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El ¡ya basta! boliviano

U. calW del presiden!'! GJrIUlIo S6nchez de I...ozada el 17 de octubre de 2003
fue producto de Wlil intensa movilización popular durante los meses de septiem
bre JI octubre en tomo a la consiQllll de NO a 1lI venta de gas natural boliviano, a
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precio de regalo. a través de un gaseoducto que cruzarfa por territorio chileno
hacia el Pacllico. con destino a Estados Unidos,' Esta urgencia. en el fondo tir
turlStanclal . luego de Wl!l desmedida represión milil<lr y polkial cuyo saldo fUI! de
82 muertos y 500 heridos. fue cpecede por un clamor favorable a la Telllmtia
del presidente osesino de! pueblo. bta ha sido. de hocho. la l1IiIS<lc re rn<!is viru
lenta en les ~ltilMS décedes: la anterior fue durante la dktadura del generill
Hugo Wnzer. en 1974.

Octubre marcó en Bolillill la cima de un ciclo de movilizaciones populares que
oomenzó en el año 2000. movilillltiones de rethazo al modelo oechberal cuya
aplltllti6n Inició en 1985. luego de la vuelta a la democratia en 1982 l' que
cuestionan también el sistema de partidos Que la hizo posible l' la cOT1\lptión
que ClIrllcteriZll a éste. y que pone en evidencia el agotamiento del discurso de
reconocimiento étnico pluri·mult i~ que enyolvi6 a los dos procesos y pennitió
legitimarlos frente a las empobre<:idas mayorfas etno-campesinas.'

El tema del gas fue sólo la 901<1 que derramó el vaso de la paciencia popular.
La atwnulaci6n de agresiones de los gobiernos neoIibera1es a la etonomla popu
lar. la vulner<>tl6n rettereda de la scberanie nIltional y la evidencia del fracaso de
20 a!'los de neclíberalemo. se conjugaron dando lugar a la crisis que estalló en
octubre. la estrategia discursiva elegida por ~nthe. de Umoda. que presentó la
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venta de gas natural como el gran negocio que sacarla a Bolivia, ahora sS, de la
¡niseria, topó con la memoria y el sentido común de la población que ha vivido las
~riencias frustradas previas con la plata. el callCho, el estaño y el petróleo,
CIJYll extracción y wnta en los mercados internacionales no sólo no aportaron
~ a la poblad ón, ni ind\lSlrialiUlción al pals, sino afIrmaron el sometimiento
de los gobiernos bolivianos a las empresas trasnacionales y a los Intereses estado
¡gUdenses.

La Goerrn del Agua de abril de 2000 en Cochabamba contra la privati1Ad6n del
recurso IlÍtlll (Gut iérrez Aguilar, 2001) , la Guerra contra un nuevo Impuesto
del 12.5 por ciento a los salarios. de febrero de 2003, y la Guerra del Gas de
septiembre-octubre del mismo año. fueron movilizaciones ~nas de ce-écter
~tersectorial. que han sido capaces de Integrar lo indlgena, lo obrero y lo margi
nal de la d udad en una misma lucha. en contra de medidas neoliberales que
atentaban contra la subslstercla de la población. Alternadas con éstas, ha habido
otras movilizaciones que ya son periódicas, las moviIlzaoCiones de los campesinos
cocaIeros en el Chapare (Cochabambal. bajo la dirección de Evo Morales, en con
Ira de la erradicaci6n de cultivos de hoj¡l de COCl!. y las movilizaciones de los
campesinos ayrnataS del Altiplano. bajo la dirección de la Central SlndkaI única de
Tlabajadore$ Campesinosde Bolivia (csurcsl y su secretariogeneral Felipe Quispe,
en tomo a un extenso pliego de demandas (CSlJTCB. 2001 ).

Otra expresión del ascenso de masas fue la participación de ambos dirigentes
campesinos en las elecciones presidenciales de 2002. en las que cada uno parti·
dp6 como candidato de su propio partido. EIIl) Morales. por el Movimiento al
Socialismo (MAs). partido integrado por polltioos y dirigentes de la vieja izquierda
y un amplio espectro social cuyo eje es el movimiento cccelerc. Bajo las siglas de
Izquierda Unida (PJ) había ya participado en las elecciones municipales de 1995 Y
en las nacionales de 1997. en las que logró cuatro diputaciones, entre otras la de
&o Morales. La participación electoral de Felipe Quispe por el Movimiento Indio
Pachakutik (MIP) , partido de ideología indianista redlcel y expresiOn política de la
CSUTCB. resultó una sorpresa pues el dirigente campesino y ex guerrillero habla
$ido reacio a ensayar la WI electoral (Quispe, 2001). El MAS obt\lYO el segundo
ligar en la I"Jtación con 20.94 por ciento y el MtP e16.09 por ciento; wmados
lDs \lOtos de ambos habrían superado a los del eandidato del Movimiento N<Kiona'
lista Revolucionario (MNR). La llegada masiva de los candidatos populares al par
lamento representó Wl duro golpe al sistema sefIoriaI de represent<Klón. En todo
caso la vla electoral ya forma parte del acervo del movimiento Indio. y ellos han
experimentado directamente los límite5 de la vIzl parlamentaria peee combatir el
modelo neoIiberal en curso.

El ciclo de movilizaciones iniciado en el año 2000 y su capacidad para derro
car a un presidente exprese una importante <KUlTlWaciOn de experiencias organl'
~tivas de las masas etn<H:ampes;nas y populares. y la progresiva articulación de
una propuesta alternativa desde los actores Illilioos bolivianos que supera el tradi
cional sectarismo propiciado por el caudillismo de antai'lo, y el sentimiento de
derrota y resignación frente al modelo neol iberal . El ascenso popular es paralelo



al fracase del m<xlelo reolíberel y II 111 ineficacia de la corrupta elite polltic<a
blanca para conducir al país.'

La Guerra del Gas alcanzó a siete de Jas nueve provincias del país. aUllQUe 1lI
escenario fundamental de 111 Insurrección fue la ciudad de El Alto -ciudad-dorrtj.
torio que alberga a quienes trabajan en La Paz. y q.Je ooocentra todas las COflll'a
dicciones generl>das por el neoIiberalisrno: pobreza extrema. desempleo y falta
de servicios-. la ciudad más indlgenll del país y la de mayor crecimiento poblac¡o.
nal en las (¡Jtirnas décadas."

¿Qué es \o que ha permitido a los sectores etnO"Cilmpesinos de Bolivia el es
censo polkico de la ultima d«ada? La organización II partir de la revalorización
de las identidades ~tnicas y de la autoconSlruc:ción de las identidades. en un con
texto sumamente adverso no sólo por la implantación del reohberahsrno. sino por
III per<:epción. por parte de la intelectualidad al servicio del poder. de la posibili
dad de instrwnentar el elemento cultural. particuk,"nente el tema de las identida
des ~tnicas, corno un factor coadyuvante en la reestructuración neoliberal del
Pl'ís, mediante la cooptación de los actQn!!l étníco:s y la neutralización de las alter·
nativas de autorrepresentación y autorreivindicación. De acuerdo a lo anterior. ene
Iiz.IIremos el proceso de afinnaci6n cultural y autoorganización q.Je asumen variados
actores étnicos y populares bolivianos como respuesta activa frente a la estrategia
de cooptación. proceso que incluye la kJcha contra la opresión neoliberal y la
resistencia contra la pretensión de manipular las identidades ~tnicas bolivianas.

La reconversión neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario

Un principio de las ciencias sociales pera alcanzar la objelividad es evitar el
maniquelsmo. No obstante, a veces. como en el caso boliviano. cuando la poIari
zación social y ~Inica no se mitiga con el devenir hist6rico y les oligarqulas se
fortalecen con la democracia. los datos de la realidad perecen el guión de un
penfletc de los años setentas o un mal chiste.

A pesar de SlJ vasto territorio Yde la riq.Jeza mineral. que propolcioll6 al rneI'Clldo
rruridlaI nante cinco siglos, Bolivia es uno de los paises más pobres de la región.'
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l.DS obst.Sculos estructurales que enfrentó en el siglo xx pera su desarrollo CIIpita
i5U' 11 la crisis politÍCII , econórnicII 11 socia! que vivió a principios de Jos eees
(lGhentas, a! retornar a la democracia, lo dejaron en condiciones de extrema
".,dnerabilidad. La. situación era dificil de resolver debido al ascenso popular.
En 1985, el pals fue rescatado por las instituciones financieras y de cooperll
ciólllnternacioMI al apoy.1lr su recuperación econÓmlCII. no tanto por su peso
como eeeecrrue nacional , sino por su ubicación eslrlltégicll en el oora~ÓJ\ de
Sudaménca.

