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De igual mancra, el trabajo prcscntado por Jose Enrique Pinelo sobre
el tema de la Asamblca de Nacionalidadcs, si bien rccoge un mandato
expreso del Congreso Campesino de POtOSIy es una propuesta de im
portantes sectorcs del Comito Ejecutivo de la CSUTCB, tampoco re
presenta los puntos de vista de pleno consenso de todos los dirigcntcs
campesinos. Esto, empcro, no Ie resta legitimidad y adquicrc plena ac-

El analisis de Ricardo Calla sobre los documentos poluicos presenta
dos al Congreso Extraordinario de la CSUTCB realizado en POtOSIen
julio de 1988 -a pesar de los esfuerzos del autor- contiene acentos y
enfasis que -a juicio de varias personas participantes del taller- no han
'logrado superar su propia visi6n polftica de las cosas. Sin embargo,
esto no lc quita validez al documento de trabajo que, al mismo tiempo,
aporta un intcrcsante mctodo comparative. Adcmas, quicnes deseen
verificar interpretacioncs y confrontarlas con las fuentes, pucdcn ha
cerlo rernitiendosc a los anexos en los que se publican -in extenso- to
dos los documentos polfticos prcscntados al Congreso de los campesi
nos.

Se trata de una primera convocatoria conjunta entre la Confcderaci6n
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y cl
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
para debatir temas de gran actualidad y controversia.

El caracter de esta publicaci6n es distinto al de las anteriores publica
ciones de la serie talleres. Lo es dcbido al contenido de los documentos
de trabajo y la representaci6n de los participantes en el taller en que se
debatieron.
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Dr. Antonio Peres Velasco
DIREC1DR DEL CEDLA

La Paz, Agosto de 1989

Finalmente, este libro debe ser asumido como un aporte a la discusi6n
y no como una toma de posici6n del CEDLA.

Esta por dcmas dccir que cI CEDLA no asume rcsponsabilidad por 10 .,_
que cada participante del taller sostiene 0 afirma. Por eso, en esta pu-
blicaci6n, se identifica con nombre y apcllido todas las intervenciones.

Otra caracterfstica particular de este taller es que por primera vez en el
CEDLA se convoca sirnultancarncntc a dirigentes sindicaIcs, altos di
rigentes polfticos populares y directivos de las Instituciones Privadas
de Desarrollo (IPDS) a debatir sobre temas tan actuales, polcmicos y
controvertidos como los ya anotados. Valoramos muy especialmcnte
csta practica de confrontaci6n de ideas y pensamientos, como un espa-
cio nuevo y neccsario para cl trabajo institucionaI. ..l

tualidad como una propuesta para el debate.
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APUNTES PARA UNA LECTURA
CRITICA DE LOS DOCUMENTOS

DEL I CONGRESO
EXTRAORDINARIO

DELACSUTCB

Ricardo Calla Ortega
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Efcctivamente, la caida de Genaro Flores --y, junto a la suya, la de los
restantes miembros del CEN de la CSUTCB clectos en Cochabamba
en 1987-- puso tcrmino a la influcncia, antes capital, del movimiento
"Katarista" en el scno de la CSUTCB. Sacudido por una aguda crisis
intcma --al punto que el partido de Flores, el Movimiento Rcvolucio
nario Tiipac Katari de Libcracion (l\IRTKL), llcgo cscindido en dos
fracciones al I Congreso Extraordinario->,cl "Katarismo" es ahora una
realidad drasticamentc marginal dcntro de la CSUTCB. Nueve anos de

Como resultado de las deliberaciones y cnfrcntarnicntos acaccidos a 10
largo del I Congreso Extraordinario, y como era previsible ya antes de
la rcalizacion misma del evento, Genaro Flores Santos. --quien ocupo
sostenidamente la cartcra de sccrctario cjccutivo de la CSUTCB dcsde
el momenta mismo de la Iundacion de esta, en junio/julio de 1979-
fue desplazado de su cargo como maximo dirigente de la CSUTCB.
Asi, todo un largo cicio de historia sindical campesina llcgo a su fin.

Entre el 11 y el 17 de julio de 1988, se llcvo a cabo, en la ciudad de
Potosi, el I Congreso Extraordinario de la Confcdcracion Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Este
evento, realizado a pedido de distintos organismos departamcntalcs y
encuentros regionales de la red sindical campesina, fue c1 escenario
dispuesto para revocar el mandato del Comito Ejecutivo Nacional
(CEN) de la CSUTCB elccto en julio de 1987, en el III Congreso de
Unidad Campesina realizado entonces en la ciudad de Cochabamba.

Al\TECEDEl\7ES



Puesto que en el I Congreso Extraordinario de Potosi se organizaron
cuatro Comisiones --a saber, la Comision Polftica, la Economica, la
de Educacion y Salud y la de la Hoja de Coca-- hemos optado por lle-

Ahora bien, la importancia de la influencia partidaria en la dinamica del
I Congreso Extraordinario, y su actual presencia en un marco pluralista
en el CEN de la CSUTCB, otorga una validez algo mas que academica
al intento de comparar los documentos Ilevados a ese evento por las
fracciones y tendencias politicas que alii se hicieron presentes y cote
jarlos con los documentos oficiales resultantes de los debates produci
dos en ese evento. Es justamente tal comparacion y cotejo el que pre
tendemos realizar, pese a nuestras limitaciones, en las siguientes pagi
nas.

LQuenos muestra el presente? Para crnpczar, un CEN de la CSUTCB
pluralmente conformado en cl que el particularismo partidario encuen
tra bloqueos e impedimentos adecuados. Asi, si bien el I Congreso
Extraordinario mostro como nunca la pcnetracion partidista en Ja di
namica del quehacer sindical de la CSUTCB --al extremo de que este
evento fue fundamentalmente un escenario de confrontacion entre
partidos politicos y frentes partidarios alineados, grucsamcnte, en la
"izquierda" del espectro politico boliviano--, a pcsar de esta penetracion
partidista, decimos, del I Congreso Extraordinario ha surgido un CEN
de la CSUTCB en tal grado plural que el afan "hegemonista" de un
partido sobre las restantes corrientes politicas tiende nitidamente a di
luirse en un proceso de toma de decisiones en el que todas las fraccio
nes buscan dejar su huella. De este modo, frente al "monopartidismo"
que, en cierto grado, caractcrizo a la CSUTCB en la poca de auge del
"Katarismo" --1979 a 1983--, y frente al "bipartidismo" de la
CSUTCB en los anos que van de 1983 a 1987 --"bipartidismo" asen
tado en el MRTKL y el Movimiento Campcsino de Bases (MCB)
liderizado entonces por el tambien ahora relegado Victor Morales-»,
encontramos ahora un "pluripartidismo" que otorga a la CSUTCB una
tonica de "dispersion" --en su lade negativo-- que hace urgente --como
necesidad posiuva- un ejercicio democratico por parte de quienes con
forman hoy el CEN de la CSUTCB.

historia sindical campcsina --marcados por la presencia de Genaro Flo
res como maximo dirigente de la CSUTCB y por Ja huella idcologico
polftica del "Katarismo" cn el quehaccr sindical agrario-- son ahora
parte del pasado.
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A 10 largo de todos los analisis sefialados, hemos ido introduciendo
nuestros pareceres y sugerencias sobre las cosas tratadas. Asi, el
analisis ha servido muchas veces como "trampolfn" para reflexiones
complementarias sobre los temas aludidos en los documentos rcvisa
dos. Aunque iniciamos nuestro trabajo inhibiendonos de "intervenir"
con nuestros pareceres y sugerencias, la realizacion del mismo termino
clarificando nuestras propias posiciones sobre varias cuestiones hasta
el punto de haber decidido finalmente hacer explicitas nuestras
posiciones. Esto, creemos, no ha ido en detrimento de un analisis, una
comparacion y un cotejo que consideramos "objetivos" dentro de las
limitaciones que afectan a cualquier intento de esta indole.

Finalmente, el sexto (VI) acapite presenta el analisis, breve en compa
racion al anterior, de los documentos correspondientes a las Comisio
nes Economica, de Educacion y Salud y de la Hoja de Coca.

Un quinto (V) acapite intenta senalar algunas cuestiones generales so
bre los documentos de los partidos y tendencias y comenta el Docu
mento Politico emitido por el Congreso.

I. Caracterizacion de la colectividad organizada por la CSUTCB y
horizontes estratcgicos de construccion/transformacion estatal
y social.

II. Alcances y limitaciones de la CSUTCB y el sindicalismo en el
contexto de la pluriculturalidad.

III. La crisis actual de la CSUTCB: caracteristicas y soluciones.
IV. l,Contra quien se propone luchar en la actual coyuntura?

El analisis de los documentos correspondientes a la Comision Politica
ha sido organizado comentando 10que cada partido y tendencia asistcnte
al I Congreso Extraordinario tiene que decir en tomo a las siguientes
cuatro tematicas (acapites) generales:

var a cabo un analisis comparativo de los documentos correspondientes
a cada Comision. Debido a que la Comision Politic a fue la mas
abundante en documentos, comenzamos nuestro analisis con ella y
solo tras agotar el mismo pasamos a las restantes Comisiones senala
das.

---- ~~""n~R1"t~r-t:1OR~rwRODt 1J~A,,",lV:[.'d
\11:' , t.' ~, L A~~:::. .--'~" -

CSUfCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonaltdades 13



Efectivamente, el nombre mismo de la CSUTCB --al scnalarnos tcx
tualmente que se trata de una organizacion de "trabajadores campcsi
nos"-- parece hacer oeiosa una indagacion sobre "caracterizaciones".
Sin embargo, como se ir viendo inmediatamente, la mayorfa de los
doeumentos a analizarse rcvelan que la nocion de "trabajadores campe
sinos" es percibida como insuficiente para designar a la "colectividad"
de la que la CSUTCB es un referentc organizacional. De hecho, para
todos los partidos y tendencias asistentes al I Congreso Extraordinario,
la CSUTCB aparece como referencia de una "colectividad" mas com
pleja donde, por 10 vista, las dimensiones tcrritoriales y laborales con
notadas por la nocion de "trabajadores campesinos" no satisfacen un
afan manifiesto por "capturar" nivelcs "culturales" que se percibcn
como operantes en esa "colcctividad" en cuanto rcalidad complcja. Pa
radojalmente, si nos atenemos al nombre de la CSUTCB, todos los
documentos analizados -con exccpcion de aquel del Partido Obrero

Bajo este rubro pasamos a comparar y analizar 1) las distintas y/o si
milares caracterizaciones que los partidos y tendencias politicas
asistentes al I Congreso Extraordinario hacen de la colectividad organi
zada en un plano supraloeal por la CSUTCB y 2) los distintos y/o si
milares objetivos estratcgicos que resultan --congruentemente 0 no-- de
tales caracterizaciones. Debe scnalarsc que si bien algunos de los do- '::,
cumentos analizados solo toean tangencialmentc estos aspectos, esto
no quiere dccir que las tendencias y partidos responsables de los mis-
mos estan necesariamente desprovistos de rcflexiones mas claboradas al
respecto. Las diferencias de tratamiento pueden debcrse --como 10 ire-
mos senalando a su tiempo-- a que algunos partidos presentaron sus
"tesis polfticas" sobre la cucstion rural al evento, mientras otros se
limitaron a presentar solamente sus "dcc1araciones politicas", guar-
dando sus tesis para otros momentos. La comparacion y analisis que
estamos a punto de realizar, en todo caso, es imprescindible porque
varios de los doeumentos hacen fuertc hincapie en las caractcrizaciones
y formulaciones de estrategia. Quien desconozca la realidad boliviana
puede quizas sorprenderse que indaguemos como "caracterizan" los par-
tidos y tendencias a esto que abstractamente denominamos aquf como
la "colectividad organizada por la CSUTCB".

I. CARACTERIZACION DE LA COLECTIVIDAD ORGANI
ZADA POR LA CSUTCR Y HORIZONTES ESTRATEGICOS
DE CONSTRUCCION / TRANSFORMACION ESTATAL Y
SOCIAL

14 eEDLA



EI documento del MCB/OPB plantea, en todo caso, problemas de lee
tura insalvables. Efectivamente, al no pretender explfcitamente una
"caracterizacion" de la "colcctividad" afiliada a la CSUTCB, el docu
mento no define ninguno de los terminos que aludcn a una caractcriza-

La pnrnera categoria ("campesinos") y la tercera categoria
("nacionalidades") estan textualmente inscritas en el documento. La
segunda categoria ("comunarios") es implfcita, puesto que el docu
mento enfatiza reiteradamente el afan de esta organizacion por buscar el
"Poder Comunal". De hecho, para esta tienda politica, la red sindical
de la CSUTCB debe orientarse a lograr el "Poder Comunal de las na
cionalidades Aymara, Quechua, Guarani". Significativamente,cl do
cumento hace enfasis en la cucstion de la "comunidad" y del "Poder
Comunal" antes que en la dimension campesina del movimiento que
busca desatar.

sonnacionalidades

son comunarios

son campesinos

El documento del MCB/OPB +que fue el que mayor respaldo rccibio
en el seno de la Comision Polftica del I Congreso Extraordinario-- no
entra en mayores detalles al respecto, justamente por tratarse antes de
una especie de "declaracion politica" de emergencia y no de una "tesis
polftica". De este documento, en todo caso, se colige que el
MCB/OPB esta pensando a los afiliados a la CSUTCB a partir de tres
categorias:

Ia. EIMovimiento Campesino de Bases (MCB) y las Organizaciones
Populares de Base (OPB).

Revolucionario (POR)-- revelan que sus autores parten de un sobreen
tendido: que la CSUTCB no pucde considerarse como una organizacion
de meros campesinos. Esta, en todo caso, es la iinica coincidencia ge
neral --se diria, de marca negativa-- que se detecta en todos menos uno
de los documentos analizados a continuacion. Pero, si la
"colectividad" a la que se refiere la CSUTCB no es solamente campe
sina, l,quees ademas?

CSlITCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonaltdades 15



De este modo, entonces, cl documento, al no hacer apcrturas concep
tuales, se restringe a un uso pragmatico de categorias cuya validez ha
de sobrentenderse y a partir de las cuales hay que organizar una accion:
para el MCB/OPB se trata de "unificar" a los "campcsinos", a las
"comunidades" y a las "nacionalidades" en pos del "poder comunal" y

Algo similar ocurre con el uso de la nocion de nacionalidad. EI mo
vimiento discursivo del documento revela que todo campesino 0
miembro de la comunidad ha de considerarse, adcmas, como miembro
de una nacionalidad. Asi, el documento del MCB/OPB dice textual
mente: "Cuando hablamos de comunidad, queremos decir, comunidades
Aymaras, Quechuas, Guaranies y otros" y plantea luchar "por la recu
peracion de estas nuestras nacionalidades". Queda claro que para el
MCB/OPB la "colectividad" afiliada a la CSUTCB es tanto un con
junto de comunidades como de nacionalidades. Sin embargo, en la
medida en que tampoco la nocion de nacionalidad esta explfcitamente
trabajada, este termino queda reducido, en el documento, al nombre de
grupos linguisticos (aymara, quechua, guarani... y otros). Puesto que,
por otra parte, la misma nocion de comunidad remite, en el docu
mento, a grupos lingufsticos (ya que, como se dice, "cuando hablamos
de comunidad,qucremosdccir, comunidades Aymaras, Quechuas, Gua
ranies y otros"), dejando de lado toda claboracion ulterior de la nocion
de comunidad (notese, en un aparte, como la nocion de comunidad,
tradicionalmente considerada como pcrtinente para ser usada en la re
gion andina occidental de Bolivia, es extendida, a partir de una violen
cia conceptual, como pcrtinente para ser usada en las regiones orienta
les donde, de hecho, su uso es drasticamente restringido), ya que, deci
mos, la nocion de comunidad remitc, como el de nacionalidad, a gru
pos linguisticos, La diferencia analftica entre ambas nociones
(comunidad y nacionalidad) qucda en la bruma, sin que, aqui tampoco,
se indague al interior de la difcrcnciacion abierta por tales tcrminos.

cion que, de todos modos, esta presente (ya sea explicita 0 implicita
mente). Asi, cuando se habla de campesinos no se avanza mas alia de
10 que connota inmediatamente el termino ("trabajadores del campo").
Esto no ayuda a diferenciar, analiticamente, a un campesino de un co
munario. En la medida en que la voluntad politica manifiesta del do
cumento es lograr el "poder comunal", y esto con la fuerza de un enfa
sis mayiisculo, queda latente la tentacion de considerar que todo
campesino en Bolivia es un comunario, con 10 cual se diluyc el campo
de analisis abierto por los dos tcrminos.

CEDIA16



..Ia recuperacion de nuestro Estado ... la recuperacion
de nuestras tierras... la recuperacionde nuestro territorio
(...) la recuperacionde nuestra identidad nacional.

Situado mas alla de la contemplacion academicista, el MCB/OPB pro
pone que "la CSUTCB debe organizar una Asamblea de Nacionalida
des ... un ente ... donde se pueda discutir las tareas que debemos realizar
para la forja de los instrumentos polfticos de las nacionalidades". Sin
atascarse en una discusion formalista sobre el tema de las nacionalida
des, el MCB/OPB plantea la organizacion de tal Asamblea de
Nacionalidades como el mecanismo concreto para recuperar/proyectar
las tradiciones de tales nacionalidades. Aiin mas, el MCB/OPB pro
pone que "a esta Asamblea, cuando podamos consolidarla, la CSUTCB
tendra que subordinarse". Asi, para el MCB/OPB a la CSUTCB no
solo Ie corresponde el aglutinamiento de campesinos y comunidades
sino que tambien la tarea de desbrozar el potenciamiento de las nacio
nalidades, fijando a esta tarea una centralidad que IIevaa lapropuesta de
que Ia CSUTCB termine subordinada a IaASAMBLEA DE NACIO
NALIDADES. Se trata, indudablemente, de una propuesta concreta
que apunta a ciertos objetivos estrategicos que en el documento del
MCB/OPB quedan aiin muy borrosos. Tales objetivos estrategicos
son:

Asi, para el MCB/OPB no basta con sci'lalarque existen nacionalidades
que habria que "recuperar", "libcrar", "fortalecer" a partir de la magia de
las palabras. Para el MCB/OPB no se trata de plantear retoricamente
el temade las nacionalidades.

Lo anterior no impide que el MCB/OPB se fije tareas que, en
comparacion con las planteadas por los otros documentos, alcanzan un
nivel de concrecion remarcable.

de la "toma del poder para el pueblo". Este uso pragmatico de las ca
tegorias no tiene, en sf, nada de cuestionable, puesto que estamos
frente a discursos elaborados para la accion polftica. Lo que sf es
criticable es que las catcgorlas manejadas terminan, por cfecto de la
carga voluntarista que resalta como rasgo general del documento, di
sueltas las unas en las otras, de modo que todas las nociones son
intercambiables entre sf y los niveles en los que se define su pertinen
cia terminan confundidos.

CSlITCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nadonalfdades 17



son campesinos

Formalmente presentado como documento de FRUTCAS y ANAP"
QUI, se trata de una elaboracion fuertemente influida por militantes del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), una fraccion Iigada a las
tendencias "trotskystas" intemacionales. Como en el caso anterior, el
documento no se detiene a caracterizar a la "colectividad" afiliada a la
CSUTCB ni esboza los horizontes estrategicos a los que tendrfa que
apuntar esta "colectividad", Se trata, ante todo, de una propuesta para
la coyuntura. En todo caso, es evidente que para FRUT
CAS/ANAPQUI los afiliados ala CSUTCB:

lb. La Federacion Regional Unica de Trabajadores Campesinos del
Altiplano Sur (FRUTCAS) y la Asociacion Nacional de
Productores de Quinua (ANAPQUI)

Es remarcable que el MCB/OPB piense a los objetivos estrategicos de
la lucha de los campesinos, las comunidades y las nacionalidades en el
plano de la recuperacion de realidades (se supone) "perdidas", Una vez
mas, al analisis no Ie queda otra cosa que intentar imaginar 10 que se
esta diciendo. l,Se trata de sustituir un Estado por otro?, l,se trata de
tomar el actual Estado boliviano para sf (para las nacionalidades)?
l,Que tierras se trata de "recuperar" en 10 concreto? Y las preguntas
pueden continuar. Es evidente que, aquf tambien, el documento cae en
una retorica voluntarista que no alumbra mayormente los objetivos por
los que hay que luchar. A pesar de ello, la centralidad con la que se
plantca la tarea concreta de organizar una Asamblea de Nacionalidades
es un aporte a la discusion de singular importancia. Cierto que la
retorica voluntarista del documento =retorica que es su defccto princi
pal-- lIega incluso a nublar la centralidad del plantcamiento, puesto que
el mismo queda "tapado" por el ruido y la ampulosidad de multiples
consignas que se form ulan y repiten a momentos, incluso, sin orden ni
mayor razon. El mismo enfasis ret6rico que se pone en la consign a de
"Poder Comunal" -cuando ademas nunca se lIega a saber en que podrfa
consistir esto en un plano supralocal-«, diluye la importancia que se
tendrfa que asignar a la propuesta de organizar aquello que se denomina
una Asamblea de Nacionalidades. Nuestra propia opinion, en cualquier
caso, es que la discusion sobre la puesta en marcha de esta ASAM·
BLEA DE NACIONALIDADES debe quedar en el primer plano de las
necesidades de la realidad social boliviana.
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una c1asesocial (explotada)

Se trata, entonces, de un documento que pone al problema de la explo
tacion economica en un plano dominante a nivel del discurso. Aunque
no hay elaboraciones detenidas sobre la nocion de campesino, algunas
afirmaciones amplian esta nocion. Para empezar, los campesinos son
"trabajadores del campo", "explotados economicamente", que en su
"gran mayoria" trabajan "pequenas parcelas de tierra", aunque habrian
tambien "trabajadores agrfcolas eventuales en las zonas del Oriente" 0
que "migran" a "zonas de colonizacion" 0 a otros paises. Se trataria,
en todo caso, de "la mayoria de la poblacion de Bolivia". En este do
cumento, a diferencia del anterior, no hay mencion alguna sobre las
comunidades y/o comunarios. Asi, Bolivia tiene una "mayorfa" cam
pesina. En la medida en que la nocion de explotacion es basica en la
definicion que FRUTCAS/ANAPQUI hacen de los campesinos, se co
lige que los afiliados a la CSUTCB son considerados tambien como

Unproblema mas es que la direccion (de la CSUTCB) da
mas importancia al problema cultural que a la lucha
contra el gobierno. El katarismo hace tanto eje en este
asunto que pareciera ser que los causantes de todos
nuestros problemas son los k'aras y no el gobierno y
el imperialismo. La opresion cultural existe y hay que
luchar contra ella. Pero tambien es cierto que existen
gran cantidad de doctorcitos de nuestra raza que son
parte de nuestros explotadores. Nuestros enemigos son
todos los que se enriquecen de nuestro trabajo, sean
k'aras, quechuas 0 aymaras, y el principal de todos ellos
es el gobierno y el imperialismo.

Asi, se afirma que:

La primera categoria (campesinos) domina marcadamente a la segunda
(pueblos oprimidos). Se trata, entonces, de un documento que hace
hincapie en 10campesino y que, incluso, busca prevenir a los afiliados
e interpelados por la CSUTCB contra "culturalismos" que puedcn re
sultar excesivos.

son pueblos
(Aymaras, Quechuas, Tupiguaranjes) oprimidos
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Cabe destacarse que, en el orden discursivo, el desplazamiento que se
produce de la noci6nprevia de nacionalidad (aymara,quechua, etc.) por
la noci6n de pueblo (aymara, quechua, etc.) no tiene mayores efectos
te6ricos puesto que aquf tampoco la noci6n de pueblo (aymara, que
chua, etc.) esta elaborada y se limita a recortar grupos Iinguisticos. El
que FRUTCAS/ANAPQUI hablen de pueblos (aymaras, quechuas,
etc.) y el que el MCB/OPB hablen de nacionalidades (aymaras, que
chuas, etc.) no implica ninguna diferencia en el plano te6rico analftico,
puesto que aquf 1a diferencia es de nombre, no de concepto. FRUT
CAS/ANAPQUI podrian, de ser su visi6n politica distinta, plantear
tranquilamente la necesidadde realizar una Asamblea de pueblos ayma
ras, quechuas, tupiguaranies sin que, de antemano, este evento se dis
tinga de la Asamblea de Nacionalidades del MCB/OPB. Hay que re
marcar que las sinonimias y antinomias se establecen NO a partir de
los nombres, sino a partir de los conceptos. Con esto se pretende so
lamente recordar que no por usar el termino de nacionalidad, naclon 0
pueblo (aymara, quechua, tupiguaranf) se es mas (0menos) radical 0
principista. Uno bien puede hablar de la nacion aymara pero, si este

La dimensi6n clasista de la "colectividad" afiliada a la CSUTCB apa
rece, entonces, como el eje caracterizador central de un documento cuyo
horizonte estrategico, suponemos, de "rncdiano alcance" 0 de
"transicion" busca constituir un "gobierno de los obreros, campesinos
y clases medias empobrecidas" orientado a resolver la desigualdad eco
n6mica resultante de la explotacion y que "prohiba toda forma de ra
cismo y vuela a dar toda su importancia a las culturas aymaras, que
chuas y tupiguaranies", EI que el primer protagonista de tal
"gobierno" sean los "obreros" es una marca de la tradici6n obrerista de
la que es tributario el documento y refuerza la tendencia al reduccio
nismo clasista y economicista del tratamiento que el documento hace
de la problematica boliviana.

Se diria, siguiendo las escuetas frases del documento al respecto, que
los campesinos constituyen una clase social de pequenos parcelarios
explotados. S610en segundo lugar se plantea que los campesinos son
"culturahnente y racialmente oprimidos como pueblos aymaras, que
chuas, tupiguaranfes por la burguesfa criolla". Esta otra dimensi6n del
asunto, reiteramos, para FRUTCAS/ANAPQUI no tendria que ser
exagerada. Asi, aunque no se tematiza c6mo son explotados los cam
pesinos, la lucha contra la explotaci6n econ6mica vivida por estos
aparece como implfcito del documento.
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marca e1 caracter del documento y domina todo el discurso. Otras
categorfas, simples y compuestas, quedan subsumidas y asimiladas a
esta categorfa central de naciones oprimidas, asf, categorias tales como

Naciones oprimidas

A diferencia de los anteriores documentos, el de la Ofensiva Roja
abunda marcadamente en definiciones y caracterizaciones ideologico
polfticas ligadas a formulaciones de objetivos estrategicos de corte
muy definido. Asi, el documento parte afirmando que "los aymaras,
quiswas y tupiguaranies somos naciones oprimidas". La nocion de

Ie. Ofensiva Roja de AyUusTupakataristas

En cualquier caso, el documento de FRUTCAS/ANAPQUI pone en el
tapete de la discusion la problematica del balance que se pretende esta
blecer entre la dimension cultural y la dimension economica de la lu
cha por la liberacion. l,Se pretende una igualdad permanente de la im
portancia de ambas dimensiones en la lucha polftica? l,Se pretende 1a
subordinacion permanente de una dimension frente a la otra? l,Se trata
de una consideracion de principios desligada de toda consideracion tac
tica?.

En el caso de FRUTCAS/ANAPQUI no importa si se trata de las na
cionalidades, naciones 0 pueblos (aymaras, quechuas, tupiguaranfes),
todo esto no alude sino a un problema secundario. El problema prin
cipal es el c1asista. De seguir con la logica de sus argumentos, quie
nes han defendido este documento tendrfan pues que oponerse a la pro
puesta de realizar una Asamblea de Nacionalidades, naciones 0 pueblos
(aymaras, quechuas, tupiguaranies y otros) y oponerse mas min a la
idea de subordinar ala CSUTCB a tal asamblea puesto que esto no
puede ser para ellos sino una otra exageracion de la "importancia del
problema cultural".

termino se 10 utiliza para designar una problematica considerada
secundaria frente, por ejemplo, a 1aproblematic a clasista, el uso del
termino nacion aymara no convierte a 1aproblematica mentada por este
nombre en algo principal. Una vez mas, es la vision politica, no los
nombres con los que esta se expresa, la que hace la diferencia.
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Hay, sin embargo, una evidente difercncia con las posiciones marxistas
tradicionales: en el documento el protagonista central de la lucha con
tra el capitalismo no es una clase (0 una alianza de c1ases) sino la na
cion oprimida. Por otra parte, para la Ofensiva Roja, la nacion opri
mida ha de enfrentar tanto al capitalismo como a la "nacion boliviana".
Este postulado a favor de la lucha de naclon contra la nacion calca, de
manera radical, el horizonte nacionalista racial de los desarrollos euro
peos del siglo XX. De este modo, a pesar de la fuerte retorica con la
que el documento busca recuperar los valores propios de las civiliza
ciones andinas prehispanicas, no logra sino incorporar en el debate po
litico del pais una ideologia nacionalista extrema que revela el impacto
de la cultura politica europea sobre los propios teoricos responsables
del documento. Efectivamente, el documento reproduce las formas

son utilizadas en el documento remitiendo siempre al hecho basico de
la existencia de naciones (originarias) oprimidas (aymaras, qhiswas,
tupiguaranfes y otros) que la Ofens iva Roja busca oponer drastica
mente a la "nacion boliviana capitalista de q'aras y patrones". Para la
Ofensiva Roja, dos hechos nacionales estan (0 dcben entrar) en pugna:
la nacion boliviana ("burguesa, q'ara") versus las naciones originarias
oprimidas. Estas naciones oprimidas son, para el documento, realida
des historicas de larga duracion y cxisten, en cuanto tales, en la medida
en que tienen "una base material" espccffica ("un sistema comunitarista
y colectivista de Ayllus en la agricultura, ganaderfa, tejeduria, ciencias,
etc., etc.") y una "historia propia, territorio, religion cosmica, cultura
e ideologfa amawt'ika propia, habitos y costumbres cornunitaristas".
Se dina, usando conceptualizaciones marxistas, que estas naciones
oprimidas nos remiten, en cuanto naciones, a conjuntos humanos
definidos por estructuras economicas y supcrestructuras complejas co
munes. Este recurso al marxismo no es ajeno al propio documento
que, reiteradamente, marca una oposicion frontal contra el capitalismo,
planteando como alternativa, la necesidad de luchar por un socialismo
("comunitario de ayllus").

pueblo indio
indios
indios campcsinos
campesinado
comunarios
trabajadores Aymaras, Quiswas y otros
nacionalidades
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La aproximacion del documento a los estilos discursivos del nacional
socialismo aleman es aiin mas evidente si se considera hasta donde las
posiciones politicas se fundan en abiertas distorsiones hist6ricas. Asi,
se afirma que 10 que ahora es Bolivia antes era la "patria ancestral Qu
llasuyana". Estableciendo una sinonimia tajante se dice: "Bolivia
(Qullasuyu)". Segtin el documento, si "Bolivia se encuentra formada
por varias naciones 0 pueblos indios originarios", del mismo modo el
"Qullasuyo original ... se mantiene firme con sus varias naciones au
toctonas y originarias". Bolivia, pues, no es otra cosa que el
"Qullasuyu" con el nombre cambiado. Poco parece importar, en todo
caso, el hecho de que el "Qullasuyu'' precolonial no abarcaba --como 10
ha mostrado reiteradamente la investigacion cientffica, historica y
arqueologica-- el conjunto del territorio de 10 que hoy es Bolivia sino
solo basicamente 10 que es su parte andina. Poco parece importar que
varios grupos del Oriente hubieran sido antagonistas a la expansion
Inka del siglo XIV y del XV. Descartada la investigacion cientffica,
solo queda un irradonalismo tajante, rasgo medular del pensamiento

mas extremas del nacionalismo racista del fascismo europeo hasta gra
dos que deben considerarse insolitos. La aproximacion del documento
a las posturas del nacional socialismo aleman de las decadas del 20 al
40 es asombroso. Una marcada necrofilia verbal impacta inmediata
mente. Los "enemigos" son definidos como "chupasangres", gentes
que "(ceban) como chanchos", "birlochas burguesas", "cocaineros ase
sinos", "casta drogadicta". Se plantea que a estos "enemigos" hay que
obligarles a "comer sus perros y gatos, caballos, hasta que devoren sus
hijos", Se dice que "hay que colgarlos, hay que quemar sus movilida
des, hay que bloquear los caminos, hay que incendiar los lugares donde
ellos viven, hay que destruirlos de todos los modos que sea posible".
Se plantea que las naciones oprimidas deben lograr "la voluntad de
guerra, de olor a sangre, de fuego purificador", Esta necrofilia (amor a
la muerte) verbal no es el iinico rasgo fascista evidente del documento.
El mismo documento plantea acciones que reproducen literalmente las
posturas del nazismo aleman de los 30. Asi, haciendo inobviable la
evocacion de la quema del parlamento aleman por las fuerzas hitleria
nas en 1933, el documento plantea que "la unica tarea que como Ay
maras Qhiswas tenemos hacia el parlamento, es prenderle fuego por
los cuatro costados". Estas insensateces deben lIevarnos a una re
flexion profunda porqe este documento fue escogido, en el I Congreso
Extraordinario, como uno de los tres mas apoyados en el debate de la
Comision Politica.

CSUTCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonalldades 23



La idea-fuerza del documento, en todo caso, no deja lugar a dudas sabre
ciertas·intenciones: las naciones originarias deben enfrentar, hasta
aniquilar, al "estado y la nacion capitalista boliviana". Con una la
mentable ferocidad verbal, el documento, que racializa al extremo su
enfrentamiento con la "Bolivia colonial (y sus) bolivianos agringados
yankinizados", busca opaner ados naciones: una colonialista y aque
lias originarias. Este enfrentamiento remata en una idea clave del do
cumento: las naciones oprimidas (aymaras, qhiswas, etc.) deben luchar
"por el derecho a la libre autodeterminacien", que para el documento
no seriaotra cosa que "el derecho a formar estados y naciones indepen
dientes de trabajadores aymaras quiswas... ahora en guerra a muerte y
separados del Estado burgues boliviano, de la nacion burguesa boll
viana". De este modo, el nacionalismo extremo del documento remata

La distorsion historica no es suficiente, por 10 visto, puesto que en
este discurso, ademas, las contradicciones no parecen importar un pice.
Asi, aunque se empieza afirmando que "Bolivia" es 10 que era el
"Qullasuyu", pero con el nombre cambiado, par otra parte el docu
mento plantea "el camino de guerra, de sangre y fuego" contra la
"nacion boliviana". Puesto que el documento afirma que "Bolivia" =
"Qullasuyu", l,se tratara entonces de destruir 10 que era el "Qullasuyu"
y ahora acabar a "sangre y fuego" ala "nacion qullasuyana"? Tal es la
irracionalidaddiscursivadel documento que, pese a partir equiparando a
"Bolivia" con el "Qullasuyu", diluye luego la semejanza planteada
para, a continuacion, oponer drasticarnente a Bolivia (ahora mas bien
"Q'ara", "Colonial", "Burguesa") con un mitico y paradisiaco
"Qullasuyu'' que debe enfrentar a "Bolivia" hasta destruirla. Sin em
bargo, como en otros pasajes "Bolivia" es 10 que era el "Qullasuyu",
queda flotando en el documento la paradojal idea de que el "Qullasuyu"
deberia enfrentar al "Qullasuyu" (a si mismo).

fascista europeo, que, distorsionando la historia a partir de la violencia
verbal, hace del "Qullasuyu" un sinonimo de Bolivia con otra denomi
nacion. Sin prestar la menor importancia al hecho de que ni el
"Qullasuyu" puede ser reducido a Bolivia =pues, el "Qullasuyu", se
recordar, abarcaba tarnbien una buena porcion de 10 que hoy es territo
rio chileno, e inc1uso argentino», ni Bolivia puede ser reducida al
"Qullasuyu" --pues, Bolivia comprende extensos territorios amazoni
cos y de llanos-, el documento afirma -con enorme saberbia frente a
todo "intruso doctorcito 0 sociologuito"-- que Bolivia es 10 que era el
"Qullasuyu".
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La "Tesis Polftica" del ECP parte directamente remitiendose a los
campesinos y buscando una caracterizaci6n de estes. Asi, en el acapite
titulado "Quienes somos", el documento se inicia afirmando que "los
campesinos de Bolivia ... somos a la vez clase y naci6n". Aqui, una
vez mas, el afan por discernir las dimensiones econ6micas y culturales
de la "colectividad", ligada a la CSUTCB es evidente. Sin embargo, a
continuaci6n, el documento revela ciertos clarobscuros conceptuales al

Id. EI Eje de Convergencia PatriOtica(ECP)

Pero, al mismo tiempo, el documento pone sobre el tapete de discu
si6n el derecho de los pueblos 0naciones aymaras, quechuas, etc. a no
ser estereotipados y caracterizados simplistamente. El documentode la
Ofensiva Roja, al glorificar y exaltar irracional y ahist6ricamente a las
naciones originarias oprimidas de esta partedel continente, tiende peli
grosamente a reducir a estas naciones originarias al estereotipo
colonialista del "noble salvaje", reproduciendo una imagen de 10 Ay
mara, Quechua, etc., cercana a la del "buen salvaje" inventado por el
colonialismo entre los siglos XV al XVII. Asi, encontramos que este
documento, que pretende expresar un radical anticolonialismo, no hace
sino reproducir la ideologfa colonial en su rechazo a esta. Al partir de
una visi6n estereotipada de la realidad de los pueblos aymara, quechua,
etc., el documento puede llegar a producir un rechazo tajante a la
ternatica del derecho de estos pueblos a construir su propio destino. La
exacerbaci6n sectaria de los nacionalismos aymara, quechua, tupigua
rani, etc., en todo caso, no tendria que lIevarnos a desconocer el carac
ter central que la problematica de los pueblos indios tiene para las lu
chas de Iiberacion en nuestro pais y en el continente.

en la perspectiva de la fragmentacion del Estado boliviano y su susti
tuciOnpor (siquiera) tres estados (uno Aymara, uno Quiswa y uno Tu
piguaranl). El documento no tematiza, en ningiin momento, el posi
ble lugar que en tales "Estados" ocuparian las poblaciones mestizas y
europeas hoy existentes en territorio boliviano. l,Se supone que ten
drfan derecho a tener sus propios Estados separados? l,Implicaria ella
una relocalizaci6n espacial de las poblaciones? l,Se apuntarfa, forzando
al extremo las tendencias fascistas del documento, a aniquilar estas po
blaciones? De hecho, este documento pone sobre el tapete de la discu
siOnla cuestiOnde los derechos politicos de las poblaciones europeas y
mestizas que hoy habitan en el subcontinente y, especificamente, en 10
que hoy es territorio boliviano.
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Las cosas se complican cuando, luego de definir al campesinado como
clase y nacion, el ECP, en lugar de mantener ambas dimensiones ope-

Otro tanto sucede con la categorfa de nacion. "Los campesinos ... so
mos ala vez clase y nacion" se afirma, "porque pertenecemos a (varias)
nacionalidades y pueblos originariamente duefios de estos territorios".
Se trataria, llevando estas aseveraciones a su limite, de una nacion de
nacionalidades. El problema reside, por supuesto, en que la diferencia
conceptual entre los terminos de nacion y nacionalidad no esta elabo
rada. El mero uso del neologismo "nacionalidad" no es suficiente para
distinguirlo de su base ("nacion"). Esto nos remite a un clarobscuro
teorico fundamental: wiensa el ECP a la realidad social boliviana
como una realidad plurinacional? 0, por el contrario, l,se trata de la
existencia de una sola nacion? El documento solo deja una imagen
confusa al respecto.

ambos terminos son luego elaborados revelando un estado de reflexion
minmuy primario. Efectivamentc, al especificar la dimension clasista
de los eampesinos se afirma que estos ultimos son una c1ase social
"porque (son) trabajadores, porque (producen) en contacto con la tierra
canasta familiar barata, porque (han) sido siempre mercado de mano de
obra barata, y porque a traves de los mecanismos del mercado somos
diariamente explotados, por eso los campesinos pobres somos algo asf
como proletarios a domicilio", Es significativo que esta "colectividad"
(Ia de los eampesinos) sea definida como "algo asf como proletarios a
domicilio". La cornparacion no nos parece adecuada puesto que la
condicion proletaria remite, por convencion teorica, al hecho del sala
rio. Pero, si la comparacion no es feliz y trae confusiones, mas
llamativa es la afirmacion inmediatamente previa: "los campesinos
pobres somos algo asf como proletarios a domicilio". EI que se inter
cale la proposicion "campesinos pobres" deja allector en un verdadero
clarobscuro conceptual: l,es que el ECP distingue a los campesinos en
cuanto ricos, medianos y pobres? l,Seransolo los pobres miembros de
una clase social explotada? Y, los ricos, l,seranuna clase explotadora?
l,0 es que estaran fuera de la esfera c1asista?

- son una elase social explotada
- son una nacion oprimida,

pasar de un nivel de generalidades a otro de mayores concreciones. Si
inicialmente se afirma que los eampesinos
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Tan evidente es el ejercicio retorico del documento que, hacia el final
del mismo, ellector no puede sino quedar en las brumas del sinsentido
al leer la consigna con la que termina el texto. Y es que, luego de
plantear algunas otras consignas referidas a las reivindicaciones eco
nomicas y sociales inmediatas que tendria que enarbolar el campesi
nado, el ECP concluye planteando "La nacion para los campesinos!!
La patria para los trabajadores!!. Asi, la "nacion",en lugar de ser una

Como en el caso del documento del MCB/OPB, el del ECP revela una
marcada confusion categorial en donde todos los terrninos son inter
cambiables volviendose inservibles a la hora de definir tareas concretas.
De hecho, aunque el documento parte constatando la presencia de cam
pesinos, luego el documento se abre a nuevos problemas cuando, por
ejemplo, afirma que "adernas los campesinos explotados no nos defi
nimos como individuos, sino como comunidades. Somos comuneros
aymaras, quechuas, guaranies y de otros pueblos". Asi, todo campe
sino en Bolivia termina resultando un comunero. No solo que la cate
gorfa de comunidad --pertinente fundamentalmente para la region alti
planica-andina de Bolivia-- es universalizada como valida tambien en el
Oriente (10 que, reiteramos, constituye una violencia verbal) sino que
aquf tambien la diferencia conceptual a la que podrfan apuntar los ter
minos de campesino y comunero queda liquidada de antemano. Y, fi
nalmente, no deja de ser sintomatico el que la palabra comunero --de
mayor uso en el Peru-- reemplace a la palabra comunario --que es la
usada por regla general por los pobladores del altiplano boliviano--.
Se percibe, asi, una aproximacion libresca por parte del ECP --que in
cluso en el documento se autodenomina "Eje Comunero"-- a la pro
blematica agraria.

con 10 que parecerfa que se esta privilegiando la dimension c1asista de
tal colectividad.

una c1asenacional

Asf, el campesinado termina sinteticamente definido como

rantes a niveles diferenciados de analisis --es decir, como determinacio
nes diferentes de una misma poblacion-«, el documento pasa luego a
fundir ambos terminos (clase y nacion) produciendo uno nuevo que
ahonda la confusion.
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donde esta categoria es el terrnino generico (sinonirno al de
"trabajadores del campo") con el que se engloba a los "pequenospro
ductores", "jornaleros", "peones mozos" y "obreros agricolas", es 11a
mativo que el documento, a diferencia de algunos de los anteriores, no
haga mencion alguna a las comunidades y a los comunarios de la re
gion andino-altiplanica de Bolivia. La desagregacion hecha de la no
cion de campesino por parte del PCB permite, en todo caso, una aper
tura a una discusion mas rigurosa y academica que la de los anteriores
documentos. Por otra parte, tambien el PCB busca rebasar la tematica
reductivamente economica, Asi, se dice que "nuestros opresores han
intentado por diversos medios un despojo sistematico de nuestra
identidad historica, Trataron de hacernos olvidar nuestros verdaderos
origenes y reducirnos solamente a 'campesinos', sin personalidad, sin

de carnpesinos

Tambien el documento del PCB parte rernitiendose directamente a los
campesinos buscando una caracterizacion adecuada de estos. Para el
PCB, "los campesinos aymaras, quechuas, cambas, chapacos, chiqui
tanos, itonamas, ayoreodes, tupiguaranies y otros" son "herederos de
las grandes sociedades prehispanicas, tanto de las que construyeron la
civilizacion andina, como las civilizaciones de los llanos tropicales".
Las opciones terminologicas del documento son especfficas. Si, por
una parte, el documento se refiere a una colectividad

Ie. EI Partido Comunista de Bolivia (PCB)

De este modo, el documento del ECP no 11egamas alla de apuntar que
existe una dimension de opresion "cultural" vivida por los
"campesinos", al lado de la explotacion economica sufrida por los
mismos =aunque esto mismo es confuso dado el uso de la nocion de
campesino pobre cuando esto se tematiza-, Frente a tal realidad, el
documento ratifica su vocacion de luchar contra tal opresion cultural y
explotacion economica, pero esto en un nivel tal de generalidad que no
aporta mayormente al debate sobre el tema.

dimension de la identidad social de una colectividad, aparece como algo
que se podria "tomar" 0 "conquistar". Por 10 demas, el uso de la no
cion de "patria" aparece aqui como un mero ejercicio arbitrario de reto
rica que nada dice en 10concreto.
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Con esta posicion, el PCB revela que sus posiciones convergen con

un Estado popular, plurinacional y pluricultural

Las posibles tentaciones separatistas que pudiesen resultar de la
heterogeneidad sociologica de Bolivia constituyen una preocupacion
mayor del PCB, frente, por ejemplo, a una Ofensiva Roja que mas
bien muy nftidamente busca acentuarlas. Convergiendo con los demas
documentos en el diagnostico de la pluralidad de nacionalidades, pue
blos 0 naciones (aunque el PCB no usa sino una vez este termino de
un modo muy ltamativo), el PCB se diferencia TAJANTEMENTE ala
hora de fijar las consecuencias estatales que tal diversidad tiene para el
caso boliviano. El PCB, lejos de plantear la posibilidad de que estas
nacionalidades funden Estados autonomos separados, plantea que el
Estado boliviano debe convertirse en

El documento del PCB, por otra parte, nos introduce al terreno de las
dificultades que la heterogeneidad sociologica de Bolivia plantea a los
analisis que se pretenden polfticamente opcrativos en un plano signifi
cativo. Y es que, a diferencia de, por ejemplo, las posiciones de la
Ofensiva Roja de Ayllus Kataristas, la constatacion que el PCB hace
de la heterogeneidad sociologica de Bolivia en ningun momenta se
desliga de una preocupacion que recorre por todo su documento: el de
la unidad que se debe lograr entre las distintas "nacionalidades",
"grupos etnicos" 0 "grupos nacionales". Segun el PCB, "los diversos
pueblos que habitamos esta tierra, a pcsar de tener diferentes lenguas,
sistemas de organizacion, concepciones del mundo y tradiciones histo
ricas, estamos hermanados en una lucha constante y permancntc",
Para el PCB, el hecho de que las nacionalidades cstan oprimidas hace
que estas tengan "una causa corruinde liberacion".

Asf, el PCB constata la pluralidad sociologica que signa a la realidad
boliviana.

de nacionaJidades oprimidas

historia y sin identidad". De este modo, para el PCB, los campesinos
han de ser considerados "tanto como trabajadores de la tierra, cuanto
como nacionalidades oprimidas". La colectividad campesina debe, en
tonces, concebirse como un conjunto
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en un par de ocasiones. Estas oscilaciones discursivas son un indica
dor de la tentacion aiin presente en el PCB de minusvaluar (aunque esto
afecta solamente el plano de las denominaciones) a los pueblos ayma
ras, quechuas, etc. a los que se refiere. Se dira que esta es una exage
racion. Sin embargo, tarnbien se utiliza el termino de nacion con el
que se califica a la poblacion "mestizo-criolla" de Bolivia. Asi, se
afirma que una "buena parte" de la "nacion mestizo-criolla" oprime a
las "nacionalidades" (ayrnaras, quechuas, etc.) y "demas grupos etni
cos". Es sintomatico que, aun sea inconscientemente, el PCB califi
que de nacion a los de "arriba" y de nacionalidad (0 grupo etnico) a los
de "abajo". Esta calificacion diferenciada, que se sostiene en una con
ceptualizaciOn ausente, se revela como la razon basica para la timidez
con la que el PCB plantea la consigna de "Estado plurinacional" en el
marco de los distintos debates donde se 10ha podido escuchar en el ul
timo tiempo. En cualquier caso, el cotejo de las posiciones del PCB
con las de la Ofensiva Roja pone sobre el tapete de la discusion la
cuestion del Estado mismo: "Debe la lucha por la liberacion Aymara,
Quechua, Tupiguarani, Ayorea, etc. propender a la fragmentacion esta
tal 0 a lamantencion unitaria del Estado boliviano?

grupos etnicos
grupos nacionales

En cualquier caso, a pesar de su posicion a favor de la constitucion de
un "Estado plurinacional'', hay un aspecto preocupante en las elabora
ciones del PCB. Yes que su opcion por el termino de nacionalidades
oprimidas aparece, en el documento, como una implicita negativa a
utilizar el termino de naciones (oprimidas). En ningiin momenta el
discurso se desliza y en ningiin momenta los "pueblos aymaras, que
chuas, cambas, chapacos, (etc.)" son calificados como naciones. Eso
sf, aunque el primado de la nocion de nacionalidades oprimidas es per
manente, el discurso si recurre a las nociones de

las del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y se oponen drasticamente a
las tendencias separatistas de la Ofensiva Roja de Ayllus Kataristas.
Dada la pluralidad sociologica de Bolivia, el nexo de unidad que se re
cupera es el del Estado. Con estos postulados, la constatacion de la
heterogeneidad no se reduce al planteamiento generico de "luchar por la
liberacion de las nacionalidades oprimidas", sino que remata en un ho
rizonte estrategico especffico: tal "lucha'' debe lograr la constitucion
de un "Estado plurinacional".
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(Enfasis y parentesis nuestros).

Ante Laausencia de un referente unificador de las luchas
campesinas, como 10 fue en el pasado el objetivo de la
libertad sindical y politica (durante la epoca de las dicta
duras militares), 0posteriormente la demanda de partici
pacion (durante el gobierno de la UDP). los factores de
dlferenciacion social. regional 0 cultural han tendido a
sobreponerse a los factores de unidad y convergencia,
con la consecuente dispersion e inmediatismo de los
planteamientos y acciones reivindicativas.

Hoy es indudable que como conjunto el movimiento
campesino ha caido en la inercia y el reflujo.

De hecho, las ternaticas de la heterogeneidad sociologica de Bolivia y
de la complejidad de la colectividad afiliada e interpelada por la
CSUTCB no son tocadas en el documento sino de manera totalmente
tangencial y critica, Dirigiendo su propuesta a los campesinos de Bo
livia, el documento se abstiene de tematizar la problematica historica y
cultural a la que remite la realidad campcsina de Bolivia y se circuns
cribe a elaborar una propuesta de lucha fundamentalmente economica.
Una razon para que esto suceda es que el documento del MBL consti
tuye, muy precisamente, una "Declaracion Politica" y no una "Tesis
Politica" (se recordar que en la tradicion del sindicalismo boliviano las
"Tesis" aportan diagnosticos y objetivos estrategicos globales y las
"Declaraciones" aportan puntualizaciones para la lucha inmediata). Sin
embargo, una otra posible razon para que tales tematicas no sean abor
dadas tiene que ver con el puntual diagnostico que sobre el movimiento
campesino hace el documento en el siguiente parrafo:

Para el MBL, la respuesta es clara: tal lucha debe propender a la
constitucion de un Estado plurinacional que, manteniendo la cohesion
unitaria del Estado boliviano, 10 trans forme en una instancia libcradora
de los pueblos indios oprimidos. Sin embargo, esta postura del MBL,
expresada en distintos documentos y debates piiblicos 0 cerrados, no
esta registrada en su "Declaracion Polftica" presentada al I Congreso
Extraordinario de Potosi.

If. EI Movimiento Bolivia Libre (MBL)
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Los Aymaras, Kechuas, Tupiwaranies, no somos prole-

Sin embargo, algunos de los "calificativos" asf rechazados son, en
otros parrafos, utilizados sin el menor reparo. Asi, se habla de los
"campesinos" como el "sector mayoritario de nuestra Nacion Origina
ria (el Tawantinsuyu)". Tambien sc habla de los "indios" usando esta
nocion para englobar a "Obreros, mineros, campesinos, etc.". En una
separata adjunta al documento, AKTUPAC afirma que

11. Rechazar los calificativos que utilizan nuestros
opresores: como campesinos, mitanis, indigenas, in
dios. pongos, populares. clases y la tipificacion, al fin
todos los trabajadores de minas.fabricas, artesanos, etc.
somos en su mayoria de la esencia Aymara, kechua, tu
piwarani, tampoco no somos etnias, sino somos NA
ClONES.

Se trata de un documento contradictorio y confuso, en el que ciertos
parrafos afirman justamente 10 que otros niegan. Asi, por una parte se
plantea

Ig. Consejo Nacional de Aymaras, Kechuas, Tupiguaranies para
AylJus-Comunidades (AKTUPAC)

l,Se esta afrrmando que ya la puntualizacion sobre la heterogeneidad de
los pueblos, naciones 0 nacionalidades en Bolivia tiende, de suyo, a
ahondar Ia dispersion y las tendencias centrffugas del movimiento
campesino? En este caso, serfa exagerado responder afirmativamente.
Sin embargo, el documento del MBL obvia en tal grado la tematica de
la heterogeneidad sociologica de Bolivia, que un horizonte de acciones
inmediatas referidas a ella esta totalmente ausente. Que tal discfio es
posible de hacerse 10 muestra la propuesta del MCB/OPB de realizar
una ASAMBLEA DE NACIONALIDADES. EI MBL, por el contra
rio, en un docurnento por 10 dcmas rico en proposiciones para la lucha
por objetivos economicos de corto y mediano plazo, no llega a plan
tear, para la lucha en el plano de la cultura polftica, sino una generali
dad que no tiene la menor consecuencia. Para el MBL habrfa que pro
pender a "la recreacion de nuestras tradiciones y nuestras formas orga
nizativas, rescate de 10mas vital de nuestro pasado y a la vez apropia
cion de las mejores creaciones de nuestro tiempo",
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Aunque el documento ofrcce magras luces sobre los contornos posibles
de talRepublica del Qullasuyu, es evidente que la misma se organiza
ria a partir de 10que el documento llama "autoridades originarias" y a
partir de la restauracion de un modelo organizativo basado en los
"ayllus" y "comunidades". Se trataria de una reposicion del pasado
que, a diferencia de 10 implicado por las posiciones de la Ofensiva
Roja, no se deja tentar por una orientaci6n hacia el fraccionamiento del
actual Estado boliviano aunque sf parece apuntar a su sustitucion por
un otro Estado unitario. La reflcxion de AKTUPAC, en todo caso, no
es totalmente ajena a la cuestion de la heterogeneidad sociologica y
cultural de esta parte del continente. Asi, aunque no llega, como el
MBL 0 el PCB, a plantear que la lucha de los pueblos, nacionalidades
o naciones oprimidas debe culminar con la instauraci6n de un Estado

...la restauracion e instauracion de la Republica del Qu
llasuyu, donde todos los indios, blancos tengamos nues
tro lugar y oportunidades iguales, para asi construir un
pais soberano e independiente.

Con todo, y a pesar de estas flagrantcs contradicciones, resalta el afan
de AKTUPAC por remarcar el termino de nacion originaria en cuanto
nocion globalizadora que dcsignarfaa una poblaci6n diferenciada en el
plano laboral pero homogenea en cuanto resultante de una historia co
rmin y perteneciente a una cultura cormin (historia y cuItura mitificada
por el documento). Notese tambicn la marca de singularidad en este
uso categorial por parte del documento. no se enfatiza, como en otros
documentos que hemos analizado, que estamos tratando de varias na
ciones (una aymara, otra qucchua, otra tupiwaranf, etc.), sino mas bien
se refuerza el entendido de estar tratando de una sola nacion (aymara,
quechua, etc.). Esta naclon, as! singularizada, aparcce como la base
social para el objetivo polftico estratcgico que AKTUPAC se plantea.
Este objetivo no es otro que

Sin embargo, en su documento AKTUPAC afirma que con un retorno
a las formas de vida del "ayllu", "nuestra representaci6n no s610ser de
clase", con 10que se niega 10planteado en el parrafo citado previa
mente, puesto que implfcitamente se esta afirmando que las "naciones"
son tambien clase ...

tarios, ni clase, ni populares ... SOMOS UNA NA
CION. Somos la nation del Kollasuyo-Tawantinsuyo.
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Tambien el documento del MRTKL-Flores parte singuralizando a una
naci6n pluralmente conformada. Asi, sc afirma que

Ih. Movimiento Revolucionario Tdpac Katari de Liberacion
(MRTKL), fracciOnde Genaro Flores

Es absolutamente llamativo, e incluso anecd6tico, que el documento de
AKTUPAC, --en el que se consignan duras crfticas contra el MBL, el
PCB, el Partido Socialista-Uno (PS-I), y los "partidos criollos", y a
quienes se pide "se encuadren a la lucha polftica e ideol6gica que esta
mos iniciando los Aymaras, Kechuas, Tupiwaranies"-- afirme que so
mos un "Estado pluricultural", situandose discursivamente a la
"derecha" de 10que AKTUPAC llama la "izquierda tradicional". Efec
tivamente, AKTUPAC revela 10 primario y confuso de su rcflexion
ideol6gica al no reconocer que el actual Estado boliviano NO es un
Estado pluricultural. Sucede, pues, que la sociedad (que sf es pluricul
tural) es aqui confundida con el Estado (que es basicamente criollo
mestizo, es decir monoeultural). Esta es otra de las confusiones graves
en las que incurre un documento que revela un proceso de formaci6n
ideol6gica aiin incipiente y contradictorio. Se trata, en suma, de un
pensamiento oscilante en el que, aparte de 10ya senalado, tambien, a
momentos, se producen "aperturas" y buenas intenciones hacia los
q'aras y blancos --con 10que este pcnsamiento se diferencia del secta
rio racismo de la Ofensiva Roja-- y en el que, en otros momentos, se
producen recafdas nacionalistas de corte chauvinista que, incluso, reve
Ian un cierto antisemitismo (! !). Asi, sc ataca a Crist6bal Col6n, en
tre otras cosas, porque "diccn que era judio" (11). EI caracter oscilante
del pensamiento de AKTUPAC no solo toea a sus posiciones estrate
gicas y de lectura sociologica sino, como veremos, se revela en otros
aspectos de su doeumento.

...Los bolivianos MNRistas y con el 1952. quisieron
formar la cultura boliviana en base a nuestras culturas,
pero eso no fue posible, porque somos (y seremos) un
estadopluricultural.

plurinacional, AKTUPAC no esta totalmente separada de una concep
ci6n semejante puesto que, en la separata adjunta al documento, llega a
decirque
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Pero, una pretension del documento es nitida e inconfundiblc. EI
"modelo socio-economico del ayllu" es presentado como una altcrna
tiva tanto a! capitalismo como al socialismo. Se trata, entonces, de
un nuevo intento por afumar una via tercerista para la transforrnacion
social en esta parte del contincnte. Con este modele se busca en-

Es remarcable que esta reflexion esta enmarcada en un abierto enfren
tamiento contra el sindicalismo agrario, aspecto que trataremos mas
adelante. Por ahora, senalernos la ambigtiedad que deja el documento a
la hora de pensar cuestiones mas concretas: ~IaConfederacion plante
ada sera un organismo limitado a coexistir al interior del actual Estado
boliviano? ~Sera que se la tiende a considerar una especie de
ernbrionario organa de poder a partir del cual se disefie un Estado
alternativo? No es posible extraer una respuesta del documento a estas
preguntas-Ifrnite.

... la reconstituci6n econ6mica de los Ayllus, la conso
lidacion y defensa de la organizaci6n polltica y cultural
del poder local (...) hasta constituir la gran Confedera
cion de Ayllus y Comunidades; donde los Jilakatas y los
Mallkus sean las autoridades legitimas de este nuevo
modelo social.

EI afan centra! del documento es, mas bien, ilustrar las bondades de 10
que el MRTKL-Flores nama el "rnodclo socio-economico del ayllu".
Se trataria de un "modelo" en base al cual se tendria que rediscfiar la
totalidad social. Diagnosticando un enfrentamiento historico entre el
Estado boliviano contra el ayllu andino, el documento plantea

Sin embargo, a diferencia del anterior documento, esta vez la asevera
cion de que existiria una naci6n andina (compuesta tambien por gentes
de la amazonia y los llanos) queda sin consecuencias estatales explici
tadas.

La nacion andina (Aymara. Quichua, Warani. Chiqui
tano...) somosforjadores de la rica multiplicidad cultural
de 10 que hoy se conoce como America Latina en el uni
verso cultural andino; es donde el verdadero respeto de la
diferencia cultural. religioso y politico llega a su
maxima expresi6n y expansi6n.

CSUTCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nacfonal!dades 35



Puesto que el documento prctcnde formular una opcion tercerista al ca-

Tomando como punto de partida la imagen de un pasado paradisiaco, se
marca la tendencia a olvidar =incluso en base a conscientes distorsio
nes historicas-- el caracter estratificado de las sociedades prehispanicas
de esta parte del continente y se obvia la reiteradamente comprobada
conflictividad polftica y guerrera entre los distintos grupos habitantes
en el territorio andino, amazonico y lIanero. Mas grave aiin, se olvida
que la sociedad prehispanica de estas regiones no era reductivamente
agraria.

Sin descartar las potencialidades constructivas de las formas de organi
zacion social y economica propias del mundo andino, consideramos
lamentable la tendencia manitiesta que documentos como este revelan
bacia la simpliflcacion y el esquematismo reductivo. No solo que no
se consideran absolutamente cuestiones claves como la de las formas
de propiedad altemativas en el plano de rcalidades urbanas no agrarias
(l.que pasarfa con COMIBOL en el "modclo'' del ayllu defendido por el
documento?); sino que el sesgo agrarista del documento impide consi
derar siquiera el hecho urbano en los Andes (y, para ampliar, en la
amazonia y en los llanos). Vemos asf la formulacion paradojica de un
"rnodelosocial" que no podrfa aplicarsc ni siquiera en la realidad andina
prehispanica que, como todo cl mundo sabe, fue tambien urbana en 10
demografico y tambien artesanal y minera (no solo agraria) en 10pro
ductivo. Sucede, pues, que tambien en este documento, como en el de
la Ofensiva Roja y en el de AKTUPAC, sigue prevaleciendo una ima
gen estereotipada del pasado prchispanico, imagen peligrosamente cer
cana ala perspectiva colonialista del "noble salvaje",

la reproduccion social sobre la Pachamama de una ma
nera comunitaria, donde el territoriopertenece al ayllu y
las Aynuqas a las [amilias que pertenecen a ese ayllu;
entonces, el principia para poseer tierras en el ayllu, es
pertenecer primero al ayllu. Yes bajo este principio que
se constituye toda la economia de reciprocidad, donde no
existe mercado, moneda ni miseria.

frentar tanto a "los modelos privatistas" como a los "colcctivistas".
Lo elemental de tal "modelo del ayllu" es que la "propiedad" se dcfini
ria en ese modelo como "corruin y privada". EI documento define al
ayllu como

CEDIA36



Asi, la posibilidad de principio de la forrnacion de Estados
independientes de las "naciones" oprimidas es, luego de ser afirmada,
dejada en entredicho cuando el POR postula a continuaci6n la forma
cion de una federaci6n de "naciones"oprimidas (postuladoque converge

Desde el primer momento que se sostiene la existencia
de naciones oprimidas ya se estd planteando el derecho de
estas =no la obligacion-- a su autodeterminacion cuando
10 deseen, 10 que significa que. en ultimo termino, pue
dan constituirse en Estados independientes. El gobierno
obrero-campesino (meta estrategica central del POR) no
podrd menos que efectivizar este derecho, porque para ser
realmente soberano y libre no puede basarse en la opre
sion nacional; pero facilitar que las nacionalidades con
expresion estatal puedan federarse.

Para el POR, la cuestion del campesinado se enlaza con la tematica de
10 que este partido designa como naciones oprimidas. De modo
escueto, su documento plantca que "Bolivia es un conglomerado de
naciones oprimidas, sojuzgadas por la minoria blancoide que usurpa el
poder y que abusivamente se autocalifica 'nacion boliviana'. Desta
cando las implicaciones socio-estatalcs que han de deducirse de tal pos
tulado, el POR senala luego --en un planteamiento que queda a medio
camino entre los postulados de la Ofensiva Roja, por una parte, y del
PCB y el MBL, por otra-- que:

Ii, EI Partido Obrero Revolucionario (POR)

pitalismo y al socialismo, 10minimo que se debe exigir es el que se le
plantee a la formaci6n social actual un programa global complejo que
tome nitidas posicionescon respecto de una realidad no simplistamente
agraria. l,Esti el MRTKL-Flores de acuerdo 0 no con la industrializa
cion? l,Se acepta 0 no la maquinizacion en el agro? l,Que se hace con
la mineria, con el artesanado y con el sector informal urbano? Yes
que, evidentemente, el presente solo pucde ser dejado de lado en los li
bros y en los documentos. Que parte del presente son las tendencias
industrialistas y tecnologizantes nos 10 mostrar el analisis del docu
mento del POR a continuacion. El MRTKL tiene que resolver, en
todo caso, que hacer con el siglo XX: l,descartarlo?, l,hacer tabla rasa
con el?, l,incorporarlo a su "modelo"?, l,en que grado? No contestar
estas preguntas es divagar en el vacio ahist6rico.
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Las "naciones oprimidas" a las que brcvemente el POR sc refiere en un
par de parrafos son, puesto que en elIas "prevalecen los rasgos clasis
tas", finalmente reducidas aclases sociales. Desde esta perspcctiva, es
comprensible que al POR lc interese ante todo tematizar la relacion
entre campesinos (una clase) y obreros (otra clase). Asi, el grueso del
documento del POR se orienta a precisar el lugar y el papcl del
campesinado en el proceso de una "revolucion social" que para el POR
tiene en el "proletariado" a su protagonista central. Y es que cuando el
POR habla de los campesinos , aqui no se trata simplcmente de una
nocion que remita a los "trabajadores del campo" (parcelarios,
comunarios, peones, obreros agrfcolas, miembros de aylIus, etc.).
Aqui la nocion de campesinos (en la que ademas el POR disuelve la
nocion de "naciones oprimidas") es pcnsada en comparacion con esa
otra clase social que es el "prolctariado".

una clase social (mayoritaria, empobrecida, explotada y opri
mida).

colectividad esta que, a su vez, cl POR define como a

campesina,

De este modo, aunque la ternatica de las "naciones oprimidas" es
escuetamente tratada por el POR en su documento, en este prevalece
mas bien una concepcion de la colectividad afiliada a la CSUTCB en
cuanto

Las naciones nativas no han logrado importantes
diferenciaciones sociales en su seno porque permanecen
enclavadas en el precapitalismo, razonpar la que en elias
cobran relieve los rasgos clasistas...

con la del Estado multinacional del MBL Ydel PCB). La posicion del
POR es, pues, ambivalente. Aunque la autodeterminacion estatal de
las "naciones oprimidas" es postulada como permisible y respctable en
principio, el POR elude ya en tcrminos practices la oricntacion
separatista contenida en esos postulados a partir de la disolucion de la
problematica abierta desde un reduccionismo clasista secante. Para el
POR:
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Para el documento, solo con esta "dictadura" se sacar a los campesinos
del "atraso" y se modemizar el campo. Y es que, para el POR, "los
revolucionarios, luego de destruir radicalmente la gran propiedad bur
guesa ... tenemos la mision de desencadcnar la ilimitada capacidad de
produccion de la maquina". Se colige, entonces, que para el POR la
revolucion social es, entre otras cosas,maquinizacion de la produccion
agraria e industrializaclon de Bolivia. Pero, no solo ella: afirmando su
rechazo a la "propiedad privada", para el POR no solo se trata de atacar
a la "gran propiedad privada burguesa", sino tarnbien de "(superar)... la
pequena propiedad", la "pequena parcela". "No hay lugar dentro del de
sarrollo de la humanidad para pequenos parcelarios", se afirma. Por
ello, para el POR, la "dictadura proletaria" apuntar a desarrollar la
"granja colectiva". Colectivizaclon, maquinizackin, industrializacion

Para el POR, el campesinado se distingue del proletariado de maneras
muy especificas. Si bien ambas clases sociales son consideradas
como "fuerzas motrices fundamentales" del proceso revolucionario bo
liviano, al campesinado no le corresponderia la centralidad ideologica
en ese proceso, en el que mas bien el proletariado y su "arsenal teo
rico" tendrian la clave de todas las soluciones. En el caso del
cam pesina do boliviano, el POR afirma que esta clase social -
"exceptuando a la apenas costra proletaria agricola generada en el
Oriente"-- se define a nivel del "modo de produccion pre-capitalista, del
trabajo a mano, sin maquinas e individual, pese a las tradiciones de
cooperacion que no han desaparecido del todo". Afirmando que "el
precapitalismo es la herencia del pasado, economica y culturalmente
hablando", el documento senala que el proletariado se define a nivel del
"modo de produccion capitalista, social y maquinizado" y que "el modo
de produccion capitalista corresponde al presente, al mas alto nivel al
que ha llegado el desarrollo social hasta hoy". A partir de estas premi
sas, el documento plantea su tesis medular: que "los indios y los pro
letarios ... socialmente encarnan el atraso y el progreso". Los campe
sinos bolivianos "encarnan el atraso", entonces, y por tanto deben
buscar la direccion ideo-logica y polftica del proletariado yaceptarla
como la mas conveniente para que "el atraso" sea superado. Se afirma
asi, una centralidad proletaria enmarcada en una concepcion evolucio
nista lineal que convierte a los campesinos bolivianos implfcitamente
en protagonistas secundarios de las luchas sociales de Bolivia y expli
citamente en objetos de modernlzaclon. Remarcando que "hay que su
brayar que el proletariado es el que expresa la politica revolucionaria",
tal "politica" no consiste en lograr sino la "dictadura del proletariado".
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EI analisis hasta aquf realizado muestra la complejidad del "sujcto so
cial" en cuyo seno surge y se desarrolla la CSUTCB. La misma falta
de acuerdo que existe entre los partidos y tendencias polfticas para de
signar y conceptualizar a tal "sujeto" es un indicador de esa compleji
dad. .La lectura de los documentos que acabamos de realizar revela c1a
ramente, en cualquier caso, que los partidos y tendencias del campo

II. ALCANCES Y LIMIT ACIONES DE LA CSUTCB Y EL
SINDICALISMO EN EL CONTEXTO DE LA PLURICUL
TURALIDAD

Se trata, evidentemente, de una aproximacion libresca a la problema
tica rural boliviana. Si el obrerismo que rige la propuesta del POR es
obvio, tambin es obvia la repcticion de formulas y objetivos formula
dos para y desde la realidad de otros pafses. Es muy preocupante el
acendrado paternalismo que el documento revela hacia los campesinos.
Quiza mas importante que todo 10anterior es la c1aridad con la que el
POR plantea su adhesion a la maquinizaciOn e industrjalizacion como
objetivos sociales a ser alcanzados por 10 que el documento se llama
"gobierno obrero-campesino". Se trata de una postura que muestra un
afan modernizador que, a pcsar de las breves referencias a la cuestion
de las "nacionesoprimidas", revela hasta donde la tematica de la hete
reogenidad sociolOgicay cultural del pais esminusvaluada por el POR,
puesto que en ningun momento el documento se detiene a pensar sobre
el efectoque Ia coltura de Iamaquina y Ia cultura industrialista podrfan
tener sobre las tradiciones culturales de los pueblos andino y amazoni
cos. Dado que las "naciones oprimidas" "encarnan el atraso" puesto
que estan "enclavadas en el precapitalismo", hay que preguntarse hasta
donde el POR y su posicion modernizadora no ponen en riesgo la
existencia misma de las "culturas nativas", por mucho que retorica
mente se hable del derecho de autodcterminacion de estas. EI docu
mento del POR, en cualquier caso, pone justamente sobre el tapetc de
la discusion el tema de hasta donde es dable considerar a la industriali
zackin como algo positivo en si mismo y hasta donde se hace necesa
ria una discusion que la evalue criticamente a la luz de los desarrollos
historicos del ultimo siglo.

es, pues, para el POR, el program a de revolucien social hacia el
campo.
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En esta propuesta, 10 "sindical" tendria que subordinarse a 10
"tradicional". El sindicato y sus formas organizativas subsistirian, se
colige, pero subordinadas a las formas organizativas tradicionales. El
planteamiento del MCB/OPB impone entonces la necesidad de contes
tar a tres preguntas centrales: 1) dado el interes por organizar un sis
tema supralocal y supra regional de autoridades tradicionales, el
mantener intacta la red sindical actual (aunque "subordinada") lno
tiende riesgosamente a crear un doblc sistema organizativo --uno
sindical y otro tradicional-- cuyo paralclismo termine en la ineficacia?
2) Ia propuesta del MCB/OPB de que la CSUTCB se subordine a la

_-

Los planteamientos del MCB/OPB muestran claramente que la
CSUTCB es considerada como un organismo necesario pero insufi
ciente para canalizar y promover las reivindicaciones inmediatas y pro
yectos extrategicos de las nacionalidades. Lapropuesta de organizar y
llevar a cabo una Asamblea de Nacionalidades con la asistencia de las
"autoridades tradicionales", con el fin de "(forjar) los instrumentos po
liticos de las nacionalidades", y bajo el entendido de que "a esta Asam
blea, cuando podamos consolidarla, la CSUTCB tendra que subordi
narse", esta propuesta, decimos, muestra que la CSUTCB es conside
rada implicitamente por cl MCB/OPB como un organismo cuya natu
raleza sindicalla convierte en insuficiente para canalizar la demanda
cultural politica de 1) fortalecer la lucha de las nacionalidades y 2) de
restituir el primado de los sistemas de autoridades tradicionales de rat
ces no occidentales sabre los sistemas de autoridadde corte occidental.

