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ANEXOS 

B IBL IOGRWIA  



U, A. M. WALAPA BWm 

INTRODUCCION. 

En este trabajo, nos planteamos analizar el proceso de 

constitución social de los diferentes actores en la crisis social 

de Noviembre de 1979, con ello, problematizar los significados de 
la democracia y las formas de intereorización de éstos, en el 
proceso conflictivo de interacción social en Bolivia. 

Es necesario reconstruir las formas de acción de los 

diferentes actores para poder analizar en ellas las diferentes 

ímplicaciones socio-políticas que la acción social manifiesta; es 

decir,introducirnos al mundo interno de las posibilidades y las 
imposibilidades de la identidad de los diferentes actores. 

Hasta hace poco, en el estudio de la sociedad y el fenómeno 

social, había una suerte de certidumbre e incertidumbre a la vez, 

las respuestas buscadas casi siempre se las afrontaba con los 
lineamentos generales e inamovibles de los parádigmas teóricos de 

la epoca. Se puede decir que siempre nos escapamos de las 

responsabilidades mayores que deberíamos afrontar con toda la 

seriedad y responsabilidad que ameritaba la situación. 

Cas respuestas fueron siempre, después de que la historia 

estaba en el marco de la experiencia y el pasado, la nostalgia 

nos envolvía; el anákisis y la discusión política se desarrollaba 
no tanto sobre el "presente" del pasado, sino fundamentalmente 

sobre el "deber ser" de éste; estábamos insertos en reglas 

epistemológicas que intentaban encasillar a la realidad a sus 

patrones y estructuras de análisis. 

Quizás es buerio ahora escuchar, "ya nada va a poder ser como 
antes"; esto m i s m o ,  es ya un inicio para ver el pasado no en su 

dimensión estática e inamovible, s i n o  en su dimensión real y 
di námi ca . 



Hablar de la historia de Bolivia es hablar justamente de este 

hecho, de l a  asimilación real de los propios actos, de comprender 

que éstos tienen 8u propia dimensión cognoscitiva, y por lo 

tanto, sus propias implicaciones políticas y sociológicas , que 
en definitiva explican la autonomía de los hechos. 

Nos proponemos, por ello, analizar la historia y la realidad 

social a partir de los actus y los hechos que constituyen a las 

identidades sociales, o sea e1 deciframiento histhrico de los 

actos sociales en Bolivia. Tenemos el objetivo de ver en los 
momentos histórico-determinantes sus propias formas de 

construcción constitutiva, el "presente" que les llena y 

determina. 

Aquí el pasado no nos interesa como referencia 

historiográfioa, sino en la aeditia en que éste se conforma, como 

estructurador der la subjetividad social. Situar al pasado y a la 
realidad social a partir de su significación subjetiva y cultural 
(Weber), como l a  forma concreta de construcción del actor y de la 

accibn (Touraine). 

Los objetivo que pretendemos demostrar en el planteamiento de 

esta propuesta es el de construir el análisis de la realidad 
social desde la significación de sus momentos constitutivos; esto 
e s ,  explicar la realidad boliviana desde su profundidad real que, 
para nosotros, orienta la acción de sus actores fundamentales. 

En este orden, formulamos como objetivos más importantes a 

desarrollar los siguientes aspectos: 
a )  Los momentos constitutivos, son procesos donde se manifiesta 
una multiplicidad de hechos y significados que sellan l a  forma de 
unidad e identidad de los actores. 

Abril de 1952 (revolución democrática-burguesa), por ejemplo, 
expresa un típico momento constitutivo de la sociedad boliviana, 
aquí los  actores tenderan a formas de identidad y modernidad 
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social. 

La acción generada por los actores en el momento constitutivo 
constituye, un momento intenso que transmite significados 

potenciales, los cuales son apropiados subjetivamente por éstos; 

lo que implica el proceso de asimilacibn, correspondencia, 
identidad y crítica del hecho social; se crea una 

intersubjetividad social que unifica las formas concretas de 

racionalización, manteniéndose ésta como razón profunda de los 

actores. 

El momento constitutivo, al crear la intersubjetividad social, 
permite la generación de patrones de comportamiento social, que 

orientarán las formas de acción de los actores a lo largo de su 

construcción histórica; cada actor vive la historia y los hechos 

según la racionalidad intersubjetiva que la constituye. 

Los puntos anteriores nos permitiren explicar: 1) que hay 

formas concretas de constitución de los actores sociales; 2 )  las 

formas en que estos internalizan el hecho social, implica la 

desestructuración y una nueva construcción de intereses y 
voluntades. (Esto vemos en el capitulo I ) .  

b) La constitución del actor social corno interés y voluntad 
manifiesta: 1 )  que el actor social en la actuación y vivencia del 
hecho expresa su naturaleza real y sus intereses vitales y 
emancipatorios; 2) en el seno del actor social se dan espacios de 
disponibilidad social, es decir, bases para la reforma 
intelectual y la rectificación de su horizonte de visibilidad. 
e )  Lo cual, permite explicar que Noviembre de 1979 constituye el 
momento más importante de la crisis del Estado de 1952 y de la 
sociedad boliviana, puesto que en ello se manifiesta: 1) el vacío 

de poder e interpelaci¿n por parte del Estado que se expresa 

en el nacionalismo revolucionario y la crisis orgánica del Estado 
como aparato politico. (Esto vemos en el capitulo 1 1 ) .  2) la 
emergencia democrática de las masas plantea o indica hipótesis de 
revisión histórica de la formacibn nacional-popular en Bolivia; 



es decir, la voluntad de autodeterminación de la masa y las 

formas de racionalidad e intersubjetividad social que exigen y 

buscan l a  argumentación (la exigencia de la masa para el logro de 
su representatividad y su participación política); así como, 3 )  

la generación de bases reales en la subjetividad de los  actores 

para la construcción de un nuevo orden y paradigma social ligado 
a la democracia representativa, o sea, la existencia de bases 
concretas y profundas en el seno de la sociedad para su 

constitución en un orden social democr8tico. (Esto vemos en el 

capitulo I 1 1  y IV). J 
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CAPITULO I. 

MARCO HISTORICO. 

Analizar la crisis de noviembre de 1979 nos remite a pensar en 

que consistió el desmoronamiento del Estado que emergió de la 

revolución de 1952, y tambien cómo se fue constituyendo la 

autodeterminación de las masas en el orden social que se habia 

construido. Ver, que tipo de patrones subjetivos, hábitos 

democráticos se constituyen como adquisiciones de lo actores 

sociales a lo largo de todo este proceso que se inicia con la 

revolución democratica burguesa de 1952. 

La revolución boliviana de 1952, será el suceso mas importante 

de la historia moderna de Bolivia , este hecho impregna 

profundamente la vivencia y la acción de la sociedad boliviana; 

con ello, su desarrollo estará determinado de toda una practica 

inaugurada por la revoluci6n; es decir, las clases sociales se 

entenderan a partir de la interacci6n social que inaugura la 

revolución def 1952 . * 

Los antecedentes de la revolución de Abril de 1952 se remiten 

a la guerra del Chaco ( Bolivia - Paraguay de 1932-1935). Será en 

la guerra en que la conciencia social se constituye como una 

volutad colectiva nacional, fue sin duda " en la guerra, lugar 

sin vida, donde Bolivia fue a preguntar en que consistia su vida 

" ( Zavaleta 1977:126 ) .  

Nunca antes la sociedad boliviana se habia articulado ni 

reconocido como tal antes de la guerra del Chaco; la sociedad 
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boliviana existia en una suerte de desmembramiento y soledad 

pasiva, el mismo movimiento indigena de 1899, vivió esa soledad 

de su aislamiento 1 

Los hombres Vivian aqui, no como totalidad o al menos su 

quietud expresaba eso, el locus social ayudaba a ser y a vivir de 

esa forma. Esta falta de articulacidn social concreta en el 

conjunto de la sociedad boliviana, se tradujo en la inexistencia 

de un mercado nacional que cumpliera esta función de libertad y 

articulación social, o sea, de actividad y reconocimiento . La 
actividad económica era un hecho aislado y el reconocimiento 

social \ globalizador era inexistente. 
La explotación minera , principal fuente moderna de producción 

y generacidn de divisas es taba ubicada en la zona sud-oeste de 

Bolivia; es por ello, que no sólo las clases de la sociedad eran 

clases que Vivian y se internalizaban en su soledad, sino la 

misma concepción de s u  mundo, su visión, su racionalidad no podia 

ser nacional, articuladora y verdaderamente hegemónica. 

La clase dirigente se habia constituido como "rosca"2 minero- 

feudal, social- darwinista, que vivió la victoria de su propia 

derrota de ser hegemonice , es decir celebraban cotidianamente la 

victoria sobre su sociedad civil'en vez de constituirse en ella 

1.- La guera entre liberales y conservadores en 1899 derivó 
en una gerra contra lo "indio".Las temibles huestes de Zarate 
Willka habian tomado fuerza y capacidad propia de movilización, 
elaborando su propio programa de movilización, cuestionando con 
ello toda la estructura estamental del sistema oligarquico.( Ver 
Condarco Ramiro: 1982). 

2.- Nombre con la cual el pueblo denomina a la unidad de la 
clase minero-terrateniente en Bolivia. 
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y construir su dominación. 

Quiz4s de aqui parte esa constante incapacidad de la burguesia 

boliviana de construir aquella ideologia que articule a la 

sociedad; es decir, una lectura y horizonte de visibilidad de la 

sociedad mucho mds amplia . Tal fue su sentimiento de victoria 

sobre lo indio (1899) los artesanos y los mestizos, que crearon 

una mayor internalidad negativa en ellos mismos, se creyeron 

todo cuando no eran nada y pensaron su dominación y al final a 

la nación como una propiedad, una herencia y una estirpe, esto 

es lo que llamamos la constitución de la hegemonia negativaF 

Lo que llevó a la casta senorial boliviana a la guerra del 

Chaco, no fue tanto la defensa de un territorio muy lejos de su 

órbita de acumulación del excedente, sino la arrogancia, impetu y 

engreimiento senorial de su ideologia profunda3 

Era la guerra una salida a sus propios fracasos de clase 

hegemónica, ya que jamás pudieron afrontar a la nación como la 

"forma consciente de adquisición del excedente I' (Zavaleta:1986), 

o sea, en la genesis de la ideologia dominante nunca existió la 

idea de la totalidad social para la -conformaci6n de su dominación 

3 . -  En el fondo de esta ideologia profunda de la casta 
senorial y el Estado boliviano, ésta la concepción del fatalism0 
geogrdfico , es decir la mentalidad de que Bolivia es un absurdo 
geogrdfico, en terminos de su irregularidad geogrdfica y 
climatica , la no existencia de un lOCU5 espacial que genere una 
identidad común. Pero, sobre todo, la idea de pais culpable en 
referencia a la "incongruencia" de su sociedad civil, o sea, 
"que la existencia de los indios como raza inferior era un 
prerequisito de la incapacidad de Bolivia para desarrollarse a 
la altura de los demás paises . . .  la imposibilidad de una Bolivia 
moderna, civilizada, occidental, etc. por la existencia de la 
indiada" (Mayorga F. 1987:223). I 

1 
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y su Estado. 

La voluntad colectiva, se construye en la medida en que hay 

reconocimiento y trasparencia de l o s  actores, esto permite la 

comformacidn de una identidad colectiva , en términos de Habermas 

" la identidad se  construye siempre en medio de l o s  otros'' 

(Habermas: 1989). La identificacidn similar, la vivencia común de 

un hecho que impregna profundamente en la subjetividad del 

individuo, construye una determinada lectura de si mismo y de su 

locus social. 

La guerra del Chaco será el locus donde surge la conciencia 

nacional, es en ella donde los actores se articulan y se 

unifican; desde donde ven con claridad la realidad de su 

existencia y sus posibilidades de constitución politica, como 

sujetos de una nueva conformación del orden. 

Después de la guerra del Chaco Bolivia no podrá ser la misma 

de antes; hablan cambiado radicalmente sus hdbitos de 

relacionamiento politico y de precaria integracidn ideologica. 

La indignacidn de la sociedad por la derrota en l a  guerra del 

Chaco abria una nueva etapa en l a  historia de Bolivia, donde la 

clase dominante y su Estado es corroida totalmente, sin ningdn 

margen real de reconstitución politica e ideologica en el pais. 

La conciencia colectiva surgida en la guerra del Chaco se 

tradujo en una identidad colectiva anti-oligarquica y anti- 

rosquera. En todos los sectores de l a  sociedad, hasta en l o s  

sectores mCis cercanos a la "rosca", como la burocracia civil y 
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militar4, se respiraba este aire anti-oligarquico. 

Los golpes de Estado del general David Toro (1936-1937) y 

German Busch (1937-1939) son expresión de ello, son estos 

gobiernos l o s  que intentan castigar de forma elitista y a veces 

de forma temeraria (Busch), a la casta senorial. Sin embargo, la 

casta senorial intentará todavia mantenerse con apoyo de algunos 

sectores afines del ejército, cuya personificación fue el 

presidente E.Penaranda (1939-1943), en el poder. 

Gualberto Villarroel (1943-1946) será el último intento y el 

más traumatic0 de RADEPA de instaurar un gobierno que exprese la 

identidad nacional, este será derrocado por la oligarquia con la 

complicidad de sectores de izquierda, 

Pero la movilidad de la sociedad y el escenario politico 

nacional será turbulento durante toda la década de los 4 0  hasta 

Abril de 1952, la emergencia politica de los actores sociales 

será continua y ascendente, 

Para nuestro interés, las formas concretas de irrupción de 

la masa o l a  "multitud" a la politica nos plantean la necesidad 

de analizar esta etapa bajo los siguientes aspectos tematicos : 

a) El discurso del nacionalismo revolucionario; b) Formas de 

constitución de los actores sociales en ella. 

4 . -  La burocracia civil y la pequeria burguesia agrupada en 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la burocracia 
militar agrupada en Razón de Patria (RADEPA) organizacidn secreta 
de, militares nacionalistas, que se agruparon en esta logia 
clandestina y militar a consecuencia de la indignación por la 
conducción desastrosa de la guerra y por las consecuencias 
depresivas de ésta. 
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1.- EL DISCURSO DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO. 

La construcción de una conciencia colectiva en Bolivia tuvo 

que estar relacionado con el rompimiento de toda una práctica 

rutinaria en que la sociedad estaba subsumida: el aislamiento de 

los actores. 

La intensidad como es vivida la guerra por parte de los que 

participan en ella, transforma todo el mundo subjetivo anterior 

de estos; es decir, se opera una suerte de catarsis social, donde 

se reforman o recontruyen sus valores ético-politicos, cambiando 

con ello su horizonte de visibilidad y los terminos de 

integración social, ya que serán nuevos valores y significados 

los que se enuncian potencialmente para la comformación de una 

determinada articulación social. 

En la guerra al igual que en la crisis, se transforma la 

subjetividad social anterior, en otra que reemplaza la manera 

rutinaria del anterior acto del "yo"; este reemplazo se construye 

de acuerdo a cómo se dt? la interacción simbólica. En la guerra o 

en la crisis, siempre y cuando haya cierta interacción social de 

los actores, se viabiliza una subjetividad mds amplia, una 

identidad colectiva que de manera potencial es intereorizada por 

los actores. 

La conciencia colectiva es en realidad una imagen real, creada 

y manifiesta colectivamente, una interioridad que en sus más 

amplios conceptos se unifican, la explicacidn del pasado, 

presente y futuro se posibilita como horizonte comdn. Es a esto 
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que llamamos conciencia nacional, puesto que los actores se 

representan e identifican en un mismo horizonte que se perfila 

como unificador. 

El nacionalismo revolucionario es un discurso que intenta 

retomar esta subjetividad común, dendole su cause argumentativo y 

práctico; lo peculiar de este discurso son, sin duda, l o s  dos 

polos discursivos que unifican el sentir colectivo de la &poca, 

''nacionalismo" por un lado y "revolucionario" por otro. (Antezana 

1983:61). 

Con la interpelación nacionalista se articulan a las clases; 

la pluralidad de los actores sociales e s  fusionada en el discurso 

de constitución de un orden nacional, la cual no se reduce a una 

interpelación "clasista" del orden; es decir, el nacionalismo 

retoma todo un sentir colectivo de búsqueda de identidad y de 

representación nacional de todos .los actores sociales, fruto de 

la exigibilidad social, emergente de la actuación en la guerra 

del Chaco, la exigencia del reconocimiento social en terminos de 

participación politica e identidad cultural. Por otra parte, con 

la interpelación "revolucionaria" se retoma las reivindicaciones 

colectivas de pretensión politica de transformación que 

reconstruyan al pais en base a los nuevos pardmetros de la 

subjetividad social colectiva. 

En este sentido, el discurso del nacionalismo revolucionario, 

es una especie de "operador" "logico", un puente tendido entre 

los extremos del espectro politico boliviano, un arco de 

comunicación entre el sentir revolucionario y la conciencia 

I 
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constitutiva nacional. (Antezana 1983: 61). 

2 . -  FORMA DE CONSTITUCI N DE LOS ACTORES SOCIALES. 

a) MOVIMIENTO OBRERO. 

Estudiar las formas concretas de constitución de l o s  actores 

sociales es en si imposible en sociedades donde la forma de 

existencia de estas se encuentra disgregada en la multiplicidad 

de causas; en la inexistencia de un niicleo orgdnico que sea 

reiterativo y universal. El conocimiento est4 siempre restringido 

a sus mejores momentos, a l o s  momentos de intensidad y 

desgarramiento del actor (Zavaleta: 1976). 

Los momentos constitutivos de los actores, la intensidad con 

que son vividos estos momentos de unidad y autodeterminación, 

parecen ser la regla de su identidad y de su comportamiento 

social, aunque ésta nunca es lineal ni única. 

Los actores sociales, a lo largo de su- existencia siempre 

parecen reivindicar, sus mejores momentos de transparencia y 

lucidez, o sea, al mundo interno de sus posibilidades y 

limitaciones que se expresan en su momento constitutivo 

(Zavaleta:1976). 

La clase obrera boliviana se constituye en la revolución de 

~7 Abril de 1952. Este hecho viene a ser, para esta clase, su 

momento de transparencia y posibilidad y donde se posibilita su 

cognoscibilidad real. Las formas de actuacidn e irradiación que 
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transmite su praxis en la revolución, vienen a esclarecer la 

forma concreta de su identidad en relación a la identidad 

nacional; aqui, es ella misma que se muestra como lo que es, para 

su asimilación teórica. 

La revolución de Abril de 1 9 5 2 ,  será el resultado de todo un 

proceso de acumulación y ascenso de los actores sociales al 

escenario politico. 

La situaci6n inaugurada en la. guerra del Chaco estara 

impregnada de la confrontación, entre una conciencia nacional 

contra una conciencia y un sistema 6tico-ideologico excluyente de 

la "rosca" minero-feudal, 

Las clases nacionales no son definidas a partir de la posición 

estructural a la que corresponden en la formación social, sino 

mds bien a la forma de interacción-social en la que se expresan y 

representan; es decir, los actores son constituidos como aquellos 

que expresan la unidad nacional, el pueblo; contra la anti- 

nación, la rosca (Mayorga F. 1 9 8 5 ) .  

El discurso del nacionalismo revolucionario tiende a 

constituir a los actores sociales en esta lógica dual de nación y 

anti-nación, en aras de una unidad que d6 sentido a la practica 

politica discursiva del MNR; l o s  actores sociales, como la clase 

obrera por ejemplo, entran en esta interpelación, pero a la vez, 

conforman su unidad interna en marcos de independencia politica y 

social; o sea, existe primero la unidad y la identidad del actor 

social (la clase obrera) y luego se inscriben en una constitucih 

mayor de los actores sociales en el escenario politico nacional, 
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en este caso el discurso del nacionalismo revolucionario, Esto, 

sin duda tiene una gran importancia, ya que será una de las 

causas para comprender cómo es que un proceso revolucionario 

(como fue a la revolución de Abril de 1952) no construyo una 

homogeneidad politico discursiva o argumentativa, que garantice 

la viabilidad del proyecto democrático-burgués postulado por el 

nacionalismo revolucionario. 

Zavaleta Mercado, en sus estudios de lo nacional popular en 

Bolivia, apuntaba ya esta caracteristica continua en la historia 

nacional: el surgimiento precoz Y violento de la 

intersubjetividad social, que expresa un tipo de pluralidad y 

unidad nacional en el marco subjetivo de los actores sociales 

antes que la misma constitución orgánica de los actores por medio 

del mercado interno; es decir, con ello se afirma que la nación 

existe siempre primero en la conciencia social de los actores 

antes que la conformación material de esta5 

El nacionalismo revolucionario como discurso, retoma el sentir 

colectivo de los actores en esa Apoca, pero las identidades de 

5.- La unidad subjetiva de los actores en relación a su 
locus espacial, que da coherencia a la identidad de un locus 
material-espacial compartido, o lo que es el hombre y el mundo 
andino, Zavaleta Mercado apunta: "El acto originario de esta 
sociedad hace que el locus predomine sobre el tiempo. La 
adaptación a la helada sella el tiempo histórico elemental. La 
unidad del locus por consiguiente no es sino una prolongación de 
este tiempo histórico, que no es el capitalista (pues a éste si 
rompe todo el tiempo agricola) sino una forma local del tiempo 
agricola estacional. Aqui la unidad politica se deriva de las 
necesidades de la subsistencia y ella misma no puede ser 
considerada sino como un tiempo colectivo. Primera consecuencia, 
La intersubietividad es hecho un Drec o2 v viole- 
,".(Zavaleta Mercado 1986:28,29-,ver también Zavaleta Mercado 
1976:6). 

. . .  . .  
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l o s  diferentes actores sociales van más allá de esta articulación 

a un discurso que intenta unificar las diferentes racionalidades 

de la sociedad, 

Los actores sociales tienen sus propias formas de 

constitución, que están relacionadas con formas concretas de 

autodeterminación social. La clase obrera, por ejemplo, construye 

su unidad e identidad en base a la lógica solidaria de lo que se 

llama la "lógica de la fábrica": como también al locus de la 

irradiación de su praxis, esto es, a la interacción social en la 

que se inscribe su práctica vivencial. 

Los mineros de Bolivia no sólo comparten la vivencia colectiva 

en los socavones, sino que ésta se desplaza a su vida cotidiana, 

también se comparte el locus urbano y habitacional ( l o s  Centros 

Mineros), en l o s  mismos términos que el socavón. El minero no 

está aislado en la fábrica, la fábrica y el hogar están 

estrechamente unidos, toda su vida urbana esta impregnada por la 

conciencia y las prácticas mineras6. 

El aislamiento por medio de el fetichismo de la mercancia, no 

es posible en este locus o espacio; la unidad es peculiar y 

sólida ya que el mundo urbano y el mundo de la fabrica estdn 

unidos. La transparencia que genera la producción en la 

subjetividad del productor directo (el minero) se refuerza con 

la práctica y resistencia urbana de su locus reproductivo, (que 

son l o s  Centros Mineros),constituyéndose determinados conceptos 
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ético-politicos que configuran su unidad. 

Quizds de aquí se puede explicar la precocidad de su 

actuación en el escenario politico nacional y en la conformación 

discursiva de esta identidad. No es casual que sea esta clase la 

primera en declarar su unidad y su independencia politico- 

sindical en la Tesis socialista de Pulacayo de 1946. 

Lo que demuestra más claramente la autodeterminación social 

del movimiento obrero en esta coyuntura, es la forma y el 

contenido de su participación en la revolución de Abril de 1952; 

es aqui donde la cognocibilidad de esta clase se posibilita,lo 

que implica, reconstruir la imagen de su constitución de su 

identidad. 

Podriamos decir, entonces, que las identidades se construyen 

en una multiplicidad de determinaciones. No se puede hablar de , ' 

formas concretas de esta construcción, se puede tan sólo delinear 

la tipologia de las identidades segiin lo que éstas manifiestan. 

La crisis como método de conocimiento y como acontecimiento 

enuncia esta concretitud de la imagen presente; es decir, la 

identidad del actor está siempre escrita, y se posibilita su 

cognocibilidad, a partir de su emergencia y su participacih en 

el seno de la crisis social.(Zavaleta:1986) 

d , I  

La construcción de esta identidad nos lleva analizar los 

momentos constitutivos del actor, como la acci6n que expresa el 

"eterno retorno" (Nietzche) a sus causalidades mds profundas; es 

decir, como la memoria histórica que configura su identidad y 

como acción politica de construcción de determinados valores 

i 
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ético-politicos que enuncian sus apetitos y espectativas 

coyunturales y emancipatorios, en definitiva a la dimensión 

intersubjetiva de su identidad, donde está unida como 

subjetividad el pasado, el presente y el futuro. 

Lo que une a uno a otro no es el simple hecho de que existan 

bases concretas o estructurales para esta unión , sino que la 

vivencia constitucional es la que construye esa identidad; o sea, 

el reconocimiento y la aceptación mutua de una acción vivida y 

practicada a partir de sus propias racionalidades, o mejor, a 

partir de los valores éticos-politicos del actor; de aqui crece y 

se articula la vivencia del actor en un marco ético-normativo 

propio. 

Este marco ético-normativo de los mineros desde la 

incorporación a la vida politica del pais atiende a un carácter 

radical y antiestatal que se traducirá en el "deber ser" del 

minero, que no podria entenderse al margen de la clase. "El deber 

ser" I' . . .  es la de NO PACTO, NO NEGOCIACI N politica. Las 

conquistas deben establecerse a partir del juego de la presión de 

la lucha abierta y frontal, el dirigente o el obrero-masa se 

validará en forma creciente cuanto más apele al discurso, al 

método de lucha de clase versus clase." (Lara Arturo 1 9 8 8 : l l ) .  

De aqui podrian derivarse varios aspectos importantes: En 

principio, existe una estructura rigida de la identidad obrera, 

el entendimiento de la nación en este horizonte está ausente en 

los terminos de un reconocimiento plural y autodeterminativo de 

los otros actores desde el punto de vista de la configuración o 

! 
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construcción discursiva del orden, La clase obrera "demostrará 

una coherente capacidad para obstruir pero no para construir" 

(Lara Arturo 1 9 8 8 : l l ) .  Sin embargo, por otra parte, participa 

tempranamente en las acciones politicas y en la misma revolucidn 

de Abril de 1 9 5 2  no como un sector sin horizonte propio, sino mCis 

bien con un perfil casi definido y embrionario de poder , esta 

paradoja es definida, por Zavaleta, como la hegemonía incompleta 

de la clase obrera.(Zavaleta: 1 9 8 3 )  

Esta forma peculiar de actuación de la clase obrera en la 

revolución de Abril de 1 9 5 2 ,  y de haberse constituido en esta 

como el actor fundamental de la insurrección y de la conformación 

del orden, sellara la forma de comportamiento a lo largo de todo 

el proceso de existencia del Estado del 5 2 .  

Será la clase obrera el primer actor social en desligarse de 

este Estado, la que encabece el cuestionamiento y enfrentamiento 

al Estado y al proyecto de la nueva "rosca" del 5 2 ,  

constituydndose en eje alternativo de una nueva articulación 

social. 

En cuanto a la forma de articulación del movimiento obrero al 

nacionalismo revolucionario, se podria afirmar que Asta parte 

desde que el MNR denuncia la masacre de Catavi de 1 9 4 5 ;  las masas 

obreras y sobre todo los mineros encuentran al MNR como el 

partido que los representa en términos del realismo politico.& 

Este proceso de articulación de los mineros al discurso del MNR 

se fortalece por la política de enfrentamiento que el MNR 

encabeza en contra de la oligarquia. 

7t;w bb& 

I 
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La guerra civil de 1949 serd para la clase obrera y para el 

MNR el preludio de la insurrección revolucionaria de 1952; es en 

ella donde se templarán las fuerzas de oposición y articulación 

del movimiento social que de fruto a la revoluci6n. 

La revolución de 1952, estalla con la insurrección de l o s  

obreros de Villa Victoria (centro urbano-habitacional obrero), en 

La Paz, acompanada con la movilización de los mineros de Huanuni, 

Siglo XX, y todos l o s  centros mineros del pais; las cuales son 

apoyadas por las fuerzas politico-militares del MNR. 

La extensa participación de los obreros y mineros en la 

revolución del 52, inaugura la fase hegemonica de las masas. 

En esta fase "el proletariado es- la clase dirigente del proceso 

burguks. El proletariado aunque no ha asumido el cardcter de 

clase para si, impone o ejecuta para si mismo el cardcter radical 

de las medidas adoptadas en cuanto a la nacionalización de los 

capitales extranjeros en la mineria. y la revolución agraria" 

(Zavaleta 1976:86). 

En esta fase se establece el pacto de reciprocidad entre el 

Estado y el movimiento obrero, la cual permitia "una aceptacidn 

tácita, por parte del Estado, para que los obreros no solamente 

tengan capacidad de actuar políticamente, sino. inclucive, de ser 

parte de la gestión estatal".(Mayarga,Fernando:l98?:??) 

En 1956, con la politica de estabilización monetaria, se rompe 

el pacto de la clase obrera y el Estado del 52, que se traduce en 

el aislamiento de la clase obrera en su práctica politica, siendo 

con ello el primer actor social que se opone al Estado del 52 y a 
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su proyecto politico de la nueva oligarquia emergente. A partir 

de aqui la clase obrera se fundará como el sujeto central de 

oposición y práctica discursiva de articulación de los diferentes 

actores sociales, la forma de actuación de la clase obrera a lo 

largo de los diferentes ciclos del Estado del 5 2 ,  viene a ser la 

referencia politica de la constitución de un nuevo eje de 

articulacidn social. 

b) MOVIMIENTO CAMPESINO. 

La revolución de 1952 habla permitido la construcción de un 

nuevo orden social, a través de la democratización de la sociedad 

boliviana, que consistió: en la articulación autodeterminativa de 

las masas, el contenido y carga ideologica del MNR que se permea 

en la sociedad, la ampliación del ámbito territorial y su acervo 

humano a travds de la reforma agraria y el voto universal, la 

modernización del aparato estatal (ejército, instituciones, 

etc.),etc. 

La nueva incorporación de l o s  actores sociales en la vida 

politica del pais, se realizará a través del MNR , sin que esto 

signifique que los actores pertenecieran por completo al partido. 