A cambio de la a;rudll. el pars debió aplicar un dr~stíOO ajuste neolibera! y
~r su nueva instltucionalidad a la agenda internacional que inclula temas
como: democracia. desarrollo sustentable, ídentídlld y género. Con un alto gra
do de renuncia a la soberanta. los gobiernos de ese periodo aceptaron la condi
ciórl de objeto de experimentac ión. a un costo relativamente bajo para les
~ilUCiones financieras internacionales. pero muy alto para los sectores popu
lares.'
• El encargado del disetlo. la ejecución y III legitimación del ajuste estructura! fue
el mismo partido que en 1952 cordJjo larevolución antlol~1q.Jica y antiimperiallsta,
el Movimiento Nacionalista RevolucioNlrio (MNll). El 29 de a.gosto de 1985, en su
tercer periodo de gobierno. el aoclano presidente Vicfor paz Estensoro. el mismo
lJIe nacionaliUlra IlIs minas en 1952, anuncia el Decreto Supremo 21060 (J.Ie

pr'ÍIRItlza la miner1a del estaño y "relocaliza·~ a 23 mtl mineros de III Corporación
Minel"ll Boliviana (eoMIBOlI, empresa estatal creada a partir de la naciona112/l'
ci6n de las minas en 1952. Agotado el ciclo de III mlnerúl del estal'lo, III elite
gobernante oonsolidllda a partir del mismo sustituye el modelo eslatista que la
habla nutrido por el neoliberalismo, y lanza 11 la calle al poderoso proletariado
minero que la habra cercado polllícamente o que habrll cogobernado con ellll
durante treinta ai'los. Gor\2/llo Sénchez de Lazada. ministro de P1anifiCllcl6n y
Coordinación desde enero de 1986, fue el encargado de privati2/lr la miner1a y
ejecutar el programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financie
ni , más conocido como la NlIl!\I/I Política Económica (NPE), es decir. el programa
roeolibera!. l O

Sánchez de Lazada es un gran empresario minero perterecjente a una de las
familias bolivianas más ricas. Su padre fue foodador del MNR en 1942 y fungi6
como jefe de la delegación boliviana en Washington. "Goni", como es lJamado
populannente," es un multimillonario formado en Estados Unidos durllnte su in-
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f~nci/I y juvenlud que \lOMó a Bolivia en 1951 para dedicarse e los negocios. En
1962 creó I~ Compañra Min(!ra del Sur {COMSIJII). ll En 1979 se inició en la
pclnka, dejando ¡., presiden<: i~ de COMSUR para post~rse como diputado Por
Cochabamba. En dicha ocasión gan6 el escaro. pero sólo pudo ~sumirlo en 1982
debido 11 un paréntesis golpista.1J En 1989. con ela~ de paz Estensoro. "G:ln¡
se postuló como c~ndklato e la presidencia; en su campal'l8 bajó su perfil neolibel'<ll
prometiendo lo que habla cancelado su geSlión neoliber~l : rrW empleo. ~sistencia
$QCia! . viviendas y mejores salarios. Fue el candidato con mM IIQtación. 23 por
ciento de los sufragil.>S. 6 mil más que Banwr, el oogundo lug~r. Como ninguno de
los cardtdetos alcanzó el SO por ciento. de acuerdo al slsteme electoral boliviano,
el nuevo Congreso decidi6 la elección. el MNR disponia de 49 represententes
entre un toeal de 157 y Béneer decidió aliarse al tem!ro en di$COrdia. Jaime paz
Zamora, candidato y l!der del Movimiento de Izqulerd~ Revolucionaria (MIR), arre
batándole prklicamente de las manos la presidellCia a -oer. Como consuelo.
en abril de 1990. asumió la jefatura nacional del MNll . 14

En 1993. Sánchez de Lozada se lanza nuevamente en busca de la. presidencia.
y la alcanza, debido a condiciones mAs fa\IQJable5 , En ta campal'l8 bajó nueva
mente su perfil tecn6cr~l~ y a diferencia de CU/ltro años anles encuentra una
oferta más atractiva y et4rea, ya no empleo y bueoos salarlos. sino ¡., superación
de la marginación ancestral. política. econ6micll Y social de las comunidades
~merindias del pals. ·una revclución para de\IoIver BclMa a su gente". En ese
rumbe se a1i6 ~I Movimiento RevokJciQnarkl Tupak Katari-Uberación (MRTKL). C\JyQ

lider. el respetado intelectual ~YJ1UIr~ Vlctor Hugco ~rdenas Conde. fue candida·
te a la vicepresldencia . Esta vez, -cee- ob!lNQ el 33.8 por ciento de los sufril'
gios y en el consreSQ ~marr6 1os IIQtQS de la Unidad CM<;a Solidaridad (UCS) y del
Movimiento Bol;.,;., Ubre (MBl.), además del MRTKL, k>gr~ndo 97 cotos y con eUo
la presldencia. Acentuaban el contraste de fenoCipos del binomio preside nci~ l sus
diferenles wrbQS: el esponglish del gringo -coor y el perfecto caslellaoo del
aYTTll'ra O rdenas. quien fue relvindlcaOO por el gobierno como el primer vicepre
sidente indio de SoJd"mo!rica .

El programa neoliooral avanza a paso firme en el primer gobierno de S<\nchez
de Lozede. de 1993 a 1997. las privalil.aciones se Uevaron a fondo. SI! abrieron
las empresas estratégicas de propiedad estetel al c~pital ícranec -ewcpeo. n la

dounidense y sudamericano-. que pudo adquirir el 50 por ciento de las acciones



de la Emprl!Sll Nacional de EleclricKWl (woEj, de la Empresa N~cional de Ferro
carriJes (ENfEI, de Yacimientos Petrolíferos F~ BoIívlanos (YPF8). de la Ero
pn15I' l'bdonaI de M.rodiciones !ENAFl.de la fmpres¡l~ de Telecorrn.•'1icaciones
(u¡rELl y de Uoyd Aéreo Bolilli~no (LABI. En 1994 la COMlBOL ínllilll a ínversiC>
rU$lM nacionales y extranjeros a pujar por los derechos de prospección y explota
Q6n de mineral en un millón de hectáreas. a \o largo Yancho del país. En adelanle.
el o!TOfil monopolio estatal minero funcionó como lH!mínislr'ador de licitaciones
mM que como producto, despidió a casi todos SU'¡ 6 mil lrlIba)/ldores y quedó
wroa\mente desmantelado. La nueva ola de despedidos alimentó, como la ante
¡Ior, el e)éTcito de campesinos cocaIeros del Chapare.

La propuesla plurl-mu/tl

La estrat0?9ia de reconocimiento de la diversKWl étnica y de la multicuhuralidad
aplicada por el gobierno es convergente. en sus objetivos y medios. con los linea
mientos de sus patrocinadores ínlernacionales y. al mismo tiempo. es un elemen·
to de consumo inlerno para la Iegilimación de los drásticos cambios impueSIOS
por el nooliberalismo que golpearon la economr~ popular y le arreballlron a la
población los derechos adquiridos. Cumpkl con elio el propósito de neutraliUlr
la amenaza permanente que representan los sectores popoilires m<lYOrilarios mar
cados por r~sgos étnicos.

Las reformas a la Constitución de 1947. ~probadas en 1994 . representan la
afin1UJd6n y profundización de la rees\nlcluraci6n neoIiberal insllUlTll!nlada pre
viamente." Sus promoIores impulsan la Imagen de Bolivia como un pals con una
de las más avanzadas l0?9islaciones de América Latina. en lérminos del re<:onoci
mliI!nto de la diversidad élnlca y del pluralismo cultural de su población. y como
ejemplo a seguir en la aplicación del modelo neoliberal y. aUn mis. como demos
tración de la feliz annonla entre una y otro.

Para formular la propuesta plu r¡-mulli '~ los asesores gubernamenlales se apro
piaron de una parte del proyecto kalllrisla -qUl'! ¡.>O$tula la cenlralidad polílicll de
los campesinos aymar~s y QlK!Chuas y la necesíded de su acción autónoma-,
cocpteron a algunos de susdirigentes y cree-ce un nuevo Indigenismo disfralado



de Indillnismo. que sustituye al indianlsmo ketariste por un programa fonnulado
por asesores blancos o mestizos que enarbolan los intereses de los indios del
oriente boliviano y que los utiliz.an como clientela 'i justificaeión para fortalealr SU
propio proo¡ecto.

En su olensiVll Mtipopular. el proyedo p!urJ·mu/tl aprovecha y estimula. el
faccionalismo que impregna la COSITIO'Jisión andina y que se expresa en el campo
popular boliviano de hoy, como la oonfron0eión entre la identldad étnica 'i la
campesina de un mismo sujeto dual. indio y campesino, producto de la superpo.
sición o srntesis inconclusa de las consecuencias de su historia larga (prehisp6nica
y colonial) y su histoTia oorta '7 (prcdocto de la Reforma Agraria de 1953). Cf,le
favorece IIIS rivalidades 'i la división al interior pal'll obstruir las posibles alianus
entre los distintos sectores que conforman el campo popular,

las poI~icas neoliberales transformaron radicalmente las condiciones econ6rnl
ces y sociales prevalecientes hasta entonces, cancelando las posibilidades de re
producción de SIl grlln enemigo, la clase obrere minera. que con una IlIrga
acWl1u1ací6n hist6rica era la mayor amenaza a la hegemonla de la elite blanca.
Desactivada la amenaza minera. aparecieron los prodllClores de hoja de coca del
Chepere cochabamblno y los l\YIlUIl'll del altiplano PlICeño, a Jos que se enfrentó
o minimizó. tomando como estandarte a los indios dóciles de las tlerres baillS. 8
paquete de reformas neoliberales coloreadas de reconocimiento a la dil'ersidad
culNral busca expropiar la ca]»cidad de autorrepresentaci6n de Jos sectores do
minados, neutralizando los atributos que permtten afirmar su \dentldad tanto cla
sista como étnica.