Da. EL MCB/OPB

popular estan crecientemente abandonando posicionesrestrictivamente
clasistas para pasar a asumir tamblen posiciones de indole cultural.
Por otra parte, es tambien evidente que la lucha politica esta dejando de
restringirse al plano economlco y social y empieza a canalizar y pro
mover demandas culturales. La lucha politica, pues, ha pasado a com
plejizarse. Ahora bien, en este acapite pasamos a analizar hasta donde
los partidos y tendencias asistentes al I Congreso Extraordinario
consideran a la CSUTCB y su red como un organismo suficiente y
necesario para canalizar y promover las demandas culturales que surgen
de una realidad cuya heterogeneidad sociol6gica es crecientemente asu
mida como un dato inobviable. Este cotejo, mucho mas breve que el
primero, nos permitir luego llevar a cabo un analisis de corte mas pre
cisamente coyuntural.
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muestra que FRUTCAS/ANAPQUI conciben a la CSUTCB como a
un organo de poder politico. Con ello, FRUTCAS/ANAPQUI pare
cen estar cerca de las concepciones de la tendencia "autogestionaria"

la CSUTCB debe organizar un Frente Politico-Sindical
para las pr6ximas elecciones. Es decir, que la CSUTCB
presente sus propios candidatos, elegidos democratica
mente desde las bases (en ampliados),

Puesto que para FRUTCAS/ANAPQUI (0 PST) no se debe otorgar
una importancia desmedida al "problema cultural" y dado que para este
documento la lucha central debe darse contra la explotacion economica,
la CSUTCB es entonces considerada como un organismo por dernas
valido para proyectar la liberacion del "campesinado", incluso en el or
den cultural. Es relevante, sin embargo, el que FRUTCAS/ANAPQUI
no conciban a la CSUTCB como a un organismo con funciones res
trictivamente sindicales, sino como a un organismo con funciones po
liticas orientadas a la lucha por el poder estatal. Aunque el termino no
es utilizado en el documento, el que el mismo plantee que

lIb. FRUTCAS/ANAPQUI

Lo anterior no son sino aspectos de una problematica general especi
fica. Dicho de manera resumida, los partidos y tendencias del campo
popular proclives a otorgar una importancia politica central al tema de
las naciones, nacionalidades 0 pueblos oprimidos enfrentan ahora la
necesidadde esbozar una forma organizativa adecuada para proyectar y
fortalecer 10 nacional-originario y 10 clasista en un proceso donde el
partidismo y el sindicalismo comienzan a resultar obviamente insufi
cientes para una lucha de liberacion con dimensiones culturales distin
tivas.

Asamblea de Nacionalidades, lquiere decir que la CSUTCB serfael or
ganismo ejecutivo permanente de esa Asamblea? Si es asf, lno se
estarfacayendo en una reduccion agrarista del tema de las nacionalida
des? 3) lCmil es la articulacion que se busca entre la Asamblea de Na
cionaJidadesy su brazo ejecutivo --sea este la CSUTCB u otro organo
con nombre distinto tal como una Confederacion de Nacionalidades
Originarias de Bolivia (CNOB) 0 algo por el estilo-- y la red sindical
de la Central Obrera Boliviana (COB)?

CEDIA42



Sin embargo, el documento tambicn plantca

... estamos obligados a comenzar a armarnos y formar
milicias comunitarias en cada sindicato agrario, en cada
subcentral, hasta /legar a 10provincial y departamental.

A pesar de su virulencia verbal, el documento de la Ofensiva Roja no
plantea ninguna figura 0 forma organizativa correspondiente a la tema
tica de las nacionalidades. Algunos parrafos pcrmiten colcgir que los
sindicatos son considerados iitiles y necesarios. As), se plantea que la
"Iucha violenta" es la iinica corrccta y que por clio

lIe. La OfensivaRoja

FRUTCAS/ANAPQUI, en cambio, se contentan con la existencia de
ORGANOS DE PODER c1asistas, y la red sindical aparece ya como
un conjunto suficiente para avanzar hacia el "gobierno obrero y
campesino".

(cuya figura mas conocida es Filcmon Escobar), para la cualla COB,
la FSTMB y la CSUTCB y sus redes organizativas son organos de
poder que deben ser transformadas en alternativas de poder. Sin em
bargo, aparte de las radicales diferencias en el plano tactico que hacen
del PST una organizacion total mente alejada de la tendencia
"autogestionaria" --el PST planted entre 1982-1985 el derrocamiento
de la UDP como tarea de la COB, mientras la tendencia
"autogestionaria" fue la principal impulsora de la tesis del co-gobiemo
COB-UDP-CSUTCB; hoy el PST plantea candidaturas de la CSUTCB
para un Frente Politico-Sindical, mientras los "autogestionarios" han
contribuido de manera importante en la formacion de la Izquierda Unida
(IV) para enfrentar las elccciones de 1989--1aparte de estas radicales di
ferencias tacticas, dccimos, FRUTCAS/ANAPQUI (0 el PST) se dife
reneian tarnbien de la tendencia "autogestionaria" puesto que esta ul
tima, a 10 largo de los dos iiltimos ai'ios, ha pasado tarnbien a otorgar
una importancia politica capital al tema de la opresion cultural, al
punto de plantear en sus documentos que una tarea central del mo
mento es organizar los instrumentos politicos (u organos de poder po
litico) de los pueblos indios de Bolivia a partir de los sistemas de
autoridad tradicional en los andes, la amazonia y los llanos.
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Para el MBL, en el "seno (de la CSUTCB) nos hemos reunido la in
mensa mayoria de los campesinos y pueblos indios de la Patria, for
jando una sfntesis de nuestra pluralidad cultural, ideologica y social,
sfntesis todavfa deficiente pero que puede ser perfeccionada". De esto
parece desprenderse que la CSUTCB es ya un organismo suficiente -
aunque perfectible= para canalizar las demandas de los "pueblos indios"
en 10cultural, econornico y social. En el documento del MBL es, por
otra parte, explfcita una concepcion que en los otros documentos --con
excepcion de los de AKTUPAC y la ofensiva-- esta tambien presente

ill. EIMBL

El documento del PCB, a pesar de marcar el hecho "plurinacional" y
"pluricultural" en Bolivia, y a pesar de plantearse como objetivo es
trategico la tarea de conformar un Estado "plurinacional" y
"pluricultural", tam poco cuestiona la suficiencia y eficacia de la
CSUTCB para canalizar las demandas de las "nacionalidades". La
CSUTCB, es claro, es ya un organismo suficientemente adecuado para
avanzar en la lucha por la "liberacion de las nacionalidades oprimidas".

De. EIPCB

Para el ECP, el que el campesinado sea "a la vez clase y nacion" no
tiene, en su documento, la menor significacion organizativa. La
CSUTCB, se colige, es ya suficiente para promover las demandas
"nacionales" de los campesinos.

lld. EI ECP

propuesta con la que, en 10concreto, no se va a ninguna parte, puesto
que la cuestion esta justamente en precisar que tipos de organizaciones
hay que propugnar. Notese, en un aparte, 10curioso que resulta plan
tear la construecion de nuevas organizaciones "originales", puesto que
si son "nuevas" ya no son originarias.

Enterremos a la vieja izquierda stalinista (falsos comu
nistas) y trotskistas (poristas). trasplantes de Europa.
Construyamos desde las bases nuevos tipos de organiza
ciones originales y Tupakataristas, para una nueva Gue
rra Revolucionaria de Ayllus ...
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Por el tenor del documento, parecerfa que el MBL se contenta con tal
organa de pader. Sin embargo, no importa si se concibe a la
CSUTCB como a un sindicato 0 como a un organa de poder: 10 evi
dente es que sus actuales estructuras y mecanismos organizativos SON
DISTINTOS al de los sistemas de autoridades nativas originarias. La
pregunta que deben responder quienes otorgan una importancia central
al tema de las naciones, nacionalidades 0 pueblos oprimidos es, en el
plano organizativo, la siguiente: l,la sintesis organizativa para
proyectar y fortalecer 10nacional-originario y 10 clasista debe propen
der a fusionar el sistema sindical con el sistema de autoridades nativas,
a mantener un paralelismo entre ambos sistemas 0 a excluir uno de los

... su enorme potencialidad no unicamente como instru
mento sindical, sino como verdadero organo de poder
campesino.

Como ya senalamos, el documento del MBL pasa de largo la tematica
de la "pluralidad cultural". Aparte de algunas alusiones al respecto, se
trata de un tema ausente en el documento. Pero, aquf cabe enfatizar
que tambien el MBL considera a la CSTUCB como algo mas que un
sindicato. Revelando la influencia de la ideologfa autogestionaria en
su dinarnica, el documento del MBL afirma explicitamente que la
CSUTCB ha mostrado

Dicho de manera concreta, de realizarse una Asamblea de Nacionalida
des como la propuesta por el MCB/OPB, l,sena este un evento sola
mente rural?; es decir, l,noparticiparfan alIf delegaciones urbanas'i..

aunque de modo menos explicito: aquf es nftida una reduccion
agrarista del tema de las nacionalidades 0 pueblos indios; es decir, que
aqui la nocion de pueblos indios remite, en el plano praductivo, a
campesinos y solo a ellos. La posibilidad de considerar que la nocion
de pueblo indio, nacion 0 nacionalidad involucra tambien a obreros,
artesanos, pequenos comerciantes, etc., incluidos campesinos, es aqui
desechada. "Indios", se dina, solo hay en el campo. Encontramos asf
un presupuesto que es bastante generalizado tanto entre politicos como
entre academicos: la reduccion de 10 "indio" a 10 campesino. Sin
duda, el rebasar esta reduccion hace aim mas dificilla busqueda de
formas organizativas adecuadas para proyectar y fortalecer 10nacional
originario que, mas alla de tal reduccion, empieza a adquirir
connotacionestambien urbanas.
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hasta

Reconocer a las autoridades originarias como tales y no
como ahora se viene bautizando como secretario general
o anteponiendo otros nombres

Por ello, AKTUPAC plantea

...aunque (se cuente con dirigentes aymaras, kechuas,
etc.) el sindicalismo habia sido creado con los mismos
vicios como ser: negociados ..., matonaje ... y manipu
leo por partidos politicos criollos...

...el sindicalismo campesino...fue creado como una ne
cesidad estatal de manipular y destruir los valores cultu
rales y nacionales de nuestro pueblo. Hoy mismo des
pues de tener un sindicalismo campesino propio no
puede ser el sindicato una representacion genuina del
campesino aymara, kechua, etc. Los problemas que
afronta son varios...: conflictos generacionales, supedi
tacion a partidos politicos criollos, carencia de autoridad
a todo nivel.etc .

Ya hemos sefialado el caractcr oscilante y ambfguo del documento de
AKTUPAC. La ambigi.icdad es aiin mas fuerte cuando se analiza 10
que esta tendencia polftica plantea como respuesta a la pregunta que
acabamos de esbozar. Efectivamente, revelando que en su concepcion
la CSUTCB es, por una parte, inservible para canalizar la demandas
"nacionales" de aymaras, quechuas, etc., AKTUPAC lIega incluso a
considerar que el sistema sindical es un impedimento para la proyec
cion y fortalecimiento de la "nacion originaria". Asf, AKTUPAC
plantea en una primera parte del documento que

IIg. EI documento de AKTUPAC

dos? La respuesta, cargada de implicaciones polltico-idcologicas, no es
seneilia en absoluto y, hay que remarcarlo, la pregunta no responde a
un simple ejercicio intelcctual porque, veremos inmediatamente, no
faltan quienes plantean que hay que excluir, hasta erradicar, aI sistema
sindical.

CEDlA46



Para el MRTKL-Flores, en todo caso, la respuesta es terminante: "la
CSUTCB ha cumplido con su rol historico" y ahora queda abandonarla
y dejar de lado el sindicalismo. EI planteamiento de cste partido es,
sin duda, mas fino que el de AKTUPAC, pero tiene un fuerte sabor a
oportunismo. Efectivamente, no deja de ser llamativo que mientras
Genaro Flores acaudillaba la CSUTCB, esta y el sindicalismo fueran
aceptados y promovidos por su fraccion polftica, y que, en el momenta
de ser depuesto Flores de su cartera como secretario ejecutivo de la

Db. EI MRTKL-Flores

As! de confusa es la respuesta de AKTUPAC a la pregunta de si el
sistema sindical ha de fusionarse, mantenerse paralelo 0 exc1uirsemu
tuamente con el sistema de autoridadcs nativas tradicionales.

...Fortalecer nuestras autoridades sindicales, autoridades
originarias, desde las bases. Subcentral, Provincial. De
partamental y Nacional (!!!).

"Claro? Parecerfa que sf. AKTUPAC plantea excluir el sindicato para
"volver" al sistema de autoridades nativas tradicionales. Pero, este es
un lado de la medalla. Revelando una confusion total y contradicien
dose flagrantemente, AKTUPAC, a pesar de todo 10 dicho contra el
sindicato y, por ende, contra la CSUTCB, en otras partes de su docu
mento plantea

...volver del sindicato viciado de tantos males al go
bierno del ayllu, del JILAKATA, del SEGUNDA MA
YOR, CURACAo MALLKU ... hoy el sindicato solo
sirvepara pedir cuotas...

La idea de fonnar un parlamento Aymara, etc., parece exactamente affn
aIplanteamiento del MCB/OPB de confonnar una Asamblea de Nacio
nalidades. Pero, mientras cJ MCB/OPB plantean paralelamente la ne
cesidad de "fortalecer ala CSUTCB" y a los sindicatos de base, AK
TUPAC mas bien plantea

elaborar nuestras propias leyes, a la base de nuestras
buenas costumbres, deberes, obligaciones. Formar par
lamento Aymara, Kechua, Tupiwarani.
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Con el tiempo, "la CSUTCB ha perdido la esencia misma de ser un
organismo de Aymaras, Qhichwas (...r. Por tanto, para el MRTKL

...Las fuerzas de izquierda ya visualizaban (sic) a fa
Confederacion (CSUTCB) como el espacio de pugna y
trampolin politico para incursionar en las comunidades,
es decir, que la izquierdapenso proyectar, inyectar,poder
sindicaldesde afuera en desmedrode las autoridades loca
les y del poder comunitario.

La CSUTCB habria sido la expresion de ese nuevo sindicalismo.
Pero, desde el momento mismo de la constitucion de la CSUTCB,

...la capacidad organizativa e ideologica de los Ayllus
juga un rol importante en la constitucion de un nuevo
tipo de sindicalismo. Constitucion que fue combatida
por lapropia Central Obrera Boliviana y todos los parti
dos politicos de izquierda.

el MRTKL plantea que tanto los partidos de derecha como de izquierda
se disputaron el control del "sindicalismo oficial" surgido "despues de
la Guerra del Chaco". La "izquierda" para el MRTKL-Florcs, y en esto
converge con la Ofensiva Roja, es "colonialista" y "parte integrante del
aparato intoxicador" contra la "nacion andina", En todo caso, la histo
ria del "sindicalismo campesino" no concluye con ese "sindicalismo
oficial":

...en elfondo el sindicato es el instrumento de pongueaje
al servicio de los comandos politicos ...

Al igual que AKTUPAC, el MRTKL-Flores parte senalando que en un
primer momento el sindicato campesino fue organizado por el Estado
para manipular al "movimiento Aymara-Qhichua", Afirmando que

CSUTCB, su partido impugne ala CSUTCB y a la practica sindical
en general (!! !). Esto, aparte de sei'lalaruna total falta de dccoro, cons
tituye una peligrosa posicion contra la unidad de un pueblo que nece
sita referentes organizativos reaIcs para mantenerse aglutinado frente a
las ofensivas del gobiemo de Accion Democratica Nacionalista (ADN)
y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
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Es necesario, en todo caso, clarificar algunos de los asuntos planteados
en el documento del MRTKL-Flores. Es abusivo culpar a la
"izquierda" par haber "inyectado" sindicalismo "desde afuera en desme
dro de las autoridades locales y del poder comunitario" y no reconocer
que tambien el "katarismo" afianzo e hizo crecer el sindicalismo a 10
largo de dos decadas. Como se dice, la "autocrftica" suele ser tan 0

De este modo, el MRTKL-Flores plantea la sustitucion de la
CSUTCB por una Confederacion de Ayllus y Comunidades, una pro
puesta que pareceria un tacite desconocimiento a la actual CSUTCB y
sus redes sindicales. Notese que la posicion del MRTKL-Flores no es
solo contra el sindicalismo campesino sino tamblen contra el sindica
lismo obrero, aspecto que es verdaderamente preocupante puesto que
asi se abona a la division entre obreros y campesinos. Sin embargo,
queda pendiente una discusion mas detenida para precisar si es que
efectivamente el crecimiento del sindicalismo en el campo ha ido
siempre en desmedro de los intereses concretos de los trabajadores del
campo 0 no. Por otra parte, en la practica, algunos avances hacia la
constitucion de una pasible "Confederacion de Ayllus y Comunidades"
han side dados recientemente al margen, eso si, de la influencia del
MRTKL-Flores. Asi, a partir de una dinamica de bases muy intensa,
en los meses pasados ha surgido en la region del sur de Oruro una Fe
deracion de Ayllus y, en el norte de Potosi, los afanes para lograr 10
mismo estan en pleno curso. Ninguna de estas iniciativas sostiene
una postura anti-sindicalista sectaria 0 ingenua. Sin embargo, una
potencial contradkclon entre el sistema sindical y el sistema de autori
dades tradicionales esta ya presente en la realidad. Por ello, es absolu
tamente urgente que la CSUTCB discuta profundarnente sobre las op
ciones organizacionales que se plantean a la luz de los afanes por inte
grar la lucha nacional-originaria y clasista.

...la reorganizacion de los Ayllus de base hasta constituir
la gran Confederacion de Ayllus y Comunidades; donde
los Jilaqatas y los Mallkus sean las autoridades legitimas
de este nuevo modelo social. De esta manera acabar con
el sindicalismo opresor, represor, reproductor de las rela
ciones de producci6n capitalistas.

se trataria ahora de retomar el "modelo social del Ayllu" que permitiria
la "democracia directa en el ejercicio del poder"; es decir, el MRTKL
Flores plantea la
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Ahora bien, las posiciones del MRTKL-Flores abren una veta de re
flexion que lleva a alternativas ideologico-organizacionales algo
distintas a las planteadas en la propuesta de la Asamblea de Nacionali
dades. De hecho, la idea de conformar una Confederaci6n de Ayllus y
Comunidades pone sobre el tapete de discusi6n si no seria mas conve
niente propiciar una Asamblea de Ayllus, Comunidades, Capitanias,
etc. (anadimos a las capitanias y un etc. para que no se caiga, como el
MRTKL-Flores, en un andinocentrismo que excluye siempre a las
poblaciones de la amazonia y los llanos). Es obvio que una convoca
toria a una Asamblea de Ayllus, Comunidades, Capitanias, etc., con
nota algo distinto a 10connotado por la Asamblea de Nacionalidades (0
de Naciones, 0 de Pueblos oprimidos). Es que no se puede dejar de de
tectar un fuerte sabor a abstracci6n interpelante toda vez que se usa los
terminos de nacion, nacionalidad 0 pueblo oprimido. Estos terminos,
abstractos, diluyen especificidades sin delinear contornos precisos de
una poblaci6n. De hecho, son interpelaciones que apuntan a constituir
sujetos antes que terminos que designen grupos sociales de contornos
univocos. En cambio, las nociones de ayllu, comunidad, capitanias,
etc., designan organizaciones sociales de claros rasgos distintivos.
Son nociones que, a diferencia de las anteriores, no remiten a un nivel
de generalidad tan abstruso como las primeras. Incluso se podria decir

mas constructiva que la "critica". Es indecoroso que el MRTKL-Flo
res no reconozca su propia y fundamental responsabilidad en el proceso
de la consolidacion del sindicalismo en las dos iiltimas decadas. Pero
es, ademas, remarcable la ingenuidad del MRTKL cuando implfcita
mente considera que un "retorno al ayllu" y la constituci6n de una
"Confederaci6n de Ayllus y Comunidades" ha de impedir rnecanica
mente la "manipulaci6n" de los partidos (urbanos 0 rurales). Es que
no se puede dejar de afirmar una y cien veces que ni los ayllus, ni las
comunidades, ni los indios, ni los campesinos existen en el vacio.
Tambien una Confederaci6n de Ayllus y Comunidades y sus redes in
termedias y de base pueden ser utilizadas como "trampolines" para que
se introduzcan ideologfas partidarias y de tendencias politicas en el
seno de la vida rural, es decir, para que se introduzcan ideologfas "desde
afuera". EI problema, pues, no consiste en que si la vida rural se pretia
o no de ideologias (venidas de fuera 0 surgidas de dentro), sino en cual
ideologfa termina prevaleciendo. En todo caso, el analisis que hemos
realizado hasta aqui muestra que hay, entre algunos de los partidos de
origen urbano, una mayor apertura que antes hacia los temas que han
preocupado siempre al "katarismo" (genarista 0 no).
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En todo caso, ya sea que se convoque a una Asamblea de Nacionalida
des, Naciones 0 Pueblos oprimidos 0 que se convoque a una Asamblea
de AyUus, Comunidades, Capitanias, etc., hay que definir si la bus
queda de la afirmacion de la identidad cultural que clararnenteestadetras
del actual afan por reponer y reivindicar al sistema de autoridades nati
vas debe propender a la sustitucion-desaparicion del sindicalismo bajo
todas sus fonnas y en todas las regiones rurales de Bolivia 0 no. Esta
definicion, que por ahora puede parecer prematura, se ir haciendo ur
gente si la iniciativa que ya ha llevado a la conformacion, en el sur de
Oruro, de una Federacion de Ayllus, empieza a ser imitada en otras re
giones del altiplano y del pais. En una conversacion realizada con el
Mallku Mayor y el Mallku Menor de esa Federacion de Ayllus, estos
nos han planteado su opinion de que en la region de los valles (de Co
chabamba, por ejemplo) es muy posible que el sindicato siga siendo
necesario aun por un largo tiempo, pero que en el altiplano central y
sur el sindicato ha virtualmente desaparecido como realidad de base,
mientras que la dinamica hacia el fortalecimiento de los sistemas de
autoridad nativa tradicional es ahora tan fuerte que, en los hechos, el
sindicalismo ha sido rebasado. Estas mismas autoridades nos han re
marcado su convencimiento sobre la imposibilidad de someter bajo un
estatuto organico homogeneo a tantas realidades como las que existen
en Bolivia en el rea rural. Si para ellos el sindicato ya no corre mas

Mas importante aiin, la altemativa de convocar a una Asamblea de
Ayllus, Comunidades, Capitanias y otros organismos nativos se cine
y restringe de suyo propio a la problematka agraria 0 rural sin que esto
impJique una reducclon agrarista de la tematica de la
"plurinacionalidad", cuestion que, entendemos, es mas compleja y toea
tarnbien a poblaciones urbanas y a varios sectores laborales no-campe
sinos, sin olvidar que ademas toea a las poblaciones europeas y mesti
zas que tambien habitan en Bolivia.

que la convocatoria a una Asamblea de AyUus, etc., no trae a colacion
la interferencia "europeizante" de terminos como los de nacionalidad 0
naeion (que, sin embargo, son muy llamativamente enfatizados por las
corrientes "indianistas" y/o "indigenistas" mas radicales) . As], si de
recuperar 10 propio se trata, una convocatoria a una Asamblea de ~y
lIus, Comunidades, Capitanias, etc., pareceria mas adecuada y cohe
rente para que no se filtren tendencias "civilizatorias" de corte occiden
tal que, como 10hemos visto en el caso de la Ofensiva Roja de Ayllus
Kataristas, pueden llegar a extremos llamativos.
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Del analisis anterior se desprende que entre los partidos y tendencias

Ill. LA CRISIS ACTUAL DE LA CSUTCB: CARACTERISTI
CAS Y SOLUCIONES

Como se seflal6, el documento del POR trata muy brevemente la te
matica de la "plurinacionalidad" que hemos venido analizando en los
otros documentos. Menos aiin hace cuesti6n de las suficiencias 0 in
suficiencias de la CSUTCB en el plano de las luchas sociales hoy en
Bolivia. Sin embargo, el documento del POR tambien hace menci6n
ala cuesti6n de los organos de poder senalando que "las grandes orga
nizaciones populares y multitudinarias ... son ya germenes de go
biemo" y que "por eso se las llama 6rganos de poder". En todo caso,
aquf tambien la noci6n de organos de poder se reduce a designar orga
nismos clasistas y se deja de lado toda discusi6n sobre las
potencialidades 0 limitaciones de los sistemas de autoridad nativos para
proyectarse como 6rganos de poder en el plano de las luchas politicas a
nivel estatal. A este respecto, la postura de la tendencia
"autogestionaria" --que busca justamente una proyecci6n del sistema y
red de autoridades nativas tradicionales en cuanto organos de poder-- es
relevante para la discusi6n sabre las transformaciones que requiere el
Estado boliviano, aunque parece pecar de una fuerte dosis de volunta
rismo dada la todavia muy embrionaria reposici6n de redes de autorida
des nativas en un plano supralocal y supraregional en la actualidad bo
liviana.

Hi ELPOR

para su regi6n, esto no quiere dccir que automaticamente se opongan a
todo sindicalismo en el area rural boliviana. Convencidos de que el
sistema de autoridades nativas ha de impulsar una dinamica de deman
das con intensa participaci6n de bases, nuestros informantes nos han
revelado, por otra parte, una profunda frustraci6n con respecto de la
experiencia sindical en su regi6n. Pero, a diferencia de las posiciones
mas cupulares e ideologizadas del MRTKL-Flores, en el seno de la
flamante Federaci6n de Ayllus del sur de Oruro no anida un
antisindicalismo sectario que imprima una linea homogeneizante para
todo el pais.
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El documento sei'iala los siguientes problemas: no existiria un ade
cuado flujo de informaci6n en la red sindical, los dirigentes no sabrian
que hacer con sus carteras, no existiria un adecuado aporte econ6mico,
habrfa una creciente irresponsabilidad por parte de los dirigentes para
orientar e informar a las bases, los congresos y ampliados serian ino
perantes porque los delegados no anotan alii 10acontecido y menos aiin
se ocupan de hacer conocer a las bases 10alii resuelto, las resoluciones
de la base no llegarian tampoco arriba, etc. Es decir, segiin el docu
mento, la "estructura sindical" no estaria funcionando bien. Se diria,
utilizando terminos que no plantea el documento, que estamos frente a
una crisis organizativa tan grave que incluso podria llegar a "(matar) a
la propia Confederaci6nUnica'', Por ahora notese sirnplernente que el
llamado "docurnento de consenso" resultante de las deliberaciones del I

Para el MCB/OPB, la CSUTCB y su red sindical de base estan atrave
sando una muy profunda y aguda crisis. Afirrnando que "la capacidad
de convocatoria de nuestro maximo nivel de conducci6n sindical es
mfnimo", el documento ai'iadeque "la comunidad esta perdiendo interes
en el sindicato".

IlIa. EL MCB/OPB

politicas esta comenzando a crecer el interes por la recupera
ci6n/fortalecimiento de los sistemas de autoridades nativas tradiciona
les. Este impulso no parece ser simplemente el resultado de la emer
gencia de una convicci6n ideol6gica principista que se ha dispuesto a
restituir la centralidad de la "historia nativa" en el plano de las luchas
sociales y politicas, sino que aparece tambien como una respuesta al
ternativa de corte practice a una crisis real del sindicalismo rural
(fen6meno paralelo al de la crisis drarnatica del sindicalismo obrero
boliviano en la actualidad). Esta crisis y sus razones son aspectos
tematizados muy profusamente por algunos de los documentos politi
cos presentados al I Congreso Extraordinario de Potosi. Aqui nos
interesa analizar cuales serfan, segun esos documentos, las caracteristi
cas y razones de la crisis del sindicalismo rural en la actualidad y que se
propone frente a ello. Este analisis nos ha convencido que se esta en
trando en una fase de ambiguedad ideol6gico-organizacional que de no
superarse pronto puede ser muy riesgosa para las luchas sociales
actuales en Bolivia, pero que tambien revela un Estado de disponihili
dad constructiva que puede ser muy positivamente encarado si la ambi
guedad da paso a opciones claras y rapidas.
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Hayen el documento, sin embargo, algunas curiosas puntualizaciones
que revelan un pensamiento contradictorio y confuso. Sefialando ini
cialmente que hay crisis sindical, el documento llega a afirmar que

Es significativo, y correcto, que el documento no hable de divisio
nismo sindical. A riesgo de generar polemica, es preciso sei'ialarque
efectivamente, a pesar de varios intentos del gobiemo del MNR-ADN
en 10 que va de su gestion, el divisionismo sindical no se ha produ
cido: ni a nivel nacional ni a nivel mas regional, ha surgido una red
sindical paralela antagonica a la red sindical de la confederacion
"iinica". No hay crisis de division sindical, sin embargo, la cosa es
mas grave puesto que el sindicalismo rural ha comenzado a desaparecer
en varias regiones del pais. En todo caso, si el MCB/OPB apuntan
varias razones que explican la "crisis de la comunidad", su documento
en ningiin momento explica la crisis sindical en cuanto crisis de credi
bilidad y de autoridad

Segiin el MCB/OPB, tambien las "comunidades" estan en crisis puesto
que se estaria viviendo un proceso de fragmentacion y division de las
comunidades que se habria ahondado en los anos recientes. El docu
mento afirma que las comunidades se dividen debido a las siglas parti
darias, a problemas entre familias, por ver quien consigue prebendas
institucionales, por problemas de escuelas, por problemas de tierras,
por ingerencia de las sectas religiosas, por ingerencia del modelo neo
liberal y del gobiemo, por el "narcotrafico", etc. En un plano mas ge
neral, se afirma que las comunidades se dividen y fragmentan por im
pacto del capitalismo. Asi se explica la crisis de la comunidad.

Coogreso Extraordinario recupera el diagnOsticodel MCB/OPB en 10
que hace a tal crisisorganizativa, pero deja de lado otra caracterjstica de
fa crisis que el MCB/OPB alude tambien en su documento. Yes que
el MBC/OPB tambien da a entender que hay una crisis de de credibili
.dad y autoridad de laCSUTCB y su red sindical al senalar que "la co
munidad esta perdiendo interes en el sindicato", que "en lamayoria de
las comunidades casi nadie quiere asumir el cargo (de secretario gene
ral)", que los "jovenes estan perdiendo el respeto al sindicato" y que, en
fin, "el sindicato esta perdiendo autoridad". Sin embargo, a pesar de
que se describe detenidamente tal crisis (organizacional y de credibili
dad), el documento no la explica y mas bien deriva hacia la descripcion
(y ahora sf explicacion tambien) de otra crisis: la crisis de la
"comunidad".
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"como el sindicato esta mal. (...) la comunidad esta mal". Asi, se esta
afirmando implicitamenteun papel de cohesionador comunal del sindi
cato que ataca frontalmente a las posiciones del MRTKL-Flores segtin
las cuales ha sido justamente el crecimiento del sindicalismo el que ha
ido en desmedro de las comunidades y sus tradiciones. Sin embargo. el
MCB/OPB. Q.uepor una parte afirman que la comunidad "esta mal".
porque el sindicato "esta mal". invierten en otro parrafo tal relaci6n de
causa-efecto afmnando justamente 10 contrario: que "el poder de nues
tras comunidades esta desapareciendo ...• y por 10 tanto. (el poder) de
nuestros sindicatos esta desapareciendo". Esto, debe entenderse, no es
"dialectica" sino simpliflcacion. Sin duda, estamos frente ados fen6-
menos: una crisis sindical (organizativa y de credibilidad) y una crisis
comunal (divisionismo). cuyas razones no son todas exactamente las
mismas y que deben ser analizadas con mas detalle. El documento del
MCB/OPB. 10 reiteramos, poco aporta a la explicaci6n de la crisis de
credibilidad y autoridad del sindicalismo hoy. En todo caso, para am
bas crisis el documento plantea una propuesta de soluci6n que. a nues
tro entender, es conflictiva. Sucede que el MCB/OPB enfatizan que "la
unidad es el elemento central" de las tareas mas importantes del mo
mento. Sin embargo. como 10 hemos visto en el acapite previo (a). el
MCB/OPB. al introducir su planteamiento a favor de la convocatoria
por parte de la CSUTCB a una Asamblea de Nacionalidades orientada a
recuperar/fortalecer el sistema de autoridades tradicionales introducen,
justamente, un elemento que puede SOCAVAR aunmas la perdida de
credibilidad y autoridad del sindicato. Asi, si "la unidad es el elemento
central" de las tareas polfticas del presente, es igualmente central el de
flair rigurosa y prestamente hasta donde se ha de avanzar con el plan
teamiento de recuperaciOn del sistema de autoridades nativas. EI do
cumento del MCB/OPB no llega sino a plantear un problema cuando,
a titulo de soluci6n, propone fortalecer tanto a la CSUTCB y a su red
como a los sistemas tradicionales. Esta claro que hacer ambas cosas
en una misma region es generar un paralelismo que puede bloquear
tanto al sindicato como a las autoridades tradicionales. Entendemos,
entonces,que es urgente precisar donde se ha de fortalecer al sindicato y
donde al sistema de autoridades tradicionales para lograr un movi
miento social integrado y eficiente. Caso contrario, las ambiguedades
organizacionales de quienes se interesan por los ,destinos de los
productores agrarios pueden terminar desmembrando un movimiento
que precisa ser nacional. Es posible que en algunas regiones el
pretender que las "comunidades" recuperen su interes por el sindicato
sea ya una perdida de tiempo y que, en lugar de ello, sea mas bien
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La posicion de este documento es muy distinta a la del MCB/OPB.
Para FRUTCAS/ANAPQUI la crisis del sindicalismo rural se reduce a
una crisis de direccion. Si el "movimiento campesino esta de caida"
esto se deberia a que su direccion ha sido conciliadora, no democratica,
culturalista y no suficientemente c1asista. Si el "katarismo" ha sido la
encarnacion concreta de todos esos males, segun FRUT
CAS/ANAPQUI tambien el MCB, el Eje Patriotico, el PCB, el MBL
serian conciliadores prebendalistas y no democraticos. Puesto que la
crisis se debe a la mala conduccion, esta, obviamente, se solucionara
con una direccion adecuada que crea no en la "negociacion" sino en la
"lucha organizada"; es decir, una "direccion luchadora" que se "agrupe"
alrededor. del "siguiente programa" (el "program a" de FRUT
CAS/ANAPQUI). Es decir, para el PST (fraccion redactora del docu
mento de FRUTCAS/ANAPQUI) la crisis del sindicalismo seria
superada si el PST se convierte en la direccion de la CSUTCB.
Semejante simplismo revela un franco desconocimiento de la
profundidad real de la crisis por la que esta atravesando el sindicalismo
rural y con el, por 10 menos por el presente, buena parte del movi
miento social en el campo. Es innegable que una acumulacion de
errores de direccion han profundizado la crisis sindical (tambien en el
campo obrero). Pero reducir los problemas a esa dimensiOn es desco
nocer la gravedad de la crisis, al mismo tiempo que se cae en el dis
curso de la derecha politica y social para la cuallos dirigentes (y solo
los dirigentes) son los responsables de 10que hacen 0 no los sindicatos
mientras las bases solo son "manipuladas" por tales gentes malignas.
Peor aun, la "solucion" del PST --que ellos mismos se hagan direccion
de laCSUTCB--corta de cuajo toda discusion sobre laspotencialidades
de los sistemas de autoridad tradicionales para lograr una recuperacion
del movimiento social agrario por 10 menos en algunas regiones. En

llIb. FRUTCAS/ANAPQUI

imprescindible activar la emergencia de sistemas de autoridad tradicio
nal en un plano supralocal y regional. Si no logramos c1aridad y cer
teza sobre esto quiza todo esfuerzo ha de quedar condenado al volunta
rismo. Por otra parte, para quienes consideran que la recupera
cion/tortalecimiento de los sistemas de autoridad tradicionales es la so
lucien para todos los males, no esta demas seiialarles lapujanza actual
de las organizaciones sindicales de los productores de coca, pujanzaque
no se tendria que desactivar por 10 menos frente a las urgencias del
momento.