En los hechos el MNR aglutinaba a todos los sectores sociales 

como movimiento y como dnico cause de un proyecto que tenia 

perspectiva estatal-nacional. 

Era cierto que a partir de abril del 52, el referente 

ideologico y paradigma social de todos los actores sociales 
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estarán enmarcados dentro del nacionalismo revolucionario. 

El impacto que habia generado la revolución no se produce de 

manera mecdnica ni lineal en toda la sociedad, ya que cada actor 

social incorpora este acontecimiento en su memoria histórica de 

propias formas de percepción de lo que deberia ser la revolución 

y su propia participación dentro del orden social. 

La nueva forma de actuación polltica de los actores sociales 

desde el 5 2  , se traduce en la construcción de una nueva 

intersubjetividad social, por que cada actor social asume una 

nueva racionalidad a partir de su  propia visión del mundo. 

Es necesario distinguir la manera en que cada actor social 

asimila el proceso de democratización y construcción de su 

identidad social, ya que esta será la dnica forma de actuacibn 

politica en el escenario nacional. 

Es la propia heterogeneidad del pais la que nos limita a 

realizar una lectura general o lineal de la sociedad, por lo que 

es necesario cuestionarse en qué periodos (tanto de espacio como 

de tiempo) l o s  actores asumen su nuevo temperamento social. Esto 

mismo estará vinculado a los momentos y coyunturas en que el 

orden social y el Estado no llenan los apetitos democráticos de 

las masas. 

Son los obreros, los primeros en asumir un "nuevo temperamento 

social" respecto al estado del 52 ,  a traves de sus formas de 

lucha anti-imperialistas y anti-estatales, que ya se gestaban en 

l o s  anos 40 (contenidas en la "Tesis de Pulacayo") y que se 

cristalizan a partir y en adelante de s u  experiencia victoriosa 
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en 1952. La revolución habla generado en el movimiento obrero un 

sentir victorioso, enmarcado en la irrupción, el espontaneismo y 

el desacato a cualquier cosa que no fuera su propia 

autodeterminacidn social. Produciendo un encantamiento obrerista 

y un ánimo ofensivo-maximalista. 

Los campesinos, distanciados de l o s  obreros tardaran, en 

1 asumir un nuevo cardcter &normativo que este lejos de la emisión 

.' ideologica del Estado. Esto se debió al impacto de las reformas 

democráticas (la reforma agraria, el voto universal) de la 

revolución de abril del 1952. 

A s i  pese a su heterogeneidad,(el campesinado) organizados en 

milicias y sindicatos lograron definir por s i  mismos l o s  términos 

de s u  incorporación a la nueva estructura politica surgida en 

1952. Esta incorporación se caracteriza como una fase (que dura 

de 1952 a 1956) de subordinación activa del campesinado al 

Estado. 

, Despues de la fase de las milicias campesinas en 1952 las 

organizaciones de base pasaron a formar parte de una estructura 

sindical vinculada verticalmente al Estado. La ciSipula sindical 

seguia las directrices del MNR, acelerando la subordinación 

campesina hacia el Estado, convirtihdose en soporte fundamental 

de la legitimidad estatal. Esto mismo manifestaba la eficacia 

ideológica del discurso del nacionalismo revolucionario. 

Una segunda fase, puede caracterizarse como un proceso de 

subordinación pasiva del campesinado al Estado, Aqui se destaca 

la regresidn del movimiento campesino a posiciones localistas y 
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clientelistas enmarcadas todas ellas dentro del nacionalismo 

revolucionario.7 

Un aspecto de suma importancia en este periodo es la 

incorporación social de las masas a las estructuras de la 

democracia representativa. En 1956, una vez cumplido el periodo 

de Paz Estensoro, "por primera vez en la historia podian votar 

todos los adultos, hombres y mujeres, alfabetos y analfabetos, 

blancos e indios" ( Albo X.:1979: ) :  Para un alto porcentaje de 

ellos esta era la primera ocasión en que podian ejercer tal 

derecho y evidentemente iban a ejercerlo a favor de quien se lo 

habla dado',el MNR . 
Esta nueva forma de participaci6n politica que el MNR habia 

disertado, ser& para los campesinos tan só lo  como la inaguración 

de un acto paternal de correspondencia a quien les habia otorgado 

las tierras y habria querido convertirlos en ciudadanos 

politicos, es decir, los campesinos afirmados a traves del MNR 

como sujetos de carne y hueso, ya no como meros sujetos negados y 

destinados al destierro como antano. 

Paralelamente al proceso de regresión campesina, el partido 

del MNR sufre crecientes fragmentaciones y contradicciones 

7.- Tal es el caso de la "guerra local entre los campesinos 
de Cliza y Ucurena, pese a que aparecen precedidas por el 
conflicto intermovimientista Paz-Guevara, demuestran la 
existencia de distintas formas de articulación ideológica . . .  Esto 
significa que pese a que la mayoria de estos dirigentes se 
mueven en el marco del discurso nacionalista como único referente 
ideológico se produce una diferenciación en sus filas respecto a l  
significado de la revolución nacional." Ver Fernando Mayorga, 
I' Mi 1 i c i a s sindicales en la revolución nacional" en 
Autodeterminación,#6,1986,La Paz,p 182. 
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internas, lo que acarrea que el aparato represivo asuma el papel 

de unificar y centralizar la relación sindicato-Estado, 

permitiendo de esta manera prolongar y asuiaiir el carácter 

paternalista del Estado.8 
I 

Este proceso de intervención militar cada vez mds abierto, 

iniciado desde los altos 60, tiene su punto culminante durante el 

gobierno de Barrientos con la firma del pacto militar-campesino; 

que le permite al ejercito tener el control total del aparato 

sindical, logrando para si una base social de apoyo al Estado.9 

El pacto militar-campesino expresaba la manipulación del 

campesinado; sin embargo reflejaba, a la vez, su limitacidn de 

eficacia, ya que este control y subordinación del movimiento 

campesino no pudo imponerse homogeneamente y sin conflictos sobre 

la población rural.El pacto militar-campesino "era más eficaz en 

zonas como Cochabamba, de donde era oriundo el General 

Barrientos . . .  o en el norte de Potosi que habia sido una zona de 

intensos conflictos faccionales en contra de l o s  combativos 

8 . -  Ya en el gobierno de Siles (1956) aparecen en el dmbito 
politico funcionarios militares,como por ejemplo, el ministro de 
asuntos campesinos. 

9.- El pacto militar-campesino es "una estructura 
institucional de enlace entre el sindicalismo para estatal y el 
ejercito, que sustituye a la articulación sindicato-partido 
vigente durante el periodo del MNR . . .  A traves del pacto el 
ejercito asume el control directo del funcionamiento del aparato 
sindical campesino, y garantiza la eficacia de las tareas de 
control preventivo de la población a través de la Acción Cívica 
de las Fuerzas Armadas y entidades estatales controladas por l a  
burocracia militar como las alcaldias y prefecturas 
departamentales. " Ver Silvia Rivera, 'I Luchas campes ina s 
contemporáneas en Bolivia . . . "  en Bolivia HOY,M&xico,Siglo 
XX1,1983,p.136. 
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sindicatos mineros de la región. En el altiplano en cambio el 

pacto dio muestras de tempranas fisuras internas a raiz de la 

reforma fiscal que intento poner en practica Barrientos." 

> 1  (S.Rivera:1983: ) .  41 
A raiz del impuesto único agropecuario que el general 

b, Barrientos intenta implantar(fecha??) , surgen los primeros 

brotes de resquebrajamiento del pacto, los cuales se traducen, en 

la formación de la primera organización independiente campesina; 

el Bloque Independiente Campesino (BIC), que se oponen al pacto 

militar-campesino afiliandose a la COB.(fecha???) 
a- 

Los brotes en contra del pacto militar-campesino, tendrán 

mayor afluencia despues de la muerte del General Barrientos, 

cuando el General J.J.Torres , se hace cargo del gobierno 

mediante un golpe de estado en 1971. Se inicia entonces, un breve 

e intenso periodo histórico donde emergen contenidos democráticos 

populares y antiimperialistas, encontrando su expresión más 

significativa en la Asamblea Popularf*hacer referencia), la cual 

se organiza en base y alrededor de la clase obrera y la COB. 

Este breve periodo de irrupción democrática , para el 

campesinado no tiene mucha significación ya que por un lado se 

sienten ajenos a la radicalidad de las fuerzas populares en torno 

a la Asamblea Popular y ,  por otro, l o s  sectores de izquierda, 

como los propios mineros en el seno de la asamblea popular, no 

aceptan a ninguna organización campesina que no sea el Bloque 

Independiente Campesino (B,C.I.); esto por que consideraban a l o s  

demás sectores campesinos como partidarios de[ Estado, En 



definitiva, la asamblea popular ve en"ellos, simples su jetos 

pasivos y manipulables. 

Sin embargo, en este periodo de auge de masas es cuando ya se 

perfila una organizacidn campesina mas vinculada a las bases y 

con una clara visión de que el pacto militar-campesino les era 

algo ajeno a ellos: el movimiento Katarista.10 

Una vez reconstituido en 1971 el perfil conservador de las 

fuerzas militares, ante la irrupcidn de las fuerzas populares, se 

realiza un nuevo golpe de Estado a la cabeza del General Banzer, 

ina%urando un nuevo periodo de clausura de todas las 

organizaciones democrdticas e imponiendo un nuevo lapso militar 

de siete arios. 

En Cochabamba,a cuatro anos de instaurado el regimen militar 

se inicia el corroimiento de la legitimidad de la dictadura, 

(justamente donde gozaba de mayor credibilidad por ser 6ste el 

lugar donde se había firmado el pacto militar-campesino) cuando 

el gobierno de Banzer decreta un paquete económico que afecta 

sobre todo a los campesinos.11 

"La protesta se inicia el 22 de Enero con una manifestación de 

10 .- El movimiento Katarista es ' I . .  .una corriente 
generacional del sindicalismo rural opuesta al control y 
manipulación de sus organizaciones;(que plantea) la 
reivindicación de la cultura india, y la conciencia de nuevas 
condiciones de explotación que sufre la masa campesina". Ibid.,p 
142. 

11.- El 2 0  de Enero, el gobierno de Banzer dicta un 
"paquete" de decretos económicos por el cual varios articulos de 
primera necesidad (azilicar, arroz, harina, fideos y pan) sufren un 
considerable reajuste de precios, que se suma a los efectos de la 
devaluación de 1972 en la contracción del presupuesto familiar de 
los sectores populares. Ibid.,p.144. 
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los obreros de la fabrica Manaco en Quillacollo, a la que se suma 
3r 

toda la población y trabajadores de otras fabricas en la 

carretera Quillacollo-Cochabamba. Entre el 24 y 30 de enero, 

cerca de 20000 campesinos ocupan y bloquean tramos de la 

carretera que unen a Cochabamba con Santa Cruz, el Chapare, Oruro 

y Sucre siendo secundados por un bloqueo en la provincia Aroma, 

que paraliza la carretera La Paz-Oruro." (S.Rivera.1983:144). 

El 29 de enero, "a las 5 p.m.vieron acercarse un convoy 

militar, confiaban en que el presidente venia en 61 para dialogar 

con los campesinos. El bloqueo fue despejado con artilleria y 

aviación en Tolata y Epizana, y el 30 de enero las operaciones 

militares continuaron en Sacaba, Suticollo y la provincia Aroma 

del departamento de La Paz. El numero de muertos nunca fue 

determinado con precisión." (S.Rivera.1983:143). 

La "masacre del valle" tuvo un fuerte impacto en el 

movimiento campesino, generando un rompimiento total del pacto, 

un claro cuestionamiento al carácter paternalista que habia 

adquirido la relación Estado-campesinado iniciado desde 1952. 

La "masacre del valle", tambien nos muestra "el modo como 

ingreso el movimiento campesino a la politica despues de 1952- 

pues esta - habia tenido consecuencias ideológicas perdurables 

que aquí aparecen bajo dos modalidades utopicas: la utopia de una 

relación paternal entre Estado y campesinado, y la utopia de los 

"precios justos" de un intercambio de equivalentes entre 

productos agricolas e industriales. Con la masacre del valle 
. 

Banzer despojo al campesinado Cochabambino de estas nuevas 
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utopias generadas por la revolución de 1952, y quebrd el sustento 

ideológico de la subordinacidn campesina al Estado." (Silvia 

Rivera:1983:146). 

En este proceso de convulsión y desacato al pacto militar- 

campesino, con las demandas de los campesinos cochabambinos en 

1974 testimonian l a  vigencia de una memoria colectiva ligada a 

las conquistas económicas y politicas de la revolución de 1952. 

Ahora el bloqueo de caminos y la paralización del territorio se 

sumaban a su acervo politico-ideológico de los campesinos. 

Por otro lado, s e  puede afirmar que a partir de estos hechos 
- c  

,I I , a  y 

se disolvió la concepción que se tenia (ya izquierda y la 

trdicidn intelectual boliviana) sobre el movimiento campesino 

como una clase pasiva y conservadora. En realidad, todo indica 

que el campesinado tenia su propia acumulaci6n de clase y 

tambicjn, si se quiere, su propia historia de clase dentro de la 

historia de la lucha de clases. (Zavaleta, Mercado :1986) 

A partir de estos sucesos, la dictadura Banzerista aparece en 

l a  escena politica, aislada con una fuerte carga de 

deslegitimación. El ascenso del movimiento popular y los 

reiterados intentos de golpe que desestabilizaban constantemente 

al regimen, motivan a Banzer a declarar en noviembre de 1974 

interrumpida la vigencia de los partidos y sindicatos por tiempo 

indefinido. Con los decretos dictatoriales de noviembre se 

afianza la conciencia antimilitarista del movimiento campesino 

que es capitalizada en gran medida por el Katarismo. 

La masacre del valle fue como el primer aviso a la 
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verificación y legitimación del Estado, aparejado a una crisis de 

todas las mediaciones estatales (los sindicatos oficiales, el 

clientelismo, la manipulación,la "mediación prebendal" , etc) que 

tiene su remate en la crisis social de noviembre del 79. 

El posterior desenvolvimiento de estos acontecimientos, eira el 

anuncio del derrumbe de todo un periodo de euforia estatal, el de 

la revolución de Abril del 1952. 

Durante el arto de 1977 se produce el inicio del 

desmoronamiento de este Estado, cuando crecientes contradicciones 

económicas y sociales afectan al regimen de Banzer, el modelo 

estatal inagurado en 1952 comienza a agotarse frente a las 

movilizaciones populares y a la presión internacional. 

En noviembre el gobierno anuncia la convocatoria a elecciones 

y a una anmistia parcial, (que limita la participación de la 

oposición de izquierda en las elecciones). En diciembre de 1977 

se inicia un amplio movimiento de protesta para obtener la 

anmistia general, la reincorporación de los despedidos por 

causas politico sindicales, la vigencia de las libertades 

democrAticas y el alza de salarios. 

Esta coyuntura de apertura democrdtica genera una fuerte 

recomposición, tanto ideológica como politica, en el movimiento 

campesino, ello se demuestra en las elecciones realizadas en 1978 

cuando por primera vez en la historia desde que el MNR habla 

establecido el voto universal, el campesinado voto en contra del 

candidato gubernamental (dar datos como prueba primeras 

elecciones ganadas**). Con ello se refleja la independencia del 
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movimiento campesino. 

Las elecciones de 1978 afianzaban la independencia e identidad 

del movimiento campesino hacia el regimen militar, 

que tendrd su cauce final con la creación de la Confederación 

Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, 

(organización que agrupa a todos los campesinos del pais, la cual 

mantiene una estrecha vinculacidn con sus bases). 

Entre sus principales resoluciones(**de que???) sobresalen su 

rechazo a todo intento de manipulacion ideológica y politica, 

tanto de parte de la derecha como de la izquierda, como tambien 

se exige que se respete "la independencia de clase ' I ,  declaran 

luchar por un gobierno "de todos los trabajadores de Bolivia", 

por "una sociedad sin explotados ni explotadores" ,para lo cual 

proponen elegir "presidente, vicepresidente y ministros que sean 

trabajadores campesinos, mineros, fabriles. 'I (Rivera. 

S.:1985:??). 

La nueva organización está integrada por varios dirigentes de 

todo el pais, el secretariado ejecutivo corresponde a Genaro 

Flores, que junto con Juvenal Castro, de Cochabamba, Pedro 

Gonzales de Chuquisaca, y otros dirigentes departamentales, 

aprueban un conjunto de documentos ideológico-politicos tomando 

casi en su totalidad del VI1 Congreso Nacional de la 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos - Tupac Katari 
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( CNTCB-TK ).12 

Las luchas campesinas por su autonomía política cambiarán la 

tradicional enemistad entre obreros y campesinos, dando lugar a 

la formación de un nuevo bloque de 

Rivera testimonia acertadamente 

intelectual de la clase obrera 
<I 

obreros y campesinos. Silvia 

este proceso de 'reforma 

en relación al movimiento 

campesino; "los obreros y mineros empiezan a entrar al campo, es 

decir a la casa de sus hermanos a visitarle, lo que no habia 

sucedido en anos anteriores, donde solamente iba a visitar o a 

reprimir un militar. Quien esta vez entra es su propio hermano de 

clase que estaba conversando de los problemas sociales que son en 

alguna medida comunes entre campesinos y obreros . . .  ahi se sella 
pues la alianza obrero campesina en los hechos, en la practica, 

en la vivencia real"l3. 

I 
12.- Las principales expresiones del congreso se orientan en 

contra de la explotación que por décadas han sido objeto. 
"Nosotros l o s  campesinos Quechuas y Aymaras, lo mismo que los de 
otras culturas autóctonas del pais decimos lo mismo. Nos sentimos 
económicamente explotados y cultural y politicamente oprimidos. 
En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una 
superposición y dominación, habiendo permanecido nosotros en el 
estrato más bajo y explotado de esta pirámide" Ibid.,p.142 

13.- Un ejemplo de estos hechos es " cuando F.T.(dirigente 
obrero) estuvo en Achacachi lo obligaron a hablar en aymara 
porque estaba en un principio con un discurso en castellano y en 
términos ldxicos un poco altos para el campesino, que hay veces 
no lo entiende. Lo obligaron, lo rechiflaron, hasta que hablo en 
aymara, entonces lo entendieron que está identificado con la 
causa del movimiento campesino y dijeron: Viva Tupac Katari! 
Viva la COB!. . . ' I  M.Canaviri, "Testimonio de un dirigente 
katarista en el exilio", manuscritos in&dito.en Bolivia H O Y .  
siglo XXI, Mkxico 1983. 

I 

i 



CAPITULO 11. 

LA CRISIS SOCIAL EN NOVIEMBRE DEL 79. 

1.- COYUNTURA POL-TICA. 

La cancelacibn del ciclo militar después de más de 15 anos, 

llegaba a su fin cuando el 2 noviembre de 1977 el gobierno de 

Banzer sorprendió a la opinión pública con la aprobación de un 

decreto de convocatoria a elecciones para el 9 de julio del ano 

siguiente, tanto factores internos como externos indujeron a este 

hecho; una constante presión de la administración Carter por la 

vigencia de los derechos humanos y la democracia en el 

continente; y una creciente crisis económica como consecuencia de 

la declinación de la producción minera y petrolera y la presión 

, de l a  deuda externa. 

El regimen militar se desmoronó con una huelga iniciada por 

mujeres mineras(* fechas*), a la cual se adhirió la COB y todo el 

conjunto de la población, principalmente partidos politicos, 

organizaciones sindicales, estudiantiles, etc. 

Se habría una nueva época de expectativas, entusiasmo y sobre 

todo se iniciaba una reconstitucih de las organizaciones 

populares; era como abrir la brecha del pasado. 

Las elecciones s e  realizaron en Julio de 1978, y tuvieron un 

desenlace fraudulento. Eran distantes las cifras computadas con 

la realidad politica: segdn cómputos sobre el 75% de los votos 

I 
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emitidos, Unidad Nacionalista del Pueblo (Banzer-Pereda) obtuvo 

757204; Unión Democrática y Popular (Siles Suazo y aliados) 

obtuvieron 222066; Movimiento Nacionalista Revolucionario (Paz 

Estensoro y aliados) obtuvieron 155165 y el Partido Socialista-1 

(Quiroga Santa Cruz) obtuvo 7970.  

La situación se torno tensa, por así decirlo irremediable. "La 

asamblea de Derechos Humanos resolvió retirar a sus 

representantes de los escrutinios oficiales, la prensa nacional 

llenaba sus columnas con milltiples denuncias de fraude . .  .Siles 
Suazo (candidato opositor) se declaro en huelga de hambre . . .  el 
19 de Julio, Juan Pereda (candidato oficial) se presentó en la 

Corte Electoral para pedir la anulación de las elecciones". 

(Alcaraz i:1984:29). 

La Corte Electoral dispuso la anulación de las elecciones por 

haberse constatado la existencia de graves irregularidades antes, 

: durante y despuds de los comicios y recomendó la realización de 

otras en un plazo no mayor de 180 días. 
i 

I Una vez hecha la anulación de las elecciones, el General 

Pereda se hace del poder mediante un golpe de estado a Banzer, de 

quien habia su  ministro del interior. Ante la presión popular con 

la huelga general de la COB iniciada en diciembre de 1977 el 

gobierno de facto de Pereda mantuvo su  gestión escasos cuatro 

meses. 

La constante presión, tanto de l a  misma institución militar, 

de l o s  partidos politicos y las permanentes huelgas populares 

determino la entrega del poder al General Padilla A .  Quien se 
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hacia cargo del poder con el aval de los principales frentes y 

partidos politicos. El primer decreto sancionado por el 

presidente y su gabinete el mismo dia de su instalación fue la 

convocatoria a elecciones para el 1 de Julio de 1979. 

Para fines de diciembre ya se perfilaban tres opciones firmes: 

"la UDP de Siles Suazo en alianza con el MNR-Izquierda, el 

Partido Comunista (prosovietico) y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR); el MNR de Paz Estensoro en alianza con el 

MNR-Histórico, el Partido Demócrata Cristiapo, y el PC (pekines); 

ADN de Banzer respaldado principalmente con grupos desgajados 

básicamente del MNR-H y la Falange Socialista Boliviana (FSB)." 

(Alcaraz I.,1984,p.41). 

La posición politica del ejército y de la burguesia 

tradicional, era que las elecciones a realizarse garantizarian la 

victoria de Paz Estensoro (MNR-H).Se pensaba neutralizar de 

manera "legal" y electoralista la efervescencia popular, algo que 

en l o s  hechos ya era irremediable. 

Realizadas las elecciones en 1979, ninguno de los frentes 

obtuvo la mayoria absoluta de 50% más uno del total de la 

votacibn."Sobre un total de 1.693.223 votantes, la UDP logro 

528.696; la Alianza-MNR 527.184; ADN 218.587 y el PS-1 70.765 . . .  
De acuerdo a la constitución, debia ser el congreso el que 

dirimiera la disputa eligiendo a uno de los tres candidatos mas 

votados." (Alcaraz 1.,1984,p.44). 

Instaurado el congreso después de una década de haber sido 

clausurado, los diferentes frentes se enclaustraron en un 
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empatanamiento politico, ya que todos votaban por sus respectivos 

partidos. A l  final el congreso otorgo un.mandato interino de un 

ano al presidente del senado; Walter Guevara. 

Al asumir la presidencia W.Guevara sabia de la debilidad 

politica de su mandato, tenia por un lado el ascenso y 

reconstitución de las masas populares, y por otro lado la crisis 

dentro l a s  fuerzas armadas y el no acuerdo entre los partidos 

politicos; trató, por lo mismo, de conformar un gabinete de 

mayoria parlamentaria, con la inclusión de los dos frentes mcis 

votados en las elecciones, la UDP y el MNR. Solo acepto el MNR, 

poniendo en serios conflictos el interinato de Guevara. 

Con W.Guevara se manifiesta la crisis o vacio de poder por "la 

imposibilidad de mantener el poder estatal en vista del peligroso 

antagonismo entre el movimiento popular y l a s  fuerzas armadas; y ,  

al mismo tiempo, la imposibilidad del repliegue táctica ante la 

ausencia de una fuerza de sustitución eficaz que instaurara un 

esquema de poder democrático, lo suficientemente representativo a 

nivel parlamentario y gubernamental como para legitimar el 

gobierno y simultáneamente transfigurar el poder intocado de l o s  

militares." (Mayorga R.:1985,:409). 

Guevara tan sólo significaba un muro de contención sumamente 

debil a l o s  acontecimientos que se producian; la emergencia 

democratica de las masas iba en ascenso. 

As1 mismo las prácticas del pasado se hacian presentes, 

mientras la derecha trataba de reconstruir el Estado de manera 

sertorial, ahora mediante la democracia representativa y sobre el 



3 2  

eje del nacionalismo revolucionario; la izquierda no planteaban 

ninguna alternativa ni solución al problema del poder. Parecia 

ser que se gestaban dos ejes en una sola linea, o sea, unas cosas 

ocurrian en el parlamento; y otra cosa sucedia en las calles 

donde la indiada preparaba su acecho. 

El breve interinato de Guevara no dio fruto a ningdn acuerdo 

politico que fuese capaz de generar un acercamiento entre los 

partidos politicos, no concilio las insubordinaciones militares, 

as1 como no satisfizo las expectativas populares. A finales de 

octubre estallo su derrumbe gubernamental al plantear la prórroga 

de su mandato por dos anos, con el argumento de que era imposible 

llevar a cabo en sólo uno las nuevas elecciones y las medidas de 

reajuste que reclama la delicada situación económica. 

En la atmosfera politica del pais, la insinuación de un nuevo 

golpe de estado s e  veia nuevamente, ésta se hizo latente, con las 

multiples reuniones en septiembre, entre miembros del comite 

politico del MNR (Bedregal, Fellman, Traverso y Guachalla) y el 

coronel Natush Busch para planificar el diseno final del golpe. 

En el mes de octubre la propagación de un golpe de estado por 

parte de las fuerzas armadas estaban a la luz del dia. "El 11 de 

octubre, . . .  oficiales de la guarnición de trinidad se levantaron 

en armas contra el gobierno exigiendo l a  clausura del parlamento 

por inepto y no constituir una verdadera representación del 

pueblo y la sustitución del presidente por un militar en caso de 

que éste no pudiera garantizar la convivencia pacifica la defensa 

y el respeto que se debe a las Fuerzas Armadas de la nación." 
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(Alcaraz I.,1984,p.73). 

En respuesta a este hecho la COB declaro un paro de 2 4  horas 

en todo el pais. El golpe es conjurado al dia siguiente por una 

comisión del alto mando militar. 

Este primer intento de golpe de estado, que fue como un "globo 

de ensayo" significo para Guevara el anuncio de su descenso 

final. 

El 23 de octubre arriba Paz Estensoro a La Faz, el mismo dia 

en que el secretario de estado Norteamericano, Cyrus Vance les 

informa a politicos y militares que el gobierno de Carter "no 

reconocerá a ningdn rdgimen surgido de un golpe de estado". A su 

vez el 29 de octubre se hizo un nuevo encuentro entre Paz y 

Natush para definir los detalles de la conspiracidn referente a 

la fecha de llevarse a cabo el golpe, se sellaba con esto la 

unidad total de las Fuerzas Armadas y el MNR-H. 

A estas alturas la conspiración de un golpe militar, era ya 

irremediable, por lo mismo, el primero de noviembre el Coronel 

Alberto Natush Busch encabeza una asonada militar. 

2.- DESARTICULACION Y CRISIS DEL ESTADO DEL 52. 

Entender la desarticulación de los actores sociales con el 

estado, en el seno de la crisis nos remite a percibir, sino el 

rompimiento de la ideologia general, al menos el desacato de las 

"practicas habituales" que el estado inagura en su propio momento 

constitutivo. Esto conduce a preguntarnos, sobre los momentos más 
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importantes o actos prácticos que los actores sociales enuncian 

en aquellos hechos que ya no responden con el carácter y los 

hábitos del estado y la sociedad. 

No nos proponemos otra cosa que captar la intereorizacidn y 

los significados de la accidn a partir de las propias formas de 

vida de los actores. "Comprender el significado de acción implica 

en principio ser capaz de participar m la forma de vida en la 

gue se encuentra u o r p o r ñ d a  l a  accib . . .  (a la vez) comprender 

el significado de la acción implica la valoración racional de la 

acción" (Anthony Guiddens. 198..el subrayado es nuestro). 

Pero veamos en un caso particular, como es la crisis de 

noviembre, a qué se remiten las acciones sociales y sobre todo 

que nos quieren decir o porque cada actor social ''hace lo que 

hace" , 

a) Actuación del Estado-Fuerzas Armadas 

1 

Senalemos de principio que el ejército es como la sintesis del 

Estado y de la violencia organizada o legitima del estado 

(Zavaleta R . l 9 8 4 ) ,  est& sintesis legitima le posibilita al 

ej4rcito poseer un horizonte de lectura orgánica de la sociedad, 

su propia percepci6n de los acontecimientos y además le permite 

tener una peculiar participación politica. 

I 

El golpe de estado genera por los sucesos que trae consigo una 

especie de incertidumbre en la sociedad. Este desconcierto social 

espa$i, por la propia cultura politica del pais; en la historia, 

I 
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a veces l o s  propios sujetos aceptan y legitiman un gobierno de 

facto, como también generan un efecto de repugnancia y desacato 

ante cualquier arremetida militar.1 

La participación politica del ejército se condiciona a la 

única manera que aprendid, mediante el golpe de estado. Pero qué 

significado tiene el golpe de estado o porqué se atenta contra el 

proceso democrático en noviembre del 79 y porqué se adoptan 

medidas represivas y brutales contra la sociedad ? 

El golpe de estado impuesto por Cnl. Natush Bush en noviembre 

de 1979, clausurd el renaciente proceso democrático abierto en 

1978,2 pero sobre todo llegaba para contener la rdpida 

reconstitución y reorganización del movimiento obrero, campesino 

y popular. 

