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GOBERNAR DESDE EL 
FEMINISMO

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

En un año cargado de contrastes, de vie-
jas y renovadas disputas sociales y políti-
cas, y de tensiones y contradicciones cada 

vez más notorias e intensas al interior del Mo-
vimiento al Socialismo (MAS) -el partido más 
grande del país- y de la dirección política de esa 
organización con el Gobierno, un balance obje-
tivo del año 2022 muestra un saldo a favor del 
presidente Luis Arce.

Primero, el presidente mandatario está mostran-
do con gran prestancia que una mezcla de cer-
teza y esperanza puesta por la población en su 
capacidad de enfrentar, con coherencia y efecti-
vidad, las consecuencias negativas del compor-
tamiento de la economía mundial en la nuestra, 
no han sido defraudadas. A pesar de que la re-
cesión de la economía capitalista se está acen-
tuando debido a los efectos de la pandemia y 
a la crisis militar en el Este de Europa, el tipo 
de gestión ha conducido a que Bolivia tenga la 
menor inflación de la Región. 

Este resultado adquiere mayor valor debido a 
que se encararon con inteligencia varios de los 

problemas propios de la economía boliviana, 
agravados durante el gobierno de facto: dis-
minución del volumen de exportación de gas 
natural por el actual estado de las reservas, 
reducción del nivel de las reservas internacio-
nales netas, ralentización de la industria y los 
efectos derivados del paro cívico indefinido 
en la producción y comercialización de varios 
productos.

Segundo, a pesar de la radicalidad con la que 
se llevó adelante el paro cívico indefinido, que 
tuvo paralizada a la ciudad de Santa Cruz, una 
táctica adecuada impidió que la violencia se 
apoderara de ese departamento y se irradiara a 
todo el país, pero sobre todo determinó que la 
extrema medida culminara con una derrota de 
dimensiones estratégicas de parte de la ultrade-
recha. La oposición radical tuvo que aceptar a 
que el Censo se hiciera en 2024 y los resultados 
se conocieran en los tiempos establecidos por el 
Gobierno, pero además se vio obligada a resig-
narse a que su plan de desestabilización y de po-
sible acortamiento del mandato del presidente 
Arce no prosperara.

Tercero, el Presidente sale con saldo a favor, a 
pesar de la subida de tono y del agravamiento 
de la crisis interna. Si se toma en cuenta que 
al actual jefe de Estado se lo consideraba como 
un simple técnico, desprovisto de capacidad y 
habilidad política, y sin fuerza social propia, el 
terminar el año con una buena imagen y un alto 
índice de respaldo es algo que no puede pasar 
desapercibido.

Pero, a estos tres elementos centrales, que mues-
tran la fortaleza del Gobierno, hay que sumar, 
por contrapartida, los problemas que enfrenta 
el Presidente y su resolución no es un tema de 
nombres. Se observa un gabinete político con li-
mitaciones y a veces falta de iniciativa política 
para responder el nivel de agresión de la opo-
sición y de cuestionamientos de parte de una 
facción del MAS. La política es percepción y en 
no pocas oportunidades se nota la ausencia del 
jefe de Estado. No se trata de que opte por una 
presencia que extenúe a la población, pero un 
poco más de presencia ayudaría mucho.

La Época

Saldo poSitivo para                        
luiS arce en 2022

Inicio mi reflexión preguntándome ¿qué es gober-
nar desde el feminismo en la Región? Podremos 
decir que las respuestas son muchas, pues existen 

varias experiencias; pero igual podremos decir que 
las respuestas están inacabadas y en construcción.

En Ecuador el desarrollo del feminismo tiene varias 
vertientes, yo hablaré desde el feminismo popular, 
que vinculó principalmente a mujeres organiza-
das alrededor de la sobrevivencia económica, eje 
fundamental de su participación política. En este 
proceso se incorporaron también los movimientos 
de mujeres urbanas populares, que visibilizan en sus 
realidades la lucha de clases y las múltiples opresio-
nes que cruzan sus cuerpos.

En ese contexto, el término 
popular estaba relacionado a 
la condición de mujeres en 
situación de pobreza, con la 
idea de que el cambio social 
que esperaban iba a realizarse 
en colaboración con el pueblo. Desta-
co la vinculación de esta vertiente del 
feminismo en Ecuador con los movi-
mientos obreros y partidos de izquier-
da, contribuyendo a la apertura de es-
pacios públicos de denuncia política 
a través del arte y la cultura.

Varias feministas forjadas en estas luchas 
populares llegamos a militar en el proceso de 
cambio impulsado por la Revolución Ciudadana.

En 2007, el triunfo electoral de la izquierda en 
Ecuador nos lleva a enfrentarnos a la posibili-
dad de gobernar desde el feminismo popular y 
asumir responsabilidades en el gabinete y en el 
ejercicio del gobierno, una tarea compleja y de 
múltiples contradicciones.

Tarea llena de retos para impulsar una agenda 
construida en diversos espacios organizativos y 
llevada a asambleas en todo el país. Agenda que 
debo decir no estaba exenta de contradicción, 

sobre todo en lo referido a los derechos sexua-
les y reproductivos, que eran impulsados por las 
colectivas juveniles, organizaciones urbanas y 
sectores académicos.

Desde la experiencia ecuatoriana se puede se-
ñalar que gobernar desde el feminismo es im-
pedir que los grupos apoyados por las derechas 
usen nuestra bandera de lucha para despresti-
giar a los gobiernos progresistas; no podemos 
caer el falso dilema del “todo o nada”.

Bien sabemos, las feministas, que alcanzar el ejer-
cicio de los derechos para las mujeres ha sido un 
proceso largo, en el que valorar cada paso dado ha 

sido fundamental.

Para mí, gobernar desde el 
feminismo popular es go-
bernar desde la izquierda, 

desde el progresismo anti-
colonial, anticapitalista y an-
tipatriarcal, sin permitir que 
nos arrebaten ni en el discur-
so ni en las calles nuestros 

logros para la construcción 
de una sociedad incluyente, 

con igualdad de oportunida-
des y libre de violencias ma-
chistas.

*        Asambleísta ecuatoriana.
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La historia política de nuestro país tiene muchas 
similitudes en diferentes momentos, por eso re-
cordarla nos permite analizarla con mayor objeti-

vidad. A continuación revisaremos dos historias y sus 
principales similitudes y diferencias.

Los partidos políticos más grandes en la vida de Bolivia 
son: en primer lugar el Movimiento Al Socialismo (MAS) 
–en el Estado Plurinacional–; y en segundo lugar el Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) –durante 
la República–. Los líderes de ambas agrupaciones políti-
cas: Evo Morales Ayma y Víctor Paz Estenssoro.

PRIMERA DIFERENCIA
 Víctor Ángel Paz Estenssoro nació en la ciudad 

de Tarija (1907-2001), cursó estudios primarios 
allí y secundarios en Oruro; se graduó de aboga-
do en la Universidad Mayor de San Andrés (UM-
SA) en 1927. Fue funcionario público en varias 
dependencias estatales, especialmente del Mi-
nisterio de Hacienda; desempeñó el cargo de 
Presidente del Banco Minero y fue catedrático 
de Historia en la UMSA. Su padre, de ascenden-
cia argentina, tenía negocios en el sector mine-
ro. Proviene de una familia burguesa.

  Evo Morales Ayma nació en el cantón Ori-
noca, departamento de Oruro (1959). Estudió 
primaria en Orinoca, alternando sus estudios 
con el cuidado de llamas y trasquilado de ove-
jas, en sus labores como campesino. Cursó la se-
cundaria en la ciudad de Oruro, donde trabajó 
de albañil, panadero y trompetista en una banda 
musical; se graduó como bachiller en 1977. Cum-
plió el servicio militar en la ciudad de La Paz y al 
concluirlo retornó a su pueblo. En 1982 su fami-
lia, campesina pobre, decidió migrar a Puerto San 
Francisco en el Chapare, donde trabajaron como 
agricultores, arroceros y luego cocaleros.

  Víctor Paz fue un profesional y destacado 
político; Evo Morales bachiller de origen cam-
pesino y dirigente sindical cocalero.

SEGUNDA DIFERENCIA
 Paz comenzó su carrera política cuando fue elec-

to diputado por Tarija (1938-1939) y se desem-
peñó como ministro de Economía durante el go-
bierno de Enrique Peñaranda (1941) y ministro 
de Hacienda en el de Gualberto Villarroel (1943-
1945). Fue senador y se destacó como parlamen-
tario y abogado en la mina de Simón Patiño.

  Morales en 1983 empezó su carrera sindi-
cal como Secretario de Deportes; en 1985 ocu-
pó la cartera de Secretario General; en 1988 fue 
electo Secretario Ejecutivo de la Federación del 
Trópico de Cochabamba. En 1997, en alianza 
con Izquierda Unida (IU), fue electo parlamen-
tario; en 2002 volvió a ser diputado, por el MAS.

  Paz dirigente político; Morales dirigente 
sindical.

PRIMERA SIMILITUD
 La Revolución de 1952 empezó a forjarse al re-

torno de la Guerra del Chaco, a la cabeza de ex-
combatientes como Germán Busch, Gualberto 
Villarroel, la organización de militares Razón de 
Patria (Radepa) y los partidos de izquierda de 
entonces, especialmente el Partido Revolucio-
nario de Izquierda (PIR). Ante un error político 
del PIR, fue el MNR quien dirigió la Revolución 
de Abril. Paz fue fundador del MNR y su líder 
hasta 1990, año en que se retiró de la política.

  La Revolución Democrática y Cultural 
empezó a gestarse en los años 2000 (Guerra 

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoDOS HOMBRES, DOS 
REVOLUCIONES

del Agua, Cochabamba) y 2003 (Guerra del Gas, La 
Paz); el MAS fue el articulador de esta revolución en 
2005. Morales fundó el MAS-IPSP en 1995, y es su lí-
der.

SEGUNDA SIMILITUD
 Víctor Paz en su primera presidencia tenía 45 años. 

Fue presidente en los períodos: 1952-1956, 1960-1964, 
1964 y 1985-1989, haciendo un total de 13 años. Fue 
derrocado en 1964.

  Evo Morales en su primera presidencia tenía la edad 
de 46 años. Gobernó desde 2006 a 2019, por un total de 
13 años. Fue derrocado en 2019.

CONCLUSIONES
 La Revolución de 1952 culminó con el golpe de Estado 

de 1964. ¿La Revolución Democrática y Cultural termi-
nó con el golpe de Estado de 2019?

  El MNR se extinguió cuando su líder renunció. ¿El 
MAS puede continuar existiendo sin Evo Morales?

