras, 4) Oromomo, 5) Areruta, 6) San Juan de la Curva, 7) Santa 
Anita del Sécure, 8) Santo Domingo, 9) San José del Sécure, 10) Puerto Totora, 11) Cachuela, 12) La Capital, 
13) Santa Rosa del Sécure, 14) Villa Hermosa, 15) Coquinal, 16) Villa Fátima, 17) Nueva Lacea, 18) Puerto San 
Lorenzo, 19) 3 de Mayo (Sécure), 20) San Bernardo, 21) San Vicente, 22) San Bartolomé del Chiripopo, 23) 
Santa Lucía, 24) Galilea, 25) Paraíso, 26) Trinidadcito, 27) San José de Patrocinio, 28) Dulce Nombre 
Providencia, 30) Loma Alta, 31) San Pablo, 32) Santa Clara, 33) Villa Nueva, 34) Altagracia, 35) Gundonovia, 36) 
Santa María de la Junta, 37) El Carmen del Isiboro, 38) Nueva Vida, 39) Limo de Isiboro, 40) Secejsama, 41) 
Santísima Trinidad, 42) Fátima de Moleto, 43) San José de la Angosta, 44) San Antonio (Moleto), 45) El Carmen 
Nueva Esperanza, 46) Tres de Mayo, 47) Santa Rosita del Ichoa, 48) San Jorgito, 49) Puerto Pancho, 50) Puerto 
Beni, 51) Buen Pastor, 52) Villa San Juan de Dios, 53) San Juan del Isiboro, 54) San Benito, 55) Sanandita, 56) 
San Miguelito, 57) Villa Asunción, 58) Santa Teresa, 59) Santa Rosa del Isiboro, 60) Nueva Esperanza, 61) Bella 
Fátima Las Pampitas, 62) Limoncito, 63) Mercedes de Lojojota, 64) San Ramoncito, 65) Concepción de Imose, 
66) San Antonio de Imose, 67) Nueva Natividad, 68) Santiago de Ichoa, 69) Monte Cristo. 
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empresa brasileña, es decir, un negocio redondo.  

 En el año 2010 se aprobó el proyecto y para el 2011 se empezaron las obras sin 

haber realizado una consulta previa a los pobladores de las comunidades que habitan en el 

lugar creando tensiones entre las organizaciones del TIPNIS y el gobierno. Del lado del 

Estado Plurinacional el discurso fue que se integraría el país a través de caminos y se 

beneficiaría el comercio de las comunidades, no más a las empresas madereras 

clandestinas: el inicio de un capitalismo andino-amazónico. El vicepresidente García Linera 

hizo una apología “teórico”-política en su libro “Geopolítica de la Amazonía” 347 

 Del otro lado se dieron opciones para una vía alterna rodeando el parque, se expuso 

que habría deforestación y solamente se beneficiarían a 2 comunidades, a los cocaleros 

(ampliación de fronteras de cultivo) y a los productores capitalistas insertos en la Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como Brasil debido 

a que los pueblos asentados en el TIPNIS no contaban con el dinero suficiente para 

empezar proyectos productivos, además que, la mayoría de sus lógicas de interacción social 

no pasaban a través del patrón moneda. 

 La respuesta gubernamental parte del presidente Evo Morales fue “quieran o no 

quieran, se implementará el proyecto.” Dicha decisión fue lo que motivó en los meses de 

agosto - septiembre de 2011 una movilización de 600 km desde el departamento del Beni 

hasta La Paz por parte de las comunidades para reclamar que el territorio y los recursos 

naturales se debían respetar como están reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

El “territorio” y “dignidad” se volvió a escuchar en Bolivia como sinónimos de cuidar el 

espacio físico donde se llevan-entretejen imaginarios colectivos y reproducen diversas 

interacciones sociales, además, de buscar la reivindicación y consideración de “lo indígena” 

por los siglos de resistencia anticolonial. 

 La manifestación llegó al poblado de San Miguel de Chaparina el 25 de septiembre, 

lugar donde fueron cercados, emboscados, y reprimidos por la policía boliviana con gases 

lacrimógenos y palos; maniatados y cubiertos de la boca con cinta adhesiva sin importar que 

fueran niños/as, mujeres (embarazadas) y ancianos/as según el Informe Defensorial 

Respecto a la Violación de los Derechos Humanos en la Marcha Indígena de 2011.348 Ante 

los hechos, el presidente Evo Morales mencionó que él no fue quien ordenó el abuso de 

autoridad y presionado por los medios, la población boliviana y sobre todo porque los 

marchistas no se detuvieron hasta llegar a La Paz para negociar, publicó la Ley 180 de 
                                                             
347 Rev. Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, 
Bolivia, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Bolivia, 2013, 112 pp. 
 
348 Defensoría del Pueblo, Op. Cit., p. 28. 
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Protección del Tipnis o de “intangibilidad del parque” que cancelaba la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses después, en febrero del año 2012, derogó la “Ley Corta 180” y promulgó la Ley 222 

de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, donde según conteos oficialistas, 58 

comunidades de las 69 confirmaban la puesta en marcha de la carretera, pero, al ser un 

proceso poco transparente (se inventaron comunidades votantes), se desconoció por parte 

de los habitantes de la zona y hasta el año 2017 siguen paralizadas las obras, pero no las 

intenciones oficialistas de ejecutar la obra.  

 Se debe considerar que con la construcción de carreteras siempre habrá destrucción 

de una parte del entorno en donde se lleve a cabo, fomentará la migración de la población 

adyacente y en el caso de las comunidades del TIPNIS pone en riesgo la existencia de los 

pueblos asentados en él. 

 La derrota gubernamental en 2011 fue el inicio de una serie de decisiones de 

centralismo político más agudas, a partir de ahí, se ha hecho uso del aparato represivo en 

articulación con el despotismo de Estado para llegar a lugares donde los gobiernos 

Tramo I. Existe un avance de 30% hasta diciembre 
de 2013. Tramo II. Sector que atraviesa por el 
TIPNIS. Tramo III. No hay ejecución de ningún 
trabajo. Cfr. Beatriz Layme, “El MAS persiste en 
construir una carretera por el TIPNIS”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/9/1/persiste-
construir-carretera-tipnis-30977.html, [consultado: 22 
de febrero de 2017]. 
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neoliberales declarados no pudieron en la permanencia de sus regímenes. El presidente ha 

señalado que se buscará petróleo “con fuerza” en las áreas naturales protegidas y cuestiona 

el papel de las movilizaciones indígenas opositoras a los proyectos desarrollistas como parte 

de la “reserva moral” de la humanidad antes notificada por él. El titular del Ejecutivo lo 

expresó así: 
Evidentemente tenemos todo el derecho, es nuestro derecho hacer exploraciones en 
las llamadas áreas protegidas y lo vamos hacer con mucha fuerza. Para información 

del pueblo boliviano y del mundo entero, Bolivia tiene 22 áreas protegidas, de las 22 

áreas protegidas solamente vamos a explorar en siete áreas protegidas. 

[…] 

Tal vez por culpa de algunos hermanos indígenas, quién sabe, el movimiento 

indígena ya no es una reserva moral, pero por culpa de algunos, ahí tienen los datos, 

ahí tienen la información, que algunos sacan por compensación, depositan a bancos 

extranjeros y esa plata nunca llega a los pueblos, pueblos donde se explora.349 

Al cuestionar el accionar indígena colectivo, Evo Morales desconoce la toma de decisiones 

en asambleas y los acusa de corrupción sin pruebas, sin embargo, a continuación, se hará 

un contrargumento de diversos casos en los cuales se intentará mostrar que es el Estado 

Plurinacional quien busca incentivar inversión externa, que los excedentes vayan hacia 

bancos foráneos y a pocas personas al interior del territorio: 
1. Áreas Protegidas  

De las 22350 áreas protegidas reconocidas por el Estado Plurinacional, el antiguo 

Defensor del Pueblo, Rolando Villena recalcó que 20 están en riesgo (a excepción 

de los parques Eduardo Abaroa y Sajama) debido a la posible exploración y 

explotación de los recursos naturales. El Estado ha aprobado tres decretos 

supremos para hacerlo posible, el primero el DS. 2195 y el Ds. 2298 (complemento 

del DS. 29033 de 2007) se ocupan sobre la consulta y “beneficios” económicos que 

deben tener los pueblos indígenas referente a la explotación de recursos naturales 

en sus territorios y el Ds. 2366 que, permite a las empresas petroleras la 

exploración de yacimientos en áreas protegidas.  

 

                                                             
349 s/a, “Evo duda que indígenas aún sean una reserva moral”, [en línea], erbol.com.bo, Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/21072015/evo_duda_que_indigenas_aun_sean_una_reserva_moral, 
[consultado: 22 de febrero de 2017]. 
 
350 Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, 
San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguaragüe, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama, Tariquía, Parque Abaroa y 
Sajama. 
. 
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 Actualmente se tiene confirmado que entre 2007 – 2014 se han realizado 49 

consultas previas en materia de hidrocarburos sin una evaluación ambiental previa, 

causando conflictos en 18 territorios indígenas y 11 áreas protegidas.351  

 De lo anterior, se puede inferir que las decisiones gubernamentales 

contradicen la Declaración de la “II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 

Cambio Climático y Defensa de la Vida (CMPCC)” del 2015 y la “Declaración de 

Tiquipaya” (Mesa 18 que no formó parte oficial de la CMPCC) porque no impulsan 

medidas de transformación de la matriz productiva en lo local nacional e 

internacional ni, fortalece “la recuperación de los bienes comunes, los valores éticos 

en la humanidad, la autodeterminación de los pueblos y […] su capacidad de 

gobernarse a sí mismos, promoviendo la relación armónica con la naturaleza.”352  

 Las áreas protegidas están en riesgo de perder su característica debido a las 

actividades mineras-petroleras y el crecimiento de asentamientos humanos, 

además de la pérdida de biodiversidad y ecosistemas sin que nadie dentro del 

gobierno reflexione (incluyendo al ex ministro David Choquehuanca y 
vicepresidente García Linera que enarbolan el Suma Qamaña al exterior del país) o 

se preocupen sobre las consecuencias a futuro de sus decisiones.  
2. Caso Takovo Mora 

Los indígenas guaraníes de Takovo Mora353 (Tierra Comunitaria de Origen/TCO) 

demandaron ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) la 

ejecución de una consulta previa para la explotación de los cuatro pozos que se 

encuentran en su territorio (“DRO-X1003”, “DRS-X1007”, “DRS-X1008” y “DRS-

1009”), asimismo, se movilizaron contra los decretos supremos (DS. 2366, DS. 

2195 y DS. 2298) y leyes que consienten la exploración-explotación de 

hidrocarburos en las áreas protegidas de Bolivia. 

 En agosto de 2015, tomaron como medida de resistencia la decisión de 

bloquear los caminos en la región de Yategrenda (Santa Cruz) para frenar las obras 

de YPFP Chaco; el presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes, Ronald 

                                                             
351 Cfr. ANF, “CEDIB: en 7 años hubo al menos 49 consultas previas sobre hidrocarburos sin evaluación 
ambiental”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/17/cedib-anos-
hubo-menos-consultasprevias-sobre-hidrocarburos-evaluacion-ambiental-66886.html, [consultado: 22 de febrero 
de 2017]. 
 
352 Encuentro Mundial de Movimientos Populares, “Declaración de Tiquipaya sobre Cambio Climático y Defensa 
de la Vida”, [en línea], movimientospopulares.org, Dirección URL: http://movimientospopulares.org/declaracion-
de-tiquipaya-sobre-cambio-climatico-y-defensa-de-la-vida/, [consultado: 23 de febrero de 2017]. 
 
353 Takovo Mora tiene una población de 2, 401 personas que conforman 404 familias. 
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Gómez afirmó: 
[Hemos] decidido tomar la carretera indefinidamente hasta que venga el Gobierno y 

nos escuche, no queremos que las obras sigan. No se trata sólo de Takovo Mora, es 

la nación guaraní que está en contra de las obras de YPFB Chaco, no hubo consulta, 

exigimos la consulta previa e informada (…) queremos convocar a todos nuestros 

hermanos que se sumen a esta lucha en contra del atropello de los pueblos 

indígenas.354 

La respuesta gubernamental después de “escuchar” y difamar la movilización, fue 

que los pozos se encontraban en predios privados y no en territorios guaraníes, por 

lo que, usó el aparato represivo de manera física y química, detuvo a 26 personas. 

El siguiente cuadro engloba la lucha guaraní de 2011 – 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez acontecido los sucesos represivos, las principales organizaciones 

guaraníes como:  Asamblea Popular Guaraní (APG), la Coordinadora de Pueblos 

                                                             
354 Erbol, “Guaraníes inician bloqueo de caminos en demanda de consulta previa”, [en línea], 
laestrelladeloriente.com, Dirección URL: 
http://www.laestrelladeloriente.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=34298:guaranies-inician-
bloqueo-de-caminos-en-demanda-de-consulta-previa&amp;Itemid=719, [consultado: 23 de febrero de 2017]. 

Wendy Pinto, “Consulta previa, el trasfondo del conflicto en Takovo Mora”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/20/consulta-previa-
trasfondo-conflicto-takovo-mora-67219.html, [consultado: 23 de febrero de 2017]. 
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Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni 

(Cpem-B) fueron excluidas del Nuevo Fondo Indígena.  

 En marzo de 2016 el Informe de la Defensoría del Pueblo asentaría que el 18 

de agosto del 2015 en la represión hacia los pueblos guaraníes se vulneraron “de 

manera flagrante, premeditada y culposa, los derechos a la integridad; a no sufrir 

tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la inviolabilidad de domicilio y a la 

libertad personal; además de derechos específicos de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la 

consulta previa, libre e informada.”355 En resumen, se violó la Constitución del 

Estado y tratados internaciones sobre derechos humanos.  
3. Deforestación de la Amazonía Boliviana 

En la Amazonía, se localiza la extensión de bosque húmedo tropical más grande del 

planeta, con un área de casi 6 millones de km2, aproximadamente 35% del 

continente sudamericano, de los cuales le corresponden a territorio boliviano cerca 

de 480 mil km2, el 43,7% de la superficie del país.356 

 El Viceministerio de Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de 

Gestión y Desarrollo Forestal, a la par, contempla una deforestación anual de 112 

mil hectáreas al año357 que perjudican directamente a la región amazónica. Una 

investigación realizada por la fundación “Amigos de la Naturaleza” concluyó que 
entre las causas de la deforestación de la zona están a) la agricultura mecanizada 

al este y noroeste de Santa Cruz a cargo de menonitas, japoneses, empresas 

bolivianas-extranjeras dedicadas a la producción de soya, caña de azúcar, sorgo, 
arroz y girasol para la exportación; b) la agricultura de pequeña escala, refiere a 

la producción de arroz, maíz, yuca plátano y está dirigida a mercados locales-

naciones o autoconsumo en el norte de Cochabamba y oeste de Santa Cruz. En las 

Tierras Bajas y Yungas de Bolivia “se han deforestado 5,7 millones de hectáreas 

hasta el año 2013, […] Santa Cruz es el departamento con mayor pérdida de 

bosque, representando 78% del total.”358  

                                                             
355 Defensoría del Pueblo, Sin Los Pueblos Indígenas no hay Estado Plurinacional. Bolivia, Ed. Greco, 2016, p. 
140. 
 
356 Fundación Amigos de la Naturaleza, Deforestación en la Amazonía (1970-2013), Bolivia, RAISG, 2016, p. 4. 
 
357 Pablo Peralta Miranda, “Deforestación: la necesidad de pensar en cambiar el modelo de producción”, [en 
línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/ideas/2016/9/11/deforestacion-necesidad-
pensar-cambiar-modelo-produccion-109133.html, [consultado: 25 de febrero de 2017]. 
 