CEDIA56



Para el ECP, al igual que para FRUTCAS/ANAPQUI, los problemas
de la CSUTCB son problemas de direcclon. Afirmando que el III
Congreso Ordinario de la CSUTCB realizado en 1987 habrfa side el
escenario para el copamiento del ejecutivo de la CSUTCB por parte de
fracciones politicas "conciliadoras" (como el "grupo de los 17" -
MBL, PCB Yotros-- y el "genarismo"), en desmedro de la propuesta
"de resistencia y lucha contra cl modelo" del "Eje'' y de los dcmas Ay
llus Rojos", para el ECP esc III Congreso "significa" la dcsactivacion
de nuestra organizacion natural". Por ello, para el ECP era necesario
que el I Congreso Extraordinario de Potosi dote a la CSUTCB "de una
linea clara y de una Direccion consecucntc", "una Direccion capaz de
conducimos al combate y liberacion definitiva". Sin embargo, seis
meses despues del I Congreso Extraordinario de Potosi, y estando
ahora justamente como secretario ejecutivo de la CSUTCB un impor
tante y combativo hombre del Eje --Juan de la Cruz Villa--, el cambio
de direccion producido en el I Congreso Extraordinario no parecc haber
resuelto todos los problemas de credibilidad y autoridad del sindica
lismo rural. Como dijimos antes, la erosion del sindicalismo rural en
varias reas es un hecho creciente. EI ECP debe, por ello mismo,
realizar un analisis mas detenido sobre su papel en la CSUTCB, co
menzando por tematizar la cuestion de la recuperacion/fortalecimiento
o no de los sistemas de autoridad tradicional. Una vez mas, es llama
tivo que, pese a la retorica a favor de 10 "aymara", "quechua",
"tupiguaranf", etc., en su documento el ECP no diga nada en cuanto a
iniciativas organizativas para proyectar la lucha por la identidad

ma, EIECP

A diferencia de los anteriores, este documento no hace la menor men
cion al estado actual de la CSUTCB y su red sindical. De su lectura se
recibe la impresion de que todo cstarla bien en la CSUTCB y los sin
dicatos agrarios, con 10 que se revela un acercamiento utilitario de esta
fraccion politica al escenario sindical.

me. La Ofensiva Roja

cualquier caso, si de criticar actitudes "antidemocraticas" se trata, los
redactores del documento de FRUTCAS/ANAPQUI tendrfan que
empezar por verse a sf mismos, puesto que su posicion muestra un
grade alarmante de intolerancia polftica hacia todo el resto de las frac
ciones polfticas asistentes al ICongreso Extraordinario.
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A diferencia de todos los otros documcntos, el del MBL sf intenta ex
plicar la crisis de credibilidad y autoridad por la que esta atravesando la
CSUTCB en particular. Esta crisis, para el MBL, es parte de una cri
sis mas global del conjunto del "movimiento popular" y esta relacio
nada con el "derrumbe del Gobierno Udepista y el consiguiente extra
vio del proceso democratico con el retorno al poder de la oligarquia".
Para el MBL, la crisis de la CSUTCB se debe "a la ausencia de un
referente (objetivo) unificador de las luchas campesinas, como 10fue
en el pasado el objetivo de la libertad sindical y politica, 0 posterior
mente la demanda de participacion (cogestion, cogobierno)". Ante tal
carencia "los factores de difcrenciacion social, regional 0 cultural han
tendido a sobreponerse a los factores de unidad y convergencia, con la
consecuente dispersion e inmediatismo de los planteamientos y accio
nes reivindicativas". Tal dispersion habria significado que "nuestras
organizaciones sindicales han caido presas de las pugnas personalistas,
el sectarismo de los partidos y grupos politicos, la burocratizacion de
las ciipulas dirigentes, el retorno de las practicas prebendalistas y co
rruptas; y, por cierto, de la manipulacion, las presiones divisionistas y
las muchas otras formas de prostitucion que desarrollan el Estado, la
derecha y ciertas agencias privadas". Se concluye en que "desgarrada
por todas estas contradicciones, la CSUTCB ha dejado de ser el punto
de referencia y nucleamicnto del campcsinado nacional, tornandose cada
vez mas evidente su divorcio con las instancias intermedias y de base,
su perdida de representatividady de capacidadmovilizadora".

IIIf. EIMBL

Contento con la existencia de la CSUTCB y considerandola como un
organismo ya suficientemente adecuado para librar la lucha
"campesina" y de las "nacionalidades", el PCB tarnpoco se preocupa
por hacer un balance sobre la CSUTCB y su red. Expresando en voz
alta su deseo de que "la CSUTCB debe convertirse en la expresion cada
vez mas fiel y unitaria de (Ia diversidad plurinacional)", al PCB no pa
rece preocuparle el que, como afirma el documento del MCB, "la co
munidad esta perdiendo interes en el sindicato".

me. EIPCB

cultural de 10que para el Eje es una "nacion oprimida".
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Por otra parte, no parece corrccto decir que la crisis de la CSUTCB se
deba a la "ausencia de un referente unificador de las luchas campesi
nas", De hecho, tras el ascenso del MNR al gobiemo en 1985, y con
la realizacion del VIII Ampliado Nacional de la CSUTCB en Sucre,
realizado en 1986, el objetivo central manifiesto de la CSUTCB y sus
redes ha sido el de la resistencia al modele neoliberal, objetivo con el
que se ha buscado unificar la accion sindical rural. Tampoco es posi
ble desconcer que toda vez que el gobiemo intent6 agredir de manera
real y contundente a algunas de las reivindicaciones sociales conquista
das por el movimiento agrario en las ultimas decadas, la CSUTCB y
ante todo la red sindical de base probo que aiin existe un nivel de con
vocatoria y capacidad de resistencia del sindicalismo para detener y de
rrotar los afanes del gobiemo. Eso paso con el intento de implanta
cion de la Reforma Tributaria, el intento de creacion de un sindica
lismo oficialista y el intento de Descentralizacion de la Educacion y la
Salud. Sin embargo, es evidente que aiin la resistencia sindicalista
contra tales proyectos gubemamentalcs se revelo como un hccho pu
jante pero drasticamente focalizado en regiones circunscritas. Sin duda,
a pesar de tal focalizacion, las victorias de la resistencia tuvieron efec
tos nacionales, pero nos parece obvio que el sindicalismo rural esta
dejando de ser percibido en el campo comoun factor de transformaciOn
de la vida rural, es decir como un factor que viabilice logros y
reivindicaciones positivas (como conseguir luz, agua potable, cami
nos, etc.). Cuando hablamos de crisis de credibilidad y legitimidad de
bemos ponemos de acuerdo en que estamos hablando de.una crisis de
frustraci6n yes que, por razones que sin duda rebasan al mismo sindi
calismo rural, las expcctativas Icvantadas por la CSUTCB y sus redes
a partir de 1979 no han sido cubiertas. Dicho de manera esqucmatica,
si los sindicatos rurales y la CSUTCB aun existen es porque aun en
varias regiones se los consideran como organismos utiles para resistir
y oponerse a politicas consideradas negativas y por ello aparccen con

N6tese, en todo caso, que el MBL se queda, en comparacion con el
MCB, corto en su diagn6stico sobre la crisis sindical rural. Para el
MBL se trata, principalmente, de una crisis de la CSUTCB. Para el
MCB se trata de una crisis tambien de los organismos intermedios y de
los sindicatos de base, hasta el punto que en algunas regiones estos
estan desapareciendo. Se dina, siguiendo la linea de reflex ion del
MCB, que estamos enfrentando en algunas regiones no solo la crisis de
un organismo sindical concreto (la CSTUCB) sino del mismo sindica
lismo como forma organizativa.
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No estamos aqui abogando por el abandono de las luchas por reivindi
caciones concretas. Simplemente planteamos que esas no deben ser la
tarea inmediata central de los sistemas de autoridad nativos tradiciona
les. Habida cuenta de la cruda derrota del movimiento popular sufrida
entre 1982 a 1985, la posibilidad de arrancar beneficios al Estado y al
gobiemo es, 10 ha demostrado la practica de manera inclemente,
dramaticamente remota en la situaci6n actual. Por ello, es absoluta
mente imprescindible reestablecer los sistemas de autoridad tradicional
en las areas rurales adjudicandoles como funeiOnprimordialla tarea de
cohesionar a los Ayllus, comunidades, capitanias y otros organismos
nativos a traves de practicas simbOlicas,rituales y de gobierno que fre
nen Ia desagregaci6n individualista de la vida rural, el despoblamiento
migratorio y la division cIasista interna, reactivando Ia orientaclon co
lectivista tradicional, fortaleciendo los mecanismos de pertenencia al

En todo caso, seria un grueso y gravisimo error reestablecer tales sis
temas de autoridad tradicional a niveles supralocales, regionales 0 na
cionales adjudicandoles una funcion primordialmente reivindicativa.
Es decir, si los sistemas de autoridad nativos se reestablecen para exigir
beneficios al Estado y al gobiemo ha de suceder con ellos 10 que ha
sucedido con el sindicalismo: las expectativas seran frustradas con to
dos los riesgos que ello conlleva. Es entendible que los sindicatos, por
la tradici6n hist6rica que los ha moldeado, terminasen siendo organis
mos con una funci6n primordialmente reivindicativa en 10 econ6mico
y social. Seria un error, sin embargo, adjudicar esa misma funcion
como tarea principal del sistema de autoridades tradicionales puestoque
esto significaria un simple cambio de nombre y alguna modificaci6n
organizacional intrascendente.

cierta fuerza en los momentos en que la resistencia se hace urgente.
Sin embargo, se esta dejando crecientemente de recurrir al sindicato
para canalizar demandas y exigir reivindicaciones. La CSUTCB y su
red sindical estan en crisis porque no han colmado las expectativas que
levantaron al nacer a fines de los setenta. Esto es absolutamente im
portante a la hora de considerar los actuales afanes por recupe
rar/fortalecer los sistemas de autoridad tradicional. Sin duda, es
absolutamente significativo que desde la misma CSUTCB hoy se esta
planteando recuperar/fortalecer tales sistemas a traves de eventos tales
como una Asamblea de Nacionalidades u otros. Ya ese afan rcvela un
grado de frustraci6n con el sindicalismo por parte de los mismos diri
gentes sindicales de los maximos niveles de direcci6n.
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Las consideraciones anteriores responden, entre otras cosas, al hecho de
que el documento del MBL hace hincapie justamente en la necesidad de
dotar a la CSUTCB y su red sindical de un conjunto de peticiones muy
concretas para globalizar y unificar "las luchas carnpesinas", Se cae
asi en una unilateralizacion reivindicacionista que refuerza las propen
siones sindicalistas (en el sentido negativo del termino) de la CSUTCB
en desmedro de sus pulsiones como organa de poder orientado a cum
plir funciones de gobiemo rural tal como rezan sus estatutos y declara
ciones politicas hasta ahora vigentes. EI que el sistema sindical se fu
sione, combine 0 se excluya con los sistemas de autoridades
tradicionales no tendria en principio que rnellar las funciones de
"verdadero gobiemo comunal" que la CSUTCB se dio a sf misma al
momento de fundarse. Llevar a la practica ese postulado significa, en
los hechos, rebasar el marco del reivindicacionismo para plantearse ta
reas de organizacionde la vida rural incluso al margen de las agresiones
u omisiones del Estado. Reducirse a ser sindicato es una cosa muy
distinta de asumir el derecho a ser gobiemo de manera real, aun si esto
genera una dualidad de poder que ninguna oligarqufa ha de estar dis
puesta a admitir. El actual interes por los sistemas de autoridad tradi-

Una vez mas, sustituir al secretario general por; digamos, un mallku
para que este ultimo pase a elaborar pliegos petitorios como su tarea
principal seria el error mas grave en 10 inmediato. Esta rcflexion se
revierte como sugerencia al sindicalismo: Es imprescindible no
levantar expectativas que no se han de colmar. Si bien esta claro que
los pJiegospetitorios no deben ser abandonados, los hombres del agro
precisan soluciones concretas que en las circunstancias actuales solo
pueden ser satisfechas, aim sea minimamente, con el recurso a la acti
vidad grupal que ahora las "direcciones" deben pasar a promover inten
samente. Quedarse en la letania de las peticiones puede significar lle
var al movimiento social agrario a una paralisis donde el
"vanguardismo armado" tendria posibilidad de cuajar propiciando un
desquiciamiento de resultados imprevisibles.

grupo y acentuando las tendencias hacia Ia reciprocidad y ayuda mutua
igualitaria. En 10economico, esto significa que las autoridades tradi
cionales deben organizar y promover el trabajo comunitario de gran y
pequena envergadura adecuando mecanismos de uso y distribucion no
mercantiles ni exclusivistas de la produccion, En 10 social, esto
significa ampliar y extender la vigencia de las redes familiares. En 10
cultural, animar los sistemas de fiesta y cargos rituales.
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Del analisis anterior se revela, entonces, que para varias fracciones y
tendencias politicas la CSUTCB y sus redes sindicales estan en crisis.
Si en el I Congreso Extraordinario de POtOSIse procedio a un cambio
de direcciones a nivel del ejccutivo de la CSUTCB, desplazando al
"genarismo" de manera radical, esto no tendrfa que generar el triunfa
lismo de la nueva direccion: La crisis de credibilidad y autoridad del
sindicalismo (y no solo de la CSUTCB) es un hecho entre las bases en
muchos distritos y regiones rurales del pais. Como la crisis del sindi
calismo rural ha tendido a generar una paralisis profunda del movi
miento social agrario --con la exccpcion de las regiones cocalcras--, la
preocupacion genuina sobre tal situacion debe dar paso a soluciones
reales para reactivar esc movimiento. EI analisis de los documentos
nos permite senalar que en el I Congreso Extraordinario de POtOSIse
esbozaron dos propuestas alternativas de solucion diferenciadas. La

IV. ;,CONTRA QUIEN LUCHAR EN LA ACTUAL COYUN
TURA?

Ninguna de estas fracciones dice nada sobre la crisis actual de la
CSUTCB y sus redes sindicales. Como hemos visto, AKTUCAP re
vela un franca confusion al plantear, por una parte, acabar con el
sindicalismo y, por otra, fortalecerlo, pero ademas nada dice sobre el
estado actual de la CSUTCB. El MRTKL-Flores, aparte de atacar
frontalmente al sindicalismo y deslegitimarlo ideologicamente, tam
poco se molesta en ofrecer un diagnostico sobre su actual estado. El
POR, por su parte, mas interesado en convencer sabre las bondades de
la "revolucion proletaria" ni siquiera menciona ala CSUTCB.

IIIg, h, i. AKTUPAC, MRTKL-Flores, POR

cional no debe, no puede, caer en una distorsion reivindicacionista que
no significaria otra cosa --de cuajar los afanes por fundar Federaciones
y Confederaciones de Ayllus, Capitan las, etc.-- que sustituir a un sin
dicalismo reivindicacionista por otro, aunque con nombres cambiados.
Del mismo modo, si se pretende superar la crisis actual de la CSUTCB
y sus redes es preciso rebasar el marco del reivindicacionismo y suplir
con nuevas funciones, principalmente de gobiemo, a las estructuras
organizativas hoy existentes.
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Por otra parte, el MCB/OPB explfcita una concepcion critica frente a
los "partidos de izquierda". Se afirrna que estos partidos generan el di
visionismo en el campo, recurren a la demagogia y orientan hacia un

Para esta fraccion, "el gobiemo del MNR y la ADN mas el silencio
participativo del MIR-NM esta desarrollando en el pais un gobiemo de
modelo neoliberal que fortalece al sistema capitalista". Notese que
aquf el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria - Nueva Mayoria
(MIR-NM) no es asimilado al MNR y la ADN de manera apresurada y,
aunque el MIR-NM es impugnado e implicitamente tipificado como
enemigo del movimiento social rural, se deja en pie una cierta diferen
ciacion de este partido con respecto de los dos primeros. E I
MCB/OPB tiende correctamente al reconocimienlto de los matices de
diferenciaci6n entre lospartidos del campo oligarquico.

IVa. EIMCB/OPB

primera, planteada por el MCB/OPB y tambien por el MRTKL-Flores
--aunque con matices de diferencia importantes--, propone iniciar una
fase de experimentacion de formas organizativas distintas 0 comple
mentarias que, por su anclaje en la historia y las tradiciones, logre la
reactivacion del movimiento social agrario. La segunda, mas bien
propone una afinacion 0 cambio en terminos de los metodos de lucha a
ser asumidos por los pobladores rurales. Asi, el MBL plantea unificar
globalizando los objetivos de la lucha agraria en tomo a temas marca
damente economicos y sociales. En cambio, la Ofensiva Roja plantea
recurrir al "metodo violento" para arrancar conquistas reales. Si para el
MBL el "metodo" correcto parece ser la unificacion y precision tina de
objetivos, para laOfensiva Roja el "metodo" imprescindible es la vio
lencia. Las restantes fracciones asistentes al I Congreso Extraordina
rio, a diferencia de las anteriores, eluden la responsabilidad de plantear
altemativas de solucion 0, si 10hacen, se quedan en un nivel de super
ficialidad irrelevante para la magnitud real de la paralisis actual del
movimiento social rural. Nuestro analisis quedaria incompleto, en
todo caso, si no intentamos a continuacion desentrai'iarcual es 0 cuales
son los enemigos politicos concretos que el movimiento social rural
debe enfrentar en la actualidad segun las fracciones asistentes al I Con
greso Extraordinario de Potosi. Veremos que si la impugnacion del
MNR y la ADN es generalizada, hay matices de diferenciacion sobre
otras fuerzas politic as que revelan logicas e ideologias prefiadas de
consecuencias practicas para la lucha concreta.
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Pero, para este documento, no es solo ese el problema. Trayendo a
colacion al pasado, el documento afirma que tambien la UDP
"(constituida por el MNRI, el Partido Comunista y el MIR)" era "un
gobierno de los patrones", del "Fondo Monetario Internacional". Y,
atacando las posiciones del MCB/OPB, se plantea que "la mayorfa de
los partidos de izquierda llamaran a formar una alianza electoral de
'izquierda' que despues terminara apoyando a Paz Zamora". Asf, con
trario al planteamiento de "unidad de la izquierda", el PST plantea que
"la CSUTCB debe formar un frente politico sindical para las proximas
elecciones" presentando sus propios candidatos. Lamentablemente,
para el PST, luego del I Congreso Extraordinario el CEN de la
CSUTCB tiene una fuerte presencia de las fracciones que hoy
constituyen la Izquierda Unida. En todo caso, el documento revela un
pensarniento politico muy burdo que desconoce todo matiz de diferen
ciacion dentro del espectro politico partidista boliviano (al final, todos
parecen ser "partidos burgueses") con 10 que el PST parece condenado a
un ostracismo politico previsible para cl futuro inmediato. Por su
puesto, al no reconocer la difcrencia, digamos, entre el PCB y eI MIR,
menos aiin esta fraccion podra reconocer la diferencia entre la ADN y el
MIR. Reconocer tales diferencias, aunque solo sea para el analisis, es
elemental. Ocultar las difcrencias 0 velarlas para no "confundir" a in
dios y campesinos es caer en un grueso paternalismo.

En este documento, el "gobicrno del MNR YADN" es caracterizado
como "burgues", Tambien "burgucs" es el MIR, que seria "aliado" del
MNR y la ADN. Mas radical que el MCB/OPB, la posicion de
FRUTCAS/ANAPQUI plantea explfcitamente la similitud entre la
ADN, el MNR y el MIR.

IVb. FRUTCAS/ANAPQUI

individualismo sectario. Sin embargo, clMCB/OPB se cuida de afir
mar que "los partidos de izquierda son nuestros aliados en cl objetivo
de lucha por el poder revolucionario", urgiendo, ademas, a que estos
partidos tendrian que fortalccer a los sindicatos y a las comunidades y
dejar de servirse de elIas. En todo caso, el MCB/OPB plantea que la
"unidad de la izquierda" es necesaria.
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Se trata, sin duda, del recurso descarado a la distorsion mas abierta de la
informacion y a una violencia verbal de marcada necrofilia. Afirmar
que existe un "gobiemo movi-adenista-gallista-genarista-izquierdista"
revela un irracionalismo politico radical que desconoce las mas mini
mas normas eticas en la lucha politica. Todo 10 que no es la Ofensiva
Roja queda mezclado "en el mismo saco" y la "izquierda" incluso qucda
convertida en una "casta drogadicta". "Que perspectivas pucde tener
este discurso? Aqui cabe recordar que en cI I Congreso Extraordinario
de la Federacion Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
"Bartolina Sisa" (FNMCB-"BS"), realizado recientemente en Santa
Cruz, del 4 al 6 de diciembre, evcnto con el que se puso fin a la pro
longada division que aquej6 a este organismo matriz de las mujeres del
agro, cl nuevo Comite Ejecutivo eIccto de este organismo pcrtene
ciente a la CSUTCB esta encabezado por Sabina Choquetijlla, mili
tante justamente de la Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas. Esto
ya senala que la Ofensiva Roja ha dejado de ser una simple tendencia
ideologica y esta pasando a convertirse en una fuerza directriz dentro de
las esferas sindicales de la CSUTCB. Ser preciso scguir de cerca estas
evoluciones puesto que cI discurso que las orienta esta marcado por una

..La COB nos llama al desacato, a una resistencia paci
fica. con esto ique estan diciendo? Nos estan diciendo
que nos hagamos balear como ovejas paraliticas. El alto
capo del PCB. Simon Reyes Rivera. estd queriendo ha
cernos relocalizar como a los 30.000 mineros; este trafi
cante estd queriendometernos sus dedos sucios, traidores
y reformistas, a nuestra boca...

En este documento los elementos de distorsion fascistizante son alar
mantes. Empezando por calificar al "gobiemo movi-adenista" como
un puiiado de cocaineros, asesinos y "chupasangres", la Ofensiva Roja
pasa luego a plantear que tanto el "genarismo" como la "izquierda" son
parte del actual gobierno, al igual que el MIR. Asi, en una
caracterizacion que no puede ser pasada por alto, la Ofensiva Roja dice
que "Ia casta drogadicta del gobiemo movi-adenista-gallista-genarista
izquierdista estabuscando debilitar nuestra comunidad, individualizar
nos cada vez mas, domesticamos y 'civilizamos burguesamente'." En
una diatriba que llega incluso a insultos personales la Ofensiva Roja
llega a decir que

IVc. La OfensivaRoja
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Para este partido, "el regimen movi-adenista es un enemigo de todo el
pueblo". Aquf, una vez mas, cl enfasis esta puesto sobre el MNR y la
ADN. Sin embargo, a diferencia del Eje, el PCB sf tematiza la cues
tion del MIR brevemente para senalar que este es una "altemativa
aceptable.para la oligarqufa si su plan de lograr la "alternabilidad en el
gobiemo de'sus dos partidos: MNR y ADN... falla". Asi, el MIR es
visto como un posible continuador de la polftica economica del "co
gobiemo MNR-ADN". A diferencia de la Ofensiva Roja, para el PCB,
sin embargo, el MIR no es caracterizado como un partido co-gober
nante. Por otra parte, el documento del PCB se concentra en una des
cripcion de la politica economica oligarquica que estaria buscando
"reorganizar a profundidad el regimen capitalista y la dependencia en
base a la concentracion de la riqueza nacional entre la banca privada, el
gran comercio importador y la gran minerfa mediana". Dcstacando los
peligros que entrana la aplicacion del modelo neoliberal, el PCB deja
de lado cualquier caracterizacion 0 problcmatizacion sobre los partidos
y tendencias de izquierda aunque sf se preocupa por recordar que en la
lucha contra la oligarquia el "movimiento campesino" no debe aislarse
y debe buscar aliarse con los "mestizos".

IVe. EIPCB

Para el ECP, la definicion del enemigo es sintetica y focalizada. Se
trata del MNR y la ADN, "partidos" estos del "actual modelo econo
mico y politico" que habrfa que combatir utilizando "todos los meto
dos de lucha a los que nos empuja a adoptar el propio gobiemo". EI
documento del ECP, pues, no distrae la atencion y se concentra en este
punto medular: enfrentar al "pacto" ADN-MNR. Es interesante notar
que adernas, el ECP hace un listado de los "grandes patrones" y
empresas principales que el movimiento social rural tendrfa que com
batir. Tambien importa notar que el ECP no termina de abandonar al
gunos de los lineamientos que estuvieron en la base de su constitucion
y que tiene que ver con una cierta disposicion a recurrir a "todos los
metodos de lucha" que se consideren necesarios y a convocar, en la
misma linea, a "una guerra sin cuartel contra nuestros enemigos co
munes''.

IVd EIECP

radicalidad irracionalprcfiadade riesgos,
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Significativamente, aparte de un fugaz llarnado a "censurar, desconocer
el gobiemo del MNR y ADN, exigir responsabilidades", los ataques
polfticos de AKTUPAC estan dirigidos fundamentalmente contra el
"rnarxismo'' y contra los partidos de "izquierda". Asi, el documento de
AKTUPAC senala que "repudiamos a los partidos de izquierda
tradicional, izquierda que perjudica la unidad de todos los oprimidos",
Pareceria, en todo caso, que los ataques de AKTUPAC son fundamen
talmente al "partidismo" como forma cultural antes que a partidos de
"izquierda" especificos. Esto diferencia a AKTUPAC --aunque su len
guaje es muy confuso-- de la Ofens iva Roja que NO ataca a la forma
partidista --pese a su beligerante recuperacion verbal del "pasado"-- pero
sf a partidos y tendencias antagonicas 0 diferentes a la Of ens iva Roja.
Hay que remarcar que el proyecto de Ofens iva Roja aparece pues como
un proyecto partidista de fucrte cuno occidental, puesto que la Ofens iva
Roja aparece con todas las caracterfsticas del "vanguardismo" partida
rio, caracterfsticas que sobresalen ante el elocuente silencio sobre las
perspectivas de avanzar en la experimentacion de formas organizativas
altemativas para recuperar el dinamismo del movimiento social en el
agro. AKTUPAC, por el contrario, con su propuesta de conformar un
"Parlamento Aymara, Kechua, Tupiguarani" aparece privilegiando la
opcion por los sistemas de organizacion nativos y abandonando las

IVg. AKTUPAC

En su documento, el MBL, en lugar de reiterar la impugnacion co
rriente en la "izquierda" contra el "Pacto" entre la ADN y el MNR,
pasa mas bien a atacar "el neoliberalismo de la triple alianza MNR
ADN-MIR". Asf, el MBL tiende peligrosamente a nublar los matices
de diferencia entre, digamos, el MIR y la ADN. Como en el caso de
FRUTCAS/ANAPQUI (0 el PST) y de la Of ens iva Roja, y a difcren
cia del MCB/OPB y el ECP (las posiciones del PCB se mantiencn en
una borrosa aunque comoda ambigiiedad), el MBL parece tender, pues,
hacia un cierto "neopirismo" puesto que el MIR tiende a ser conside
rado un encrnigo de las mismas caracterfsticas de ADN 0 el MNR. En
todo caso, el MBL, a diferencia del PST y la Ofens iva Roja, no hace
explfcito un "neopirismo" radical y posiblemente ha de ajustar su ac
cionar con mayor realismo y eficacia. Tampoco el MBL, en todo
caso, se ocupa de tipificar 0 problematizar la situacion de la
"izquierda",

IVf. EIMBL
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Nuestro metoda propio de lucha es fa accion directa de

Sin llegar a plantear aiin la consigna de "voto en blanco 0 nulo" que el
POR termino esgrimiendo ante la inminencia de las elecciones de
mayo de 1989, el documento ya prefigura esa posicion cuando afirma
que "el electoralismo, la via parlamentaria no nos permiten libertar
nos..." optando mas bien por una via insurreccionalista, el POR
afrrmaque

La via electoral, el parlamento, son metodos propios de
la burguesia.le sirven para estructurar su Estado, el go
bierno democrdtico representativo, la maxima expresion
politica de la clase dominante...

En el caso del documento del POR, los ataques estan dirigidos a la
ADN, al MNR, al MIR y a 10que el POR designa como "la llamada
'izquierda'" en la que parecen estar consignadas todas las fracciones par
tidarias excepto el POR mismo que, mas bien, se califica como el
"partido obrero". Este ataque es lanzado por el POR desde una posi
cion de abierta condena al "electoralismo" y al "parlamento burgues",
Desde una perspectiva marcadamente doctrinaria, para el POR

IVi. EIPOR

EI documento del MRTKL-Flores abunda en ataques contra el sindica
lismo, la "izquierda" (que se tipifica igual de "colonialista" que la
"derecha") y el partidismo en general. En ningun momento, en todo
caso, el documento se encarga de atacar al MNR, la ADN y el MIR.
De la lectura del documento uno acaba con la impresion de que el
"enemigo principal" es la "izquierda" (partidista y sindicalista). La
posibilidad de que la "izquierda" rebase eI marco reductivamente sindi
calista y/o partidista no se Ie ocurre al MRTKL-Flores ni por asomo.
En cambio, AKTUPAC si parece haber considerado esa posibilidad
pues en su documento planteaba que el "PS-I, PCB, MBL" sean
partidos politicos de "Aymaras, Kechuas, Tupiwaranis y no de Cortez,
Reyes, Aranibar".

IVh. EIMRTKL-Fiores

fonnas partidarias occidentales.

CEDIA68



EI "derrocamiento insurrcccional" del poder burgues es, pues, la meta
inmediata del POR. Con este objctivo en mente el POR ataca a quie
nes no comparten su vision de coyuntura y, adernas, esgrime sus ata
ques contra la "burocracia" que se habrfa "encaramado" en los sindica
tos y que serfa un otro eslabon del "poder burgues". Asi, haciendo ta
bla rasa de todas las diferencias que separan al PCB, al ECP, al MBL,
al PS-l, etc. del MIR, el MNR y la ADN, y metiendo en un mismo
saco ala "burocracia smdical" y al "parlamento burgues" el POR niega

Lo que se ha senalado vuelve a probar que las condicio
nes para el derrocamiento insurreccional del gobierno
maduranaceleradamente.

EI POR conc1uyeafirmando:

Las masas en las calles dijeron que no cretan en nadie,
que estaban cansadas de la demagogia y de la inmorali
dad. La burguesla dueiia del poder se fue disgregando
precipitadamente y se agarro de su ultima tabla de
salvacion: ganar las elecciones no importando por que
medios.

Haciendo gala de un optimismo sorprendente, el POR hace un balance
de la coyuntura de acuerdo al cuallos escandalos producidos en Bolivia
a raiz de la exhibicion de videos y materiales que incriminaron a
distintos politicos de la "derecha" con el narcotrafico (donde el caso del
parlamentario de la ADN, Alfredo Arce Carpio, fue el mas sonado) ha
brian producido "el asco (del pueblo) y su desconfianza frente al go
biemo, a los partidos y politicos narcotraficantes". De este modo, para
el POR,

La accion directa va desde la ocupacionde las calles hasta
la multiplevariedadde la luchaarmada.

masas, basada en la movilizacion de las bases... La ac
cion directa quiere decir que las masas toman en sus ma
nos los problemas --clasistas y nacionales-- para resol
verlos conforme a sus intereses, al margen y a veces en
contra del gobierno y las leyes, buscando luego imponer
sus acuerdos de acuerdo a sufuerza.
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Los comentarios anteriores habran mostrado, entonces, la supcrficiali
dad de los analisis politicos de coyuntura presentados en el I Congreso
Extraordinario. Aparte de gruesas y someras caracterizaciones sobre
los enemigos politicos y sociales del movimiento social rural, ningun
documento se ocupa de la situaci6n polftica planteada por la inminente
justa electoral nacional que se avecina para mayo de 1989. Aparte del
lIamado abstracto a la "unidad de la izquierda" del MCB/OPB, de la
propuesta de un Frentc Sindical-Polftico del PST Ydel rechazo princi
pista a las elecciones de la Ofensiva Roja y el POR, los documentos
no ofrecen un analisis y las consiguientes propuestas practicas sobre el
hecho politico mas relevante de la coyuntura abierta tras las clecciones
municipales de 1987 y que no cs otro que la proximidad de las cleccio
nes nacionales. Es probable que un analisis y torna de posiciones al
respecto haya sido considerado prematuro para ese momenta por las
fracciones asistentes al I Congrcso Extraordinario de PolosI. Lo evi
dente es que, a pesar de clio, el I Congreso Extraordinario de PotOSIsf
lIeg6 a convertirse brevemente en el escenario donde se ventilaron las
altemativas electorales para mayo de 1989, con 10que un lineamiento
politico especffico al respccto eman6 del evento. Tras la presentaci6n
de los documentos pollticos de las fracciones y tendencias en el marco
del I Congreso Extraordinario, la Comisi6n Politica del evento, luego
de las exposiciones y defensas, opto por elegir a tres de los documcn-

V. UN BALANCE GENERAL Y COMENTARIOS AL DOCU
MENTO POLITICO EMITIDO POR EL ICONGRESO EX
TRAORDINARIO

cualquier rasgo positivo a la democracia y se apronta a echarla por la
borda. Sin embargo, el POR, siguiendo sicmpre lineamientos doctri
narios con fuerte sabor a rcligiosidad, rescata la "democracia sindical"
de modo puramente declarativo puesto que la intolerancia de su posi
ci6n, incluso frente a todo cl conjunto de las fuerzas de la "izquicrda"
marxista y no marxista del espcctro politico boliviano, se marca con
pasmosa radicalidad en su documento. ASI,el documento nos revela a
un POR enfrentado frontalmente contra todo cl espcctro politico boli
viano. De mas esta dccir que semejante inflcxibilidad tactica no apunta
sino a condenar al POR a un aislamiento y marginalidad que hace aiin
mas irreal el planteamiento de que "las condiciones para el derroca
miento insurreccional del gobiemo maduran aceleradamente".
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Sin embargo, este planteamiento fue plantcado con tal timidez en el
marco del I Congreso Extraordinario y es aludido tan fugazmente en el
Documento Politico aprobado por el evento, que las opciones
electorales de las bases afiliadas en la CSUTCB es, hasta la fecha,
confusa y dispersa y tras el I Congreso Extraordinario el mismo CEN
de la CSUTCB se ha mantenido cn silencio pese a la emergencia de la
Izquierda Unida (IV), un bloquc frentista de varias fracciones de la
"izquierda". Asi, luego del I Congreso Extraordinario todavia subsiste
en el campo una situacion an6mala en 10 politico pucsto que el
reivindicacionismo inmediatista 0 la paralisis total no logran ser supe
rados en un momenta en el que es absolutamente urgente encarar ac
ciones concretas que pongan fin al modele neoliberal. Sin duda, esto
ultimo solo puede lograrse impidicndo que los titulares del modelo
vuelvan a ser gobiemo 0 permanezcan en el. Para ello, solo existen
dos altemativas: derrocar al actual gobierno (via una insurreccion ar
mada 0 un golpe de Estado)0 derrotarlo electoralmente (ya sea al punto
de lograr sustituirlo con una altemativa revolucionaria gcnuina 0 al
punto de generar por 10menos una salida intermedia ambigua). Obviar
la definicion de las tareas concretas necesarias para poner fin al modelo
neoliberal es quedar fuera de Ia lucha politica real. Tras cI I Congrcso
Extraordinario de Potosi, la CSUTCB y las redes sindicalcs estan
frente a la altemativa de ingrcsar de Ilene en la lucha politica 0 quedar
al margen de ella reduciendose a una tarea reivindicativa inmcdiata que,
por la experiencia de los iiltimos tres anos, ha de lograr pocas conce
siones por parte del actual gobicmo y menos aiin ha de lograr descsta
bilizarlo. EI tema de las elecciones nacionales debe pasar al primer

...que la izquierda se una para las eLeccionesnacionaLes
debe ser un objetivo de este Congreso. La izquierda
unida puede ser un trabajo conjunto de fortalecimiento
del Poder Comunal. Cuando esto suceda habremos
avanzadomuchisimoy Larevolucion estard cercana.