  Cuando el MNR fue gobierno sin su líder (Paz) se 
derechizó. ¿Sucederá lo mismo con el MAS?

  Víctor Paz, durante el golpe de Estado de 1964 huyó 
con su familia a Lima y nadie lo juzga. Evo Morales salió 
exiliado en 2019, ¿es juzgado porque dicen que huyó?

* Economista.
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Para comprender a cabalidad los objetivos y 
alcances del paro cívico de 36 días, convo-
cado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz 

y articulado a través del denominado Comité 
Interinstitucional compuesto por el mencionado 
Comité Cívico, la Universidad Autónoma Ga-
briel René Moreno (Uagrm) y la Gobernación de 
Santa Cruz, bajo el argumento de la realización 
del Censo Nacional de Población y Vivienda en 
el año 2023, nos debemos remontar a la revisión 
de algunos antecedentes que nos ponen de ma-
nifiesto el contexto mundial y regional sudame-
ricano en que se mueven estas llamadas reivindi-
caciones ciudadanas, que sirven de dispositivos 
de legitimación ante la opinión pública nacional 
e internacional de complejos procedimientos 
que trascienden el ámbito ciudadano o civil y en 
el que discurren operativos parapolíticos y para-
militares, hasta conllevar inclusive coordinación 
de naturaleza militar.

En este sentido, nos remitimos a los anteceden-
tes del surgimiento de la Guerra Híbrida, carac-
terizada por la combinación de medios militares 
convencionales con métodos no convenciona-
les e indirectos. Los objetivos estratégicos se 
consiguen por métodos no convencionales que 
influyen en la sociedad de un país determinado 
como blanco, impulsando levantamientos y re-
beliones. El objetivo es el cambio de régimen 
o la desestabilización en un país determinado 
por medio de la reacción social en dicho país, 
mediante la propaganda, campañas de despres-
tigio mediáticas y en redes sociales, moviliza-
ciones, desobediencia civil, infiltración en el 

Poder Judicial (Lawfare), ataques cibernéticos, 
informáticos, neogolpismo, “primaveras” o “re-
voluciones de colores”.

Sin embargo, existe una profunda relación entre 
la Guerra Híbrida y la Teoría del Caos, manejada 
como teoría y estrategia de desestabilización in-
ternacional, ya que si bien el objetivo de la Gue-
rra Híbrida es el cambio de régimen/gobierno en 
un país dado, bajo la concepción y aplicación de 
la Teoría del Caos el colapso de las estructuras 
económicas-productivas, políticas, sociales de 
un país, e inclusive de una región, pueden ser los 
objetivos buscados.

En Teoría del Caos y Pensamiento Estratégico (1992) 
Steve Mann planteaba que la Teoría del Caos era 
un método que provocaba descontento en una 
población por medio de maniobras económi-
cas, apoyo a la oposición política, campañas de 
desprestigio mediáticas y en redes; cambios de 
códigos políticos, sociales y culturales, apoyo a 
grupos insurgentes, atentados, ataques de ban-
dera falsa, movilizaciones y desobediencia civil.

Los gobiernos de un “país como objetivo en la 
mira” se encuentran ante varios dilemas y situa-
ciones de confusión al no poder distinguir fá-
cilmente los elementos/agentes provocadores 
del caos implantado como un virus dentro de 
su sistema social. La población es inducida a la 
convulsión; empero, la represión podría ser aún 
más contraproducente, escalando la tensión. 
Este factor de incertidumbre, confusión y temor 
multiplica aún más el efecto caos.

El resultado previsible de esas acciones es el 
cambio de actitud de la población con relación 
a un gobierno, con el posible resultado de re-
cambio del régimen de gobierno o, en casos 
más extremos, fracturas al interior de países 
que resultan en guerras civiles. La idea central 
del “caos controlado” consiste en llevar al sis-
tema a un estado de crisis, ingresando a una 
situación de inevitable de caos para forzar la 
transformación.

En esa línea de análisis se pudo percibir que el 
paro de los 36 días, entre octubre y noviembre 
de 2022, fue bastante diferente al paro de los 
21 días, entre octubre y noviembre de 2019, que 
desembocó en un (neo)golpe de Estado combi-
nado civil-policial y militar, con objetivos y estra-
tegias diferenciadas.

El paro de los 21 día del año 2019 fue nítida-
mente un (neo)golpe de Estado en el marco 
de la Guerra Híbrida, con el objetivo de ha-
cerse del control del Gobierno Central, ini-
ciando como un golpe blando protagonizado 
preliminarmente por el descontento de la so-
ciedad civil ante el sindicado fraude electoral 
cometido el 20 de octubre de 2019, y que rá-
pidamente escaló a un golpe de Estado duro 
combinando diversos dispositivos de fractura 
y desestabilización del régimen político del 
expresidente Evo Morales, como el golpe par-
lamentario protagonizado por Jeanine Áñez 
y su autoproclamación como Presidenta, así 
como la participación y omisión de cumpli-
miento de las funciones constitucionales de 

Aproximación para comprender el paro de 36 días en Santa Cruz

GUERRA HÍBRIDA, TEORÍA DEL CAOS, 
NEOGOLPE DE ESTADO
Y PARO CÍVICO
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defensa y seguridad tanto por parte de la Po-
licía como de las Fuerzas Armadas del Estado 
Plurinacional.

Sin embargo, desde los preceptos de la Teo-
ría del Caos, el paro de los 36 días evidenció 
que se puede desestabilizar al país desde Santa 
Cruz sin necesariamente hacer (neo)golpe de 
Estado; si bien Camacho se encontraba aislado 
de Bolivia, con el desarrollo del paro indefi-
nido se vio fortalecido en la zona urbana de 
Santa Cruz, ejerciendo un control territorial 
inclusive en zonas de resistencia populares 
como la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000, 
La Guardia, etcétera, por medio de la organi-
zación pseudomilitar y el recorrido permanen-
te en las rotondas.

Por lo tanto, se puede elevar la hipótesis de 
que el bloque político de Camacho no necesa-
riamente buscó la irradiación política nacional, 
ya que por el peso económico y político que 
ejerce Santa Cruz en el tablero político nacio-
nal si se lograba cohesionar la voluntad políti-
ca al interior de la zona urbana de la ciudad se 
podía definir o determinar el devenir político 
del (la estabilidad del) Estado.

Entre las principales estrategias del paro de los 
36 días encontramos la organización pseudo-
militar en las rotondas de Santa Cruz, con el 
objetivo de lograr un control territorial de la 
zona urbana y formar una red de articulación 
geopolítica en la ciudad. En este sentido, inclu-
sive se pudo evidenciar una sociología política 
del paro, con fines organizativos, logísticos y 

operativos, pero asimismo con fines de control 
subjetivo y adhesión.

En cuanto a la sociología política del paro, se 
puede reconocer una estratificación de clases 
sociales:

 Clase alta señorial: acata el paro perso-
nalmente y por convicción, por odio ra-
cial, discriminación y los intereses o agen-
da sociopolítica que comparten sobre la 
base de los privilegios de la blanquitud. Pe-
ro, en los hechos, sus actividades econó-
micas productivas siguen funcionando en 
privado. Paran en público, pero trabajan en 
privado.

 Clase media aspirantes a clase alta: aca-
tan el paro por militancia regionalista y vo-
cación aspiracional de acceder a formar (al-
gún día) parte de la élite cruceña. Tienen 
algún tipo de beneficio o remuneración in-
directa por medio de las redes de las rela-
ciones sociales con el bloque reaccionario 
de Camacho.

 Clase asalariada del paro: grupos de per-
sonas que se benefician con el paro como 
ingreso personal; Santa Cruz tiene más de 
180 rotondas en el territorio urbano de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

 Lumpen o cuentapropistas: grupo de per-
sonas que cobran peaje en los bloqueos 
del paro.

 Alienados sociales o invisibles: el bloque 
radicalizado de Camacho ha acudido a es-
te grupo de gente (topos, gente que vive 
bajo los puentes, indigentes, marginales) 

para reproducir actos vandálicos y even-
tos violentos, por medio de una relación 
de intercambio monetario.

Hacia el final de los días de la medida de pre-
sión, esta se convirtió en un paro híbrido que se 
flexibilizaba en horarios de la mañana y se aca-
taba de manera más rigurosa a partir de la tarde, 
con organización y logística en las rotondas del 
área urbana de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra y ciertas áreas metropolitanas.

Podemos concluir que el conflicto referente 
a la realización del Censo en 2023 cobró una 
dimensión hasta internacional por el retorno 
en escena de los actores golpistas de 2019. El 
conflicto implicó no solo la polarización en-
tre Gobierno y la región de Santa Cruz, sino 
que desafió mucho más. Implicó un proyecto 
de desestabilización del Proceso de Cambio, 
que buscaría un acelerado desgaste del Go-
bierno por medio de la desaceleración de la 
economía provocando la inflación y la rece-
sión en el país. Por tanto, se puede caracteri-
zar el conflicto del paro de los 36 días como 
una etapa de calentamiento, medición de los 
factores de poder y la búsqueda de alteración 
de las correlaciones de fuerzas en Bolivia. 
Asimismo, se evidencia un reacomodo de las 
élites en Santa Cruz, apelando a la construc-
ción de nuevas alianzas inter-elitarias en otros 
departamentos.

HELENA ARGIRAKIS JORDÁN
Cientistas política.
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EL CENSO DE LA CAJA                       
DE PANDORA

rotondas); paro forzado y forzoso que fue ins-
trumentado por gente pobre y por lumpen que 
hizo honor a la paga.

La apuesta de la dirigencia cívica apuntaba a 
que el pretexto del Censo alimentaría una re-
belión de vasto alcance, permitiéndole a la de-
recha radical retomar la iniciativa y el liderazgo 
a nivel nacional, con el condimento de algunas 
movilizaciones violentas que le fueron funcio-
nales, como la de los cocaleros de Los Yungas. 
Sin embargo, algo falló; entre otras, la decisión 
de muchos políticos conservadores que prefi-
rieron desmarcarse de la aventura, empezando 
por el acalde cruceño, quien fue prontamente 
secundado por otros cuyo instinto de sobre-
vivencia les aconsejó prudencia. Así, el paro 
quedó nacionalmente aislado; en medio de 
quejumbrosas afirmaciones de sus mentores, 
de estar solos contra Bolivia. Pero, además, la 
apuesta debió enfrentarse a una sorda resisten-
cia de jóvenes que hicieron del Plan 3000, una 
vez más, el ícono de la resistencia antifascis-
ta en Santa Cruz de la Sierra. En el resto del 
departamento más fue el ruido que las nueces; 
con su dosis de gente de pueblo asesinada e 
indígenas vejados, siguiendo usos y costumbres 
de quienes se sienten superiores por el color de 
su tez y por sus apellidos extranjeros.