358 Ídem. 
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 El último factor y principal motivo de deforestación es la c) ganadería, 

ubicada en el departamento del Beni.359  
4. Producción de Hoja de Coca 

El accionar político de Evo Morales proviene desde el sector cocalero y no de las 

movilizaciones indígenas como se piensa al exterior de Bolivia. Se debe matizar 

esto porque solamente así se comprenderá porque los productores de la hoja de 

coca han sido de los más beneficiados en el país, en específico los colonizadores, 

llamados desde 2009: interculturales. 

 La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) 

es donde se congrega ésta división productora fundada el 18 de febrero de 1971, se 

ubica en siete departamentos del país (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, 

Tarija, Chuquisaca y Pando) y; cerca del 98% de sus federaciones se encuentran 

en las zonas del trópico y subtrópico de las regiones del oriente, la amazonia y 

valles del país; el 50% de los sindicatos se asientan en la región de La Paz, por lo 

que su eje predominante de conurbación nacional la conforman los departamentos 

de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.360  

 En la primera década de su formación como organización crearon una 

identidad compuesta entre lo indígena-campesino, a la producción de hoja de coca 

le dieron una asociación de resistencia cultural y política; sobreponiendo el aspecto 

mercantil porque “[…] la producción de hoja de coca se convirtió en el principal 

producto de monocultivo debido al alto provecho económico que se podía obtener. 

De acuerdo a las estimaciones productivas ésta puede ser cosechada de tres a 

cuatro veces por año, durante un período de casi cuatro décadas, además, puede 

ser transportada y monetizada en el mercado con relativa facilidad, brindando a los 

productores la posibilidad de organizar la cosecha según sus necesidades.”361  

 De esta manera, la propiedad de la tierra y el cultivo de la hoja se convirtieron 

en el símbolo de los cocaleros que, no hace falta recordar, fue una de las 
                                                             
359 A principios del año 2017 una investigación publicada por el diario inglés “The Guardian” dio a conocer que las 
empresas “Cargill” y “Bunge”, proveedoras de la cadena transnacional de hamburguesas “Burger King” están 
comprando soya producida en los bosques deforestados de la Amazonía en Brasil y Bolivia. Cfr. Arthur Neslen, 
“Burger King animal feed sourced from deforested lands in Brazil and Bolivia“, [en línea], theguardian.com, 
Dirección URL: https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/01/burger-king-animal-feed-sourcedfrom-
deforested-lands-in-brazil-and-bolivia, [consultado: 26 de febrero de 2017]. 
 
360 Fernando Luis García Yapur, Luis Alberto García Orellana y Marizol Soliz Romero, “MAS legalmente, IPSP 
legítimamente”. Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia, Bolivia, PIEB, 2014, p. 
256. 
 
361 Ibíd., p. 276. 
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demandas que enalteció Evo Morales durante la década de 1990. Ahora, bajo el 

régimen del MAS-IPSP han logrado lo que pocos, no pagar impuestos, lograr 

ganancias de hasta 48 mil bolivianos al año (datos de 2012)362 y la expansión de 

sus regiones de cultivo, de 12, 000 a 22 mil hectáreas, 14, 300 en La Paz (Yungas y 

Caravani) y 7, 700 en Cochabamba.363  

 El no contar con estudios gubernamentales precisos permite tener solo de 

referente declaraciones como los de la ONU y su Informe de Monitoreo 2015 contra 

la Droga y el Delito (UNODC), el cual señala que el 35% de la coca producida en el 

país no se comercializa en mercados legales como Villa Fátima (La Paz) y Sacaba 

(Cochabamba), la producción de coca en Bolivia alcanzó 32 mil 500 toneladas en 

2015, de esta cantidad sólo 21, 201 toneladas (65%) fueron comercializadas en 

mercados legales y el resto, 11, 299 (35%) no se sabe dónde fueron vendidas.364  

 Hubo incautaciones de hoja de coca desviada a fines ilícitos en La Paz y 

Cochabamba, mientras que, las confiscaciones de clorhidrato de cocaína se 

incrementaron en 111% entre 2014 – 2105, de 4, 084 Kg a 8, 602 Kg en los 

departamentos de Santa Cruz (89%) y Oruro (8%). Cochabamba y Santa Cruz 

también presentaron ser los lugares de mayor porcentaje de cocaína base 

incautada (37%), seguido de La Paz (10%).  Los mayores decomisos de clorhidrato 

de cocaína fueron registrados en el Departamento de Santa Cruz (89%) y Oruro 

(8%).365 

 El uso de la hoja de coca para la elaboración de la pasta base de cocaína y el 

clorhidrato de cocaína es un tema delicado a investigar en el país, así como el 

                                                             
362 s/a, “Un cocalero gana hasta 5 veces el salario mínimo nacional de Bs 815”, [en línea], opinión.com.bo, 
Dirección URL: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/1123/noticias.php?id=32976, [consultado: 25 de 
febrero de 2017]. 
 
363 El gobierno utilizó a modo el “Estudio Integral de la Hoja de Coca” (2013) financiado por la Unión Europea 
para aprobar la “Ley General de la Coca” (2017) sin tomar en cuenta las posibles contradicciones con los 
tratados internacionales ratificados por Bolivia como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
Enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 o la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. La respuesta 
inmediata por la Unión Europea fue que va a redirigir “su cooperación a tareas de interdicción al narcotráfico y 
dejará de apostar por el desarrollo alternativo.” Del lado gubernamental, el ministro de gobierno, acudió a la 60 
sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones para explicar el porqué de la aprobación de la ley, la cual 
la sustentó en el consumo de la hoja de coca entre 7 de cada 10 bolivianos. Cfr. s/a, “El futuro hipotecado a los 
cocaleros”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/3/12/futuro-hipotecado-cocaleros-130280.html, [consultado: 26 
de febrero de 2017]. 
 
364 Cfr. UNODC, Monitoreo de Cultivos de Coca 2015, Bolivia, UNODC, 2016, p. 2 
 
365 Ídem. 
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seguimiento de su transportación vía carretera Villa Tunari hacia las fronteras con 

países vecinos.366   
5. Latifundio y Agroindustria 

La Constitución del Estado en su artículo 398 prohíbe la doble titulación y el 

latifundio, pone como límite de posesión de tierras 5, 000 hectáreas y lo considera 

como la tenencia improductiva de la tierra o que no cumpla la función económica 

social, es decir, sigue percibiendo la tenencia de tierra dentro de la lógica liberal 

capitalista, además no afecta la “propiedad agraria zonificada” anterior a la puesta 

en marcha por el Estado Plurinacional. 

 Lo descrito, verifica el acuerdo entre el gobierno y las antiguas oligarquías 

para que se hayan beneficiado en los últimos 10 años con la expansión de la 

agroindustria en la Media Luna (principalmente Santa Cruz) debido a que “82% de 

su producción se consume en el país, mientras que la agricultura campesina 

familiar provee el restante 18 por ciento, […] hace 40 años se consumía una 

variedad de 90 a 100 productos, actualmente la cifra se redujo a unos 30, la 

mayoría procesados.”367  

 La migración a las urbes ha impactado en la “agricultura campesina familiar”, 

también, los productores prefieren sembrar más castaña en el Beni368, soya en 

Santa Cruz o quinua en Oruro porque son más rentables y generan mayores 

ingresos, sobre todo la quinoa que ha sido ocupada desde la lógica gubernamental 

frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) como el “súper alimento” que contrarrestará la inseguridad 

alimentaria.  

 Aunado a ello, después de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” en 

2015, el sector agroindustrial logró seguridad jurídica sobre la tierra (riesgo de 

reversión por parte del Estado por no cumplir la función económica-social), se 
                                                             
366 Se recomienda revisar como una aproximación a los antecedentes históricos del problema del narcotráfico en 
Bolivia el libro de Hugo Rodas Morales. Huanchaca: modelo político-empresarial de la cocaína en Bolivia, Plural, 
La Paz, 1997, 282 pp. 
 
367 s/a, “Agroindustria provee 82% de los alimentos a Bolivia”, [en línea], boliviaemprende.com, Dirección URL: 
http://boliviaemprende.com/noticias/agroindustria-provee-82-de-los-alimentos-bolivia, [consultado: 26 de febrero 
de 2017].  
 
368 El 75% de los ingresos del norte amazónico provienen principalmente de la exportación de castaña a Perú y 
Reino Unido, también, se comercializa en otros 44 países del mundo. Agustín Vargas, presidente de la Cámara 
del Norte (Cadexnor) comenta que: “’la castaña emplea a más de 5.000 familias durante las zafras y otras 8.500 
en el proceso de pelado y tostado en Riberalta y otros centros poblados. Es el motor de la economía regional 
[…]’.” Manuel Filomeno, “La castaña representa el 75% de los ingresos del norte amazónico”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2017/3/10/castana-representa-ingresos-
norteamazonico-130081.html, [consultado: 26 de febrero de 2017]. 
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introdujo la propuesta (sin fecha determinada) de la compatibilidad de producción 

transgénica y orgánica; y el levantamiento de restricciones a las exportaciones 

como medida de incentivar las inversiones agrícolas.  

 Y no solo eso, en enero de 2017 el gobierno decidió destinar 150 millones de 

dólares del fondo de jubilación de los trabajadores para ayudar a los empresarios 

agropecuarios endeudados con las casas comerciales y proveedores de insumos 

agrícolas por más de 315 millones de dólares. Deuda derivada de la sequía que 

afectó la cosecha del año 2016 y del declive de las materias primas agrícolas.369 

 La conclusión es que existe una sólida vinculación entre el poder político y 

económico boliviano, además, en un futuro habrá más importaciones y 

encarecimiento de precios de los productos básicos; la papa, choclo (maíz) y arroz 

empiezan a ser un ejemplo de ello.  
6. Rally Dakar 

La carrera donde participan motos, coches, cuadratracks y camiones desde 1979 

en Europa y África, se trasladó de Francia-Senegal a Sudamérica a partir de 2008 

debido a la inestabilidad política (amenazas de Al Qaeda, protestas ambientalistas y 

declaraciones desfavorables por parte de la UNESCO). Primeramente, se configuró 

en Argentina-Chile (2009), después en Perú (2012) y a partir de 2014 en Bolivia.  

 En todos los países la competencia ha sido denunciada por recibir donaciones 

gubernamentales para llevarse a cabo en sus territorios, por lo regular, parques 

naturales convertidos en carreteras; sin presentar estudios de impacto ambiental 

por parte de la empresa organizadora Amaury Sport Organisation, dejando tras su 

paso, emisiones de gases, plásticos, vidrios, aluminio, erosión de los neumáticos, 

contaminación acústica y lumínica. Un espectáculo para los nacionales y 

extranjeros con recursos económicos que suelen divertirse con accidentes 

aparatosos en paisajes majestuosos. 

 

                                                             
369 Un análisis realizado por Gonzalo Colque, Director de Fundación Tierra, muestra que en el caso de las 
deudas contraídas por el sector agroindustrial con las empresas Asociación de Proveedores de Insumos 
Agrícolas (APIA) y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios 
(APRISA), solamente el 30% de los productores concentran el 60% de los montos adeudados; los restantes está 
dispersos entre miles de productores, incluyendo a los 12 mil afiliados a la Cámara Agropecuaria de Pequeños 
Productores del Oriente (CAPPO). “Los datos de tenencia de la tierra reafirman que en la ‘zona de expansión 
agroindustrial’ más del 60% de las tierras saneadas pertenecen a propietarios que en promedio poseen 
legalmente más de 325 hectáreas por cabeza. Este grupo dominante espera el salvataje. […] los mayores 
beneficiarios [son] los grandes productores endeudados y, por supuesto, las casas comerciales.” Gonzalo 
Colque, “Fondo de pensiones al rescate de agroempresarios endeudados”, [en línea], ftierra.org, Dirección URL: 
http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/748-fondo-de-pensiones-al-rescate-de-agroempresarios-
endeudados, [consultado: 26 de febrero de 2017]. 
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 En Bolivia, se ha efectuado a través de Oruro, La Paz y el Salar de Uyuni, 

lugar donde se encuentran los mayores yacimientos de litio del mundo, además de 

reservas de boro, potasio y magnesio. A pesar de que ha traído beneficios 

económicos para los dueños de hoteles, posadas, hostales, bares, restaurantes y 

agencias turísticas, los creces son momentáneos y no expansivos para todos los 

habitantes que únicamente funcionan como un complemento del espacio visitado 

por foráneos. 

 El presidente hizo de éste evento una propaganda triunfal -de aventura y 

descubrimiento de la naturaleza- del país para promocionar una idea por la cual se 

tuvieron que pagar 4 millones de dólares por la franquicia en el año 2017370, 

contradicción que deja de lado el debate del cambio climático y el uso excesivo de 

combustibles fósiles. 
7. Minería 

Uno de los rubros más valiosos de la Historia boliviana lo ocupa este sector porque 

fue a través de él que se llevó a cabo la desacumulación originaria boliviana y a su 
vez es de donde han surgido las resistencias del bloque social del oprimido (clase 

obrera) para impedir la preservación de los intereses económicos dominantes 

desde el Estado. Empero, cuando el Estado Plurinacional a través de su estrategia 

clientelar decide poner a los cooperativas mineras a su disposición y otorgarles 

grandes beneficios como el no pago de impuestos, la compra de oro en el Banco 

Central de Bolivia, la entrega de áreas mineras de reserva fiscal, de créditos 

otorgados por el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), reconocerlas 

como actores productivos y ratificarles sus derechos sobre las concesiones mineras 

anteriores a la promulgación de la Ley Minera 2014; se ocasionan conflictos de 

intereses.371 

 En agosto de 2016, el enfrentamiento entre cooperativistas mineros y la 

policía boliviana se efectuó debido a que los primeros, ahora empoderados y con 

ganancias de 10 años de respaldo para condicionar acuerdos, intentaron dejar fuera 

al Estado para establecer contratos directos con empresas privadas e impedir el 

                                                             
370 El desembolso económico para que el Rally Dakar ingresara en 2014 fue de 2 millones de dólares, en 2015 y 
2016 ascendió a tres millones. Cfr.  DPA, “Bolivia paga USD 4 millones para tener el rally Dakar en 2017”, [en 
línea], elcomercio.com, Dirección URL: http://www.elcomercio.com/deportes/automovilismo-bolivia-paga-rally-
dakar.html, [consultado: 26 de febrero de 2017].  
 
371 Cfr. Manuel Filomeno, “Cooperativistas lograron nueve normas a su favor desde 2006”, [en línea], 
paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2016/9/6/cooperativistas-lograron-nueve-
normas-favor-desde-2006-108813.html, [consultado: 26 de febrero de 2017]. 
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reconocimiento de sindicatos a los asalariados en las cooperativas a través de un 

pliego petitorio de 10 puntos372 el cual no fue aceptado y derivó en fuertes 

enfrentamientos donde la dinamita fue el arma cotidiana.  