Después de 15 altos de dictadura militar, se reorganizaban los 

sindicatos; la COB celebraba su V congreso desde 1970, el 

movimiento campesino habia logrado conjuntar un sindicato 

autónomo e independiente (la CSUTCB) del Estado y se habia 

integrado en la COB. Esto producia un nuevo estado de Animo y 

1.- Los gobiernos militares de German Busch, Villarroel y 
Torres tuvieron legitimidad y aceptación en las masas; pero en 
cambio a l o s  ojos de la sociedad, l o s  Gobiernos del Gral. 
Barientos (1964), Banzer Suarez (1971), Natush Bush (1979) por 
ejemplo, tuvieron un efecto contrario y repulsivo. 

2.- El régimen militar de Banzer se desmorono cuando "una 
huelga de cuatro mujeres mineras en el arzobispado de La Paz el 
28 de diciembre de 1977, en demanda de anmistia politica para 
todos l o s  detenidos politicos y exilados. El movimiento 
huelguistico se extendió por todo el pa is ,  con la adhesiOn de 
partidos politicos, sindicatos, organizaciones 
religiosas,estudiantiles y Derechos Humanos." V e r  Irving Alcaraz, 
"El prisionero de palacio", La Paz, Los Amigos del Libro, 1984. 
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asimilacidn de nuevas expectativas dentro el campo popular. 
/ 

El 1 de noviembre el Cnl.Natusch Busch tomaba el poder al 

mismo tiempo que desplegaba inmediatamente camiones de asalto y 

tanques sobre toda l a  ciudad de La Paz. 

El nuevo regimen militar contaba con el apoyo de gran parte 

del sector militar; y con algunos politicos del MNR 

(Bedregal,Fellman,Moron y otros) ya que Paz Estenssoro, lider 

máximo del MNR-H, en las primeras horas de la manana habia 

declarado a la prensa que no seria participe del golpe de estado, 

segiin versiones de Alcaraz, Paz no reconocid el golpe de estado, 

porque Estados Unidos no avald el golpe; a la hora de los hechos 

Paz Ectensoro dio marcha atrás, algo que el mismo preparo.:'& 
I 

~ IC; c<CYu@* 

-t>\;c; ("-+ L i d  T O '  

El golpe venia a inaugurar nuevamente la represidn 

generalizada y brutal contra los sectores populares, "dos aviones 

T-33 disparan sobre concentraciones de grupos de ciudadanos , . . . ,  
ametrallan a la multitud en las calles de La Paz. Desde un 

helicdptero alquilado por el ejdrcito a la cornparria 

Norteamericana Grover, se ametralla a los habitantes del Alto, 

Villa Fatima, Villa Victoria, Munaypata y Challapampa." 

(Cuadernos del Tercer Mundo.1980). 

Estos hechos, que son muy reveladores, traian consigo los 

recuerdos de abril de 1952, era como tomar revancha del pasado.3 

3 .-  Los acontecimientos volvieron a evocar los sucesos de 
Abril de 1952; que fue una insurreccidn popular comandada por la 
clase obrera ( l o s  obreros de Villa Victoria). A la vista de 
aquellos dirigentes protagonistas de la revolución de 1952, la 
coyuntura de noviembre reproducia los hechos. Asi, Siles Zuazo 
dirigente máximo de la UDP " instó a los militares a deponer su 
actitud que podria derivar en una guerra civil".(El D i a  XI-2- 
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Natusch definió la operación como "disuación, limpieza y 

rastrillaje", al mismo tiempo la justificación de la masacre por 

parte del gobierno, es incongruente y difusa, era como querer 

buscar fantasmas guerrilleros en las protesta de las masas 

populares.La radio en cadena nacional dijo " que una brigada de 

mercenarios extranjeros, agrupados en la brigada internacional 

Camilo Cienfuegos, que busca instaurar en el pais el foquismo 

extremista en acuerdo con la cdpula de la COB " de s u  lado 

Natusch dijo I' que su gobierno tuvo que recurrir a las medidas 

mas enérgicas para sofocar una verdadera insurrección en La 

Paz". 4 

Esto mismo tiene que ver con la propia forma de participación 

de las masas y sobre todo con el cardcter espontaneo de l a  

movilización popular en respuesta al golpe de estado. La reacción 

se realizó tanto en sectores urbanos, donde miles de estudiantes, 

trabajadores fabriles y mineros salieron a las calles formando 

grandes masas de manifestaciones en repudio contra l o s  militares; 

al mismo tiempo la protesta y la resistencia en las zonas 

urbanas, venia a conjuntarse con las zonas rurales, donde l o s  

campesinos en apoyo a l o s  obreros paralizaban y bloqueaban las 

7 9 ) .  

4 . -  La manera de evocar y tergiversar l o s  sucesos llevan 
consigo la derrota de la guerrilla del Che Guevara en 1967 -por 
cierto el único triunfo del ejército boliviano- y el reciente 
triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua.(*Corregir*) 

I I 

! 

I 
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carreteras de acceso a l o s  principales departamentos del pais.5 

Estos acontecimientos tienen ya de por si su propias 

implicaciones; en primer lugar, era la primera vez que se 

realizaba en 105 hechos, la alianza obrero-campesina. En segundo 

1 

lugar, las FF.AA. percibieron l a  movilizacibn popular con una 

suerte de sorpresa y perplejidad, l o s  acontecimientos que estaban 

presenciando eran para ellos inadmisibles. "Los militares 

pensaban que en noviembre iban a tener una confrontacion con la 

izquierda y con la clase 0brera.Y se encuentran de pronto que la 

confrontación es con la izquierda y con la clase obrera, pero 

además con el total del campesinado.0uedan perDleios' quedara 

dos. el territorio ha sidodovilizado, ' I (  Zavaleta en . .  

Laserna 1985.E1 subrayado es nuestro). 

Con todo,la perplejidad y la sorpresa va ha determinar la 

violencia del golpe, que se recrudece sobre todo l o s  dias 3,4 y 

5. Estos dias, fueron las jornadas mAs sangrientas, en la cual 

los militares masacraron al pueblo, atendiendo a su iinico 

5.- "desde las primeras horas del jueves la gente empieza a 
reunirse espontáneamente. A las ocho de la manana centenares de 
estudiantes se habían congregado en la plaza del estudiante. Las 
tanquetas del ejercito ya habían cortado el paso hacia la 
Universidad de San Andres . . .  a esa misma hora frente al edificio 
de la COB unos dos mil trabajadores esperaban informaciones y 
minutos más tarde pedían la presencia de Lechin. A las nueve de 
la manana ya se veian las primeras barricadas en el Prado . . .  La 
indignación de la gente iba en aumento y la tensidn empezaba a 
caminar por las calles de La Paz." (De Frente,1979,p,4); al 
mismo tiempo, grupos de campesinos bloquearon con barricadas los 
caminos que conducen de La Paz al interior del p a i s . "  (El D i a . ) .  

" La capital, presenta un aspecto de pre-insurreccibn 
popular . . .  Algunas barricadas fueron levantadas en sectores como 
Villa Victoria, populosa zona fabril cuyas sirenas enmudecieron 
en acatamiento al paro general." (Excelsior, XI-2-79). 
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objetivo: la consolidación, estrictamente por la via militar, de 

Natusch, 

La COB como eje orgdnico de la resistencia popular, a través 

de huelgas de 24 , 4 8  horas y un paro general fue capaz de 

resistir y frustrar todos los objetivos militares del régimen de 

facto.6 

Pero situemos los acontecimientos dentro del juego politico y 

el discurso ideoldgico en el que se sitúan y mueven los actores 

sociales. Veremos expresamente la presencia y la prdctica del 

discurso del nacionalismo revolucionario como justificación y 

argumentacidn de los actores a lo largo de la crisis. Porque 

aqui, el nacionalismo revolucionario es el ideologuema que empana 

a todo el conjunto social: "el nacionalismo revolucionario 

persiste como la manera natural de nombrar y designar las cosas 

en este pais,.. como la manera de 'hacer' y 'decir' lo politico I' 

(Mayorga F. en "Repensando el Pais ' I  , 1987 ) . 

\ 

El Cnl. Natusch Busch desde el inicio de su "aventura 

golpista", llamando a todos l o s  sectores sociales -principalmente 

a la clase obrera- apela al discurso del nacionalismo 

revolucionario: "este movimiento recoge los propósitos 

progresistas y revolucionarios de Busch y de Villarroel, como 

presidente de la repiiblica encabezar6 un gobierno nacionalista 

revolucionario, el cual convocara a una asamblea constituyente, 

6.- Segdn l a  Asamblea Permanente de Derechos Humanos el 
costo humano de esta aventura golpista era de por lo menos de 700 
muertos. "esto mismo es un decir, porque hay muertos y 
muertos.".v&ase Rend Zavaleta, op.cit. 

1 
t 

t 
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respetando los derechos humanos y la impulsión de la cogesti6n de 

l o s  obreros en la mineria nacionalizada." (Excelsior,XI-2-79) 

El discurso que se definid como un gobierno nacionalista 

revolucionario, atendía en principio a reformular la desgastada 

imagen politica que tenian l o s  militares; todo un periodo de 

torturas, masacres y desaparecidos 
1 

A s i  mismo, los argumentos de un proyecto estatista, la gesti6n 

de un co-gobierno obrero-militar y anti-imperialista, tenia como 

, objetivo invocar la memoria histórica, recurriendo principalmente 

a los momentos más democráticos y progresistas que habian 
1 

percibido las masas,7 y apeldndose sobre todo a las directrices 

"popular- democr4ticos"que emergieron el 5 2 . 8  

P 

1 

Asi, a lo largo de la crisis Natusch intentó por todos los 

2 medios tenir su hazatta militar de apariencia popular y nacional, 

manifestando que respetará todos los derechos sindicales e 
I 

1 individuales, invitando ademds a dirigentes sindicales y partidos 

politicos sobre todo de izquierda a que participen y se integren 

a su gabinete ministerial.9 Estas alusiones serán como el gula 

constante de todo el accionar politico en que se desenvuelve la 

crisis de noviembre. 

0' ' 7.- VBase nota 7 del análisis de disponibilidad. 
,gkf -4 

8 . -  Tal es el caso de; la nacionalización de l a s  minas ,la 
reforma agraria y el voto universal principalmente, que habian 
logrado en 1952, articular a los sectores campesinos y obreros al 
MNR y teniendo su remate final en l a  revolución de Abril. 

I 

t 

9 . -  Sin embargo a l o s  cuatro dias de la instauracidn de su 
mandato Natusch, implanta la ley marcial, el toque de queda y la 
censura de prensa. 
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En el transcurso de la crisis, Natusch intento lograr una 

aproximación con la COB, para conseguir la'incorporacidn de est6 

a su mandato. En una reunión reservada donde invito a l o s  

principales dirigentes del organismo sindical, entre ellos Juan 

Lechin y Victor Lopez, Natusch dijo: I' Es tamos plenamente 

dispuestos a constituir un gobierno obrero-militar, que en 

definitiva seria expresión de las dos grandes fuerzas sobre las 

que gira la vida politica del pais. Las fuerzas armadas 

identificadas con las mayorias nacionales y la COB, como 

institución representativa de esas mayorias, con plena conciencia 

de su ubicación histórica y su patriotismo, podrian conducir al 

pais a mejores dias." Después hablo Lechin: "En cuanto a su 

proposición,(de Natusch) debo decirles que la experiencia del 

movimiento obrero con las fuerzas armadas en sus largas luchas 

reividicacionistas, no es favorable a las fuerzas armadas . . .  Por 
otra parte, todos l o s  acontecimientos ocurridos, un entendimiento 

de la naturaleza propuesta no es posible. Ha habido 

enfrentamientos, bajas, ha habido resistencia popular." (Alcaraz 

1.1984,p.114). 

Empero, detengamonos un poco, porqus las FFAA muestran 

interés en sostener un contacto directo con la COB, y no por 

ejemplo con la UDP que habla sido el frente triunfador en dos 

elecciones consecutivas (1978 y 1979) ? .  Ello alude a l a  doble 

actuación de los militares en la historia del p a i s :  en primer 

lugar al proyecto nacionalista de Natusch, intentando retomar las 

experiencias de un "socialismo militar" con convocatorias 

i 
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populares y anti-oligarquicas de Toro, Busch,y Villarroel, que 

tuvieron gran aceptación y legitimidad en l o s  sectores 

populares.10 En segundo lugar, concierne a los hábitos prc5cticos 

de la historia nacional11 que se traduce en una discordia entre 

el ejército y la clase obrera o lo que es lo mismo, la historia 

de una enemistad entre los bloques más representativos de la 

sociedad y el estado.12 As1 mismo obedece al carácter 

representativo de la organización sindical obrera (COB) para la 

viavilidad de cualquier proyecto politico. "Esto es una ley en 

Bolivia: donde no hay consenso obrero, no hay legitimación" 

(Zavaleta R:1984: ) .  

Las negociaciones políticas siguieron sumergiéndose dentro las 

prácticas del nacionalismo revolucionario, al menos l o s  

ofrecimientos y planteamientos de solucidn a la crisis se 

10.- Por ejemplo el discurso de German Busch en oposición al 
poder minero: "No asumí la dictadura para calentar el asiento ni 
para ser muneco de nadie. Yo obligaré a Patino, Aramayo y 
Hochschild, a que obezcan al Gobierno". A s í  mismo la integración 
de un discurso indianista en Villarroel: "La revolución es lo que 
ha de venir para bien de todos. Es como el viejo Cóndor de l o s  
altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a 
todos con sus poderosas alas". Luis H.Antezana, "Sistema y 
procesos ideologicos en Bolivia (1935-1979) en Bolivia Hoy. 
México,Siglo XXI,1983,p.64. 

11.- "Sin l a  consideracidn de l o s  hábitos y de l o s  mitos es 
poco lo que se puede avanzar en el andlisis politico" René 
Zavaleta op.cit.p.15. 

12.- "La historia de Bolivia, al menos a partir de l o s  
cuarenta, e s  eso, un duelo entre el ejército y la clase obrera . . .  
un duelo entre el bloque que ha debido resignarse de un modo 
precoz al amparo de su intríngulis represivo puro y un bloque 
alternativo que esta bajo la direccidn prdctica de la clase 
obrera . . . "  René Zavaleta op.cit.p.49. 
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perfilaban en esas practicas politicas.13 

Esta insistencia por moverse dentro la linea discursiva 

nacionalista contiene una suerte de anhelo de reconstruir el 

' movimiento popular -que se desenvolvia con suma rapidez- en los 

viejos patrones de organizacidn politica e ideologica del 52.14 

b) Actuación de la COB. 

La apertura democrática y la amnistia politica que otorga la 

' dictadura de Banzer en 1978, generada por la huelga de hambre de 

cuatro mujeres en La Paz,l5 iba a propiciar en el sector popular 

un reordenamiento democrático y politico en el seno de sus 

13.- Un ejemplo que nos parece muy notorio de la acentuación 
de este discurso es la solución - al menos en esos momentos se 
presentaba como la única alternativa - planteada por Natusch a la 
conformación de un triunvirato integrado por un representante 
sindical, un parlamentario y un militar (obviamente seria 
Natusch). Es claro que la COB no acepto, as1 lo hizo saber el 
dirigente máximo de ese organismo, Juan Lechin, afirmando que " 

no habra cooperación de ningún tipo con las nuevas autoridades y 
solo corresponde la restauracidn del sistema democrático." 
(Latin.3-XI-79.La Nación Buenos Aires. tomado de Alcaraz 1,1984). 

La salida a l a  crisis, despues de 15 dias conflictivos, 
concluyo con la renuncia de Natusch ante el alto mando militar y 
su compromiso de entregar el poder al congreso y a quien este 
eligiera. Como resultado de esta renuncia el congreso eligió en 
forma unánime a l a  Sra. Lidia Gueiler. 

I 

I 

14.- Estamos pensando en los inicios constitutivos del 
nacionalismo revolucionario, que se inscribe a partir de la 
guerra del Chaco (1936), cuando el MNR empieza a retomar en sus 
discursos la incorporación e integración de lo "indio" en la 
vida politica del pais y su posterior cristalización en l a  
revolucidn de 1952, donde el MNR en sus dias más gloriosos asume 
medidas mc\s radicales; la nacionalización de las minas, el voto 
universal, la reforma agraria, etc. 

15.- Ver Nota 1 de análisis de crisis. 
I 
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organismos sindicales. 

El regreso de detenidos y exilados politicos, el resurgimiento 

de las federaciones universitarias colocdndose a la cabeza de los 

sectores urbanos, la reaparición de l a  federación Minera y la 

conquista de los campesinos de una organizacidn independiente (la 

creación de la CSUTCB en 1978) respecto al estado. Organizaciones 

todas ellas vinculadas a la COB, aunque de manera muy precaria, 

propiciaban la constitución de una potencial fuerza politica. 

Este nuevo proceso, todavia difuso de articulación social, 

posibilitaba a la COB convertirse en el sujeto organico de todo 

esta coyuntura, recuperando asi la conduccidn del movimiento 

popular.16 

Pero situemonos en las magnificas jornadas de noviembre, donde 

se percibe de manera más notoria el cardcter representativo de la 

COB en los sectores populares y ,  por supuesto, las limitaciones 

de est4 organización sindical. 

Cud1 fue la actuación, posición y respuesta al golpe militar 

de noviembre ? Cómo s e  manifestaron las expectativas de los 

actores respecto a la actuación de la COB? 

El mismo dia que Natush realizó el golpe de estado, "unos dos 

mil obreros de manera espontanea se presentaron en el edificio de 

16.- Este carácter legitimo de la representatividad de la 
COB en el campo popular, tiene que ver con su trayectoria 
histdrica, de ser el iinico eje alternativo -al menos eso ensenan 
los hechos, aunque claro, con sus propias limitaciones- de 
oposición a cualquier proyecto civil o militar en los terminos 
que la burguesia se propone. Eso se puede percibir sobre todo en 
su participacibn durante el gobierno del Gral.Juan Jose Torrez en 
1971, cuando la COB es capaz de propiciar un gobierno paralelo en 
La Asamblea Popular. Ver Rene Zavaleta,"los Mineros". 

I 
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la COB . . . (  exigiendo) la presencia de Lechin" para solicitarle 

informacidn directa de las formas de lucha que debían asumir en 

repudio a l  golpe.La presencia espontanea de los obreros venia a 

ratificar la gran representatividad que habla alcanzado la COB a 

lo largo de sus luchas, y sobre todo por el carácter que la 

coyuntura le otorgaba, as1 mismo era portador del papel que 

debian asumir las masas. Esta espontaneidad fue recibida por l o s  

lideres sindicales con asombro por la rápida movilización 

popular. 

Por otro lado, significaba para la direccibn sindical de la 

COB asumir la representatividad del movimiento popular- 

democrdtico, manteniendo una posicidn definida frente a los 

acontecimientos; implicaba a la vez, ser capaz de responder a los 

anhelos de l o s  actores de defender el proceso democrático y 

ponerse a la cabeza de las masas, 

Los hechos le concederán nuevamente a la COB su posicidn de eje 

orgánico de la resistencia popular: al llamado de una huelga 

general convocada por la COB, el cumplimiento y acatamiento por 

todo el sector urbano y rural fue total. En los barrios populares 

y salidas de La Paz, piquetes huelguisticos armados de palos y 

piedras atacaban a todos los vehículos que circulaban sin acatar 

el paro de la COB .En diversas arterias de la ciudad, grupos de 

obreros, estudiantes, hicieron cordones humanos para impedir el 

paso de los vehiculos de trasporte pilblico. El paro es 

prácticamente total, agravado por la falta de gasolina pues l o s  

puestos de venta están cerrados .Tambibn la falta de alimentos en 
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l o s  hogares debido al desabastecimiento y el cierre de tiendas de 

grandes almacenes como consecuencia de la huelga general. (El 

Dia.XI-2-79). 

El reconocimiento de la representatividad de l a  COB no se 

reduce dnicamente a los sectores populares, tambien el estado le 

reconoce este cardcter, porque aqui hay una conciencia colectiva 

que todo intento de legitimidad politica debe tomar en cuenta la 

representatividad de la COB. En esto atestiguan las insistentes 

propuestas de las FFAA. a la COB de integrar el gobierno.17 

Convertirse en sujeto orgánico de la sociedad, en momentos tan 

dificiles como era noviembre, conlleva sus propios riesgos. 

En el caso concreto de la COB, su accionar politico estuvo 

vinculada a la exigencia de l o s  hechos y a las necesidades de la 

coyuntura que hacian necesaria su actuacih; si esto era asi, se 

debla a la debilidad de los partidos politicos - sobre todo de 

izquierda- o a su "timidez propositiva" de no ofrecer otros 

patrones de actuación politica que estuvieran fuera del 

17.- Desde la instauracidn del rdgimen de facto Natusch 
busca un acercamiento con la COB, haciendo notar que su gobierno 
está interesado en "explicar sus propósitos y la esperanza de 
obtener sino el apoyo al menos la neutralidad de la COB." (El 
Dia,XI-1-79). Al tercer dia del golpe Natusch invito a Lechin, 
lider sindical de la COB, a una entrevista para explicar e 
invitarlo a participar en su gobierno. "Lechin rechazo todos 
los ofrecimientos hecho por Natusch para la participacidn 
sindical en el actual gobierno, incluida la posible cogestion 
administrativa en las empresas publicas."(El Día). 

7 
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nacionalismo revolucionario.18 

Asi por ejemplo, el lunes 5 de noviembre la presidn popular 

ocasiona que el Cnl. Natusch ofrezca su renuncia a cambio de que 

el parlamento eligiera otro presidente que no fuera el Dr. 

Guevara Arze. Aqui debemos subrayar l a  imposibilidad de los 

partidos politicos al no ofrecer ninguna salida concreta a la 

crisis, y por el contrario sumergirse en discusiones sectarias 

(que es una constante en el pais) de "quien o cual tenia la 

razbn" , 

Todo ello se inscribe dentro la tradición de la cultura 

politica que se respira en la epoca, que es el rescate de las 

banderas de abril y la necesidad de continuar con la truncada 

revolución de 1952, como lo demuestran las propuestas politicas 

de los partidos, por ejemplo: el entronque histdrico del MIR y el 

plan de gobierno popular de la UDP. 

Que la COB hiciera lo correcto o no, es una cosa que no está a 

nuestro alcance juzgar, sin embargo nos parece mds importante 

captar el porqud este organismo sindical "hizo lo que hizo". La 

COB a lo largo de la crisis y hasta la solucibn final del 

conflicto, se empeno en defender la restauracidn del proceso 

democrdtico en sus márgenes constitucionalistas, as1 lo hizo 

saber el lider máximo Juan lechin: "continuaremos la huelga hasta 

que sea reestablecido en Bolivia el sistema democrdtico, y el 

18 , -  "Los propios partidos marxistas resultan tributarios 
furtivos de está ideologia dominante" Rene Zavaleta "las masas en 
noviembre", p.  23. 
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representante de la democracia es el abogado W. Guevara( . . . )  o se 

respeta la constitución o no se respeta nada.” ; As1 mismo, 

explicó que la salida a la crisis no supondrá el ascenso a la 

presidencia de un amigo de l o s  trabajadores, sino sólo la 

preservación del proceso democratizador abierto por las luchas 

populares que terminaron con la dictadura banzerista.(El Dia,9- 

/ 

x - 7 9 ) .  

Esta insistencia en el respeto de la constituci6n, responde a 

la presencia y tradición del Lechinismo en el seno del organismo 

sindical, es decir a la presencia discursiva y practica del 

nacionalismo revolucionario. Ya que desde la participación en el 

gobierno de Paz Estenssoro en 1952, la COB se convirtió, mediada 

por lechin, en el brazo izquierdo del MNR, propiciando una 

pertenencia directa al interior del ideologuema del nacionalismo 

revolucionario, siendo a partir de entonces el referente 

ideol6gico con más preponderancia en la COB. Esto mismo producir& 

al interior de la COB ciertos hábitos partidarios inspirados bajo 

el esquema del nacionalismo revolucionario. En la crisis de 

noviembre, se puede percatar el vinculo que existia entre los 

dirigentes sindicales de la COB y la UDP, propiciando la 

“ilusión” de la asignaci6n de las resoluciones centrales al 

parlamento y a los partidos politicos. 

La reconstitución de la multitud, que se sintetizaba de manera 

organizada en la COB,propiciaba dentro la cdpula sindical un 

margen autdnomo de actuación “realista”, y todo les hacia pensar 

que la defensa de la democracia era el iinico eje de la 

i 
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movilización social, esto le concedia una especie de legitimidad 

y una visidn centralista -se creian como el centro del mundo-, 

que se tradujo en un espiritu triunfalista la cual 

sobredimensionaba y sobreestimaba su acci6n. 

r Este realismo politico generaba dentro la COB una lectura 

restringida de los acontecimientos. No se expresaba en terminos 

reales la representación de toda l a  racionalidad intersubjetiva 

de la sociedad; las formas expresivas de lo nacional popular. 

Limitándose tan sólo a representar esta racionalidad en t6rminos 

coyunturales y situados dentro la cultura politica. 

As1 manifiestan los hechos, en los resultados del ampliado 

nacional de la COB para la salida a la crisis: 

“1,- La COB, por razones de principio, ratifica una vez más, 

que no participara directa ni indirectamente, en la conformacibn 

de ningún cogobierno o triunvirato.” 

“ 2 . -  La COB, al igual que todo el pueblo, est& interesada en 

una pronta solución de la crisis politica que, a la vez, permita 

resolver los graves problemas económicos que confronta el pais, 

evitando el agravamiento de la situación econ6mica de los 

trabajadores. ‘I 

“ 3 . -  Consecuente con los antecedentes de la declaratoria de la 

huelga general en defensa del proceso democrático y la 

declaración que suspende está medida, puntualiza lo siguiente: 

a) En rechazo y repudio al golpismo, venga de donde venga, la 

COB reconoce la soberania y prerrogativas del congreso nacional 

para formular y encontrar, en uso de sus facultades 

i 

t 
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constitucionales, una solucidn que supere l a  actual crisis, en 

consonancia con los intereses del pais, en defensa del proceso 

democrático y con el consenso popular. 

b) La COB anuncia que exigirá al nuevo gobierno elegido por el 

congreso nacional y al parlamento, que adopte l a s  siguientes 

medidas : 

1.- Convocar a elecciones para Presidente y Vicepresidente de 

la Repdblica y para senadores y diputados, hasta el 4 de mayo de 

1980. 

2.- Tomar en cuenta el estudio econdmico de la COB para la 

solución de 

los efectos 

tkabajador. 

3 . -  La 

la crisis econbmica que vive el p a i s ,  impidiendo que 

de Asta se descarguen sobre l a s  espaldas del pueblo 
i 

vigencia plena de las libertades politicas y 

sindicales." (Presencia.16-XI-79,tomado de Alcaraz I. 1984). 

Estas resoluciones de l a  COB para la salida a la crisis de 

noviembre, no percibieron las nuevas racionalidades y apetitos de 

l o s  actores, sobre todo del movimiento campesino, que planteaba 

l o s  términos de su actuacidn como autodeterminación social y no 

como mero acto representativo. 

A s i  mismo, l a  restauración del parlamento significaba un 

retroceso politico, ya que éste no expresaba la coyuntura y 

tampoco la nueva intersubjetividad social. 
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c) Los actores sociales. 

Aqui nos proponemos analizar los actos prácticos de los 

actores, en terminos generales, o sea las movilizaciones donde se 

encuentran articuladas las diferentes expectativas de los 

actor es,^ la conformación de la voluntad colectiva, en suma, l a  

multitud en acto. 

Son los actos, mds que las discursos ideológicos de las 

actores politicos, los que demuestran la profundidad de la 

crisis.19 

La crisis social de noviembre habia producido un nuevo acto 

constitucional de las masas, las movilizaciones populares 

confirmaban este nuevo hecho sociológico. La conformación de'un 

"bloque histórico" entre obreros y campesinos constituia el 

cuestionamiento mds claro a la ideologia del nacionalismo 

revolucionario y a la debilidad o desgaste interpelativo con que 

esta ideologia habia nacido.20 

Por otro lado, al interior de la crisis volvian a ratificarse 

ciertos hdbitos y prejuicios que los actores sociales reproducian 

en su accionar politico. 

Noviembre volvia a reproducir nuevamente la radicalidad de l o s  

19.- Ver el análisis de disponibilidad y la nota 4 .  

2 0 . -  Aunque es necesario hacer notar que al interior de l o s  
organismos politicos, sindicales y en las negociaciones 
politicas o actos discursivos se respiraba todavia como una 
"necesidad" el nacionalismo revolucionario. Pero en los hechos y 
en los actos prdcticos (la formación de barricadas, fogatas y la 
defensa de la democracia) ya habian desplazado al nacionalismo 
revolucionario. 

i 
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mineros: después de que la COB suspende el paro indefinido el 

dia 7 de Noviembre, los paros y la resistencia civil continuaron, 

al no acatar sectores mineros el levantamiento del paro 

general.21 Esto tiene que ver con el origen cultural de los 

mineros, es decir desde su constitución politica con que habian 

nacido fueron forjando al interior de sus luchas,en la producción 

de sus simbolos y su moral, generación tras generacibn minera 

fuertes sentimientos anticapitalistas y anti-estatales.22 Esto 

mismo producia a la hora de los acontecimientos, un cardcter 

ético-politico de NO PACTO, NO NEGOCIACI N y que las conquistas 

se sitiien en el plano de la lucha abierta y frontal. 

Creemos que son estos hechos de los obreros (el no acatamiento 

21.- La gran mayoria de las minas del pais, tanto el sector 
estatal como el área privada, siguen paralizadas 4 8  horas despues 
de que a COB levanto la huelga general.Los obreros de las minas 
han dicho que la accidn militar no puede terminar sino cuando el 
gobierno de facto dimita y el congreso decida los rumbos del 
pais. 
Mientras tanto, obreros de los yacimientos mineros fiscales de 
Siglo XX, Catavi y Colquiri (las más importantes del pais), 
decidieron continuar en huelga durante 4 8  horas mds, a pesar de 
la determinación de la COB de suspender la medida hace ya una 
semana. (El Dia,12-X-79). 