Pretexto burdo, hartazgo de la gente obligada 
a parar, resistencia heroica en barrios popula-
res, creciente presión de empresarios asusta-
dos por la prolongación del conflicto fueron 
mermando las bravuconadas, hasta terminar 
por admitir que lo de la fecha era solo el con-

cho y no cuestión de Estado, 
como figuraba en el libreto 
del principio. Las oraciones 
elevadas por la jerarquía ca-
tólica para que el paro des-
encadenase en un estado 
de excepción con enfren-
tamientos armados en las 
calles, policías insurrectos 
y militares indecisos no fue-

ron esta vez escuchadas por 
el Señor. Así que la paz vol-
vió, mas no la normalidad.

De esta forma, 2022 es el año en el que 
se ha cumplido el ensayo general. Mañana 

el libreto debe ser acatado escrupulosamente 
en lo referente a la implosión del MAS: los ac-
tores directos deben seguir pisando el palito 
con vehemencia hasta reventarse. En lo refe-
rente a la acumulación de fuerzas, el masivo 
reclutamiento de nuevos combatientes para 
la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) debe pasar 
rápidamente de la fase de adoctrinamiento a la 
de instrucción paramilitar. Con la bendición de 
los obispos y arzobispos, el próximo enfrenta-
miento deberá mostrar, esta vez sí, la capacidad 
militar suficiente como para tumbar al gobier-
no de Arce, poner fin al Proceso de Cambio y 
promover, como dice el gobernador cruceño, 
una nueva historia llamada federalismo. ¡Hagan 
juego, señores, que esto recién empieza!

FERNANDO VALDIVIA

Si un balance del acontecer nacional en el 
año que se acaba tuviera que resumirse en 
un par de hechos, estos, sin duda, serían 

el frustrado y prometido Censo de noviembre 
de 2022, que no pudo realizarse y que abrió 
la caja de Pandora preparada desde el Norte 
unipolar; y, en paralelo y nada casual, la agó-
nica implosión del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), crónica de una muerte ya largamente 
anunciada. Ambos fenómenos, aparentemen-
te inconexos entre sí, guardan, sin embargo, 
una estrecha relación en el plan de desestabili-
zación nacional y regional. La finalidad última 
no es otra que el retorno al neoliberalismo y 
el freno a una potencial ola de progresismo en 
el continente.

Sin duda, lo del Censo –ya admitido como un 
mero pretexto para movilizar a una derecha sin 
rumbo previo– tiene sus anécdotas no exentas 
de sentido. La primera podría ser la afirmación 
de las autoridades del momento de su reali-
zación en noviembre de este año (¿errores y 
no delitos?, ¿sabotaje?); luego desmentida 
por también autoridades del momento, anun-
ciando su postergación por un par de años… 
fue el pretexto caído del cielo que buscaba 
la oposición de la derecha radical afincada en 
Santa Cruz y su institucionalidad conservado-
ra. Inmediatamente el hecho retroalimentó la 
narrativa de las élites cruceñas del supuesto 
complot del “centralismo” para no solo negar 
a ese departamento más recursos repartidos y 
mayor representación política, sino como una 
verdadera ofensa a su identidad.

En la misma medida y velocidad con 
que crecía este recurso discursivo 
mentiroso, la división en el MAS 
se profundizaba por un motivo 
que muy pocos, hasta ahora, se 
atreven a señalar como la causa 
real de la pugna de poder al in-
terior del Instrumento Político: 
la candidatura oficial para las 
elecciones que deben realizar-
se… ¡de aquí a tres años! Una vez 
más, como ocurrió con el famoso 
21-F, se coloca la piedra para vol-
ver a tropezarse. De los dimes, di-
retes e indirectas entre dos fracciones que se 
identifican como “ala dura” y “renovadores” se 
ha pasado a la zancadilla alevosa, sin importar 
ya las apariencias. Las acusaciones van desde 
negligencia administrativa hasta nexos con el 
narcotráfico. Todo ello ha sucedido vertigi-
nosamente y de nada han valido los intentos 
de los movimientos sociales y organizaciones 
populares por sentar a los actores en disputa 
para que laven la ropa sucia en casa.

En ambos conflictos sale a luz el verdadero 
operador político estructurado por las nuevas 
élites mundiales en esta guerra de última ge-
neración. Hoy se trata de ganar la mente y los 
corazones de las mayorías, para convencerlas 
de que su esclavitud, finalmente, es algo bue-
no incluso para los ojos del Señor. Así, medios 
de comunicación y jerarquías de las iglesias 
han empezado a hacer el trabajo que los in-
útiles líderes políticos intentan hace más de 

30 años, en vano. Los planteamientos estra-
tégicos de esa derecha recalcitrante son los 
mandatos de quienes se niegan a admitir que 
el mundo unipolar y su hegemonía empieza a 
tener cláusula de vencimiento. Ideas que, por 
cierto, no se discuten ya en los ámbitos par-
tidarios de la derecha. Como muestra de la 
agenda que deben empezar a bailar los Mesa, 
Reyes Villa y Doria Medina, por citar a los más 
desairados de la fiesta reciente, el federalismo 
no sale de sus mediocres mentes, sino del más 
allá. Un más allá que inventa revoluciones de 
colores, primaveras árabes y otros entuertos, 
para atribuirlos a los pueblos que buscan ser 
parte del “mundo libre”.

Lo del paro cívico cruceño es, en ese sentido, 
altamente aleccionador. No fue, como se em-
peñan en mostrar los titulares del “cártel de la 
mentira”, una movilización novedosa y espontá-
nea. Sus formas violentas ya habían sido pues-
tas a prueba, aunque con magros resultados, 
en las famosas guarimbas venezolanas, cuyas 
maquilladas imágenes ingresaban a los hogares 
del mundo por la magia de las cadenas infor-
mativas. Entonces intentaron convencernos de 
que el pueblo venezolano estaba cansado de la 
dictadura de Maduro, quien, curiosamente y no 
hace poco, ha dejado de ser tan malo a causa 
de los verdaderos malos: los rusos que le quitan 
el petróleo a la civilización. En Santa Cruz el 
paro cívico se impuso al mejor estilo fascista; 
el terror desencadenado por grupos violentos 
larga y laboriosamente organizados (incluidos 
los carilindos que mostraban su entusiasmo 
por los churrascos y la ingesta de whisky en las 
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Este nuevo tiempo del gobierno del Movimiento al 
Socialismo - Instrumento Político por la Sobera-
nía de los Pueblos (MAS-IPSP) fue posible por la 

convergencia en unidad de sectores diversos que pu-
sieron a un lado sus consideraciones coyunturales para 
derrotar a los golpistas1. Pero las fracturas y contradic-
ciones internas estaban instaladas y, como nunca an-
tes, exigían y exigen de la atención y labor política de 
todos y cada uno de los sectores indígenas, sindicales, 
campesinos y trabajadores urbanos, para descubrir en 
las condiciones del presente los vasos comunicantes o 
nexos comunes (sociales) entre las diversas realidades 
y problemáticas sectoriales y territoriales, para enca-
minarse a la rearticulación, conformación y fortaleci-
miento del sujeto político colectivo de este tiempo. 
Pero el germinar y madurar colectivamente una nueva 
conciencia-conducta política común no ocurre auto-
máticamente. En este sentido, es importante tener 
presente –además de los logros de este período– la 
persistencia de las viejas prácticas de decidir entre po-
cos y desde arriba, con escasa e insuficiente partici-
pación, consulta y diálogo entre los protagonistas del 
quehacer político revolucionario del MAS-IPSP, lo cual 
se traduce en nuevos obstáculos o piedras en el zapato 

del actual Gobierno, entorpeciendo su marcha, minan-
do su confianza y debilitando el Instrumento Político.

Los adversarios políticos, muchos de ellos enemigos 
confesos de los derechos de los pueblos indígenas origi-
narios, abren hoy todas sus compuertas mediáticas a la 
realización de maniobras de desinformación y engaños 
para la desestabilización política del Gobierno. Este ob-
jetivo se conjuga –por diversas vías– con la estimulación 
de la competencia, la rivalidad y la desconfianza interna 
entre sectores del MAS, cuya unidad y subjetividad po-
lítica en común es el primer adversario a derrotar por la 
oposición. Con esto los caminos le quedarían abiertos.

La postergación inicial de la fecha del Censo, aparen-
temente consensuada por todos, abrió la caja de Pan-
dora para fracturar, enfrentar, minar confianzas en y 
hacia el Gobierno y sus referentes principales. ¿Con 
cuáles objetivos? La fecha del Censo tiene cierto inte-
rés dado que en función de sus resultados se asignan 
recursos de coparticipación y bancadas parlamentarias 
a los distintos territorios. Pero, el fin último de las pro-
testas de los gobernantes de Santa Cruz y sus seguido-
res ha sido desacreditar y desestabilizar al Gobierno, al 

EL GOBIERNO DE ARCE ENFRENTA 
NUEVOS INTENTOS DE 
INTERVENCIÓN IMPERIAL              
EN LA REGIÓN

MAS-IPSP, a sus máximos referentes y a todos los que 
participan o apoyan el proceso.

Los opositores no buscan hoy dar un golpe, aunque 
tampoco lo desechan. La pulseada política, económica y 
social expresada en los bloqueos de Santa Cruz tipifica 
los nuevos perfiles injerencistas de la estrategia imperial 
para indo-afro-latinoamérica: dañar económicamente, 
desacreditar al Gobierno para desestabilizar las con-
ciencias, nublarlas para fragmentarlas y aislarlas y así po-
der subordinarlas a sus intereses. Necesitan conseguir 
apoyo popular para derrotar al MAS-IPSP en las próxi-
mas elecciones. Con su estrategia colonizadora, basada 
en mentiras y tergiversaciones, esperan sepultar defini-
tivamente toda posibilidad de rebeldía social popular de 
resistencia, de cambio, de organización colectiva.

¿Cuál es el soporte social, político y cultural de esta es-
trategia? La acción constante y mancomunada de los 
medios hegemónicos centrada en la manipulación de 
los hechos, orientada claramente al logro de estos ob-
jetivos, es una de las herramientas claves de los pode-

Continúa en la página 10.
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rosos. Pero las múltiples dimensiones del que-
hacer político y social no pueden reducirse a 
un tema de comunicación, a una resultante de 
fake news, de lawfare o de cualquier tipo de 
manipulación o creación ficticia de escenarios 
propicios a los intereses oligárquico-imperia-
listas que los poderosos pudieran realizar para 
justificar sus acciones. Nunca se podrá compe-
tir frontalmente con el aparato mediático de 
los poderosos: el poderío económico y jurídico 
se encargaría de impedirlo. En esto, como en 
todo lo relativo a la acción colectiva, los desa-
fíos son políticos, de multitudes organizadas, 
de pueblos protagonistas empoderados.