 Al final del mes, el conflicto dejó un saldo de 6 muertos (5 por herida de bala), 

entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien fue torturado y 

golpeado hasta morir. El gobierno revocó 31 concesiones mineras subalquiladas a 

empresas privadas extranjeras y detuvo a varios dirigentes como Josué Caricari 

Quecaña y otros trabajadores sospechosos por el asesinato de Illanes. 
8. Demanda Marítima 

En abril de 2014 Bolivia interpuso una demanda marítima contra Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, ésta expone el caso de la Guerra del 

Pacífico (1879) y el Tratado “Paz y Amistad” de 1904 donde se plasmó la pérdida 

de 400 km de costa y 120 mil kilómetros de territorio boliviano. Si bien, a través de 

su texto “El Libro del Mar” se exhibe de manera discursiva el momento histórico 
amargo, los objetivos que se buscan no es la entrada al océano para el disfrute de 

los bolivianos sino el acceso a puertos para intensificar el comercio exterior.  

 En sus planteamientos sobre la pérdida de recursos que se ha tenido desde 

1879 como el guano, salitre, plata, cobre, litio y recursos marinos, se trata de 

interiorizar a la población que existen limitaciones al régimen del libre tránsito (libre 

comercio) lo cual impacta en el nivel de ingresos (vida) de los bolivianos, los costos 

de transportes de los productos e inhibe la inversión extranjera. 

9. Presas Hidroeléctricas y extinción de depósitos de agua.  

Los proyectos hidroeléctricos traen conflictos en donde intenten llevarse a cabo 

debido a la inundación de las regiones a edificarse. No solamente ese es el 

problema, se modifican ecosistemas biológicos, especies endémicas y si son 

lugares habitados, existe desplazamiento forzado de gente ocasionando una 

fractura con todo tipo de reproducción de las relaciones sociales originarias. 

El Estado Plurinacional a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y su 

ministro Luis Alberto Sánchez, han informado que “hay una cartera de 25 proyectos 

                                                             
372 1) El rechazo al reconocimiento de sindicatos en las cooperativas, 2) Respeto a la Ley General de 
Cooperativas Mineras; 3) La modificación a la Ley Minera; 4) Un fideicomiso a favor de la Empresa Metalúrgica 
de Vinto, para pagar la entrega de minerales a las cooperativas; 5) La flexibilizaciones de las regulaciones 
medioambientales; 6) La inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim); 7) La 
inclusión de un representante de los cooperativistas en el Directorio de la Caja Nacional de Salud y una solución 
práctica que consolide las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en el yacimiento de Colquiri; 8) La reposición 
del Viceministerio de Cooperativas o la creación de un Ministerio para el sector; 9) El tendido de redes de energía 
eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas; 10) La reinversión de recursos provenientes 
de las regalías mineras en proyectos para el sector. 
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hidroeléctricos para generar 16.000 megavatios (MW), y la inversión para la 

construcción de éstos supera los $us 50.000 millones.”373 Lo que se oculta es que la 

mayoría de estos, son para la producción y venta de energía eléctrica a Brasil y 

Argentina como el del Río Madera y Cachuela Esperanza. Por su parte el Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) establece que: 
18 millones de hectáreas, alrededor de 500 comunidades de cinco departamentos del 
país y unas 330 mil personas serían afectadas por la inundación que provocaría la 

represa que se necesita en Cachuela. 

[…] 

[ambas] obras provocarán la elevación de los niveles de agua de los ríos Beni y 

Mamoré y varios de sus afluentes. Por tanto, las inundaciones serían más 

prolongadas […] lo que causaría pérdidas de cultivos, ganado y bosques. Se cree que 

sólo la represa en Cachuela provocaría la creación de una laguna y pantanales de 

500 kilómetros cuadrados, trastornando el equilibrio ecológico de la región y 
afectando a sus habitantes. El estudio […] concluye que el impacto ambiental, social y 

económico es mayor a los beneficios. Al ser la segunda presa, denominada Madera, 

cuatro veces más grande que la de Cachuela, se puede inferir que los riesgos 

ambientales serán varias veces más graves. 374 

Otros incidentes parecidos están ocurriendo en las áreas protegidas Madidi y Pilón 

Lajas, territorios ocupados por los pueblos tsimanes, mosetenes, tacanas y 

uchupiamonas. En ellas, se han realizado estudios de impacto ambiental y de 

planeación manipulados por parte de la empresa Servicoms, subcontratada por la 

italiana Geodata para la aprobación de las represas Chepete y El Bala. Los 

opositores al proyecto (pueblos indígenas-ONGs) una vez más han sido 

denunciados desde el lado gubernamental como agentes que responden a 

intereses extranjeros, especialmente la Fundación Solón.375  

 

                                                             
373 Jimena Paredes, “Hay 25 proyectos hidroeléctricos para generar unos 16.000 MW”, [en línea], la-razon.com, 
Dirección URL: http://www.la-razon.com/economia/Energia-proyectos-hidroelectricos-generar-
MW_0_2237176312.html, [consultado: 26 de febrero de 2017]. 
 
374 s/a, “El peligro ambiental de dos represas”, paginasiete.bo, [en línea], Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/3/23/peligro-ambiental-represas-50932.html, [consultado: 27 de febrero 
de 2017]. 
 
375 ONG fundada en el año 1994 por iniciativa del artista plástico boliviano Walter Solón Romero (1923 – 1999).  
Principalmente se dedica a ser “un centro de interpelación y búsqueda de alternativas a partir del arte, el análisis 
y el activismo para intentar cambiar el sistema [dominante]”. Hace difusión de sus trabajos por medio de la 
investigación y producción de materiales audiovisuales, impresos y digitales sobre la actual realidad social 
boliviana. Cfr. Fundación Solón, [en línea], fundacionsolon.org, Dirección URL: https://fundacionsolon.org/la-
historia/, [consultado: 27 de febrero de 2017]. 
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 Los pueblos afectados han rechazado la construcción de estas presas debido 

a la transgresión de no emitir una consulta previa, libre e informada en un proyecto 

a futuro donde se invertirán 7 mil millones de dólares, los cuales inundarán 70, 000 

hectáreas y fungirán como un “sistema de paso” y empresa hidroeléctrica que 

pretende vender su producción a Brasil y Argentina.376 

 En cuanto a la pérdida de depósitos de agua, se tienen el del lago Poopó 

(Oruro) debido al inadecuado manejo institucional de recuperación de especies 

endémicas y la extracción de agua por parte de las empresas y cooperativas 

mineras (Huanuni, Vinto, San José, Sinchi Wayra) que regresaban a la cuenca 

desechos contaminados. De la misma manera, la muerte de miles de “platinchos” y 

sardinas en la laguna Alalay (Cochabamba) a causa de residuos orgánicos, altos 

niveles de nitrógenos, fósforo y dióxido de carbono.  

 Por último, a finales del 2016, el programa radial Cabildeo de Amalia Pando 

anunció que el derretimiento de glaciares en el Illimani (La Paz) que afecta la 

alimentación de mantos acuíferos se ha visto afectada por la presencia de 

concesiones mineras, entre ellas, las otorgadas a la empresa subsidiada china 

Compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol).377 Días después, bajo la presión 

social por el desabastecimiento de agua en La Paz, el ministro de Minería César 

Navarro anunció la reversión de dos concesiones debido a que uno estaba inactiva 

(Comabol) y la otra había firmado un contrato irregular de riesgo compartido con 

una cooperativa para la explotación de tungsteno.378 

10. Teleférico y Planta Nuclear Mallasilla  
El Estado ha intentado efectuar dos proyectos de gran envergadura en una de las 

ciudades más relevantes del país como lo es La Paz. La construcción de las 

primeras tres líneas de “Mi Teleférico”; la Roja (“Central” – “16 de julio” en El Alto), 

Amarilla (“Libertador” – “Ciudad Satélite” en El Alto) y Verde (“Irpavi” – “Libertador”) 

no presentaron problema alguno en su planificación y construcción, pero, a partir 

                                                             
376 Cfr. s/a, “Geodata se retira de El Bala”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/11/24/geodata-retira-bala-118045.html, [consultado: 26 de 
febrero de 2017]. 
 
377 Cfr. ANF, “Reportan que empresa china que opera en el Illimani tiene otras 26 concesiones”, [en línea], 
noticiasfides.com, Dirección URL: http://www.noticiasfides.com/politica/reportan-que-empresa-china-que-opera-
en-el-illimani-tiene-otras-26-concesiones-372969/, [consultado: 27 de febrero de 2017]. 
 
378 Cfr. ANF, “Navarro anuncia reversión de dos concesiones mineras de 1.250 hectáreas sobre el nevado 
Illimani”, [en línea], noticiasfides.com, Dirección URL: http://www.noticiasfides.com/la-paz/navarro-anuncia-
reversion-de-dos-concesiones-mineras-de-1250-hectareas-sobre-el-nevado-illimani-373132, [consultado: 27 de 
febrero de 2017]. 
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del 2015, el trazo de la 4ª línea, la Blanca (“Plaza Villarroel” – “Libertador”) ha sido 

puesta en evidencia por pasar a través de zonas de alto riesgo, además, la Junta de 

Vecinos de Miraflores ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de 

destrucción del patrimonio cultural, daño ambiental por pérdida de áreas verdes, 

devaluación inmobiliaria y la duda de ser un efectivo medio de transporte debido a 

que ha sido promocionado más de manera turística en el país (o una ventana al 

panorama de la desigualdad social), argumentos que han sido orientados para 

replantear el paso de este proyecto aéreo por cable.379 La respuesta del gobierno 

fue la misma que siempre: “quieran o no quieran vamos a ejecutar”. 

 El segundo tema, la creación de una Planta Nuclear en Mallasilla. El Gobierno 

anunció expropiar bienes inmuebles en un área de 20 hectáreas para la 

construcción e instalación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 

Nuclear, inmediatamente hubo movilización. Evo Morales anunció que “aunque 

duela” las obras continuarían porque las manifestaciones de las nueve juntas 

vecinales que manifestaron su oposición seguramente se encontraban confundidas 

por los intereses promovidos de una “derecha” que se opone al desarrollo del país, 

sin enfatizar qué derecha o quiénes de la derecha.  

Igualmente, nunca se explicó a cabalidad para qué sería construido el centro 

nuclear, en un inicio se habló para beneficios de la salud, pero fue encargado al 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía, después, “para el tema de la industria, […] 

para mejorar la producción agroindustrial, […] contribuir al desarrollo científico 

tecnológico.”380 Las incongruencias argumentativas, la desinformación y las 

movilizaciones continuas fueron las que enterraron un plan mal estructurado. 
10. Turismo 

En todo país es considerado como una actividad económica del sector terciario, 

suele caracterizarse por ser estacional, conlleva concentraciones grandes de 

población en un mismo lugar por parte aquellos/as que puede buscar ciertos 

especificidades físicas o naturales. En Bolivia, es la cuarta fuente de ingresos del 
territorio después de las exportaciones de gas, minerales, commodities agrícolas. 

Entre 2006 y 2015, la cifra de visitantes extranjeros llegó a 8, 813, 677 (1, 295, 729 
                                                             
379 Jorge Quispe, “Cinco claves para entender el lío ocasionado por la Línea Blanca”, [en línea], la-razon.com, 
Dirección URL: http://www.la-razon.com/ciudades/Teleferico-claves-entender-ocasionado-
Linea_Blanca_0_2291170893.html, [consultado: 27 de febrero de 2017]. 
 
380 s/a, “Evo anuncia que ‘aunque duela’ el centro nuclear ‘continuará’”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/8/26/anuncia-aunque-duela-centronuclear-continuara-67901.html, 
[consultado: 28 de febrero de 2017]. 
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en 2015) para los cuales el gobierno tuvo que invertir en la última década 29.8 

millones de dólares. 381 

 El Salar de Uyuni (Potosí), el Lago Titicaca, el parque Nacional Madidi 

(Rurrenabaque) son los lugares más visitados, sin embargo, muchos vienen y van. 

Caminan y fotografían un poco de lo que es en realidad esos entornos; más no 
entienden que solo roban su energía, desgastan el paisaje y contaminan. Este folk 

andino-amazónico es parte del folclore latinoamericano porque es impulsado por 

una rama de la economía necesitada por el Estado capitalista para producir y no 

distribuir  

 ¿Qué de maravilloso tiene ver a una/un aymara, quechua o guaraní sentado 

en el suelo vendiendo lo que tiene para comer o vestir? Al parecer, mucho. El 

extranjero, se sigue maravillando de ver en “el indio” un ser empequeñecido por el 

mismo turista, porque “el indio” es atracción, el producto vendido y comprado por el 

de afuera. 

 Un presidente “indígena” es folk y él mismo lo hace parecer de esa manera 

porque como sindicalista cocalero nunca ha estado comprometido con el indígena 

que ahora dice defender y apoyar. Un “indio” rezando vende. Un “indio” realizando 

sus prácticas espirituales y hablando con y de la naturaleza, vende. Un “indio” 

socialista y casco comunista, vende. Un “indio” jugando basquetbol o futbol, vende y 

hasta mundial para indios consigue. Un torneo segregacionista impulsado por 

Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y México, impulsa el turismo: vende. 

 El folk latinoamericano sigue siendo parte del turismo que busca a un “indio” 

que baile, toque instrumento, lea, escriba en su lengua y al castellano, hasta que 

tome fotografías porque solamente así vende ante el que no comprende.382 

Los puntos descritos refieren a que el Estado Plurinacional tiene un proyecto definido, 

priorizar el sector primario exportador para incentivar las inversiones extranjeras y obtener 

créditos; por eso, no fue coincidencia que el día de su cumpleaños (26 de octubre) en el año 
2015, Evo Morales presidiera un evento en el Hotel Four Seasons (EEUU, Nueva York) 

titulado “Cómo invertir en la nueva Bolivia” ante 210 empresas estadounidenses (por 

cuestiones de cupo solo participaron 130) interesadas principalmente en los rubros de 
                                                             
381 Cfr. s/a, “1,2 millones de turistas visitaron Bolivia en 2015”, [en línea], eldeber.com.bo, Dirección URL: 
http://www.eldeber.com.bo/economia/millones-turistas-visitaron-bolivia-2015.html, [consultado: 28 de febrero de 
2017]. 
 
382 Un alguien que se piensa “indio” sin serlo, canta, toca, lee, escribe, se hace yatiri (adivino), chamán, “ama la 
naturaleza”, es socialista/comunista, “defiende” a los débiles, tiene comida 100% orgánica y ropa reciclada; 
vende mucho más para el turista y el folclore latinoamericano. 
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turismo, manufactura, minería383, hidrocarburos, generación de energía eléctrica, tecnología 

y alimentos. 
 El gobierno pagó 472 mil dólares (dls.) al diario londinense Financial Times (FT) por 

la organización del suceso, de los cuales 330 mil dls. fueron aportados como donación por la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); y 141 mil dls. por el Estado Plurinacional. El FT publicó un reportaje 

especial titulado: “La Nueva Bolivia”.384 

 El Estado Plurinacional también ha acudido al Banco Mundial para pedir un crédito 

de hasta 2 mil millones de dólares para destinarlos a “reducir costos de transporte y 

aumentar la conectividad de las comunidades aisladas a la red de caminos; incrementar el 

acceso a determinados servicios básicos en las comunidades más pobres, y mejorar las 

oportunidades para la generación de ingresos, el acceso a mercados y el aumento 

sostenible de la productividad.”385 La apertura de caminos para el mercado es su pauta, por 

ello el BM tiene otros 977 millones dls. destinados a 12 proyectos en sectores de la 

agricultura, transporte, infraestructura urbana, energía, empleo, entre otros. 

 El gobierno también ha buscado préstamos para inversión pública con India, Austria, 

Alemania, Rusia, Brasil y Argentina. En el caso de Rusia, pretende “cooperar” en los 

sectores gasístico, venta de armamento y desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. 