tos presentados como base para elaborar un documento definitivo que
seria el emitido por el I Congreso. Esos tres documentos fueron, de
acuerdo al orden de mayor apoyo recibido, el del MCB/OPB, el de
FRUTCAS/ANAPQUI y el de la Ofensiva Roja de Ayllus Tupakata
ristas. El documento final resultantc del trabajo de una subcomision
designada para compatibilizar los trcs textos, modifica algunos parrafos
del documento del MCB/OPB y concreta una idea tcnuemente implfcita
en ese documento al plantear
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Sin duda, plantear que la CSUTCB y sus organismos opten por la po
litica va a contrapelo de la creciente despolitizacion entre sus masas
afiliadas, despolitizacion que es uno mas de los efectos del modelo
neoliberal y que se traduce en una exigencia de bases para que los sin
dicatos no hagan politica. Probablemente esta despolitizacion fue
tambien una razon para que las fracciones asistentes al I Congreso Ex
traordinario se inhibieran de hacer planteamientos politicos concretos
de coyuntura. Pero, a menos que se revierta la tendencia despolitiza
dora hoy presente en el campo, la vigencia segura del modelo neolibe
ral como politica gubernamental es ya previsible de antemano. Las di
recciones de la CSUTCB y sus organismos deben hacer una pronta,
nftida y contundente toma de posiciones electoral para derrotar al mo
delo neoliberal en las umas, instruyendo el voto de sus masas afiliadas.
Del mismo modo, de realizarse antes de mayo de 19891a Asamblea de
Nacionalidades (0 como se Harne)planteada por el MCB/OPB, el tema
electoral debe estar en el centro de su agenda. Con esto estamos di
ciendo que la solucion a la paralisis actual del movimiento social
agrario ha de superarse combinando tanto las iniciativas orientadas a
experimentar con formas organizativas distintas 0 complementarias al
sindicato como precisando objetivos globales que en la actual coyun
tura deben.ser principalmente politicos, como es el de derrotar al mo
delo neoliberal electoralmente. Estamos seguros de que si el modelo
neoliberal se impone en las elecciones de mayo de 1989, la crisis ac
tual del movimiento popular en Bolivia se profundizar hasta el punta

El objetivo central de la presente coyuntura debe ser para el movi
miento social rural, derrotar al modelo neoliberal en las urnas para
modificar asi la correlacion de fuerzas y abrir los espacios que permitan
una lucha reivindicativa posterior mas fructffera. Planteamos esto
porque, obviamente, impulsar hoy una insurreccion armada en el
marco de las atroces derrotas politicas sufridas por el movimiento po
pular en los iiltimos cuatro afios es impulsar una altemativa volunta
rista que puede ser velozmente cercenada y reprimida. Solo una victo
ria politica, aun sea minima, puede abrir paso a otros avances.

plano de las preocupaciones de la CSUTCB y sus organismos afllia
dos. Una posicion electoralmente arnbigua de la CSUTCB y sus redes
solo puede favorecer al modelo neoliberal. Una posicion electoral des
ganada de la CSUTCB y sus redes solo ha de favorecer a la derecha po
litica y social. Una vez mas, los objetivos reivindicacionistas deben
dar paso a objetivos politicos.
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Por ello, las actuales direcciones de la CSUTCB y sus organismos
afiliados deben dejar de lado todo complejo y participar activamenteen
la lucha electoral contra el modelo neoliberal. Asi 10 obligan los
peligros que implica elmodelo neoliberal para el pais en general y para
la realidad del campo en particular. Hay que hacer politica, hay que
actuar polfticamente, hay que luchar en la arena polltica. No hacerlo
significa arriesgar el futuro global del movimiento popular en Bolivia.
De modo general, el analisis de los documentos politicos presentados
por las fracciones y tendencias al I Congreso Extraordinario y los
debates allf suscitados muestran que en ese evento no hubo plena con
ciencia de la agudamente peligrosa situaci6n que se plantea con la con
tienda electoral de 1989. Esa contienda puede sellar una victoria de
larga duracion del modelo neoliberal sobre el movimiento popular.
Hay que impedir esa victoria. Esto no significa otra cosa que la aglu
tinacion lograda por la Izquierda Unida (IU) debe ser apoyada activa
mente por los sindicatos. Es probable que esto no se logre del modo
mas contundente puesto que, como 10 dijimos, no parece haber total
conciencia, a nivel de los sindicatos --tanto rurales como urbanos--, de
los peligros que encierra la contienda electoral que se avecina. Cual
quier distracci6n sobre este tema puede ser muy peligrosa. Por ello, la
iniciativa de realizar una Asamblea de Nacionalidades (0 algo parecido)
tendiente a reactivar los sistemas de autoridad nativos no puede desen
tenderse de la centralidad politica que tiene la contienda electoral. De
realizarse antes de las elecciones generales de mayo de 1989, esa
Asamblea debe definir nftida y contundentemente como tarea polftica
central a la de derrotar al modelo neoliberal en las urnas. Una defini
cion electoral ambigua 0 desganada, rciteramos, solo favorecera al mo
delo neoliberal. Dada la complejidad de los temas a ser tratados en un
evento como la propuesta Asamblea de Nacionalidades, evento en el
que la tematica de la identidad cultural ha de estar en todos los planos
de la discusion, nosotros consideramos que tal asamblea tendria que
realizarse mas bien luego de Ia contienda electoral de mayo para que Ia
tematica de Ia identidad cultural no cruce a la urgencia electoral de la
coyuntura y para que no se generen confusionesque pueden danar tanto

de pulverizar por un largufsimo ticmpo todo intento de recuperacion
por muy innovador y "heterodoxo" que sea. La victoria electoral del
modelo neoliberal por segunda vez en cuatro anos, victoria cuya posi
bilidad no debe descartarse, serfa la comprobacion de que el movi
miento popular ha entrado en un proceso de crisis sin retorno inme
diato.
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Para empezar, parece absolutamente claro que las "condiciones para la fnsurrecd6n"
estan ahora mas lejoe que antes. EI modele del 21060 ha recfbtdo. con la votacton
lograda por sus tres representantes tel MNR. la ADN y el MIR), un respaldo 10
suficientemente etgntftcattvc como para que los partrdos de la ol1garquia stgan
manfpulando la oprnten publica ahora con el sonsonete de que "Boltvta apoya el modelo".
Sf bten la victoria electoral del 21060 no debe magntftcarse -·Ias contradtcctones que
han Jalonado al bloque de los partldos oltgarqutcos en torno a la eleccf6n del nuevo
prestdente de Boltvta han de deJar grtetas en el nuevo pari amen to a constftufrse: la
masfva votacton rectbtda en La Paz por Ccnctencte de Patrta (CONDEPA)sfenta las bases
de una potencial. aunque no irremediable. polar1zacl6n entre amplfos seetores del
cholaje y la olfgarquia en pleno centro capttaltno: el reductdo demograftcamente pero
altamente organtzadc voto de los productores de coca del Chapare a favor de la IU define
un rea de conflfctos de dtfictl resolucton para cualqufer gobfemo oltgarqutco->, decfmos
que. aunque a parttr de los aspectos serralados, la victoria electoral del 21060 no debe
rnagntftcarse, es predso reconocer que el ascenso del movimiento popular tndtcado por
las eleccfones rnuntctpales de 1987 ha dado un paao atria debtdo. entre otras cosas, a la
poca clartdad que las redes stndtcales (tanto obreras y agrartas) mostraron frente al
hecho electoral de mayo de 1989. A pesar del esfuerzo unftario encamado por la IU. la
emergencfa de las candtdaturaa del PS·I y del MRTKL [Cardenas) no deJaron de restar
credtbtltdad al proyecto IU frente a sectores actfvlsfas fmportantes. As!. la presencia de
parlamentartos oposttores al 21060 ha sido mennada por un escamoteo de votos hecho
permtetble por la no compactacten de un bloque umtarto mas amplto. Esto haec a un
panorama relattvamente sornbrtc para eltnmedtato futuro. Por ella rntsmo. la dtscus16n
en torno a las alternattvas organtzactonales que plantea la idea de convocar a una
Aaamblea de NacloDlllldadea (0 como se 11ame)debe ahora apurarse.

EI presente docurnento rue redactado para su dtecusron en un Taller de trabajc que
debia tener lugar antes de las elecdones del 7 de mayo. Tras el acto electoral y una vez
conoctdcs sus resultados no podernos stno ratiflcar 10propuesto en line as previas.

En todo caso, si el Documento Politico aprobado en el I Congreso
Extraordinario da un timido paso hacia definiciones de politica inrne
diata, superando las inhibiciones y abstracciones de los tres documen
tos elegidos como base para su elaboracion, ese mismo Documento
Politico se nos revela como un otro indicador de la crisis que en el ni
vel organizativo vive la CSUTCB. Efectivamente, es sorprendente que
un documento de la importancia del caso haya finalmente terminado
siendo el producto de un uso alegre, descuidado y desalinado de la tijera
y de la cinta adhesiva y que, ademas, haya sido aprobado en el I Con
greso Extraordinario. Sorprendente, decimos, porque, efectivamente el
Documento Politico finalmente aprobado es una mezcla de retazos re
cortados de los documentos de base a partir de una selecci6n de parrafos
que excluy6 justamente los aportes mas significativos e importantes
del documento del MCB/OPB. Dej6 en pie solamente la intrascendente
parte considerativa inicial del documento de FRUTCAS/ANAPQUI y

Ia tarea imprescindible de buscar Ia derrota del modelo neoliberal elec
toralmente como una deliberaciOnsobre Ia tematka de Ia identidad cul
tural que debe ser muy precisa. Como se suele decir: Cada cosa a su
tiempo ...l.
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Quiza, sin embargo, hay que pensar en una cierta dosis de manipula
cion ideologica porque, en verdad, la ausencia de 1a tematica cultural en
el Documento Politico final es muy marcada y este documento pre
senta una version marcadamente sindicalista y economicista en
comparacion con la fuerte carga de la tematica cultural por 10menos en
los documentos del MCB/OPB y de la Ofensiva Roja. Esta impresion
se refuerza si se toma en cuenta que todo el parrafo sobre la Opresion
cultural que figura en la primera pagina del documento de FRUT
CAS/ANAPQUI ha sido anulado en el Documento Politico final.
Leido con cuidado ese documento final, nos damos cuenta de un siste
matico cercenamiento de la cuestion de la opresion cultural que se da
por medio de cambios de palabras y terminos hechos a los parrafos re
cuperados del documento del MCB/OPB. Varias veces en que el do
cumento del MCB/OPB habla de "comunidad" en un contexto cultural
se cambia a este termino por "sindicato" u "organizacion" y todas las
menciones a los "jilakatas, mallkus", u otras autoridades nativas han
sido sistematicamente borradas del Documento Politico final. Si se
toma en cuenta, ademas, que la mayoria de las fracciones politicas pre
sentes en el I Congreso Extraordinario no dejaron de hacer especificas
menciones a la tematica cultural, es por tanto muy lIamativo que el
Documento Politico emitido por el I Congreso no refleje aquello.
Esto tendria que recordamos que la desorganizaclon hace posible la
manipulacion y, por ello, es imprescindible, como tambien 10sugiere
el documento del MCB/OPB, hacer los necesarios ajustes organizati
vos al funcionamiento de la CSUTCB y sus redes, como es preciso
que los sistemas de autoridad nativa funcionen adecuadamente. El
desalino, que acompafia siempre a la desorganizacion, se nota en la

anulo toda Ia carga cultural de losplanteamientos tanto del MCB/OPB
como de la Ofensiva Roja (min si en el caso de esta Ultimael cercena
miento nos parece prudente). Asi, el Documento Politico final anulo
toda la argumentacion hecha por el MCB/OPB para convocar a la
Asamblea de Nacionalidades propuesta y liquido esa convocatoria, con
10que el afan de recuperar los sistemas de autoridad tradicionales no
aparece en oinguna parte del documento final. El que el nuevoCENde
la CSUTCB haya retomado el planteamiento indica que en el marco del
I Congreso Extraordinario el desalino y la desorganizacion del debate
ideologico fueron muy marcados. Que sepamos, nadie dijo, en el
evento, no a la propuesta de convocar a tal Asamblea de Nacionalida
des. Solo la confusion y la desorganizacion explican que esa propuesta
no aparezca finalmente en el documento.
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Pasemos ahora a revisar los documentos correspondientes a las restan
tes Comisiones del I Congreso Extraordinario de Potosi. En primer
lugar, analizaremos brevemente el documento final emitido por la
Comision Economica, Pasaremos luego a revisar, tambien breve
mente, el documento final emitido por la Comision de Educacion y

VI. LOS DOCUMENTOS DE LAS COMISIONES ECONO
MICA, DE EDUCACION Y SALUD Y DE LA HOJA DE
COCA

Aquf terminamos el analisis del Documento Politico emitido por el I
Congreso Extraordinario de Potosi porque, como se puede leer, no
aporta nada nuevo ni mayormente intercsante, aparte de 10 senalado, a
10 dicho por los documentos en los que se basa. Quiza, empero, valga
una ultima mencion que nos devuelve al inicio de este analisis. Y es
que, tambien haciendo caso omiso de todos los problemas de definicion
de los documentos de las fracciones y tendencias politicas con respecto
de la "colectividad" ligada a la CSUTCB, el Documento Politico del I
Congreso resuelve la cosa del modo mas tranquilo. Este Documento
Politico nada tiene que hacer con el dilema de la "nacion",
"nacionalidad", "pueblo nativo", "etnia" 0 con la cuestion del "indio",
del "comunario", etc. Para los "redactores" (en realidad "armadores",
"censores") del Documento Politico final por 10 visto basta y sobra
hablar de "campesinos". Es comprensible, entonces, que la idea de
Hamara una Asamblea de Nacionalidades (0 de Ayllus, Capitanias y
otros organismos nativos) sea descartada. Esto, sin embargo, no re
fleja el contenido de la mayorfa de las propuestas de "declaracion" 0
"tesis" llegadas al I Congreso Extraordinario de Potosi. Peor: empo
brece y simplifica de tal modo la realidad boliviana que el fecundo de
bate sobre la identidad cultural en esta parte de America vuelve a fojas
cero. Esto, en todo caso, ya no es hoy admisible y los hechos, no
solo las palabras, han pasado a recordarnos que la "pluriculturalidad" ya
no puede taparse con un dedo.

mayorfa de los documentos presentados al ICongreso Extraordinario.
Esto, a su vez, revela que los partidos y tendencias siguen improvi
sando. No puede sorprender demasiado entonces que los amllisissigan
siendo superficiales (con excepciones) y que esto impacte negati
vamente al funcionamiento del movimiento social rural.
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Sin embargo, aunque el parrafo continua diciendo "para esto hemos
llegado a las siguientes conclusiones, recomendaciones y votos
resolutivos", la idea asf lanzada queda trunca y no tiene la menor con
secuencia en el resto del documento que mas bien se reduce a plantear
varios rechazos contra el actual modelo neoliberal y a esgrimir algunas
exigencias que tendria que atender el Estado. Notese, adernas, que la
verbalizacion de la "idea" arriba citada da para varias interpretaciones.
Por una parte, pareceria existir un intento de sustituir a los sindicatos
no ya por el sistema de autoridades tradicionales, por ejemplo, sino por
"organizaciones productivas" que, de acuerdo a los titulos de las men
cionadas, poco tienen de "tradicionales" 0 "propias" sino que reflejan
cierto impacto modernizador de cuno occidental. Por otra parte, es
probable que el documento esta sugiriendo no la sustitucion de los
sindicatos sino su combinacion con las "organizaciones productivas"
sefialadas. En cualquier caso, es remarcable que el documento no tome
en cuenta para nada las formas de organizaciOnecon6micatradicionales
de Los Andes y la Amazonia y se oriente, mas bien, a Ia experlmenta
ciOnde formas de organizaciOneconomica traidas desde Iaexperiencia
occidental. EI documento, pues, reitera el error basico de la Ley
Agraria Fundamental elaborada por la CSUTCB ya hacia 1984, un
"proyecto de ley" que se desentiende de manera radical de la historia
concreta de la region andina y amazonica de Bolivia y que, en lugar de
incentivar las pautas colectivistas y de reciprocidad economica
tradicionales aiin operantes en las areas rurales de Bolivia, esboza ideas
abstractas extrafdas de modelos ajcnos a la realidad concreta boliviana y
que pretenden un "colectivismo" inventado, sin ningun basamento en
la tradicion del pafs. No nos estamos oponiendo a la experjmentacion
del cooperativismo, de las asociaciones 0 empresas autogestionarias,
simpiemente consideramos que el enfasis debe ponerse en el potencia-

...lanza la idea del campesinado en general. que para al
canzar nuestros objetivos debemos darpaso de las orga
nizaciones sindicales a las organizaciones productivas
(cooperativas,asociaciones,0 empresasautogestionarias)
que significa poner en funcionamiento el brazo econo
mico del campesinado...

Llamativamente, este documento comienza con una introduccion en la
que

VIa. EI documento de la Comision Eeonomka
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Este documento esboza un rechazo frontal a los planes de
"descentralizaci6n" de la educaci6n y la salud del actual gobierno,
planteando mas bien el refuerzo a los sistemas publicos hoy existentes
de estos servicios. El documento propone convocar a un Congreso
Nacional de Educaci6n Campesina, introducir la Educaci6n Sindical en
los sistemas educativos "formal" y "no formal", exigir la implernenta
cion de la Educaci6n Bilinguc, proteger "el folklore nacional" y
revalorizar "nuestros valores culturaJcs propios", aparte de plantear un
mayor apoyo econ6mico por parte del Estado a las actividades educati
vas en el rea rural. Redactado bajo la amenaza aiin presente de la
"descentralizacion" propuesta por el gobierno, el documento, tanto en
10que hace a la educaci6n como a la salud, tiene un caracter de defensa
y de resistencia antes que innovador. Sobre el tema de la salud, resalta
una mayor conciencia sobre el tema de saneamiento y conservaci6n

VTh. EI documento de Ia ComisiOnde Educacion y Salud

En cualquier caso, la discusi6n al respecto es imitil a la luz del docu
mento que analizamos puesto que cstc, como dijimos, tras lanzar la
"idea" de formar "organizaciones productivas" abandona el tema y pasa
a convertirse en un documento predominantemente reivindicacionista
donde se consigna el rechazo contra el modelo neoliberal en 10que este
tiene de perjudicial para el agro y se esgrimen peticiones de distinta
indole, resaltando el tema de los "creditos". Un aspecto relativamente
novedoso es que el documento, con mayor enfasis que en el pasado,
plantea el tema de la defensa de los recursos naturales contra la
depredaci6n empresarial privada (salares, camelidos), Tambien es sig
nificativo el que se haya incorporado la propuesta de llevar a cabo una
"nueva" Reforma Agraria, aunque esta se la plantea a partir de una re
cuperacion del proyecto de la Ley Fundamental Agraria de la
CSUTCB, proyecto que es asumido como valido sin la minima auto
critica.

la tradici6n del pais. No nos estamos oponiendo a la experhnentaclon
del cooperativismo, de las asociaciones 0 empresas autogestionarias,
simplemente consideramos que el enfasis debe ponerse en el potencia
miento de los Ayllus, las Comunidades, las Capitanias, etc., que son
organismos economicos y sociales a la vez y que, por otra parte, ya
existen como punto de partida para una actividad econ6mica de hori
zonte colectivista. l,Acaso el ayllu no se orienta, desde siempre, hacia
la autogesti6n y la asociaci6n?
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El documento, en su contenido medular, ratifica los Convenios del 6
dejunio de 1987 y del 5 de febrero de 1988 acordados entre los produc
tores de la coca, la COB y el gobierno, convenios que, segun el docu
mento, son "irrenunciables" y que enfatizan el caracter voluntario de
cualquier intento de sustitucion de la produccion excedentaria de la hoja
de coca. Esta ratifkaclon de los convenios acordados entre los produc
tores cocaleros y el gobierno frente a los intentos de este ultimo en
desconocerlos es central en el marco de una pugna agudamente com
pleja dados los elementos puestos en el debate por el tratico de cocaina.
Si se toma en cuenta que uno de los acuerdos logrados fue el de des car
tar la definicion de la hoja de coca como estupefaciente, la correccion
de la linea de defensa de los cultivos de la hoja de coca por parte de los
productores se ha comprobado recientemente con el acuerdo tornado en
Viena entre varios pafses al definirse, justamente, que la coca no es
una droga y que, por tanto, no debe ser pcnalizada. Por supucsto, uno

Ya una mirada superficial a este documento revela que los sindicatos de
productores de la hoja de coca en Bolivia se estan convirtiendo en un
sector de "punta" del sindicalismo rural. Efectivamente, a diferencia de
todos los otros documentos emitidos en el ICongreso Extraordinario
de Potosi, el de esta Comision csta mas ordenadamente redactado, me
jor fundamentado y mas laboriosamente trabajado. Las posiciones es
grimidas han sido, evidentemente, reflcxionadas con pausa y la impro
visacion que delatan los documentos de las otras Comisiones esta en
este caso ausente. Estos dctallcs revclan la existencia de una verdadera
organizacion que cuida, inc1uso, los aspectos discursivos de su funcio
namiento.

VIc. EI documento de la ComisiOn de Ia Hoja de Coca

ambiental y sobre la cuestion de la medicina preventiva. Eminente
mente reivindicativo, el documento no llega a formular propuestas
orientadas hacia la busqueda de, por dccirlo asi, la autosuficiencia edu
cativa y medicinal. La idea, por ejemplo, de establecer un sistema de
seguridad social en base a las contribuciones sindicales (para crear, por
ejemplo, un Hospital Campesino similar al Hospital Obrero) no pa
rece haber cruzado aiin por las mentes de los dirigentes y es que, indu
dablemente, la nocion misma de la autosuficiencia parece estar aiin
muy alejada de la realidad rural actual, por clIo las innovaciones cons
tructivas siguen ausentes cediendo siempre el paso al reivindicacio
nismo elemental.
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no puede dejar de tomar en cuenta e1 enfasis con el que el documento
ataca al trafico de cocafna y la abierta impugnacion que se hace a la
cocafna misma. Se revela con ello la aguda presion moral y polftica
que pesa sobre los productores de la hoja de coca y que los lleva a dife
renciarse, con el mayor enfasis rctorico, de la "maffia" de la cocafna y
de todo 10que tenga que ver con ella. Obligados a defenderse contra la
acusacion de ser parte del "cfrculo de la cocafna", los productores de la
hoja de coca muestran en su documento que no han de ser ellos los que
lancen la idea de Jegalizacion, siempre posible como alternativa, de la
cocaina. Es obvio que tal idea, de ser lanzada por elIos, harfa caer so
bre sus cabezas las mas drasticas acusaciones de vinculacion con las
"rnaffias". Sin embargo, ya ha sido argumentado en varios contextos
que solo tal legalizacion puede conducir a un control real sobre la cir
culacion de la cocafna. Los productores de la hoja de coca solo pueden,
por ahora, abogar por el incentivo a los usos alternativos (industriales)
de la hoja de coca. EI tema de la cocafna los rebasa politicamente y ha
de tener que ser la sociedad y no ellos los que den las pautas para
resolver los problemas ligados a ella. La postura a favor de la indus
trializacion de la coca es, sin duda, coherente con los intereses econo
micos legitimos de los productores de la hoja. A nadie se Ie ocurrirfa
atacar a los productores de t 0 de tabaco por plantear la industrializa
cion de sus productos para buscar mercados alternativos. La industria
lizacion de la hoja de coca cs una propuesta moralmente legftima sin la
menor discusion. Que esto frene el uso de cocafna es otra cosa. ElIo,
reiteramos, no es una obligacion de los productores de la coca, como
tampoco es una responsabilidad de los productores de cebada que este
grano se use para elaborar cerveza. Si los productores de uvas no son
responsables del vino y los alcoholes, no dejarfa de ser ridfculo el que
se busque reducir el consumo de alcohol erradicando la uva que puede
ser usada para hacer dulces, entre muchas otras cosas. Lo dramatico del
caso es que no se considera ridfculo el afan por erradicar la coca 0
sustituirla e incluso se debate sobre el tema. Sin duda, el documento
de la Comision de la Hoja de Coca debe ser escuchado atentamente en
10que a su propuesta industrializadora se refiere. Lejos de erradicar la
coca 0 sustituirla hay que, pues, utilizarla. Y solo por proponer algo
tan simple y elemental el documento emitido por la Comision es ya
parte de la lucha porque sc imponga el sentido cormin en una historia
en la que este suele faltar demasiado.
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Jose Enrique Pinelo

ASAMBLEA DE NACIONALIDADES



"Pero si logramos este Jortalecimiento sindical. Si 10-
gramos el fortalecimiento de las comunidades. Si avan
zamos a partir de 10anterior en la construccion del poder

Es en este documento donde encontramos la referencia inicial a la
AsambJea, y que dice 10siguientc:

En este Congreso, en las deliberaciones de la Comisi6n Polftica, en el
momenta de la votacion, fue elegido por mayona de votos de los dele
gados a esta el documento presentado por c1Movimiento Campesino
de Bases (MCB) y por las Organizaciones Populares de Base (OPB).

La referencia inicial a esta "Asamblca de Nacionalidades" la encontra
mos en el I Congreso Extraordinario de la Confcdcracion Sindical de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), lIevado a cabo en el
mes de Julio de 1988, en la ciudad de Potosi.

Por ello, es necesario conocer los siguientes datos:

Se trata, en realidad, de hacer un trabajo sobre un evento que incluso
no sabemos si podremos 0 no concretarlo.

El titulo del presente trabajo podrfa lIevar, a quien no conoce el lema,
a pensar que se trata de un estudio sobre un evento ya realizado.

INTRODUCCION



"if que hicimos hasta ahora para que esto sea posible?
Muy poco. Pero pensamos que la estructura sindical
puede ademds impulsar tareas concretas en este sentido.
La CSUTCB debe organizar una Asamblea de
Nacionalidades Debe convocar a laformacion de un ente

"f al no ligar esta lucha en todos sus aspectos. tambien
le hacemos el juego a nuestros enemigos. Ellos quieren
que olvidemos que somos de estas nacionalidades. La
oligarquia por su dependencia economica del imperia
lismo, busca su identidad nacional en Estados Unidos 0
en Europa. Pero nosotros creemos que Bolivia es la pa
tria de Aymaras, Quechuas, Guaranies y otros. No es la
patria de la Oligarquia. Por esto, lucharpor el poder co
munal de los Aymaras. Quechuas, Guaranies. significa
el primer paso en la luchapor la recuperacion de nuestro
Estado, por la recuperacion de nuestras tierras,por la re
cuperacion de nuestro territorio. Es el primer paso en la
forja y recuperacionde nuestra identidadnacional.

"F hasta ahora, hemos utilizado tambien esta consigna,
desligada del tema de la unidad en la base y desligada de
la consigna del poder comunal. f cuando hablamos de
este poder, entonces decimos: poder comunal de las na
cionalidadesAymara, Quechua, Guarani, etc.

"Cuando hablamos de comunidades. queremos decir, co
munidades aymaras, quechuas, etc. lIablamos entonces,
de la unidad en las comunidadesAymara, Quechua, Gua
ranis, etc. f hablamos tambien de una estructura sindical
que luche por la recuperacion de estas nuestras
nacionalidades.

"Quiquieredeciresto?

comunal. Nada de esto servira si desarrollamos estas ta
reas, desligadas de la recuperacion y forja de nuestra
identidadnacionaly nuestra cultura.
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"1. Para elfortalecimiento de la CSUTCB.
"2. Para la recuperacionyforja de nuestra identidadna

donal.
"3. Para avanzar en el camino de la revolucion.

"Yes por ella que hablamos de poder comunal.

"Yen este planteamiento no hay nada nuevo. Solo te
nemos que seguir el ejemplo que nos dan los compane
ros y hermanos del pueblo guarani. Su asamblea, es el
espejo donde debemos mirarnos. Es el metoda que te
nemos cercano. Es el camino que debemos recorrer.

"Esto implica, entonces que la organizacion de una
Asamblea de Nacionalidades, donde podamos discutir las
nuevas tareas de nuestras autoridades historicas, es una
tareaprioritaria en el camino de nuestra revolucion. Ya
esta Asamblea, cuando podamos consolidarla, la
CSTUCB tendrd que subordinarse.

"t,"Quienesdeberdn asistir a esta Asamblea? Son nuestras
autoridades tradicionales (originarias); los Jilakatas, Ku
racas, Jilancos, Capitanias,Capitan[asde Cabildo.v Cuai
es nuestro objetivo? El sistema de dominacion colonial
capitalista. nos impuso sus propias autoridades y su es
tructura juridica. El cambio definitivo de esta situacion
vendrd cuando triunfe nuestra revolucion. Pero ahora
debemos ir sentando las bases del cambio que pronto
llegard. Nuestra lucha no es por volver al pasado, ne
gando el desarrollo actual. Pero sf es por recuperar el
lugar que corresponde a nuestras nacionalidades.. Recu
perar y forjar el papel de nuestro propio sistema de auto
ridades y leyes es una tarea nueva, pero profundamente
ligadaa nuestra historia.

de estas caracteristicas,donde se pueda discutir las tareas
que debemos realizar para la forja de los instrumentos
politicos de las nacionalidades.
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"UNIDAD POR EL PODER COMUNAL BASADA EN IA VERDADERA DEMOCRACIA".
(MCB/OPB). Documento politico presentado al Ccngresc Extraodtnario de la CSlITCB en
jultc del 88. Publ1cado por CEDOIN, en "De un Congreso Inconcluso a un Corntte
Ejecuttvo de Translci6n." Abrtl 89. pgs. 22-26.

Se trata, entonces, que este documento sea discutido por el conjunto de
dirigentes de no solo la CSUTCB y de otros sectores campesinos, sino
tambien por un conjunto de organizaciones que la CSUTCB invitara

Este es el caracter del presente trabajo.

A partir de 10 anterior, una vez que el Comite Ejecutivo Nacional
(CEN) electo en Potosi se hizo presente en La Paz, se disefi6 un pro
ceso de organizacion inicial de 10 que seria la Asamblea. Se organize
en el CEN, que tuvo la mision de concretar el evento. Esta comision
se planteo la discusion del tema, y como fruto de esta, se vio la nece
sidad de un documento que disefie en lineas iniciales, el proceso de or
ganizacion de la Asamblea y sus contenidos.

Sin embargo, en la discusion que se desarrollo en la Plenaria, se torno
la decision de que la CSUTCB convocara, para Abril 0Mayo del 89, el
evento que nos ocupa.

Posterionnente, se organize una comision redactora del documento fi
nal que hizo un pesimo trabajo, pues corte de todos los documentos
los aspectos relativos al tema de las nacionalidades. A la presentacion
de los resultados en plenaria, nos dimos cuenta de estos errores y,
como es logico, se escucho protestas.

Ademas, fueron aprobados el documento presentado por los compaiie
ros de la Federacion Regional Unica de Trabajadores Campesinos del
Altiplano Sur (Uyuni) y el documento presentado por los compafieros
de Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas.

"Yen estos tres aspectos de un solo objetivo, encontra
mos los aspectos mas importantes, que debemos discutir
y que Ie dan significacion a nuestro Congreso Extraordi
nario' ".
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Por otro lado, la expetiencta de aiios de trabajo, de corrrpaneros como Rufino Pajat y
otros, de ntnguna manera es desdenable, Es mas, 10 que ellos avanzaron (en teoria y
organizac1on) es urgente de ser- coordtnadc con los temas que intento desarrollar. Las
orgaruzactones que emergen del trabajo de estos compaiieros (en el Norte de Potosi), en
Sucre -con los Put1rantes-, etc.) tambten ttenen que constttutrse [ojala] en puntos de
parttda para el desarrollo crgantcc y facttco de estos planteamlentos.

Sobre la expet1enda del Pueblo Guarani y su Asamblea, es necesarto dedr 10 stgutente:
conozoco que esta expertencta tuvo en sus origenes la presencia de programas relattvos
a Organlzadones no Gubemamentales (ONG's), 10que ot1gtn6 algunas critlcas relatrvas a
s1 la experfenc1a es 0 no valtda, Sf bien es un crtterto personal. creo que esta es una
expertencta de apoyo real y efecUvo que en nada dtsmtnuye la vlatdez y el valor de la
organtzac16n en sf. Por 10 que conoczco de esta forma de organtzacton de los guaranis,
en la esencta del proyecto, se recupera las expectatlvas de este pueblo. Por ello, st en
algo nos tenemos que apoyar es preclsamente en esta expertencla y en las posfbthdades
concretas de su desarrollo como una de las "bases" tntctales mas consol1dadas de 10 que
podria ser la reproducd6n nadonal de la Asamblea de Nactonahdades.

2

Por ello, es un trabajo que se 10 enfoca planteando la necesidad de de-

Por otro lado, es necesario entender que este trabajo tiene la desventaja
de no poder apoyarse en experiencias 0 antecedentes nacionales previos
a 10 que Potosi encomienda organizar, excepto las experiencias
desarrolladas por los cornpaneros de la Asamblea del Pueblo Guarani y
por los compafieros que se organizan en la Federaci6n de Ayllus y
Comunidades Originarias-,

Por ello, 10 que se plantea en este trabajo es susceptible de todos los
cambios necesarios, pues el objetivo del mismo es el de generar mi
nimamente un ambiente de discusi6n.

Sin embargo, tal como fue discutido en principio con la CSUTCB, el
objetivo del taller es el de lograr puntos de acuerdo basico, que
garanticen la convocatoria a la Asamblea. En tal sentido, se acord6
que luego de realizarse este primer taller, la CSUTCB, publicara la
convocatoria a la Asamblea de Nacionalidades.

Para la discusion, la CSUTCB coordin6 con CEDLA, la posibilidad de
organizar un taller en la perspectiva de constituir un primer espacio de
discusi6n sobre los temas que aqui presento.

como parte de un proceso previo a la concresi6n organica de la Asam
blea.
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Indudablemenle que eete es un enunctado que qutere tr mas ana de 10 coyuntura1. El
plantearse la organtzac16n de una Asamblea de Naclonaltdades contra un "modele". y al
concebtr este como "neoltberal". ya tmpltca haber realteado una cpcten: la de este
modele es fruto de la existencta de cambios estructurales que 10 dtferenctan del Estado
del 52. Estadc que emerge a partir de 1985 y cuya mejor expres16n es la exrstencta del
D.S. 21060. Son modelos dtsltnlos. La cx:istencta de este nuevo Estado tmpltca, ademas,
otro ttpo de operon muy concreta: exfste entonces (y ptensc que es trreversrblel un
nuevo ttpo de estructuracton estatal que es necesarto tnterpelar desde ambttos dtstfntos
a los conoctdos que has ta hoy (concebtdos los conoctdos como los stndtcatos y partidos).
Dtattntos espactcs de tnterpelacton estrategoca y cuyas bases debemos tr sentandolas
desde hoy.

3

Pero entonces, tambicn es necesario ser totalmente c1aros en 10 si
guiente: son tres procesos que tienen un norte: la toma del poder.

Identidad nacional que tendra que ser plasmada con el triunfo del mo
vimiento politico que logremos organizar y que lleva cl nombre (esta
es una propuesta mas como todas las que aqui hago) de movimiento
plurinacional-clasista.

Recuperacion y forja que encuentra en nuestra historia, la de los 500
anos, los elementos que la toman rcconstitufble el 89, al interior de la
confrontacion contra el modelo neolibcral oligarquico, plantcado por el
Movimiento Nacionalista Revolucionaria (MNR)- Acci6n Democratica
Nacionalista (ADN) y el imperialismo 3.

Por otro lado, quiero anotar ademas la existencia de un "hilo conduc
tor" que es el que los relaciona y explica: el de la recuperaci6n y forja
de nuestra identidad nacional.

Sobre los contenidos de estos tres procesos (que ademas los considero
como imbricados entre sf), ira desarrollando continuamente ideas y
planteamientos.

1. Proceso de recuperacion de la memoria-conciencia colcctiva.
2. Proceso de organizacion de la Asamblea.
3. Proceso de organizacion del movimiento plurinacional-clasista.

sarrollar tres procesos que tienen la siguiente formulaci6n:
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m. Asamblea de Nacionalidades: Composicion y Tareas.

II. l,Es 0 no Pertinente Plantearse la Organizacion de una Asam
blea de Nacionalidades?
A. Elementos de la Historia.
B. Elementos de 10Actual.

I. Antecedentes.

Este es su contenido:

Para realizarlo, he querido discutir te6ricamente aspectos que tienen que
ver con el problema de nuestra identidad.