DESAFÍOS INSOSLAYABLES

1. CONSTRUIR PODER POPULAR  
 ANCLADO EN LA PARTICIPACIÓN 
 DE LOS PROTAGONISTAS
 La mejor comunicación política de los pue-

blos y sus organizaciones está anudada con 
la participación de sus protagonistas. En es-
te sentido, es vital que los gobiernos po-
pulares sean a la vez herramientas políticas 
para incrementar el protagonismo popular 
en la toma de decisiones. Para ello es indis-
pensable abrir las compuertas del Gobierno 
y del Estado a la participación y empodera-
miento creciente de los pueblos y sus orga-
nizaciones, ocuparse de informar y formar 
al unísono. Esto, articulado con procesos 
de empoderamiento locales, en comunida-
des rurales y urbanas como simientes del 
poder popular donde germina y se fortale-
ce la fuerza social y política de liberación 
capaz de tensionar y profundizar cada vez 
más el proceso transformador. Esto signifi-
ca, desde esta perspectiva, “democratizar la 
democracia”, ampliarla y abrir espacios a los 
procesos de empoderamiento de los y las 
históricamente excluidos/as de ella, y resu-
me uno de los desafíos políticos centrales 
de este momento.

2. APRENDER DE LA EXPERIENCIA
 Este empoderamiento ya venía ocurrien-

do antes, durante y después de 2006, pe-
ro es bueno reafirmarlo teniendo en cuen-
ta, por ejemplo, que los errores o tropiezos 
políticos del MAS-IPSP en el gobierno en-
cerraban una virtud: subrayaban –por au-
sencia– la clave política trascendental del 
proceso revolucionario en curso: la nece-
sidad de que los sectores indígenas, cam-
pesinos, sindicales, populares… participen –
en tanto son protagonistas– en la toma de 
decisiones, en la definición de las políticas 
públicas y en todos los temas sociales de 
los que son parte. Urge reconocer y asumir 
estas enseñanzas; ellas son parte de los ci-
mientos para una nueva rearticulación del 
sujeto político colectivo y ello no ocurri-
rá espontáneamente; la labor consciente de 
las organizaciones sociales, sindicales, indí-
genas, campesinas, comunitarias, urbanas, 
etcétera, particularmente las constituyen-
tes del MAS-IPSP, es indispensable.

  La unidad no se declama, se ancla en ba-
ses concretas que emergen de la identifica-
ción de puentes y vasos comunicantes en-
tre la diversidad de realidades, identidades, 
cosmovisiones y problemáticas sectoriales, 
territoriales, comunitarias, por parte de los 
actores populares y sus organizaciones. Y es 
clave que sean ellos, en tanto protagonistas, 
quienes se den a la tarea de poner de mani-
fiesto estos nexos, descubriendo, dilucidan-

do y despejando en el panorama político ac-
tual los pliegues del abigarramiento social y 
cultural que aflora en tiempos de crisis. Esto 
posibilitará la gestación común de una iden-
tidad colectiva actualizada como sustrato 
material del sujeto político (inter)articula-
do que reclaman las tareas del presente, una 
labor de renovación y actualización política 
que, por otra parte, debería ser permanente, 
como advirtiera magistralmente René Zava-
leta Mercado.

3. DERROTAR LA ESTRATEGIA DE  
 RECOLONIZACIÓN Y EL DOMINIO 
 DE LAS MENTES
 La hegemonía del poder no resulta solo de 

la desestabilización y desacreditación de go-
bernantes y dirigentes sociales históricos; ya 
no basta con el “divide y vencerá”. En estos 
años de luchas políticas los poderosos han 
aprendido y perfeccionado sus estrategias. 
En tanto no les resulta conveniente –co-
mo antes– mandar a los militares a hacer el 
trabajo sucio con los golpes de Estado, han 
apostado a la “dominación democrática”.

  Con la apertura de los cauces demo-
cráticos pretendieron inicialmente anular 
las resistencias populares, y luego amoldar 
las democracias a sus requerimientos, con-
trolándolas y restringiéndolas. Para ello han 
apelado a la actualización de su vieja aspira-
ción, hoy reforzada, de que solo el control 
y dominio de las mentes de los pueblos ha-
rá posible doblegarlos y mantenerlos de ro-
dillas; lograr que piensen que gozan de liber-
tad, pero vivan sometidos.

  Enfrentar esta cruzada de domina-
ción cultural anti-pueblo resume otro de 
los grandes desafíos de este tiempo, para 
Bolivia y para el continente. Esto, anudado 
con procesos simultáneos de participación 
y empoderamiento de los pueblos, de cons-
trucción de poder popular en comunidades 
y territorios diversos, de construcción de 
la unidad de la diversidad de identidades y 
pertenencias de los pueblos, resultante de 
su articulación en un sujeto social y políti-
co colectivo.

  Estos desafíos políticos traen al pre-
sente el pensamiento de Rodolfo Puiggrós, 
cuando sentenció que “la dominación eco-
nómica solo será posible si está precedida 
por la dominación cultural”. Y también la ad-
vertencia de J. W. Cooke acerca de que en la 
conciencia no hay espacios vacíos; lo que es 
abandonado o descuidado por la ideología 
de los pueblos, es ocupado por la ideología 
de los poderosos. Verdades imperecederas…

  Y esto recuerda también –muy abre-
viadamente– un criterio clave de la acción 
política: “Vox populi, vox Dei”. Y es bue-
no, hoy como nunca antes, tenerlo presen-
te. Los sectores antidemocráticos lo sa-
ben y por eso buscan colonizar las mentes 
con sus mentiras, obnubilar las conciencias, 
anular los sentimientos de pertenencia de 
clase y pueblos.

  La pregunta es, ¿lo entendemos todos?

ISABEL RAUBER
Intelectual argentina-cubana.

1 Fragmento del texto “Bolivia: desestabilizar y tomar el con-

trol”, en el que se hace un análisis de las causas que prece-

dieron al golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo 

Morales. En esta parte hace referencia a las amenazas que en-

frenta el gobierno del presidente Luis Arce.
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El gobierno de Luis Arce Catacora, aperturado en 
noviembre de 2020, inició bajo condiciones di-
fíciles por las que tuvo que remontar la fuerte 

crisis política en la que nos sumió el golpe de Esta-
do de 2019 y recuperar la economía, tarea por demás 
complicada en un contexto internacional en el que la 
depresión de la economía mundial está agudizada por 
los efectos de la pandemia del Covid-19 que no acaba 
de irse y el resurgimiento de las luchas intercapitalistas 
que cuestionan el modelo de hegemonía norteameri-
cana predominante en las últimas décadas y anuncian 
el surgimiento del multilateralismo propugnado por las 
fuertes economías que emergen, particularmente en 
Asia. A esto hay que adicionar la guerra entre Rusia y 
Ucrania que, de alguna manera, refleja las pugnas glo-
bales señaladas.

Los indicadores que ilustran el estado de situación 
inicial en noviembre de 2020 nos muestran un país 
en crisis: el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 
-8,7%, hubo un incremento de la pobreza extrema en 
13,6%, la tasa de desempleo urbano creció a 8,7% con 
un aumento de 202% respecto al 2019; el salario medio 
real decreció en -1%, el índice de actividad económica 
(IGAE) cayó en -11%, al igual que las exportaciones e 
importaciones con -27% y -31%, respectivamente. En 
cuanto a la pandemia del Covid-19, la Tasa de Leta-
lidad el 2020 fue de 6,2%, indicador que se encuen-
tra entre los más altos de la Región. Más allá de estos 
datos, que muestran el crítico estado en el que nos 

encontrábamos los bolivianos, la violencia y desampa-
ro en los Derechos Humanos y las fuertes limitaciones 
en el ejercicio políticos caracterizaron la coyuntura de 
fines de 2020.

A partir de la asunción del nuevo gobierno, a la cabe-
za de Arce Catacora y el Movimiento Al Socialismo 
(MAS), se implementaron medidas para la reconstruc-
ción del país. Se priorizó la atención en salud como un 
prerrequisito para encarar la reconstrucción económi-
ca; al respecto hay que destacar la estrategia basada en 
dos acciones prioritarias: 1) La aplicación de pruebas 
de diagnóstico rápido del Covid-19, la inmunización 
masiva con la aplicación de la vacuna, todo en base a 
actividades coordinadas con los gobiernos subnacio-
nales; y 2) La dotación de equipos, medicamentos e 
insumos a los centros hospitalarios. Como resultado, 
se tiene que habiendo pasado cinco olas sucesivas de 
Covid-19 Bolivia bajó la Tasa de Letalidad a 0,1% y la 
mortalidad por Covid-19 de 76 a 2,4 personas falleci-
das por cada 100 mil habitantes desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020 hasta septiembre de 2022, 
según datos del Ministerio de Salud y Deportes.

En lo económico, se observa un crecimiento del PIB, que 
pasó de -8,7% en 2020 a 6,1% el año 2021, y de acuerdo 
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se espera 
que este 2022 acabe con 5,1%. El Banco Mundial (BM) 
estima que tendremos 4,1% de crecimiento. Cualquiera 
sea el resultado, las proyecciones son auspiciosas en el 

BALANCE
DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

contexto regional y global, ya que las estimaciones que 
publicita el BM señalan que América Latina y el Caribe 
estará por el 2,5% el presente año.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
al primer semestre de 2022 muestran un crecimiento 
de 4,13%, liderado fundamentalmente por el sector de 
Minerales Metálicos y No Metálicos, que recuperó su di-
namismo con un crecimiento de 53,02% en los primeros 
seis meses de 2020-2021 y de 2,32% entre 2022-2021. 
Este sector, tradicionalmente vinculado a las exportacio-
nes, representa algo más del 9% del PIB. Los ingresos pro-
venientes de su comercialización benefician fundamen-
talmente a la minería mediana y a la cooperativa. Con el 
tiempo, el Estado, a través de la Comibol, continúa sien-
do un actor pequeño en este universo productivo.

Recordemos que el Modelo Económico Social Comu-
nitario y Productivo (Mescp), planteado en el proceso 
histórico que se implementa desde 2006, propone gene-
rar el desarrollo económico y social a partir de fuerzas 
productivas internas sobre la base de la construcción de 
una economía estatal fuerte, que controla los sectores 
generadores de ingresos (productores de materia prima 
predominantemente), lo que permite al Estado la apro-
piación de excedentes para destinarlos al desarrollo de 
sectores generadores de empleo y a su redistribución 
orientada a la población históricamente marginada.