22.- "A diferencia de la constitución de aquella clase 
obrera industrial-manufacturara donde el efecto demostración del 
aumento de valores de uso incorporados cada vez y en forma 
creciente como bienes salario sirven como 'prueba' que legitima 
la lógica final del movimiento incesante del capitalismo. Aqui, 
en estas formas sociales abigarradas y aparentemente condenadas 
al atraso del atraso, no existid formas mercantiles susceptibles 
de 'seducir' y romfier la resistencia del naciente proletariado. 
Aqui (en Bolivia) se niega la existencia del trabajador y su 
propio futuro. Es una casta que desea en el fondo la desaparicih 
del trabajador. Y que tiene las razones social-darwinistas 
expuestas al estilo de 'pueblo enfermo' en Arguedas". Ver Arturo 
Lara "La leyenda minera y el problema del Bloque popular 
(Bolivia)".CEHIBOL,Mexico 1988,p.28. 

1 
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de las bases a las resoluciones de la dirección sindical) que 

demuestran mds claramente el rompimiento ideológico con el 

nacionalismo revolucionario y acentúan la percepción radical y 

maximalista. 

Por su parte la participación campesina en los dias de 

Noviembre-diciembre, argumentando una nueva racionalidad, fue 

asimilada por el movimiento obrero con cierta subestimacidn y 

perplejidad. Esta suerte de "desprecio" campesino por los obreros 

tiene sus causas histdricas en lo que se ha venido a llamar el 

"racismo obrero". La experiencia campesina en la insurreccidn de 

abril como una clase pasiva, y siendo una base fundamental del 

Estado con l a  cristalización del pacto militar -campesino, 

condiciono en la clase obrera una cierta desconfianza. Esto 

significaba que toda alianza obrera-campesina debla organizarse 

bajo la figura autoritaria/paternalista y vigilante del obrero. 

Esta forma de alianza que planteaban los obreros, generd 

dentro del movimiento campesino la posibilidad de elaborar sus 

propios contenidos de lucha y construir una estructura politica- 

sindical autdnoma que se diferenciara de los demás actores, para 

as1 construir una verdadera alianza y no ser una mera agregaci6n 

dependiente del movimiento obrero. 

A s i ,  la posición de la COB frente al bloque de caminos, que 

ejecutaron los campesinos de noviembre-diciembre, ratificaban la 

actitud de cubestimacibn.(ver infra). 

Los campesinos sin embargo sobrepasando estos prejuicios 

demostraron una gran capacidad organizativa y politica; 
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movilizando a todo el movimiento campesino, paralizaron todo el 

pais, convirtiendo la geografia en poder.23 

Los actos prácticos de las masas demostraban el rebasamiento y 

desplazamiento de la hegemonia del nacionalismo revolucionario a 

nuevos ámbitos y apetitos democrAticos, esto es: 

a. -Rechazo a las prácticas de recomposicidn o restauracibn del 

Estado del 5 2  (ya nadie aceptaba l o s  discursos "progresistas y 

nacionalistas" de justificación del rdgimen de facto) en sus 

versiones mas reaccionarias (el golpe de Estado). 

b.-La oposición en la practica (las protestas y las 

movilizaciones), no se limitan a la cldsica resistencia de un 

solo actor central (la clase obrera), sino, constituye una 

resistencia colectiva. La sociedad como un todo sor- aL 

FstadQ, es decir, la emergencia de la sociedad como un acto 

constitutivo de un nuevo bloque histdrico.(presencia campesina). 

Mientras en los centros urbanos la lucha era sangrienta, ese 

mismo dia l o s  campesinos anunciaron a través de la Confederacih 

Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

" l a  movilizacibn masiva en todo el pais, bloqueando caminos, 

23,- 'I . . .  Se pasaron la voz de comunidad en comunidad, se 
reunieron inmediatamente, se comunicaron colindantes a 
colindantes y a los pocos dias el bloqueo de caminos ya habia 
sido un hecho, un hecho que ha marcado un hito en la historia de 
Bolivia, una participación campesina que ninguno habia 
pronosticado . . .  El bloqueo llegó a todo el territorio nacional . . .  
Fue una actitud nacional que se realizo en Oruro, Cochabamba, 
Santa Cruz, Caranavi, en todas las regiones . . . "  Marcial 
Canaviri, "Testimonio de un dirigente Katarista en el exilio", 
tomado de Silvia Rivera,"Luchas campesinas contemporaneas en 
Bolivia: El movimiento 'Katarista',1970-198O,en Bolivia 
Hoy,México,Siglo XXI,1983,p160. 

i 

i 
i 

i 
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enfrentando a los golpistas alli donde se presenten, avanzando en 

apoyo de las ciudades. (De Frente.1979,p.12).24 

c.-Se manifiesta el surguimiento de nuevos conceptos colectivos 

en la racionalidad de los actores, un cambio de escenario 

politico y una nueva intersubjetividad social: el concepto de 

Democracia como adquisición social colectiva. En suma, una nueva 

voluntad colectiva.25 

i 

24.- La sensibilidad de la población en repudio al golpe, 
era sumamente vivaz y rebeladora: "vecinos de la plaza de San 

l Fransisco, donde tuvieron lugar los hechos, afirmaron que los 
' soldados dispararon por espacio de media hora en contra de una 

manifestación de estudiantes que coreaba consignas y llamaba a la 
muchedumbre a organizar una marcha de protesta." 

"Los manifestantes encendieron fogatas y levantaron barricadas 
para hostigar a los militares e impedir el paso de los vehiculos 
del ejercito que mantienen ocupadas posiciones claves de l a  
capital." (El Día. 1-Nov.79). 

25.- Ver el anSilisis de disponibilidad. 

I 
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CAPITULO 111. 

DEMOCRACIA Y CONSTITUCION SOCIAL EN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1 9 7 9 .  

1.- DISPONIBILIDAD SOCIAL. 

La crisis social de Noviembre, en los actos expresa el 

rompimiento de los patrones politicos e ideoldgicos de la 

articulación sociab que expresaba el nacionalismo revolucionario, 

como también abre el escenario o el espacio de manifestacidn de 

las diferentes racionalidades de los actores sociales. Es en los 

sucesos de Noviembre que se configura l a s  hipdtesis de masa del 

desmenbramiento discursivo de l a  ideología dominante, 

Sobre todo la presencia de nuevos argumentos y expectativas en 

el seno de las movilizaciones, manifiestan los nuevos estados de 

Animo que movilizan e integran a los actores sociales. Sin 

embargo, no logran constituirse en una alternativa constructiva 

real de un nuevo orden. es decir, no se da el desmoronamiento 

catastrófico de la ideología dominante y del Estado, 

posibilitdndose con ello la estructuracidn de una nueva 

articulacidn social . En esto tuvieron que ver muchos factores 

politicos e ideoldgicos propios de la coyuntura, como también la 

forma concreta de l a s  identidades de los actores sociales, ya que 

lo que hicieron expresa todas l a s  posibilidades e imposibilidades 

de su acción. 

La crisis politica de Noviembre, en cuanto a la vacancia 

i 
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ideologica que íunda la crisis social y la disponibilidad 

ideoldgica , que es l a  existencia de 'I una actividad colectiva 

hacia la mutacidn o reemplazo de las formas" (Zavaleta, en 

Laserna 198?), plantea a la coyuntura como la estructuradora del 

orden social.1 

I 
I 

li; 

La coyuntura aqui nunca rompid con su paradigma estructurador: 

la ideologia dominante, o la que se respira como fuerza y 

tradicidn ideoligica.f,La Ii cultura poliltica se encuentra intacta, 
9 

pero quizds, aqui tambih, es revelador el significado de una 

crisis ideolE>gica puesto que ésta, "es un momento, un espacio, un 

mercado, en el que las palabras no coinciden con las cosas, ni 

con los objetos, ni con los procesos sociales." (Mayorga 

F.1987. ) .  

Son l o s  actos y sus simbolos inmediatos los que revelan la 

profundidad de la crisis; en la implicacidn de éstos, podemos 

" desentranar los nuevos márgenes e hipbtesis intersubjetivas 

presentes en el seno de los actores sociales ; los cuales vienen 

a ser manifestacidn de nuevas expectativas y estados de animo que , 

' recambian su comportamiento social. 

La disponibilidad social de esta época es fruto de los hechos 

politicos y organizativos de la coyuntura pos-dictatorial que 

' producen nuevos significados, contenidos, expectativas y 

simbolos; los que sirven a la vez, como escenario de expresi6n 

de la acumulacidn y retención ideol6gica que los actores sociales 

! 

1.-Sobre la coyuntura como estructuradora del orden; ver N. 
Lechner "La conflictiva y nunca acabada construccion del orden 

~ deseado" Siglo XXI, Mex,1986. 
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han intereorizado a lo largo de todo el proceso de reordenamiento 

social al interior del Estado del 5 2 . 2  

El reordenamiento de la sociedad, obedece al proceso de 

desarticulación de los actores sociales del Estado del 5 2  y la 

vivencia autodeterminativa de ésta. En este proceso l o s  actores 

sociales abren sus wectativga hacia nuevas postulaciones e 

interpelaciones ideologicas que contengan sus nuevas imágenes e 
I 

i hipótesis argumentativas. 

La interpelación, as1 como la acción de la coyuntura, que a, r/ organiza el orden a partir de las necesidades instrumentales del 
, i  

sistema en terminos de la obtencidn del éxito por medio de las ; I  
acciones "medio-fin" o fdctuales, se problematiza; al ser ésta, 

un escenario donde l o s  actores sociales expresan sus contenidos 
, 

internos. E l  ofrecimiento fáctico vivencia1 de un tipo de orden 

es reconstruido en el seno interno de los actores y la 

normatividad esperada por el orden factual queda rota. En vez de 

i la producción de un comportamiento social afin a las necesidades 

i instrumentales del sistema, se combina una generación propia y 

nueva de una racionalidad (la democrdtica representativa) con las 

exigencias plurales e intersubjetivas de las identidades de los 

actores. En el seno de l a  sociedad y en l a  coyuntura hay una 

2 "El proceso electoral de 1978 y 1979 habiase cargado de 
contenidos que s in  embargo el propio movimiento obrero y los 
partidos de izquierda pasaron por alto: el ingreso del 
campesinado postulando una nueva racionalidad social a partir del 
concepto ético-politico de igualdad ciudadana. Prejuicio que 
hacia socialmente necesaria la cuantificación del poder" Arturo 
Lara."En torno a la constitución de l a  nueva derecha en Bolivia" 
mimeografiado 1991. 
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multiplicidad de interacciones simbdlicas entre pasado, presente 

y futuro.3 

' El reordenamiento de la sociedad, visto como una interaccidn r 
i intensa y poderosa en cada uno de l o s  actores sociales, resulta 
r1 . . .  U !  \ ;  paraddjico sin embargo, de lo aue hemos Ilamgdo d i s m  

social , es que s i  la interacción social de l o s  actores en lo 

practico ya contienen y manifiestan la profundidad de la crisis 

ideologica , en lo discursivo está presente e intacta. I 

La pertenencia al nacionalismo revolucionario, muchas veces 

fue inconsciente , se pertenecia a &1 sin quererlo; la 

desarticulación también parece ser que se da de esta misma forma. 

Se pertenece y no se pertenece al nacionalismo revolucionario, y 

lo que Noviembre demuestra, es sobre todo la inauguracidn de algo 

que se había estado preparando desde hace mucho tiempo: La 

imposibilidad interpelatoria y discursiva del nacionalismo 

revolucionario, Con todo, la trágica aventura a la que se lanzó 

Natusch acompanado por sectores tradicionales y corruptos del 

I 

i 

1. 

nacionalismo revolucionario,"iba a desatar un verdadero acto de 

ruptura ideologica y de restauracidn de la multitud." 

3 . -  It  Las luchas populares durante los últimos dias del ario 
de 1978 cancelaban el ciclo militar de mds de 15 anos y con ello 
se abria una otra página en la historia del pais. Esta era la 
&poca de las consignas populares; de un pasado que se 
reconstituia en el milenarismo campesino; de la invencibilidad 
minera; de un espeso malestar traducido en activism0 
pequerioburges. Una ola densa y profunda de miradas prenadas del 
pasado, presente y futuro prometían viabilidad a los deseos. Era 
una &poca donde todo o casi todo parecia "posible" construirse o 
derrumbarse." Arturo Lara "En torno a la constitución de la nueva 
derecha en Bolivia". mimeografiado. 
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(Zavaleta.1983 ).4 

La disponibilidad social s i  bien es un estado de vacancia y de 

ánimo colectivo hacia la mutación ideológica, no se da en el 

vacio. La desarticulación de los actores sociales de los patrones 

de comportamiento social del nacionalismo revolucionario no se 

dispersa en el vacio o en la anomia social.5 

Hemos dicho ya como es que el orden, aunque este vacio de toda 

argumentación social que integre al conjunto de la sociedad, se 

llena de argumentos y de una multiplicidad de slmbolos, que han 

sido construidos y reestructurados constante y cotidianamente 

por'los actores sociales a lo largo de su praxis. A esto nos 

referimos cuando hablamos de nuevos estados de animo o "prdcticas 

no habituales" de los actores;6 podriamos decir que estas son 

4 . -  La restauracibn de la multitud entendida como la 
conformación de una nueva articulación, de un nuevo bloque 
histórico en terminos de Gramsci,que ahora est4 lejos del viejo 
orden articulatorio del nacionalismo revolucionario."Es la 
primera vez que el campesinado como un todo, se pronuncia por el 
apoyo a la huelga general obrera o sea que se trata ya de un eje 
de constitución de la multitud, si se quiere, de un bloque 
histórico" René Zavaleta - 1983. 

5.-"La anomia es la liberación de las normas y de los 
poderes morales que tenian por función disciplinar a los 
individuos poniendo freno a sus pasiones. Es un estado de 
carencia de re- y de desequilibrio". La anomia se refiere "a 
una serie de hechos que no se atienen a ninguna regla de 
normalidad ni tampoco de anormalidad. La anomia es el resultado 
de la destrucción de los vinculos creados por las 
tradiciones".ver Maria Dolores Paris Pombo "Crisis e Identidades 
colectivas en América Latina"p.120, UAM, Plaza y Valdés, 
Mex. 1989. 

6.- 'I Una practica 'no habitual' es la generación de 
nuevas experiencias o apariencias que no tienen nada que ver con 
las 'experiencias' y 'apariencias' generadas por las 'practicas 
habituales' de la producción capitalista." Winston Moore 
"Politica y visión en los andes bolivianos".IESE, Cbba. 1978. 
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imdgenes e hipdtesis latentes de expresión casi inconscientes que 

articulan e identifican al actor social en su  mundo de vida. 

El hecho, por ejemplo, de que a partir de 1956 y mAs 

claramente desde el arto 1964, la clase obrera se desarticula del 

Estado del 52, demuestra que la clase obrera, si bien habia 

entrado en el discurso y la articulaci6n social del Estado del 

52, tenia, por otra parte, una forma concreta de constitución de 

s u  identidad Ctn términos de autodeterWi6n social ; lo que 

quiere decir, que esta clase construyó su independencia a partir 

de la valoracidn. de su  propia fuerza y vivencia. Su identidad a 

partir de su propio horizonte de visibilidad.7 

La autodeterminación de los actores sociales está vinculada 

al problema de la conformación de la unidad interna o de la 

identidad de -los actores sociales. La desarticulación del Estado 

del 52, genera en l o s  actores sociales prácticas orientadas al 

logro de una unidad más solida e independiente , hay todo un 
proceso de emancipación o emergencia democrdtica de las masas a 

lo largo de toda esta epoca . La libertad entendida como la 
posibilidad de su ser, es una exigencia politica colectiva de 

todos los actores de la sociedad; sobre todo el movimiento 

campesino viene a sorprender con su actuacidn y con l a s  

características 6tico-políticas de su discurso. 

La autodeterminación de las masas cuestiona profundamente a l  

nacionalismo revolucionario, ya que dste es rebasado en todos sus 

7 . -  ver capitulo I, en lo referente a la desarticulación de 
la clase obrera del Estado del 52. 
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marcos interpelatorios e integradores, el nacionalismo 

revolucionario viene a ser un chaleco muy estrecho para l o s  actos 

de las masas en Noviembre, 

La manifestación potencial de la autodeterminación social se 

da en el escenario democrdtico inaugurado en el ano 1978, lo que 
. .  traeria a discusión el análisis ;la- 

e r e o r l z a d a o c r a c i a  c- c o w t o  formal. dentro los 

marcos autodeterminativos de los actores sociales. 

Desde el punto de vista del movimiento popular la asimilacibn 

de la democracia, como concepto formal, o sea como democracia 

representativa, es inexistente hasta esta época, la democracia 

siempre habia sido entendida como autodeterminación , o mejor, 

como participacibn colectiva , libre y casi siempre violenta.8 
La novedad del proceso democrdtico del arto de 1978 , es que se 

asimila a la democracia representativa, pero no sólo en el 

sentido formal de su existencia, sino como la posibilidad real de 

ésta, en términos del logro de la democratización social de 

Weber9. "el episodio importante consiste en la adopción de la 

8.-"Seria ilusorio sin remedio sostener que existe una 
tradición democrática (en el sentido representativo) entre las 
masas bolivianas. Todo lo contrario, eso aquí no produce sino 
sospechas , Tal como se dijo: por que, a los ojos  populares, es 
tan irredargdible que el arto de Torres (regimen de facto) fue 
democrdtico? Porque en Con Torres, 
que no hizo elecciones ni pensó en ellas y no con Barrientos, que 
si las hizo. Las horas democráticas son para las masas y su 
memoria, Busch, Villaroel, dictadores ambos." René Zavaleta en 
"Bolivia hoy" Siglo XXI, Mex. 1983. El subrrayado e s  nuestro. 

9.- "Weber usa este tc?rmino en el sentido de igualdad 
material o sea de la producción del hombre juridicamente libre, 
en oposici6n de la democracia como sistema politico" en RenCI 
Zavaleta - 1986. 
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democracia representativa al acervo politico o a las 

acumulaciones de las masas. Esto es lo decisivo del periodo 

1978-1980. No es algo que ocurra en el vacio. Ocurre fundándose 

( y  desarrollando hacia ello) en los prddromos sociales otorgados 

por la democratización real iniciada por las reformas del 52". 

(Zavaleta:1983: ) .  

Especificamente, la adquisición de la democracia 

representativa en la memoria colectiva de los actores , es el 
hecho que moverá a estos, en los dias cruciales de Noviembre y 

Diciembre de 1979. 

La disponibilidad social, entonces no se da en el vacio o en 

la falta de argumentos o hipdtesis de la sociedad , sino que ella 

esta permeada por simbolos y contenidos iniciados en l a  

revolucidn del 52 ; asimilados y reestructurados a lo largo de la 

desarticulación de los actores de ésta. 

T,a conformacidn de la nueva U t i t u d  en el actQ, es un hecho 

sociológico revelador. en tanto la rnovilizacibn como acto 

contiene sintéticamente la naturaleza real de los actores; en los 

términos que esta se presenta, la movilización social enuncia los 

apetitos y los intereses de los actores, la movilizacidn social 

no está vacia de intereses, enuncia y contiene las acumulaciones 

y las construcciones subjetivas de los actores. La potencialidad 

socioldgica que implica la accidn, es aqui, la forma real de 

esclarecimiento del mundo subjetivo de acumulacidn politica e 

ideologica de l o s  actores. 

Esto nos lleva a pensar que el recambio ideoldgico debe 
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obedecer a los patrones argumentativos e hipótesis constructivas 

latentes en la sociedad. 

En estos términos para el interés de nuestro trabajo auk es 

cia socioloai-nte - la -era movilizacibn * .  s o c i u  

re ,?. 

Pensamos, que la primera movilización de Noviembre del 1 al 15 

contiene una nueva racionalidad colectiva, la sensibilidad social 

de la resistencia tiene claras alusiones a nuevos conceptos que 

guian el repudio generalizado al golpe de Estado, Los términos 

expresivos de la cotidianidad de la movilizacibn social dan 

muestras de la adquisición social de nuevas consignas y simbolos, 

que en el pasado no estuvieron presentes. 

Es el concepto de "Democracia" el expresado como adquisición 

subjetiva de la sociedad, en los primeros 15 dias de la 

movilización. Aqui, se defiende algo que ha sido intereorizado 

profundamente, que est4 dentro del acervo politico e ideológico 

, de las masas, al que se niegan a renunciar. La democracia es 

parte indisoluble e irrenunciable de la identidad. Este hecho es 

{ 

enteramente novedoso dentro la cultura politica de los actores 

sociales, lo cual, se contradice con las prdcticas habituales de 

la cultura politica del Estado del 52, o mejor con lo que dijimos 

como la generalidad del "hacer" y "decir" la politica en este 
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pais: El nacionalismo revolucionario.10 

La "democracia" e5 el elemento simbólico de unificacidn de 

toda la movilización social. Existe una conciencia colectiva de 

defensa de la democracia representativa que se manifiesta en: 

a,- Manifestaciones masivas y espontaneas que sorprenden al 

Estado y a las dirigencias partidarias y sindicales.11 

b.- El cardcter de las movilizaciones masivas: levantamiento de 

barricadas y fogatas en las zonas urbanas, el bloqueo de caminos 

en l a s  zonas rurales.12 

c.- La peculiar participacidn del movimiento campesino que acata 

10.- 'I La sensibilidad de la población en protesta contra 
la clausura de la democracia era cada dia mas latente; grupos de 
civiles manifestantes al grito de viva la democracia 'I 

realizaban muestras de repudio contra el regimen militar. (El Dia 
4-XI-79). 

11.- "Mientras los politicos hesitaban acerca de si aquel 
felino disfrazado de militar boliviano se parecia mds a Busch 
mismo, o a Barrientos, los helicópteros ametrallaron sin 
discriminacidn a las gentes apenuscadas en las esquinas de la 
cuidad, sin duda en actitud de rechazo." Rend Zavaleta - 1983. 

12.- "Los manifestantes encendieron fogatas y levantaron 
barricadas para hostigar a los militares e impedir el paso de los 
vehiculos del ejército que mantienen ocupadas posiciones claves 
de la capital." Los testimonios de testigos oculares de las 
manifestaciones y enfrentamientos revelan la masiva participacih 
popular en contar del golpe de Estado y el carácter violento de 
la represibn. I' Yo vi tres o cuatro muertos". I '  Los e s t á n  
matando como a moscas" declaran algunos testigos. (El Día. 1- 
Nov.79). 
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el llamado de resistencia y lucha del movimiento obrero.13 

Las implicaciones politicas e ideologicas de esta nueva 

intersubjetividad social se traducen en el cambio del escenario 

del desplazamiento de los actores sociales: de los marcos del 

nacionalismo revolucionario al espacio de la "Democracia 

representativa". "Las masas, que habian sido siempre clandestinas 

respecto a la democracia representativa, componen su asonada 

ahora bajo el lábaro de la democracia representativa que se 

incorpora a su memoria de masa o acumulacidn en el seno de la 

clase." (Zavaleta:1983: ) .  

La democracia representativa es ahora el escenario incorporado 

por los actores a su acervo, lo cual no significa que dste sea el 

marco normativo de la acción, o sea aqui se plantea el problema 

de la viabilidad de la democracia representativa en los términos 

tradicionales de su existencia en Bolivia. Para los ojos de la 

clase dominante la democracia representativa originalmente habia 

sido consevida con un instrumento mds de contencidn y asimilacibn 

de los actores, parecia que s e  planteaba la instauracidn de la 

democracia representativa en términos de negacidn de las 

identidades colectivas de l o s  actores, en los términos clásicos 

i 

13.- E l  bloqueo de caminos que es la ocupacibn del 
territorio "demostrarla quienes son los amos reales (por que el 
espacio ha sido wrooiado de una manera esencial) y quidnes son 
los ocupantes militares del pais o sea que el acoso representa 
aqui no solo la transformación de la cantidad en calidad, que es 
retbrica, sino la reduccidn del Estado a s u  verdad final, que e s  
la territorial: e s  Katari cercando La Paz. Todos los pueb- y 
ciudades son cercados por la W e r i e  campesina que tiene, 
además, la singularidad de haber sido ordenada por un comando 
obrero. Es, en la prdctica, la unión entre Tupac Amaru y la 
insurreccidn de Abril, que fue obrera" Rentl Zavaleta . 1983. 
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de incorporación factual de los actores o sujetos al escenario de 

la democracia : como sujetos pasivos, y neutralizados de toda 

significación que remita a su constitución y memoria histórica, 

La sorpresa de las movilizaciones de Noviembre del 7 9 ,  

replantearan l a  lectura de la sociedad, no en vano se afirma que 

será a partir de los sucesos de Noviembre - Diciembre que la 

clase dominante se reestructura, dando lugar a la constitución de 

la nueva derecha en Bolivia.14 

Sin embargo, e5 también en los sucesos de Noviembre y 

concretamente en las movilizaciones de Diciembre que se plantea 

el problema de la constituci6n de nuevos apetitos que replantea 

l a  democracia representativa en términos de la constitución de la 

multitud . Es decir, l o s  t e r a o s  nasal - o w a r e s  de h 
I 

- 

d de la democracia retxesentativa. 

En este orden, nos preguntamos Que es lo aue mmresa la 
. .  movilizacih social en t A a n o s  soclol6cflcos v 

iticoi;?. 

En principio, es necesario atestiguar los supuestos politicos 

y sociológicos en las que se desenvuelve esta movilización . 
La movilización social se da en el escenario de la democracia 

representativa, apenas recuperada y en respuesta a las primeras 

medidas económicas del Gobierno Constitucional de Lidia Gueiler, 

14.- “Es en torno a la coyuntura critica de Noviembre de 
1979 que la vieja clase política del 5 2  se ve puesta en su maxima 
tensi6n. De all1 y ah1 emergerdn procesualmente un nuevo proyecto 
politico - ideologico; la que atravesará por varios momentos 
conforme a la dinámica de la crisis. 11 Arturo Lara ‘I En torno a 
la constitucidn de la Nueva derecha en Bolivia“ mime. 1991. 
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esto mismo tiene de por si sus consecuencias politicas e 

ideologicas. ya que no es normal que se genere una movilización 

social de la envergadura de ésta, apenas recuperada la legalidad 

democrdtica. Se podria interpretar a esta movilización como 

"irracional" ya que la exigencia de la democracia es recuperada 

en terminos real-formales y no seria "racional" atentar contra 

&cta. Sin embargo lo que e s  cierto,y es mucho más importante, es 

que en ella se manifiesta el cuestionamiento a los terminos 

politicos e ideológicos de la existencia instrumental de la 

democracia representativa, lo cual traerla a discusión el 

problema de la democracia como movimiento general de la sociedad, 

o sea, las posibilidades constructivas de dsta como configuración 

racional del ordenl5. 

Es revelador, sin duda, el ambiente de normalidad, en el que 

la cultura politica del pais se inscribía, despuds de las 

movilizaciones de Noviembre (la primera),Una vez restaurado el 

procesos democrdtico, el Estado como los partidos politicos y la 
I 

COB de desenvolvian en la tradicional forma de su movimiento, 

como si toda la movilizaci6n social en contra del golpe hubiera 

sido satisfecha con el recobre legal de la democracia. por 

ejemplo, Lidia Gueiler dirigente tradicional del nacionalismo 

revolucionario, entregó su gabinete a las manos de la dirección 

politica de Paz Estenssoro, dando un rotundo viraje politico y 

15.- ver capitulo de identidades sociales supra. 
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neutralizando los acontecimientos; el asenso popular.16 

Para los partidos politicos su mirada se concentraba y su 

accionar politico se desarrollaba en los preparativos para las 

elecciones venideras. La UDP, el principal partido opositor y con 

mayores posibilidades de triunfo, tenia puestos todos sus 

esfuerzos en las elecciones (Arauz Sandoval G.1980). 

En este ambiente, el 30 de noviembre el gobierno de la senora 

Gueiler lanza oficialmente las medidas económicas, "devaluación 

del peso boliviano frente al dolar en un 25 por ciento, alza de 

precios de los carburantes en un 40% y elevación de las tarifas 

del transporte." afectando principalmente a los campesinos. 

(Alcaraz 1.1984,p.150).17 

Las protestas sociales fueron inmediatas, la envergadura de 

éstas es significativa, ya que las protestas y toda la 

movilización tomará rumbos violentos sobre todo los dias 4 ,  5,  y 

16.- Una vez instaurado el gobierno provisional, "el dia 19 
de noviembre juro el gabinete de la senora Gueiler. De los doce 
ministros, nueve pertenecen a la alianza MNRH y dos son 
disidentes del MNRI y uno es militar." (De Frente.1979,p.3). 

Esto "venia a ratificar una vez mds el predominio alcanzado por 
la burguesia tradicional en uno de los principales órganos de la 
institución politica burocrática del Estado." (Arauz Sandoval 
G.l988,p.89). 

17.-" Las medidas, en su gran mayoria, van en beneficio de 
las capas privilegiadas y en desmedro de las mayorias más 
desposeidas. Son favorecidos los transportistas. En algunos casos 
l a s  tarifas reciben aumentos de casi un cien por ciento. Son 
tremendamente perjudicados los campesinos como consecuencia del 
aumento en el precio de los fletes que deben pagar y de la 
congelación del precio de sus productos." (De Frente.diciembre de 
1979,p.4). Para ver la magnitud de miseria y hambre, del paquete 
económico. ver Anexos. 
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6 de Diciembre.18 

Empero, la caracterlstica fundamental es , sobre todo, una 

movilización campesina, con las propias formas de lucha: Bloqueo 

de caminos, (memoria corta) que es la conversión del territorio 

en poder19 , el desabastecimiento de productos agricolas a las 

zonas urbanas, que en los hechos es el cerco a las ciudades 

(memoria larga) recobrando una tradición de lucha que recuerda la 
! 

hazana de Tupac Katari contra la colonia.La participación y 

acecho campesino paralizo todo el territorio nacional. 

La implicacidn socio-politica de esta movilización, plantea el 

problema de la vinculacidn de l a  democracia como concepto formal 

al interior de la masa, Y lo que nos demuestra esta movilizaci6n 

es que las reformas democrdticas en sus términos formales, no 

18.- "La marcha convocada por la COB, se inicio en todo el 
pais a las 16:OO horas y abrió el dique del torrente de protestas 
laborales que en la mayoria de los casos derivaron en hechos 
violentos, principalmente en ataques a centros comerciales y 
transporte público y edificios estatales". 
En Santa Cruz (ciudad oriental) "la marcha laboral derivó en 

hechos violentos contra dmnibuses y tiendas comerciales que 
fueron saqueados.En Sucre,(capital legal de la república) los 
trabajadores plantearon que l o s  parlamentarios se rebajen l o s  
sueldos como sena1 de que comparten los sacrificios del sector 
laboral." (El Dia 4 ,  5 -XII- 79).Para mayor extensidn sobre la 
gran importancia de los sucesos de estos dias ver cronologia en 
anexos. 