Por ello, este documento es politico y sus planteamientos son absolu
tamente discutibles y susceptibles de cambio y, sobre todo, de profun
dizacion,
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Y es a partir de esta consideraci6n que, hoy como nunca, existe la ur
gencia de rcflexionar sobre este tema. Lo boliviano actual, tiene su
raz6n de ser en la profunda divisi6n existente entre culturas. Y, al
mismo tiempo, tiene su raz6n de ser en la diversidad que quiere ser

Hasta 1989, Bolivia no ha podido construir un ser que 10distinga del
conjunto de habitantes de la tierra. Y con esto no me refiero a una
distinci6n racista 0 xencfoba. Bolivia no podra eonstruir su propia
identidad nacional si -corno hasta ahora- la clase polltica sigue olvi
dando las rafces que dieron vida a 10que hoy conocemos como 10boli
viano, pero que pertinazmente se rcchaza como parte de un pasado irre
cuperable.

Pero, es obvio que utilizo este tcrrnino (ineficacia) intentando
transmitir 10que el proyecto del MNR no pudo lograr, precisamente
por el hccho de representar el proyccto burgues de construcci6n de la
naci6n.

Esta claro, y no es necesario argumentar demasiado, que Bolivia
(comparada con Brasil, Argentina, etc.) no ha podido lograr hasta la
fecha una verdadera identidad nacional. Lo boliviano no existe en los
terminos en los que si existen las nacionalidades de otros parses. Este
es un factor que puede cncontrar su cxplicaci6n no s610en la indudable
"ineficacia" de nuestra burgucsia (y utilizo este termino -incficacia
para denotar ademas imposibilidad de comprendcr este pais) sino y so
bre todo en la existencia de una serie de etnias, pueblos, nacionalida
des, culturas, razas, etc., que hacen de Bolivia un pais efectivamcnte
multinacional. Esta rcalidad multinacional viene actuando haec afios
como una pared, frente a los intentos de la colonia y la republica de
organizar un pais con los ojos puestos en el exterior. Ineficacia que,
adcmas, puede polfticamente atribuirsela a la acci6n del MNR de los
iiltimos 35 anos,

Quisiera de inicio plantear un tema al que se hizo referencia lfneas
arriba: el problema de la IdentidadNacional.

I. ANTECEDENTES
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Pues esta claro que ningun proceso de transformacion, de cambio real,
de cambio de estructuras en el Estado, podra lograrselo, sin enfrentar
con total decision el tema de nuestras propias rakes historicas.

Proceso propuesto con el nombre de Asamblea de Nacionalidadcs.

Y es con todos estos elementos que nos enfrentamos a la posibilidad de
generar un proceso que, desde el campo popular, apunte a la solucion
de este tema.

Sin embargo, esta claro que es solo eImovimiento popular el que po
dra solucionar este problema. Pues es su historia la que esta sicndo
continuamente cuestionada y olvidada. Es su historia y todo 10 que
ella implica 10 que, al mismo tiempo, Ie podra dotar de la fuerza poll
tica e ideologica que, ahora, en esta coyuntura y para su estratcgia
tanto necesita.

Es a partir de 10 anterior, que se puede evidenciar la imposibilidad de
superar los problemas que esto origina. En este olvido radica la
imposibilidad de construir un ser boliviano. Este olvido implica que
no exista una "identidad nacional" 10 suficientemente fuerte como para
hacer, del territorio en el que vivimos, un territorio en el que se
superen los problemas que impiden el bienestar de las grandes
mayorias.

Y este olvido no solo se refiere a 10 historico, sino a todos los
elementos que de esta historia perviven todavia. EI idioma, la rmisica,
la vestimenta, las formas de organizacion social, las formas y metodos
de organizacion economica, los rituales, los mitos, la religiosidad, etc.
Olvidos, rechazos, que constituyen, hoy por hoy, una consigna de la
oligarquia boliviana, pero que el movimiento popular y sus
instrumentos politicos y sindicales tambien olvidan.

homogenizada. Es decir, existe, utilizando como prerrequisito de este
"ser boliviano", una especie de olvido racista practicado por la oligar
quia en nuestro terri torio , de todo 10 que sea caracterizado como
"indio".
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Espero adernas que estes sean recfbtdos como aprte de una rtgurosa autocrftlca que, soy
un convenctdo. todos debemos desarrollar.

51 bien no se trata aquf de redactar una btogr afta qutero sen alar que much os de los
elementos que anotare estan refertdos a las experlencias que me toco vtvtr como
rntlitante del Movimiento de la lzquterda Revofuctcriarta [MIR) y como mternbro de la
Dtreccton Naclonal del Frente Carnpestno de ese partido.

4

Esta concepcion implicaba un alejamiento de nuestra organizacion del

Al interior del MIR hubo posiciones que se hallaban influenciadas por
una mala comprension de la relacion entre clase y la ubicacion del
campesinado como tal. Existia la tendencia a considerar al campesinado
solo como pequeno propietario de sus tierras y, por 10tanto, existfa la
tendencia a descartarlo como parte fundamental de tacticas de ruptura
social.

El acercamiento a este tipo de discusion estuvo atravesado por el pro
blema de 10"clasista". Problema que implicaba, obviamente, la cali
dad de mayor 0 menor comprcnsion "revolucionaria" del problema.

Desde hace algunos anos, sobre todo desde la epoca del ingreso de la
izquierda al campo'', desde posiciones en las que nos reclamabamos
marxistas, intentamos, con alguna seriedad, enfrentar el problema de la
relacion entre Nacion-Clase-Nacionalidad-Estado.

;,COMO SURGE LA INICIATIVA DE LA ASAMBLEA?

La decision entonces, es 0 parece ser absolutamente logica: si quienes
somos parte del movimiento popular no nos situamos en la continui
dad del desarrollo historico de sus luchas, viviremos fracaso tras fra
caso. Toda esperanza de liberacion tiene que estar asentada en nuestra
historia. Los caminos que ya recorrimos, nos condujeron a inmensas
frustraciones, cuyas consecuencias hoy las vivimos desde mecanismos
de organizacion y de interpelacion del movimiento popular que estan
en crisis y sin posibilidades inmediatas de recuperarse. La famosisima
frase: "derrota precursora de grandes victorias" ya no puede ser contada
como parte de nuestro vocabulario politico. Nuestro pueblo ya esta
cansado de asistir a un drama que persiste: el de la planificacion de las
derrotas.
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EI planteamiento movimientista de "alianza de clases'' implic6 que el
campesinado tenia que ser considerado como una de las clases del pro
yecto nacional burgues, Como una c1asede apoyo a la tactica de acu-

La transformacion movimientista de "indio a campcsino", enfatizaba el
aspecto nacional sobre el c1asista. Este enfasis radico en la nccesidad
movimientista de libcrar al indio de la oprcsion terrateniente, liberarlo
como fuerza de trabajo, intentando con clio, libcrar esta para que se
sujetara a las leyes del mercado, para que 10 ampliara en tcrrninos in
temos, pero, ademas, en la perspcctiva de su integraci6n al tipo de so
ciedad nacional que el MNR intent6 construir. La integraci6n movi
mientista implica el olvido de la historia y de 10 diverso. EI enfasis
esta dirigido hacia 10 nacional, tal como clMNR 10 entiende.

Habfamos lefdo al MNR de los anos 40 y 50, como de "izquicrda" y
vimos de su historia, que la tactica polftica que desarrollaron en rela
cion al movimiento campesino estaba relacionada con las expcctativas
movimientistas de integracion campesina a la sociedad que querfan
construir. EI MNR tuvo, y tiene, el objetivo de lograr construir una
sociedad "nacional", a la cual, transformando al aymara, quechua, etc.
de indio a campesino, intentaron integrarlos. Polftica de intcgracion a
una sociedad, que, evidentemente, hasta ahora, no tuvo los resultados
definitivos que el MNR espcraba.

EL MOVIMIENTO NACIONALIST A REVOLUCIONARIO

Vcamos 10 que sucedio.

De una manera distinta a la del MNR, olvidamos -pcro desde el punto
de vista del proletariado, de su idcologfa y de 10 que querfamos que
fuera su accion polftica estrategica- tambien la historia de nuestros
pueblos y su potencialidad cstratcgica para la transformacion.

movimiento campesino, en tanto estc era considerado como pcquefia
burguesfa. Y si bien existfan intentos de relacionamiento (como vere
mos medianamente mas adelante) por la forma de los mismos, descar
tabamos la presencia del movimiento campesino 0 de los indios en el
proceso de cambio.
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Y no solamente logro sus aliados entre quienes, como el campcsinado,
luchaban por liberarse del pongucaje terrateniente y por la propiedad de
sus tierras, sino tambien entre quienes luchaban directamente contra

La direccion del MNR fue exitosa. Su tactica de oganizacion del tipo
de movimiento nacional que necesitaba, triunfo, Fue capaz de identifi
car a sus enemigos y los derroto, Fue capaz de identificar a sus aliados,
los convoco, genero adhesion a sus hombres y a sus programas. Los
organize en funcion de su estrategia y, con ellos, avanzo hacia ellogro
de sus propios objetivos.

El movimiento campcsino habfa venido pcleando por sus tierras contra
los terratenientes. El MNR neutralize estos procesos dictando -por
presion- la Reforma Agraria. Pero aunque esta no contempla real
mente los intereses del sector campesino, estos aceptan la direccion
movimientista y se suman al carro de la Revolucion Nacional.

El tipo de "unidad nacional" planteada por el MNR fue exitosa. La
alianza de clases fue un hecho real y objetivo. Unidad nacional para
construir un pais en el que el campesinado tuviera sus tierras. Tuviera
la propiedad de las mismas y las utilizara para alimentar al resto de la
poblacion. Pero, ademas, para tener a partir de esta forma de
estructuracion de la sociedad, la posibilidad de un ejercito de reserva,
mana de obra barata, con la cual reducir los costos de un otro intento
que existia en sus planes y programas: la industrializacion para la sus
titucion.

Esta logica tuvo indudables cxitos politicos, Genero adhesiones, am
plio su convocatoria, etc. El MNR logro 10que habia estado inten
tando: convocar al movimiento campcsino, pero, ademas y 10 mas
importante: 10neutralizo,

rnulacion propuesta por este partido. Acumulacion economica y poll
tica para quienes, en la direccion del proyecto nacional movimientista,
hicieron de este proyecto el medio a partir del cual intentaron organizar
un pais y una nacion calcada de los moldes occidentales. En esto radica
el enfasis de 10nacional con el que el MNR lcyo y decidio el tcma in
dio-campesino.
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Pero, adernas, utilizaron -para eI caso del campcsinado- un proyccto de
pais adomado con una serie de elementos sirnbolicos extraidos de las

Por supuesto que la direccion movimientista tuvo la suficiente claridad
como para leer el pais y orientarlo scgun sus expectativas. Lo que
ofrecieron fue suficiente para un pueblo sumido en la miseria y en la
explotacion, Y fue suficiente tambicn para neutralizarlo c impcdir que
los objetivos propios del mismo pudieran concretarse.

Y 10 logro ofreciendo la idea de un pais de todos y no solo de unos
cuantos. Pero esta idea de un pais de todos... no fue solamente obra de
unos cuantos iluminados. Fue posible por la indudable rclacion que
exisua entre militantes del MNR y pueblo. Y que permitio que la su
matoria de los suefios populares trajera en conclusion el proyecto de
pais que ofrecia el MNR.

Logro la adhesion no solo obrcra, minera y campcsina, sino tarnbien
logro la adhesion de vastos scctores fabriles y de amplios scctores no
proletarios urbanos. Organize el movimiento nacional.

Y con ese mensaje, sumado a una actitud combativa a toda prucba,
sumado adernas a una capacidad de organizacion envidiablc, adoptando
posiciones de denuncia intransigcnte y de combate con una moral ele
vadfsima (estaba fresqufsimo el rccuerdo de la Guerra del Chaco), el
MNR triunfo.

Para el proyecto nacional burgues del MNR, estaba claro que de 10 que
se trataba era de romper la forma como los barones del estafio hablan
organizado el pais en funcion de sus intereses. El MNR desarrollo,
entonces, una tactica de acumulacion social acompafiada por un
enfrentamiento directo a 10 que implicaba la economia boliviana de
aquel entonces. El mensaje era claro y directo: los mineros del estafio
tenian que luchar junto al MNR por lograr que las divisas producidas
por la mineria de los baroncs, bcneficiara al conjunto de la poblacion,
Pero, esto no se podrfa lograr si no se afcctaba directamente los medios
de produccion de este tipo de mincrla.

los barones del estafio: los mineros. La clasc obrera minera.
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Levantaron las banderas de una republica a construir, como sucno de
criollos liberados de las cadenas colonialcs de Espana. Y de esta ma
nera, eligieron ser la continuidad de quienes desde los inicios de la re
publica, desarrollaron una politica muy concreta de sojuzgamiento y
opresion de los aymaras, quechuas, etc. El MNR opto por ser el here
dero de un colonialismo distinto al cspanol, pero que dura desde 1825:

Olvidaron, 0 mas bien eligieron, ser la continuidad de la invasion co
lonial espanola a nuestro territorio. Optaron por olvidar que nuestro
territorio tenia duenos distintos a los de la herencia colonial y eligieron
ser la continuidad de un proceso de indepcndencia que no restituyo a los
verdaderos propietarios de este suelo: sus pertcnencias, su cultura, etc.
Levantaron en sus discursos las banderas de la guerra de independencia
criolla contra la Espana colonial y no levantaron consecuentemente las
banderas de los Katari, de los Amaru.

Pero, la opcion movimientista fue muy concreta. Eligieron el 01-
vido... es decir, eligieron dcsterrar de sus planes y programa, todo 10
relativo a nuestra historia.

Obviamente, solo se refirieron a estos elementos, en tanto intcresaban
para enviar un mensaje a 10 que de memoria hist6rica colectiva existfa
en el movimiento campcsino de entonces. No olvidemos que estaba
tarnbien fresqufsima la expcriencia del Congreso Indigenal organizado
por el MNR y por ViIIarrocl y, por 10 tanto, los aspectos de la historia
y cultura que en ese evento emergieron, tambien eran parte de un mo
vimiento campesino que luchaba, ademas de las reivindicaciones de
tierra y libertad, por la recupcracion de su cultura, de su historia. Y
estos elementos, utilizados con suma habilidad, bastaron para IIenar las
eonciencias y las esperanzas de aqucl movimiento campesino.

cultura aymara, quechua, etc. Los motivos tiahuanacotas, el condor de
la victoria, etc., son elementos que fueron utilizados por el MNR para
consolidar el mensaje movimientista, en el sentido cormin del campe
sinado de aquellos anos,
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Haee algunos dias, en el program a "De Cerca", Walter Guevara Arze. candtdato a la
V1ceprestdenda por el MNR. decia (con la consecuencta te6rtca que stempre 10
caractertec) stn ninguna duda: "c..nacfonaltcladesoprtmtdas? esas son tonterias".

5

Es cierto que el MIR cumplio un papel importante en la oposicion a la
dictadura banzerista. Es precisamente en este proceso donde cons
truimos 10que se conocio con el nombre de Frcnte de Masas Campe-

No pretendo, con 10que desarrollara en las siguientes lineas, hacer un
analisis completo de 10sucedido en esta organizacion, pero las referen
cias que hago a ella, como seiialo en la nota 4, tienen que ver con ex
periencias personales y si bien no sc trata aqui de redactar una biogra
[fa, creo que las mismas son pertinentes para los objetivos de este do
cumento.

EL MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

EI problema de la identidad nacional no fue superado por el
movimientismo en ninguna de sus ramas 0 desemboques. Hasta el
21060 ....

Este tipo de tactica y estrategia planteada tan exitosamente por este
partido en la construccion de su movimiento nacional, tienc en su
base, un cimiento que 10 hizo fragil y que explica el resultado de su
accionar: el pais que construyeron sigue siendo un pais de minorias
privilegiadas, las cuales controlan los mccanismos de acumulacion de
la riqueza. Es obvio decir que aunque la propaganda planteara la redis
tribucion para el conjunto del movimicnto popular, el objctivo, el tipo
de organizacion estatal que querian dcsarrollar y desarrollaron, impli
caba organizacion para la acumulacion economica del grupo 0 sector
social al que representaban como partido.

Es decir, la opcion de construccion burguesa de la nacion, adoptada por
esta organizacion implied que la continuidad logica del proyecto del
MNR fuera distinta a la continuidad de las luchas seculares del movi
miento popular.

el colonialismo interno>.
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Esta lectura nos llevo a identificar cuales eran los sectores mas conse
cuentes del movimiento nacional organizado por el MNR. Y elegimos

Este analisis nos llevo a las siguientes aseveraciones: el MNR habra
traicionado el proceso que el mismo inicio; habra frustrado las
expectativas de liberacion y bienestar de los sectores populares del
movimiento nacional que habra organizado. Habra sido incapaz de
desarrollar en los terrninos que este proyccto se habra planteado, la na
cion boliviana.

Luego -y junto con varias otras "aceptaciones"- analizamos (en la de
cada de los 70) la forma como efectivamente y en la practica, se habfan
ido concretando los objetivos reales, politicos y economicos de esta
organizacion.

Aceptamos que la ubicacion del enemigo, la idcmificacion certera que
el MNR hizo de este, lc permitio avanzar en el proceso de ampliacion
de su convocatoria. Aceptamos que la forma que adopt6 su organiza
cion (Ia del movimiento) fue la exactamente necesaria para los fines
con los que se desarrollo este proyecto.

Aceptamos que la tactica de acumulacion social desarrollada por el
MNR habra sido exitosa. Aceptamos que esta le habra permitido orga
nizar un movimiento nacional con amplia convocatoria y base social,
suficientes como para desarrollar los aspectos mas importantes de su
estrategia de construccion del pars.

Son los siguientes y surgen del tipo de Icctura que hacfamos del pars y
de la forma como 10 habra organizado eIMNR.

l,Cmilesson los parametres de esta lectura obrerista?

Seria extremadamente injusto aseverar que no intentamos desarrollar un
acercamiento honesto con el movimiento campesino. Pero, es absolu
tamente necesario aceptar que este acercamiento estuvo atravesado por
una lectura obrerista que hacfamos del mismo.

sino del MIR.
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Y es paradojico, pero al hacer 10anterior, nos quedamos con las manos
llenas del proyecto movimientista, pcro tambicn atadas. En el MIR (y
me atrevo a concluir esto en relaci6n a toda la izquierda) hicimos en
tonces de los mineros de Siglo XX la vanguardia del proyecto movi
mientista. La vanguardia de la concresi6n estatal del proyccto naciona
lista populista del MNR. Para ser mas claros: si el MNR habia abierto
un proceso que implic6 cambios estructurales y para ello organize un
movimiento nacional utilizando consignas como las de
"redistribucion", para hacerlas efectivas, y suponiendo que la pcqucna
burguesia no podia ser consccuente con este programa, pcro pensando
ademas que este proceso nos abria las puertas del desemboque socia-

Se trataba entonces de "entroncarnos'' con este proceso y luchar por
lograr el desemboque popular clasista antiimperialista del mismo. Y
si la derecha se encontraba organizada tras la dictadura banzerista,
nosotros teniamos que ser parte fundamental, es decir, debiamos con
vertirnos en la organizaci6n vanguardia del movimiento popular. Para
ello, debiamos plantar nuestras banderas al interior de la clase
vanguardia: los mineros.

Pero, ademas, se planted la siguiente tesis: Banzer es uno de los de
semboques del Estado del 52. Asf como 10 fueron los desemboques
civiles de este proceso, Banzer era el desemboque duro-militar-autorita
rio del mismo.

Existe una primera etapa en esta historia: la del enfrentamiento contra
la dictadura banzerista. Este fue el enemigo principal a derrocar. EI
analisis de clase que se hacfa, incorporaba ademas a los sectores de la
oligarquia que sostenian el proyecto del dictador.

Esta claro que desde su nacimiento, el MIR se planted como objetivo
muy concreto, su acceso, como organizacion, al gobierno y al poder.

Intentamos realizar un analisis marxista de la situacion. Y al hacer el
analisis de clase, desarrollamos los aspectos mas concretos de nuestra
propia tactica de acumulacion social.

a la clase obrera y a su vanguardia: los mineros.
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No puedo dejar de ascvcrar que toda la izquicrda boliviana, castristas,
comunistas, trostkistas, etc., en los iiltimos 35 anos, respire al ritmo
que le impuso el nacionalismo revolucionario. No tuvimos la capaci
dad de presentar una altemativa "distinta". Forjamos nuestro proyecto
desde distintos espacios partidarios, en el espejismo que el MNR habfa
abierto frente a nosotros: la alianza de clases. Mas claro aiin: dos de-

Y lolograron. Por eso elegimos (y no acabamos de ser marxistas) a
esta vanguardia, la santificamos, la fortalecimos, lc otorgamos caracter
estrategico y supusimos que nuestros partidos, a traves de ella, convo
carian al resto de la poblacion,

Y 10 que aquf intento hacer, no es pintar de gris a todo el mundo. Se
trata de comprender que el MNR tuvo la iniciativa frente a todos, in
cluso frente al Partido Obrero Revolucionario (POR). Iniciativa que
sigue manifestandose y que coloco a la izquierda en Bolivia (descoloco)
precisamente donde ellos querfan que estuviese: al frente de un espcjo
construido por el movimicntismo.

Muchos diran que no podemos "meter en la misma bolsa 0 en el
mismo saco" a los guerrilleros de Teoponte y a los tribunos de la
Asamblea Popular. 0 a los de la Higuera y a los asamblefstas del 71,
o a los de la resistencia a Natusch y a los estrategas del 71. Y creo mas
bien, que hoy mas que nunca tenemos que ser capaces de analizar el
papel que toco jugar a unos y otros.

Fuimos continuadores de una lcctura ya enraizada en el pais. Y es en
nombre de ella, de la vanguardia proletaria que vivimos mil procesos.
Ejemplos de esto ultimo los tenemos tragicos: las gestas libertarias de
Nancahuazii y Teoponte ...1amasacre de San Juan, la Asamblea Popu
lar, los combates de Laicacota, la resistencia a la dictadura banzerista,
la huelga de hambre del 78, las movilizaciones populares organizadas
por la Unidad Democratica y Popular (UDP), la resistencia al golpc de
Natusch, la resistencia a Garcia Meza, etc., etc. fueron procesos, todos,
asumidos en nombre de la vanguardia proletaria.

lista, decidimos que era la vanguardia minera la inica capaz de dirigir
este proceso, hasta la victoria final.
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El Che no tuvo elaro el tema de 10boliviano-andino-amazonico, Y si
bien intento desarrollar algiin tipo de relacion con el campesinado de la
zona, esta estuvo atravesada por la informacion que de este tenia. El
intento mas importante que realizo (en terminos de alianza con elases
sociales) fue el del comunicado a los mineros para que estos se piega
ran a la guerrilla. Incluso se hablo de una paradoja: la vanguardia mili
tar aislada del micleo social mas combativo y organizado (los mine
ros).

Veamos algunos ejemplos:

Nos olvidamos que este tiene nombre propio: aymara, quechua,
guarani, etc. Nos olvidamos que los obreros mineros de Siglo XX
tienen el mismo nombre propio. Son mineros aymaras, quechuas, etc.
Nos olvidamos que este nombre propio tambien es nuestro. Nos
olvidamos de nuestra historia. Nos olvidamos de la historia del
movimiento popular. Nos olvidamos que esta historia es el elemcnto
basico de la forja de nuestra identidad nacional. Y nos olvidamos que
esta historia tiene una diversidad de puntos de partida, es una historia
plurinacional.

En la existencia de un olvido. Nos olvidamos de la historia del movi
miento popular (y con ella me refiero a las luchas que se desarrollaron
desde la etapa preinvasion espafiola). Es decir, nos olvidamos del cam
pesinado.

l,Enque me baso para hacer las anteriores aseveraciones?

Algun companero sostendra que el POR no cayo en la trampa. Y creo
que si 10hizo. No habra estado tentado en desarrollar el entrismo de
algunos de sus anteriores militantes, pero la lectura que hizo del pais
fue una lectura realizada a partir dellibro que abrio y escribio el MNR.

semboques, uno obrero y socialista y cl otro burgues de consolidacion
capitalista. Es decir, dos proyectos en alianza y, por 10tanto, un posi
ble ganador. La izquierda aposto por la elase obrera y perdio. El otro
proyecto, el que ahora vivimos y que se expresa triunfante en el
21060.
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Rivera Stlv1a: "Oprtmtntdos pero no venctdos'' Coedtcton: CSlJfCB - HISBOL., 1984. !'ag.6

Este Manifiesto, que constituye "la sintesis mas lograda hasta ese
momenta de las multiples corrientes reivindicativas que conforman el
Katarismo'P, empieza a ser leido en nuestros micleos, puesto que, de

EI campesinado (a la luz de muchas de nuestras lecturas) era un aliado
de la burguesia. Pero, cuando en 1974, en Cochabamba, luego de un
paquete econ6mico banzerista, los campesinos del Valle Alto eran rna
sacrados por protestar por mejores precios para sus productos, quienes
teniamos los ojos puestos en Siglo XX, (hablemos en este caso del
MIR) empezamos a mirar y a leer manifiestos como los de Tiahuanacu
del 73.

Y i,la Asamblea Popular? No olvidemos que ahi se opt6 por aceptar a
Casiano Amurrio que en esc momenta representaba al Bloque Indepen
diente Campesino (BIC) y no a Genaro Flores que habia sido elegido
por un Congreso Nacional campcsino efectuado en Potosi al amparo
del Gobiemo del General Juan Jose Torres.

Pero, ademas, si recordamos la ideologia del 70, la base fundamental de
apoyo con la que los companeros pensaban contar era nuevamente la
vanguardia minera.

En 1970, las cooperativas mineras se caracterizaban por su cornbativi
dad. Y si bien se avanz6 en relaci6n al trabajo campesino, este estuvo
ligado fundamentalmente al relacionamiento con el campesinado de la
zona, pero en bolsones muy precisos y concretos.

Y Teoponte no se aleja de 10anterior. Yo no creo que la elecci6n de la
zona -por ejemplo- haya sido casual.

Los aparatos que rodeaban al Che tenian en los mineros, en el trabajo
que sus partidos realizaban en su seno, la apuesta mas efectiva. Y
quienes estaban en contra del metodo guerrillero, desarrollaban sus en
ticas a partir de un supuesto muy concreto: solo las luchas de las ma
sas (obreras) liberara Bolivia.
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Rivera Stlvta. td. pag, 132.7

132.

Se trataba de liberar del tutelaje sindical movimientista al campesi
nado. Por elIo, se aboco a construir el BIC en el campo, con el cual
se pretendia romper la estructura nacionalista en este sector. Es decir, a
esta estructura organizada por el MNR Ie oponia otra estructura: la
sindical, independiente del oficialismo. Pero, el aporte no sc difcrencio
en mucho de 10 que ya existia. EI sindicalismo campesino nacio co
piando, desde 1935, Ia estructura de organizacion sindical obrera. En
1952, el MNR consolida esta forma de organizacion. Y el BIC, y el
conjunto de la izquierda a partir de los 60 tiene del sindicato campcsino
la misma percepcion (en tcrminos de logica de organizacion) que la del

Anos atras, cuando la izquierda habfa Icido al movimiento sindical
campesino, 10 habia hecho solamente desde ese punto de vista.

Miramos y leimos el manifiesto, desde la optica de la urgente necesi
dad de un aliado de clase para los obreros, que en ese momento estaban
en pelea contra una dictadura caracterizada como la vertiente dura-fas
cista-militarista,etc. del nacionalismo.

Y aplaudimos este manifiesto ...Ya habiamos empezado a discutir, si
habia sido correcto 0 no aceptar a Casiano Amurrio (marxista) en el
seno de la Asamble Popular y no a Genaro Flores (por estar ligado al
Pacto Militar Campesino de J.J. Torres). Empezamos a mirar al cam
pesinado y aplaudimos -repito- el manifiesto, pues pensabamos que la
emergencia de este sector, permitiria la Alianza Obrero Campesina.

Silvia Rivera sostiene 10 siguiente: "Despues de veinte anos de Re
forma Agraria, de castellanizacion forzosa y de incorporacion en el
proyecto de homogenizacion cultural criolIo-mestiza del MNR, los
campesinos indios lanzan una acusacion contundente: 'somos extranje
ros en nuestro propio pais'".

alguna manera, habiamos empezado a escuchar y a relacionarnos con el
problema de la identidad nacional.
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De ahf que la afiliacion de la CSUTCB a la COB, colmo las expccta
tivas proletario clasistas de quienes hicimos de la alianza obrero cam
pesina la panacea de la cercanfa de la ruptura rcvolucionaria.

El tema de la nacionalidad 10 esgrimimos en tcrminos de discurso.

Pero, para el MIR, y creo que para el conjunto de la izquierda, cuando
pensabamos en comunidad, esta queria decir solo sindicato. Y sindi
cato solo querfa decir posibilidad de militantes en los mismos, para
luego de hacer una sumatoriade militancia controlada en "x" cantidad
de sindicatos, asistir a congresos, defendiendo una linea de partido
iinico.

Es evidente que se logro construir la CSTUCB (y aportamos en este
proceso). Sindicalismo unitario independiente del oficialismo y esto
sirvio para romper la tutela del militarismo sobre el campesinado.

Se apoyo a Genaro Flores, en tanto sindicalista pero no en tanto
exponente (bueno 0malo) de un postulado de caracterfsticas indianistas
revolucionarias.

Y cometimos muchos errores. Cuando empczamos a llegar a las co
munidades (rompiendo el cerco banzerista, analizando 10 que hicimos a
partir del 76), 10 primero que visualizamos fue la posibilidad de romper
la estructura sindical oficialista auspiciada por el militarismo banze
rista.

En el MIR, no nos diferenciamos para nada.

Para decirlo de otra manera, querfamos ver que los sindicatos campcsi
nos funcionasen a la manera proletaria. Y cafmos en la trampa.
Trampa muy bien planteada por el imperialismo y por quienes desde el
MNR hicieron de esta logica, el mejor camino para impedir cualquier
posibilidad de cambio real.

sindicato obrero.
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''Mantftesto de Ayllus y Comunidades Ortgtnartas''. Mlm. pag.4.8

(...) nuestro sindicalismo no pucde ser fa unica garantia
del gobierno de los indios. La Central ObreraBoliviana,
asi como la CSUTCB. no pueden ser 10 que se nos hizo
creer quefueron 0 que vendriana ser:partidos de la clase
obrera y de los campesinos. El gobierno indio. no puede
pasar tan solo por el sindicalismo, asi como el gobierno
de la nacion es imposible sin los indiosi. ..} 8.

Quisiera citar la siguiente frase del "Manifiesto de Ayllus y Comuni
dades Originarias" presentado al primer Congreso Extraordinario de la
CSUTCB en Potosi:

Y mientras desarrollabarnos 10 anterior, un ruiclco de compaiieros in
tentaban tambien otra via.

LA POSICION DE LOS INDIGENIST AS

Siglo XX se convierte, desde 1985, en una Coopcrativa Minera.

Fracasamos.

Nos entroncamos con las bandcras de Abril. Supucstamcntc 10 hicimos
con los sectores, plantcamientos, consignas y proyectos mas revolu
cionarios, con quienes habfan combatido con las armas en la mana
contra el Estado de la Rosca, pero no basta.

La tesis del "entronque" estuvo desde sus inicios circunscrita al plante
amiento movimientista. Se trataba de entroncamos con las luchas del
movimiento popular, pero obviamente aquf tarnbien hubo opciones
(que conducen, dicho sea de paso, a la existencia del actual MIR-NM):
nos entrocamos a la historia abierta por el MNR y, con clio, decidi
mos no ser parte de las luchas scculares de nuestro pueblo.

Y fracasamos.
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(d. pag. 59

En 1945, al Congreso Indigenal arribaron centenares de autoridades
originarias. Llegaron como kurakas, hilakatas, etc. y salicron (para
utilizar una figura que intenta sintetizar 10 sucedido) como secretarios
generales de un tipo de organizacion que intcnto, desde un primer mo
mento, ser el verdugo de las culturas y utopias que segufan andando (y
siguen) c1andestinas.

Y, sin embargo, plantcan la intcgracion de las autoridades originarias a
la CSUTCB.

Con el reconocimiento de las autoridades originarias
como parte de LaFederacion de Ayllus y Comunidades
(predmbulo de la formacion de la Confederacion de Ay
llus y Comunidades Originarias) y a integrarse en La
CONFEDERACION SINDICAL UNICA DE TRABA
JADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA (esto forma
parte de nuestra declaracion polltica como autoridades
originarias en el Congreso Nacional realizado en La co
munidad de Kollakamani enjunio del 88), no pedimos el
retorno al pasado (...) sino que planteamos aprovechar 10
que siempre se dijo habia formado parte de nuestra
historia (...) como comunidades y en los momentos mas
dificiles de La vida campesina que era en su tiempo la
construccion del sindicalismo (nosotros participamos en
el Congreso Indigenal del 45 y en los congresos indige
nales de habla quechua siguientes) (. ..) 9.

Vearnos, sino, 10 que quienes redactan este manifiesto plantean mas
adelante (luego de hacer una recapitulacion de una serie de eventos en
los cuales estuvieron presentes autoridades originarias):

Pero, este "nos hicieron creer" es revelador de 10 que deciarnos lineas
arriba. Las organizaciones indigenistas, quisieron construir su propio
proyecto, a partir tambien de la lectura movimientista de 10 que habia
sido nuestra historia.
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Sin embargo, los partidos indianistas, al desarrollar una indiferencia
cion de interpretacion entre criollos de izquierda 0 de derecha ("todos
son 10mismo") 0 se pierden en el maremagnum de sus entrismos par
lamentarios (previos al 85) 0 en la marea del sindicalismo apoyados
por ONG's. Otros empiezan a avanzar hacia una lectura marxista de la
realidad, influenciados sobre todo por experiencias guerrilleras perua
nas, sandinistas 0 cubanas.

Pero, si algo tenemos que relievar de los planteamientos del india
nismo es 0 son los esfuerzos de organizacion realizados por ellos.

Esto implico que se cerrara en un profundo cerco de desconfianza (parte
de los metodos de lucha andinos generados en 500 afios) el espacio de
discusion entre marxistas e indianistas.

Obviamente que 10 "kjara" no $010 es utilizado por militantes de estos
grupos. EI kjara (indiferenciado de derccha 0 izquierda) esta enfrcntado
a 10indio. Somos dos pueblos diferentes. Las puertas del "campo" no
solo estaban cerradas (veamos la etapa banzerista) por quienes hacfan
propaganda sosteniendo que llevabamos en nuestra alforja la promesa
de nines a ser comidos en banquetes rojos y donde adernas se
consumiria la tierra. Estaban cerradas tambien por quienes desde el in
dianismo nos sefialaban (y sefialan) como criollos incapaces de com
prender nuestra historia. Y no dejan de tener razon.

Los ataques indianistas a la izquierda marxista, estuvieron entrampados
tambien en el reflejo del espejo movimientista. Si bien se Ie exigia
una mayor consecuencia en relacion a 10que nuestra historia ofrece, el
prisma de organizacion movimientista atraveso la btisqueda indigenista
de la utopia quechua aymara.

Pero, ademas, se desarrollo un alejamiento entre los marxistas y los
indigenistas, fruto precisamente de la forma como ambos micleos leian
el pais.

Es decir, las lecturas indigenistas estuvieron matizadas por la forma
como el MNR organizaba el pais.
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Surge la idea (basada en la experiencia del pueblo guarani) de organizar
una Asamblea de Nacionalidades y en funcion de esto, se eJige un es-

Es en funcion de 10 anterior que, a partir del 87, se inicia -sin em
bargo- un proceso de acercamiento entre organizaciones polfticas cam
pesinas indianistas y marxistas, a partir de la cual se genera una discu
sion de donde resultan los planteamientos que aqui se intentan desarro
liar.

Ahora se trata, entonces, de que tad os los esfuerzos de organizacion
esten dirigidos a poner las cosas en su lugar ... y para lograrlo, la pro
puesta de la Asamb1ea de Nacionalidades quiere, uti1izando 1aconvoca
toria de 1a CSUTCB, organizar un tipo de referente naciona1 y depar
tamentales capaces de ser percibidos como referentes de poder y que a
traves de la lucha por los procesos de rccuperacion de la memoria co
lectiva, sean capaces de generar movimientos politicos.

Hemos lIegado a un momenta de la historia de nuestro pueblo, en que
las "organizaciones representantes de los intereses de las clases" ya no
tienen el espacio que ten fan anteriormente.

Y aquf quiero desarrollar otra conclusion: estan en crisis, pues la etapa
de la interrnediacion termino.

Y esta frase que parece tan absoluta es fruto de una realidad concreta:
todos estamos en crisis, nuestros mecanismos de interpelacion politica
(partidos) estan en crisis, nuestros mecanismos de interpelacion eco
nomica reivindicativa (sindicatos) tambien estan en crisis. Nuestras
tacticas de acumulacion polftica fracasaron.