Continúa en la siguiente página.
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Sin embargo, a partir de los datos, 
observamos que, en el caso de la 
minería, los ingresos impositivos 
y regalías generan un aporte mo-
desto, puesto que las condicio-
nes normativas de su explotación 
en el país continúan respondien-
do básicamente al modelo imple-
mentado antes de 2006.

Otro de los sectores que muestra 
mayor desempeño en este perio-
do (primer semestre) es el Trans-
porte y Almacenamiento, que 
incrementó en 35,43% en el pe-
riodo 2021 y en 10,45% en 2022, 
esto se explica por el aumento del 
flujo de pasajeros y de carga, indi-
cador asociado a la recuperación 
de la dinámica comercial y al flujo 
de mercadería, fundamentalmen-
te orientada al comercio exterior.

La construcción es uno de los 
sectores a los que más impactó 
la cuasi paralización de la econo-
mía en 2020, llegando a reducirse 
en -50,95%. La recuperación de la 
dinámica en 2021 se refleja en el 
35% de crecimiento en los prime-
ros seis meses de ese año y 6,07% 
en 2022. Indicadores de recupera-
ción asociados a la actividad es la 
superficie registrada para permi-
sos de construcción, que pasó de 
586 mil metros cuadrados a junio 
de 2020 a mil 135 en 2021 y mil 
060 en similares periodos de 2022; 
mientras que la producción nacio-
nal de cemento el primer semes-
tre de 2022 llegó a mil 828 mil toneladas mé-
tricas, 11% mayor a similar periodo de 2021. 
La dinámica de la construcción tiene como 
una de sus variables de impulso a la inversión 
pública.

Respecto a hidrocarburos, la recuperación 
del sector en la gestión 2021 muestra un 
crecimiento de 17,19% al primer semestre, si 
bien en los primeros meses de 2022 se obser-
va una reducción de su aporte al PIB, resulta-
do de una menor producción, la generación 
de ingresos por concepto de exportación 
se ha incrementado por la valorización del 
precio internacional de los hidrocarburos 
que se tiene en la coyuntura de conflicto 
internacional. Es importante multiplicar la 
inversión en exploración, de manera que se 
reponga el potencial hidrocarburífero y se 
optimice la gestión de la producción.

El crecimiento de sectores como electricidad, gas y agua, 
que crecieron en 9,92% y 7,03% en los primeros seis me-
ses de los años 2021 y 2022 respectivamente, muestran la 
recuperación de la economía boliviana, un mayor consu-
mo por parte de las industrias, comercios y familias refle-
ja la recuperación de la demanda interna.

Otros servicios registraron una variación de 3,66% hasta 
el segundo trimestre de 2021 y 8,65% en similar periodo 
de 2022. La actividad que mayor dinamismo ha mostrado 
es el servicio de Restaurantes y Hoteles, asociado a un 
mayor consumo interno y la reactivación de actividades 
como el turismo.

La industria manufacturera ha tenido un desempeño im-
portante en la recuperación de la economía, con 8,96% de 
crecimiento en 2021 y 2,78% en 2022 en primer semes-

tre; la producción de alimentos y bebidas son las que lide-
ran el sector. Los factores que inciden en el crecimiento 
de la industria están relacionados con el incremento de 
la productividad y la dinámica de comportamiento de los 
consumidores.

Las consecuencias del paro organizado y promovido por 
grupos radicales de derecha en Santa Cruz, durante 36 
días, entre octubre y noviembre recientes, afectarán en los 
resultados de la recuperación económica; los resultados 
y la capacidad de reacción de los actores productivos se 
verán al concluir el año. Es evidente que adicionalmente 
a los objetivos políticos de desestabilización democrática, 
perseguían una afectación al desempeño positivo obser-
vado en el primer semestre de 2022, recayendo funda-
mentalmente a los pequeños productores y comerciantes. 
Esto es parte de la estrategia de concentración del capital 

en pequeños grupos que buscan 
monopolizar diversas actividades 
económicas; no otra cosa signifi-
ca las autorizaciones especiales 
de continuidad de operaciones 
que emitió el Comité Interinsti-
tucional de Santa Cruz durante 
el periodo de paro.

En el gráfico 1 se observa las 
variaciones porcentuales en el 
comportamiento de los sectores 
económicos en el país para los 
periodos 2020, 2021 y 2022.

Un indicador importante, base 
de la reactivación, particular-
mente en la dinamización de 
la demanda interna, es la esta-
bilidad de precios. La inflación 
acumulada a junio de 2022 es de 
1,79%; sin embargo, como resul-
tado de los conflictos políticos 
de Santa Cruz, el INE señala que 
a noviembre la misma ha esca-
lado a 3,17%, esto en razón de 
la afectación que se tuvo en las 
cadenas logísticas de abasteci-
miento de productos que pro-
vocó el paro. A pesar de este in-
cremento la inflación se muestra 
controlada y es la más baja de la 
Región.

El comportamiento de la infla-
ción es clave para la estabilidad 
económica y particularmente 
para la protección de los ingre-
sos de los sectores asalariados, 
ya que su suba deteriora el sala-

rio real. En el gráfico 2 se observa el Salario 
Medio Nominal del Sector Privado en el 
primer semestre de cada gestión, y vemos 
cómo se ha incrementado en 4% en 2021 y 
en 2n5% en 2022. La remuneración media 
en el sector privado es aproximadamente 
3,3 veces el salario mínimo nacional vigen-
te en 2022, que llega a los dos mil 250 Bs.

Los resultados económicos son parte de la 
lucha política que se ha tornado polarizada 
en el país; el proyecto popular busca for-
talecer la economía, sobre todo la de los 
sectores de populares, es consciente de las 
limitaciones y necesidades que deben ser 
analizadas y consideradas por el gobierno 
de Arce, en la perspectiva de buscar so-
luciones creativas en aras de profundizar 
los cambios en la estructura económica 
orientados hacia el Vivir Bien que define la 
Constitución Política del Estado (CPE).

Por lo pronto, la amenaza de una mayor incidencia de la 
crisis sistémica que atraviesa el mundo al interior de nues-
tro país es latente; la disputa entre el proyecto popular 
y el proyecto neoliberal están vigentes, el conflicto de 
Santa Cruz es una muestra de la decisión de los grupos 
oligárquicos relacionados a esta movilización que bus-
can el control político para imponer su proyecto econó-
mico, aún con el ejercicio de la violencia. Es imperativa 
una acción unitaria de las organizaciones sociales con 
el Gobierno para preservar los avances que se tienen e 
identificar políticas concretas que permitan fortalecer la 
economía popular.

MARÍA LUISA AUZA
Economista.
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Con la promulgación de la Ley N° 065 de Pensio-
nes, de 10 de diciembre de 2010, y la puesta en 
vigencia del Sistema Integral de Pensiones (SIP), 

la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia tuvo un 
giro trascendental, debido a que se reformó el Sistema 
de Pensiones en cumplimiento a la Constitución Política 
del Estado (CPE) y a requerimiento de distintos sectores 
laborales del país, mismos que fueron afectados por la 
aplicación de la extinta Ley N° 1732 (1997-2010), que in-
crementó la edad de acceso a una jubilación (a 65 años) 
y estableció que el pago de las pensiones de vejez fuera 
financiado exclusivamente por el ahorro del trabajador.

Las principales reformas que la Ley N° 065 introdujo al 
Sistema de Pensiones fueron la reducción en la edad para 
el acceso a una jubilación a 58 años, y se incorporó como 
política de género el reconocimiento al proceso de ges-
tación de cada mujer, reduciendo su edad de jubilación 
en un año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo 
de tres, pudiendo jubilarse a los 55 años de edad o con 
la posibilidad de incrementar la cantidad de sus aportes.

Asimismo, se creó un Fondo Solidario (con contribucio-
nes de los trabajadores y el empleador) con el objetivo de 
financiar la Fracción Solidaria como componente princi-
pal de la Pensión Solidaria de Vejez, beneficio que mejoró 
el monto de pensión de los trabajadores que tienen poco 
capital acumulado, resultado de sus aportes y los rendi-
mientos generados. Cabe señalar que del total de los ju-
bilados, el 69% son beneficiados con la Pensión Solidaria 
de Vejez (139 mil asegurados).

Gracias a la flexibilización de la edad de acceso a la jubila-
ción y la creación de la Pensión Solidaria de Vejez las per-
sonas jubiladas con la actual Ley de Pensiones alcanzan a 
más de 202 mil a septiembre de 2022; y considerando que 
entre 1997 y 2010 (13 años de vigencia de la Ley N° 1732) 
los trabajadores que accedieron a una pensión de vejez 
no superaban los 30 mil jubilados, se tiene un crecimien-

PENSIONES: 12 AÑOS DE 
SOLIDARIDAD, SOSTENIBILIDAD 
Y SEGURIDAD

RECESO EN LA EDICIÓN IMPRESA

Este domingo 18 de diciembre llegamos al último 
número de nuestra edición impresa de este año. El 
domingo 22 de enero de 2023 volveremos de nuevo 
con ustedes, con el deseo de que en nuestras páginas 
sigan encontrando profundidad en los análisis y opi-
nión que con compromiso ofrece nuestro equipo de 
columnistas y colaboradores.

Asimismo, les anunciamos que La Época seguirá to-
dos los días a través de su sitio digital y de la página 
Facebook.

Felices fiestas para todos y todas

EL CONSEJO EDITORIAL

to de 172 mil personas que accedieron a una pensión de 
jubilación en menos de 12 años.

Por su parte, los fondos que componen el sistema de 
pensiones se incrementaron en más de cuatro veces en 
estos 12 años, pasando de cinco mil 468 millones de dóla-
res en diciembre de 2010 a 23 mil 819 millones de dólares 
a octubre de la presente gestión (336% de crecimiento), 
denotando que con la implementación del SIP se incre-
mentaron los recursos para el pago de las pensiones, ga-
rantizando así su sostenibilidad.

Sobre este último punto relacionado con los Fondos del 
SIP, la Ley N° 065 establece de manera clara y precisa que 

estos son patrimonios autónomos y diversos del patri-
monio de la entidad que los administra, por lo que son 
manejados de forma separada. Esta característica permite 
que los recursos de los trabajadores no sean dispuestos 
arbitrariamente por el administrador (en la actualidad 
las Administradoras de Fondos de Pensiones) e inclusive 
evita que ante cualquier cambio de gobierno se los use 
discrecionalmente.