19.- "La CSUTCB hizo un llamado al bloqueo de caminos, que 
la experiencia de los valles de cochabamba habia incorporado en 
la experiencia del movimiento campesino como una nueva y eficaz 
forma de lucha. El bloqueo de caminos. ..fue un movimiento en gran 
media espontaneo, que llego a paralizar las principales 
carreteras del p a i s .  A el se sumaron los colonizadores del 
Chapare y el Alto Beni, los campesinos del altiplano de La Paz, 
Oruro y Potosi, de los llanos de Santa Cruz y de los valles de 
Cochabamba y Chuquisaca, 'I (Rivera S.1979,p.l60).Ver también 
cronologia en anexos. 
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satisfacen a las postulaciones complejas de la realidad, sobre 

todo de una realidad donde la democratización social es 

inexistente20. En estos terminos, " es una petición de principio 

que ni ahora mismo, tantos anos despuds de la revolución 

democrática, ni nunca en el pasado, Bolivia ha sido un pais 

democrático. Por el contrario, aqui s i  que unos hombres myeren 

otros ho&res coman como cerdos." (Zavaleta 

- 1983). 

La movilización como tal cuestiona la profundidad de la 

democracia representativa, o mejor la expresibn formal 

representativa de ésta, este cuestionamiento no es de rechazo a 

su existencia, sino mAs bien es la incorporación de la 

implicación o la intereoridad basamental en que se funda el 

proyecto democrático representativo, son las masas que exigen la 

ratificación real del poder; es decir, sobre los mismos 

argumentos de la posibilidad de la fundacidn real de l a  

democracia representativa, 

Por lo que, dentro de la memoria colectiva se enriquece los 

apetitos de la constitución politica e idelogica de la 

democracia. Este cuestionamiento a la democracia representativa 

le confiere una potencialidad en los mismos marcos de s u  

movimiento, la democracia representativa es vivida como exigencia 

de s u  posibilidad. La exigencia se traduce en la participacih, y 

20.- " Si consideramos a la democracia como materialidad, es 
decir el grado de igualdad que tienen los hombres pero no en el 
cielo de la ley ni en su autorrepresentación sino en su 
carnalidad, su consumo social y su ser cotidiano" (Rent! 
Zavaleta:1983.) 
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el nuevo concepto de democracia presente en l o s  actores est& 

vinculado a sus imágenes e hipótesis autodeterminativas; exigen 

que la democracia representativa asuma los conceptos de identidad 

y el reconocimiento plural de las racionalidades de los actores. 

"La democracia debe tomar su asiento fundamental en el respeto de 

los derechos de quienes producen la riqueza nacional"(declaraci6n 

de la COB, El Dia 2 -XiI-79 ) . 
En suma, .la democracia como autodeterminación se convierte en 

el fundamento de la posibilidad de la democracia representativa 

sin ella no podria ser posible la democratización social21 , que 

es hoy un ideal de masa " A l l á  mismo donde la democratización 

social es debil o nula, la democracia representativa llega sin 

embargo, sobre i.a base de aquélla, a imponerse como un ideal de 

las masas. La mediación está dada por la democracia considerada 

como autodetedcibn de la ma= , es decir, como la capacidad 

actual de dar contenido politico a lo que haya de democratización 

social y de poner en movimiento el espacio que concede la 

democracia representativa." (Zavaleta 1983: ) 

21.- El sentido de democratización social. Marx se refiere 
a la construcción del 'estado de separación' o desprendimiento, o 
sea el advenimiento del yo en el sentido de que no se reconoce la 
existencia del individuo antes del capitalismo o de que solo en 
el capitalismo el rudimento del viejo individuo concluye su acto" 
René Zavaleta " Cuatro conceptos de Democracia ", en Dialectica 
#11, UAP, 1982. 
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2.- AUTODETERMINACION SOCIAL; LA MOVILIZACION CAMPESINA. 

. .  Lo novedoso de la -s SOC ia;b de Noviembre, como hecho 

sociol6gico , es la masiva participación campesina en contra de 

las prácticas estatales y sobre todo en cuanto esta participación 

contiene en su interior consecuencias políticas e ideológicas de 

envergadura en el p a i s .  Es a partir de las implicaciones de estd 

participación que se abre un nuevo escenario de práctica 

discursiva e ideológica en Bolivia. Hemos dicho que frente al 

asedio de la indiada la vieja clase dominante se ve en la 

necesidad de reestructurarse. La conformación de la nueva derecha 

en Bolivia viene a ser una respuesta al miedo que la misma clase 

dominante vivid en estos terribles dias.22 Lo paraddjico sin 

embargo, es que si bien la vieja clase dominante intereorizd bien 

o "a tiempo" este hecho, la izquierda y el movimiento popular no 

lo hicieron. Se volvió a vivir en l o s  marcos de una cultura 

politica que en la prdctica ya estaba rebasada. 

Pero la presencia de la "terquedad" con que los actores 

cuestionaban a las formas de dirección y existencia del orden y 

la democracia representativa después de estos sucesos de 

Noviembre y Diciembre de 1979, manifiestan una presencia sólida 

22.- La confederación de Empresarios Privados se declaro en 
estado de emergencia. "NO estamos dispuestos a coadyuvar acciones 
y hechos que se aparten de la ley y cuya intención es destruir l a  
nacione1iW". En estos terminos la clase empresarial se 
manifiesta frente las movilizaciones populares en defensa de l a  
democracia, la "nacionalidad" para ellos solo se inscribe en l a  
capacidad de su acción o el espacio de su hegemonía que desde su 
constitución es negativa. 

r 
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de identidades que necesitan viabllizarse como hecho 

constitutivo.(ver Rivadineira Prada: 1985), 

La imposibilidad de la concertación social ( Mayorga R:1987) 

que fue la caracteristica del todo el proceso democratico hasta 

hoy en día ( 1 9 9 1 ) ,  expresaria esa impracticabilidad de la 

democracia representativa a partir de l a s  hip6tesis o marcos que 

el Estado y la clase dominante (en su  acepción reformadora el 

gobierno de la U D P )  intent6 posibilitar. 

Pensamos, que es necesario reconstruir la manifestación de las 

identidades en el seno de la crisis para esclarecer el 

significado de estas en la constitución de la democracia y el 

orden politico. Sobre todo nos interesa desarrollar el nuevo 

hecho sociol6gico que implica la movilizaci6n campesina. 

La movilización campesina tiene su mayor transparencia en la 

segunda movilizaci6n de Noviembre, e s  ahi donde con mayor 

claridad se puede observar el carácter autodeterminativo de la 

identidad campesina en Bolivia. 

Despues de la asunción de Lidia Gueiler a la presidencia, se 

aplican en Bolivia las medidas de reajuste económico que se 

venian arrastrando desde hace tiempo23, estas medidas econdmicas 

afectan directamente a los campesinos. Las medidas económicas 

están inscritas dentro del fondo senorial del Estado puesto que 

en ellas se pretende descargar el peso de la crisis sobre los la 

23.- Lidia Gueiler justificando l a  aplicación de las medidas 
econ6micas declara; "lo que no se pudo hacer en muchos anos 
cuando hubo mejores condiciones, cae ahora sobre mis hombros. Es 
as1 que tengo que tomar medidas que otros gobiernos rehuyeron". 
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mayoria nacional, la poca importancia o el desconocimiento a la 

hora de la aplicación de las medidas económicas de los intereses 

del campesinado demuestra, la priictica tradicional de resolución 

de la crisis a costa de los que nunca tuvieron participación en 

ninguno de los ordenes de desición política del pais. 

La lectura del Estado en cuanto al campesino seguia siendo la 

misma, eran para ellos, una masa a l a  cual deblan educar y 

dirigirlas, este sentido paternal no sólo se deriva desde la 

revolución del 52 sino de la misma estructura colonial y la 

constitución del Estado oligarquico social-darwinista, permeando 

con ello a toda la sociedad24. 

La inmediata respuesta del movimiento campesino romperla con 

esta tradicional lectura del Estado y la sociedad. 

Las movilizaciones populares en respuesta de la aplicación de 

las medidas económicas tomaron caracteristicas violentas en 

algunas ciudades. Sin embargo la extencion y las formas de lucha 

de las movilizaciones campesinas tienen implicaciones 

sociológicas importantes. La protesta social se fue derivando a 

medida que pasaban l o s  dias en una protesta enteramente 

campesina. las manifestaciones y movilizaciones en las zonas 

urbanas parecian responder a la hipersensibilidad que generaba el 

24.- No solo es el Estado que ve con estos o jos  al movimiento 
campesino, sino toda l a  cultura politica del pais, hasta el 
movimiento obrero vela con sentido paternal hacia los 
campesinos. ver Silvia Rivera "oprimidos pero no vencidos" y 
Arturo Lara I' Notas sobre la constitución del Estado y las masas 
en Bolivia" mime. 1 9 8 7 .  
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asedio campesino25. 

El carácter que tom6 toda la movilizacidn en determinados 

momentos de la crisis social fue sorprendente para todos. 

La movilizacidn campesina en los términos masivos y ordenados 

con los que se organid el bloqueo de caminos y el 

desabastecimiento de productos agricolas a las zonas urbanas, 

demuestran la solidez y la presencia autodeterminativa de la 

identidad campesina . La unidad de todo el movimiento campesino 

paralizan en términos reales todo el pais, la incomunicación 

entre las regiones y el desabastecimiento de productos agricolas 

a las zonas urbanas ponen en jaque a las estructuras de poder y a 

la normatividad socia126. 

gc.tog, la gran extensidn de toda la movilizacidn campesina es 

fruto de la presencia de nuevos conceptos &tico-politicos en el 

seno de los campesinos , la adopcidn de estos conceptos como 

i praxis cotidiana, profundizan sus expectativas y apetitos de 

25.-" El bloqueo de caminos impiden el abastecimiento de 
productos agricolas a las ciudades. En las ciudades el 
desabastecimiento y l a  especulación encuadran brotes de violencia 
callejera que han dejado hasta hoy por lo menos un muerto y 
decenas de heridos. 

" La Paz se encuentra semiparalizada, debido al paro del 
transporte pdblico, en protesta por la "falta de garantias" para 
los choferes. La poblacidn enfervorizada ha hecho el banco de su 
ira al sector del' transporte, por el incremento de tarifas que 
en algunos casos llega al más del cien por ciento." E l  Dia 
6-Dic-79.Ver, también nota de disponibilidad. 

26.- " Las organizaciones campesinas en forma disciplinada y 
por turnos, mantienen el bloqueo de carreteras, a l  que se sumaron 
trabajadores mineros de la empresa Matilde, quienes suscribieron 
un pacto obrero-campesino en defensa de la economia popular." El 
Dia 6-Dic. -79. 

i 
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autodeterminación en la participación política. 

El concepto &tico-politico que mueve a los campesinos al 

reforzamiento de su unidad y la emergencia de la identidad 

colectiva de su ser es la bdsqueda de el reconocimiento del 

Estado y la sociedad de la ciudadania del campesinado. La 

ciudadania en términos de la democratización social, es decir de 

la igualdad juridica y material. 

El movimiento campesino antes de esta movilización nunca habia 

actuado con l a  unidad y la independencia colectiva de ahora. Es 

tambih, esta movilización la que demuestra, en principio, la 

perplejidad de la COB y los partidos politicos de izquierda, como 

tambign, el desconocimiento del problema que implica la 

participación campesina, que es una interpelación profunda al 

Estado y la sociedad boliviana. 

La cdpula de le COB mane36 el problema de los bloqueos con una 

mezcla de sorpresa y arrogancia, intentando imponer la disciplina 

sindical por encima de las reivindicaciones del movimiento 

campesino, Los bloqueos continuaron, pasando por alto las 

decisiones de la COB, y demostraron que el movimiento social 

representado genuinamente en la CSUTCB no estaba dispuesto a 

sacrificar su autonomia por ganar la aceptación de los dirigentes 

obreros. ; en lo politico, se reformuló y cambió la concepción de 

la politica. "No se podia gobernar el pais teniendo en contra a 

la población de la sede del gobierno y de los principales 

distritos agrarios y mineros del pais; teniendo en contra a a l  

COB y al movimiento campesino organizado a escala nacional en la 



7 8  

CSUTCB. Estos hechos cualitativos resultan mds poderosos que l a s  

estadisticas y manipulaciones electorales . . .  La crisis estatal 

estaba ahora mas que nunca vinculada a la organización autónoma 

del movimiento campesino: todo el sistema de poder construido 

sobre sus espaldas desde 1952 se desmoronaba irremediablemente." 

(Rivera S.:1979:161). 

Desde la aplicacidn de las propias formas de lucha hasta los 

nuevos hdbitos que se manifiestan ya al final de la crisis social 

en el movimiento campesino se observa otro sentir que los 

cohesiona, y otras practicas que ya son parte de su acervo ético- 

politico , como lo demuestran las demandas campesinas de una 

participación directa , en las decisiones politicas y sociales 

que el Estado y los organismos sindicales disponen27. 

La utilizacidn de propias formas de lucha como es : el bloqueo 

de caminos y carreteras, y el ''cerco" a las ciudades recobran las 

tradiciones en tanto memoria histórica , o sea se reactualizan 

dos hechos que determinan su autenticidad politica y étnica : el 

' bloqueo de caminos recobra la "memoria corta" referida 

fundamentalmente a l a s  luchas sociales del movimiento campesino 

27.- "Millares de campesinos mantienen el bloqueo de 
caminos, pese a que los lideres sindicales dispusieron el 
levantamiento del bloqueo de los caminos, que aisla parcialmente 
a las ciudades. Los lideres de la CSUTCB ordenaron ayer el 
levantamiento de bloqueos, pero solo fue acatado en algunas 
regiones, ya uue los c-os auieren clue los duicrentes 1,es 

Persiste el bloqueo de caminos en por lo menos 3 departamentos 
del pals, -daron aver la wesencia de los miembros del 
goblernQ, para firmar acuerdos sobre la elevación del precio de 
sus productos agricolas y la reduccidn de las tarifas de 
transporte. El Dia - 12 - Dic.-79. El subrayado es nuestro. 

. .  
II 
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quechua (los valles) y a la traumática experiencia de la masacre 

del Valle en Cochabamba donde en los hechos se rompe la 

articulación del movimiento campesino quechua con el Estado del 

52. Esta forma de lucha es recobrada y actualizada por todo el 

movimiento campesino de todo el país, ya no es tan solo utilizada 

por el campesinado quechua, sino también por el campesinado 

aymara (el altiplano) . El "cerco a las ciudades recobra la 

"memoria larga" de las luchas del movimiento campesino aymara, 

retomando los símbolos y contenidos", en realidad (en los 

sucesos de Achacachi y Copacabana) se reconstruyen los actos de 

toda una tradición de lucha del movimiento campesino aymara." 

".- "El campesinado boliviano viene soportando por cientos 
de años el régimen económico impuesto por grupos privilegiados; 
los campesinos desde el primer levantamiento de 1781 en que 
Julian Apaza, Tupac Katari, se pone a la cabeza de un poderoso 
movimiento campesino debido a que los españoles también imponen 
medidas económicas en contra de los campesino; ahora a nosotros 
nos toca levantarnos también en este año, cuando este paquete 
económico más cae sobre nuestras espaldas" Genaro Flores , máximo 
dirigente de la CSUTCB. En "De Frente" ( doc. exclusivo gráfico) 
publicación mensual de información y análisis. P . 9 ;  La Paz, 
Bolivia. 

z** - La protesta campesina torna características violentas, 
"En Copacabana, centro histórico y religioso del lago Titicaca, 
en la frontera con Perú, unos 2 mil campesinos armados con 
piedras y palos tomaron la población y saquearon almacenes de 
víveres." Centenares de personas se vieron obligadas a refugiarse 
en el templo de la localidad, de unos 5 mil habitantes. La radio 
"Panamericana" informo que al medio día de hoy continuaban los 
saqueos y pedreras a hoteles y edificios públicos, y que las 
autoridades locales habían pedido al gobierno el envió de fuerzas 
militares para reinstaurar el orden." 

En Achacachi, población campesina de 18 mil habitantes a 90 
kilómetros de La Paz," negocios de venta de alimentos también 
fueron saqueados por turbas que protestaban por las medidas 
económicas" (El D í a  4-Dic.-79i.Para mayor información sobre el 
cerco a las zonas urbanas ver cronología en anexos. 
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La movilizacidn campesina cuestiona el fondo histdrico de la 

constitucibn ideoldgica del Estado y la sociedad, en los terminos 

constitutivos de lo nacional-popular. La apropiación del 

territorio y l a  inmovilidad de esta en los hechos es una victoria 

militar, es la conversión del territorio en poder, y esto es ya 

la victoria, ya que el Estado y el ejercito esta imposibilitado. 

Esta victoria militar demuestra la profunda asimetria de la 

relaci6n social del Estado y la sociedad en cuanto al movimiento 

campesino, ya que son ellos quienes ponen en jaque la 

normatividad social fdctica del pais,es decir, la presencia de 

una practica cotidiana de vida y rutinizacidn del orden, una 

serie de prActicas habituales que se dan y se mantienen sin el 

cuestionamiento real o de reforma de este acto, esto es el 

ordenamiento de la realidad sin interpelacidn y participaci6n de 

la conciencia social de l o s  actores.30 

3 0 . -  I' La realidad social, y por ende, del orden aparece 
inducido por la misma realidad. La realidad social condiciona 
pautas de comportamiento, cuya racionalizacidn y socializacidn da 
lugar a la cohesidn ideologica del grupo. El condicionamiento de 
la razón por el ser social no debe hacer olvidar, que el ser a su 
vez es producto social." Norbert Lechner "La conflictiva y nunca 
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La actuación campesina como identidad colectiva expresa la 

independencia de su racionalidad intersubjetiva respecto al 

estado; es decir, en su intereoridad profunda estdn asimilados 

determinados simbolos o conceptos, como ser : el reconocimiento 

de la sociedad de su libertad y posibilidad real como sujetos 

colectivos. Buscan el reconocimiento de la sociedad en los 

términos de igualdad y libertad, rompiendo con ello la asimetria 

de la relación social en las que estuvo inserto las relaciones 

sociales en torno a los campesinos o la indiada en Bolivia ( Ver 

Moore W.1978). 

El concepto de ciudadanía viene a ser una extensión del 

proceso de democratización social, o sea fruto: de la 

participacidn activa en la guerra del Chaco,las medidas populares 

de la revolución de Abril del 52, l a  reforma agraria, el voto 

universal, la alfabetización, etc, es internalizada por el 

campesinado de forma real , convirtiéndose dsta en un ideal o 

"prejuicio de masa". Se reivindica este reconocimiento no sólo en 

el discurso sino en los actos y vivencia cotidiana de la 

movilización social. 

La nueva intersubjetividad social en los términos de la 

constitución de la ciudadania , busca la verificacidn real del 

poder, en tanto que hoy la cuantificación social de l a  

representación es una exigencia colectiva. Los términos de las 

manifestaciones y las formas de lucha expresan este sentir 

t 

i 

acabada construcción del orden deseado" Siglo XXI. Espana 1986,~. 
56. 
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colectivo, como lo atestiguan los testimonios de periodistas, 

sacerdotes e integrantes de comisiones de persuasión frente al 

movimiento campesino31. 

La movilización y constitucidn de la identidad campesina, 

llama a la reforma intelectual y moral del Estado y la 

Sociedad, se exige una reconstrucción del concepto de democracia 

que el Estado ofrece e interpela a la sociedad . La democracia es 
cuestionada en su forma instrumental, es decir en los términos 

formales de su existencia, del logro estratégico de fines 

concretos inscritos en la racionalidad propia del sistema , esto 
es, sin referencia a la dimensión ética o a la interaccidn 

simbdlica de los actores no sdlo en cuanto a su existencia social 

sino también en relacidn a la interpelacidn democrática. Se 

plantea aqui a la democracia como un valor universal, como un 

patrimonio de la identidad colectiva y como una necesidad real de 

la autodeterminacidn social. El prejuicio de igualdad y libertad 

es el concepto potencial, que hace a la democracia una petición 

3 1 . -  "Los bloqueos seguirdn mientras no se l e s  hagan 
justicia" dijo el obispo católico Ademar Esquibel, quien integro 
la comisidn de persuasión a l o s  campesinos. "La determinación de 
los campesinos es firme; no van a dejar pasar a nadie hasta que 
el gobierno ceda a sus demandas . . . .  reclaman porque todos los 
gobiernos l o s  ignoran, porque son un sector marginal de la 
población, a pesar de constituir la mayorla, y goruue ha ilea 
a l  momento de que s e  conozca aue ellos tm&ibn son una fuerza v 
1, dijo el sacerdote Julio Tumiri otro 
integrante de la comisión. 
"Parecian hormigas. Estdn con sus mujeres e hijos, al saber que 
y o  era periodista, me dejaron pasar, pero pidiéndome que informe 
de =;u deterunación de no contwar siado objeto de explotación, 
El los  defienden sus derechos" dijo en una entrevista por radio un 
periodista de "Presencia" ( El Dia 11 de Diciembre 1979). El 
subrayado es nuestro. 

! 
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compleja y violenta, en terminos del reconocimiento y el logro de 

la concertacidn social. 

El concepto de ciudadania como petición y adquisicih 

colectiva es el instrumento que reivindica la participacibn 

democrática, en términos reales; es decir se entiende a la 

democracia desde la visión que los propios actores sociales 

construyen en la actuacih practica, un ejemplo de ello, es la 

petición de la presencia de los dirigentes y funcionarios 

gubernamentales para que estos se comprometan frente a las 

"masas" de las resoluciones o los acuerdos politicos-sindicales 

a las que se llegan al final de la crisis32. 

La identidad se manifiesta como independencia en todos los 

sentidos, la autodeterminacidn de los actores sociales condiciona 

la participación democrdtica de éstos, cuestionando con ello las 

formas tradicionales de existencia de la democracia 

representativa, la posibilidad de dsta se basa fundamentalmente 

en el reconocimiento de la pluralidad social. 

La democracia como horizonte útopico parece ser ahora una 

reivindicación de fondo -de se interrebcio-as diferentes 

raciotmiidades intersubietivas de la sociedad. La democracia 

como autodeterminación e ideal de masa vendría a ser la 

constitución de la comunidad ideal de comunicaci6n, en tanto en 

. .  

ésta se exprese y se posibilite l a  libre interaccidn social, el 

desarrollo de ella sin las perturbaciones externas , un marco de 

reconocimiento de libre argumentación de las diferencias en aras 

3 2 . -  Ver al respecto nota 10 
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de lograr el acuerdo, el consenso y la conformación de valores 

bticos normativos que reformen y desarrollen a los actores en l a  

corresponsabilidad de sus actos. (K.O. Apel:1989, Habermas:1989). 

I 
f 

i 
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CAPITULO IV 

DEMOCRACIA E IDENTIDADES SOCIALES. 

( A manera de conclusión ) 

Noviembre de 1 9 7 9 ,  constituye un momento constitutivo en la 

medida en que los sucesos, vistos a partir de su  implicacidn, 

reconstruyen cualitativamente las formas de comportamiento de los 

actores. 

Se reconstruye las identidades sociales, fruto de los nuevos 

horizontes o significados que han sido asimilados, o sea, 

internamente los hábitos ya son otros los patrones de 

comportamiento social, en sus aspectos generales, son producto de 

la interaccidn social que los actos vividos en un "tiempo comilin" 

inaugura. En este sentido podemos hablar, que hay habitos, 

simbolos y acciones que se destruyen,reproducen y construyen 

dentro de la sociedad en Noviembre de 1 9 7 9 .  

A este proceso de reemplazo o reconfiguracidn del 

comportamiento social de los actores, obedece el proceso de 

construccidn de la identidad social de Astos. La identidad social 

es definida aqui como un espacio compartido que determina la 

unidad del actor. La interaccidn o intersubjetividad social 

producto del momento constitutivo, unifica las formas concretas 

de racionalidad o temporalidad de la razdn, como raz6n profunda 

de l o s  actores . 
El momento constitutivo y la intersubjetividad social genera 

patrones de comportamiento social que orientara las formas de 

acción de los actores a lo largo de su praxis o construcción 

hist&rica, es decir cada actor social vive la historia y los 
- 
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hechos segiin la racionalidad intersubjetiva que la constituye, 

Momento constitutivo e5 sobre todo la reforma o la 

transformación de las prácticas de comportamiento de la 

interpelación y de la vivencia de los sujetos. Sin duda el 

momento constitutivo inaugura otra época y otras prácticas en 

todo el espectro social, esto sobre todo se manifiesta más en la 

forma de actuación de los actores sociales. 

La conformacibn de las identidades sociales en Bolivia, es 

fruto de todo un proceso vivencial, la autodeterminación social 

está enlazada a este proceso, l a  manifestación de ésta en la 

crisis no es tan sólo un efecto o un producto que nos ofrece la 

crisis como hecho revelador , sino también, es la inauguración de 

toda una práctica social que se mantendrá hasta que otro hecho 

social transforme subjetiva y prActicamente al actor social. La 

identidad de un actor casi siempre se remite a los momentos más 

intensos que han determinado su unidad y su conformacibn. 

Lo que en noviembre y diciembre de 1979 se manifiesta en estos 

terminos, es la emergencia y manifestación de la pluralidad 

social y con ello, la imposibilidad de la construccidn del orden 

sin la participación real de la heterogeneidad intersubjetiva de 

los actores sociales. Sin embargo, y esta es la -o i a  de las 

identidades sociales, se posibilita en el seno de la sociedad, en 

la intersubjetividad social, bases reales para la interpelacidn y 

construcción del orden a partir de la razón instrumental, que la 

nueva derecha en Bolivia ha encauzado práctica y 

discursivamente.(Ver Toranzo Carlos:1988 y Lara Arturo:1991) 

Cllales son estas bases reales, insertas dentro de la 

subjetividad o de la identidad de los actores sociales que 

permiten la asimilación del orden sin referencia a la profundidad 
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real de la intersubjetividad social? o mejor, cómo estan 

constituidas las identidades sociales de los actores?. 

Las identidades sociales en Bolivia, en términos globales, 

están construidas a partir de elementos y conceptos propios del 

proceso de democratización social. La identidad social del actor 

se inscribe en el proceso de viabilidad de la democracia 

representativa, lo que haria posible la construcción del orden en 

un sentido instrumental, en tanto la democracia representativa 

permite la cognosibilidad de la sociedad; puesto que la 

cuantificación y el cdlculo social permiten la predictibilidad 

inmediata de la legitimidad social, es decir la probabilidad 

tendencia1 de la dominación a partir de la tecnificación o 

especialización de la toma de decisiones, 

Aqui, las formas en que se da la constitución del poder 

legitimo son las que se construyen sobre bases reales en que la 

sociedad se conforma, o sea la legitimidad es ante todo una 

funcionalización de la realidad a partir de ella misma , el 

tiempo moderno demuestra que las posibilidades de la legitimidad 

politica se fundamentan en las formas fdcticas de relaci6n 

social, aunque ello no es todo lo que es un poder legitimo real, 

Max Weber habla ejemplificado como poder legitimo a la democracia 

representativa de las sociedades modernas, por que ella 

constituia una institucionalizacidn de la racionalidad social- 

sistemica , por lo que todos los elementos de la democracia 

representativa ayudarían a la efectiva normativización de la 

racionalidad social. 

La democracia es entendida entonces como la forma real- 

representativa de la racionalidad social, históricamente 

positiva. Las formas de regulación social, esto es la 
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institucionalización de organismos de dirección y organizacibn, 

se dan bajo criterios en que la sociedad misma pide y exige, ello 

articulado a las formas de las necesidades productivas, es decir 

a la voluntad del hombre libre, que la constitución y el 

desarrollo del capitalismo promueve, 

La visión que ello nos da, para problematizar las identidades 

sociales y la democracia, es en principio, una forma de necesidad 

y formación derivativa de esta realidad, aqui la democracia y 

las identidades sociales obedece a lo que en un principio es la 

sociedad, como organización casi definida, sistemicamente 

determinada. El poder legitimo de Weber se inscribe en esta 

lógica, es por ello que su estudio de la racionalidad capitalista 

termina en una imagen depresiva del sistema social, o sea 

relaci6n vime a ser causa l  entre 10s efectos que se construven % 

t i r d e ó n  r e d  &l sistema car;>itsta y su 

s de accih y 

Partir de una visidn como esta para la construcción y 

problematización de la democracia, so lo  permite desarrollar un 

aspecto de ella, las posibilidades que la democracia tiene desde 

esta perspectiva es quizás uno de los problemas que nos interesa 

desarrollar aqui. 

La democracia mostrarla entonces (desde esta perspectiva) dos 

aspectos centrales: a) como forma de existencia de l a  

organización y constitucidn del sistema; b) Como posibilidad de 

reconstitución del sistema y el control de la movilidad de los 

actores sociales. 

La democracia en el sentido de representar la forma general de 

la racionalidad social, e s  de alguna forma un conocimiento y una 
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finalidad del mundo autónomo reiterativo del orden social; es 
decir, hay conceptos en los cuales se sustenta y se construye un 
orden democrático de este tipo, que son: el hombre libre, la 
homogeneización, la determinación y reiteración del mundo social. 

Ser hombre libre, postula como sujeto social y político al 

“ciudadano”. El ciudadano, el voto y la representación formal de 

éste es, de alguna forma, una derivación de la emergencia del 

hombre libre racional. 

A nuestro parecer, en esta constitución del hombre libre 

descansan las posibilidades de la constitución del orden a partir 

de la racionalidad formal. El ciudadano a secas, sin las formas 

de inteoridad o asimilación crítica de este concepto permite el 

desenvolvimiento fáctico de la democracia representativa tal como 

Weber habia ejemplificado la imagen de las sociedades modernas. 

El proceso de democratización social conlleva la asimilación 

conceptual de esta realidad, aunque ella no es cuestionada en 

términos políticos por los actores, ya que esta es introducida 
dentro de la racionalidad de los actores de forma immanente, o 

sea, es parte del mismo proceso de racionalización de la 

democratización social. 