Las anteriores reflexiones, me Bevan a una conclusion: nuestra crisis
es tan profunda que ha Uegado el momento de desaparecer,

Y AHORA, ;,QUE HACEMOS?

Para nadie es desconocido que al modelo pazestenssorista del 85, la iz
quierda no fue capaz de ofrecer una altemativa. Pero tampoco los in
dianistas pudieron generarla.
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Este elemento debe ser organizado en la Asamblea de Nacionalidades y
su convocatoria debe trascender el ambito de 10 campesino, para con
vocar al conjunto del movimiento popular.

EI elemento que puede lograr esta ruptura es el de la forja, recupe
racion, reconstruccion de nuestra identidad nacional.

2. i,Es posible lograr la ruptura con proyectos que nos ofrccieron,
hasta ahora, el nacionalismo revolucionario, el indigenismo y
el marxismo?

Si partimos del hecho real de que si bien la estructura sindical no basta
para lograr dar cumplimiento a los objetivos de las nacionalidades, esta
estructura puede ser utilizada para la organizacion de un espacio de
ruptura con el origen que la cre6 y de forja, de un nuevo proyecto que
en terminos espaciales puede ser la Asamblea de Nacionalidades en
primer termino (cronologico) y desde el cual se avance en la gcncracion
de nuevas altemativas de cambio a partir de la discusion del problema
de la identidad nacional.

Nuestra respuesta es clara: la crisis de organizacion y convocatoria del
sindicalismo campesino boliviano, tiene su explicacion en el origen
politico ideologico de la utopia que 10 hizo nacer: el nacionalismo y
las respuestas indigenistas y marxistas a este impulso originario.
Origen que si no 10 ubicamos desde la perspectiva de la biisqueda, forja
y reconstruccion actual de nuestra identidad nacional, impcdira la orga
nizacion de un otro proyecto que tenga posibilidades de ofrecer altcma
tivas de cambio y de concresion estatal.

1. La crisis de organizacion por la que atraviesa la CSUTCB, i,es
solo una crisis atribuible a malas gestiones de dirigencias ante
riores al Congreso de Julio del 88?

Pero, antes de definir sobre este aspecto, se hicieron las siguientes
preguntas:

pacio para su convocatoria: la CSUTCB.
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Entonces, l.que entender por utopia? No es 5610 la postbtltdad de contar can un
programa politico, sino tambten la posfbtltdad de organtzar un movtrn1ento de masa que
trasclenda e1 ambito de 10 tndto-carnpestno, para consol1darse al interior del conjunto
del movimtento popular. La utopia de un movtmtento de masa, con capactdad de
plantearse el tema del poder. can capactdad de enfrentar batallas y veneer y eobre la
utopia de una nueva fonna de organtzarel pais.

Desdeeste punto de vista. se trata de lograrque el proyectonueotro, es dectr, actual,
del movtmtcrrto popular, tenga en su base el proyecto de "utopia andina" al mismo que
hoy tenernos que darle contentdos de clase antrtmpertalteta y organtcos.

b. £1 proyecto politico que exrete subyacente a la existencla de esta utopia

a La idea que tenemos de nuestro pasado, que esta adernas rnantftesta 0 recuperable en
rttos, mttos, etc.

Desde eete punto de vista, cuando se plantea la exfstenda de una "utopia andtna", nos
refertmos a dos aspectos:

Sin embargo. 1a util1zac16n tndtettnta que hare de ambos conceptos debe entenderse de
la sigulente manera: la idea que tenemos de 10que s'ucedto en la etapa, por- ejemplo, de
los Incas es muy concreta, fue una socfedad donde habta btenestar. no habia hambre.
Esta idea, bastante generalizada en nuestro Pueblo, es la base que sustenta las nostalgias
de nuestro pasado. Nostalgtasque strvterontarnbtende base para la sustentaci6n de
proyectospoliticos.

10 Cuando hablamos de "utopia" nos referetmos a "proyecto".

Desde el punto de vista de 10anterior, se trata de resolver el problema
de la identidad nacional. En otras palabras, se trata de desarrollar un
proyecto concreto: crear una identidad nacional, que surja de la historia,

Entonces, se trata de desarrollar un proyecto basado en la historia. Se
trata de ofrecer nuevas altemativas; una nueva utopia 10.

Pero tambien (y hay que decirlo con absoluta claridad): once aiios antes
del aiio dos mil, ya no existen modelos.

"Que significa esto en relaci6n a la lucha de clases? "La posibilidad de
que estos instrumentos sean capaces de convocar al movimiento popu
lar? Obviamente -si asi fuera-, la probabilidad de organizar un movi
miento multinacional, clasista y antiimperialista.

Identidad nacional como concepto implica: lucha por la recupcraci6n de
nuestro Estado, por la recuperaci6n de nuestras tierras, por la recupera
cion de nuestro territorio, por la forja y recuperaci6n de nuestra cultura.
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11 AIb6 Xavier, en Autodelerm!naci6n No.4. rxe. 87·Abrtl 88. pa_g 8.

La busqueda-construccion de esta identidad nacional, cs tarea del
movimiento popular en su conjunto. Es tarea de campesinos y
obreros. De quechuas, aymaras, guaranfs, hispano hablantes,
mosetenes, mojeftos y otros pueblos.

3. Enmarcar esta busqueda, no solo en el ambito de 10 indio 010
campesino:

Es decir, situar esta biisqucda en la lfnea de continuidad de las
expectativas y esperanzas de quicnes en estos SOOMOS, fueron
oprimidos por la colonia, en la republica y adernas y sobre
todo, en 1989.

2. Situar esta busqueda en la linea de continuidad de las luchas del
movimiento popular:

Y no me refiero a una identidad latinoamericana, sino a la que
podamos construir en nuestro territorio, como fruto de un pro
ceso de recupcracion de la memoria colectiva, de organizacion de
la misma en refcrcntcs como cl que proponcmos y de genera
cion de un movimiento plurinacional.

1. Generar un procesode construcciOnde nuestra identidad:

Veamos:

Quisiera preguntar con Xavier Albo, como "encontrar una identidad
propia expresada de tcrminos positivos" ". Y si se tratara de encontrar
desde este momento "objetivos" al evcnto Asamblea, entonccs cstc es
uno de ellos.

de 10 diverso, que se concrete en un referente organico (Ia AsambIea),
que este referente sea capaz de generar un movimiento plurinacional,
c1asista y antiimperialista viable y cuyos objetivos sean los de rccupc
rar: 1. el territorio, 2. el gobiemo y 3. el Estado.
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12 Id. pag. d

No tenemos informacion escrita de 10 que sucedio con nuestros

Para clio, hago la siguiente pregunta: ~quc es 10 que se mantiene en la
memoria colectiva de la historia en nuestro pueblo?

En este punto, quisiera desarrollar algunos elementos en relacion al
primer procesoplanteado: el de la recuperacion de la memoria-concien
cia colectiva.

A. Elementos de la Historia:

2.- ES 0 NO PERTINENTE PLANTEARSE LA ORGANIZA
CION DE LA ASAMBLEA DENACIONALIDADES

Se trata de reunirlas, para elaborar "poco a poco, su proyecto de
sociedad futura"12.

Pero, el movimiento popular no tiene los lfmites de 10 obrero y
campesino. Es por ello que la convocatoria de la CSUTCB ten
dria que trascenderlosy dirigirse a los partidos de la izquierda y a
las organizaciones indianistas, a las instituciones ligadas al
movimiento obrero y popular,a las organizaciones de residentes
de provincias en las ciudades, a las organizaciones barrialcs ya
las organizaciones de mujeres y jovenes, Organizaciones que la
CSUTCB tendrfa que reunir en la Asamblea, para discutir con
ellas los temas que son objeto del prescntc trabajo.

Y cuando entre etnias menciono 10 "hispano hablante" me re
fiero a la posibilidad de construir un espacio donde karas y no
karas podamos levantar la mano, pedir la palabra, plantear
nuestros criterios pero, sobre todo, participar con voto en deci
siones de todo tipo (por supuesto que hay karas y karas ...y esta
distincion es algo por 10 que debcmos luchar tambicn),
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Es decir, fracaso nuestro proyecto. Fracaso la forma
como quisimos generar adhesiones para nuestra utopia.
Fracasasaron nuestras formas de organizacion, etc. Y
fracaso, pues, nuestro conocimiento del pais y de su
historia. No nos condujo a ligarnos efectivamente con
las expectativas del movimiento popular. Nuestras con
signas no bastaron.

Otra: no se trata de plantear que 10 ahistorico es el obje
tivo (socialismo), pero si de reconocer que nuestras
tacticaspara llegara estefracasaron.

Premisa: se tratade generar nuestrapropia utopia.

Para explicar un poco mas estos elementos, quiero avanzar en 10 si
guiente:

La respuesta es arriesgada: son los hechos que desatara la existencia de
la Asamblea los que la responderan. Ellos nos diran si tuvimos 0 no
razon al proponer la organizacion de la Asamblea de Nacionalidades.

Si en las paginas anteriores habiamos dicho que el proyecto (0 utopia)
planteado por la izquierda y asumido por los instrumentos sindicales
del movimiento popular ya es ahistorica, la pregunta que surge inme
diatamente es la siguiente: lno es absurdo basarnos en la utopia
andina, para desarrollar un nuevo proyecto?

A partir de 10 anterior, el objetivo (propuesta) es muy concreto: se
trata de organizar, dar forma a nuestra memoria colectiva, pero, ade
mas, se trata de transmitirla como un verdadero proyecto de poder.

Esta informacion es la que en conjunto expresa 10 que lIamamos la
utopia andina (ver nota 10).

antepasados. Lo escrito recien existe con los cronistas. Sin embargo,
aparte de 10 anterior, existe informacion en nuestros rituales, mitos,
ritos, tejidos, etc.
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Pero, este reescribir, significa:

Se trata de que reconozcamos y rccupcremos esta informacion a partir
de este tipo de actitud: existe, latente, en nuestro pueblo, un estado de
animo subversivo, que durante 500 anos fue neutralizado por unos y
otros, y que en esta coyuntura es posiblc sacarlos a flote.

Pero, esto no es casual, es fruto de una interpretacion tambicn muy
concreta: los elementos que subyacen, que existen clandestinos, la in
formacion, etc. son fruto de la existencia de una situacion de latencia
subversiva que dura 500afios.

Desde este punta de vista, entonces, cuando planteo la gcncracion de
un proceso de recuperacion de la memoria colectiva de nuestro pueblo,
estoy planteando reescribir nuestra historia, la de las luchas del movi
miento popular, a partir de los elementos subyacentes que, en terminos
de informacion, existen en ritos, mitos, etc.

Identidad nacional que, a estas alturas, pareciera que la buscamos en 10
hispano-colonial.

Pues si de a1gose trata es de identificar identidad nacional con historia
de las luchas de nuestro pueblo.

Y si nuestro objetivo politico es el de forjar una utopia para este
suelo, para este territorio andino amazonico, la pregunta es: len que
momenta de nuestra historia situamos el punto de partida de la recons
truccion de nuestra identidadnacional?

lComo internalizar 0 comprender las cronicas de Garcilazo, Santa Cruz
Pachacuti y Guaman Poma? lComo entender el mensaje de los dramas
quechuas de la epoca colonial? lComo comprender los procesos de
cambio de los rituales andinos? En este punto, se trata de recoger los
elementos que nos aportan desde el punto de vista de la gencracion 0
nacimiento de la utopia del Ande (Burga 88).

Sin embargo, veamos los siguientes elementos:
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Por supuesto que tambien la informacion que manejan sobre el origen
de su identidad es distinta en cada uno de ellos. Y esta es mas distinta

Cuando reflexiono sobre las conversaciones sostenidas con compafieros
campesinos, aymaras 0 quechuas, acerca de la imagen que ellos tienen
de su pasado inca 0 colla 0 aymara, es indudablemente real que esta
imagen ha ido eambiando con el curso de no 5010los anos, sino con el
eurso de los siglos. Imagen que es distinta a la que tenian los hombres
del Collasuyo del pasado previo a la invasion espanola; imagen que fue
cambiando en todo el transcurso de la colonia; imagen distinta a la que
Tiipaj Katari tenia de si mismo y de su rol historico, y, por supuesto,
imagen distinta a la que Zarate tenia del suyo.

a.1. Proceso de recuperacion de Iamemoria colectiva,concresiOnde
IaAsamblea Yun gran tema: la fragmentaciOn

Y si algo surge de la historia es prccisamente 10diverso.

En el trabajo aludido (Burga), el autor intenta damos informacion sobre
la "representacion mental eolectiva" en las sociedades andinas del siglo
XVII. Lo que intento plantcar al buscar organizar la Asamblea es tener
en nuestra representacion eolcctiva de las sociedades andinas del 89, el
tipo de sociedad que queremos eonstruir.

Y si ubieado este aspecto, vemos que 10uro-puquina, 10colla, 10ay
mara, 10inca, siguieron en ese orden, el ritual historico de marear con
sus mitos y sus dioses el territorio que hoy habitamos, la otra pre
gunta que necesita una respuesta, es si hoy en 1989,10 diverso tiene
que situarse por eneima de 10que en terminos de resultado existe en el
sentido cormin de nuestro pueblo.

En la busqueda de nuestra verdadera identidad,reconstruir la identidadde
un pueblo que desde haee 500 anos lueha por lograr su liberacion.

identifieamos
serparte

- reeonstruirnos
- reorganizamos
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13 FLores Gailndo Alberto: "Buscando una Unea" ... 1M. frl.

Pero, si vemos problemas que nos "dividen" podemos observar que
existen enfrentamientos "antiunitarios" (relacionados al tema de la
identidad 0 que hacen de su forma el 89 un problema real) como los de
linderos y entre quechuas y aymaras.

Discutiendo con Felix Lopez, Secretario de Educaci6n y Cultura de la
CSUTCB, nos encontramos con 10 siguiente: El sostiene que es la
burguesia la que habla de "nacionalidades" como la quechua y la ay
mara. Segun su analisis, el objetivo de esta es claro: se trata de se
guir dividiendonos, Sostiene que 10 quechua y 10 aymara es uno solo
y que esto se puede observar en los nombres, los ritos y las formas
similares de organizaci6n existente en zonas quechuas y aymaras.
Acepta la diferencia existente con.por ejemplo, el pueblo guarani, pero
no 10 hace en relaci6n a quechuas y aymaras.

Aceptar la fragmentaci6n en la historia tiene que ser el punto de partida
para encarar la fragmentaci6n en estos ai'los. Por supuesto que la
fragmentaci6n en la decada del 80 es distinta y fue trabajada por los
distintos sistemas que dominaron y dominan nuestro territorio.

Este es uno de los asuntos que puede impedir -si no se 10 encara en su
real dimension- la concresi6n de los procesos que pretendemos desarro
lIar.

Flores Galindo resume la idea anterior en el siguiente parrafo: "La idea
de un hombre andino inalterable en el tiempo y con una totalidad ar
monica de rasgos comunes, expresa, entonces la historia imaginada 0
deseada, pero no la realidad de un mundo demasiado fragmentado'T',

Pero, todos estos temas, preguntas, ideas, etc. no podemos aislar de un
otro gran tema que es inquietante para nuestros objetivos: el de la
fragmentaci6n.

ann cuando se conversa el tema con companeros de origen urbano.
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Es evidente que la historia, al hurgar en ella, irnplicara el que se re
memoren viejas rencillas entre grupos etnicos y nacionalidades. Flores
Galindo observa en el Peru un hccho que tiene relacion con estas preo
cupaciones: "(...) estos acontecimientos han sido recordados reciente
mente cuando en esta misma region, en la localidad de Iquicha
(comunidad de Uchuraccay) fueron asesinados ocho periodistas (Enero
83; el hecho permitio descubrir que en su lucha contra las guerrillas de
Sendero Luminoso, la policfa y el ejercito, recurrian a procedimientos
similares a los empleados por los realistas. Movilizar a indios contra
indios. No les fue dificil al parecer, encontrar colaboradores en Iqui
chao Pareciera que tras estos acontecimientos se ocultan viejas rivali
dades entre los agricultores y los pastores de las comunidades de altura
(...). Los comuneros del rio Pampas [rente a los pastores iquichanos:
patriotas y realistas, respectivamente. Las opciones polfticas se con-

En todo caso es una historia interrumpida por una invasion y en tanto
reivindicacion del 89, luego de 500 anos, nuestro pueblo sigue espe
rando el derrotero propio.

l,Es una historia (la "nuestra") que fuc interrumpida por 10 Inca? 0, l,lo
inca simplemente fue parte de nuestro desarrollo y que rue interrum
pido por 10 espanol?

Pareciera que sf. Pero 10 anterior a 10 "inca" en Bolivia del 88 (y 10
sostengo sin dubitacionse) tendra que ser el punto de partida.

l,Es valido para nuestra historia la utilizacion de 10 Inca cuzquefio
como referencia para el proceso de rccueracion de la conciencia colec
tiva?

La pregunta es entonces concreta: l,debemos realzar la idea de un
mundo precolonial andino no fragmentado? 0, mas bien, l,debcmos
profundizar en el estudio de "quien es quien" para, a partir de sus resul
tados, construir una sociedad multinacional unificada en torno a las
exigencias de recuperacion del poder para ellogro del bienestar?.
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14 (d.

"a. Nos dividimos por siglas partidarias.
"b. Nos dividimos por problemas entrefamilias.
"c. Nos dividimos hasta por ver quien consigue alimen
tos de instituciones.
"d. Los partidos de izquierda tienen sus proyectos e
instituciones. Y estos tambien nos dividen pues entre
gan sus proyectos a sus militantes y si bien hay bene
ficio este es otro mecanismo de division y preben
dalismo.
"e. Tambien nos dividimos por problemas de escuela.
'! Nos dividimos por problemas de tierras.
"g. Las sectas religiosas tambien nos dividen grave
mente.
"h. El modelo neoliberal del gobierno, tambien nos di
vide, pues como todos tenemos problemas economicos,
nuestra solucion ya no la buscamos entre todos, sino
solos e individualmente.
"i. El proyecto de sustitucion de los cocales, en la zona
de los Yungas, que hace que las comunidades enteras se
dividan, tambien es un ejemplo de como el gobierno
trabajapara nuestra division.

"(...) y 10 grave es que nosotros mismos ayudamos a que
las comunidades tambien se dividan. Veamos las for
mas:

Veamos, sino, la evaluacion que en el Congreso de Potosi, presenta el
documento del MCB y de las OPB

De este tema, surge otra pregunta: en 1989, l,tenemos mas cohesion?
Y la respuesta es clara y contundentemente simple y real: no. Esta
mos mas fragmentados que nunca. Existen rivalidades no solo entre
provincias, sino entre comunidades.

funden con las rivalidades etnicas"!",
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15 "Poder Comunal y Democracta··.Doc. MDC. OPB. CEDOIN-89.

De ahi que sostener que los quechuas y aymaras no sc diferencian, es
irreal. Y 10es no porque en su memoria colectiva existan diferencias
de "tratarniento" en relacion a su historia, sino debido a los problemas

Es indudable, las rivalidades cxistcn: por ejemplo, el Ayllu Coroma,
provincia Quijarro-Potosi (cuya unidad intema se la esta consiguiendo
a traves del proceso de recuperacion de los textiles) tiene como origen
al grupo Quillacas. Estos habitan la provincia Abaroa del departa
mento de Oruro. Los coromenos, por la dinarnica del proceso en que
se mueven, se plantean ahora saber" quienes somos". Cuando se les
responde "quillacas", te responden a su vez inmediatamente: "que el
resto no se entere, habran problemas". Y esto debido a que existe entre
Coroma y Abaroa, un problema de linderos que tiene que vcr con la
existencia de un cerro en Sevaruyo, que es rico en caliza...

lComo hacer para que los que tienen origcn Pacaje se reconozcan como
tal? Solarnente en la ultima provincia creada, Manuel Pando, existe a
estas alturas un sentimiento de pcrtenencia consolidado. Si a los Pan
dos les decimos son Pacajcs, simplcmente no nos escucharon.

En una conversacion con Luciano Tapia, hablabamos de los Pacajes, y
sostenia Don Luciano que Pacajes no solo comprendia 10 que ahora
conocemos como la provincia del mismo nombre. Abarcaba, otras
provincias (actuales) mas.

"Y no nos damos cuenta que los enemigos que tenemos
y que son la oligarquia y la burguesia, representantes del
imperialismo, estdn empujando nuestras divisiones, pues
saben que mientras mas nos dividamos, menos Juerza
tenemos, la comunidad se debilita y ya no somos una
Juerza importante que pueda pelear unida por nuestros
objetivos=>.

''j. Pero el narcotrdfico tambien nos divide. Y con esto,
no s610nos debilita pero tambien nos corrompe.
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Esta claro que la desinformacion es el elcmcnto mas importantc. Esta
desinformacion, que puede lcerse en terminos de aculturaci6n, de vastf
simos sectores del campesinado boliviano, es una de las piedras que
tendremos que remover. La aculturaci6n implica, ademas, una memo
ria historica excesivamente fragil (y que, sin embargo, esta atrincherada
en los rituales, mitos, fiestas, etc. y que hay que darles connotacion
publica para 1989), como para poder concluir que los esfuerzos que
aquf queremos desarrollar sean absolutamente vanos, puesto que la in
tegracion planteada como consigna por el MNR del 52, "ha sido exi
tosa y ya no hay nada que hacer". Quinientos afios de dominacion ... y
cuya evaluacion a ojos de muchos podrfa ser positiva para los conti
nuadores de la invasion espanola.

Muchos compafieros, cuando sostienen que son los "indios" los que
mas desprecian su propia historia, utilizan como ejemplo de esto el
que muy pocos de elIos, hayan votado por las expresiones politicas
indias en las elecciones anteriorcs. Los fracasos del Movimiento Indio
Tiipaj Katari (MITKA) en sus diferentcs fracciones.son, a juicio de este
analisis, una demostracion de 10 anterior. Nadie vota por un indio...

Es decir, l.puede la CSUTCB lograr una convocatoria en los terminos
disefiados por este documento, de tal forma que pueda ser respond ida
por la mayoria del movimiento de las nacionalidades? Los plantea
mientos que aquf se sugiere, l.podran constituirse en elementos que ge
neren adhesion, sino inmediata, sf definitiva, como para poder plante
arse, en terminos mayoritarios, la ruptura del Estado neoliberal?

El problema se convierte en mas agudo, cuando nos preguntamos si
entre los quechuas, aymaras, guaranies, etc. del 89 existen sectorcs que
tengan alianzas consolidadas con el Estado neoliberal.

Parece ser;entonces, una contradiccion buscar los origenes dc todos
para lograr la expresion de una sola identidad nacional. Pero, sc trata
de hacerlo en combate directo contra las formas de opresion econornica
y nacional-colonial que existen en Bolivia de este siglo.

actuales.
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16 Burga, Manuel: ''Nacimlento de una Utopia". IPA Abril 88. Uma-Peru. pag. 242.

Conocemos que a la invasion espafiola florcieron nuevamente las et
nias que anteriormente estuvieron bajo el sistema incaico. Estas tam
bien fueron idealizadas. Es posible que esto fuera producto de una re
accion ante 10 espanol-extranjero que invadia territorios que no eran los
suyos. Pero, si algo no podemos negar es que los resultados de la ide
alizacion son los que se mantienen en tcrminos de imagen en la me
moria colectiva de nuestros pueblos. Esto es 10 que Burga y otros au
tores presentan como la "utopia andina". Estoy convencido de la exis-

Una pregunta que es tarea nuestra resolverla (en la Asamblea) es la re
lativa a si las "idealizaciones" del cronista Garcilazo, hacen de por si
rechazable la informacion que obtenemos de la lectura de las cronicas,
Burgoa sostiene 10 siguiente: "... no es solamente la nostalgia, la
melancolia, la marginacion social, la vejez, las que conducen a Garci
lazo a una incondicional alteracion de los hechos historicos para pre
sentarlos idealizados" 16. Sostiene luego que 10 escrito por el cronista
esta relacionado con dos tipos de necesidades: quedar bien con Espafia
y con la nobleza cuzquefia de quienes recibia informacion. Garcilazo
tuvo indudablemente una posicion politica. Pero, l,que paso luego?
Es conocido que sus relatos fueron leidos por curacas 0 por hijos de los
mismos que habian asistido a la escuela "El principe" en Lima.
Seguramente ademas 10 que cl cronista revelaba (irracionalmente, alte
rando, segiin Burga) fue siendo transmitido mas alla de sus propias ex
pectativas. Y hoy, en el 89, si algo existe en la memoria de nuestros
pueblos es precisamente la sociedad andina idealizada. Y digo andina,
pues no solamente se idealize 10 inca.

Pero,veamos adernas 10 siguiente:

Pero,nuestro planteamiento se apoya en 10 que vivimos cotidianamente
y de estas experiencias reivindicamos una realidad que no solo esta
presente en los ritos y rituales 0 en las formas de organizacion intema
que perviven en las comunidades, sino en los niveles de extrema po
breza que afectan a la inmensa mayoria de los aymaras, quechuas, gua
ranies, mojefios, mosetenes, etc. de 1988.
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Y estamos hablando de la resistencia de un pueblo. Hablamos de la
resistencia cultural y sicol6gica de quienes el 88 son herederos de la
soberbia andina. No hablamos de representantes campesinos de sindi
catos oficialistas 0 de quienes estan ligados a las expresiones de la de
recha.

Pero, si algo es real es que aymaras, quechuas, guaranfcs, no se
arrastraron en ningiin momento frente a los pies de los representantes
de la oligarquia colonial y republicana.

Y la intentan cumplir sojuzgando hace mas de 490 afios a las cuIturas
que nacieron en nuestro suela.

Esta es la amenaza que se constituye en una especie de programa de los
500 afios anteriores y que empieza en el momento que los arcabuces y
caballos espafioles hicieron presencia invasora en nuestro suela.

Sin embargo, es indudable que si los hechos se acercan en el futuro
mas 0 menos a estos "suenos", esta lucha tcndra ademas connotaciones
racionales. Y estas no devendran de nuestros postulados, sino de la
propaganda y de los adjetivos con los que la herencia colonial no sena
lara. Estan muy frescos aiin en la memoria de las familias liberales
que tuvieron que ver con la sublcvacion de Zarate, los hechos de aque
llos afios. Muy frescos todavia los castigos a los hacendados del 53.
Pero, si miramos 10 sucedido con La Paz y Tupaj Katari, la oligarqufa
sf que no 10 olvida (sucede 10 mismo con los militares en relaci6n a 10
sucedido el 9 de Abril).

l,No es esto 10que ahora ansiamos?

Y 10que queda de la informacion de los cronistas es muy concreto: no
habfa desigualdad social, existla una moral de justicia, exisua una or
ganizaci6n econ6mica que impedfa bajo normas de redistribuci6n y re
ciprocidad que el hambre asolase nuestras culturas.

tencia de esta, por ello sostengo que es el punto de partida con el que
se puede trabajar los procesos menores hasta la conformaci6n del mo
vimiento nacional.
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Y esto puede verse y palparse no solo cn cl transcurrir de los 500 anos,
sino hoy, el 89. En cualquicr lugar del altiplano, de los valles y del
oriente, podemos encontrar este rechazo definitivo e irrenunciable, ex
presado en los ritos, rituales y movimientos de masas que irrumpen

Percibir que si algo queda y es absolutamente real, es un irrenunciable
rechazo a la existencia de una derrota definitiva.

Pero, para lograr esto si algiin esfuerzo (por decir 10menos) tenemos
que desarrollar, nosotros los urbanos, es cl de romper con nuestros
metodos de percibir y recuperar la utopia andina. Romper con nuestros
moldes y esquemas mentales y hacemos andinos. Es decir, romper con
nuestras concepciones, romper y desechar el tipo de relacion que tuvi
mos hasta ahora con nuestra historia y que nos condujo (ya 10dije) a
planificar fracaso tras fracaso.

a.2. EI papel de los "urbanos", de los sacerdotes progresistas, de los
militantes de la izquierda marxista, de los intelectuales organi
cos del movimiento popular

Se trata de encontrar, en las actitudes y comportamientos del 89, en los
ritos, mitos, leyendas, dioses, bailes, banderas, organizaciones, movi
lizaciones, congresos, comportamientos individuales y colectivos,
metodos de lucha, la imagen del pasado; organizando nuestra memoria,
haciendola colectiva, con proyecciones politicas y de poder, concretarla
en la Asamblea, consolidarla organicamcnte en funcion de la restaura
cion.en el presente y en el futuro, no solo de una nostalgia anecdotica
que pervive luego de 500 anos, sino en funcion de la reorganizacion de
nuestro ser diverso y multiple.

Y se trata de reconstruir esta identidad-lucha, reconocer los actuales
enemigos, que siguen impidiendo que las banderas de lucha que sc le
vantan siglo tras siglo, pucdan ondcar victoriosas.

Se trata, entonces, de reconstruir nuestra identidad, partiendo de 10di
verso, pero no de 10diverso para dividir, sino para unificar. Se trata de
ubicar el papel que cada uno de nuestros origenes (me refiero a nuestros
pueblos) cumplieron en la lucha por lograr su bienestar, su libcracion,
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El resumen: despues de 40 alios de catequesfs, los aymaras de su zona seguian
real1zando sus rttoe al mismo tternpo 0 despues de haber parttctpedc en cerernonfas
crtsuanas.'

17 Monast Santiago. Los creiamos ct1stianos a los Indios ayrnaraes. Ed. Lolhe. B. Aires. 78.

Esto es parte del proceso de recuperacion de la memoria y conciencia
colectiva.

El planteamiento es tambien arriesgado: si 10 hacemos, podremos li
garnos definitivamente con nuestra historia y luego de 500 anos, en
vez de repasarla con las angustias de una identidad que no existe, quiza
podamos abrir las puertas para la concrcsion revolucionaria de un
nuevo proyecto.

Es que la concepcion occidental del tiempo y de la historia es necesa
riamente distinta a la de las culturas que florecieron en nuestro suelo y,
para comprenderlas, estamos obligados a realizar una profunda ruptura
episternologica en nuestra propia confrontacion teorica e ideologica
con los resultados que son fruto de los moldes y esquemas con los que
acostumbramos a repensar Bolivia..

Si algiin progreso existio, Monast desde Turco1710 desecha.

Si algo persiste es, precisamente, este no acabarse de la cultura y de
los dioses.

Se trata de una manifestacion real de la existencia de una concepcion
ciclica del tiempo en 10 andino. Nada es irreversible. Nada es lineal y
los resultados son distintos a los que conocemos bajo el concepto de
"progreso".

Y 10 anterior es porque nada quedo estatico en el tiempo desde hace 500
anos, Al punto de vista que se origina de la historia del indio en la co
lonia, hay que sumar el punto de vista que se origina en la republica y
luego los originados desde el 53.

generalizados de siglo en siglo.
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18 La Idea de la "concepcion tragrca de la lucha del pueblo". fue trabajada por Alfonso
CamachoP.

Esta claro que estos golpes a los que hago referencia, no son s610 fruto
de la violencia fisica y sf de la que desde 500 afios se viene ejerciendo
sobre nuestras costumbres, ritos, religi6n, cultura Yes por esta raz6n
que creo que el "sincretismo" es tambien un metodo de lucha.

Siempre he tenido la idea de que recorre el Ande una concepci6n tragica
de la lucha. A cada golpe sentido por el cuerpo colectivo, este es asi
milado por el mismo. Otro golpe, otra "agachada", otra asimilaci6n.
Pero, esta asimilaci6n no es olvido. Se van acumulando. Los golpes
se acumulan ano tras ano y de pronto estallan. No son estallidos sin
aviso. Al principio son focalizados y luego se generalizan. Sino ve
amos 10 que fueron los Katari, Amaro, Apaza, etc. 0 10 que fueron
los Willca y los que se contuvieron con el 53 18.

Monast estuvo catequizando 40 afios sobre 400 previos de presencia del
cristianismo en estas latitudes y, aiin asi, a ojos de Monast, los ayrna
ras, Ie hicieron creer que se habfan convertido en cristianos. Sin em
bargo, hay una pregunta que tenemos que responder. l,Sincretismo
tactico? l,Cultura y religi6n clandestinizadas? Pero, despues de cinco
siglos, cuando aun se mantienen elementos de aquellas culturas y reli
giones y que ademas son expresi6n de "resistencia" politica, l,cuales
son los mecanismos de transmisi6n de los elementos de resistencia a
10 que sucedi6 el 492?

El problema es que para muchos de nosotros, no solamente el tiempo
(la concepci6n que existe de este en 10 andino) sino la moral, la reli
giosidad, etc. es absolutamente incomprensible y, por 10 tanto, recha
zada y subestimadaa titulo de la bandera de la modemidad.

Se trata de aceptar, por mas de que en cinco siglos hubo extirpadores de
idolatrias, cruces ensangrentadas, biblias traducidas, bautizos y
sacerdotes defensores de culturas pero no de religiones, nuestros ante
pasados (y aun hoy) no renunciaron ni a su moral ni a sus dioses, mi
tos 0 costumbres.
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Este es un ejemplo entre muchos que me toco vivir.

EI argumento que respaldaba la critica fue muy concreto: "esto solo 10
hacen los karas, solo los karas que se acercan al campesinado, creen en
este asunto".

Sin embargo, mas adelanto, concluido el conflicto, fui duramente
criticado por algunos compaileros campesinos por haber impulsado y
concretado la presencia del yatiri y la rcalizacion de los ritos.

Siendo secretario permanente de la CSUTCB, convenco a los compa
ileros ejecutivos de la Confederacion que se encontraban en Huelga de
Hambre (Enero del 89), para la realizacion de un rita (se encontraba en
La paz un yatiri poderoso de Potosi) que lograrfa mantener la moral
(entre otras cosas). Lo hicimos y cfcctivamentc el asunto Iunciono.

a.3. EI papel de los "indios", de los dirigentes campesinos sindica
les, de los dirigentes de partidos de ideologia indianista, kata
rista 0 de los dirigentes de organizaciones campesinas marxis
tas

Pero, las tareas no son solo para quienes en el campo de 10 popular te
nemosproblemas por nuestro origen.

Como hubo un enfrentamiento entre 10 que fue la cuItura espailola y la
indigena, hoy ese enfrentamiento sc mantiene y se expresa en tcrminos
de una contradiccion entre culturas de nuestros pueblos aymara, que
chua, etc. y la cultura oficial, burguesa.

Este aspecto, el mas concreto, es el que tenemos que lcvantar: la
miseria del 89... la biisqueda del bienestar colectivo desde la invasion,
pasando por el 89, hasta la concresion de nuestros esfuerzos.

Junto a esto, desde la epoca de los incas, nuestros pueblos no supieron
jamas 10 que es el bienestar. Quiza sea este el aspecto mas concreto
que pervive en la memoria colectiva luego de 500 ailos de invasion.
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Pero, aqui nadie se puede escapar. La historia, nuestra historia, tcndre-

Es interesante observar que en todos los Congresos Campesinos se
plantea la "unidad de la izquierda", EI tipo de unidad que ahora debcmos
lograr es distinta.

Se trata de lograr romper el muro que divide a la izquierda de 10 andino.
Pero, los pasos de acercamiento tendremos que darlos todos.

Este es el reto.

Esto tendra que ser aceptado por quienes ahora conocemos como los
ideologos de 10 andino. Tendra que ser aceptado por el Movimiento
Revolucionario Tupaj Katari-Liberacion (MRTKL), por cl Frente
Unico de Liberacion Katarista (FULKA), por los partidos y dirigentes
indianistas, etc., de quienes hemos estado alejados gracias a que todos
cafrnos en las redes de division muy bien manejadas por los
instrumentos del imperialismo en nuestro pais.

Si realizamos este proceso y organizamos la Asamblea, se trata de 10-
grar 10 siguiente: un espacio de discusiOndonde Karas, Aymaras, Que
chuas, etc., podamos levantar la mano, hablar en nuestros idiomas
(incluso el espanol), decir 10 nuestro sin temor a que nos sindiquen
comoKaras, proponer ideas y sobre todo tener derecho aI voto.

EI problema es que nuestra cultura csta clandestina. Y hay que
desclandestinizarla. Y esto, porque no solo es propiedad del ambito de
10 indio-campesino. Es propiedad historica del conjunto del movi
miento popular.

Se 10 tiene que desarrollar para el conjunto del movimiento popular,
donde estoy segura nos encontraremos con sorpresas. Estoy conven
cido, por ejemplo, de que mas de una vez, quienes me hicieron la cri
tica, asistieron a sesiones (mfnimo) de lectura de la hoja de coca...