De forma complementaria, la mencionada norma pre-
cisa que dichos fondos son indivisos, imprescriptibles e 
inafectables por gravámenes o medidas precautorias de 
cualquier especie y deben ser utilizados conforme se de-
termina en la Ley de Pensiones, por lo que tienen que ser 
invertidos en el Mercado de Valores para poder generar 
rendimientos y efectuar el pago de las pensiones y bene-
ficios establecidos en el SIP.

Al respecto, la Ley N° 065 incorporó distintos mecanis-
mos de control, resguardo y protección a los aportes 
de los trabajadores (como los señalados con anteriori-
dad), los cuales permiten brindar tranquilidad y seguri-
dad a todos los asegurados al SIP, por lo que cuando la 
Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 
inicie actividades de forma plena en la gestión 2023, 
tendrá el mismo contexto normativo, debiendo ser 
cumplido a cabalidad.

En resumen, la Ley N° 065 de Pensiones fue un hito en la 
Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, debido a que 
incorpora un pilar solidario que permite a más trabajado-
res acceder a la jubilación; demuestra ser sostenible en el 
tiempo gracias al crecimiento significativo de sus fondos 
y otorga seguridad a los trabajadores ya que los aportes 
destinados para su vejez se encuentran resguardados.

IVÁN QUISBERT SORIA
Auditor.
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El diésel oíl es definitivamente muy importante 
en el diario vivir, se destina a sectores como el 
transporte, agropecuario, minería, pesca, indus-

trial, construcción, entre otros. La oferta del men-
cionado combustible depende de su producción 
nacional y de su importación, esta última representa 
un gasto de miles de millones dólares por lo que el 
Gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB), está poniendo en marcha las 
acciones necesarias para la producción de biodiésel 
y diésel renovable, principalmente para sustituir las 
importaciones, industrializar la materia prima, apoyar 

a los productores, cuidar el medioambiente 
y reducir la subvención a los hidrocarburos.

En este contexto, el Presupuesto General 
del Estado (PGE) de la gestión 
2023 contempla el proyecto 
de Implementación de Plan-

tas de Biocombustibles en 

Territorio Nacional por Bs161,4 millones, que es 
una fracción de su costo total que asciende a 387 
millones de dólares, el que será destinado a las 
plantas Biodiésel 1, Biodiésel 2 y Aceite Vegetal 
Hidrotratado (HVO). Es así que YPFB Refinación 
SA construirá la primera Planta de Biodiésel de 
Bolivia en predios de la refinería Guillermo Elder 
Bell, en el departamento de Santa Cruz, produ-
ciendo mil 500 barriles de diésel por día.

Para la producción de aceites, que serán la materia 
prima de las plantas de biodiésel y diésel renovable, 
se aprobaron normas como el Decreto Supremo 

4.764, de 20 de julio de 2022, que crea el 
“Programa de Fomento a la Producción 
de Especies Oleíferas”; y el Decreto 
Supremo 4.786, de 24 de agosto de 
2022, que autoriza la implementación 
de plantas de transformación, procesa-

miento de extracción, acopio y almace-
naje de aceites. Con lo anterior, se pretende 

sustituir gradualmente la importación de insu-
mos y aditivos y, por ende, del diésel oíl.

Con relación al “Programa de Fomento a la Produc-
ción de Especies Oleíferas”, tiene por objetivo la 
implementación de condiciones técnicas y tecno-
lógicas para el desarrollo de cultivos y base produc-
tiva del macororó, jatropha y palma, impulsando 
en regiones potenciales, como son la Chiquitania, 
Chaco y Amazonía, las capacidades de los produc-
tores locales con el manejo sostenible del cultivo 
en términos económicos, ambientales y sociales.

Respecto a la Empresa Pública Productiva Industria 
Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE), tiene un giro 
de negocio y actividad principal de industrializar la 
óleo química de especies oleíferas, producir el aceite 
vegetal y sus derivados, así como realizar el acopio, 
aprovechamiento, procesamiento de grasas, aceites 
y otros residuos líquidos aprovechables. En este sen-
tido, se implementarán cuatro plantas procesadoras 
de extracción de aceite vegetal y aditivos en La Paz, 
Cochabamba, Beni y Tarija; cuatro centros de acopio 
y almacenaje de residuos líquidos en La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz; y una planta de acopio y 
transformación de aceite usado en Santa Cruz.

Por lo expuesto, el proyecto de Implementación de 
Plantas de Biocombustibles dinamizará la econo-
mía de los pequeños productores, ya que utilizará 
como materia prima los aceites vegetales del maco-
roró, jatropha y palma; y, por otro lado, permitirá la 
reutilización de aceites. Asimismo, se obtendrá un 
combustible más limpio para el medioambiente y 
contribuirá a reducir el efecto invernadero, además 
que garantiza la calidad del diésel para su comercia-
lización y altos rendimientos de producción, esto 
último sin afectar la seguridad alimentaria del país, 
debido a que no compromete a los cultivos de soja. 
Es notable señalar que Bolivia diversificará su pro-
ducción de diésel oíl, reduciendo gradualmente su 
refinación del petróleo crudo.

GABRIELA ALANOCA FLORES
Economista e ingeniera.

EL BIODIÉSEL Y DIÉSEL RENOVABLE EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2023

Hace un par de días atrás escuchaba a personajes del 
departamento de Tarija decir que el Presupuesto 
2023 para ellos era insuficiente e incluso discrimina-

torio, y señalaban que no es la primera vez era así. Es por esa 
razón que me tomé un tiempo para averiguar si esas asevera-
ciones eran correctas o no.

Según varios economistas, la Economía se define como la 
ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los 
recursos, que son escasos, con objeto de producir bienes y 
servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros 
de una sociedad.

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un documento 
que recoge las estimaciones de ingresos y gastos del sector 
público para una gestión fiscal (un año). Este representa los 
objetivos que deben cumplir las distintas entidades públi-
cas para satisfacer las múltiples necesidades de la población, 
como salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana, 
medioambiente, gestión de riesgos, entre otras.

Para esta oportunidad tomaré en cuenta el presupuesto de 
las Prefecturas Departamentales, actuales Gobiernos Autó-
nomos Departamentales (GAD).

En la Ley Financial del PGE 2004, del 30 de diciembre de 2003, 
cuando era presidente el señor Carlos D. Mesa Gisbert, de 
acuerdo a la página del Ministerio de Hacienda (actual Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas) las transferencias por 
concepto de Regalías, Fondo de Compensación y del Impues-
to Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) a las Pre-

fecturas Departamentales ascendían a Bs mil 569,7 millones, 
correspondiendo a la Prefectura de Tarija Bs 543,2 millones, 
seguida de Cochabamba con Bs 278m8 millones y Santa Cruz 
con Bs 276,8 millones, entre las más representativos.

En el PGE 2023, gracias a la nacionalización de los Hidrocar-
buros y a las políticas económicas y sociales implementadas 
por el gobierno del presidente del Estado Plurinacional, Luis 
Arce Catacora, se está proyectando transferir recursos a los 
GAD por Bs cuatro mil 662,4 millones (casi tres veces más 
que en 2004), representando un incremento de 197%. Del 
PGE 2023 para los GAD, Bs mil 081,5 millones corresponden 
a Tarija (incluye la provincia Gran Chaco), Bs mil 056,5 millo-
nes a Santa Cruz y Bs 693,2 millones a Potosí.

Se puede evidenciar que Tarija es el departamento que más 
recursos recibirá por concepto de las transferencias del nivel 
central del Estado y Regalías.

Ahora bien, ingresando específicamente al destino del gasto 
del Presupuesto total 2023 del GAD de Tarija, el 21% (Bs 
154,5 millones) va dirigido para cubrir el personal de dicha 
institución (de planta, eventuales y consultores), el 9% (Bs 
69 millones) para proyectos de inversión, otro 9% (Bs 65 
millones) para el Programa Solidario Comunal (Prosol), un 
1% (Bs 10 millones) para beneficios sociales, otro 1% (Bs 8,2 
millones) para pasajes y refrigerios, y el restante 58% para 
programas y actividades de acuerdo a las competencias y 
atribuciones establecidas en la Constitución Política del Es-
tado (CPE) y en la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco 
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Entre los proyectos de inversión más representativos que se 
pretenden ejecutar en 2023 se encuentran el Equipamiento 
Complementario Hospital San Juan de Dios, Construcción 
de Asfaltado del Tramo Bermejo San Antonio, Saladito - 
Timboy - Tabasai, la Construcción de Obras de Conclusión 
Piscina Olímpica y la Rehabilitación del Puente San Telmo 
sobre la Ruta D621.

Es necesario mencionar que, conforme a la Ley N° 031, es 
responsabilidad del GAD de Tarija (órgano ejecutivo y de-
liberativo) la planificación, programación y ejecución de la 
gestión política, administrativa, técnica, económica, finan-
ciera, cultural y social. Asimismo, conforme el Artículo 62 
del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, es atri-
bución del Gobernador elaborar la programación operativa 
anual y el presupuesto anual del departamento y sus modifi-
caciones y remitirlos a la Asamblea Legislativa Departamen-
tal para su respectiva aprobación.

Con todo lo expuesto, no es correcto afirmar que el depar-
tamento de Tarija sea discriminado respecto al presupuesto, 
cuando se evidencia que es el que más recursos percibe. El 
tema pasa por la gestión de las autoridades subnacionales, 
las cuales deben programar y ejecutar obras, programas so-
ciales y políticas que coadyuven al crecimiento económico 
del departamento, beneficiando a la población en general y 
dejando de lado los intereses políticos.

ROMER BELLO BERNAL
Economista.

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES, ANTES Y AHORA
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En 2022 se agravó la situación social derivada de la ma-
yor desigualdad, ya que la inflación, la desaceleración 
de la economía y la guerra en Europa acrecentaron las 

ganancias de un núcleo reducido de capitales transnacio-
nales y extendieron la merma de ingresos y riqueza de la 
mayoría empobrecida de la población mundial. Abundan 
los datos en ese sentido en los informes de los organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) o la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Al mismo tiempo, la degradación ambiental se agrava como 
consecuencia del modelo productivo sustentado en el saqueo 
de los bienes comunes y la explotación de la fuerza laboral.

De este modo se afecta el metabolismo natural y social y 
por eso las amenazas del cambio climático, la continuidad 
de la pandemia o la posibilidad de una conflagración nuclear.

Estas cuestiones definen el momento de la civilización con-
temporánea y desafían a los pueblos a luchar por otro orden 
socioeconómico que privilegie la reproducción de la vida y 
de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

ESTANCAMIENTO MÁS INFLACIÓN Y 
PELIGRO DE LA VIDA

La inflación es el fenómeno visible de la crisis capitalista 
contemporánea y los principales Estados del sistema mun-
dial intentan reducir la suba de precios con políticas mo-
netarias restrictivas derivadas del alza de la tasa de interés.