Con Alemania en noviembre de 2015 firmó dos convenios por 43 millones de euros para 

favorecer proyectos agropecuarios/productivos, capacitación de profesionistas en las áreas 

de gestión de energía y del agua; aprovechamiento del litio. Del monto total “20 millones de 

euros fueron adquiridos como crédito y 23 millones como donación del gobierno alemán.”386 

                                                             
383 El Ministerio de Minería mostró 11 proyectos para traer capitales extranjeros con un costo de 1, 302, 5 
millones de dólares en Potosí, como Mallku Khota, Santa Isabel, el yacimiento de polimetálicos de la meseta de 
Los Frailes, la planta de fundición y refinería de zinc y la planta de ácido sulfúrico para el Complejo Metalúrgico 
Karachipampa. El yacimiento de oro en el Precámbrico y en El Porvenir, ambos en Santa Cruz; el proyecto 
Kellguani-Milluni, en La Paz; el yacimiento del distrito minero Concordia, en La Paz; Negrillos, en Oruro; la planta 
de concentración de la Empresa Minera Colquiri y la planta de fundición y refinación de zinc de Oruro. Cfr. s/a, 
“Minería llevó 11 proyectos para atraer capitales”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/economia/2015/10/27/mineria-llevo-proyectospara-atraer-capitales-74852.html, 
[consultado: 28 de febrero de 2017]. 
 
384 En la siguiente Dirección URL se puede encontrar el reportaje completo: https://www.ft.com/reports/new-
bolivia. 
 
385 s/a, “El Banco Mundial aprueba un crédito de $us 2.000 millones”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/economia/2015/12/9/banco-mundial-aprueba-credito-2000-millones-79633.html, 
[consultado: 01 de marzo de 2017]. 
 
386 ABI, “Bolivia y Alemania firman convenios por 43 millones de euros para producción y capacitación”, [en 
línea], la-razon.com, Dirección URL: http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Alemania-convenios-produccion-
capacitacion_0_2375162529.html, [consultado: 01 de marzo de 2017]. 
 



187  

 De Brasil, su “hermano mayor”, ha buscado el apoyo para el sector agropecuario y de 

Argentina la inversión en hidrocarburos-energía, incluso con los problemas marítimos, Chile 

se posiciona como uno de los grupos extranjeros más números relacionados con 

importaciones-exportaciones, por parte de Bolivia se importa cobre y de los chilenos, 

manufacturas.  

 Un campo de inversión donde todos los países desean ingresar es el relacionado con 

la explotación de litio u “oro blanco”. Como se mencionó anteriormente, el Salar de Uyuni al 

sur del departamento de Potosí contiene los mayores yacimientos de litio del mundo (junto 

con los salares de Coipasa y Pasto Grande en el mismo departamento) en sus 10 mil 582 

kilómetros, entre 6 – 7 millones de toneladas que podrían producir 500 millones de toneladas 

de carbonato de litio, llegando a abastecer la demanda del mercado mundial.387 

 En febrero de 2017, el gobierno vía ministro de Energías, Rafael Alarcón, envió un 

proyecto de ley al Órgano Legislativo para instaurar la creación de la empresa Yacimientos 

del Litio Bolivianos (YLB), con ello, se busca la fundación de laboratorios, plantas 

experimentales, pozos de prospección y piscinas de decantación para separar litio-potasio 

que cubren 27 kilómetros cuadrados al interior del salar. Según el presidente Morales, con la 

explotación de litio en 400 kilómetros cuadrados se podría mantener a los bolivianos durante 

100 años, por ello, desea invertir 995 millones de dólares en ésta industria, la mayor 

después de la que se hizo por el gas.388 Además de ello, son las empresas chinas las que 

han empezado a tener beneficios al articularse con el Estado Plurinacional, el ejemplo de 

ello, fue la inauguración en el año 2014 de la fábrica piloto de baterías ion litio construida por 

“Linyi Dake Trade”. 

 Lo mencionado permite acentuar la preponderancia de China en el país boliviano, 

desde su cooperación técnica para la construcción y puesta en órbita del satélite Túpac 

Katari en 2013 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang hasta el aumento 

de su deuda bilateral con un crédito de 7, 400 millones de dólares, lo cual suma un total de 

13 mil millones dls., de 17% al 35 % con relación al Producto Interno Bruto.389  

                                                             
387 Erick Ortega, “Estudio devela más concentración de litio en la superficie del salar”, [en línea], la-razon.com, 
Dirección URL: http://la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/Estudio-devela-concentracion-
superficie-salar-financiero_0_2258774222.html, [consultado: 01 de marzo de 2017]. 
 
388 Cfr. Rafael Sagárnaga, “El Boom del Litio, ¿sueño o pesadilla boliviana?”, [en línea], lostiempos.com, 
Dirección URL: http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20151017/el-boom-del-litiosueno-o-pesadilla-
boliviana_319414_708603.html, [consultado: 01 de marzo de 2017]. 
 
389 Los 7.400 millones de dólares serán utilizados para financiar los siguientes proyectos: Central Hidroeléctrica 
Rositas; la construcción de la línea férrea Motacucito-Mutún-Puerto Busch; la conversión del aeropuerto de Viru 
Viru (Santa Cruz) en una central de carga internacional; la edificación del estadio para los Juegos Odesur en 
Cochabamba; la construcción de la doble vía Bombeo-Parotani-Melga-Colomi-Villa Tunari en Cochabamba; el 
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 El régimen masista ha defendido la injerencia del país asiático argumentando que 

aquellos/as que critican el papel de China y sus empresas en el país es porque prefieren el 

neoliberalismo de Estados Unidos. No obstante, no se menciona sobre las contrataciones 

directas que opacan los procesos de transparencia gubernamental como el proyecto de la 

siderúrgica del Mutún, en Santa Cruz (sin olvidar el caso CAMC); ni que los créditos 

provenientes de países como China siempre vienen amarrados con las contrataciones de 

sus empresas.  

 Tampoco, de los problemas que afrontan empresas textiles nacionales (“Punto 

Blanco”, “Polar”, “Dinatex”, “Boshami”, etc.) por la falta de mercados, el contrabando y la 

importación legal de prendas provenientes de dicho país ni se ha permitido hablar acerca de 

las acusaciones de violación a los derechos laborales de las empresas que han arribado, 

inclusive del abuso laboral del que fue denunciado el embajador chino en Bolivia, Wu 

Yuanshan. 

 Y es que no es buena fe que la inversión china en Bolivia supere los 3 mil millones de 

dólares390, corresponde a los principios de su política exterior vertidos en el  “Libro Blanco” o 

“Documento sobre la política de China hacia America Latina y el Caribe” los cuales abarcan  

temas económicos como:  comercio, cooperación en inversión, financiera, agrícola, 

industrial, de recursos y energías, infraestructura, aduanera; inspección de calidad; turística; 

reducción y condonación de deudas; asistencia técnica; cooperación multilateral y entre las 

cámaras promotoras de comercio.391 

 En contraste con esto, cuando un Estado depende del sector primario-exportador y 

de las vinculaciones con ciertos socios “estratégicos”, nunca se sabrá durante cuánto tiempo 

podrá solventar sus políticas económicas derivadas de este modelo de desarrollo; en el caso 

de Bolivia a partir del tercer mandato de Evo Morales se ha visto con mayor regularidad los 

precios bajos de las materias primas, petróleo, gas, minerales (plata, estaño, cobre, plomo, 

                                                                                                                                                                                               
proyecto vial para El Sillar (trópico), tramo más inestable del camino que conecta el departamento de 
Cochabamba con Santa Cruz.  
La construcción de tres carreteras: 1) Charazani (La Paz), Apolo, Tumupaza, Ixiamas, Chivé hasta Porvenir 
(Pando); 2) Trinidad, San Ramón, Guayaramerín (Beni) y 3) Santa Rosa de las Rocas, que queda cerca de San 
Ignacio de Velasco y se desviaría hacia Puerto Villazón, Remansos en la frontera en el norte del departamento 
de Santa Cruz entrando al departamento del Beni. s/a, “Con crédito chino, Bolivia aumentará su deuda externa a 
35%”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2015/10/19/credito-chino-
bolivia-aumentaradeuda-externa-74036.html, [consultado: 01 de marzo de 2017]. 
 
390 María Mena, “La inversión china en Bolivia supera los $us 3.000 millones”, [en línea], paginasiete.bo, 
Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2015/10/1/inversion-china-bolivia-supera-3000-millones-
71917.html, [consultado: 03 de marzo de 2017]. 
 
391 Se puede ubicar el texto íntegro en la siguiente Dirección URL: http://china-files.com/es/link/21828/el-libro-
blanco-chino-sobre-america-latina-y-el-caribe. 
 



189  

zinc, oro), los cuales han sido atribuidos a la desaceleración de la economía china, el 

fortalecimiento del dólar y el aumento de producción de otros países. 

 En el primer trimestre de 2015 registró su primer déficit comercial en 11 años por 36 

millones de dólares, lo cual, se notó en el incremento de precios de productos elementales 

del mercado interno, caso particular el de subvenciones en la harina y el costo de la 

marraqueta (acompañamiento básico de los desayunos y almuerzos bolivianos); también, 

puso en duda el “triunfal” ingreso al Mercosur debido a la eficiencia para vender productos 

de los miembros originales. Durante 2016, el “colchón” económico otorgado por diez años de 

bonanza han mantenido estable la economía a pesar del crecimiento del PIB más bajo 

durante el mandato del MAS-IPSP 4.4%; se prevé que para 2017 sea de 4.8%.392 

 Recapitulando, la idea de desarrollo trae consigo la imagen de ir hacia adelante, pero 

siempre a costa de algunos o alguien más; ampliar los márgenes del consumo vía patrón 

moneda para reproducir el modelo de producción de acumulación y retención por parte de 

otros de ese capital producido. Desde una óptica instrumental, irá articulada con un proyecto 

político de un bloque dominante que tiende a homologarse con el sistema-mundo, 

demostrando tener crecimiento más no combate a la desigualdad social, en otras palabras: 
[…] el desarrollo implica la apertura de las fuentes de explotación de recursos 

naturales y también de sistemas de producción de bienes de uso colectivo que eran 

públicos, que se convierten en espacios de acumulación privadas. Se trata de una 

ampliación de las condiciones de la acumulación de capital acompañadas de algunas 

estrategias para enfrentar el grado de pobreza y desintegración que esto genera, pero 

en rigor a esto no se podría llamar desarrollo.  
[…] el desarrollo es algo que no se puede juzgar de manera separada a la dimensión 

política, a las estructuras de poder interno nacional y a las estructuras de poder en los 

sistemas regionales, y mundial. Por esto, en países periféricos, el desarrollo del 

capitalismo ha implicado sobre todo crecimiento económico, pero no necesariamente 

desarrollo social.393  
De la misma forma, se ha comprobado que existen dos modelos de vida enfrentados en 

Bolivia, el de la acumulación, consumo individual y consolidación del capitalismo en el 

Estado Plurinacional exteriorizados en cuestiones básicas como la conversión del techo de 

paja a la “era de la calamina” o la llegada de 16 franquicias de ropajes al país como “Polo 

Ralph Lauren”, “Facconale”, “Diesel”, “La Martina”, “Lacoste”, “Springfield”, “Izod”, “Penguin”, 

                                                             
392 s/a, “Bolivia prevé para 2017 crecimiento económico de 4,8%”, [en línea], lainformacion.com, Dirección URL: 
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Bolivia-revecrecimientoeconomico_0_970404395.html, 
[consultado: 03 de marzo de 2017]. 
 
393 Luis Tapia, “El tiempo histórico…”, Op. Cit., p. 30 y 32. 
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“Pedro de Hierro”, “Cortefiel”, “Remotexbo”, “Grupo Blu”, “Women’s Secret”; pañales 

desechables como los “Pamper baby dry”, entre otras. 
 En contrapuesta, el de la versión idealizada del Suma Qamaña, el reparto de bienes, 

convivencia y resistencia frente al Estado. Vivir bien, no es vivir mejor, sino a partir de un 

núcleo comunitario, saber las necesidades y atenderlas entre la colectividad porque a todos 

les beneficia o perjudica; por lo tanto, no puede ser una palabra hueca o una lista de 

demandas entregadas a la ONU simplificadas en 10 sugerencias para su expansión entre la 

sociedad internacional. 

 Asimismo, se observó que existe una poderosa influencia del capital transnacional 

con el fortalecimiento del Estado Plurinacional, que, a su vez, se ha articulado con las 

oligarquías económicas de la Media Luna quienes quieren permitir el ingreso de 

transgénicos (soja, maíz) y continuar los monocultivos como forma de “avanzar en la 

producción agrícola” en detrimento de la Ley 071 del 2010 o “Ley de Derechos de la Madre 

Tierra”.  

 El enfrentamiento interno ya no se da por el ingreso de las transnacionales en 

detrimento de Bolivia, sino que es el Estado Plurinacional quien concesiona a las empresas 

foráneas la explotación de zonas donde existen recursos para el abastecimiento de un 
modelo no diversificado (Superestado petrolero). Acusa a toda oposición al 

(neo)extractivismo y resuelve con el aparato estatal toda diferencia a su razón de Estado; 

una de las causas atribuidas a sus derrotas vía urnas desde el 2015.  

 La Constitución Política habla del “Vivir Bien” y “los derechos de la naturaleza”, pero 

no ha podido realizar leyes nacionales, códigos o reglamentos para implementarlos en la 

realidad, al contrario, el gobierno promulga decretos para delegarlos, así, lo que parecía un 

proyecto novedoso en el sistema jurídico internacional quedó disuelto por sus resoluciones 

normativas y accionar político.  

 En conjunto, el circulo vicioso de la dependencia económica a una estructura de 

dominación y sometimiento del sistema-mundo, donde Bolivia como periferia solamente le 

toca producir materias primas y nunca llegar al escalón de la industrialización de los países 

del centro. El Estado Plurinacional demuestra que un país con relativa independencia 

política puede ser económicamente colonial. 
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3.3. ¿Lógica liberal o resistencia del núcleo comunitario como forma de 
estrategia y ruptura frente al Estado?394 

 
Los pueblos indígenas en el continente latinoamericano se han caracterizado por sus formas 

específicas de relacionarse en colectivo, al pensarse como un “nosotros”, toman decisiones 

de manera asambleísta para (re)dirigir su presente previendo el futuro. Al no entrar siempre 

en la lógica liberal del individuo como único agente de cambio, la iniciativa de propiedad 

privada y la forzosa intervención del Estado o un acuerdo contractual con él para delegar 
sus decisiones, se han catalogado como el “atraso” para el progreso de una nación, solución 

que ha sido resuelta con el indigenismo continental. 

 El indigenismo latinoamericano, muchas veces anunciado su origen en el I Congreso 

Indigenista Interamericano (“Congreso de Pátzcuaro”) de 1940 en México, tuvo como 

conclusión que se iniciaran procesos legislativos y prácticas estatales para favorecer en 

oportunidades a los pueblos indígenas, elevar su situación económica y asimilarlos a la 

lógica de cada país con la finalidad de que aprovechen los recursos de los avances 

científicos tecnológicos. 

 En el caso de Bolivia, le correspondió a Antonio Díaz Villamil, historiador y geógrafo, 

ser delegado en dicho evento y el encargado de preparar las condiciones para incentivar la 

propuesta continental. Desde mediados de 1950 las formaciones sociales abigarradas del 

país pasaron por una reconversión de identidades de “indígena” a campesino, se les 

catalogó como productores para abastecer las necesidades de una “nación” que los negaba. 