La realidad social de la democracia representativa produce su 
propia racionalidad normativa que destruye o reforma los antiguos 

lazos de reciprocidad de los actores sociales , reconstituyendo a 

éstos en un nuevo marco normativo e intersubjetividad social. Sin 

embargo, la democratización social es tambien el escenario de l a  

discursividad y de l a  exigibilidad de La argumentaciitn real de 
los actores . Por lo que. y esto es lo que se expresa en 
noviembre y diciembre de 1979, se reivindica a la democracia no 
sólo en los términos formales de su existencia, sino como la 

posibildad real de ésta, ( en tanto se busca la igualación de l a  

relación social, que en la estructura basamental de la democracia 

se condiciona y postula.), como el escenario donde debe 
argumentarse la legitimidad del poder y de la misma democracia a 

partir de la pluralidad social. 

La identidad social, entonces, no es sólo l a  asimilación de 
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conceptos ofrecidos por el proceso de democratización social, 
sino la forma particular en que éstos han sido internalizadas 
como crítica, o sea, la re-asimilación y construcción colectiva 

de enunciados que si bien debieran tener el caracter o el logro 

de l a  individualización social, ésta deviene en una consigna 

colectiva o un ideal de masa, constituyendo identidades sólidas 

que reivindican a la democracia como escenario de manifestación 

de su racionalidad intersubjetiva. 

Las identidades sociales en Bolivia si bien esthn definidas a 

partir de conceptos que pudieran inscribirse dentro de la 

racionalidad instrumental de la sociedad, esta e s  internalizada y 

re-elaborada en la subjetividad de los actores, convirtiéndose en 
una reivindicación de masa, en la conformadora de su identidad 
social. 



A N E X O S  



DESCRIPCI~N DEL 1-16 DE NOVIEMBRE. 

E l  C o r o n e l  A l b e r t o  Natush B u s c h  e n c a b e z a  una a s o n a d a  m i l i t a r ,  

- L a  COB d e c r e t a  p a r o  d e  48 h o r a s  como e x p r e s i ó n  en condena  al 
g o l p e  d e  e s t a d o  y forma un c o m i t e  d e  d e f e n s a  d e  l a  D e m o c r a c i a  
j u n t o  a p a r t i d o s  d e  i z q u i e r d a .  

E l  p a s a d o  se h i z o  p r e s e n t e ,  la r e p u g n a n c i a  a l o s  r e g í m e n e s  
m i l i t a r e s  se  mostraban  nuevamente en l a s  c a l l e s ,  m a n i f e s t a c i o n e s  
de  g r u p o s  d e  e s t u d i a n t e s ,  f o r m a c i ó n  b a r r i c a d a s ,  s e  e n c e n d i e r o n  
f o g a t a s  . 

S i m u l t á n e a m e n t e  Guevara  en l a  c l a n d e s t i n i d a d  l l a m o  a l  
r e s i s t e n c i a  y demando apoyo i n t e r n a c i o n a l .  
2 DE NOV. 

L a  COB e x t e n d i ó  p o r  2 4  h o r a s  mas e l  p a r o  g e n e r a l  y d e c l a r o :  
" tenemos  una c a p a c i d a d  d e  res is t i r  una h u e l g a  n a c i o n a l  d e  10 
d í a s "  . 

"En Washington ,  e l  p o r t a v o z  d e  d e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o  
n o r t e a m e r i c a n o  a n u n c i ó  la s u s p e n s i ó n  d e  ayuda e c o n ó m i c a  y mil i tar  
a l  g o b i e r n o  d e  N a t u s c h . "  ( E l  Día, X I - 2 - 7 9 ) .  

" N a t u s c h a n u n c i ó  que e l  movimiento c í v i c o - m i l  i t a r  
c o n s t i t u c i o n a l i s t a  q u e  e n c a b e z o  en l a  madrugada d e  ayer a 
t r i u n f a d o  en t o d o  e l  p a í s ,  se  p r o c l a m ó  nuevo p r e s i d e n t e  d e  
B o l i v i a . "  ( E l  Día X I - 2 - 7 9 ) .  
3,NOV. 

"La COB a m p l i o  p o r  48 h o r a s  l a  h u e l g a  g e n e r a l .  Natush se 
p r o c l a m o  t i t u l a r  d e  una j u n t a  mi l i tar .  A v i o n e s  d e  combate  
e f e c t ú a n  v u e l o s  r a s a n t e s  s o b r e  L a  Paz  para a m e d r e n t a r  a l a  
p o b l a c i ó n .  L o s  t a n q u e s  hacen  f u e g o  d e  a m e t r a l l a d o r a . "  (Cuadernos  
d e l  T e r c e r  Mundo.1980). 

E l  mismo d í a  Natush y L e c h i n  ( l í d e r  d e  la COB) t u v i e r o n  una 
e n t r e v i s t a ,  en l a  c u a l  L e c h i n  m a n i f e s t ó  l a  p o s i c i ó n  d e  l a  COB, 
a f i r m a n d o  q u e  " no h a b r á  c o o p e r a c i ó n  d e  ningún t i p o  con las  
n u e v a s  a u t o r i d a d e s  y s o l o  c o r r e s p o n d e  l a  r e s t a u r a c i ó n  d e l  sistema 
d e m o c r á t i c o . "  ( L a t í n . 3 - X I - 7 9 . L a  Nac ión  Buenos Aires .  tomado d e  
Alcaraz I , 1 9 8 4 ) . r e s p e c t o  a es ta  e n t r e v i s t a  e l  L í d e r  s i n d i c a l  d i j o  
" l o s  enemigos  en g u e r r a  se  s ientan  para d i s c u t i r  y p o r  que  puede 
e x t r a ñ a r  q u e  n o s o t r o s  que  e s t a m o s  uno f r e n t e  a l  o t r o ,  no n o s  
s e n t e m o s  a d i s c u t i r " ( E 1  Día ) .  

D u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e l  d í a  se  r e g i s t r a r o n  r e s q u e b r a j a m i e n t o s  
en l a  i n s t i t u c i ó n  mil i tar  en r e p u d i o  a l  g o l p e ,  e l  g e n e r a l  P a d i l l a  
l l a m o  a res i s t i r  a l  rég imen d e  f a c t o  y comunico a N a t u s c h  a 
r e n u n c i a r  para e v i t a r  un e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  hermanos.  

En e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  n o c h e ,  e l  régimen m i l i t a r  impone l a  l ey  
m a r c i a l ,  e l  t o q u e  d e  queda  y la c e n s u r a  d e  la p r e n s a .  
Guevara  Arce s e  r e c l u y e  en l a  c l a n d e s t i n a d  y llama a l a  
r e s i s t e n c i a .  
4 N O V .  

La  r e s i s t e n c i a  p o p u l a r  se h i z o  i n s o p o r t a b l e  para e l  rég imen 
mil i tar ,  Natush  i m p l a n t a  l a  l ey  marcial, e l  t o q u e  de  queda y l a  
c e n s u r a  de l a  p r e n s a .  E l  régimen d e  f a c t o  i n t e n t a  c o n s o l i d a r s e  
p o r  l a  v i a  militar masacrando al p u e b l o  en las  c a l l e s .  

D u r a n t e  e l  d í a  c o n t i n u a  l a  r e s i s t e n c i a  p o p u l a r  en l a s  c a l l e s  y 

on apoyo d e  g r a n  parte d e  las f u e r z a s  armadas .  L2Nov- 
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l os  mil i tares  c o n t i n ú a n  c o n  l a  masacre. 
N a t u s c h  e n  s u  d e s e s p e r a c i ó n  o f r e c e  a m i e m b r o s ,  s o b r e  t o d o  de 

i z q u i e r d a ,  carteras m i n i s t e r i a l e s ;  B e d r e g a l  ( p r o m i n e n t e  d i r i g e n t e  
d e l  M N R )  p o r  s u  par te  t rata  d e  c o n v e n c e r  p o r  l o s  m e d i o s  de 
c o m u n i c a c i ó n ,  q u e  e l  r é g i m e n  c u e n t a  c o n  e l  apoyo d e  "países 
a m i g o s " .  P e r o  t o d o  se  c o n v i e r t e  e n  n e g a t i v a  p o r  par te  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  L a  s o l e d a d  d e l  r é g i m e n  es  un h e c h o .  
5 N O V .  

L a  COB d i s p o n e  q u e  la h u e l g a  se p r o l o n g u e  p o r  48 h o r a s  más. 
" S e c t o r e s  a p a r e n t e m e n t e  v a c i l a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  se  
r e p l i e g a n  a l  p a r o .  No f u n c i o n a n  los b a n c o s  n i  l a  m o v i l i z a c i ó n  
c o l e c t i v a .  E l  c o m e r c i o  no abre s u s  p u e r t a s .  E n t o n c e s  e l  c o r o n e l  
l a n z a  l a  r e p r e s i ó n  t o t a l  . . . .  t o d o  e l  p o d e r í o  b é l i c o  d e  l a s  f u e r z a s  
q u e  apoyaban a N a t u s h  f u e  l a n z a d o  a l a s  c a l l e s  ese d í a  . . .  las  
p r i n c i p a l e s  c a l l e s  d e  La P a z  ( a v e n i d a  C a m a c h o , e l  P r a d o  y o t r a s )  y 
l o s  b a r r i o s  más p o p u l a r e s  se  c o n v i r t i e r o n  e n  e s c e n a r i o  d e  l o s  
e n f r e n t a m i e n t o s  s a n g r i e n t o s .  N a t u s c h  p o r  su parte d e c l a r o , " n o  v o y  
a r e n u n c i a r ,  no d a r e m o s  un p a s o  atrás y seguiremos c o n  m u e s t r o  
m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  institucional."(Excelsior). 
6 NOV. 

L a  COB p r ó r r o g a  s u  h u e l g a  g e n e r a l  p o r  48 h o r a s  más. 
Se r e a l i z a r o n  n u e v o s  e n f r e n t a n i e n t o s  e n t r e  c i v i l e s  

m a n i f e s t a n t e s  y la f u e r z a s  armadas." se  i n f o r m a  d e  c h o q u e s  
v i o l e n t o s  e n  la l o c a l i d a d  d e  Huanuni,  e n t r e  m i n e r o s  y e l  
e j é r c i t o .  " 

D i r i g e n t e s  de l a  C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  T r a b a j a d o r e s  
B a n c a r i o s  h i c i e r o n  c o n o c e r  que l a  h u e l g a  d e  ese s e c t o r  es  de  
carácter i n d e f i n i d o .  
7,NOV. 

N a t u s c h  s u s p e n d e  la ley  marcial, e l  t o q u e  de q u e d a  y la c e n s u r a  
d e  p r e n s a  al mismo t i e m p o  q u e  p r e t e n d e  c e l e b r a r  l o s  coinicios en 
mayo d e  1980; p e r o  p r e t e n d e  p e r m a n e c e r  e n  e l  p o d e r .  I n v i t a  a la 
f o r m a c i ó n  d e  un t r i u n v i r a t o ,  q u e  es tar ía  i n t e g r a d o  p o r  un 
r e p r e s e n t a n t e  p a r l a m e n t a r i o ,  un o b r e r o  y un mil i tar .  

L a  COB s u s p e n d e  t e m p o r a l m e n t e  e l  p a r o ,  para p o s i b i l i t a r  
platicas de  s o l u c i ó n .  
8 NOV. 

G u e v a r a ,  a n u n c i a  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  d e  p r e n s a ,  " no h e  
r e n u n c i a d o  n i  r e n u n c i a r é  ' I .  

L a  mayor parte d e  los p a r t i d o s  p o l í t i c o s  r e c l a m a r o n  hoy l a  
r e n u n c i a  d e l  Cn.  N a t u s c h .  E l  MNR-H, e l  M N R - I ,  e l  PDC,  e l  PS-1 y 
e l  MIR, c o i n c i d i e r o n  " e n  ex ig i r  l a  r e n u n c i a  d e l  Cn. N a t u s c h ,  a l a  
j e f a t u r a  d e l  E s t a d o . "  por  s u  parte ,  ADN' y FSB m a n t i e n e n  una 
p o s i c i ó n  i n t e r m e d i a ;  no p a r t i c i p a n  en e l  g o b i e r n o  d e  N a t u s c h  p e r o  
tampoco exigen s u  r e n u n c i a .  
9 NOV. 

E l  c o n g r e s o  b o l i v i a n o  r e i t e r o  " s u  d e s c o n o c i m i e n t o  al r é g i m e n  d e  
f a c t o  i n s t a u r a d o  e l  l r o .  d e  Noviembre y q u e  es  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a  
s o b e r a n i a  d e  v o l u n t a d  d e l  p u e b l o  y e l  Ú n i c o  f a c u l t a d o  para 
r e a s u m i r  la m i s i ó n  y prerrogat ivas  para c o n s t i t u i r  e l  p o d e r  
e j e c u t i v o . "  i n v i t o  a l a  COB a participar en l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  
" s o l u c i ó n  p o l i t i c a  q u e  permita  salvar e l  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o  d e l  
p a í s  y l a  paz i n t e r n a  de l a  n a c i ó n . "  

E l  p a r l a m e n t o  y la COB no h a l l a b a n  u n a  r e s p u e s t a  a la 
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i n v i t a c i ó n  o f i c i a l  d e  integrar un t r i u n v i r a t o  que g o b i e r n e  e l  
pa ís .  
10 NOV. 

La COB d e c l i n o  formar parte d e  un g o b i e r n o  i n t e r i n o  como s a l i d a  
a l a  cr i s i s  p o l í t i c a ,  p e r o  a c e p t o  ayudar  a l a  búsqueda d e  u n a  
s o l u c i ó n  q u e  excluya l a  permanencia d e l  C n .  Natusch  e n  l a  
p r e s i d e n c i a .  

En u n a  a s a m b l e a  d e  5 h o r a s  en l a  que p a r t i c i p a r o n  c i e n t o s  d e  
d e l e g a d o s  d e  b a s e ,  l a  Centra l  O b r e r a  a u t o r i z ó  a s u  d i r i g e n t e  a 
aceptar l a  i n v i t a c i ó n  f o r m u l a d a  ayer p o r  e l  Congreso  a l a  COB y a 
las  FFAA. para que p a r t i c i p e n  en l a  búsqueda d e  s o l u c i o n e s  a l a  
c r i s i s .  

La r e s o l u c i ó n  s i n d i c a l  d e j a  e n  c l a r o  que compete  sólo a l  
p a r l a m e n t o  s o l u c i o n a r  e l  problema d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  un p o d e r  
e j e c u t i v o  i n t e r i n o ,  t o d a  v e z  que l a  r e p r e s e n t a c i ó n  p o p u l a r  r a d i c a  
en e l  c o n g r e s o  

E l  r e c h a z o  d e  l a  COB a l a  e v e n t u a l  p a r t i c i p a c i ó n  d e  un 
t r i u n v i r a t o  e n c a b e z a d o  p o r  N a t u s c h ,  d e s c a r t o  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  
r e s p a l d o  o b r e r o  a l  régimen mil i tar .  

Así mismo las f u e r z a s  armadas a c e p t a r o n  l a  i n v i t a c i ó n  d e l  
c o n g r e s o  para d i a l o g a r  j u n t o  con los  o b r e r o s  y b u s c a r  u n a  
s o l u c i ó n  a l a  cr is is  
11 NOV. 

Mil i tares,  p o l í t i c o s  y o b r e r o s  comenzaron l a  tarea d e  e n c o n t r a r  
u n a  s a l i d a  a l a  cr is is  p o l í t i c a  y a h o r r a r s e  a "un nuevo baño d e  
s a n g r e " .  Los t r e s  s e c t o r e s  d e c i d i e r o n  sentarse en l a  mesa d e  
n e g o c i a c i o n e s ,  a pesar d e  l as  fuertes  d i f e r e n c i a s  que l o s  
s e p a r a n ,  e n  un " e s f u e r z o  p o r  e n c o n t r a r  un camino que f a c i l i t e  l a  
s o l u c i ó n  d e  l a  cr is is . "  

Los mil i tares  h a n  d e j a d o  d e  entrever que e l  punto  d e  p a r t i d a  
para l a  s o l u c i ó n  d e l  problema e s  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  un 
t r i u n v i r a t o .  N a t u r a l m e n t e ,  los mil i tares  p i e n s a n  que  e l  hombre d e  
l a s  fuerzas  armadas no puede ser o t r o  que e l  C n .  N a t u s c h  . 

La COB h a  a n u n c i a d o  e x p r e s a m e n t e  su d i s p o s i c i ó n  a no aceptar 
ningún c o - g o b i e r n o .  Los o b r e r o s  aspiran a que  e l  país  r e c o b r e  l a  
s e n d a  d e m o c r á t i c a .  

E l  p a r l a m e n t o ,  donde e s t a  r e p r e s e n t a d o  mas d e  2 d o c e n a s  d e  
p a r t i d o s  d e  d i v e r s a  i d e o l o g í a ,  r e c l a m o  par s i  su d e r e c h o  a 
c o n s t i t u i r  e l  p o d e r  e j e c u t i v o ,  y con su e x p r e s o  r e c o n o c i m i e n t o  a l  
régimen d e  N a t u s c h .  ( E l  Día) .  
12,NOV. 

E l  C o n g r e s o ,  i n v i t o  a l  a l t o  mando mil i tar  y a l a  COB a u n a  
r e u n i ó n  en e l  p a l a c i o  l e g i s l a t i v o ,  a f í n  d e  b u s c a r  u n a  s o l u c i ó n  
" p o l í t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  que p o d r í a  s a l v a r  el p r o c e s o  d e m o c r á t i c o  
Y l a  paz  interna d e  l a  n a c i ó n . "  . 

De o t r o  lado, e l  s e c t o r  b a n c a r i o  p a r a l i z o  sus l a b o r e s  e n  e l  
t r a s c u r s o  d e  la mañana, sumandose a las  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  d u e l o  
p o r  l a  m u e r t e  d e  200 p e r s o n a s  e n  l as  sangrientas j o r n a d a s  
i n i c i a l e s  d e l  g o l p e .  B a n d e r a s  b o l i v i a n a s  con c r e s p o n e s  n e g r o s ,  
i z a d a s  a media  as ta ,  c o n t i n u a r o n  e n a r b o l a d a s  en miles d e  casas 
p a r t i c u l a r e s . ( E l  Dia). 
13 NOV. 

La primera r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  e l  p a r l a m e n t o ,  l a  COB y 
l as  f u e r z a s  armadas se f r u s t r a r o n  hoy a l  r e i t e r a r  l a s  FFAA que  



su c a n d i d a t o  a un p o s i b l e  t r i u n v i r a t o  s i g u e  s i e n d o  e l  C N .  
N a t u s c h .  

L a  COB d e c i d i ó  a estas  a l t u r a s  c o n s u l t a r  a sus b a s e s  s o b r e  l a  
c o n v e n i e n c i a  o r e c h a z o  d e l  t r i u n v i r a t o .  E l  máximo organismo 
s i n d i c a l  a n u n c i o  para mañana una r e u n i ó n  n a c i o n a l  en l a  que  se  
a n a l i z a r a  e s t e  tema. 
14 NOV. 

E l  c o n g r e s o  p o s t e r g ó  s u  r e u n i ó n  para t r a t a r  l a  p r o p u e s t a  d e l  
rég imen d e  f a c t o  d e  f o r m a r  un t r i u n v i r a t o  y la COB d e c i d i ó  
r e a l i z a r  una c o n s u l t a  a sus b a s e s  s o b r e  e l  p r o b l e m a , m i e n t r a s  
crece en l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l  l a  o p o s i c i ó n  a l  g o b i e r n o  d e  
f a c t o  d e  N a t u s c h .  

S e c t o r e s  s i n d i c a l e s ,  como e l  m i n e r o  han a n t i c i p a d o  que  
r a t i f i c a r a n  su d e c i s i ó n  d e  d e s c o n o c e r  a l  régimen y urgen  a l a  COB 
a a d o p t a r  medidas  d e  p r e s i ó n  que  o b l i g u e n  a una r á p i d a  s o l u c i ó n  
al p r o b l e m a  p o l í t i c o  a p e l a n d o  i n c l u s i v e  a nuevos  p a r o s  
e s c a l o n a d o s  y m a n i f e s t a c i o n e s  c a l l e j e r a s .  
1 5  NOV.  

S e  p r o d u c e  o t r o  r e s q u e b r a j a m i e n t o  en l a  i n s t i t u c i ó n  mi l i tar ,  
" l o s  t e n i e n t e s  c o r o n e l e s  Rolando S a r a v i a  y J o r g e  E s c o b a r  hacen  un 
l l a m a m i e n t o  p u b l i c o  a l  a l t o  mando para q u e  d e v u e l v a n  a l  p a í s  " l a  
d e m o c r a c i a  y l a  l i b e r t a d " .  D i c e n  estar  r e s p a l d a d a s  p o r  más d e  2 5 0  
firmas d e  o f i c i a l e s  y s u b o f i c i a l e s . "  (De F r e n t e . 1 9 7 9 , p . 1 3 ) .  

E s e  mismo d í a  p o r  l a  n o c h e  v u e l v e n  a r e u n i r s e  el c o n g r e s o ,  las 
f u e r z a s  armadas y l a  COB. 

L e c h i n  máximo l í d e r  d e  l a  COB, r a t i f i c a  q u e  e s t e  organismo 
s i n d i c a l  no part ic ipara  en l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  ningún t r i u n v i r a t o .  

L a s  d i s c u s i o n e s  p o r  l o  t a n t o  s e  r e d u j e r o n  a d o s  e j e s ;  e l  
p a r l a m e n t o  y l a s  f u e r z a s  armadas .  A l  f i l o  d e  l a  media  n o c h e ,  s e  
encaminaba  a una s o l u c i ó n ,  a l  aceptar las  FFAA l a  r e n u n c i a  d e  
Natusch  a l a  p r e s i d e n c i a .  P o r  su parte e l  C o n g r e s o  re levar ía  a W. 
Guevara  d e  su c a r g o  d e  p r e s i d e n t e  c o n s t i t u c i o n a l .  
16,NOV. 

E l  c o n g r e s o  e l i g i ó  en forma unánime a l a  s e ñ o r a  L i d i a  G u e i l e r  
como p r e s i d e n t a  i n t e r i n a  d e l  p a í s ,  e l  carácter  p r o v i s i o n a l  q u e  l e  
o t o r g a b a  e l  c o n g r e s o  c o n s i s t í a ;  en c o n v o c a r  a e l e c c i o n e s  
g e n e r a l e s  en mayo d e  1 9 8 0 .  

Una vez i n s t a u r a d o  e l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l ,  " e l  d í a  1 9  d e  
noviembre  j u r o  e l  g a b i n e t e  d e  l a  s e ñ o r a  Gueiler .  De l o s  d o c e  
m i n i s t r o s ,  nueve  p e r t e n e c e n  a l a  a l i a n z a  MNRH y d o s  son  
d i s i d e n t e s  d e l  MNRI y uno e s  mi l i tar . "  (De F r e n t e . 1 9 7 9 , p . 3 ) .  
3 0 ,  N O V .  

L i d i a  G u e i l e r  d e c r e t a  o f i c i a l m e n t e  e l  p a q u e t e  e c o n ó m i c o ,  que  en 
su m a y o r i a  se  ven a f e c t a d o s  s e c t o r e s  o b r e r o s  y c a m p e s i n o s .  

Hay un r e c h a z o  g e n e r a l  d e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  en c o n t r a  de las 
medidas  econOmicas ,  a s i  l o  e x p r e s a r o n  l o s  p r i n c i p a l e s  p a r t i d o s .  
L a  UDP a s e v e r o  q u e ,  " l a s  medidas  e c o n ó m i c a s  son  
i n c o n s t i t u c i o n a l e s  porque  no c u e n t a n  con l a  a p r o b a c i ó n  d e l  p o d e r  
l e g i s l a t i v o .  " 

E l  P S - 1 ,  a t raves  d e  su primer s e c r e t a r i o  M a r c e l o  Q u i r o g a  
d e c l a r ó  "se h a  d e l i n e a d o  una nueva  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e s t i n a d a  a 
t r a n s f e r i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  p a r o  d e  l a  cr i s i s  a l o s  
t r a b a j a d o r e s .  " 

S e  d e s i n t e g r a  l a  a l i a n z a  derechis ta  d e  B a n z e r  ADN, y d e c l a r a  
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"que se  propone  recomponer f u e r z a s  con v i s t a s  a las  e l e c c i o n e s  
d e l  próximo a ñ o . "  
Sábado 1, D I C .  

La COB r e i t e r a  en un comunicado s u  o p o s i c i ó n  a l  " p a q u e t e  
económico"  d e l  g o b i e r n o  que están " i n s p i r a d a s  en l a  p o l í t i c a  d e l  
Fondo M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l . "  Convoca a una m a n i f e s t a c i ó n  d e  
p r o t e s t a  para e l  martes 4 d e  D i c . ,  en c o n t r a  d e  l a s  medidas 
e c o n ó m i c a s  a p l i c a d a s  p o r  e l  g o b i e r n o  d e  L i d i a  G u e i l e r .  

La m a n i f e s t a c i ó n  p o p u l a r  e n  r e c h a z o  a las  medidas e c o n ó m i c a s  
s e  h i z o  i n m e d i a t a m e n t e ,  "La c o n f e d e r a c i ó n  campesina d e c r e t o  un 
b l o q u e o  general  que d u r o  aproximadamente d o s  semanas y l a  COB 
apoyando l a s  demandas campesinas d e c r e t o  un p a r o  n a c i o n a l  d e  24 
h o r a s . "  (Arauz Sandoval  6.1988) .  

En o t r o  o r d e n ,  "los p a n a d e r o s  comenzaron un p a r o  g e n e r a l  
p r i v a n d o  a l a  capi ta l  d e  medio m i l l ó n  d e  h a b i t a n t e s  d e l  c o t i d i a n o  
p a n ,  a l  h a b e r  d e s e s t i m a d o  e l  g o b i e r n o  la e l e v a c i ó n  d e  s u  p r e c i o  
en e l  c i e n t o  p o r  c i e n t o . "  

Domingo 2 ,  D I C .  
E l  m i n i s t r o  d e  I n t e r i o r  - J o r g e  Selum- a f i r m o :  que p o s e e  

i n f o r m e s  d e  nuevos  p l a n e s  g o l p i s t a s  en e l  p a í s  y l lamo a los 
t r a b a j a d o r e s  a mantener  l a  s e r e n i d a d  y l a  unidad para e v i t a r  l a  
nueva a s o n a d a  mil i tar  y preservar l a  d e m o c r a c i a ,  también s e ñ a l o  
"que l a  d e l i c a d a  s i t u a c i ó n  que g e n e r o  e l  p a q u e t e  económico son 
necesarias para s u p e r a r  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a . "  

L a  COB convoco  a una r e u n i ó n  d e  los s i n d i c a t o s  n a c i o n a l e s  para 
d e f i n i r  l a  es t ra teg ia  ante l a s  d i s p o s i c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s .  

Lunes  3 ,  D I C .  
"Campesinos d e  casi  t o d o  e l  p a í s  i n i c i a r o n  hoy una h u e l g a  

d e s t i n a d a  a d e s a b a s t e c e r  d e  a l i m e n t o s  a l o s  pr inc ipa les  c e n t r o s  
u r b a n o s  d e  la n a c i ó n " .  M i e n t r a s  crece el b l o q u e o  d e  caminos  
d e c l a r a d o  p o r  l a  CSUTCB, en p r o t e s t a  p o r  l as  medidas e c o n ó m i c a s  
a p r o b a d a s  p o r  e l  g o b i e r n o .  

J o r g e  Selum r e f i r i é n d o s e  a la p r o t e s t a  campes ina  y a l  b l o q u e o  
d e  caminos  que  condenan a l a  c a p i t a l ,  d e c l a r o :  " se  o r i g i n a r o n  en 
la f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  d e n t r o  e l  campesinado d e  os alcances d e  
la medidas e c o n ó m i c a s " .  

L a  CSUTCB, p o r  medio d e  s u  d i r i g e n t e  máximo Genaro F l o r e s ,  
d i j o :  " e l  b l o q u e o  c o n t ' i n u a r a  h a s t a  que e l  g o b i e r n o  a t i e n d a  
n u e s t r a s  demandas",  a ñ a d i ó  "que e l  b l o q u e o  d e  caminos  ha  
t r a s c e n d i d o  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  La Paz hacia d i s t r i t o s  d e l  
i n t e r i o r " .  
Martes 4 ,  D I C .  

"La  marcha convocada  p o r  la COB, se  i n i c i o  en  t o d o  e l  país  a 
las 16:OO h o r a s  y a b r i ó  el d i q u e  d e l  t o r r e n t e  de  p r o t e s t a s  
l a b o r a l e s  que  en l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  d e r i v a r o n  en h e c h o s  
v i o l e n t o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  a t a q u e s  a c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  y 
t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  y e d i f i c i o s  es ta ta les " .  

La j o r n a d a  d e  p r o t e s t a  n a c i o n a l  fue acompañada p o r  un p a r o  
t o t a l  d e  a c t i v i d a d e s  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s ,  a s í  como p o r  e l  b l o q u e o  
de caminos  p o r  tercer  d i a  c o n s e c u t i v o ,  d e  par te  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  c a m p e s i n o s .  

L a  m u l t i t u d i n a r i a  m a n i f e s t a c i ó n  en L a  P a z  a b a r c ó  d e c e n a s  de  
avenidas e i n c l u s o  a t o d o s  los g r e m i o s  l a b o r a l e s ,  i n c l u y e n d o  a 



- - .  

l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  y l a  g u a r d i a . E l  
t r a n s p o r t e  p a r a l i z o  s u s  a c t i v i d a d e s  en forma t o t a l  d e s d e  e l  medio 
d í a  y t o d o s  l o s  n e g o c i o s  c o m e r c i a l e s  f u e r o n  c e r r a d o s .  

L o s  d i r i g e n t e s  d e  l a  COB hacen  frecuentes e x h o r t a c i o n e s  a 
r e a l i z a r  una marcha p a c i f i c a ,  l u e g o  d e  c o n o c e r  e l  e s t a l l i d o  d e  
h e c h o s  v i o l e n t o s  e n  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e  e s t a  capital  y e l  
i n t e r i o r  d e l  p a í s .  