La propuesta plun·mu!tl se presenta como el cumplimiento de las demandas
y los intereses de Jos subalterTlO$. pero su aplicación es muy limitada debido 1I la
falta de voluntad polrtica Y de capacidad de las autoridades Cl'!ntrales para impo
ner las nuevas \eyes sobre los Intereses domínllntes locales. regionales y nadona
lesque se II(!n afectados por ellas. Se lfilt/l de Wla estrategia sofisticada de negación
del otro; a diferencia de los mecanismos reesesde dominlId6n empleados en el pasa
do -que le imponIan al indio una rMscaI'll de obrero o de campesino parcelario-,
cerrando Jos ojo$ a su ser Indio, ahora se procura un conocimiento profundo y
preciso del adversario . Ya no basta con el reconocimiento de las diferencias culw
raIes que ostentan. es necesario conocer las caracterrsucas de esa olreclod para
lograr una acción más eüeae en $U contra y CWl1plir el mismo propósito: negarlo.
anularlo. vencerlo y eliminarlo por la vla de su conversión en otra COS/l .

La r<!dlstribución uPlIci;tl neoliberal

El eeecc andino" ofrece hoy condiciones muy desfavorables para la lIgricullura
parcelaria capitalisla que Iimit/l la procIucti\lidad del trabajo. Tres macro-regi0ne5

" Do """",<do • 11 fonrU.oeIon do SIMo RI\oor~ (1983 Y 1986).
.. Que ""'rap"".... los 0CIUI1o< paisa do~. Po>\I. BolMo. none ... Chilo y none do
~ y _ lIlteg,-. .. Imporlo Inoo I 11 lIog.odo do los ...,.,..,..,.



oomponl!n la región ~ndin.¡r,: sima, se"'" y costa," conformadl:ls <;.)(\a una por
l,lI'Ill diversidlld de pisos ecológlcos,""1os CUllIes generan muy Vilrilldas condiciones
~ticas en espacios reducidos que ohIigan a un extremo frllCcion.¡r,miento de klI5
terrenos de cultivo. A lo anterior se agregan otras dificultades: lo accidentado del
lefTeTlO, que limita el uso de herramientas y de tracción animal: los suelos son
pobreS y propensos a la erosiOn, hay escasez de agua, hay heladas nocturnas y
marc.-las diferencias de temperatura entre dia y noche, entre sol y sombra.

El hombre andino compensó las desventajas mediante diversas estrategias pro
ductivas besedes en el control II<1rll(:(1l de mil/tiples cull lOO$, consistente en el
cultiVO simult<!ineo de distintos productos en cada piso ecológico, con demllndas
estae\oOiIles de mano de obra q.Je se intercalan y pE1milen el uso de la fvena de
trabajo durante un nwdmo de dias en el ai\o llIgIScoIa l' el aprovechamiento de la
mano de obra fam iliar en &ctiOJidades especfflces, de acuerdo a la edad l' al géne
ro. De manera que la estrategia multicuhivos convierte la desventaja del suelo
andino en venta)a (G:>Ite, 1986).

Para atender diversos ciclos agrarios en terrenoo distantes entre si. en sierra,
costa l' selva, se Idearon me<:anismos comple}os de organización que el Estado
InCa coordinó l' sistematizó. formas variadas de cooperllCiOn en el trabajo l' de
posesión colectiva de la tierra. El al'l/u o comunidad integrada por la familia
~pliadll era la unidad productiva ~sICll , manejaba directamente algunos ciclos
productivos de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la regiOn. Tenia un
amplio margen de autonomla l' eiasticidad en sus: decisiones, y el tr"bajo comunal
m dirigido por autoridlldes JocaIes, es decir, los mallklJ$ (caciques}. El ovni era
el sistema de cooperllCión de cence al'l/us en un ciclo agrfcoIa. se basaba en la
asigMoCi6n de similares extensiones de tierras laborables. La mlnkQ era el grupo
de cempesínos convocado por un organizador para desarrollar una obra de ma
nera colectiva. La unidad local funcionaba a par1lr del principio de reciprocidad
entre sus miembros (Wachtel. 1976).

La estrategia de multicultivos, las fonTIas de cooperación en el trabajo l' los
sistemas de autoridad tradicional son rasgos distintivos que persisten hasta hoy
entre la poblac;6n de habla aymara l' quechua.

La Revolución de 1952 l' la Reforma Agraria de 1953 prop;c¡aron una lenta
reestructuración del territorio boliviano que seria consolidada a partir del ajuste
neoliberaJ de los esos ochentas l' las reformas que la complementan. La vieja
reglonaliu>ción se caracteríz.aba por tres ~bitos ecológicos que determinaban
diversas configuraciones productivas y demogr<!ificas: el altiplano, los valles l' la
amazonla.fl

lO Como ""mentamos an l... Chile se apropió de 1.0 ooota bolll'laoa •~n<lo de lo
derroto de BoIMo en lo Guerra del PKl&o (1879-1882\.

.. El IMlIMO de Eco!oglo de lo Uni...... >dod Moyor de Son Andrés CtJMSA) ""MId. ra pO"
~ 7 e<oor<gio"", l . Akoandino, 2. 1\0>0, 3. Yu\9M, 4. Sm-onIM y VlI!Ios lnIa andnoo, S.
FOjII S1Jbondino. 6. u.-. bcniono y ¡»nancIino y 7. l..JarNr. oudorIentaI (VAro. 20001.

" El oIt;plono __"'abo el 20 por clen10 del _ . loo wIos "". ..ndInoo 01 2S por
dento y lo MM. 01 40 por da"o.



El altiplano andino se ubica por encima de los 3 mil 600 melros sobre el niVlll
del mar <msnm), corresponden a ellos de~rtamentosde Oruro, La paz 1I PoTosi.
Fue el as;enlO de los yacimienlOS minerales IMS ricos del pa1s veleje de SU
articulitción al mer<:ado lT!WIdial hasta los liños ochenlll~, las condiciones desfavo
rables para la agricultura pennitieron la persistencia de los oVl/u. como Wlidad
productiva entre la población ayrnara.

Los valles inlerandinos del departamento de Cochabamba tienen una altitud
promedio de 2 mil 500 msnm Vson el espacio boliviano IM~ propicio para la
agricullura, lo que favoreció la formación de latifundios V estimuló, desd<! la CoJo.
nia , un proceso de meslizaje mayor entre la población blanca V el campesinado
quechua del lugar, a diferencia de lo ocurridoen el altiplano aymara. Cochabamba
fue el iJnico departamento directamente afectado por Ja Reforma Agraria de
1953, dando lugar al fraccionllmiento de los grandes latifundios. Las pequeñas
parcelas, resultado de dicho fr/ICCionamiento, fueron wndidas en propiedad pri
vada a los campesinos a los que se les impuso la fOTTTl!l sindical de organización,
para eliminar las formas de organización comWlitaria, crear Wl indiW:luaI~ que
f/l\Kln!dera la productio.ridad Vbcerera su identidad indígena. Susexoeda'les de produc
ción se destinaron a los mercados urbanos V los excedentes de mano de obra
migraron a trabajar en las minas cuando la tierra no aJcanzó Inés.

La impos>:ión de la forma de organización sindical sobre todos los campesinos
del pa{s, ayrnarll5 1I q.>eehuas, no logró el propósito modernizador de corwertir a
los comuneros en pequeños propietarios, ni siquiera en los valles de Cochabamba
donde hubo reparto agrario: aUf la extrema parcelación de la tierra evitó la con
solidación de pequeños propielllríos independientes. La reduccl6n al m{nÍrTlO del
tamaño de les parcelas es WlO de los mayores problemas en la actualidad, con
ironla los campesinos hablan ya no del minifundio sino del surcofundio.

Medianle la sindic.alización fOTZllda. el MNfl se dotó de una enonne clientela
entre las comunidades origill/lrias que tenlan formas de autoridad autóctonas de
rivadas del avllu, Vfuncionaban dentro Vfuera dellatifundlo, lanto en los valles
como en el akiplano. El sindicato se deslIrrolló en cada núcleo de población rural
al fusionarse con las comunidades. o m!s bien las comunidades se mimetiza.ron en
sindicatos. En dos años el MNR amió en la Confederación Nacional de Trabajado
res Campesinos de Bolivia (orTCB) a m6s de medio millón de individuos en cerca
de 20 mil sindicatos agrarios (Rivera, 1983). Duranle veinte años este mecanismo
pennitió al MNR O a los gobiernos mililllres que lo sucedieron en 1%4, disponer
de \IIllI fuerza de masas para enfrenlllr, cuando era necesario, al prolelllriado
minero, a esto se le llam6 el Pacto Mililllr Campesino.

Al oriente de Los Andes se localiza la región emezcnxe. con alturas por debajo
de los 800 rnsnm en tomo a la cuenca del Rio Amazonas. EsIII región resultó de
diflc~ acceso para los conquistadores Vde poco provecho eoon6mico, por ello fue
desarticulada del complejo andino Vesl permaneció durante casi cinco siglos. Sólo
se InstalaT<.lT\ allllas órdenes religiosas, los jesuillls Vlos dominicos que colonizaron
espirilua!mente a los nalurales nómadas de la región, adaptando las formas co
munilllrias de sus habilllntes a las eecesídedes productivas Vpolnicas de la Iglesia



católica. Su labor fue menos violenta que la de los conquistadores pero mas etlClU
para disciplinar a los dominltdos y para legitimar la dominación.