En la década de 1960, se iniciaron los proyectos de resistencia en organizaciones creadas 

por ellos, en 1970 surgirían el movimiento indianista-katarista y la CSUTCB, asociaciones 

íconos de su defensa frente a la imposición estatal. A partir de 1980 hasta principios del año 

2000, desde el gobierno se trataría de crear en el imaginario colectivo boliviano un 

apaciguamiento de injerencia política más no organizativo ni contemplatorio por parte de las 

movilizaciones indígenas, hasta que después del año 2006, se les reconoció la existencia 

jurídica a 36 pueblos indígenas con el advenimiento del Estado Plurinacional. En el siguiente 

mapa se sitúan cada uno de los pueblos originarios identificados para comprender el 

contexto actual del país:  

                                                             
394 El apartado a leer es el menos desarrollado en el texto debido a que el escritor de éstas líneas solamente 
tiene por objetivo enunciar la manera en que el Estado Plurinacional se está adentrando en los núcleos 
comunitarios o formas de organización indígenas para imponer una lógica liberal (individualista). Se retoman 
constantes observadas a partir de experiencias vividas por territorio boliviano, entrevistas e información recabada 
sobre los sujetos protagonistas. No hay comentarios concluyentes porque se puede acabar en generalizaciones 
mañosas o “a modo” al no tener un número referencial de comunidades para comprobar que en todas o en qué 
porcentaje existe mayor, menor o misma influencia de la dirección estatal y si prevalecen resistencias o 
relaciones clientelares-prebendales. 
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Es importante hacer notar dos de las posibles interpretaciones que se pueden lograr con los 

mapeos de asentamientos de los pueblos indígenas al interior de Bolivia. Por un lado, se 

contempla con exactitud las regiones en donde reproducen sus interacciones políticas, 

económicas, socio-culturales, pero, la otra cara de la moneda, es que, si se le da un uso 

instrumental gubernamental, esos conocimientos de base etnográfico permiten fragmentar 

los núcleos comunitarios para integrar a las diversas poblaciones en la lógica liberal del 

Estado.  

 El hecho de que se contemple en la Constitución Política lo que siempre ha existido, 

pero, nunca había sido admitido social, político o jurídicamente, trae una serie de 

contradicciones en la realidad, porque, el Estado es la antítesis de formar comunidad. Por lo 

Apuntes Jurídicos, “Naciones de Bolivia”, [en línea], jorgemachicado.blogspot.mx, Dirección URL. 
https://jorgemachicado.blogspot.mx/2009/11/naciones-de-bolivia.html, [consultado: 03 de marzo de 2017]. 
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tanto, toda forma de intergeneración previa a su formación queda limitada a un “marco de 

unidad” que no contravenga el carácter central de (re)producir la vida.  

 A continuación, se hará un breve recuento de los mecanismos observados como 

constantes empleadas para fracturar la organización comunitaria de los pueblos indígenas 

que habitan el territorio boliviano y cuya presencia representa una resistencia a la 

consolidación de Estado: 
1. Autonomía 

La autonomía es la antesala a la libre determinación y autogobierno. Los pueblos 

indígenas del continente latinoamericano por su carácter preexistente a la formación 

de Estados no deberían pedirla ante un eje central, sino ejercerla porque ésta, no 

debe ser una concesión reconocida al inferior por un superior.  

 Sin embargo, en la realidad se mira como un propósito de desmovilización o 

fragmentación de la noción de Estado y nación, rompe con los principios coloniales 

de sujeción por parte de los pueblos indígenas debido a que la búsqueda de una libre 

determinación es contradecir la centralización de poder y la estructura jerárquico 

social preexistente. 

 En el caso del Estado Plurinacional no se percibe la autonomía dentro de los 

márgenes explicativos referidos, sino, como la coordinación existente de un pacto 

“entre iguales”, sujetos que aspiran a una autonomía y el Estado que determinará 

como pueden desplegar un autogobierno con cierta complacencia y en los términos 
de no ruptura con un Estado unitario social o marco de unidad interno; los 

dictámenes de la Constitución Política (art. 2). 

 Las decisiones que los pueblos indígenas tomen como colectividad para 

decidir sobre sus formas de reproducción de vida (autonomía) deben estar 

amparadas mediante la “ley suprema del Estado”, la cual consiste en el ejercicio de 

la libre determinación de una población que comparte territorio, cultura, historia, 

lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas 

propias (art. 289). Luis Tapia menciona que: 
La nueva constitución en el artículo 2 reconoce la existencia de esta diversidad de 

formas políticas, pero no reconoce su soberanía de manera completa, ya que más 

adelante no incluye instituciones de codecisión ni consultas previas vinculantes. 

Reserva las principales decisiones sobre territorios comunitarios al poder ejecutivo. 
Inmediatamente después de la aprobación de la constitución el poder ejecutivo 

despliega un programa económico en el que sobrepone la soberanía del núcleo 

estatal monocultural por sobre las decisiones, la voluntad y las instituciones políticas 
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de las culturas que han sido reconocidas. En esto se puede ver el despliegue del 

estado por sobre las formas políticas comunitarias, que a su vez es una relación de 

esas sociedades y culturas como ha ocurrido en el caso del TIPNIS.395 

El asentar quiénes pueden ejercerla y en qué términos denota una limitación 

primaria, la cual se consolida cuando se crean ordenamientos jurídicos internos 

como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cuestionada por no 

reconocer una verdadera autonomía indígena sino lo contrario, sujetar más a la 

población diferenciada a las decisiones del Estado. La Ley de Régimen Electoral que 

predispone los términos de elección de las autoridades indígenas bajo el sistema de 

partidos y desconociendo la importancia de los sistemas de cargos comunitarios. 

 La Ley de Deslinde Jurisdiccional que subordina la jurisdicción indígena a las 

leyes ordinarias estatales o la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cuya aplicación 

es la directriz de cómo debe ser el interactuar con la naturaleza de parte de las 

poblaciones indígenas y la preponderancia del aprovechamiento y explotación de ella 

para el desarrollo del país sin autorización previa, violentando el carácter autonómico 

que se enarbola. 

 Por lo anterior, se tiene que las autonomías indígenas han pasado de ser un 

objetivo de lucha reivindicativa y de reconocimiento de las especificidades de la 

población indígena a un conjunto de unidades territoriales de corte administrativo y 

orden estatal. 

 El Estado Plurinacional a través del Ministerio de Autonomías intenta 

condicionar un espacio delimitado para que solamente ahí se efectúe cierto tipo de 

organización y coadyuve a su estrategia de desmovilización o neutralización de las 

movilizaciones indígenas reivindicativas en Bolivia, asunto que hace recordar los 
objetivos de los resguardos indígenas colombianos o las reservas indias canadienses 

y estadounidenses.396 

 

 

 

 
                                                             
395 Luis Tapia, “El Leviatán…”, Op. Cit., 51 – 52. 
 
396 A inicios del año 2017 nació la primera autonomía indígena, cuya entidad territorial asumida es “Autonomía 
Guaraní Charagua Iyambae”. Desde el año 2009 este territorio cumplió con las 11 etapas que el Estado exige 
para tener su estatuto económico de 101 artículos. Cfr. Pablo Peralta, “Tras siete años de la CPE, nace la 
primera autonomía indígena”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/1/8/tras-siete-anos-cpe-nace-primera-autonomia-indigena-122988.html, 
[consultado: 03 de marzo de 2017]. 
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2. Visión de autoridad 
El Estado Plurinacional reconoce una autonomía disfrazada de centralismo de poder 

político. Si tenemos en cuenta esto, se puede vaticinar que la figura de autoridad de 

la lógica liberal se contrapone a la toma de decisiones en colectivo mediante 

asambleas o concejo de ancianos, sistema de rotaciones o lista de espera, manera 

en que se efectúa en las comunidades y pueblos indígenas. La forma imperante para 

seleccionar a las autoridades en Bolivia es mediante la votación universal, directa y 

secreta vía partidos políticos, lo cual nos indica que no se refleja los modos diversos 

de la sociedad para regirse y sus maneras políticas de organizarse, por ello: 
[si] ‘son elegidos en votación universal, directa y secreta’ es la [misma manera que] la 

constitución del año 2004, redacción que se mantienen desde 1967 [artículo 60° 

Constitución de 1967/art. 146, fracción I de la Constitución de 2009], no se produjo 
ningún cambio en la supuesta muerte del Estado liberal republicano. Esta es una de 

las falsas promesas de la nueva constitución política del Estado y de la asamblea 

constituyente con poder originario, ya que la elección de autoridades políticas 

mediante sufragio universal es propia del Estado liberal.  

La institución que produce, legitima y legaliza el poder político del denominado Estado 

plurinacional, corresponde a la sociedad capitalista monocultural del ciudadano 

occidental, el ciudadano individual iguales ante la ley, del cual proviene ‘un ciudadano 

igual a un voto’ y no refleja la sociedad diversa y la plurinacionalidad del cual está 
compuesto la sociedad boliviana y desconoce y oculta las formas de producción del 

poder político de los 36 pueblos enumerados en la propia Constitución.397 

Someter la legitimidad del poder político al mecanismo de votos, del ciudadano vía 

partidos políticos es consolidar el monopolio de éstos para negar la pluralidad 

política, su práctica y acceso al gobierno vía institucional de las diversidades. Una 

actitud excluyente en la cual solamente a través de 7 escaños o diputaciones 

especiales de 130 (4%), se puede tener un reflejo de representatividad indígena o 

afroboliviana, pero, siempre dependiente a una postulación partidaria; las inserciones 

de las demandas específicas en agenda de Partido se diluyen. El Informe de la 

Defensoría del Pueblo titulado “Sin los pueblos indígenas no hay Estado 

Plurinacional” manifiesta que: 
[…] el Gobierno con la nueva política pretende dividir, desestructurar a las 

organizaciones indígenas, cuando buscan negociar directamente con las Capitanías 
(guaraníes) desconociendo a sus estructuras organizativas y a sus autoridades, los 

                                                             
397 Téofilo Choque Mamani, Estado plurinacional aparente, La Paz, Autodeterminación, 2014, p.67.  
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líderes y lideresas por simpatizar con el partido de gobierno, descuidan las 

organizaciones y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.398 
La búsqueda de reconocimiento y gloria como representante de una comunidad y 

partido político ha transformado la visión de autoridad como servicio para la 

comunidad, ahora se busca un beneficio personal o cobranza por ello. De esta 

manera, los pueblos indígenas asentados en Bolivia se enfrentan al surgimiento de 

una clase política con concentración de poder que inicia desde la institucionalización 

de la reelección continua del presidente y demás autoridades políticas, actitud disímil 

a las rotaciones cíclicas y turnos en la región andina o las asambleas con votos 

orales, aclamaciones y consenso en tierras bajas. 
3. Patrón moneda  

La acumulación dentro del capitalismo está siempre configurada por un patrón de 

intercambio por bienes de consumo: oro, plata y actualmente dinero o moneda. En el 

Estado Plurinacional de Bolivia se da cuenta que la inserción de la lógica monetaria 

dentro de las comunidades ha sido por medio de los bonos399 para combatir las 

carencias materiales que se miden de acuerdo a los estándares del Índice de 

Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 El hecho de dar una “asistencia” de capital para combatir ciertas necesidades 
cuantificables, es modificar el sistema de creencias de las comunidades indígenas 

porque implica introducir la premisa de que sus modos de vida han sido imperfectos 

y necesitan consumir lo que les falta para complementarse.  

 Sin embargo, cuando se tiene que en algunas áreas del país se sigue 
trabajando bajo la mink'a o minga, es decir, el trabajo colectivo hecho en favor de la 

comunidad, constituyente de reconocimiento social y de la construcción de identidad 

al interior de ella; se debe quebrantar esa visión debido a que trabajar para alguien 

sin recibir un pago en moneda involucra conceder la fuerza de trabajo e impide 

consumir o enfrentar cabalmente las carencias. 

 Aunado a ello, la búsqueda de una “mejor vida” trae consigo como efecto 

inmediato y continuo los flujos migratorios hacia las urbes creando círculos de 

pobreza (El Alto en el año 1985) alrededor de los centros productivos y 

                                                             
398 Defensoría del Pueblo, “Sin los Pueblos…”, Op. Cit., p. 20. 
 
399 Los bonos asistencialistas del Estado implican una articulación obligatoria entre donante-receptor, tiene por 
objeto subordinar políticamente al favorecido vía patrón moneda a intereses o relaciones clientelares, 
concluyendo en la neutralización de las movilizaciones indígenas (núcleo común) bajo temor de perder beneficios 
individuales materiales o económicos. 
 



197  

complicaciones al conseguir trabajo por su “cualidad” de indígena o cuando se 

obtiene, no se da en los mismos términos salariales (mano de obra barata) debido a 

la presencia discriminatoria y/o racial vigente en el país. 

 Entonces si no se tiene trabajo, no hay dinero y sin él, no hay forma de vivir ni 

lugar donde dormir, mucho menos se puede pensar en acceso a un sistema de salud 

eficiente, provoca inseguridad alimentaria y desnutrición.  Un caso de lo expuesto 

puede ser el pueblo yuqui, quien, de acuerdo a la Unidad de Gestión Territorial 

Indígena, la Central de Pueblos Indígena del Trópico de Cochabamba (CPITCO) y el 

Consejo Indígena Yuqui, revelaron que:  
[es] posible la desaparición de este pueblo, cuyos miembros tras siglos de vivir en el 

monte bajo sus propias normas, en pocas décadas y desde que fueron incorporados 

a la sociedad boliviana, se están muriendo por enfermedades que pueden ser 
prevenidas y tratadas, significando ello una virtual vulneración a sus derechos 

humanos, específicamente los derechos a la salud y la vida. 

El pueblo Yuqui después de haber sido contactado, ha vivido un paulatino proceso de 

etnocidio junto con la disminución de su población, producto de la pérdida de su 

sistema de gestión territorial, las enfermedades, la imposición de un sistema de 

creencias foráneo y la presencia de asentamientos sobre sus tierras que limitan sus 

derechos territoriales, lo que hace que se encuentren en el umbral de su desaparición 

como sociedad y cultura.400 

Otros pueblos que están en condiciones semejantes son los uru, ayoreo, weenhayek 

y los ese ejja, cavineño, tacana, machineriy, yaminahua de Pando. 

4. Titulación de Tierras Comunitaria de Origen (TCOs) o Propiedad Privada 
Las nociones de tierra y territorio actualmente son de las más debatidas en la 

academia latinoamericana y por los sujetos protagonistas indígenas que exigen su 

respeto y reconocimiento a cada una de las modalidades. Sin entrar en controversia, 

tomaremos “tierra” como la unidad de uso y explotación de un espacio físico 

geográfico con fines económicos o de subsistencia y; el territorio como el entorno 

donde se reproducen todo tipo de interacciones de una colectividad, lugar de 

dependencia para su existencia.  

 Ahora bien, la Constitución Política del Estado Plurinacional permite la 

propiedad individual o colectiva bajo el cumplimiento de una función social o 

económica (art. 56 y 393). La función social refiere al aprovechamiento sustentable 

de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos (art. 

                                                             
400 Defensoría del Pueblo, “Sin Los Pueblos…”, Op. Cit., p. 33. 
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56, 397, fracción II) y la económica como el empleo de la tierra en el desarrollo de 

actividades productivas conforme a capacidad de uso mayor del interés de la 

sociedad y su propietario (art. 397, fracción III). 

 El objetivo del actual Estado Plurinacional es fraccionar la propiedad colectiva 

y la visión de territorio de los pueblos indígenas porque de esta manera ya no tiene 

que lidiar con las voces de muchos, sino con la negociación de dueños de parcelas 

que viendo en la tierra una unidad de explotación productiva se identifiquen con la 

acumulación de capital por medida de productividad agrícola. 