Es lo que puede verificarse en las políticas de la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos o del Banco Central de Europa, 
vanguardias globales que marcan el rumbo de la política 
económica de muchos países.

Con esa suba de tasas se inducen procesos de “enfriamien-
to” de la producción y circulación de bienes y servicios, 
la desaceleración de la economía o el estancamiento y la 
perspectiva de escalar en recesión.

Con la recesión económica se agiganta la posibilidad de 
cierre de empresas y los consecuentes despidos, suspen-
siones y reducción de los ingresos populares, sean salarios, 
jubilaciones o variados beneficios sociales de políticas 
compensatorias de transferencias de ingresos, las que se 
generalizaron para intentar frenar el conflicto social.

Inflación y desaceleración económica con horizonte de 
recesión son el resultado fenoménico de la crisis capita-
lista en 2022.

La continuidad de la pandemia por el Covid-19 y la guerra 
en Ucrania desde febrero pasado exacerban los problemas 
coyunturales y estructurales del orden mundial.

Entre los primeros, los coyunturales, destacan los incremen-
tos de los precios de los alimentos y de la energía, que tienen 
base estructural en la crisis alimentaria y de la energía. En 
efecto, lo curioso es que el mundo acusa una producción 
agraria para satisfacer las demandas de 12 mil millones de 
personas, y habiendo habitantes por ocho mil millones las 
estadísticas de las Naciones Unidas registran unas 800 millo-
nes de personas con desnutrición e insuficiencia alimentaria.

La respuesta es estructural y remite al creciente uso de la 
producción agraria para satisfacer la insuficiencia energéti-
ca de un patrón que requiere ser modificado y que se asien-
ta en la explotación de hidrocarburos, con el agravante de 

impacto destructivo sobre el medioambiente. Leemos al 
respecto: “Sin naturaleza, no tenemos nada”, afirma Gute-
rres al inaugurar la Conferencia sobre sobre biodiversidad1.

Agrega la nota que: “El titular de la ONU catalogó a con-
tinuación algunos ejemplos de esta destrucción, que van 
desde la deforestación y la desertificación al envenena-
miento del medioambiente por químicos y pesticidas”.

Destaca que: “De esta forma, está degradando la tierra y ha-
ciendo más difícil alimentar a la creciente población mundial”.

Continúa el escrito señalando que el Secretario General de 
la ONU manifiesta que “las corporaciones multinaciona-
les”, de las que dijo están “llenando sus cuentas bancarias 
mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales” y 
convirtiendo a los ecosistemas en “juguetes de ganancias”.

Para ser concretos, está claro que el capitalismo privilegia 
la apropiación de ganancias a costa de la calidad de vida de 
millones de personas y del propio hábitat.

La humanidad y la naturaleza están en peligro y, como 
siempre sostenemos, el problema es el capitalismo.

EXTENSIÓN DE LA CRISIS A LA POLÍTICA

No solo es una cuestión ambiental o de desigualdad, sino 
que este 2022 reinstaló la discusión política sobre el rumbo 
de la sociedad.

A esta altura queda claro que la crisis remite a la compleji-
dad del tiempo histórico y se manifiesta como crisis eco-
nómica, financiera, alimentaria, energética, ambiental, cul-
tural, política, civilizatoria; y, por ende, convoca a discutir 
el orden contemporáneo en su complejidad.

Entre otras manifestaciones de la complejidad aparece la 
confrontación por la dominación y el liderazgo productivo 
entre los Estados Unidos y China, protagonistas de “gue-
rras” y “diálogos”, de estrategias de alianzas que potencian 
pugnas de organización del sistema mundial.

De hecho, en este 2022 se produjeron importantes reali-
neamientos globales, inducidos por la guerra en Europa, las 
sanciones unilaterales de los Estados Unidos, acompañadas 
por sus socios, especialmente en Europa.

La respuesta articuló a los sancionados en la constitución 
de un bloque liderado por el poder económico de China. 
Los resultados de estos realineamientos tienen impac-
to en un improductivo mayor gasto militar que poster-
ga la orientación de recursos financieros para resolver 
problemas de la humanidad y de la 
naturaleza.

Resulta relevante la discusión sobre el rumbo de la so-
ciedad, en donde queda claro que la ofensiva capitalista 
(neoliberal) originada hace medio siglo en el sur de Amé-
rica bajo genocidas dictaduras militares y afianzadas en la 
restauración conservadora del Norte, en Gran Bretaña y 
los Estados Unidos, de Thatcher a Reagan, encuentra hoy 
límites desde la gran recesión de 2009 y el agravamiento de 
la pandemia en 2020 y la guerra en 2022.

En rigor, ante la gravedad del momento, dos son las inicia-
tivas en pugna en el ámbito mundial.

Una de ellas remite a la continuidad de la ofensiva del capi-
tal que se dirime entre quienes proponen la exacerbación 
de la liberalización, y otros que sustentan “nuevos pactos 
sociales”, aun cuando ambas posiciones propugnan reac-
cionarias reformas laborales y previsionales que suponen 
viabilizar la ampliación de la explotación y el saqueo.

Desde otro lado, el creciente descontento social estimula 
la protesta popular y novedosos ensayos de organización 
y lucha para construir alternativa política que renueve un 
horizonte con una perspectiva anticapitalista.

Son esas iniciativas cruzadas las que llenan de incertidum-
bre a la humanidad en este cierre de año. Si en nuestra 
América se consumó el ensayo de la ofensiva capitalista 
contemporánea por medio siglo, las luchas de los pueblos 
en la Región (Haití, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, entre 
otros) constituyen el anticipo de la recreación de un pro-
yecto emancipador con pretensión global.

Las amenazas de hoy agravan los fenómenos del empobre-
cimiento de millones de personas, al tiempo que deterioran 
el hábitat, por lo que el desafío para construir otro mundo 
posible, de solidaridad y cooperación, con respeto a la vida 
social y natural, se constituye en el principal problema a 
resolver de cara a un balance del presente para delinear los 
desafíos de la humanidad y la naturaleza.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 Noticias ONU, 06/12/2022, en:

 https://news.un.org/es/story/2022/12/1517307

¿QUÉ DEJA LA
ECONOMÍA MUNDIAL DEL 2022?
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“FIDEL CASTRO EN LA CANCIÓN 
DE SILVIO RODRÍGUEZ”

Seguimos nuestra conversación con el profesor de 
Historia Javier Larraín, quien escribió un libro muy 
interesante y meticuloso en relación a Fidel Castro 

en la canción de Silvio Rodríguez.

SILVIO RODRÍGUEZ EN BOLIVIA

“En principio hay que decir que Silvio no es el primer tro-
vador cubano que llegó a Bolivia, antes habían venido en 
una coyuntura bien traumática, previa al golpe de Luis 
García Meza, Vicente Feliú, Augusto Blanca y Lázaro Gar-
cía, a quienes detuvieron y los llevaron a un paredón e in-
cluso les hicieron un fusilamiento falso. Hay grabaciones 
de su paso por acá, de algunos de los conciertos.

Efectivamente en 1983 por primera vez vino Silvio Ro-
dríguez, acompañado por Vicente Feliú. El afiche es in-
teresante, porque está anunciado Pablo Milanés, se llama 
‘Canto de solidaridad’, esto porque el país pasaba por una 
sequía, entonces llegaron los trovadores a hacer una gira 
por Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Siglo XX y La Paz. 
Esa es la gira que hacen, donde los acompañan Savia Nue-
va, Emma Junaro y otros músicos locales.

En el prólogo del libro Canciones del mar, que pronto sal-
drá, se explica un poco en qué consistió aquella gira, qué 
personas la acompañaron, que grabaciones hoy están dis-
ponibles, los repertorios y ese tipo de cosas.

En abril de 2013 llegó solamente a Santa Cruz; claro, 
un tipo mucho más maduro, más reconocido interna-
cionalmente. En 1983 era sobre todo conocido en Mé-
xico, en España, todavía no había hecho esos 14 o 15 
conciertos seguidos en el Teatro de Obras Sanitarias 
en la Argentina, junto a Pablo Milanés, que dio a luz a 
un álbum doble, con 20 canciones, donde se catapul-
tan extraordinariamente.”

EL NECIO

“La historia es, como dice él mismo, ‘un plante’, lo que 
en jerga cubana quiere decir marcar la posición, esto 
en un contexto difícil, a meses de la desaparición de la 
Unión Soviética y en medio de todo es proceso; o sea, 
después de la caída del Muro de Berlín y el socialismo 
real –como se la llamaba–, momento a partir del cual 
Cuba se queda sola, hasta el día de hoy.

Silvio siempre fue crítico, los más or-
todoxos lo tildaban de ‘contra’, que 
se iba a ir de la Isla, y fíjate que jus-
tamente saca una canción muy lin-
da que se llama ‘Juego que me re-
galo un seis de enero’, donde dice: 
‘Creyeron que era disidente 

y no era más que natural’. Está siendo crítico con su país, 
con su realidad, con su proceso.

El Necio va en esa dirección, por eso dice: ‘Yo quiero se-
guir jugando a lo perdido’.

Hay dos episodios bien importantes, en 1982 Silvio va a 
tocar al Festival de la Trova Iberoamericana en el Centro 
de Bellas Artes de San Juan, Puerto Rico, con artistas de la 
talla de Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Héctor Lavoe, 
Rubén Blades. Para ir a su destino tuvo que pasar por Miami, 
como tránsito, una escala… cuando se dan cuenta, le rom-
pen la guitarra. Después va escuchar la radio, donde unos 
disidentes decían que estaban débiles, que si hubiera sido 
otra oportunidad lo hubieran arrastrado por toda la ciudad.

Silvio ha comentado que quedó pegado con eso mucho 
tiempo, razón por la que en ‘El Necio’ señala: ‘Dicen que 
me arrastrarán por sobre rocas, cuando la Revolución se 
venga abajo’.

Lo que pasa es que en la obra de Silvio, sus canciones, no 
voy a decir crípticas, hay pequeñas cosas muy de su his-
toria, muy de su raíz, expresiones muy locales y también 
trazadas universalmente; pero es una obra donde uno 
puede estar escuchando una canción por muchos años y 
de repente llega un día donde estás parado esperando el 
minibús y te pusiste a tararear la canción y te das cuenta 
recién qué es lo que quería decir tal frase, tal verso.”