La wIoniz&ción de la selva, o morcha 01 Oriente, se inició despuls de la Re
fonM Agraria de 1953. cuando las tierras de Jos valles resultaron insutlCienles
fr<¡nte al crecimiento de la población campesina, La coJoniZi>CÍÓTI apoyada por el
gobierno militar de Bánzer (1971-1977) no buscaba resolver el problema de los
campesinos sin tierras, sino abrir espa.cios para la expansión de los voraces gru
pos dominantes: para ello se solaparon los grandes latifundios y se establecieron
,;ooperolloos fomenladas por la Reforma Agraria, que son en realidad formas
encubiertas de agroínduslrias conformadas por socios de clase media que 1lCCe
den por esta vIa. a los créditos gubernamentales. El mayor estimulo para la incor
poración de la selva amaz6n.lca al mercado de tierras y a la producción capilalisla
fue el cultivo de la ho)a de coca. materia prima para la elaboración de cocalna.
que tiene su mejor Mbitat en la Faja subandina. entre los 2 milSOO y 800 msnm,
El desarrollo de esta acllvidad Incrementó exponencialmente los intercambios entre
la selva y las otras regiones del pals.

Clausurado el ciclo minero en 1985. el Oriente se convirtió en el polo dinAmi
ro del pals vinculado al vecino Brasil : la selva ha sido wIonizada por grandes
tematenlentes que explotan irracionalrmmte maderas preciosas, caucho, soyII, el
~ minerales y ganado W>CW'IO. La ciudad de Sente ero:. es ya. por el nceere
de habilanles, la segunda del pals.Z2 El viejo eje minero La Paz. Oruro y Potosi ha
sido reemplazado por el eje troncal La Paz, Cochabamba y 5a.nta CNZ y, es en
éste donde los campesinos desarrollan sus protestas. con bloqueos de caminos que
buscan paralizar la actividad eoon6mica Y de esta manera presionar a las autorida
des, puesa medida que su par1icipaci6n en la ec<momIa nacional es O"ecienlemente
marginal. no tienen otros mecanismos para hacer senlir SU fuerza ,

Las refonnas nooliberales han transformado radicalmente el escenario produc
tivo y demográlico del pals, una migración sin precedentes ha alterado modosde
vida y de pensar en los distinlos espacios. los cambios ocurridos propician nuevos
lISOS del terrilorio Y nuevas articulaciones espaciales. Para dar cuenla de tales
cambios. el diagnOstico elaborado por el Viceministerio para Asuntos lndigenas y
Populares (VAlPo) para el Banco Mundial . en el año 2000. ctrece una nueva
regíonaliz&ción del pals que dice mucho acerca de lo ql.l8 se quiere ver de la
diversidad étnica de éste y \o que se quiere ocultar de eOa!"

.. Lo poblMl6n el< Sonia Cruz el< la Siorra ""ra 2001 _ ondi6 a un mIIl/in 114 mU 95
hobitanIos. mayOr "'" la el< La P... oedt de goblorno. y <r.III la el< El Allo. $U dudod ...1_ . 5u
atdmionto onuol entre 1976 y 1m fue de 6.42 por ciento y entre 1m y 2001 el< 5.06 por
_ Entre 1992 y 2001 el de_ de Lo P.. <bItnInuy6 $U peso domogr6lio> .... ti lotaI
1'lO<:lo<IoI. pasando del 29_6 por _ 01 2&4 por <\en'o. .... '-*' "'" ol~ de Santa
Cruz lo lr><~IÓ. """'""""" del 21.2 por dento al 24.5 por cImIo. En el ""'"'" ~oIo la tasa
de <:re<lrNonto del de",,_ el< Lo Paz fue el< 2.29 por cim<> Y ti el< San.. eru. el< 4_29
por _ Lo proporción ....... pObIodón urbana y rural "" ti d<pa~amento de Lo P.... de 2
• t. miml1.. "'" .... ti da SonIa Cru2 .. el< 3 • l.

" ElI'1.IPO el<pende del MiniSl<rlo el< """"'100 Campesino<. eur.....mon~, .... la pbg.... el<
Womot dcl dowmcnto '* ""'plirica su l!IuIo como Diagnósll<o NaoionoI del Banco Mundial. El
__ <Io<:ur'nento, "'" "'" a¡>ortaI _ P""poct..... o Inforrna<ión original. .. una SInIO>iS



El VAlPO ~roP!l en un<I soJa, f€!Ii6n Jo que ant€$ se distingula como altiplano V
valIn. denominándola reglón Andino O lIerros " Itos. En cambio, lo que antes
era l.II'\II soJa, f€!I iÓll. la Amazonia, la divide en dos: la Amazónlca y la~
C>ri€ntaI, y las llama genérieamente lierros belps . Se esteblece que no todas las
tierras bajas son exclusivamente üe rre boscosa, como se pensaba. sino que hay
regiones de • que liEnen vocacI6n agrtcoIa Yganadera, las que Jos neoIatiÍW"distll$
estAn explotando Irracionalmente.

El diagnóstico sei'lala tambim Jos cambios en la población de Oriente. clonde
no todos los pueblos Indlgenas continúan siendo exclusivamente caladores,
recolectores o pescadores, sino que muchos se han transfQ1'TTWlo en población
sedentaria y campesina. Por otra parte, la población campesina comunitaria de
la región andina (basada en el oyllu recompuesto) no se limita ya al altiplano V a
los vaUes sino que se extieflde a otras zonas, como el subtr6pic:o y zonas de
colonización del occidente andino.

Coca Y cocaleTOS

1.l:I hoja de coca ha sido consumida por la población andina desde hace siete
. siglos_Su Insalivación OIXUllicc (en llymarlll tiene efectos nareót\cos y estimulantes

que penniten al hombre la realización de grandes esfuenos frsicos con poco al¡.

mento. pero es tambi~n vehlculo de comunlca<:ión con los dioses y de integración
de la comllJlidad. Tomado en infusiÓll reporta muchos benefICios como la cura del
mal de llltura. 1.l:I ..oda ritual Ysocial de la población andina es~ mediada por la
presmcia de la ooca: dla es parte de la identidad de los habitantes "rigln" rios,
quechua y aymara. pero su uso es generalizado entre teda le población boliviana.
Una Sl!5ión sindical . una sesión de Wl cabildo indio. un viaje al altiplano Y. oJItill'lit
mente. una sesión en una discoteca. inician con la insalivación colectiva de hojas
ée coca

Antes de la llegada de los españoles su uso era fundamentalmente religiooo y
estaba reservado a la casta gobernante: los incas reprimieron su consumo entre
la población campesina, como después lo hicieron Jos espafloles y ahora los €SIa
dounidenses. En ello aplican dos lógicas. Los incas, los espafloles y los gobiernos
rep\lblicanos toleraron su uso como reparador de la fatiga y sustituto del alimen
to. que permite grados terriblES de explotación de la fuena de trabajo. De he
cha, los ciclos de auge de la producción minera fueron acompañados por el
incremento en los volúmenes di! la produe:c:ión y conswno de ia hoja de coca. Lo
que se reprime sistemáticamente es el consumo autónomo de la coca, que gene
ra vida comunitaria, que alimenta la dimensión espiritual y cu/tu1'(\1de la pobla
ción andinll y ES incontrolable por los domInadorES y potencialmente liberadora.



El cultivo a gran escala de la hoja de coca como ~teria prima para la produc
ó6Il de cocaína despunta en el Chapare a partir de 1985. los mineros despedi
do5 por el cierre de las minas estatales y los campesinos de los valles afectados
por la sequfa y por la falta de tierras se íncofporan a la producción de coca como
ú/tirna akemativa de subsistencia.

Autores como Lesseme (1996) y WeU(1993) consideran al cocalero como un
campesino ind¡gena que aplica la estralegia de multicuttivos andina a un espacio
distinto. la cual combina cultivos de subsistencia -errce, yuca.~. y otros pro
o1dOS deslinados al mercado -dtriC<>s y frulales-, con la producciOn de hoja de
coca. cuyos precios son rMs altos. La diversificación de cullivos y de actividades
como la artesania es un mecanismo de defensa frent<l a las .....riaciones del mer
cado de la hojll de coca, mM incierto que el de otros productos comerciales.
Emplea fWldamentalmente la fuerza de trabajo familiar y, ocasionalmente, fuerza
de trabajo ajena. adquirida rnediant<l intercambios laborales o de productos, o
mediant<l salarios.

El car6cter espont4neo de la migración al Chapare permitió que la organiza
ción de los productores fuera eutoncme. Apoyados en la experiencia sindical de
su previa condición de mineros o campesinos parcelarios, los sindicatos organiza
ron la vida de los nuevos asentamientos y fUllron la instancia para tomar decisio
nes, organizar trabajos productivos y resolver disputas en espacios donde no existía
lnstítucionlllidad previa. la eslrategia de lucha de los ccceíercs es pacffica -ccn
siste principalmenle en marchas desde el Chapare o Cochabamba a la Par- y
consigue el apoyo y la participación de otros sectores en su lucha .

El mal'Of obsthculo que enfrentan los cocaleros es lacriminal~ y la repte

si6n de su actividad productiva. decidida por Estados Unidos y acatada por los
gobiernos bolivianos. que descarga en los campesinos cocaleros la responsabilidad
por el gran negocio del narcotrhfico. Cada gobierno boliviano formula su plan de
erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca expropiando los medios de vida
de 200 mil campesinos y afectando la economla boliviana que tiene en esa aeti
Yidad una fuente de ingresos lTl\JI' importante."