 Implementar el individualismo agrario como forma de transitar de una 

estructura campesina a una de coexistencia con la capitalista es lo que se ha 

buscado en el país desde 1952, despojar de la identidad indígena o de “lo indígena” 

para asignar el rol de trabajador de campo rompiendo la estructura colectiva y 

carácter comunal del entorno donde se convive. 

 Por medio del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la puesta en 

marcha del saneamiento de tierras en el país, esto es, el proceso jurídico destinado a 

regularizar y consolidar el derecho de la propiedad agraria como estrategia 

gubernamental para evitar que los pueblos indígenas sigan preservando, 

(re)construyendo y transmitiendo a futuras generaciones las bases de sus 

identidades (modelos culturales, instituciones-autoridades, sistemas de justicia) en 

un lugar visto como el espacio físico necesario para su existencia (territorio) debido a 

que viene acompañado de una seguridad técnica jurídica de la propiedad, le da más 

valor económico y atrae inversiones para la producción por medio de la obtención de 

créditos.  

 Frente a ello, se tiene otro de los triunfos de la Marcha por la Dignidad y la 

Tierra en 1990, el reconocimiento de la figura de Tierra Comunitaria de Origen 

(TCO), el otorgamiento del derecho de propiedad colectiva hacia los pueblos 

indígenas para asegurar sus espacios geográficos de existencia, sin embargo, bajo 

el mandato del MAS, estos procesos de titulación se han realizado de manera 

pausada y desventajosa porque las autoridades gubernamentales en varias 

ocasiones se resisten a conceder a los sujetos este derecho y aceptar sus 

demandas; además existen constantes amenazas de invasión por parte de los 

campesinos y de las comunidades interculturales, quienes utilizan el argumento de 

que el otorgamiento de tierras son desmesuradas en relación al número de población 

indígena. Sin olvidar la promulgación de los decretos que han permitido la 

exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, parques 
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nacionales y territorios indígenas. Para ejemplificar lo expuesto, se tiene el caso del 

municipio de Caraparí en el departamento de Tarija:  
En Caraparí se viene dando un dilatado proceso de titulación de la TCO a favor delas 

familias guaraníes representadas por su capitanía Zonal APG-ZK, las cuales 

demandaron la titulación colectiva de su territorio ancestral, el cual se pretende 

atender a través de la titulación de una de las veinte comunidades del territorio, 

argumentándose que la población indígena al interior del municipio seria minoritaria 

con relación a la población total, incumpliéndose de esta manera toda la normativa 

vigente con relación a la titulación de las TCO en Bolivia.  

[…] el saneamiento de tierras se llevó adelante como un proceso de legitimación de 
las propiedades agrícolas y ganaderas, dentro de las cuales no existe reconocimiento 

alguno al derecho propietario ancestral de los pueblos indígenas. Esta situación se 

constituye en una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos 

constitucionalmente, y que se expresa de manera muy clara en el porcentaje de 

tierras que han sido saneadas de manera individual para familias identificadas como 

guaraníes, así como en la renuencia a aceptar la legitimidad que tiene el pueblo 

guaraní de Caraparí a demandar su restitución territorial, la que ha sido debidamente 
respaldada mediante el Registro de Identidad de Pueblo Indígena u Originario 

(RIPIO).401 

Otro caso es el del pueblo jatun killaca en el departamento de Oruro, quienes están 

siendo desplazados por los urus; migrantes que habían abandonado sus tierras y 

ahora vuelven para sembrar quinoa, más, las formas de producción agrícola con 

productos químicos en las tierras. La Defensoría del Pueblo lo explica así: 
Las autoridades originarias del Suyu Jatun Killacas Azanaques JAKISA manifiestan 
que el proceso de saneamiento y titulación de territorios se desarrolla con algunos 

problemas como de límites con los Urus Chipayas; los reclamos de los residentes que 

debido al auge de la quinua están volviendo de las ciudades al campo a reclamar sus 

tierras que muchas veces ya están ocupadas por otras personas, el otro problema es 

que existen algunas personas que tienen plata utilizan tractores y siembran en gran 

cantidad utilizando químicos y no dejan descansar la tierra, mientras otras personas 

siembras poquito y hacen descansar la tierra.402 

La propiedad privada está prevaleciendo en el Estado Plurinacional sobre la colectiva 

bajo la lógica de función económica con beneficio a los propietarios ganaderos y 

agroindustriales más que a la sociedad, la urgencia del gobierno es finalizar este 
                                                             
401 Defensoría del Pueblo, “Sin los Pueblos…”, Op. Cit., p. 57. 
 
402 Ibíd., p. 59. 
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proceso en 2016 -2017 en los departamentos de Santa Cruz y Beni por ser las 

regiones “más productivas” del país, tan solo en la región cruceña se “dotó más de 

4.000 títulos […], cifra histórica que beneficia a pequeños, medianos y grandes 

productores”403, sin mencionar a los pueblos indígenas del territorio. 
5. Discurso “Nación” o mestizaje 

La nación y “lo mestizo” en la región latinoamericana fungieron como puntos de 

cohesión o integración en la conformación de los Estados bajo un bloque social 

dominante. Después de las independencias durante el primer cuarto del siglo XIX en 

el continente, un selecto grupo de personas empleando el discurso de representación 

de una totalidad (nación) que comparte diversos vínculos (históricos, culturales, 

religiosos, idioma, territorio, gobierno, entre otras) se confirió la capacidad de dirigir a 

los componentes de cada territorio debido a la conformación “híbrida” de sus 

habitantes o de carácter mestizo (mezcla biológica de “razas”) 404 
 El mestizaje no solamente es parte de una clasificación colonial racial de 

dominación jerárquica social, responde también a un discurso político de Estado. En 

el caso boliviano, el vicepresidente Álvaro García Linera define nación como “la idea 

de un ancestro común y la voluntad de un destino colectivo único, la certidumbre de 

una pertenencia social trascendente en la que las personas inscriben sus luchas, sus 

creencias fundamentales y el futuro de su descendencia.”405 

 Desde la plataforma gubernamental la nación es una “riqueza” común que 

engloba idiomas, festividades, símbolos de identidad (bandera de la República, 

wiphala, himno), instituciones, el territorio o “patria” donde se nació y el 

compartimento de una Historia oficial que están construyendo los más de 10 millones 

de habitantes en Bolivia.  

 Por lo tanto, toda persona que nace en dicho suelo tiene una identidad 

nacional boliviana y cuando se trata de población diferenciada, es decir, “indígena”, 
se contempla como parte de la identidad nacional compuesta o “bolivianos 

                                                             
403 Fernando Rojas Moreno, “INRA fija 2016 para acabar saneamiento en Santa Cruz”, [en línea], 
eldeber.com.bo, Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/economia/inra-fija-2016-acabar-saneamiento.html, 
[consultado: 05 de marzo de 2017]. 
 
404 El término raza como se expuso a lo largo del trabajo no existe. El Proyecto Genoma Humano en el año 2000 
demostró que todos los seres humanos comparten entre el 99. 98 y el 99. 99% de la información genética, lo que 
demuestra que este término no tiene ningún significado biológico (científico) sino social. Cfr. Arturo Barba 
Navarrete, “Llega el fin de las razas”, [en línea], reforma.com, Dirección URL. 
http://reforma.vlex.com.mx/vid/llega-fin-razas-81246726, [consultado: 05 de marzo de 2017].  
 
405 Álvaro García Linera, ¿Qué es la Nación?, Bolivia, 2013, p. 2. 
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indígenas” lo que equivale a decir que antes de ser lo que realmente son o definirse 

a partir de ciertos rasgos específicos que los distinguen de lo estatal-homogéneo 

deben autoproclamarse como “bolivianos” para darle un sentido a su identidad. A 

continuación, se detalla el argumento: 
[…] todos los que nacemos en nuestra […] patria somos bolivianos y poseedores de 
una identidad nacional boliviana. Y una parte muy importante de los bolivianos 

poseen una identidad nacional compuesta; pertenecen a naciones culturales 

indígeno-originarias aymara, quechua, guaraní, moxeña, uru, yuracaré, entre otras. La 

diferencia entre los que somos bolivianos y los que somos bolivianos que tenemos 

una identidad nacional indígena no es que unos somos indígenas y otros mestizos; 

esa es una falsa diferencia. La diferencia es que unos somos bolivianos y otros 

somos bolivianos indígenas. En este segundo caso se trata de una identidad 

compuesta. 
En sentido estricto, todo ser humano del mundo es biológicamente mestizo; por 

nuestra sangre fluyen todas las sangres. Y culturalmente, toda cultura e identidad no 

es pura, ni se mantiene estática […]. Al contrario, toda cultura se enriquece 

permanentemente de los conocimientos, de las practicas, costumbres, tecnologías y 

alimentos de otras culturas, pero organizadas y significadas por un núcleo propio que 

ordena las influencias externas. 

Todas las identidades y naciones del mundo tienen algo de mestizas.406 

De manera curiosa el vicepresidente García Linera ubica el mestizaje como algo 

biológico, atribuyéndoselo a la “sangre”, a las prácticas e influencias culturales, las 

tecnologías y no como un concepto inexistente ante la comprobación científica del 

genoma humano. En contraste, el núcleo que ordena las influencias externas y dirige 

la composición de las diversidades internas es el Estado. De esta manera, a través 
de los censos poblacionales tiene la capacidad de medir cómo se concibe la nación, 

hacia dónde va el proyecto político que busca una “común-unidad de la totalidad de 

los habitantes”.  

 El censo del año 2012 presentó que el nivel de auto-identificación indígena 

fue a la baja en comparación del 2001; de 5 millones 130 mil 081 (62%) 

aproximadamente en una población total de 8, 274, 325407 a principios de siglo XXI a 

                                                             
406 Ibíd., p. 4. 
 
407 s/a, “En el censo de 2001 Bolivia tenía 8.274.325 habitantes; ¿cuánto creció hasta 2012?”, [en línea], 
erbol.com.bo, Dirección URL: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21112012/en_el_censo_de_2001_bolivia_tenia_8274325_habitantes_c
uanto_crecio_hasta_2012, [consultado: 05 de marzo de 2017]. 
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4, 199, 977408 (42%) de 10, 059, 856 habitantes. Lo anterior, no puede entenderse 

sin analizar la pregunta 29 del cuestionario a llenar que indicaba lo siguiente: “Como 

boliviana o boliviano ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario 

campesino o afro boliviano?” dejando como respuesta las opciones: a) alguno de los 

36 pueblos reconocidos, b) “No pertenece” y c) “No soy boliviana o boliviano”.409 

 La elección mayoritariamente elegida fue la “no pertenencia” o “ninguno” con 

4, 032, 014 habitantes410, lo que provoca especular sobre la efectividad del discurso 

gubernamental de “lo nacional” como referente identitario boliviano, la preferencia de 

lo “cholo” o “mestizo” a pesar de que no existían esas palabras en las papeletas del 

censo y; el cambio de sistema de creencias se manifiesta e induce una asimilación 

debido a los puntos precedentemente citados como el reconocimiento estatal y 

ejercicio de una autonomía limitada; la implantación de las autoridades comunitarias; 

división y formación alterna de organizaciones; la desvinculación con el territorio; la 

prevalencia de la propiedad privada; flujos migratorios a zonas urbanas u otros 

países e identidades utilitaristas para la obtención de tierras con la finalidad de la 

acumulación de capital, hecho preocupante porque en un futuro el repliegue de la 

autoadscripción indígena puede traer consigo la sumisión ante la imposición de la 

identidad nacional homogénea del Estado y la no lucha por el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas en territorio boliviano.   

Ante la concentración de poder del Estado Plurinacional, la pregunta final es ¿el núcleo 

comunitario de las formaciones sociales abigarradas en Bolivia puede ser disuelto y 

agregado a una lógica liberal? Cuestionamiento que solamente los pobladores que habitan 

ahí podrán contestar y combatir en su accionar cotidiano. 
 
 

 

 

 
                                                             
408 s/a, “El 42% de la población boliviana se declaró perteneciente a un pueblo indígena-originario”, [en línea], 
soldepando.com, Dirección URL: http://www.soldepando.com/httpwww-soldepando-comp25350/, [consultado: 05 
de marzo de 2017]. 
 
409 Cfr. Instituto Nacional de Estadística, “Cuestionario Estado Plurinacional De Bolivia. Censo Nacional De 
Población Y Vivienda 2012”, [en línea], ine.gob.bo, Dirección URL: 
http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/pdf/BoletaCensal2012.pdf, [consultado: 05 de marzo de 2017]. 
 
410 s/a, “Censo 2012: El 69% de los bolivianos dice no pertenecer a ninguno de los 36 pueblos indígenas 
reconocidos por la Constitución”, [en línea], la-razon.com, Dirección URL: http://la-
razon.com/index.php?_url=/sociedad/Censo-bolivianos-pertenecer-pueblo-indigena_0_1879612128.html, 
[consultado: 07 de marzo de 2017].  
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Repensar el Presente o Consideraciones Finales 
 

Creo en Evo Morales salvador de la patria, iluminado, omnipotente, infalible e incuestionable. 
Creo que es hijo único y verdadero, su palabra es la ley y todo lo que sale de su boca es 
siempre la pura verdad, y nada más que la verdad.  
 
Creo en su bondad, pues regala a los niños el Bono Juancito Pinto, para que no abandonen la 
escuela, y el Bono Juana Azurduy a las madres para que no mueran de hambre. Regala 
viviendas sociales y canchas de césped sintético por todo el país. Allí donde no hay nada hoy 
hay un coliseo; allí donde no hay salud hoy hay una ambulancia. Y todo ese gran cambio ha 
salido de sus generosas manos.  
 
Evo Morales, luchador contra la pobreza, es el único que conoce el sufrimiento de su pueblo y 
por eso es el único que puede representarlo. Dispuestos estamos todos a amarrarle mil veces 
los zapatos […]. 
 
Si Evo y sus inversiones no usan licitaciones públicas y muchas veces los fondos se 
depositan en cuentas privadas, como en el caso del Fondo Indígena, no es por falta de 
honestidad, es por demasiada honestidad […]. 
 
Si Evo dice que debemos destruir nuestros bosques para ejercer nuestro derecho a 
contaminar la tierra es porque quiere descolonizar el consumismo y descolonizar la 
depredación, y tiene toda la razón. Ser guardabosques es cosa de colonizados y de 
primitivos, como dice nuestro líder, nuestro hermano […] 
 
Criticar a Evo es racismo. Criticar a Evo es neoliberalismo. Criticar a Evo es ser de derecha. 
Criticar a Evo es ser colonizado y, peor todavía, criticarle es ser desagradecido. El sí para Evo 
debe ser ciego, sordo y mudo.  
 
El sí para Evo debe ser el sí de un pueblo que no tiene más que una salida, más que una 
puerta, más que una sola esperanza, una sola idea, una sola cara, una sola cabeza. 
 
Cuando Evo habla que callen los abogados porque él es la ley. 
Cuando Evo habla que callen los movimientos sociales porque él es el pueblo. 
Cuando Evo habla que suspiren las mujeres porque él es el hombre soñado. 
Cuando Evo habla que obedezcan los hombres porque él es el salvador. 
Cuando Evo habla que no pregunten los periodistas porque él no puede rebajarse a 
responder a sus agresiones. 
Cuando Evo habla que callen los imperialistas y los capitalistas, porque él es el indígena que 
el planeta estaba esperando para su redención. 