DIENTES DE TIBURÓN

“Hubo muchas canciones que me daban vuelta la cabe-
za, como ‘El tren blindado’, aquel tren que descarriló el 
Che en la batalla de Santa Clara antes del triunfo de la 
Revolución. Es inevitable que uno se dé cuenta que está 
el Che o Fidel Castro, distinguir un verso de José Martí o 
de César Vallejo o de Nicanor Parra…

Lo de Fidel, en este caso, surge al quinto aniversario de su 
muerte, y tenía por objetivo hacer un esfuerzo para darle 
articulación y plasmarlo en una investigación, siempre me 

llamó una de las canciones, con la que se parte el libro, 
‘Los dientes de tiburón’, que dice en su letra:

Cuatro mil en un minuto,
cinco millones por día,
dos mil millones por año,
diez mil millones en cinco,
por cada mil que se van
en la tierra queda un muerto
a mil dólares por muerto
cuatro veces por minuto está la vida.

Nunca han salido baratos
los dientes de tiburón,
quizás esto sea una causa,
quizás sea una razón.

Me preguntaba qué quería decir, además es una canción 
muy bella en guitarra. Después me di cuenta que era uno de 
los discursos de Fidel Castro, la Segunda Declaración de La 
Habana, específicamente el episodio en que habla de la fuga 
de capital y el dinero que se va por minuto, por segundo, al 
primer mundo. Como ves, todas esas cosas están presentes 
en la obra del fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

Silvio es un muchachito que cuando triunfa la Revolu-
ción tiene 13 años, que es protagonista, es alfabetizador, 
le tocó enfrentar el Girón, no como combatiente sino 
en la escuela, algo que plasma en otra canción, ‘Preludio 
a Girón’, donde afirma: ‘Una columna oscura se levanta 
y los niños se arrancan los juegos de un tirón’. Fíjate que 
cuenta que va al colegio a pasar clases y le entregan un 
fusil para defender la patria; ahí cambió su infancia.

Todo ese tipo de cosas está muy presente en su canción. O 
sea, era organizar todo eso en un sentido específico, de ahí 
salió el libro. Pudo haber sido José Martí en la canción de 
Silvio, o la Historia, o el Che, pero decidí hacerlo de Fidel.

En el libro están puestos los QR donde están las cancio-
nes, para que las puedan escuchar, específicamente las 
que están en la discografía oficial.

Algo bien interesante que decía Vicente Feliú es 
que ‘la trova tiene que ver con una actitud de 

vida, un compromiso con el arte, con tu 
entorno de modificarlo para bien, tiene 

un profundo compromiso ético’. No es 
casual que muchos de estos trova-
dores, por ejemplo el mismo Silvio, 
estuvieran en la guerra de liberación 
de Angola en el África dos veces, u 
en otras latitudes. Vicente entiendo 
que estuvo en Etiopía además.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.
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Circula el libro Historia del Partido 
Comunista (P-L-M). El Marxis-
mo-Leninismo-Maoismo en Boli-

via. Documento oficial aprobado por el Co-
mité Central del PCMLM, publicado por 
el Fondo editorial “Liberación”, en 2021. 
El texto de 692 páginas se inscribe en 
un género usual en los partidos políti-
cos, con la caracterización del proceso 
histórico nacional, a través del Partido 
Marxista Leninista Maoista, un diag-
nóstico a la luz del marxismo leninismo 
maoísmo. Constituye un esfuerzo de 
revisión historiográfica crítica, en el que 
se enjuicia el papel de las clases domi-
nantes, de los partidos progresistas y los 
movimientos sociales, que participan en 
una lucha de clases sin cuartel.

Los editores consideran necesario “es-
cribir una historia del nacimiento del 
instrumento revolucionario que debe 
crear las condiciones para el triunfo de 
los oprimidos bolivianos en su lucha por 
el poder político”, y por esa vía “dotar 
a la clase trabajadora, a las naciones 
oprimidas y todos los sectores explota-
dos, de una memoria histórica que les 
permita conocer profundamente todas 
las vicisitudes, triunfos y derrotas que 
ocurrieron en más de medio siglo de 
esfuerzos y sacrificios para poner los ci-
mientos de una verdadera organización 
revolucionaria nacional”.

Trazan el recorrido del internacionalis-
mo socialista desde el Manifiesto Co-
munista y la revolución bolchevique, 
combatida “por reaccionarios de todos 
los países”, y por los efectos nocivos del 
“revisionismo” que “logró mañosamente 
hacerse del poder en la Unión Soviética 
y en todo el sistema socialista”, que se inició con Nikita 
Jrushov en 1956 y llegaría hasta Gorvachov en 1993. En 
China fue impulsado por Chou En Lai. En Bolivia, esta 
corriente empezó con Sergio Almaraz, seguido por “el ar-
chi traidor Oscar Zamora Medinaceli”. Ante esa situación 
“surge el reagrupamiento de los verdaderos revolucio-
narios, con el Partido Comunista M-L-M, rejuvenecido”, 
que editan esta obra, considerada como “un esfuerzo por 
recoger sistemáticamente los hechos más salientes en la 
construcción del partido”, que servirá “como un arma en 
las futuras luchas del pueblo boliviano”. El PCMLM, sitúa 
sus referentes teórico-ideológicos en el pensamiento y la 
acción de Federico Escobar Zapata, por lo que se reivin-
dica como un “Partido Escobarista” y rescata la herencia 
revolucionaria de Juana Azurduy de Padilla, por lo que vie-
ne a ser un “Partido Azurduyano”.

Un hecho singular de este partido es su corpus doctri-
nario, con “documentos oficiales del partido”, que incor-
pora la obra de Hernán Escobar Chavarría (Los bolivianos 
jamás hemos tenido sangre de esclavos), Jesús Taborga (Fuga 
de la prisión verde), Alejandro Torrejón (La fuga de Coati), 
Thomas C. Field (Minas, balas y gringos), de Jorge Echazú 
Alvarado (El fascismo en Bolivia, Los problemas agrario-cam-
pesinos de Bolivia, El militarismo boliviano y El desafío de 
las naciones), de Luis Alberto Echazú Alvarado (Los nuevos 
dueños de Bolivia, Crítica del nacionalismo y La deuda exter-

na de Bolivia), la de Carlos Alberto Echazú Terán (Otra 
historia de Bolivia y Golpe de Estado y posverdad), y la Tesis 
Política y Documentos partidarios; que se insertan con 
numerosas glosas a lo largo del volumen.

La doctrina del PCMLM es esencialmente internaciona-
lista, de tal manera que “todos los problemas de la lucha 
por el socialismo de los países hermanos del mundo, son 
nuestras luchas” y esa esencia internacionalista se contra-
pone con el nacionalismo, que “tiene como perspectiva 
negativa casi siempre, el renacimiento del fascismo”. En 
ese sentido, lo nacional se sitúa en el contexto de lo in-
ternacional.

El capítulo I (1930-1950), analiza los orígenes del comu-
nismo, con Tristan Marof y el Partido Socialista Obrero 
Boliviano, seguido por el Partido de la Izquierda Revolu-
cionaria de José Antonio Arze y la insurrección popular 
del 21 de julio de 1946, al que califican sin rubor como 
“un verdadero y auténtico levantamiento popular y revo-
lucionario”, que salió a combatir “contra el ejército rade-
pista de los asesinos de Chuspipata, Caracollo y Chaque-
na”. El capítulo II (1950-1960), analiza la fundación del 
Partido Comunista de Bolivia, que se extenderá hasta el 
triunfo de la revolución cubana, contexto en el que en-
juician los primeros gobiernos nacionalistas. El capítulo 
III (1960-1964), describe el surgimiento de los primeros 

grupos marxistas-leninistas, revaloriza 
el pensamiento y acción política de Fe-
derico Escobar Zapata, analiza el cisma 
del PCB y el régimen de René Barrien-
tos, calificado como “una repetición 
disimulada del 21 de julio de 1946 y del 
9 de abril de 1952”. El capítulo IV (1965-
1970), se refiere a la fundación del Par-
tido Comunista Marxista-Leninista en 
el Congreso Extraordinario de Siglo XX 
(1965), capítulo central de esta Histo-
ria, que culminará con el golpe de Esta-
do del Gral. Alfredo Ovando Candia, a 
quien señalan como “el autor de los más 
siniestros atentados terroristas de esa 
época”. El capítulo V (1970-180), estu-
dia las dictaduras fascistas y la vigencia 
de la doctrina de la seguridad nacional, 
hasta el gobierno de Lidia Gueiler, con 
revelaciones sobre la fundación del FRI 
y el desviacionismo y traición de Oscar 
Zamora Medinaceli, que recalará en una 
alianza con el exdictador Hugo Banzer 
Suárez. El Capítulo VI (1980-1990), ana-
liza el papel del partido en la época de 
la “apertura democrática” y los inicios 
del neoliberalismo, con reflexiones so-
bre el golpe de García Meza, en el que 
destaca la influencia del PCML en la 
Central Obrera Boliviana, en un episo-
dio histórico signado por la debacle del 
movimiento minero, hasta el gobierno 
de Paz Zamora. El Capítulo VII (1990-
2000), con un análisis de los partidos 
políticos progresistas del fin de siglo 
neoliberal, en el que surge el PCMLM. 
El capítulo VIII (2000-2005), analiza la 
insurrección nacional de los pueblos y 
naciones contra el imperialismo, la glo-
balización y el neoliberalismo, con una 
referencia al entrismo que realizan en la 
UPEA y la tesis agraria del PCMLM. El 

capítulo IX (2006-2010), se enfoca en el proceso de cam-
bio, durante el primer gobierno de Evo Morales, en el que 
se dio a “la conjura croata-húngara contra Bolivia”, brazo 
armado del separatismo cruceño. El capítulo X (2010-
2015), analiza el proceso de cambio y los intentos de gol-
pes de Estado; publican un documento de 17 puntos que 
sintetiza la lucha del PCML por la revolución y el socia-
lismo; y la industrialización del Litio, del que se hicieron 
cargo. Mencionan las tareas del Fondo Editorial Libera-
ción, con el catálogo de las 66 ediciones de Cuadernos 
de Liberación. El capítulo XI (2015-2019), hace énfasis en 
el Quinto Congreso del PCMLM y su papel en el último 
gobierno de Evo Morales. El capítulo XII, esboza notas 
urgentes sobre el golpe cívico militar fascista (octubre 
2019-noviembre 2020), el gobierno de facto de Jeanine 
Añez, y la recuperación de la democracia con el triunfo 
de Luis Arce Catacora. Cierran con un colofón titulado 
“la historia no se detiene, ni tienen fin”, en el que remar-
can que “el futuro será obra solamente de los pueblos del 
mundo y no de las malignas corporaciones gigantes que 
hasta ahora han gobernado el planeta”.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y

Amazónicas y docente titular de la carrera
de Historia de la UMSA.

HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA 
(M-L-M), UNA VISIÓN DIALÉCTICA DE LA 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE BOLIVIA
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