El movimiento cocaIero ha elaborado un diSOJrSO antiimpeJialista, atractivo también
para otros $I!Clores sociales, que denuncia la total subordinad6n de los gobiernos
bolivianos al de Estados Unidos y la creciente presencia militar estadounidense en
1lI zona."" Asimismo. denuncia el doble discurso de Estados Unidos que reprime a
los pequeños productores de coca sin enfrentar firmemente a las grandes mafias
Intemacionales; denuncia tambitn que la erradicación se propone limitar la so-

.. El Om«o 26415. •~ ol 27 do~ do 2001. prohh acopiar. """"'. lr_
101 Y com.reOoli,.. <oc. dol Chapa,• . bolo po.... do 8 • 12 ortos d. ¡>rlsiótl • ~I""iana

~ (boIo1ln R«<><" ,. 28 do fcb<cr<> do 20021-
.. Entre 1985 Y 1999 hotl hobido 77 1nl"""';<"•••• rrOfiwa "" lo zono doI Chapare. ' por.

rutoblo«r el otdon· . Los r.............~~ proocnl.. son lo 0fA. lo cv.. el
Comardo Sur. el 5oMclo do~ lo PawIo f"",lOrIuI Y lo Fumo E>pccioI. Enl'" loo
~ _ lo IUOI. Fuma do T..... do loo Fumos AJmodos. LKll'AIl. _ E<oI<:IsIco.
G..rrIo EopodoI do SogurIdod lCESI y OOIECO. Todoo _ futnos "'~ =non IÑO do 3 mil
500 efOd!,.,. IGironc\o. 2oo l ,300~



breproducclón de 00ClI P!'ra mantener elevado el precio de la OOClIrn~; denuncia
los efectos destructivos pare el equ~ibrio ecoI6gico de l/I zona y para la salud de
l/I población por los l'Ierbicidas que apliGil; denuncial/l viol/lci6n de los derechos
hUlT\!lnos de los productores y del principio de libre rrercedc que sustenta al
Gilpitalismo, al Impedir a los cocaIeros la libertad para producir y vender un pro
dueto que nene una alta demanda en el merceéc inlemacional y que proporcio
narla un ingreoo digno y seguro para los ccceleros y para el pars .~

Los cecee-es juslifican la defensa de la producd6n de la hoj¡l de 00ClI en el
consumo tradicional y ritual de los pueblos originarios: l/I "00ClI como ho.ía sagra
da", como parte de Stl identidad y su cultura. En el caso boliviano, a diferenc:l/l
del peruano, la embajada WIldounidense no puede demostrar vl"ncu\o$ fehacien
tes de los cocaeros con los narcotraficantes ni con el terrorismo. En distintos
episodios las ~utoridlldes han montado prOVOCllCÍOnes o imputado a los OOClIleros
lA"ncuIos con movimienlos armados.

El .bignnmiento de los sujetos élnkas

En la aclualidad, en Bolivia se denomina como pueblos Indios ~ los habitantes de
las tilmas bajas, que son (o fueron) nómadas y recolectores, y como pueblos
o riginarios a los habitantes de las lierTas aJtas ~ndinas (akiplano y valles), que son
campesinos comunitarios ayrnara y campesinos parcelarios quechua. Los pueblos
originarios rechazan e1 lémlino indio por considerarlo discriminatorio.v

Los resultados del censo de población y vivienda de 2001 indican que el SO.8
por ciento de la población boliviana hab0 algun~ lengua originllria: un 28.27 por
ciento hab0 qued¡ua, un 18.34 por ciento habla ayrnara y un 4.2 por ciento
habla o lras 35 lenguas.'" Del lotal de hablantes de lenguas originarlas, el 93.8
por ciento corresponde a cuatro pueblos orlginario$ llndinos: Ayrnara , Quechua,
Uro y Afroboliviano, y e l 6.1 por dento II 33 pueblos Indios de tielTlls baj¡ls,
siendo los l'lW numerosos los pueblos Guaranf y Chiquitano.

En los datos ofrecidos salta a la lAsta la abrwnadora presencia de los pueblos
or iginorio$ de tiel'TaS a ltas frente a una muy red~ de los pueblos Indios de
tiel'TaS bajas. No obstante, en el dis<:urso y en el díseñc de la legislación, en los
programas, los presupuestos y en las soluciones, el gobierno considero como Stlje'

tos étnicos de la propuesta p luri·mu/lI únicamenle a la población imíigeno del
o riente e ignoró a la originarlcr del occidente del pais. Este hecho ha sido cuestio
nado reaerederrente por los movimientos sociales originarios cuya constante de-



manda de líerras no se ve satisf~, ni sq..iera oonside rada, bajo la concepción
de lerritorios indios a la que las reformas se circunscriben. Z9 La simbólica y racista
operación de priorizar o privilegiar como sujeto ~nico al d6c~ y débil amazónico,
y omitir al mayoritario y rijoso andino, es una fo rmll de negar al otro.

Como en otros paises de América Latina, en el disei'lo del censo de 2001 se
IntrOÓJjeron variables que pretenden una mayor precisión para ceractenaer la
djver$idad Itnic.a Ydar cuenta de los cambos recientes en su configuración . De
19ua1 manera, el diagnOslico del VAlPO seflala la n"....,.idad de corregi r ese ligero
sesgo. Aho ra se welve la vista sobre la población olvidada de las tierras altas
para "definir las variantes Itnicas que exlsten entre los pueblos origina rios, ron la
misma precisión con que se ha heclIo para los indios de las lierras baJas" (VAlPo,
2000). Hoy se considera necesario · determinar qué y cuánlO de campesinos líe
nen los pueblos indios de las tierras bajas y cuánto de origin(Trlocs tienen los
campesinos de las lierras a ltas- (lbid), y as! saber cuáles de SUS componentes
culturales son aprovechables en el proye<;to económico dominante y qOO elemen
tos son inconvenienles. A difereJ'lC0 de las viejas poIfticas ~benIIes o las desarrolllstas,
que consideraban neoosaria la oosaparición de los atnbctos étnicos y SUS peculia
ridades, IIqlJid(Tr e l "p roblem(T del Indio" pora irr<:(lrporarlo o/a "ciIlWzoclón ",
los planifICadores neoliberales de hoy se proponen apoyllr el desorrollo con iden
lid(Td, que consiste en: . . .. a lenlar e l incremento 00 las ventajas competitivas 00
las pr&:ticas civilizatorlas propias 00 los pueblos indrgenas y originarios que, con
llIl!ogestión principalmente local fortalecida , alianzas estratégicas y sustentab~idad

ambiental. mejo r se ada pten a Jos contextos regional, nac ional e Internaclona!"
Ubid) .

SegUn el censo 00 200 l . el 62 por ciento de los bolivianos son amerindios y el
38 no lo son. El diagnOstico 001VAtPO estima que del lotal de hablantes de len
guas del pals sólo el 50 por ciento está asentado en oomlJnidades y tierras ecmu
n1tariM de origen, e13 por ciento está en 6reas de oolon~ión y el 47 por ciento
en ciudades intermedias y mayores. De manera que los origino,los no sólo son
campesinos comunitarios, sino tamblén pobladores urbanos O oolonos en tierras
baja$ que no han perdido ni su lengua ni su Identidad cultur,,1.

La presencia originorio ayrnara y quechua en el mundo marginal urbano se
expresa en el empleo 00 estrategias de reproducci6n $OCia1 00 car&:ter é lnico.
de modo tal que se puede considerar a las ciucl.lóes como un piso ecológico má'
m las estrategias de supervivencia y en la oosmovIsi6n orlgin<lrlo. Los residentes
indigenas de la ciudad estén en perTnaf\eTlte re lación oon su lugar 00 proceden
cia; ya sea participando periódicamente de las prácticas culturales agrioolas de

.. So~. person. "" )llrldl<• • todo. los comunldodeo <!el poI>. en t~to ellos 00fI lo
_ t.rTitOOlOl en que se .plic. lo Ley <lo P.~ Po¡>ulor ..... .. mitre " pro<n<> do
~, pero no .. ootislb:e .. cIemordo <lo tle7r.. r"I $O lo 0I0f90I' loo lI!IJos <lo JlI'OI'io'
dod. En 1<> ......... <lo lo relomwo no se l>on~ tlo'n.. en el <>OCI<I<nte-. sólo en loo _
~ V loo moyOnl'le>lt. benericOo<los por el !>"O<"d""""'''' <le ",_o (<>Ir<> eufemlom<» de
llerTao son loo len".olen......... ..... ..r legoliw SIl pr<>pi<d¡ld ... '-' ..,¡el,," do <rt<f;Io o _
..temo.



sus regiones, en las liestas de su oomunídl>d de origen, o por la vla de parientes
mígl'llnles temporales con los que Intercambian Irabajo por prodUCIOS en la I6glcll
de la reciprocidOO del oV/lu Ubid).

El kiltilrismo"

Los elementos que l'IlIlren la estrategia de neutrll1iz<lción del campo popular, ka
propueslll p!urí·mulli , fueron tceedcs del mismo movimienlo etno-ampesino
que pretende derrotar, Yll que inteleclullles Vdirigenles klllllristas fueron coopllldos
por los partidos políticos lrlldiciornlles para asimilarse a la elite y llctI.Iar como
intermedÍllrios ente los campesinos originarios.

El progrm katarísta ha recorrido un sinuoso camino en su conlinuo esfuerzo
por desceecerse del poder V recomponerse como movimiento antísistérnko. En
este proceso No crisllllizlldo en dlstlmas 0t9anilaciones , movimientos V eslrlllegi<ls,
V en sus posiciones ha OSCillldo enlre el indi<lnismo y el clasismo. en W"I!l constante
Juchll inlerna entre dos o más lendencills.