L e c h i n  - en s u  d i s c u r s o  - e x h o r t o  a l  g o b i e r n o  q u e  den un p a s o  
a trás  en las  medidas  e c o n ó m i c a s ,  y a s í  e v i t a r  u n  mayor 
empobrec imiento  d e  l o s  b o l i v i a n o s .  " E l l a  e s  madre y d e b e  s a b e r  
que  en e s t o s  momentos hay c i e n t o s  d e  n i ñ o s  que a h o r a  t ienen 
menos l e c h e  y menos p a n " ,  a l  mimo t iempo a d v i r t i ó  que " l o s  
mi l i tares  e s p e r a n  e l  momento opor tuno  para v o l v e r  a g o l p e a r  y 
a c a b a r  con e l  sistema d e m o c r á t i c o " .  

L .  G u e i l e r  formulo un nuevo l lamado:  "No se  c o n v i e r t a n  en 
agentes i n v o l u n t a r i o s  d e  g r u p o s  que  t r a t a n  d e  crear e l  c a o s ,  l a  
i n t r a n q u i l i d a d  y l a  z o z o b r a  e n  e l  p a í s ,  como c a l d o  d e  c u l t i v o  
para s u s  i n t e n t o s  d e  r e s t a u r a r  l a  d i c t a d u r a . "  

La p r o t e s t a  campes ina  toma caracter ís t icas  v i o l e n t a s ,  "En 
Copacabana ,  c e n t r o  h i s t ó r i c o  y r e l i g i o s o  d e l  l a g o  T i t i c a c a ,  e n  la 
f r o n t e r a  con P e r ú ,  unos  2 m i l  campes inos  armados con piedras  y 
p a l o s  tomaron l a  p o b l a c i ó n  y s a q u e a r o n  a l m a c e n e s  d e  v í v e r e s . "  
Centenares d e  p e r s o n a s  s e  v i e r o n  o b l i g a d a s  a r e f u g i a r s e  en e l  
templo  d e  l a  l o c a l i d a d ,  d e  unos  5 m i l  h a b i t a n t e s .  L a  r a d i o  
"Panamer icana"  informo que a l  medio d í a  d e  hoy c o n t i n u a b a n  l o s  
s a q u e o s  y p e d r e r a s  a h o t e l e s  y e d i f i c i o s  p ú b l i c o s ,  y que  las  
a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  h a b í a n  p e d i d o  a l  g o b i e r n o  e l  e n v i ó  d e  f u e r z a s  
mi l i tares  para r e i n s t a u r a r  e l  o r d e n . ( E l  Día)  

En A c h a c a c h i ,  p o b l a c i ó n  campesina d e  18 m i l  h a b i t a n t e s  a 90 
k i l ó m e t r o s  d e  L a  P a z , "  n e g o c i o s  d e  v e n t a  d e  a l i m e n t o s  también 
f u e r o n  s a q u e a d o s  p o r  t u r b a s  que p r o t e s t a b a n  p o r  l as  medidas 
e c o n ó m i c a s "  ( E l  Día).  
M i é r c o l e s  5 ,  D I C .  

Cont inúan l a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  nuevas  b a r r i c a d a s  se  l e v a n t a r o n  
en La P a z ,  c o n t i n u a  r e i n a n d o  e l  a m b i e n t e  d e  p r o t e s t a  y 
m o v i l i z a c i ó n ,  no s o l o  en L a  Paz  s i n o  en t o d o  e l  p a í s ,  una d e  l a s  
caracter ís t icas  d e  es tas  son  las  m a s i v a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
p o p u l a r e s  con  l a  " n o t o r i a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  c a m p e s i n o s " .  

En S a n t a  Cruz  ( c i u d a d  o r i e n t a l )  " l a  marcha l a b o r a l  d e r i v o  en 
h e c h o s  v i o l e n t o s  c o n t r a  ómnibuses  y t i e n d a s  c o m e r c i a l e s  que 
fueron  s a q u e a d o s . E n  S u c r e , ( c a p i t a l  legal  d e  l a  r e p ú b l i c a )  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p l a n t e a r o n  que  l o s  p a r l a m e n t a r i o s  s e  r e b a j e n  l o s  
s u e l d o s  como señal  d e  que comparten l o s  s a c r i f i c i o s  d e l  s e c t o r  
l a b o r a l .  

L a  COB se  r e u n i ó  e n  L a  Paz para e s t u d i a r  e l  " p a q u e t e  económico"  
g u b e r n a m e n t a l  , 

" E l  p a r l a m e n t o  también  es ta  r e a l i z a n d o  c o n s u l t a s  d e  emergencias 
e n t r e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  p o l í t i c o s  para b u s c a r  una s o l u c i ó n  a 
l a  cr is is  d e  orden  p ú b l i c o  . . . . p  u e s  v a r i a s  c i u d a d e s , e n t r e  e l l a s  l a  
capi ta l ,  se  encuentran b l o q u e a d a s ,  ya que miles d e  campes inos  han 
c o r t a d o  las  vías d e  comunicac ión  t e r r e s t r e . "  

Unas 700 p e r s o n a s  s i g u e n  b l o q u e a d a s  en un S a n t u a r i o  Mariano 
(Copacabana)  j u n t o  a l  l a g o  T i t i c a c a  . . . .  d e s d e  hace 3 d í a s ,  p u e s  
miles de  c a m p e s i n o s  han b loqueado las  carreteras d e  a c c e s o  a l  

i 



r e c i n t o  r e l i g i o s o  d e  l a  p o p u l a r  v i r g e n  d e  C o p a c a b a n a ,  c o n s i d e r a d a  
como p a t r o n a  d e  B o l i v i a .  
J u e v e s  6 ,  D I C .  

L a  COB d e c i d i ó  " c o n t i n u a r  l a  r e s i s t e n c i a  h a s t a  a n u l a r  l as  
medidas q u e  d e s a t a r o n ,  d e s d e  f i n e s  d e  Noviembre u n a  o l e a d a  d e  
v i o l e n c i a  a l o  l a r g o  y a n c h o  d e l  t e r r i t o r i o . "  

E l  g o b i e r n o  y l a  COB, i n i c i a r o n  a medio d í a  c o n v e r s a c i o n e s  para 
s o l u c i o n a r  l a  c r i s i s .  

E l  b l o q u e o  d e  c a m i n o s  impiden e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  
agr ícolas  a las  c i u d a d e s .  En las  c i u d a d e s  e l  d e s a b a s t e c i m i e n t o  y 
l a  e s p e c u l a c i ó n  e n c u a d r a n  b r o t e s  d e  v i o l e n c i a  c a l l e j e r a  que han 
d e j a d o  h a s t a  hoy p o r  l o  menos un m u e r t o  y d e c e n a s  d e  h e r i d o s .  

L a  Paz se  e n c u e n t r a  semiparalizada, d e b i d o  a l  paro d e l  
t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  en p r o t e s t a  p o r  l a  " f a l t a  de  g a r a n t í a s "  para 
l o s  c h o f e r e s .  L a  p o b l a c i ó n  e f e r v o r i z a d a  h a  h e c h o  e l  b a n c o  d e  su 
i r a  a l  s e c t o r  d e l  t r a n s p o r t e ,  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  tar i fas  q u e  
e n  a l g u n o s  c a s o s  l l e g a  a l  más d e l  c i e n  p o r  c i e n t o .  

C o n t i n u a  e l  clima d e  v i o l e n c i a  a l  i n t e r i o r  d e l  p a í s ;  "En l a  
l o c a l i d a d  d e  H u a r i n a ,  a 63 k i l ó m e t r o s  d e  L a  P a z  c e n t e n a r e s  d e  
t u r i s t a s  y v i a j e r o s  empezaron a v i v i r  s i t u a c i o n e s  d i f í c i l e s ,  a l  
l l egar  e l  6 t o  d í a  c o n s e c u t i v o  de  un s e v e r o  b l o q u e o  d e  c a m i n o s  p o r  
parte de las  o r g a n i z a c i o n e s  c a m p e s i n a s . "  

Las  o r g a n i z a c i o n e s  c a m p e s i n a s  en f o r m a  d i s c i p l i n a d a  y p o r  
t u r n o s ,  m a n t i e n e n  e l  b l o q u e o  d e  c a r r e t e r a s ,  a l  q u e  se  sumaron 
t r a b a j a d o r e s  m i n e r o s  de  la empresa M a t i l d e ,  " q u i e n e s  s u s c r i b i e r o n  
un p a c t o  o b r e r o - c a m p e s i n o  en d e f e n s a  de l a  e c o n o m í a  p o p u l a r . "  

La F u e r z a  Area, i n i c i o  o p e r a c i o n e s  d e  rescate en las  
l o c a l i d a d e s  de  T i q u i n a  y C o p a c a b a n a .  

En S a n t a  C r u z  ( c i u d a d  de 300 m i l  h a b i t a n t e s  a l  o r i e n t e  d e l  
p a í s ) ,  " g r u p o s  d e  p e r s o n a s  a t a c a r o n  m e r c a d o s ,  a l i a a c e n e s  y t i e n d a s  
y p r e n d i e r o n  f u e g o  a p o r  l o  menos u n a  v e i n t e n a  d e  v e h í c u l o s " .  

Las  r e c i e n t e s  d e s i g n a c i o n e s  d e  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  f u e r o n  
" s i m p l e m e n t e  i g n o r a d a s  p o r  s u b a l t e r n o s " .  É l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r  
c a l i f i c ó  d e  " a m o t i n a m i e n t o "  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  un nuevo j e f e  
d e  una d e  sus r e p a r t i c i o n e s  d e  su m i n i s t e r i o .  
VIERNES 7 ,  D I C .  

La  COB decreta h u e l g a  g e n e r a l  d e  24 h o r a s  para e l  p r ó x i m o  l u n e s  
10 d e  d i c i e m b r e ,  e n  apoyo d e  las  demandas d e  q u e  s e a n  r e v e r t i d a s  
l as  medidas e c o n ó m i c a s  y " e n  s o l i d a r i d a d  c o n  l o s  c a m p e s i n o s  q u e  
b l o q u e a r o n  las carreteras y c a m i n o s  para ex ig i r  a t e n c i ó n  a s u s  
r e q u e r i m i e n t o s  e c o n ó m i c o s " .  

P o r  s u  p a r t e ,  l a  CSUTCB a n u n c i o  e n  l a  n o c h e  q u e  d i s p u s o  
l e v a n t a r  e l  b l o q u e o  d e  c a m i n o s  y f e r r o c a r r i l e s  en t o d o  e l  país .  
"Los d i r i g e n t e s  c a m p e s i n o s  h i c i e r o n  e l  a n u n c i o  en una c o n f e r e n c i a  
d e  p r e n s a ,  l u e g o  d e  u n a  p r o l o n g a d a  r e u n i ó n  c e l e b r a d a  d u r a n t e  la 
t a r d e ,  en e s t a  capi ta l ,  c o n  l a  a s i s t e n c i a  d e l  C o m i t e  E j e c u t i v o  d e  
la COB, e n c a b e z a d a  p o r  Juan L e c h i n " .  

" L o s  c a m p e s i n o s  p r o t a g o n i z a n  todavía  un b l o q u e o  n a c i o n a l  de  
c a m i n o s ,  q u e  p o r  l o  menos e n  una r e g i ó n  s u r e ñ a  ( O r u r o )  i n c l u y e  l a  
v o l a d u r a  d e  p u e n t e s  y e l  p a t r u l l a j e  d e  milicias c a m p e s i n a s  
armadas. " 

En l a  n o c h e  u n a  c o m i s i ó n  i n t e n t o  i n f r u c t u o s a m e n t e  p e r s u a d i r l o s  
para q u e  l e v a n t e n  l o s  b l o q u e o s .  
SABADO 8 ,  D I C .  



C o n t i n u a  e l  clima d e  a g i t a c i ó n ,  " h a s t a  e l  medio d í a  d e  hoy ,  no 
s e  c u m p l í a  l a  d e s i c i ó n  d e  l a  CSUTCB d i r i g i d a  p o r  Genaro F l o r e s ,  
l a  c u a l  d i s p u s o  a n o c h e  l a  s u s p e n s i ó n  d e l  b l o q u e o  d e  caminos  y 
f e r r o c a r r i l e s  q u e  e s t á  causando e l  d e s a b a s t e c i m i e n t o  d e  l o s  
c e n t r o  u r b a n o s " .  

Según a l g u n o s  o b s e r v a d o r e s ,  a n t e  l a  c r i t i c a  s i t u a c i ó n  d e l  p a í s ,  
e s  i m a g i n a b l e  que  puedan emerger " s o l u c i o n e s  t a n  r a d i c a l e s  cono 
una farrea  d i c t a d u r a  m i l i t a r  o un g o b i e r n o  p o p u l a r  que  e s t a b l e z c a  
e l  s o c i a l i s m o  en e l  p a i s . "  

" E l  p a í s  a l  b o r d e  d e  una g u e r r a  c i v i l "  d i j o  Jordan  Pando 
d i r i g e n t e  d e l  MNR. 
DOMINGO 9, D I C .  

"Millares d e  c a m p e s i n o s  mant ienen  e l  b l o q u e o  d e  c a m i n o s ,  pese a 
q u e  l o s  l i d e r e s  s i n d i c a l e s  d i s p u s i e r o n  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  
b l o q u e o  d e  l o s  c a m i n o s ,  que  a í s l a  p a r c i a l m e n t e  a las  c i u d a d e s .  
L o s  l i d e r e s  d e  l a  CSUTCB o r d e n a r o n  ayer e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  
b l o q u e o s ,  p e r o  s o l o  f u e  a c a t a d o  en a l g u n a s  r e g i o n e s ,  ya a- 

os a-en a u e  l o s  d i r i a e u e s  l e s  e w n  Persona-  
los csmbios." 

L o s  m i l i t a r e s  r e c l u i d o s  en sus c u a r t e l e s  no se han p r o n u n c i a d o  
h a s t a  hoy s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c r i s i s ,  aunque p e r s i s t e n  l o s  
rumores  s o b r e  un p o s i b l e  g o l p e .  

E l  i m p a c t o  d e l  l o q u e o  d e  caminos  p r o d u j o ,  " largas c o l a s ,  en 
a l g u n o s  c a s o s  d e  mas d e  c u a t r o  c u a d r a s  comenzaron a aparecer 
d e s d e  l a s  primeras h o r a s  d e  hoy,  en l o s  m e r c a d o s ,  a n t e  e l  a n u n c i o  
d e  l a  m u n i c i p a l i d a d  s o b r e  l a  primera l l e g a d a  de c a r n e  y p r o d u c t o s  
a g r í c o l a s  en mas d e  una semana.  

S i n  embargo,  en e l  a l t i p l a n o  y par te  d e l  v a l l e ,  l o s  b l o q u e o s  
c o n t i n u a r o n  s i n  cambio .  Un p e r i o d i s t a  que  l l e g o  d e l  v a l l e  r e l a t o  
que "son  m i l l o n e s "  l o s  c a m p e s i n o s  que  han s a l i d o  a l o s  c a m i n o s .  
LUNES 10 .  D I C .  

. .  

El p a r o  d e  24 h o r a s  d i s p u e s t o  p o r  l a  COB se  cumpl ió  en l a s  
, minas  y f a b r i c a s ,  en t a n t o  e l  p a r o  no f u e  o b s e r v a d o  en e l  s e c t o r  

d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  y e l  c o m e r c i o .  
P e r s i s t e  e l  p r o b l e m a  d e  escasez d e  a l i m e n t o s  en l a s  p r i n c i p a l e s  

c i u d a d e s  a c a u s a  d e  que  l o s  b l o q u e o s  d e  caminos  c o n t i n ú a n ,  pese a 
las d i r e c t i v a s  s i n d i c a l e s  d e  l e v a n t a r l o s .  
MARTES 1 1 ,  D I C .  

La s i t u a c i ó n  c r i t i c a  parece e n c a m i n a r s e  h a o i a  l a  n o r m a l i d a d ,  
tras una t e n s a  j o r n a d a  que  r e a c t u a l i z o  las  v e r s i o n e s  s o b r e  un 
p o s i b l e  r e t o r n o  m i l i t a r  a l  g o b i e r n o .  

F u e n t e s  d e  l a  CSUTCB i n f o r m a r o n  que  s u s  a f i l i a d o s  e s t á n  
d e s p e j a n d o  l a s  carreteras ,  l u e g o  de  una d e t e r m i n a c i ó n  en ese 
s e n t i d o  a d o p t a d a  p o r  una r e u n i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  d e  d i r i g e n t e s .  
L a  a s a m b l e a  q u e  c u l m i n o  e l  l u n e s  -duro  7 h o r a s -  d e c i d i ó  aceptar 
a l g u n a s  p r o p u e s t a s  d e l  g o b i e r n o ,  se a c e p t a r o n ;  e l  c o n g e l a m i e n t o  
de  l o s  p r e c i o s  d e  a r r o z ,  a z ú c a r  t r i g o  y h a r i n a  p e r o  demandaron s u  
v e z  l a  a p l i c a c i ó n  d e  una escala m ó v i l  d e  p r e c i o s  para s u s  
p r o d u c t o s ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  y l a  r u p t u r a  d e l  
monopol io  d e l  t r a n s p o r t e .  
MIBRCOLES 1 2 ,  D I C .  

P e r s i s t e  e l  b l o q u e o  de  c a m i n o s  en p o r  l o  menos 3 d e p a r t a m e n t o s  
d e l  p a í s ,  demandaron aver la D r e s e n c i a  de l o s  m m r o s  del,  
aobierno, para firmar a c u e r d o s  s o b r e  l a  e l e v a c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  

( 



s u s  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s  y l a  r e d u c c i ó n  d e  las  tar i fas  d e  
t r a n s p o r t e .  

Los b l o q u e s  s e  m a n t i e n e n  en l o s  c a m i n o s  d e  a c c e s o  al c i u d a d  d e  
O r u r o  donde l a  escasez d e  a l i m e n t o s  se  ha c o n v e r t i d o  e n  g r a v e  
p r o b l e m a .  O t r o s  b l o q u e o s  c o n t i n u a r o n  en e l  v a l l e  c e n t r a l  d e l  país  
(Cochabamba) ;  l a  z o n a  s u d - t r o p i c a l  al E s t e  d e  l a  c i u d a d  d e  L a  P a z  
y l a  r e g i ó n  a n d i n a  d e l  S u r .  "Los c a m p e s i n o s  d e  e s o s  l u g a r e s  se  
n e g a r o n  a o b e d e c e r  a s u s  d i r i g e n t e s  n a c i o n a l e s ,  q u e  l e s  i n s t a r o n  
a s u s p e n d e r  e l  l u n e s  l a  d r á s t i c a  m e d i d a . "  

M i s i o n e s  o f i c i a l e s  d e l  a l t o  n i v e l  v i a j a r o n  hoy, a l a s  z o n a s  
donde se  m a n t i e n e n  l o s  b l o q u e o s  c a m p e s i n o s ,  para s u s p e n d e r  l o s  
ú l t i m o s  e s c o l l o s  q u e  den n o r m a l i d a d  a l  pa ís .  

_. . . . . .  . . - .. .. .. . 



SOLICITADA. 

CONFEDERACION SINDICAL U N I C A  DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE 
BOLIVIA. ( C . S . U . T . C . B .  ) .  " A f i l i a d a  a l a  COB". 

A l o s  c o m p a ñ e r o s  c a m p e s i n o s  . 
A l o s  c o m p a ñ e r o s  o b r e r o s  . 
A l o s  c o m p a ñ e r o s  u n i v e r s i t a r i o s  . 
A l  C o n g r e s o  n a c i o n a l  . 
A l a s  F u e r z a s  Armadas . 

EN SUMA, AL PUEBLO DE BOLIVIA Y A LA OPINION PUBLICA NACIONAL 
E INTERNACIONAL L o s  t r a b a j a d o r e s  c a m p e s i n o s  d e  
B o l i v i a , v e r d a d e r a  m a y o r í a  y e s e n c i a  d e  l a  n a c i o n a l i d a d ,  s e  
d i r i g e n  a u s t e d e s  p o r  l a  v o z  d e  ba CSUTCB. 

A l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  ( d e  n u e s t r o  país)  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e l  a g r o  hemos s i d o  l a  b a s e  f u n d a m e n t a l  s o b r e  l a  que s e  h a  
e r i g i d o  l o  que hay d e  p r o g r e s o  d e s d e  las  é p o c a s  d e  l a  
c o n q u i s t a , s i r v i e n d o  d e  i n a g o t a b l e  r e c u r s o  para l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
sucesivas  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s .  L o s  s u c e s i v o  c a u d i l l o s ,  
r e g í m e n e s , p a r t i d o s  y g o b i e r n o s  n o s  u t i l i z a d o  s o m e t i é n d o n o s  
f e r o z m e n t e  p o r  e l  p o d e r  d e  l a s  a r m a s ,  n e g á n d o n o s  t o d a  i d e n t i d a d ,  
p r e t e n d i e n d o  d e s t r u i r  n u e s t r a  c o s t u m b r e s  ' y  n u e s t r a  c u l t u r a  
milenaria,  p o r  e l  ú n i c o  d e l i t o  d e  s e r  a u t é n t i c a m e n t e  a m e r i c a n o s ,  
d e s p r e c i a n d o  n u e s t r a  e x i s t e n c i a  como i n t e g r a n t e s  d e  l a  g r a n  masa 
humana y s o c i a l  que compone e l  p a í s ,  r e l e g a n d o n o s  a l a  s i t u a c i ó n  
d e  c i u d a d a n o s  d e l  n i v e l  más b a j o .  

Han s a c a d o  d e  n u e s t r o  m e d i o ,  l as  f u e r z a s  v i v a s  q u e  n e c e s i t a b a n  
para e x p l o t a r  l a  t i e r r a ,  a p r o v e c h a n d o  n u e s t r a  m i l e n a r i a  
e x p e r i e n c i a  agraria.  Han f o r z a d o  a n u e s t r o  hermanos a l u c h a r  c o n  
e l  s u b - s u e l o ,  h a c i é n d o l o s  m i n e r o s  para permit ir  e l  
e n r i q u e c i m i e n t o  d e  u n o s  c u a n t o s .  Han l l e v a d o  a n u e s t r o s  h i j o s  a 
las  ciudades,convirtiéndolos en o b r e r o s  para h a c e r  f u n c i o n a r  las  
f a b r i c a s  q u e  p r o d u c e n  a r t í c u l o s  d e  consumo para las  c lases  
e x p l o t a d o r a s .  Han d i v i d i d o  a n u e s t r a  famil ia ,  o p o n i e n d o  a l  
c a m p e s i n o  y a l  o b r e r o  d e  l a  c i u d a d ,  v i s t i e n d o  d e  u n i f o r m e s  a 
n u e s t r o  p r o p i o s  h i j o s  para u s a r l o s  como á r b i t r o s  d e  es ta  
c o n t i e n d a ,  a s í  como d e  v e r d u g o s  d e  s u s  p r o p i o s  p a d r e s .  Han 
l o g r a d o  t o d o  e s t o ,  m e d i a n t e  l a  p e r m a n e n t e  n e g a c i ó n  d e  n u e s t r a  
p r o p i a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a ,  d e s v i a n d o  n u e s t r a s  l u c h a s  en e l  
s e n t i d o  p o l í t i c o - p a r t i d i s t a  q u e  mas l e s  c o n v e n í a , p o r  l a  f u e r z a  o 
c o n  p r o m e s a s  n u n c a  cumpl idas  s i n o  a m e d i a s .  

P e r o  e n  t o d o  e s t e  p r o c e s o ,  h a s t a  e l  d í a  de h o y ,  e l  c a m p e s i n a d o  
n u n c a  ha d e j a d o  d e  l u c h a r ,  pese a las  d e r r o t a s ,  a las  masacres, 
a l a  r e p r e s i ó n  p e r m a n e n t e  s o b r e  s u s  d i r i g e n t e s ,  a l a  v i o l e n c i a  
sistemática c o n  q u e  n o s  h a  s o j u z g a d o .  

L o s  s u f r i m i e n t o s  p a s a d o s  y a c t u a l e s ,  l a  s a n g r e  q u e  hemos 
v e r t i d o  ayer como h o y ,  l a  p r o p i a  o p r e s i ó n  han s i d o  e l  abono 
f e c u n d o  en q u e  h a  g e r m i n a d o  y madurado n u e s t r a  c o n c i e n c i a  d e  
c l a s e ,  l l e v á n d o n o s  a b u s c a r  n i v e l e s  d e  e x p r e s i ó n  y o r g a n i z a c i ó n  
c a d a  v e z  más a u t é n t i c o s ,  cada v e z  más r e p r e s e n t a t i v o s ,  cada v e z  
más f u e r t e s .  

D u r a n t e  l a  r e s i s t e n c i a  a la d i c t a d u r a  b a n c e r i s t a ,  en e l  
p e r í o d o  d e  a p e r t u r a  d e m o c r á t i c a  l o g r a d o  c o n  l a  l u c h a  u n i t a r i a  de  



c a m p e s i n o s ,  m i n e r o s ,  f a b r i l e s ,  e s t u d i a n t e s  y p u e b l o  en g e n e r a l ,  
hemos l o g r a d o  plasmar esa c o n c i e n c i a  en n u e s t r a  a c t u a l  
o r g a n i z a c i ó n ,  l a  CSUTCB d e m o c r á t i c a m e n t e  c o n s t i t u i d a  y con p l e n o  
r e s p a l d o  a l o  l a r g o  y ancho d e l  pa ís .  P o r  n u e s t r o  carácter d e  
g e n u i n o s  representantes d e l  movimiento s i n d i c a l  campes ino ,  n o s  
hemos s o l i d a r i z a d o  con l a s  p o s i c i o n e s  y r e i v i n d i c a c i o n e s  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e l  p a í s ,  a c r e d i t a n d o  un representante  ante  l a  
COB,organismo matriz d e l  movimiento s i n d i c a l  o b r e r o .  

En e s t a  c a l i d a d  d e  in tegrantes  y d i r i g e n t e s  d e l  movimiento 
c a m p e s i n o ,  queremos r e a f i r m a r ,  l a  i n q u e b r a n t a b l e  unidad y 
s o l i d a r i d a d  de  l a  c o n f e d e r a c i ó n  con l a  p o s i c i ó n  d e  l a  COB y demás 
s e c t o r e s  d e l  p u e b l o  b o l i v i a n o ,  d e  r e c h a z o  a l a  criminal a v e n t u r a  
g o l p i s t a  d e  Natusch  B u s c h .  

E l  campesinado b o l i v i a n o  ha  demostrado e s t e  r e c h a z o  con la 
m o v i l i z a c i ó n  m a s i v a  en t o d o  e l  p a í s ,  bloqueando 
c a m i n o s , e n f r e n t a n d o  a l o s  g o l p i s t a s  a l l í  donde se  
p r e s e n t a b a n , a v a n z a n d o  en apoyo d e  las  c i u d a d e s ,  como en e l  c a s o  
d e  L a  P a z ,  donde Luchamos en e l  A l t o ,  con s a l d o  d e  muer tos  y 
h e r i d o s ,  v i d a s  e n t r e g a d a s ,  h e r i d a s  s u f r i d a s  con l a  i r r e d u c t i b l e  
d e c i s i ó n  d e  c o n q u i s t a r  para t o d o s  un v e r d a d e r o  c a u s e  d e m o c r á t i c o  
p o r  e l  c u a l  encaminar  n u e s t r a  e x i s t e n c i a  como fundamento d e  l a  
n a c i ó n  e n  una l u c h a  c o n t r a  e l  i m p e r i a l i s m o  y s u s  l a c a y o s  
a v e n t u r e r o s .  

E s t e  es  e l  mensaje d e l  campesinado a través d e  s u s  g e n u i n o s  
representantes s i n d i c a . l e s  a l a  o p i n i ó n  p u b l i c a  n a c i o n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l ,  a t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e l  p u e b l o .  P r ocu r ar á n  
d e s m e n t i r l o ,  i n t e n t a r a n  e n c u b r i r l o  con l a  a v a l a n c h a  d e  
comunicados p r o c l a m a c i o n e s ,  s o l i c i t a d a s  y d e c l a r a c i o n e s  a p ó c r i f a s  
y t e r g i v e r s a d a s  en b u s c a  d e  un apoyo que no han r e c i b i d o  n i  
r e c i b i r á n  jamás. 

P o r  l a  CSUTCB: 
Genaro F l o r e s  
J u v e n a l  C a s t r o  
D i o n i s i o  Huaña 
P a u l i n o  Q u i s p e  
Pedro  G o n z a l e s  

V I V A  EL MOVIMIENTO POPULAR 
V I V A  EL MOVIMIENTO CAMPESINO 
V I V A  BOLIVIA 
GLORIA A TUPAJ KATARI. 

S e c r e t a r i o  E j e c u t i v o  
T .  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
P .  S e c r e t a r i o  d e  R e l a c i o n e s  

S e c r e t a r i o  d e  C o n f l i c t o s  
S e c r e t a r i o  d e  Hac ienda  

Simon Q u i s p e  P. S e c r e t a r i o  Permanente .  

CSUTCB. 

L a  P a z  11 d e  Noviembre d e  1979. 
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S o l i c i t a d o .  

I n f o r m e  b a l a n c e  p r e s e n t a d o  p o r  e l  c o m i t e  e j e c u t i v o  d e  l a  COB. 