 
María Galindo, Credo Evista, miembro de Mujeres Creando.411 

 
 

 

Repensar el presente significa que lo primeramente reflexionado debe volver a forjarse a 

partir de reunir elementos o hechos dispersos que han sido selectivamente organizados y 
relacionados para producir síntesis. La(s) (numerosas) síntesis o producción teórica para 

pensar América Latina y el Caribe puede(n) plantearse sobre la significación de lo histórico-

social en el continente, (re)construir este proceso a partir del estudio de estructuras socio-

                                                             
411 Rev. María Galindo, “Credo Evista”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://paginasiete.bo/opinion/2015/10/14/credo-evista-73381.html, [consultado: 08 de marzo de 2017]. 
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económicas, culturas y simbólicas, sus crisis, aglutinaciones y modificaciones cualitativas. 

 Cada conjunto de estructuras sociales heterogéneas produce por sí mismas, 

posibilidades varias de interpretación de los acontecimientos, por ello, no basta aplicar 

teorías existentes, sino que es necesario producir más teoría(s), ideas o categorías sobre las 

articulaciones de las especificidades locales/concretas y no la recolección de datos 

fragmentados para generalizar el accionar interno-externo de los Estados latinoamericanos. 

 Una de las propuestas en el texto es que para estudiar el origen y desenvolvimiento 

de cada una de las formaciones estatales latinoamericanas debemos indagar la diversidad 

de sus condiciones histórico-estructurales concretas; la forma primordial (relación Estado-
sociedad) y las crisis o formas de descomposición en lo político-social. Rastrear los puntos 

de articulación de lo que estuvo en conflicto hasta llegar al momento constitutivo (actual) del 

Estado.  

 Optar por examinar las formaciones estatales desde las causas de dónde surge ese 
modo de ser y desde qué punto de quiebre se originó (nacional-internacional) previene 

actitudes de sorprendimiento ante los sucesos acontecidos como el arribo al gobierno de 

Mauricio Macri en Argentina; las acusaciones de corrupción al expresidente Ollanta Humala 

de Perú y Michelle Bachelet de Chile; la aprobación del "impeachment" a Dilma Rousseff en 

Brasil; el fortalecimiento del capitalismo en Ecuador y Uruguay bajo los mandatos de Rafael 

Correa y José Mujica respectivamente; la restitución de las relaciones diplomáticas Cuba-

EEUU; la militarización continental; el incremento del crimen organizado y narcotráfico; la 

polarización de la sociedad y el quiebre del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela e 

incluso la victoria de Donald Trump en Estados Unidos; entre muchos otros hechos que 

continúan o se van constituyendo por todo el continente. 

 El análisis de las formaciones primordiales nos alejará de los estudios que plantean 
una “nueva derecha” continental y su capacidad de movilización del pueblo porque dejará de 

plantear al segundo desde una postura romántica, el pueblo también puede ser reaccionario, 
es decir, decide desmovilizarse o neutralizarse para dejar de luchar contra quienes 

sustentan el monopolio político-económico. Sin embargo, dicha pasividad no es consumada 
sin la modificación previa de los sistemas de creencias o la predominancia de la hegemonía 

negativa sobre éste y, para ello es menester considerar el conjunto de ideas posicionadas 

que permiten configurar su realidad social. Entonces, los problemas surgidos de las 

perspectivas ideológicas, la clasificación y determinación de lo “antropocéntrico-racional” de 

las interpelaciones siguen siendo decisivas en la configuración de las interacciones político-

económica y sociocultural.  
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 En fin, solidarizarnos con Nuestra América no es únicamente tener una actitud 

latinoamericanista – antiimperialista a la lejanía, sino el verdadero interés por romper con 

actitudes etnocéntricas de producción de conocimientos (organicidad intelectual 

latinoamericana), investigar diversas fuentes del mismo -no solamente en libros- para 

conocer cómo se está (re) pensando el presente latinoamericano desde la heterogeneidad 

de nuestros pueblos, comprender que al interior de cada país existen visiones diferenciadas 

sobre la construcción de las relaciones sociales existentes; retomando lo que la editorial 

boliviana Los Amigos del Libro propugnaba: “no leer/informarnos sobre lo que Bolivia [cada 
país] produce es ignorar lo que Bolivia [cada país] es.” Ignorar no es únicamente sinónimo 

de desconocer, sino, es desechar lo que otras personas tienen que decir sobre su lugar de 

origen y el territorio que compartimos; de esta manera, de América Latina y la región 

caribeña uno/a debe tener como objetivo aprender y aprehender de ella junto con sus 

habitantes.  
 Por otro lado, el Credo Evista empleado para asentar las reflexiones próximas no 

debe ser considerado como dedicatoria hacia una persona sino como la crítica a todas las 

formas de dominación-explotación en las diversas latitudes latinoamericanas, va dirigido 

hacia la dirección estatal y gubernamental, hacia aquellas personas quienes creen que el 
pueblo y su organización con resistencia permanente se deben a ellos y su aparato 

burocrático. 

 El Estado como antítesis de comunidad o “lo comunitario”, es un aparato de una 
clase social o bloque hegemónico para dominar al otro ya sea de una manera paulatina y 

encubierta, autoritaria o un intento de combinación de ambas. El modo paulatino y 

encubierto es el representado con la paradoja señorial, es decir, “pese a las grandes 

movilizaciones populares que marcan a la sociedad […] y sus más profundas crisis, bajo 

diversas máscaras, la tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder”.412 
Las clases dominantes aceptan ser gobernadas políticamente por el bloque del oprimido 

bajo la condición de no cuestionar su acumulación de capital; de ahí que “aún en el 

momento mismo del auge de las masas, los pueblos miran a veces como su liberación […] 

suele no ser [más que] una disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos.”413  

 Por lo que respecta a la actitud autoritaria del Estado, éste trata de reemplazar las 

formas de organización autónomas que denuncian el monopolio de las relaciones de poder a 
                                                             
412 Luis Antezana, “Dos Conceptos En La Obra De René Zavaleta Mercado: Formación Abigarrada Y Democracia 
Como Autodeterminación” en Pluralismo epistemológico, CLACSO/CIDES-UMSA/Muela del Diablo Editores, 
Bolivia, 2009, p. 123. 
 
413 Ídem. 
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través de su neutralización o corporativización. Nada que éste fuera de su control es 

“racional” o válido para su visión de (re)producción de vida.  

 Ahora bien, en el caso de Bolivia, no puede negarse la importancia de Evo Morales 

como dimensión simbólica al ser el primer presidente constitucional con ascendencia 

aymara en un país que hasta antes de 2012 se consideraba mayoritariamente indígena; la 

aprobación de la Constitución de 2009; el reconocimiento de 36 pueblos originarios 

(incluyendo población afrodescendiente) y sus derechos específicos; la noción de 
despatriarcalización y derechos de las mujeres, de la niñez y juventud; la renovación de la 

clase política, las autonomías departamentales, regionales e indígenas, entre otras.  

 En el tema económico, la recaudación de recursos monetarios consecuencia de la 

bonanza de los precios altos de materias primas a nivel mundial414; superávit manifestado en 

la inversión pública, intento de erradicación de la pobreza extrema de 38.2% (4 de cada 10 

bolivianos en el año 2005) a 17.3% en 2014415; planes de acceso a la salud416 y educación, 

el 95% de la población [sabe leer y escribir en español], “siete de cada diez bolivianos tienen 

techo propio y, un 78% de los pobladores cuenta con energía eléctrica, 66% con agua 

potable y 70% con sistemas de alcantarillado.”417 

 Lo antedicho contribuye a que en la última década preexista una proyección 

internacional estable de Bolivia frente a la sociedad internacional, sin embargo, todos estos 
elementos se basan en la preconcepción interna de lo estatal-nacional (Estado unitario) y su 

carácter de Leviatán (centralismo) como particularidad para la toma de decisiones en su 

espacio de influencia. 

 Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia se tiñe con las resonancias de sus 

restos coloniales, los cuales se ha comprobado, no son remanentes sino la continuidad de 

los mismos; desde un Estado con pensamiento liberal proliferando el colonialismo interno 

                                                             
414 En el año 2016 la renta petrolera (gas natural e hidrocarburos) disminuyó en más del 50% respecto a los 
ingresos obtenidos por ese rubro en el 2015. En 2015 se recibieron 3, 837, 000 dólares y en 2016, 1, 746, 000 
dls.; una reducción de 2, 091, 000 dólares. Cfr. J.C. Palacios V, “La renta petrolera disminuyó el 2016 en más del 
50 por ciento”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/economia/2017/1/23/renta-
petrolera-disminuyo-2016-ciento-124740.html, [consultado: 08 de marzo de 2017]. 
  
415 s/a, “Bolivia reduce la pobreza extrema 20,9 puntos porcentuales en nueve años”, [en línea], la-razon.com, 
Dirección URL: http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-reduce-pobreza-extrema-
porcentuales_0_2517348293.html, [consultado: 08 de marzo de 2017]. 
 
416 El acceso a los servicios de salud no es “universal”. El 30% de la población está afiliada a la Caja Nacional de 
Salud (CNS), 3, 200, 000 personas; de esa cifra el 42% corresponde al departamento de La Paz. Cfr. s/a, “Hay 
asuntos importantes”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/opinion/drina-
ergueta/2017/2/21/asuntos-importantes-128036.html, [consultado: 08 de marzo de 2017]. 
 
417 Jorge Abrego, “Bolivia es más mestiza que indígena”, [en línea], el país.com, Dirección URL: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/06/actualidad/1375814823_694555.html, [consultado: 09 de 
marzo de 2017]. 
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hasta la reproducción del capitalismo basado en el sector primario-exportador como modelo 

de producción económico, son características del “proceso del cambio” que se enarbola 
como alternativa en el sistema-mundo. Un cambio que debió observarse cualitativa - 

cuantitativamente después de los incidentes acontecidos entre los años 2000 – 2005 y no 

como fueron fusionados utilitariamente en una persona que define lo revolucionario o no de 

las transformaciones perseguidas de un proceso histórico permanente.  

 La renovación de la clase política se efectuó, pero las instituciones quedaron. No 

porque los que permanecieron bajo una continua exclusión ahora ocupen los órganos del 

Estado significa que habrá una transformación real de las instituciones 

coloniales/republicanas, esto, sumado al sistema de creencias, actitudes y anhelos que se 

superponen dentro y fuera de las instituciones sobre lo que puede y deber ser un Estado 

Plurinacional. 

 El Estado adherido a una lógica liberal no es compatible con la existencia de la toma 
de decisiones del pueblo o colectividad sino una forma de estrategia para su ruptura. La 

concepción basada en el individuo al extrapolarse a la política, responde a intereses 

particulares y ajenos del pueblo, el Estado solo se refiere a él en época de elecciones como 

aparente principio de soberanía, pero, sus decisiones como formación para la articulación 

política son mermadas al imponérseles la cláusula de “un elector, un voto”; el consenso para 

ser representado y dominado a su nombre se impone. 

 El gobierno del MAS-IPSP después de once años de régimen político, cuenta con 

todos los recursos institucionales y no institucionales, los aparatos ideológicos-represivos 

para desplegar su visión de lo que es “la política” y el “Estado”. Ha puesto en práctica la 
hegemonía negativa a partir del discurso de que hay una representación “indígena originario 

campesina” y del “Estado Plurinacional”, es decir, no más un Estado Aparente y si un 

“Estado Integral” con ciudadanía y democratización social plena. Lo preliminar, intenta dotar 

de sentido la preponderancia de Evo Morales como el director del cambio (caudillismo) en 

Bolivia, enfoque masificado en sus medios de comunicación que buscan perpetuar su 

mandato en forma de “redención política” o “fe movilizadora” de los bolivianos. 

 En contraste, cuando existen medios independientes u otras visiones al interior del 

país como las ONGs que critican el accionar estatal o el monopolio de la política que ha 

creado el gobierno; el Partido oficialista emplea amenazas, asfixia financiera, 

criminalización, las clasifica como “derecha” o “agente del imperialismo” que atenta contra la 

gobernabilidad (de élites y oligarquías), menosprecia el derecho al desacuerdo, la disidencia 

y el debate ideológico del proyecto político-económico más allá de la Vicepresidencia y de 

sus Ministros-intelectuales. 
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 El Estado al intentar “integrar” a la población piensa en su adaptación a la economía 

de mercado por medio de la subordinación del pueblo con la desorganización y agresión a 

los espacios donde históricamente se han conjuntado los movimientos sociales; aplica una 

táctica de corporativización de dirigentes y creación de organizaciones paralelas -a veces 

operan como brazo represivo estatal- como en los casos de la CIDOB y CONAMAQ, busca 

mantener en bajo perfil al pensamiento crítico interno y desinformar a la opinión 

internacional.  

 De igual forma, es mordaz que se enarbole que la población indígena votó por sí 

misma y no colabore en la toma de decisiones del gobierno, se tiene un Partido político que 
rige a las diversidades sin respetar el modelo de rotación y visión de la autoridad como 

servicio, su afecto hacia la comunidad o reafirmación de pertenencia. Actualmente, el 
concepto de autoridad es equivalente de adquirir ventajas, privilegios y/o ganancias 

individuales; y no el respeto a la toma de decisión del colectivo, lo que delega a los pueblos 

indígenas a ser fervientes marchistas en desfiles, participes con vítores y aplausos en 

eventos partidistas.   

 Entonces, tenemos que, si la lógica liberal se adentra más en las formas de 

organización diversas (ayllus, markas, capitanías, TIOCs) y la población se empieza asimilar 

a los rasgos de la sociedad capitalista, la incorporación de sus instituciones políticas perderá 

vigencia debido a que habrá una menor cantidad de pueblos indígenas que luchen para que 

sean reconocidas por el Estado Plurinacional.  

 Por lo que se refiere al control del órgano electoral y poder judicial para modificar una 

Constitución Política en beneficio de dos personas concretas o para que un determinado 

partido gane, El MAS-IPSP utiliza la idea de larga exclusión clasista y discriminación política 

identificada en la ascendencia étnico-cultural del presidente para conseguir apoyo electoral y 

a la vez busca una forma de implementar el servilismo de los miembros del gabinete y otros 

funcionarios públicos que tengan injerencia en el Estado. 

 La servidumbre voluntaria, se analizó, elimina toda forma de dialogar con el pueblo 

boliviano porque como tal no puede existir, solamente se reproducen órdenes del “jefe”, 

eliminando la deliberación o capacidad analítica; aquellos que la implementan son 

mandados a casa (despedidos) bajo acusación de morder la mano que les da de comer. 

 El reconocimiento de la pluralidad de sujetos políticos no implica admitir sus ideas, 

sino, “reconocer que son miembros con igualdad de derechos dentro del mismo Estado, que 

pueden ejercer libertades y, por lo tanto, tienen opiniones diferentes y con los cuales hay 

que dialogar, a veces enfrentarse, negociar o componer políticamente, en el caso 
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parlamentar las decisiones comunes para el país.”418 Empero, cuando existe un 

reconocimiento selectivo y alianzas corporativas, además de las antiguas oligarquías 

(principalmente en el oriente del país y la Amazonia) que tienen la capacidad de 

desestabilizar el territorio (p. ej. el conflicto de 2008) se puede hablar de que existe una 

concentración de poder que apoya un proyecto de clase compuesto, basado en la 

reproducción de las estructuras sociales (dominado-dominante) y de desigualdad 

económica. 