Sus orIgenes se Temonlan al final de la déceda de Jos sesentas del siglo XX
cuando grupos de estudiantes ayrTlilrM de La paz fOTlTlllron variM Ot9aniz<:>ciones:
el Movimienlo 15 de Noviembre (fecha de la ejecución de Katarl) , el Movimiento
Universitario Juli.!in Apaza (MI..llN, en tomo a las ideas indianistas de Fausto Reynaga,
qoo reivindican 111 recuperación de aymaras y quechuas de lo que lue suyo y loo
apropUldo por Jos blancos a partir de 111 Conquista. En 1969 crearon el Centro
de Promoción y Coordinllción CampesiMl (Min lr ",,) para organizar, edvcary difun
dir SUS ide.u en las ¡lireas ruTales, en 1971 crearon el Cenlro Cultural Tupa)
Kalari para transmilir por redtc su wltura y sus ideas. GeMro Flores, dirigente
aym<ara. alcanza la Secretañe EjeaJlivao de la Federación Departamental de T,..
bajadores Campesinos de La paz a 111 que se le añaden las siglas de Tupaj Kalari
(FDTCLP-rK}.

El movimienlo ketensta comenzó a extenderse hacia otros departamentos, De
vando a cabo lomll$ de tierras. El 1· de enero de 1971 miembros del moYimiento
realizaron W"I!l manilestaci6n rnasiva. en La~ llevando retralos de Tupaj KaUlri.
En agoslO de ese mismo año el katertsta Cenaro Rores fue elegido Secretase
Ejecutivo de 111 Conlederación Nacional Campesina, y diasde~ el golpe mili
ter de BMzer Inició la represión contra el movimienlo qoo logró apagar, sólo
sobreviven las lransmísk>rles radiofónicas y las concenlraciones cada 15 de no
vlembr<l en Ayo-Ayo Ougar de tIllCimienlo d<l K/llllrl}. En este primera fase el
movimienlo kalllliSUl se alirma como puente entre 111 ciudad [los mal!5ln'lo$, eslu-



diantes y universitarios ayrnara} y las comunidades aymara del altiplano. Las
",dios comunitarias son un efíca% ;nstJurnento "n \!Sta tarea.

Dos años <kspués el movimiento r~. el 30 <k! julio <k! 1973 aperece el
Manifiesto de TlWlInaku donde se afirma: "la repllblica no es para el indio". fir
mado por el Mlnk"o. el Centro Cultural Tupa) Katart. la Asociaci6n Nacional de
Profesores Campesinos y la AsociacI6n de Estudiantes Campesinos de 8oIivIa. En
dicho cIocumento se define como el $Ujeto del katarismo a los campesinos quechua
y aymara !Ide otras cullurllll aut6ctonas del paIs, reconociéndose $U doble identidad
-.Mnica!l campesina-,!I que ha sidovIctima de un doble agTaIIÍO: econ<Irnicarnent"
EXplotado !I cultural !I polítlcamente oprimido. Se aswne como pueblo oprimido
por el país blanco y denuncia la falsedad de la pnltendida integración de culturas.
Lo que hay en I"\!lIlidad es una superposición y dominacl6n de los blancos sobre los
indiol; qoo ocupan ,,1\lSlrato'" bajo de la pirámide social. B manifiesto conciJ!Ie
~ "Somos extranjeros 1m nllE'5tn.> propio pals" (Rivera, 1983).

Una wz defltlidos los principios katartstas, en octubr" de 1973 comienuon a
expresarse dos tendencias ideológicas diferenciadas al inkriof del movimiento,
cada. W'lll enfatizando alguno de los componentes de la identidad dual con $U res
pectiva estrategia. La corriente Indianls/a postula como $Ujeto al indio. prioriza el
aspe<;to étnico sobre el clasista y recibe apoyo de las organizaciones indigenistas
in~ La corrient" c/oslst(l p::>stuIa al campesino oomod sujeto, combina la
oAsi6n de clase y la éInica. utiliza mM d~o campesino alrIqUe enfaliwldo su
c;ar;\Cler cultural especifICO. Esta corriente es apcl','OOa por los SEctores ploglesistas

de la iglesia boliviana (Caravantes Garda. 1991). En dlcho proceso y en d debate
que se pn.>pic:i6, la izq.Aetda t:adicionaI marxista Ycriolla no tw::l participaci6n.

En 1974 se produjo la Masacr" del Valle, una cruenta r"presi6n de las
rnoviliz.aciona indill$ con <;aSi un ""ntena. de muertos, lo que provoca W'lll gran
tndigl'lllCi6n campesina y destruye lo que quedaba del pacto militar-<:ampes.ino,
aderres de abonar el terreno pal<l el arraigo del katartsmo en d sindicalismo
campesino.

Para 1978 las dos tendencias surg;das antes se consolidan y expresan en sen
dasorgan~ poIkicas: el Movimiento Indio Tupaj Katarl (Mmv.) Yel Movi
miento fW¡oIlICionario Tupa) Katarl {MRTR}. B primero derlv.aba del Mink'(1 y de
$U pmodico Kol!osuya. dirigido por Constantino üma. Luci<sno Tapia y Julio Tuniri.
Esto! indianismo elige la estrategia <k! la lucha poIltica a través de un pIlrtido y
participa en las elecciones nacionales <k! 1978 . 1979 y 1980. El MRTK. por
SU parte, dirlgido por Genaro Flores. Macabeo Chila !I Vktor Hugo aromas,
afirma SU posición clasista vinculándose con d sindicalismo minero. los pIlrtidos
eceieneen a tratar de capitalizar la /uem social katarista en gestaci6n.

La Conf"d"racl6n Sindical Únif;a . Trabajadores
Campesinos de Bolivia

En junio de 1979 se realiza el Congreso de Unidad Campesina C()rlIIQClIdo por la
Central Obrera Boliviana feos): en él se funda la Central Sindical Única de Trll'"



bajadores Campesinos de BoIi\IÍII (CSUTCB). bajo la innuencia del MRTK de Flores,
Chlla y Ordenas. Su primerll aedOn fue un bloqueo de caminos en noviembre y
diciembre de ese mismo año. En enero de 1980 la CSUTCB cree su oontraparte
femenina, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de BoJillia-Bartol~

Sisa {FNMC'BSj.
A partir del Primer Congreso elttraordinllrio de la CSUTCB SO! definieron dos

posiciones: por un lado el katorismo outodetermlnlsto. que plantea como meta la
autodeterminación de las naciones indias. es decir, la creación de estedcs inde
pendientes de aymaras y quechuas. ajenos a los gobiernos blancos, y por el otro,
la propuesto p!url·mu/tl, que a"lpta al Estado vigente aunque cuestionando su
carécter excluyente y colonial , exige el reconocimiento de la identidad CIlItural y
reivindiCll el derecho II ser parte de la PlItria boliviana. es decir. busClI una ínch.J..
si6n negociada. Esta posición cristaliza en 1984 en la propuesta que lleva la
CSUTCB al parlamento: el proyecto de Ley Agrllria Fundamental (tJoJ') que por
primera ~z visualiza un Estado p1urinacional , reivindica la temática. de los territo
rios lndfgEnas y originarios. y propone COlISfruir una Corporación Agropecuaria
Campesina (CORACA) como brazo económico de la CSUTCB. La posibilidad de
acceder a recursos tmancieros comienza a generar discordia al interior del l1"IO'Jt
miento Mciendo fracas<lr a la CQRACA.

En 1985 el Movimiento RevolllCionario Tupaj Katari de Uberación (MRTKL.l,
dirigido por Genaro Flores. Víctor HUSO Ordenas y Walter Reynaga. caracteriza
el confficto social como la confrontación entre un eje $OClol ooloniol dominante y
un eje $OClal nocional dominado. La alternativa que propotlf! es fortalecer a este
Ultimo mediante la participación en las elecciones, parll las que postulan a
Genere Flores y al dirigente minero Filemón Escobar a la presidencia y ~pre

sidenci!l de la Rep(ab~ca. respectivamente. Únicamente SO! Iogrlln dos diputacio
nes: la de Ordenas y la de Reynaga. La rivalidad entre ellos. por el liderazgo, los
lleva II la divis;&¡o

Entre 1988 y 1992 se prodlJal el debiHtamiento y la p.!rdicla de lnnuencia del
klItarismo sobre el sindicalismo. La tendencia sindicalista representada por Genaro
Flores se debdita y la tendencia PlIr\amentarista de Ordenas sale de la Confede
ración asimilada por el Estado. siNiendo má<; tarde para legitimar las reformas
liberales del gobierno de Sánchez de Lozada. La defec<:ión de Ordenas y su
alianza con el MNR fue un duro golpe parll el katarisrno y la expresión del proce
50 de asimilación y domesticación de una porción significativa de ~te por parte
del bloque: neoliberal.

Haremos Wl parentesis en la resdia de la evolucl6n de la CSUTCB para expli
car la aPllrición de dos actores importantes.

La Confederación de Pueblos lndige nas de Bolivill

El moWniento lndrgeno en tierras bajas tiene actores con ClIraeterlsticas rNl'>'
diferentes respecto al movimiento de Jos originarios de tierras lIltas: por SU alsIa
mlento respecto de Les Andes y la dispersión de los gnJpos étnicos entre 51. SU



¡:OI'l\IICto con el mundo occidental ha sido mlnimo. La lTlOIIIIización de los In<!{ge
nos del oriente oomenzó a fir.aIes de los eace setentas, J,II'OIllOIoida por el antrop6Iogo
aIeffián Jurgen Riesler, quien, re<.:uperarlÓl) la ellperiencia de la Asociack'n lnte:rélnica
de Desarrollo de la Selva Peruallll (AJOESEP). fundó la organización no guberna
mental Apoyo al Campesinado del Oriente Boliviano (APco8. 1977), de la que
surgió, en 1982, la Central de lndlgenas del Orlenle Bolivíarlo (C008), que inte
gró Iniclalmente a ayoreos y guaranles. Durante esa d6:ada se formaron vwIas
centrales indígenas en Santa Cruz, Benl y Pando, y la ODQB las incorpor6 pasan
do esr de CerJtrala Confederación.