PUNTO U N O .  
ANTECEDENTES. 
a )  La  cr i s i s  p o l í t i c a  que  s u f r e  e l  pais  t i e n e  a n t e c e d e n t e s  

q u e ,  s i n o  l os  s e ñ a l a m o s  a h o r a ,  no podr iamos  explicar e l  
s i g n i f i c a d o s  d e  los a c o n t e c i m i e n t o s  p r e s e n t e s  n i  e l  p a p e l  q u e  l e  
cupo c u m p l i r  en e l l o s  a l a  COB. 

b )  La l u c h a  d e  r e s i s t e n c i a  a l  b a n z e r i s m o  t i e n e  s u  p u n t o  
c u l m i n a n t e  en l a  h e r o i c a  h u e l g a  d e  hambre, i n i c i a d a  p o r  c u a t r o  
v a l e r o s a s  m u j e r e s  m i n e r a s ,  l a  c u a l  fue r e s p a l d a d a  p o r  las  
a c c i o n e s  d e l  movimiento o b r e r o  y p o p u l a r .  Con esas a c c i o n e s  no 
a p l a s t a m o s  a l  f a s c i s m o  n i  a l  i m p e r i a l i s m o ,  s i n o  que  logramos  
abr i r  un p r o c e s o  d e m o c r á t i c o .  

c )  Como c o n s e c u e n c i a  d e  esa a p e r t u r a  s e  l l ega  a l a s  e l e c c i o n e s  
d e l  9 d e  j u l i o  d e  1 9 7 8 ,  en l a s  q u e  e l  p u e b l o  l o g r a  una descomunal  
v i c t o r i a  e l e c t o r a l  c o n t r a  la o p c i ó n  f a s c i s t a ,  l a  misma que  
p r e t e n d í a  i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  d i c t a d u r a .  E s a  v i c t o r i a  f u e  
d e s c o n o c i d a  p o r  medio d e l  g o l p e  d e  P e r e d a .  

d )  E l  d e s c o n t e n t o  y l a  m o v i l i z a c i ó n  p o p u l a r e s  provocan  l a  
c a í d a  d e  P e r e d a ,  en t a n t o  e l  p r o n u n c i a m i e n t o  mi l i tar  d i r i g i d o  p o r  
e l  g e n e r a l  P a d i l l a  se  v e  o b l i g a d o  a c o n v o c a r  a nuevas  e l e c c i o n e s .  

e )  E l  r e s u l t a d o  d e  e s t o s  c o m i c i o s ,  l l e v a d o s  a c a b o  s o b r e  l a  b a s e  
d e  una nueva  p o l a r i z a c i ó n  d e  f u e r z a s ,  e n t r e  l as  c a n d i d a t u r a s  d e l  
i m p e r i a l i s m o  y d e l  campo p o p u l a r ,  d e t e r m i n a  o t r o  e s c a m o t e o  d e  l a  
v o l u n t a d  m a y o r i t a r i a  d e  l a s  masas, e j e c u t a d o  a primer t e r m i n o ,  
p o r  l a  c o r t e  n a c i o n a l  e l e c t o r a l  y ,  en segundo l u g a r  p o r  l a s  
c o r r i e n t e s  d e r e c h i s t a s  en e l  s e n o  d e l  p a r l a m e n t o .  

f) Como p r o d u c t o  d e l  empantamiento p a r l a m e n t a r i o  y a n t e  l a  
amenaza d e  un g o l p e  m i l i t a r ,  se  produce  l a  e l e c c i ó n  t r a n s a c c i o n a l  
d e l  Dr .Guevara  A r z e ,  en c a l i d a d  d e  p r e s i d e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  
i n t e r i n o ,  con  l a  c o n d i c i ó n  i n e l u d i b l e  d e  c o n v o c a r  a n u e v a s  
e l e c c i o n e s  para mayo d e  1 9 8 0 .  

g )  La e l e c c i ó n  d e l  Dr .Guevara  s i g n i f i c o  e l  ahondamiento d e  la 
cr is is  e x p r e s a d o  en un v a c í o  d e  p o d e r ,  r á p i d a m e n t e  l l e n a d o  p o r  
l a s  c o r r i e n t e s  d e r e c h i s t a s .  La COB h a b í a  d e c r e t a d o  una h u e l g a  d e  
24 h o r a s  en r e p u d i o  a l a  u s u r p a c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d  p o p u l a r ,  como 
una d e  l a s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  d e  t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  que  e s t a m o s  
v i v i e n d o ,  y ante l a  p o s i b i l i d a d  d e l  a s c e n s o  a l  p o d e r  d e  un 
r e p r e s e n t a n t e  d e l  i m p e r i a l i s m o .  

h )  Guevara  Arze propugna p r o r r o g a r s e  en e l  p o d e r ,  con e l  
p r e t e x t o  d e  a d o p t a r  medidas  e c o n ó m i c a s ,  y s o l i c i t a  f a c u l t a d e s  
e x t r a o r d i n a r i a s  para s o l u c i o n a r  l a  c r i s i s  a t ravés  d e  un programa 
d e r e c h i s t a .  P a r a  c u m p l i r  e s t e  o b j e t i v o ,  propone  i n t e g r a r  un 
g a b i n e t e  e n t r e  e l  MNRH y e l  MNRI i n c l u y e n d o  a l  B a n z e r i s m o .  E s t a  
a c t i t u d  resume l a  s u m i s i ó n  de  Guevara  a los i n t e r e s e s  
p r o i m p e r i a l i s t a s  y de  s u s  a g e n t e s  i n t e r n o s ,  s i t u a c i ó n  que  fue 
opor tunamente  d e n u n c i a d a  p o r  la COB.  



PUNTO DOS. 
EL PAPEL DEL PARLAMENTO. 

A )  E l  p a r l a m e n t o ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
v o l u n t a d  d e l  p u e b l o ,  t i e n e  u n a  c o r r e l a c i ó n  d e  f u e r z a s  a d v e r s a s  a 
los i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  y no sa t i s face  las  expectativas 
p o p u l a r e s ,  ya q u e ,  en g r a n  m e d i d a ,  arrastra las trabas d e  l o s  
v i e j o s  p a r á m e t r o s  d e l  p a s a d o .  

b )  E s t e  p a r l a m e n t o  t i e n e  c o r r i e n t e s  q u e  s e  c o m p l i c a n  c o n  e l  
g o l p e  d e  e s t a d o  y e l e m e n t o s  q u e  abandonaron e l  f r e n t e  p o l í t i c o  
p o r  e l  c u a l  h a b í a n  s i d o  e l e g i d o s ,  para e n g r o s a r  impunemente 
c o r r i e n t e s  d i s t i n t a s  a l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  S e  ha d e n u n c i a d o  
a G u e v a r a  s e  haber  q u e r i d o  c l a u s u r a r  e l  p a r l a m e n t o  para g o b e r n a r  
c o n  e x c l u s i v o  r e s p a l d o  m i l i t a r ,  m i e n t r a s  un g r u p o  d e  
r e p r e s e n t a n t e s  n a c i o n a l e s  b u s c a b a  d e r r o c a r  81 p r e s i d e n t e  i n t e r i n o  
m e d i a n t e  un g o l p e  d e  E s t a d o  p a r l a m e n t a r i o .  

c )  E s t a s  s i t u a c i o n e s  f a c i l i t a b a n  e l  s u r g i m i e n t o  d e  un g o l p e  
militar,  e l  c u a l  d i f í c i l m e n t e  h u b i e r a  a f l o r a d o  s i n  e l  apoyo c i v i l  
d e  s e c t o r e s  p o l í t i c o s  c o n o c i d o s ,  s i t u a c i ó n  que  fue  o p o r t u n a m e n t e  
d e n u n c i a d o  p o r  l a  COB. 

PUNTO TRES. 
EL GOLPE DE ESTADO. 

a )  E l  c o n j u n t o  d e  f a c t o r e s  a n o t a d o s  t i e n e  como r e s u l t a d o  
i n i c i a l  e l  i n t e n t o  g o l p i s t a  d e  T r i n i d a d  q u e ,  para e l  a l t o  mando 
m i l i t a r ,  se  t r a t o  s o l o  d e  u n a  a c c i ó n  i n s t i t u c i o n a l i s t a .  En 
r e a l i d a d ,  uno - e n t r e  o t r o s  g r u p o s -  d e  l o s  i n t e n t o s  d e  e s t e  
i n t e n t o  g o l p i s t a  r e s i d í a  en c a n c e l a r  l a  p r o s e c u c i ó n  d e l  j u i c i o  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  s e g u i d o  a l a  d i c t a d u r a  B a n z e r i s t a .  La r e s p u e s t a  
i n m e d i a t a  d e  l a  COB, a n t e  e l  g o l p e  d e  t r i n i d a d ,  f u e  l a  h u e l g a  
n a c i o n a l  d e  24 h o r a s .  

b )  A n t e  e l  g o l p e  e n c a b e z a d o  p o r  e l  C n l .  A l b e r t o  N a t u s c h  
B u s c h , d e l  p r i m e r o  d e  Noviembre ú l t i m o , l a  COB, q u e  e n c a r n a  l a  
d e f e n s a  d e  e s t e  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o ,  a pesar d e  s u s  l i m i t a c i o n e s ,  
r e s p o n d e  c o n  h u e l g a s  g e n e r a l e s  d e  24 y 48 h o r a s  y para g e n e r a l  
d e s p u é s , m e d i d a s  q u e  f u e r o n  a n t e r i o r m e n t e  p r e v i s t a s  p o r  s u  C o m i t e  
E j e c u t i v o ,  f r e n t e  a l a  a g u d i z a c i ó n  d e  l a  c r i s i s .  Por s u  parte ,  
l o s  g r a n d e s  f r e n t e s  p o l í t i c o s ,  d e b i l i t a d o s  p o r  s u s  
c o n t r a d i c c i o n e s  y d e s g a r r a m i e n t o s ,  no t u v i e r o n ,  en n i n g ú n  
momento, l a  c a p a c i d a d  d e  d e f e n d e r  e l  p r o c e s o  c o n  m o v i l i z a c i o n e s  
p o p u l a r e s ,  en t a n t o  q u e r a m a s  d e  ambos f r e n t e s  p r e t e n d í a n  e l  
a s a l t o  a l  p o d e r  r e s p a l d a n d o  a mil i tares  g o l p i s t a s .  

PUNTO CUATRO. 
EL PAPEL DE LA COB. 

a )  L a  COB c u m p l i e n d o  s u  papel  d e  v a n g u a r d i a  o r g a n i z a d a  d e l  
p u e b l o ,  e n c a b e z a  l a  l u c h a  p o r  las l i b e r t a d e s  y g a r a n t í a s  
d e m o c r á t i c a s ,  c o n  l o  c u a l  l o g r a  a g r u p a r  tras d e  s í  a l a  inmensa 
m a y o r í a  n a c i o n a l .  Ninguno d e  l o s  métodos d e  l u c h a  d e  l a  c lase  
o b r e r a ,  e n t r e  e l l o s  l a  h u e l g a  g e n e r a l  i n d e f i n i d a ,  e s t u v o  
d e s c a r t a d o .  L a  COB c o n s u l t o  p e r m a n e n t e m e n t e ,  en r e u n i o n e s  
a m p l i a d a s ,  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  l a b o r a l e s  y no e n c o n t r ó  e l  
c o n s e n s o  q u e  r e q u i e r e  n e c e s a r i a m e n t e  l a  a d o p c i ó n  de  e s t e  
i n s t r u m e n t o  d e  l u c h a ,  en e l  p r o p ó s i t o  d e  b u s c a r  s o l a m e n t e  l a  
r e p o s i c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o .  E s t a s  a p r e c i a c i o n e s ,  p o r  
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par te  d e l  c o m i t e  e j e c u t i v o  f u e r o n  c o n f i r m a d o s  p o r  l o s  h e c h o s .  Lo 
c o n t r a r i o  h a b r í a  s i g n i f i c a d o  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l as  o r g a n i z a c i o n e s  
l a b o r a l e s ,  a g a r r á n d o l a s  i n e r m e s ,  s i n  d i r e c c i ó n  o r g a n i z a d a  para 
que se  d e s c a r g u e  e l  p e s o  d e  l a  cr is is  económica  s o b r e  las 
e s p a l d a s  d e  l a  m a y o r í a  n a c i o n a l ,  cualquiera h u b i e r a  s i d o  e l  
r e s u l t a d o .  La h u e l g a  general  i n d e f i n i d a  se  h a b r í a  p u e s t o  en 
v i g e n c i a  s i  a c a s o  un s e c t o r  m i l i t a r  se h a b r í a  sumado a l a  l u c h a  
d e l  p u e b l o ,  o f r e c i e n d o  d e  es tá  manera ,  o t r a  p e r s p e c t i v a  capaz d e  
r e b a s a r  e l  marco puramente  d e m o c r á t i c o  b u r g u é s  como o c u r r i ó  en 
o c t u b r e  d e  1970.  

b )  L a  COB e n f r e n t a  l a  l u c h a  con h u e l g a s  d e f e n s i v a s  y practicas 
d e  24 y 48 h o r a s  con l a  f i n a l i d a d  d e  p r o l o n g a r  l a  r e s i s t e n c i a  
p o p u l a r  e impedir  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e l  g o l p e  a n t i d e m o c r á t i c o .  La 
a c c i ó n  d e f e n s i v a  s e  d e b i a  además a las  r a z o n e s  a n t e r i o r m e n t e  
a n o t a d a s ,  a que  e l  g r a d o  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  masas no h a b í a n  
l o g r a d o  e l  n i v e l  adecuado,  d e b i d o  a l  l a r g o  p e r í o d o  r e p r e s i v o  que 
v i v i ó  e l  p a í s .  

S e c t o r e s  p o p u l a r e s  s a l i e r o n  a l a s  c a l l e s ,  a l  margen d e  las 
d i r e c t i v a s  d e  l a  COB, para expresar s u  i n d i g n a c i ó n  y r e p u d i o  con 
s i l b i d o s  y pequeños b l o q u e o s ,  a f i n  d e  impedir  e l  d e s p l a z a m i e n t o  
d e  t a n q u e s  y t a n q u e t a s ,  e n c o n t r a n d o  como r e s p u e s t a  a e s t á  
a c t i t u d ,  una r e p r e s i ó n  f e r o z ,  a través d e  l a  metralla g e n o c i d a  
q u e  c e g ó  l a  v i d a  d e  c e n t e n a r e s  d e  o b r e r o s  humi ldes  y g e n e r o s a  
j u v e n t u d .  Los g o l p i s t a s  p r e t e n d i e r o n  j u s t i f i c a r  l a  r e p r e s i ó n  
a l u d i e n d o  a l a  COB, a s í  como a s u  s e c r e t a r i o  e j e c u t i v o ,  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  una inexis tente  g u e r r i l l a  u r b a n a .  En l a  
p r o p a l a c i ó n  d e  es tá  infamia, j u g a r o n  p a p e l  d e s t a c a d o  las  
r a d i o s " I l 1 i m a n i "  , " B a t a l l o n  C o l o r a d o s "  y e l  canal E s t a t a l  d e  
T e l e v i s i ó n  B o l i v i a n a .  En l a  a c c i ó n  repres iva  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  
t a m b i é n , g r u p o s  paramilitares B a n z e r i s t a s  y c o o r d i n a d o r e s  
l a b o r a l e s  que  p r e t e n d i e r o n ,  una v e z  más,  asal tar  las  d i r e c c i o n e s  
s i n d i c a l e s .  

c )  La COB, r i n d e  s u  f e r v i e n t e  homenaje a l o s  h i j o s  d e l  p u e b l o  
c a í d o s  en l a  d e s i g u a l  l u c h a  d e  r e s i s t e n c i a  y d e c l a r a  en  s u  
memoria,  TREINTA DfAS DE DUELO, a p a r t i r  d e  l a  f e c h a .  P i d e  
también  a l  c o n g r e s o  n a c i o n a l  p r o c u r e  l o s  medios  n e c e s a r i o s  a f i n  
d e  indemnizar  a las  familias d e  las  v ic t imas .  

d )  La COB, e n  p l e n a  l u c h a  d e  r e s i s t e n c i a ,  c o n s t i t u y e  e l  c o m i t e  
D e m o c r á t i c o  A n t i f a s c i s t a ,  con e l  c o n c u r s o  d e  más d e  26 
o r g a n i z a c i o n e s  p o l í t i c a s  r e v o l u c i o n a r i a s  y d e m o c r á t i c a s ,  e l  mismo 
que no pudo coadyuvar  efectivamente a la l u c h a  d e  r e s i s t e n c i a  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s .  

e )  E l  s á b a d o  3 d e  n o v i e m b r e ,  l a  COB a u t o r i z a  a su s e c r e t a r i o  
e j e c u t i v o  Juan L e c h i n  a aceptar l a  i n v i t a c i ó n  d e  l o s  g o l p i s t a s  
para s o s t e n e r  una c h a r l a  con e l  C n .  Natusch  B u s c h .  En l a  
o p o r t u n i d a d ,  e l  compañero L e c h i n  que n i  l a  COB n i  e l  p u e b l o  
aceptan a l  g o b i e r n o  d e  f a c t o ,  razón p o r  la c u a l ,  se d e c r e t a r í a  l a  
p r o s e c u c i ó n  d e  l o s  p a r o s .  P o r  s u  parte ,  e l  p a r l a m e n t o  también 
h a b í a  d e s c o n o c i d o  a l  régimen g o l p i s t a  y r a t i f i c ó  l a  d e s i g n a c i ó n  
p r e s i d e n c i a l  e n  l a  p e r s o n a  d e l  D r .  Guevara  A r z e .  Hasta a q u í  
l l e g a r o n  las  g e s t i o n e s  d e  orden p o l í t i c o  para desembocar  l u e g o  e n  
a c c i o n e s  puramente  militares p o r  p a r t e  de las  FFAA. d e  l a  
n a c i ó n . S i  b i e n  l a  r e p r e s i ó n  ya s e  h a b í a  i n i c i a d o  e n  l a  c i u d a d  d e  
Cochabamba y e n  l a  l o c a l i d a d  d e  Q u i l l a c o l l o ,  las a c c i o n e s  



m i l i t a r e s  se  t r a d u j e r o n  con mayor v i o l e n c i a  en l a  c i u d a d  d e  L a  
P a z ,  con l a  s u s p e n s i ó n  d e l  P a r l a m e n t o ,  l a  i m p o s i c i ó n  d e  l a  l e y  
marcial ,  e l  t o q u e  d e  q u e d a ,  e l  e s t a d o  d e  s i t i o ,  l a  c e n s u r a  d e  
p r e n s a ,  r a s t r i l l a j e s  f u s i l a m i e n t o s ,  a m e t r a l l a m i e n t o s  d e  g r u p o s  d e  
c i v i l e s  d e s d e  a v i o n e s ,  h e l i c ó p t e r o s  y t a n q u e s ,  culminando con l a  
masacre d e l  p u e b l o  y l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  s e d e  d e  l a  FSTMB, donde 
se  h a l l a n  también  las  o f i c i n a s  d e  l a  COB. E l  número d e  v i c t i m a s  
c o n o c i d a s ,  h a s t a  a h o r a ,  s u p e r a n  l o s  200 m u e r t o s ,  200 h e r i d o s  y 
100 d e s a p a r e c i d o s .  E l  o b j e t i v o  d e  l a  r e p r e s i ó n  que d u r o  los d í a s  
sábado 3 ,  domingo 4 y l u n e s  5 d e  noviembre era d e  c o n s o l i d a r  a 
l o s  g o l p i s t a s  p o r  l a  v í a  estrictamente mi l i tar .  L a  COB d e c r e t o  e l  
p a r o  general .  

f )  L a  p r e s i ó n  p o p u l a r  o c a s i o n a  que  e l  C n .  Natusch  Busch  
o f r e z c a  s u  r e n u n c i a  a las  10 h o r a s  d e l  l u n e s  5 d e  noviembre ,  a 
cambio d e  que  e l  p a r l a m e n t o  e l i g i e r a  o t r o  p r e s i d e n t e  que no fuera 
e l  D r .  Guevara  Arze. Aquí debemos s u b r a y a r  que e l  p a r l a m e n t o  
c o m e t i ó  uno d e  l o s  mayores  e r r o r e s  a l  no analizar c o r r e c t a m e n t e  
l a  s i t u a c i ó n  d e  ese momento, que  pudo desembocar  en una s o l u c i ó n  
p o l í t i c a ,  con l a  que  se h u b i e r a  l o g r a d o  l a  s a l i d a  d e  Natusch  y e l  
r e t o r n o  a l  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o .  I n f e l i z m e n t e ,  e l  p a r l a m e n t o ,  se  
e n f r a s c o  en d i s c u s i o n e s  sectar ias  y e n  r i v a l i d a d e s  p e r s o n a l e s ,  e n  
cuyo t r a n s c u r s o  e l  C n .  N a t u s c h ,  c o n s o l i d o  su p o d e r  m i l i t a r ,  l o  
que  l e  p e r m i t i ó  r e c u p e r a r  l a  i n i c i a t i v a ,  formulando n u e v a s  
s o l u c i o n e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u  permanencia e n  e l  p o d e r .  P o r  s u  
parte ,  l o s  c o n g r e s a l e s  no p u s i e r o n  como c o n d i c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  
para n e g o c i a r  con Natusch  l a  r e p o s i c i ó n  d e  l a s  l i b e r t a d e s  y 
garantías n i  l a  d e r o g a t o r i a  d e  l a s  medidas r e p r e s i v a s ,  r a z ó n  p o r  
l a  c u a l  s e  v i e r o n  a i s l a d o s  d e l  movimiento o b r e r o  y p o p u l a r .  

h )  L a  a g u d i z a c i ó n  d e  l a  r e p r e s i ó n  m i l i t a r  y los e r r o r e s  d e l  
p a r l a m e n t o  o b l i g a n  a l a  COB a c o n s i d e r a r  un r e p l i e g u e  t á c t i c o  
q u e ,  parando e l  baño d e  sangre, c o n s i g a  l a  d e r o g a t o r i a  d e  l a s  
medidas r e p r e s i v a s  y c o n s e r v e  i n t a c t o s  l o s  o r g a n i s m o s  d e  l a  c lase  
t r a b a j a d o r a ,  p o r  encima d e  i n t e r e s e s  s e c t a r i o s  o d e  g r u p o s ,  
o b l i g a n d o  a r e t r o c e d e r  a l o s  g o l p i s t a s ,  a f i n  d e  q u e  busquen 
s o l u c i o n e s  p o l í t i c a s  y no en b a s e  a l  g e n o c i d i o .  A l  a b r i r  un nuevo 
e s p a c i o  p o l í t i c o  d e  n e g o c i a c i ó n ,  l a  COB c o n s i g u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e m o c r á t i c a  d e l  p u e b l o  e n  l a  búsqueda d e  s o l u c i o n e s  p o l í t i c a s  y 
l o g r a ,  i n c l u s i v e ,  que l o s  g o l p i s t a s  r e a b r a n  e l  p a r l a m e n t o ,  
d e v u e l v a n  l a  l i b e r t a d  d e  prensa y l a  autonomía u n i v e r s i t a r i a ,  con 
l o  q u e  s e  d e t i e n e  e l  p l a n  f a s c i s t a ,  o r i e n t a d o  a l i q u i d a r  
f ís icamente l o s  o r g a n i s m o s  p o l í t i c o s  y s i n d i c a l e s .  

i )  L a  l u c h a  se  c e n t r a l i z o  en l a  c iudad d e  L a  Paz,  l a  v i c t o r i a  
o d e r r o t a  l o g r a d a  en l a  s e d e  d e  g o b i e r n o  i b a  a d e t e r m i n a r  l a  
s u e r t e  d e l  movimiento o b r e r o  en’ e l  r e s t o  d e l  p a í s .  E s t á  es  o t r a  
d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l as  c u a l e s  s e  j u s t i f i c a  e l  r e p l i e g u e  t á c t i c o  
d e  l a  COB. L a  cr is is  ha  enseñado que l a  unidad d e l  movimiento 
o b r e r o  j u e g a  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  en l o s  d e s t i n o s  d e l  p a í s  y 
que  puede c o n t r i b u i r  p o s i t i v a m e n t e  en l a  s o l u c i ó n  d e  s u s  cr is is  
p o l í t i c a s .  En e s t e  b a l a n c e ,  merece e s p e c i a l  a t e n c i ó n  e l  papel  
j u g a d o  p o r  l a  c lase o b r e r a ,  l o s  campes inos  y e l  r e s t o  d e l  
movimiento p o p u l a r ,  con l o  que s e  f o r t a l e c i e r o n  las  
o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y s e  r e v a l i d a r o n  los métodos 
o r g a n i z a t i v o s  que p e r m i t i e r o n  a l a  c lase  o b r e r a  a r r i b a r  a e s t e  
b a l a n c e  p o s i t i v o ,  s i n  o l v i d a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  f a c t o r e s  
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n e g a t i v o s  que  deben ser  s u p e r a d o s .  S i n  e l  p a s o  t á c t i c o  d e l  
r e p l i e g u e ,  l a  c l a s e  o b r e r a  h u b i e r a  quedado a n i q u i l a d a ,  s i n  
p o s i b i l i d a d e s  d e  d e f e n d e r s e  ante las  nuevas  a r r e m e t i d a s  
p r e p a r a d a s  por s u s  e n e m i g o s ,  s o b r e  t o d o  en e l  campo económico .  
F r e n t e  a l a  f o r t a l e z a  d e  la COB l a  d e r e c h a  c i v i l  y m i l i t a r  v u e l v e  
a a g r u p a r s e , p a r a  b u s c a r  una v e z  más, e l  a n i q u i l a m i e n t o  d e l  
movimiento o b r e r o  por  l o  c u a l  e l  p e l i g r o  fasc i s ta  c o n t i n u a  
l a t e n t e .  

j )  A n t e  l a  nueva s i t u a c i ó n ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  crec iente  
a u t o r i d a d  d e  l a  COB l o s  t r a b a j a d o r e s  a n u n c i a n  que c o n t i n u a r a n  
luchando p o r  l a  d e f e n s a  y p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  
d e m o c r á t i c o , t a r e a  que  pasa p o r  e l  r e t i r o  d e l  C n .  Natusch  d e  l as  
f u n c i o n e s  d e  g o b i e r n o .  La COB r a t i f i c a  t a m b i é n ,  s u  p o s i c i ó n  
c o n t r a  e l  g o l p e , m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o p i a s  p o s i c i o n e s  
p o l í t i c a s  y métodos d e  l u c h a ,  s i n  c o i n c i d i r  en ningún momento con 
l a s  c o r r i e n t e s  c o n t r a  r e v o l u c i o n a r i a s ,  e n c a r n a d a s  p o r  e l  
i m p e r i a l i s m o  N o r t e a m e r i c a n o  y s u s  agentes i n t e r n o ,  e l  b a n z e r i s m o ,  
l a  b a n c a  p r i v a d a ,  l a  minería mediana,  l o s  i m p o r t a d o r e s  y l o s  
demás agentes d e  l a  nueva r o s c a ,  que e x p r e s a r o n  d e s d e  s u  p r o p i o  
punto  d e  v i s t a  y con s u s  p r o p i a s  f i n a l i d a d e s  p o l í t i c a s ,  s u  
d e s a c u e r d o  con l a  medida d e  r e p l i e g u e  t á c t i c o ,  adoptada  p o r  l a  
COB. La COB e x i g e , a s í  mismo, l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e l e c c i o n e s  
p r e s i d e n c i a l e s  parlamentarias y m u n i c i p a l e s  h a s t a  e l  4 d e  mayo d e  
1 9 8 0 .  La COB a g r a d e c e ,  f i n a l m e n t e ,  l a  s o l i d a r i d a d  n a c i o n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l  r e c i b i d a  d e  e n t i d a d e s  p o l í t i c a s ,  s i n d i c a l e s  y 
r e l i g i o s a s ,  en s u  j u s t a  l u c h a  por  l o s  intereses  d e  l a  c lase  
o b r e r a  que  son  también  l o s  i n t e r e s e s  en c o n j u n t o  d e l  p u e b l o  
b o l i v i a n o .  

PUNTO QUINTO. 
C O N C L U S I ~ N .  

Como a s p e c t o  central  d e  e s t e  i n f o r m e ,  d e b e  r e s u l t a r s e  que es  
l a  primera v e z  que e l  movimiento o b r e r o ,  pese a no h a b e r  
c o n s e g u i d o  t o t a l m e n t e  s u s  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s ,  l a  r e s t i t u c i ó n  
g l o b a l  d e l  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o ,  y h a b e r  s i d o  d e b i l i t a d a  en e l  
c u r s o  d e  l a  l u c h a ,  r e s u r g e  f o r t a l e c i d o  por e l  opor tuno  r e p l i e g u e  
d i s p u e s t o  por  l a  COB. La p r u e b a  es tá  en que e l  c o n s e n s o  n a c i o n a l  
r e c o n o c e  a l a  COB como l a  v a n g u a r d i a  o r g a n i z a d a  d e  las  l u c h a s  
p o p u l a r e s .  

L a  Paz 1 1  d e  Noviembre d e  1 9 7 9 .  

I 



LA CANASTA DEL HAMBRE 

p r e c i o  p r e c i o  a l z a  en unidad 
por  c i e n t o  medida Producto 30 D i c .  A l  14 Dic.  

Café molido 18 .00  2 4 . 0 0  30 Kg. 

Huevo 1 . 4 0  2.00 4 . 3  c/u.  
Jabón 3 . 5 0  4 . 5 0  29 c/u. 

Fideo 4 . 5 0  6 . 0 0  34 Lb. 

Leche Nido 115 .00  144 .00  25 Lata 
Manteca 11.00 17 .00  54 Lb. 
Su 1 t a n  a 1 .50  2 . 5 0  60 Lb. 
Fós foros  0 . 5 0  1 . 5 0  200 c / u .  
Carne p o l l o  3 6 . 0 0  5 0 . 0 0  39 Kg. 
Carne res 29 .00  4 5 . 0 0  55 r Kg. 

PORCENTAJE DE ALZA:  PROMEDIO 5% * I  
P a n  0 . 5 0  1 . 0 0  
Leche P I L  3 . 5 0  7 . 0 0  

100 
100 

c/u.  
L i t r o  

I A CANASTA DE LOS R I C O S  

P r e c i o  P r e c i o  Alza en 
PRODUCTO a l  30 No . a l  14 D i c .  por c i e n t o  

Un p a s a j e  
i d a  y v u e l t a  
L a  Paz- 
Par is  US$ 1 .300  US$ 1300 23 

Cuad 1: o f  on i c o 
Pioneer  $b 19 .500  ‘ $ b  23 .000  18 

Calefón 
Nat ional  $b 10.565 $b 15 .678  47 i 

Jeep Toyota US$ 18.000 US$ 18 .00  23 

Almuerzo 
económico 
S her a t  on $b 180 $b 220 22 

I PORCENTAJE DE A L Z A  P R O M E D I O  27 .29% 

Fuente:  R e v i s t a  de F r e n t e .  

‘ V i  
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