 La desigualdad social proviene del modelo económico del Estado Plurinacional que 

se equipara básicamente a la construcción del Estado-nación que predominó a mediados del 

siglo XX en el continente latinoamericano, en el cual la figura estatal iba a la par del 
desarrollo capitalista, la modernización del país se basaba en un enfoque desarrollista 

cepalino (centro-periferia); las leyes del comercio internacional figuraban como eje para 

solventar los programas y políticas públicas junto con la búsqueda de formar una clase 

media urbana, pero, la caída de los precios de las materias primas o deterioro de los 

términos de intercambio provocaba déficits y crisis económicas debido a que nunca se 

consolidó una industrialización sino se priorizó las exportaciones del sector primario-

exportador.  

 No se debe olvidar que este plan, cede a la mercantilización general de la tierra y se 

verifica en el ataque para acabar con la tierra colectiva para desplegar un proyecto 

campesino de desarrollo capitalista (no sembrar para uno sino para la demanda de otros) 

con el saneamiento de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria bajo la idea que el 

terreno tendrá más valor y atraerá inversiones o créditos para mejorar la producción.   

 El Partido del gobierno ha sabido usar la estrategia de “palo y zanahoria”, 

últimamente más el palo, para mantener su preeminencia y beneficios económicos 

derivados de la venta de los componentes de la naturaleza como recursos, enfatizando la 

expansión de la frontera agrícola para favorecer a los sindicatos cocaleros (CSCIOB) en su 

producción; pese a ello, no se cuentan estudios gubernamentales periódicos serios ni 

académicos que expresen hacia donde se dirige el excedente de la hoja de coca, a pesar de 

que se diga que existe un monitoreo y control para la reducción de ella. 

 El diseño de consolidación del capitalismo boliviano se ha acoplado a la reproducción 

del orden patrimonialista del bloque latifundista (el cual no fue eliminado, solamente limitado) 

y ganadero en las regiones mencionadas de las antiguas oligarquías, se prioriza los 

intereses de la expansión de capital comercial de algunos aymaras-quechuas, el financiero 

                                                             
418 Luis Tapia Mealla, El Leviatán Criollo, Bolivia, Autodeterminación, 2014, p. 60. 
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internacional, la agroindustria (transgénicos) y capitalismo de Estado gestionado por la 

nueva burocracia. El símbolo de desarrollo que introduce el capitalismo de que entre mayor 

acumulación habrá más producción de bienes, no está premeditado en satisfacer 

necesidades sociales sino de servir como soporte para un incremento de dividendos a los 

propietarios o bloque social dominante. 
 El discurso del respeto a la “Madre Tierra” o Suma Qamaña gubernamental, su 

imagen antiimperialista dirigido hacia Estados Unidos y al neoliberalismo no compagina de 

manera coherente, porque por un lado remite a la no injerencia de factores externos, pero se 

tiene que Argentina, Brasil, China, Chile y en menor medida Rusia, solventan el esquema 

del Estado Plurinacional al consumir de su agricultura y extractivismo (minería y 
commodities agrícolas), características del capitalismo dependiente.  

 Una minería y proyectos de infraestructura (planta nuclear, aeropuertos, represas, 

ferrovías, carreteras, etc.) han entrado en lugares donde los gobiernos declarados 

neoliberales nunca pudieron, ahora, no les importa acabar con las Reservas Naturales ni 

territorios indígenas mientras se cumpla con la producción necesaria y traslado a los socios 

sudamericanos; se obtenga la inversión directa china o del Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, las reivindicaciones de reconocimiento 

pluricultural que han acompañado el ascenso del MAS-IPSP fueron abandonadas, ni 

siquiera con la supuesta nacionalización de los hidrocarburos (renegociación de contratos) 

se logró una mejor compensación de la economía, sino se formó un paliativo de la pobreza 

que puede reposicionarse con la caída del precio del petróleo y gas.  

 Asimismo, al cuestionar el concepto de nacionalización como un acto “progresista”, 

se debe aclarar que en la mayoría de los casos se le ha empleado como un patrón burgués 

que responde a pautas de acumulación de capital por parte del grupo dominante. En el caso 

concreto de Bolivia, las nacionalizaciones han sido proyectos incipientes, asimilatorios e 

incluso oligárquicos-señorial (o paradoja señorial) como el del actual proyecto político del 

MAS que aspira a reconstruir al pueblo bajo su imposición hegemónica socioeconómica y 

cultural. René Zavaleta lo explica de la siguiente manera:  
[En Bolivia] no se puede decir que el proyecto nacional sea por fuerza también el 

proyecto popular. Hay una primera experiencia hegemónica nacional popular que es 

la de la Central Obrera Boliviana (COB), pero es un proyecto primario en absoluto. 

Existe en segundo lugar el proyecto nacionalista revolucionario, que se asemeja a las 
formas populistas de asimilación, proyecto occidentalizador y unificador. Existe, por 

último, el proyecto oligárquico señorial, que aspira a la supresión y a la reconstrucción 
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de lo popular al servicio de su imposición hegemónica.419 P. 56 

Por tanto, no debemos confundir al crecimiento económico como una causante directa en la 

reducción de la desigualdad social. Si bien los datos expuestos a lo largo de la investigación 

nos permiten imaginar una mejor distribución de la riqueza en el pueblo boliviano, es debido 

al encubrimiento que fomentan las políticas públicas asistencialistas como los bonos 

(“Juancito Pinto”, “Juana Azurduy”, “Renta Dignidad”) y otros apoyos gubernamentales 

(regalar tabletas y equipos de cómputos en escuelas de zonas rurales, construcción de 

canchas deportivas, pavimentación de calles, etc.) que bajo la discursividad de “mejorar la 

calidad de vida” solo condicionan a vivir a los sectores sociales a los que van dirigidos estos 

“beneficios” bajo un régimen prebendal-clientelar, despolitizándolo y haciendo su existir 

dependiente del financiamiento otorgado por el excedente de los precios de las materias 

primas, eje rector dentro del cual gira la economía boliviana.  

 Además, destacar que su objetivo en el contexto internacional es demostrar el 

cumplimiento cabal de las exigencias estadísticas registradas como parte del Desarrollo 

Humano y calificadas por los organismos internacionales (PNUD-ONU, FMI, BM); cuestión 

inusual en un gobierno que desde el año 2006 critica la ideología neoliberal de clasificación 

de necesidades para la reproducción de la vida humana. 

 En resumen, a más de dos lustros de régimen del MAS-IPSP se tiene que 

comprender que no hay hombres imprescindibles, sino causas indispensables. El Estado 

Plurinacional no fue pensando a partir de individualidades sino construido a través de luchas 

y resistencias, características admirables de los pobladores de Bolivia. Es curioso que, en 

noviembre del año 2016, el Partido oficialista y su “proceso del cambio” que fue inducido a la 

presidencia por las movilizaciones de la Coordinadora del Agua, ahora esté envuelto en el 

mismo tema, pero, desde el bando opuesto; por falta de previsión, mantenimiento y errores 

de gestión debe racionar cada tres días el acceso del principal líquido para la vida en 94 

zonas de la Paz. 

 Lo anterior, es representación simbólica del deterioro de un cambio que nunca fue y 

que no ha sido en otros espacios geográficos continentales a pesar de proclamarse 

“Revolución Ciudadana”; “Socialismo Comunitario del Buen Vivir” o “Revolución Democrática 

y Cultural”; “Bolivarianismo”; “Socialismo del siglo XXI”; “Sandinismo Revolucionario”. 

Eslóganes que encubren concentración de poder, caudillismo, servilismo político, 

continuación del neoliberalismo con sus especificidades locales, reducción de los derechos 

                                                             
419 René Zavaleta Mercado, “Nacionalizaciones” en Obra completa. Tomo III, Vol. II: Otros escritos 1954 - 1984, 
Bolivia, Ed. Plural, 2015, p. 246. 
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de los trabajadores y organizaciones sociales; vicios como la corrupción420 y tráfico de 

influencias; engaño y desmovilización.  

 Por ello, entre la población del continente se tiene a una generación de “la desilusión” 

y otra del “desencaje”. La primera, son aquellas personas que se han movilizado desde las 

décadas de 1970 – 1980, quienes sobrellevaron los primeros embates del neoliberalismo, 

participaron en las movilizaciones y victorias de los procesos singulares de cada territorio 

que llevaron a posicionar gobiernos “progresistas” y estando éstos a la cabeza del Estado se 

opusieron a la agenda de los movimientos sociales que los coadyuvaron a establecerse ahí. 

 En lo que se refiere a la generación del desencaje, es la población que estando en la 

niñez y juventud se desenvolvió con un discurso gubernamental de “izquierda” y han vivido 

un accionar que se ha ido alejando de dicha postura al reproducir los vicios descritos 

precedentemente, pero, sobre todo, le han sido negados los espacios e interés para dialogar 

y escuchar propuestas que puedan generar novedades políticas para las generaciones 

futuras. Para contrarrestar esto, los latinoamericanos debemos entender que: 
[…] los procesos históricos de cambio no consisten, no pueden consistir, en la 

transformación de una totalidad históricamente homogénea en otra equivalente, sea 

gradual y continuamente, o por saltos y rupturas. Si así fuera, el cambio implicaría la 
salida completa del escenario histórico de una totalidad con todos sus componentes, 

para que otra derivada de ella ocupara su lugar.  

[…] 

Y el debate sobre si eso ocurre gradual y linealmente o por ‘saltos’, y que suele pasar 
como una confrontación epistemológica entre el ‘positivismo’ y la ‘dialéctica’ es, en 

consecuencia, meramente formal. No implica en realidad ninguna ruptura 

epistemológica. Puede verse, así, que lo que lleva a muchos a desprenderse de toda 

idea de totalidad es que las ideas sistémicas u orgánicas acerca de ella han llegado a 

ser percibidas, o sentidas, como una suerte de corsé intelectual, porque fuerzan a 

homogeneizar la experiencia real, y de ese modo a verla de modo distorsionado. 

[…] 

Desde una perspectiva orgánica o sistémica de la totalidad histórico-social, toda 
pretensión de manejo de totalidades histórico-sociales, en especial cuando se trata de 

                                                             
420 Por ejemplo, en el caso boliviano no se debe dejar de lado el accidente aéreo del vuelo 2933 ocurrido el 28 de 
noviembre de 2016 en Colombia (Cerro Gordo, Antioquía) donde hubo 71 muertos (incluidos 22 jugadores del 
club de futbol brasileño “Chapecoense”, quienes jugarían la final de la Copa Sudamericana 2016 frente al equipo 
colombiano “Atlético Nacional”), y donde estuvo involucrada la empresa boliviana “LaMia”. Después de las 
investigaciones pertinentes se encontró que ésta funcionaba en medio de permisos gubernamentales con 
irregularidades. Cfr. s/a, “2016, un año difícil para el MAS”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: 
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/12/31/2016-dificil-para-122212.html, [consultado: 12 de marzo de 
2017]. 
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planificar de ese modo el cambio, no puede dejar de conducir a experiencias que han 

dado en llamarse, no por acaso, totalitarias.421 

Frente a la enfermedad del poder y el posicionamiento autoritario/totalitario del Estado; la no 

ruptura epistemológica y permanencia de las relaciones sociales de explotación-dominación 

o equivalentes: dudar, rebelarnos, reflexionar, inventar y descubrir es (re)crear el presente, 

¿más allá del Estado? El pueblo latinoamericano debe volver a pensar lo ocurrido en las 

últimas dos décadas y ver quién ha cambiado, ¿los gobernados o los gobernantes?, 

¿ambos? No basta proponer un contexto “posprogresista” (una izquierda clasista, 

antipatriarcal y profundamente ecológica)422 o nuestra adhesión como movimientos sociales 

anticapitalistas al sistema de partidos y su juego de democracia liberal.423 

 Nuestra autonomía es lo que está en juego, pero ¿qué tipo(s) de proyecto(s) 

autonómico(s)? Existen variados ejemplos como el que se lleva a cabo en Chiapas, México 

con la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Municipios 

Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ); de las comunidades quilmes e ingama en las 

provincias de Tucumán y Catamarca en Argentina o “los piqueteros” como propuesta urbana 

en el mismo país, entre muchos otros.  

 Sin embargo, nosotros mismos debemos fracturar el esquema de “soberanía estatal”, 

unidad de poder, ordenamiento jurídico y denunciar el monopolio político-económico; el 

extractivismo/rentismo en el continente; la imposición de ideas o hegemonías negativas que 

nos digan cómo actuar; la falsa sensación de encontrar a un líder quien será la esperanza 

de un país no solucionará nuestros problemas sino nos despolitizará y buscará que 

respondamos ante él, a través de relaciones clientelares, prebendales y posiblemente una 

represión físico-mental ejercida. 
 Resistir al proceso de desarticulación y sustitución del pueblo estableciendo 

estrategias, mecanismos y programas pensados desde nosotros/as es la alternativa posible 

para nuestra lucha política, y ¿es qué si no somos nosotros/as?, ¿quiénes lo harán? Los 
temas y soluciones no llegarán siempre desde la intelligentzia académica -orgánica o no-, 

tampoco un giro decolonial o descolonización del pensamiento debe ser efectuado en 

Universidades estadounidenses o de enseñanza privada latinoamericana donde muy pocas 

personas tendrán acceso a sus ideas; corresponden provenir de aquellos/as quienes 
                                                             
421 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder…”, Op. Cit., pp. 104-105. 
 
422 Juan Carlos Véliz M. “Maristella Svampa: ‘El caso de Evo es curioso, es como si él se hubiese dado un tiro en 
el pie’”, [en línea], paginasiete.bo, Dirección URL: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/3/12/maristella-
svampa-caso-curiosocomo-hubiese-dado-tiro-pie-130328.html, [consultado: 13 de marzo de 2017]. 
 
423 Emir Sader, “Movimientos sociales en la lucha antineoliberal”, [en línea], jornada.unam.mx, Dirección URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/16/opinion/020a2pol, [consultado: 13 de marzo de 2017]. 
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consideran al pasado, las historias locales/concretas porque harán planteamientos originales 

contextualizados desde su experiencia cotidiana, aspecto que la (auto)imposición del 

colonialismo interno hasta ahora nos ha privado. 

 El caos, las crisis, el miedo, la indiferencia y el fracaso son convenientes si nos 

permiten iniciar de nuevo. El caos no es más que el Pachakuti materializado; la revuelta 

espacio-tiempo permanente, siempre habrá alguien “abajo” que desee invertir el lugar con el 

de arriba, por ello, sirve para darse cuenta que “algo” no está funcionando y debe ser 

alterado. El caos no solamente es confusión o desorden sino una oportunidad para 

replantear proyectos de manera cíclica. 

 Las crisis son las máximas dificultades por las cuales todo proyecto que se piensa a 
futuro debe pasar, me refiero a “deber” porque ninguno está acabado en un inicio, para 

proseguir necesita reconstrucción constante y, rastrear los conflictos hasta un punto de 

encuentro, es un buen comienzo. De igual forma, los miedos personales o colectivos, suelen 

ser vistos de manera “negativa”, pero, percatarnos de que existen en nosotros límites, nos 
permiten contrarrestarlos: formar valor para oponérnosles. En cambio, la indiferencia es la 

postura tomada ante las clasificaciones subjetivas y todo tipo de categorías o señalamientos 

que deseen contrarrestar nuestra capacidad creadora, nosotros/as debemos responder con 
actitud de no importancia porque es nuestra seguridad de las vivencias cotidianas lo que nos 

hacen replantear los proyectos colectivos.   

 Por todo lo anterior, el fracaso no es una derrota, es darnos cuenta que cometimos 

errores en un proceso en edificación, es asumir una postura (auto)crítica que permita 

redimirnos, ser el eterno retorno, herederos/as de un proceso histórico cuyo pensamiento 

reflexivo no es negativo ni destructivo sino (re)creativo del hoy para mañana. 
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