Les indigenas del oriente tuvieron poco contacto con los blancos o karayaBa.$.
SIl mayor contacto duranle ia Colonia fue con las misiones;esultas y dominicas. y
en el MgIo XX con las igleslas y las organizaciones no gubernamentales (0NGsj que
cumplen, de manera legRima, la lunci6n de intennediación que ha permitido a
Jos indios 100000ular sus demandas ante el Est<Kio y afirmar su presencia en la
sociedad boliviana. La subordirl3Ción de este sector a las OtIGs y, a traVb de
ellas, a los programas del Banco Mundial es Innegable. El movimiento no cuenta
con recursos eoon6mi<.:os propios, Y depende del apoyo de 0NGs como HJVOS.
Holanda y OXfAM-Amo!rica.

Los indlgenas del oriente aprovechan Wlll coy.¡ntw"a Internacional que les es
f.worable, su es/flltegia es pragm!lica, realista y desideolog~ y carecen de Wl

proyecto político articulado al conjunto nacional popular. Son cuestionados por el
¡novjmiento orIginarIo andino por negociar solos y en /unción de sus Intereses
particulares. Ellos expli<:an $U distancia frente a 111 CSUTCB Y la COB por el
Mdinocenlrismo y campeslnismo de los andinos.

fJ Ejército Guerrillero Tupaj Katar!

Para compensar el cambio de VIc(ar Hugo Cárdenas y SU grupo al olicialismo,
"lf9I! al interior de la CSUTCB Wlll verllente katerísta guerriDera que se desarrolla
pmoIelamenle a las anleriores: la Ofensiva Roja de los Ayllus Tupajkatarlstas
(0RAll<). deñva del indianista MI'1'KF\ , encabezada por el dirigente comunero aymara
Felipe Quispe, llamado el MollklJ." La cemente guenillera surgió en 1982 cues
tionando al katarismo parlamentario de Luc:lano Tapia, elegido diput<Kio por el
partido Unidad Democrática y Popular (uop), para el periodo 1982·1985. Quispe
propone recurrir a la lucha annada para lograr la autodeterminación de las na
<:Iones originarlils.

fJ katarismo de Quispe se inspira en las rebeliones de los dirigentes indios
Tupaj Katarl (187 t ) YZárate Willka (1899), y reivindica sus formas de lucha y sus
objelillos que:

aymaras y quiswas formemos estados Independientes de trabajadores separa
dos del est<Kio burgué5 boliviano. --Proponen- constnlir el futuro re-enconlrán-



donas con el pasado (u.) recuperar y avivar la llama que nunca se apagó de la
vioImcia armada desde nueslros avllu! y hacia las ciudades opresoras y discrl
miMlorias. expresa el aoor<:amiento de llr'\II gigantesca tempestad en COlltra

de nuestros verdugos de siempre, expresa la madllraci6n de voluntad de gue
rra, de olor 11 S/IIlgre, de fuego pwificador que desde ncesnas comunidades,
desde nuestros ccreecnes se pr~p¡lra p¡lra destruir la civilización capitalista y
la maldad burguesa (palzi, 1m).

Sus p1anll!lImienlos recuerdan el tono radical, violento y mesiánico de Sendero
Luminoso, pero, a di/erencill del movimiento IInnado peruano, con el que se
pretendió vincularlos. sus temas no sen clasislas sino indianlslll5, reivindican el
~nto Clllturll1 y llbandonan el discurso desíste "anclado en el dogmalismo de
la vangllllrdia obrera y la concepción lineal de la historia, donde Jos campesinos
forzosamente debian pasar por el proceso de proletarlz/lción, a partlr del avance
aulorMlico de las fuerzas productivas' (lbldj . Afirman que los p¡lrtidos de izquier
da y derecha tienen la misma cul111rll: son blancos y mesteos, descendientes de
los Invasores españoles, que con SU dogmatismo han impedido que se exprese el
contenido ideologico y político de la lucha de naciones (Ibldj.

El 23 de jimio de 199 1 el Ejército GueniUero Tllpaj Katari (EGTK). brazo IIrl"r'\ll
do de la OAATK, inicia la guerro comunitario colgando tres gallos rojos en di$tin
tos puntos de la ciudad de El Alto. Durante Wl lIl'Io realizan V/Irios atentados
dlnamlleros 11 torres eléctricas y gasoductos. Se tralll, 11 decir de Félix. Palzi. de la
primerll OC/I5ión en el siglo xx en que el Estado boliviano se ve amel\/l2/ldo por
una guerra dirigidll por originarlos. En el EGTK sólo participllron 5 barcos que
apoyaron kleoIógica y loglsticamente 11 la organÍZI>Ción, pero ell!der indiscutible
es Qulspe. Entre marro y abril de 1992, el grupo de apoyo es C/Iplllrado y el 19
de agosto ocurre lo mismo con el Mallku. Un mes después de su C/Ipturll y
prisión en la cercel de San Pedro, en La PIIZ, 2 m~ campesinos marchan a la
ciudad para exigir su libertad. La amerl/lZ/l IIrmada resulló /t.cilmenle desacti\li>da.
Después de 5 liños de pellTW1encia en la c6rcel, Jos miembros del EGTK son
Uberados, 11 fines de 1997, graciIIs 11 la presión de los propios presos y de la opini6n
¡l'Jblica, ante un proceso judicial plagado de Irregularidades.

La hegemonill cocalera en la CSlJfC8

Enln! 1992 y 1998 el movimienlo cocaIero, integrado por campesinos quechua·
hablantes de Cochabamba y Potosi, lI1cIIn2a 111 hegemonla denlro de la CSUTC8 Y
con ello la recuperación de su /uena, luego de un periodo de debilitamiento,
asumiendo corno estralegiZl la defensa de la participación electoral del movimien
to sindical. En el VI Y el VIl Congresos de 111 CSUTC8 en Cochabamba {l994) y
Santa Cruz (1996) se impone la Unea que propugM crear el Insrrumenlo palmco
(el partido), necesar\o para la participación de los pueblos origin<lrios en los es
peces de poder abiertos por las reformas neoliberales. es decir, la aulorrepre
sentaeión polftica de los origiMrios qu<!chua y aymara luego de 500 años de



llltclusi6n. En centra de ellos están los IndJonfstos, quienes rechazan la ¡w1icipa
ci6n electoral por considerarla lU"lll lorma de Inlegr~ 11 la lógica. esllltal , de
oonuersi6n de los dirigentes sindicllles en luocionarios esíateles. de legitimadOn
del proye<;to neoliberal y de perpetuación de la clase dominante. La CSUTCB
participa en las elecciones municipales de 1995 y en las generales de 1997,
obteniendo en esta última cuatro diputados uninominales por el departamento de
Cochabamba. uno de los cuales es el dirigente GOCII.lero Eyo Morales.

En 19% , para modificar la Ley de Servicio de la Reforma Agraria (ley !NRA),
se organizan los indigenas de lierr/lS bajas y orlginarlos de tierras a1t/lS y marchan
juntos a la Paz. la Marclla HistOrlca se realiza bajo la COO!IigM "la tierra para
quien la trabaja". A1linaJ. el gobierno accede a negociar ilrllcamente con la CIDOB
Y deja de lado las demandas de la CSUTCB.

En junio de 1998, en el VlU Congreso de 111 CSUTCB se lIprueba la "Tesis
PoJ~icII" a favor de la c<m5OIidación del fnstn,¡mento pol~1oo y la continuidad del
lideralgO que<;h\l/l . Sorpresivamente . sin embargo. en el Congreso de Unidad
Campesina realizado en La Paz. en noviembre de ese afio, es elegido como Se
erelario Eje<:utillO el dirigente Felipe Quispe, el Mollku , lo que signilica.1a TeQlpe
ración delliderllzgo aymal'll enelmovimiento campesino. q.¡e plant~ la constnIoci6n
de un Estado propio de ayrnarlls. quechuas y pueblos Indigenas del Oliente por la
autodeterminación de las naciones origiMrias confederadas. y rechaza la pro
puesta plu rl-multl, que destruye la solid&ridad comUllaria y en general la cultura
originllrlo. al incorpor(lr a los dirigentes a la cerrera partidaria por alcaldias y
diputaciones.

FaccIonalismo y sindicalismo katarlsta

Parece contradictorio que uM ideologla Indianista como el kalllri.smo, que pos(u1a
la recuperacl6n de las formas de organilllCiOn originarias. adopte la 1= de
organización sindical como instrumento de organización, como mecanismode de
hberación y de resoIuciOn de conAictos. y como garantla de permanencia, institu
donalidad y legitimidad ante las bases, luego de batirse, durante más de una
década, contra los que desde el nacionalismo revolucionario o desde la izquierda
le impusieron un molde clasista a las luchas de campesinos aymaras y quechuas.
La CSUTC8 no surge a partir de la apropiaciOn de una estructura organizativa
pr<!<)xistente en una lucha entre gT\lPOS de vanglJ(lrdia, sino como resultado de la
reapropiadOn de una tmdición nueoo. El sindicalismo campesino, impuesto por
los nuevos sectores dominantes a partir de la Reforma Agraria de 1953. era una
fonTI/I de organización y control político a la que los campesinos debieron habi
tuarse y adaptar $US propias estrueturas productivas. Pem nuevas circunstancias,
marcadas por el agotamiento de 111 relación cllentelar, la necesidad de organlUll'"
se de manera autónoma para enfrentar nuevos retos y de probar lonnas y estra
tegiasde k1cha diversas. hacen que la basecampesina encuentre que laya arraigada
tradición de militancia sindical es la forma de organización mi\s adecuada. que es
en si misma una. reelaboraciOn de la organización comunal. Su nombre y eslnxtu-



Fa!onnaI exhiben la Cilr~ clasist~ del movimiento y ercebren el 'l~mento origina
rlo comlll'lal. pero ésl<! sigUl! síendo fuoderrental. 8Xpr'lsando esr lo ~big¡lrrado

de la sooeded boliviar\/l y del campo popular. int'lgrado por un amplio 'lSpeclro .
sujetos étnicos: los poob\os otiginorlo$ del altiplano y los valles, que son eamJlllSi
nos e indígenas m distintas proporciooos.

Bajo la m.\sCilra del sindiC!lto de bese siempr'l se practicaron los sistemas ll'a
diciol\.il!e:s de podllT teles como los Jlloko lOS, MollklJs. Mondon"s, JHanetn, Sr
gundo Mayor. KlJracos. etcétera. que subsistm entre lasdiwrsas dnias. En e:spacios
con predominiodel s;stema de ayllus. como el Norte de Potosi, estos sistemas '
autoridad se rewmponen. a veces 'lnfr'lntados 11 la e$tTUCllJrll sindiclll que los
constrifle y a veces en annonfll con 'lila , distribuyéndose las fur>ciono!s. Para el
Inteleetu/ll aymarll Félix Pata. el sindicilto sólo fue perjudicial a nivel SlIsncomuna1,
de central agraria hacia IIrriba, donde reprodujo la poIiliC!l liberal basada m la
\ISUl'PlICión de la sob'lrllnia colectiva; en CilI'llbio. la base no fue corrompida pues
el sindicllto se mimetizó en 'lIla (1bid).

Sobre la lmpront~ dllla fOnnll sindicllto y SIl virtual sincretismo con la 'lStructu
RI comunal. rWJIt~ 'llocuente la ~clar~ciOn que ofrece el censo 2001, en cuanto
a que las Wlidlldes geogrAfiC/lS menores al Cantón son het'lrogéneas pudiendo
denomir\/lrse de tas siglJient'lS fwrMS: comunidades. centrales. scbcennales. colo
nias. brechils, sindicatos. ex l'Stancias, etcétera. Dichas l'Structuras geogrAtlC/lS se
deoomilUln gerlélicament'l organización comunllorlo y están estnxturedes se
gún SUS lISOS Y costumbres O de acuerdo 11 SUS disposiciooos estennenes.

Otras estructuras integrlldas a la CSUTCB incluyen 11 sectores 00 compr'lndidos
m la l6giC/l comWlit~rill . como en el C/ISO de kl ConfederitCión de Traba}adores
Colonizadores de Bolivia (eres). que agrupa a campesncs indigenas de tierras
altas ayrTlilras y quechuas que migrlln 11 colonizar las tierras bajas. entre los que
destacan los cocaercs. H~y también organizaciones de eaíreros y cosechadores
de algodón. de cerécter mM proletarillldo.

Los pliegos petitorios de kl CSUTCB incluyen demandas de distintos sectora:
por ejemplo, tierras. linte el problema del minifundio en el a1tiplaoo y los valles
del occidente andioo; o de la liquidación del neolatifundismo en las tierras bajas,
cuyo predominio impide 'ljercer los derechos territoriales de los poeblos indios
reconocidos formalmente. Tllmbién se incluyen las demandas de los colonizlldores
del lTIO'Ilm\ento cocaJero contra las poIlticas de sustitución !oruda de cultivos.

Av~1ada por la Central Obrera BoIi1Mru1 (eo8), 'lXprnión de la lJie)a centralidad
obrera va desaparecida en cuyo seno se formO. la CSUTCB fue desplaúndola
gradualmente, lSSlImiendo la centralidad que cl movimiento indiger\/l y C/Impesioo
adquiere m las últimas dkadas. Hereda de kl C08 SlI volWltad hegemónica SU$'"

!lmtada en kl fuem social que representa y que no se limita 11 lo gremial. sino
que se asume como SlIjeto poHtico. depositario de ur\/l ricII tradición organizatíva,
asamblelstiCII. que no ere 'lXclusivamente occidental sino una melclll entre occi
dental y andir\/l. eleboreda por una clase obrera minera de ascmdenciao quechua.
• La CSUTCB 00 es Wl aparate dominado definitivamente por una corriml<!. s;no
el ámbito donde diversos proyectos, matices ideológicos y ntrlltegiM de lucha son



sometidos a la oonslderación de las bases de manera sisterMtica y periódica en
los congresos nacionales. SU m6xima instancia resolutiva. Las bases eligen la lmea
a seguir y tienen la obligación de continUllrla. Su comit~ ejecutivo ilSt6 compuesto
por un triunvirato representativo de los tres grande!l grupos etno-cultureles del
paIs: aymaras. quechuas y tupl/gUllranles. 32 El secretertc e,iecutivo es rotatorio,
pomnaooce en el cargo dos aIIos Y SE' alternan un quechua y un aymara. La
estructura organiultiva SE' ramifICa en distint(l$ niveles jer6rquicos que integran los
distintos ámbitos territoriales, hasta llegar a la base oonslituida por los sindicatos
agrarios de cada W'la de las rMs de 5 mU comunidades que existen en Bolivia.
Son ellas el punto de PlIrtida de W'la democracia y organización comunitaria que
abarca a todo el ~ls. como un Estedo alternativo en fonnaci6n y actuante.

Esta compleja red capilar, que el sindicalismo katarista constnryO sobre las
(Onlunidades indígenas y campesinas, no fue diseflada por alguna vangUllrdia en
particUlar. fue resultado de la evolllCÍÓII politica de esos heterogéneos actores
etno-earnpesillOS. Es una construcciOn de masas que. como denuncian los katarislas
radicales, la ley de Participación Popular pretende aprovechar y sustitui r,
refuncionalilando la organización etno-<:ampeslna bajo la estructura municiPllI,
bMe de una reforma polaica que, al Incorporar a originarios e indios en la vXla
poUtica electoral y occidental, pretende convertirlos en otra cosa.

En el disei\o de la propuesta plllri·mlllli. el componente facdorW de lacosmovisiOn
andina ha sido aprovechado para evitar las posibilidades de una alianza popular
interétnica. Las refonnas neoliberales promueven la seperectco. la diferenclaclOn
y la confrontación entre los origlrrorios del altiplano y de valles por un lado, y los
indios amazónicos por el otro, entre comunarios del altiplano y los cocaIeros del
Chapare; entre IIymllras y quechuas, entre el liderazgo calistnático de Felipe
Qllispe y el de Evo Morales; entre sindicato y particlc>; entre comunidades y sindi·
ClItos. etcétera.

Pero, como hemos visto, en la evolución del katarismo y de la CSUTC8 el
mismo faccionallsmo es un elemento que ha permitido un constante debate y
ajuste del programa y de la estrategia, un permanente cuestionarniento de los
dirigentes; y el ejercicio de una democracia popular, de ablljo hacia arriba, en un
continuo decantar de posiciones y liderazgos que revitaliza a la organización y le
pennite escapar a la cooptación por el aparato polftico oficial. mediante la
nldicalización de sus dirigencias. progr8mlls y estrategias de lucha.

la consolidación de los lideralgOS de Morales y Quispe. y la magnitud de las
ITIO\Iillzaciones popularilS a partir del afio 2000 son cambios muy significativos, si
miramos al PlIsado todo esto ha ocurrido a pesar de las reformas neollbereles.

Las marchas pacificas han sido el método de lucha de los tres rTlOIIimlentos
~lnicos . estrategia muy adecuada al contexto democr~tico boliviano. regional e
internacional. El problema es cuando se convierten en enfrentamientos W'bIIIlOS y
bloqueo de camÍJ'lO$. como oamió en los años 2000 y 2003. y reviven en blar'\CQS
y en Indios la memoria de pasados combates. Los blancos. aislados en su ciudad,



se enfrentan al desaOOsto y al hambre prcccceda por quiel'leS nenen la función do!
alimentarlos, advirtiendo as( su ...wrabilidad frente a o.m mayorta india que amel'IiIZ4

su integridad Y la de su famUía. Las autoridades se desesperan y comienzan a
apUcar medidas represivas y pierden el control de la siluaci6n. Los rebeldes, en
cambio, viven lUla lucha organizada comWlitariamente en la que participa toda la
familia , hasta $U.'l animal\!$. Se organizan en tumos para las guardias, se compro
meten y exigen el cumplimiento de sus obligaciones hacia la lucha, reciben el
apoyo Iogistico de otros sectores. Se alimentan en ollas comunes mas grandes
que las de la vida nonnal. en fIn. experimentan la fuerza de su Wlidad y su
condición de mayoña. Usan su lengua como instrumento de coordinación y comu
nicación que su enemigo no puede interceplar, se \I\1eNen insolentes con el bIa.n
ce. En esas condiciones, se evidencia lo superlicial y precario de la iostíIucIooalidad
democrlitica tan publicitada. y se vive el rlesgo de que esa m!iscara de civilidad
neoliberal, asumid,¡, por los dominantes, se desvaneoca de repente.
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