Sin embargo, soy un convencido por ello, que el proceso de recupera
cion de la conciencia y de la memoria colectiva no solo es un tema que
se 10 tiene que desarrollar en terminos de "ensenanza" para los karas.
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La confrontacion, sin embargo, ya no es entre religion cristiana y dio
ses andinos (como 10 fue en la etapa de la cxtirpacion de las idolatrfas).
La confrontacion es contra los valores del capitalismo que atacan

Se trata, entonces, de sacarlos a la luz publica, se trata de que en cada
acto, y en este caso en la Asamblea, al inicio de sus deliberaciones, en
el desarrollo de las mismas, al final, con las conc1usiones politicas y
econornicas que logremos de ella, nues-tros dioses tendran que estar
presentes en rituales concretos.

Hacer revivir a nuestros dioses, seria plantearse mal el problema.
Nuestros dioses estan vivos a la espcra del confrontamiento. Hasta
ahora, se ocultaron en una espccie de sincretismo tactico a la vera de la
religion cristiana.

Si se trata de avanzar aiin mas, nuestros dioses (y cuando planteo
"nuestros" es que asf 10 siento) debcran estar en el primer lugar de
nuestros actos. Debemos de sarro lIar nuestros eventos 0 movilizacio
nes, iniciando las mismas con rituales propios de nuestra cultura.

Pero, veamos algunas otras cuestiones mas: el tema del papcl de los
procesos planteados, frente a asuntos como los de la religiosidad.

a.4. EI proceso de recuperacion de Ia memoria colectiva, la concre
sion organlca de la Asamblea, la ruptura eplstemologlca y la
religiosidad-cultura-mitos y rituales del mundo andino amaze
nico

Este es uno de los caminos concrctos para superar el grave problema de
la fragmentacion,

Ya no podemos seguir enfrentandonos. A la ruptura epistemologica
planteada lineas arriba, tenemos que sumar un tema muy concreto: las
banderas de lucha de los Tupaj 0 de los Zarate, no son 5010 propicdad
de dirigentes politicos de origen aymara,quechua 0 guarani. Son pro
piedad de la historia de las luchas del pueblo boliviano.

mos que escribirla entre todos.
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19 BouyseeTherese. LLuvfasyCentzas. IIlSBOLL.P. Bol. 1988. Pags. 211·215.

EI autor al que hacemos referencia tiene una desventaja: no tuvo ac
eeso como nosotros a un interesantfsimo trabajo de Therese Bouysse
Cassagne "Lluvias y Cenizas: dos Pachacuti en la Historia"19, publi
cado en La Paz hace algunas semanas. La autora hace un analisis de
los niveles de las aguas en nuestro territorio (el Titicaca, el Tauca,
etc.) y de la influencia de estos cambios en la creaci6n de mitos y en el
ordenamiento cronol6gico de las culturas y etnias preincas. Hace tam
bien un analisis de la influencia de las erupciones volcanicas tanto en
los espaiioles como en los indigenas que las vivieron (el Huaynapu
tina) y, a partir de elIas, intenta una conceptualizacion de varios de los

Nosotros dudamos de este triunfo ... y dudamos de que los indfgenas
buscaron y encontraron sus propias forrnas de expresion del cristia
nismo. Estamos convencidos que aceptaron esos ritos, pero que los
dioses mas importantes siguen -aiin hoy- siendo los que viven la etapa
preinca.

Burga, en el segundo capftulo dellibro al que hicimos referencia, sos
tiene que "(...) las capellanfas nos han servido para mostrar que el
eatolicismo al estilo europeo, es fundamentalmente urbano y espanol
ya que los indfgenas buscaron sus propias formas para expresar la pie
dad cristiana (...) cambio en las mentalidades andinas signifiea sin lu
gar a dudas, el triunfo del cristianismo en el Peru colonial".

Lo planteo asf, por 10 siguiente:

nuestros valores morales hist6ricos. Sin embargo, el cristianismo, los
sacerdotes progresistas, tendran que aceptar que no se trata de lamen
tarse que los anos de catequesis no condujeron a nada (concebido este
nada como ellograr hacer desaparecer los rituales andinos), sino de que
la religiosidad aymara, quechua, popular, existe con elementos propios
que perviven hace 500 anos, Se trata de lograr con ello la concresi6n de
la teologfa de la liberaci6n en nuestro territorio. Por ejemplo, no
puedo creer que Javier Albo no sepa leer en coca y que antes de hacerlo,
no pida a la Pachamama 0 al Inca, que Ie responda....
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"Sin embargo. algunos elementos escaparon a lasformas

"(,..) Cuando el culto a la Virgen de Candelaria. aparen
temente promovido por los aymaras, se superpone a tra
diciones anteriores, 10 hace combinando una simboliza
cion cristiana con estructura y esquemas religiosos loca
les y no imperiales, que remiten a viejos mitos y reali
dades 'antidiluvianas' y 'diluvianas'. Todo pasa como si
existiera de hecho, una logica quepresidiera a la elabora
cion de un nuevo esquema temporal susceptible de com
binar formas autoctonas y cristianas. Estamos lIevados
a preguntarnos entonces.vpor que algunasformas ritua
les y mitos se combinan entre ellos mas que otras?
Sabiendo que el mito es significativo no solo por 10 que
dice. sino por 10 que excluye. Parte de las tradiciones re
ligiosas locales. se inscribirdn en un calendario cristiano
que deriva e/ mismoparcialmente de la antigiiedadclasica
y en el cual subyacen todavia viejos ritos paganos (...).

"(...) si intentamos partir de un concepto indlgena del
tiempo, como el de Pachacuti, la pregunta no es solo de
encontrar 10 que queda de los valores indigenas, sino
tambien de que manera estos modificaron los aportes eu
ropeos 0 existieronparalelamente a ellos. Lo que resalta
de este estudio es que estos valoresss indigenas, de prin
cipios del siglo XVI. proceden ellos mismos de varias
tradiciones no siempre integradas y que remiten a distin
tas capas de poblacion (uru, puquina, aymara, inca).
Parte de los mitos que las expresan quedan vinculados a
epocas remotas y son la expresion de losfen6menos ge
ologicos que hemos estudiado, aun si en la epoca de la
conquista, ellos ya adaptaron su lenguaje al de la
evangelizacion y que el 'uno pachacuti' se expresara en
terminos de 'diluvio', 'castigo', 'milagro'.

Dice 10siguiente:

puntas que tenemos en discusi6n.
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"Tomando en cuenta los nuevos datos geologicos a
nuestro alcance, hemos podido reconstituir una nueva
periodicidad que permite resituar los hombres, los mitos
y los dioses (tunupa) en nuevos ambitos. En estas con
diciones, hemos visto, como a traves de metaforas de luz
y de sombras (el primer solfue perdido por el agua), el
mito refleja los cambios cataclismales que ocurrieron en
el ambiente lacustre; y hasta que punto los cortes
temporales de las edades miticas constituyen divisiones
adecuadas para estas remotas epocas. En cuanto al
'pachacuti' resulta un concepto operativo ya que al si
tuarse como un peligroso eslabon entre el presente y el

"En el 'Pachacuti' que significa el retorno de los muer
tos, no hay diferencias entre futuro y pasado, mientras
que para los cristianos, el mundo infernal, a pesar de ser
subterraneo es un mundofuturo. (...) el pachacuti escapa
a cualquier esfuerzo de domesticacion por parte de los
humanos: se situafuera del rito dellado de lo divino.

"La experiencia de la explosion del Huaynaputina, nos
permitio cotejar dos formas de religiosidad paralelas, a
raiz de un trauma (...). Asi, asistimos ados representa
ciones teatrales que se desempeiian en el mismo mo
mento. Sin embargo, estas ponen en juego, como en un
espejo esquemas relativamente similares, aunque proce
dan de distintas sensibilidades religiosas (...). Solo el
corte temporal engendradopor la explosionfue apreciado
con otras modalidades.

de condensacion sincretizadas. Estos, a veces, uti/han
aparentemente una simbolizacion cristiana pero esta se
expresa en un campo semdntico que sigue siendo indi
gena (como los ritos actuales de los Urus lacustres),
mientras que, para otros, parte de los cultos a los dioses
antiguos (ChuaAchachila) perdurd a traves de los siglos.
Encontramos entonces un tope mas alld del cual no hay
sincretismo posible.
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Pero, volvamos al tema. Es obvio que si por triunfo entendemos el
triunfo militar y la persecusion y represion impunes a la que los espa
noles sometieron a nuestros antepasados, el triunfo es real. (Burga, en
la pagina 153, nos presenta una lista de 135 causas de extirpacion de
idolatrias del 1600 al 1749; 30 anos antes de los Tupaj). Y si con el
mismo nuevamente leemos que "de manera general podriamos decir que / _
durante el siglo XVI, las noblezas indfgenas se deciden por la primera

Cuando leemos a Therese, no dudamos en acudir a ella para auxilio
cientffico nuestro. La que aquf nosotros desarrollamos, es obscrvacion
pero tambien es 10 que corminmente concebimos como "tinckaso",
No parece muy cientffico, pero cs parte de como nuestro pueblo lee la
realidad.

He preferido transcribir tan extensa cita, puesto que la lectura dellibro
de referencia creo que no ha sido posible aun por la cercania de la fccha
de su publicacion. En todo caso, no interesa para nuestros fines cl de
sarrollar una discusion mas amplia sabre el tema. Pero, sf hemos
querido lIamar la atencion sabre las afirmaciones tan concluyentes de
Burga y que las retomamos: "cambio en las mentalidades andinas sig
nifica sin lugar a dudas, el triunfo del cristianismo en el Peru colo
nial" .

"Y cuando los cristianos rezan a Tunupa y venfantasmas
por los volcanes, ino sera simplemente que sus ojos se
dieron la vuelta (nayr tijarana) y aprendieron aver ellos
tambien.la cara secretade laPacha?".

"Cuando los Urus bailan delante de la Iglesia de Tiawa
nacu estamos llevados a preguntarnos si no es este
mundo hondo. escondido y sumergido el que se expresa,
en el tiempopresente, cristianizado, pero quizd no tanto.

pasado-futuro, nos obliga a tomar en cuenta la faz
escondida del mundo: esta que arde en los hielos
volcdnicos, que esta sumida en las profundidades lacus
tres y que sigue hablando de las antiguas capas de pobla
ciones que intentamos sistematizar.
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20 Burga, Manuel. op.cit

Obviamente en esto apoyamos esa insistcncia garcilasina. Uno de los
elementos de transmision de la historia 0 de la utopia, es, sin lugar a

Segiin Burga, en los Comentarios Reales de Garcilazo de la Vega apa
rece una insistencia por "describir a los rituales como las ocasiones en
la que se renovaba los recucrdos".

Pero, ademas de todo esto, Scarlett 0 Phelan Godoy en su libro "Un
siglo de rebeliones anticoloniales" nos da un cuadro de las rebcliones
previas a las de Tiipaj Amaro. En total, consigna 140 rebcliones y re
vueltas en esos 83 anos, No olvidemos el cuadro de Burga relativo a
las "causas por extirpacion de idolatrias" que consigna entre el 1700 y
el 1749, 14 expedientes de extirpacion. EI siglo de los Tupaj ya esta
mos conociendolo casi a plcnitud, fue un siglo de rebcliones en contra
de la colonia y por la recuperacion de 10andino. Entonces, i,es posible
hablar de un triunfo militar, polftico y cultural definitivos?

En todo caso, la tarea de la Asamblea, en este ambito, aparece como
urgente. Burga nos habla del "vivir separados" como opcion del siglo
XVII. En 1989, la biisqucda de esta identidad debe ser publica.

Therese Bouysse es muy clara cuando nos plantea el tema rcferido a la
"cara secreta de la Pacha". Nos preguntamos: nosotros cristianos, i,que
sentimos cuando challamos frente a cualquier achachila que nos esta
cobijando en cualquier visita que hacemos a comunidades? 0 i,que
sienten nuestros anfitriones cuando challan con nosotros? 0 i,cuando
pacallamos para las almas...?

opcion (colaboracionistas). Luego en el siglo siguiente y cuando la
explotacion colonial aparece con mas claridad en la conciencia, ensayan
la recuperacion de 10perdido y comienzan a revitalizar la cultura an
dina. Todo esto los conducfa a ser pueblos sin identidad, sin pasado y
sin memoria. La opcion fue "vivir separados", Esto significara clan
destinidad, disimulo, sincretismo en la biisqueda de una nueva idcnti
dad20, no podemos aceptar que los dioscs cristianos vencieron.
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Estos tendrian que ser los planteamientos poluicos de ofensiva para el
conjunto del movimiento popular, manificstos en el que se puedan ex
presar 10 que la memoria colcctiva puede en 1989, disefiar para nuevas
formas de organizacion administrativa, nacional y regional, que pcrmi-

"Como orientar entonces este proceso? EI Incarri, el tunupa, tcndran
que plantearnos (para utilizar una figura que pucde hacerse real) cstrate
gias de organizacion (del pars) para el bienestar. Lo que corruinrncnte
se conoce con el nornbre de "estratcgias altcmativas'',

Pero, este "conocer" tambicn debcmos hacerlo colcctivo.

EI proceso de recuperacion de la conciencia-memoria colectivas (que
ademas debe ser rcalmente colectivo), estoy seguro que nos dara luces
para conocer efcctivamente 10 que succde en nuestro pais en 1989.

Si con las propuestas de los procesos estamos intentando disefiar una
tactica de acumulacion (proceso de rccupcracion de la memoria colec
tiva, organizacion de la Asamblea y organizacion de movimiento mul
tinacional) para que esta sea efectivamente consolidada, debcmos lograr
avanzar en conocer el pals actual.

A partir de esta idea, la conclusion es tambicn concreta: tristeza por su
desaparicion, idealizacion del pasado, decision para recupcrarlo (y me
refiero a esto, intentando describir, a muy grandes rasgos, 10 que en
tiendo existe en el sentido cormin de nuestro pueblo).

"Cum es la idea que se tiene del pasado? "Dc 10Inca? Lo principal es
muy concreto: era una sociedad donde no habra hambre.

a.S. La "alternativa programatica", el proceso de recuperaci6n de la
memoria colectiva y la Asamblea

dudas,el de los rituales. En enos vemos como ano tras ano, siglo tras
siglo, se encuentran elementos de identidad que no mueren. Y junto a
ellos, recuerdos que indudablemente a estas alturas pueden ser mera fa
bula, pero que contienen la esencia de nuestras culturas: resistencia y
esperanza.
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Se trata de recuperar de la historia "nuestro" Estado. Se trata de

Pero, obviamente la figura de "recuperar nuestro Estado" no significa
recuperar "este", cuyo caracter de clase es antagonico a nuestros objeti
vos.

Digo "nuestro Estado", pues al sentirme parte del movimiento popu
lar, esta consigna me anima a luchar.

Por esto planteo el verbo politico "recuperar",

Con la republica esto no cambia. Hemos visto que la actual situacion
de explotacion del conjunto del movimiento popular tiene sus origenes
precisamente en el hecho politico concreto expresado en la invasion.
La republica es continuidad (en la medida que no puso las cosas en su
lugar) de la logica administrativa planteada por la colonia. La herencia
es muy bien recibida. La explotacion se mantiene y cinco siglos des
pues de los Pizarro, etc., quienes (nuestro pueblo) habian sido duenos
de este territorio y 10 habian organizado en funcion de la satisfaccion de
sus necesidades, hoy se encuentran sujetos a la explotacion capitalista
e imperialista. Hoy estan arrinconados en la miseria y muchisimos de
ellos obligados a mendigar.

El punto de partida que propongo es muy concreto: la invasion colo
nial nos despojo de nuestro Estado. Hubo un proceso de invasion que
corte violentamente un proceso autonomo, que tenia su propio ritmo.
Existe un derecho a la autodeterrninacion de los pueblos, que fue
violentamente impedido. Nos invadieron, nos impusieron formas
distintas de organizacion estatal y por consiguiente territorial. Nos
impusieron formas distintas de organizacion economica. Destrozaron
los avances que se habia logrado. Nos impusieron su ideologia.

Cuando lineas arriba planteaba la consigna "desarrollar los tres proce
sos en la perspectiva de la recuperacion de nuestro Estado" y a ella
sumaba que recuperacion significaba recuperar territorio, tierras, cul
tura, me referia a 10 siguiente:

tan precisamente la generacion de ese bienestar.
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De unidad entre las organizaciones polfticas comprometidas con las
luchas de nuestro pueblo.

De unidad entre las autoridades emergentes de los nuevos grupos y
sectores sociales (10 urbano barrial).

De unidad entre las autoridades sindicales de nuestros sectores de c1ase.

De unidad entre las autoridades originarias de nuestros pueblos de ori
gen.

Pero, esto tambien hay que colectivizar. Es por ello que si algo quiero
remarcar de estos planteamientos, es que la asamblea es un espacio di
seiiado fundamentalmente comoespaciode unidad.

Soy un convencido que de estos procesos podremos lograr la estategia
a 1aque me referi lineas arriba.

Desde este punto de vista, al asumir que la invasi6n-intervenci6n
militar colonial, rompi6 con un proceso de desarrollo aut6nomo, se
trata -si asumimos realmente que nuestra lucha es parte de un proceso
que empieza con aquella intervenci6n- de levantar las banderas de lucha
de estos cinco siglos.

Pero, este proceso tendra que surgir del ordenamiento que hagamos de
nuestra memoria hist6rica. Por ello, se trata de recuperar nuestro Es
tado para desarrollar el derecho al desarrollo independiente de nuestro
pueblo. Es decir,para seguir desarrollando nuestra cultura.

Los procesos no son lineales (y menos en nuestro mundo). Y puede
ser que consignas como las de la "recuperaci6n de nuestras tierras" nos
permitan avanzar en la acumulaci6n polftica para la recupcraci6n de
nuestro Estado y, por consiguiente, de nuestro territorio.

desarrollar un proceso de toma del poder, para que este "nuestro"Estado
-con el caracter de c1aseque Ie imprimira nuestro proceso-, reorganice
el pais.
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7. Este Estado Intermediario implied, por ejemplo, que para el sector
campesino, al atribufrle un papel econornico de productor de ali-

6. Hoy que ya no necesitan ese Estado, 10 organizan en funcion de la
mantencion de sus conquistas logradas y en funcion de la defensa
al proceso referido en la perspectiva de su profundizacion y con so
lidacion.

5. Para lograrlo, organize el Estado fundado el 9 de abril, como un
Estado intermediario de sus objetivos de acumulacion economica
de clase.

4. Desde este punto de vista, el MNR logro ya 10que se propuso con
el proceso abierto el 52: organizar una burguesfa.

3. La logic a fundamental de esta nueva situacion es el impulso a la
privatizacion.

2. Es decir, el Estado del 52 ya no existe. Hoy vivimos la emergcn
cia de un nuevo tipo de Estado.

1. Parto de la constatacion que el DS. 21060 ha implicado cambios
estructurales en el pafs.

Quiero profundizar un poco mas este asunto:

Lineas arriba planteaba algo que puede no haber quedado muy claro:
decfa que la etapa de la intermediacion habra terminado.

l,Es sonar demasiado?

Cuando planteo colectivizar la construccion de nuestra estratcgia alter
nativa, me refiero a la urgente necesidad de lograr, ademas, la
participacion no solo de los nivelcs mencionados sino, y sobre todo, la
participacion de 10que hoy conocemos como "las bases".

Pero, sobre todo, de unidad entre todos estos.
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a. De milicias armadas populares, obreras y campesinas a rea
pertura de Colegio Militar. De Colcgio Militar, donde podfan
entrar "por fin" los hijos del pueblo, a ejercito tfpicamente
"colonial", donde los soldados son de origen aymara, quechua
o guaranf y los jefes y oficialcs rechazan ese origen. Se or
ganiza nuevamente el ejercito de la Empresa Privada.

b. De rosca de Ires a rosca de 100.
c. De Reforma Agraria abierta y profunda a reprivatizacion y

reconcentraci6n de la tierra.
d. De nacionalizaci6n de las minas a acumulaci6n econ6mica

para la minerfamediana y privada.
e. De educaci6n fiscal y superior estatal a desmedro de las mis-

11. La logica de la privatizaci6n se va imponiendo poco a poco:

10. Los partidos polfticos, en 10 que hace a las c1ases, tambien fun
cionan como intermediaci6n. No olvidemos, por ejemplo, 10 que
se decfa durante la UDP: el MNRI representa a los campcsinos, el
PCB representa a la clase obrera y el MIR a las "gentes de la c1ase
media empobrccida", Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas
(FFAA) y el MNR representaban la representaci6n intermediaria
de una burguesfa en construcci6n (a la que ambos aportan con in
dividuos que supieron utilizar excelcntemente la funci6n de inter
mediaci6n del Estado).

9. La intermediaci6n de la presencia minera, por ejemplo, tambicn se
la organiza a partir de una forma concreta de expresar su
importancia sobre la socicdad: COMIBOL.

8. Esta intermediaci6n se desarro1l6 ademas en los niveles, por
ejemplo, sindicales, donde los dirigentes fueron los intermcdiarios
(en las dos lfneas) entre los campcsinos y el Estado. Lo propio
sucede con la clase obrera y la COB.

mentos, le impidi6 desarrollar tareas de intermediaci6n
(comercializaci6n). Estas tareas fueron asumidas par quienes es
tuvieron ligados a niveles de acumulaci6n estatal (comprendidas
como c1ientelismo, etc).
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Soy un convencido de que las bases puedcn y deben participar en cste
proceso (asi como tenemos que colcctivizar el proceso de recupcracion
de la memoria y de construccion de la Asamblea). Y hay ejemplos
concretos. Provincias (como el caso de Pacajes) fueron capaces de ela
borar estrategias de desarrollo, que si bien cstan circunscritas a su re
gion, son un indicador de 10 que se puede hacer.

Es en este tipo de espacios (la propuesta aqui es la Asamblca), donde
tenemos que desarrollar las tareas, que en este caso tienen que ver con
el tema de la construccion de la estrategia altemativa.

Son estos aspectos los que me lIevan a desarrollar una logic a muy
concreta: si ya no hay intermediacion, se trata (en terminos del papel
de los partidos, dirigentes, independicntes, organizaciones del movi
miento popular, etc.) de impulsar espacios de organizacion del movi
miento popular, donde el tema de la representacion ya no sea interme
diado. Es decir, espacios de verdadera democracia.

a. De participacion popular en flujo ascendente el 52 a intcrme
diacion partidaria y luego notamos como los partidos de iz
quierda pierden su base, c6mo los sindicatos entran en crisis.

b. De voto universal a impresionantes margenes de abstcncion.
c. De Siglo XX vanguardia a Siglo XX Cooperativa.
d De Reforma Agraria del 53 a Ley de Desarrollo Agrario. Esto

significa que de libcracion de la fuerza de trabajo campesina
ahora se plantea la liberacion de la tierra como mercancfa su
jeta a la oferta y la demanda.

e. De Estado intermediario a Estado que impulsa la iniciativa
privada

f. Y si antes habia miedo de aceptar que el espejo de la ideolo
gfa y de la identidad la burguesia 10 tenia en Estados Unidos,
hoy 10 dicen y aceptan de frente.

12. Pero, es a partir de 1985 y del DS. 21060 mas el DS. 21660, que
esta logica se revela como triunfante:

mas.
f. De Voto Universal a voto privilegiado.
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1. Pero este tema 10tenemos que Iigar a otro (y que tambien 10
lanzo en terminos de pregunta): la ocupacion territorial del
espacio que surge como fruto de la logica ayllu, i,es posible
aiin recuperarla yactualizarla?

2. Con esto intento decir que, por ejemplo, el tema de las re-

a. El tema del Ayllu. La pregunta es muy concreta: tal como
existe hoy dia, i,es capaz de ser un canal de organizacion eco
nomica que permita plasmar nuestros proyectos de bienestar?

Desde ese punto de vista, la Asamblea tendra que definir temas como
los siguientes:

Aqui tengo otra proposicion arriesgada: creo que podemos hacer de la
Asamblea, una especie de centro ordenador-regulador de los avances en
relacion al copamiento del poder por el movimiento popular. Una es
pecie de centro ordenador-regulador, como 10 fue Cusco en su mo
mento.

Estoy de acuerdo -sin embargo- con aquello que Almaraz proponfa en
relacion al copamiento del Estado en los terminos del "copamiento de
las trincheras". Sin embargo, en la medida que ya cambia el caracter
funcional del Estado (ya no es intermediario), el asunto se revela en
otro sentido: como lograr que el Estado este en manos del movimiento
popular organizado.

Tengo la impresion de que hasta ahora no hemos avanzado mas alia en
relacion al tema del Estado, excepto en rclacion a la necesidad de des
trozarlo y cambiarle su caracter de clase, hecho que se consurnara una
vez que los representantes del pueblo (los partidos de izquierda) tomen
el poder y estan presentes fisicamente en el Palacio, en los Ministe
rios.

Quisiera explicitar el tema de la "organizaci6n" de la estratcgia altema
tiva.

a.S.l. Algunos elementos relativos al tema de la organizaclon de la
estrategia alternativa
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d Aspectos que nos llevan al tema de la organizacion de las [or
mas de gobiemo locales (urbanas, mineras y barriales) donde las
autoridades originarias (en el caso rural) tendran un papel su-

1. lQue hacemos con la tierra?
2. lQue formas de produccion desarrollamos?
3. lQue tipo de productos sembramos?
4. lConque objetivos?
5. lComo organizamos el intercambio entre zonas de

productores y entre productores y mercado?

c. Pero esto de la recuperacion de los territorios, no puede ser de
ninguna manera una decision marginal a un otro tipo de deci
siones:

b. Estos temas nos llevan a la necesidad de definir politicas en re
lacion a la urgente necesidad de recuperar territorios que en este
momento se encuentran en manos de hacendados improductivos.
Esto no es solo alentar un proceso de tomas de tierras tal como
10conocimos hasta ahora (recordemos UCAPO). Se trata de re
cuperar territorio. Es en este sentido que vamos recuperando
Estado. Y es la Asamblea la que tendra que decidir sobre los
metodos.

giones, si queremos verlas desde el punto de vista de la con
tinuidad de nuestras luchas, tendriamos que fijarlo, en fun
cion de los territorios que ocuparon nuestras nacionalidades
de origen.

3. Esto significa que podemos, entonces (si convenimos en los
tres.puntos anteriores), entregar al pais una nueva forma de
organizarse administrativamente.

4. Pero, ademas esto nos Ileva a un otro asunto muy concreto:
el de la ocupacion del territorio, 0 10que se conoce como el
tema de la ampliacion de la frontera agricola.
La asamblea tendra que rcordenar los procesos de coloniza
cion (no me gusta el nombre pues se enfrenta a quienes
como los ayoreo, los chimanes, etc. ya son duei'losde estos
territorios) en funcion de la historia.
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f. Pero, estos temas no puedcn ser dcsligados de un tema mayor:
la Ley de Desarrollo Agropecuario que, con seguridad, el Estado
del 21060 intentara poner en practica, Frente a esta Ley, noso
tros tenemos que desarrollar una otra altemativa. La Ley plan
teada por el MNR tiene el objetivo de profundizar 10 abierto por

Yes la Asamblea la que tendra que planteamos acuerdos, medi
das, objetivos.

Tambien se trata de adoptar una resolucion en relacion al tema
de la contribucion territorial (que aiin se sigue pagando en algu
nas zonas), que fue eliminada por la Ley 843.

Se trata de lograr que la pclea por los impucstos tcnga dos ca
minos concretos: quienes tributan (en que porcentaje) y donde se
destina la recaudacion, Para esto, la pelea no solo es rural, sino
tambien urbano-popular.

La pelea, ahora, es por hacer de los Decretos Supremos, Leyes
de la Repiiplica, pero con la corrclacion adversa en el parla
mento, las cosas se dificultan y agravan, puesto que puede ser
que el nuevo gobiemo, si no tiene al frente un movimiento Of
ganizado, puede borrar los dccretos e imponer sus impuestos.

e. Un tema que no podemos soslayar es el de los impuestos. La
CSUTCB, en los iiltimos anos, logro 10 que los otros organis
mos sindicales no pudieron conseguir: la promulgacion de dos
decretos supremos. El primero, eximiendo del impuesto a los
pequefios productores campesinos, y el segundo, eximiendo
tambien de este pago a las comunidades originarias.

Pues si de algo tambien estoy convencido, es que la Asamblea
puede reproducirse a las anteriores escalas y construir su centro
regulador econornico que permita la respuesta a estas preguntas.

mamente importante. Es entonces hablar de la reproduccion de
Ia Asamblea a nivel departamentai, provincial, comunal.
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La herencia colonial no puso las cosas en su lugar y mas bien se sigue
utilizando la violencia institucionalizada, como parte de la l6gica de
sometimiento a nuestros pueblos.

No podemos olvidar que la Espana colonial utilize la violencia siste
maticamente, como el mejor principio de regulacion del sistema. A
partir de esto, impusieron un tipo de Estado que implico la dorninacion
de un grupo social extranjero y, por 10tanto, de raza distinta. Se im
puso la religion. Se desconocio los principios de reciprocidad y rcdis
tribucion y se destrozo la organizacion economica que habia logrado el
bienestar de la poblacion,

a.6. La Asamblea y el tema de la violencia popular.

Veamos el tema de la "organizacion", EI asunto tambien es muy con
creto: ya no se trata de organizar una comision de conocedores de los
temas. Se trata de lograr la participacion de "las bases" en la
construccion de esta ternatica, Para ello, existen ejemplos concretos;
existen provincias (pacajes por ejemplo) que participo de una manera
muy interesante en la gestacion de 10que se conoce con el nombre de
"Estrategia Agroeconomica de la Provincia". Tendriamos que estudiar
esta experiencia y ver si se la pucde desarrollar. Este tema ademas esta
ligado al relativo a la reproduccion nacional-departamental-provincial
local de la Asamblea.

Es evidente que la totalidad de los elementos son relativos al
tema rural. Sin embargo, soy un convencido de Ia necesidad de
encontrar ejes ternaticos en 10urbano y desarrollarlos al interior
de la Asamblea.

g. Estas son propuestas que ticnen que ser ampliadas y desarrolla
das. Aqui 10que intento hacer es identificar ejes de construccion
de nuestra altemativa programatica.

la Ley del 53. Hoy de 10que se trata es de liberalizar la tierra,
hacerla sujeto de la oferta y la demanda. Es la Asamblea la que
tendra que desarrollar una propuesta distinta, sobre la base de 10
ya existente: la Ley Agraria Fundamental.
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1. Sostiene que se asiste a la "formaci6n de nuevas comporta
mientos politicos, especificamente electorales, (...) si se man
tienen en el tiempo (...) va reforzarse 0 acompafiarse de nuevas
actitudes politicas con nuevas formas de expresi6n. Sostiene
que' el "procedimiento electoral" constituye "toda una revolu-

Quiero seguir el orden del panel, debatiendo con Jorge Lazarte, los
planteamientos que cl presenta.

Adjunto, como anexo, las preguntas del panel y paso directamente a
comentar desde el punto de vista del mandata de Potosi, algunos de los
puntas que discuten los panelistas.

Sin estar presente el panel, quiero "introducirme" en la discusi6n (con
la ventaja de no tener respuesta inmediata) con el objetivo de aclarar
algunas de las preocupaciones que suscita el mandato de Potosi en
relaci6n a la convocatoria a la Asamblea de Nacionalidades.

En el mimero 5 de la revista Autodcterminacion de Mayo-Julio 88, se
publica un panel ("Estado, partidos, sociedad en Bolivia Hoy") que me
parece muy relacionado con los temas en debate planteados en este tra
bajo.

Quisiera, como parte de la discusi6n sobre la pertinencia de la existen
cia 0 no de la Asamblea, plantear tambien las siguientes cuestiones.

Aqui s610 quiero adelantar 10siguiente: no podemos permitir nuevos
fracasos. Y el espacio de unidad que se logre, tendra que desarrollar sus
propias tacticas de acumulaci6n social para enfrentar batallas con la
seguridad de la victoria.

En esta historia tambien se desarrollaron rnetodos de lucha que la
Asamblea tendra que estudiar y frente a estos tomar sus propias deci
siones.

Frente a 10anterior, nuestra historia (es decir nuestra identidad) es una
historia de luchas, de batallas, que concatenadas en su desarrollo, es
una historia de guerra no tenninada.
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22 (d.

21 Lazarte, Jorge: en Autodeterrnlnacl6n No.5, pag. 70.

Sugiere con esto que el hecho electoral esta permitiendo con-

2. Lazarte hace referencia a un nuevo sujeto colectivo, que "puede
convertirse en una nueva identidad social: la del ciudadano".
Sostiene que, a diferencia de 10 que fueron los sujetos colecti
vos tradicionales en nuestro pais (por ejemplo el movimiento
obrero) fuertemente compactados, este "es difuso pero no fan
tasmal (...)"22.

Si se trata de revolucion en las practicas politicas, estoy con
vencido que estas, para el movimiento popular (no solo cam
pesino), si existen, pero estan ligadas ala busqueda incierta de
nuevas salidas 0 canales de expresion de sus reivindicaciones de
sector.

Pero, si creo que, a la inversa (generalizando), se estan desa
rrollando nuevos comportamientos politicos electorales. Mas
claramente: antielectorales.

Si la opinion de Lazarte fuera fruto de una lectura cercana ala
realidad campesina (no hablamos de indios 0 nacionalidades 0
pueblos), entonces podriamos dejar a un lado el tema de la
Asamblea, para discutir en la CSUTCB solamente si votamos
por tal 0 cual partido 0 alianza de partidos.

A partir de 10 anterior, l,es entonces la convocatoria a la
Asamblea un hecho que (por decir 10 menos) no tiene futuro?
Y nos referimos a futuro politico, pues si algiin objetivo
existe en esta convocatoria, este es precisamente politico y no
solo reducido a 10 "indio", sino dirigido al conjunto del movi
miento popular.

cion de nuestras practicas polfticas'S'.
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Frente al procedimiento electoral que implica una "revolucion
en las practicas politicas" (afiadiria:de las practicas politicas de
la derecha y sus instrumentos de fuerza y poder), hay que opo
ner el tipo de practica que implica la forja de un movimiento
de masas presentado como objetivo politico en la convocatoria
emanada de Potosi.

Por ello, de 10 que se trata con la convocatoria a la Asamblea
de Nacionalidades, es lograr la reestructuracion de un cuerpo
colectivo 0 movimiento de masas no solo indio sino tambien
popular.

Las causas de la fragmentacion del movirniento campesino del
78-80 0 de antes del 85 son multiples. Tienen que ver con la
indudable frustracion de la UDP, con los problemas de la diri
gencia sindical que, a partir del 79, no logro consolidar la re
ferencia que habia nacido con la CSUTCB y tienen que ver
tambien, y sabre todo, con los efectos del modelo neoliberal a
partir del 85, donde la busqueda individual a soluciones indivi
duales al problema del hambre, tambien es palpable para el
sector campesino. En este ambito, las elecciones repetidas no
dicen casi nada al sector campesino del pais

Pero, de ahi a sostener que las elecciones estan dando carta de
ciudadania al individuo quechua, etc. hay realmente mucho tre
cho por recorrer.

Me atrevo a dudar totalmcntc de este camino para ellogro de la
ciudadania plena para cualquier indio, aymara, quechua,
campesino, etc. de cualquier comunidad del pais. Y no dudo de
que, a partir del 85, el cuerpo colectivo campesino, que por
ejemplo hizo presencia en los bloqueos del 79, no est! frag
mentado.

cretar aquella aspiracion intcgradora del programa del 52 y que
sostenia que el indio, con el voto universal, habia logrado la
calidad de "ciudadano",
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23 Id. pag. 70.

24 Id. pag. 70.

Con la logica de Jorge Lazarte, es obvio que la fractura entre
"el ciudadano politico y el obrero social", es real-", De aqui
entonces se puede concluir que este analisis este respaldado por
el voto de amplios sectores mineros por el MNR y la ADN.
Es decir, la emergencia del ciudadano, como determinante de la
consolidacion de estc ritmo democratico, ha implicado que los

Si bien existe una disminucion del rol politico de las catego
rfas sociales, esto no es atribuible, ni mucho menos, a la
emergenciadel "ciudadano".

No es necesario presentar un analisis empirico para responder
. inmediatamente tambien con un inmediato: no. No existe
ninguna capacidad.

Si no -y sin hacer abstraccion de la realidad de varias elecciones
donde el ciudadano voto pero no eligio desde el 78- veamos y
analicemos cual es la verdadera capacidad de detcrminar (de los
ciudadanos) los procesos politicos ligados a la altemabilidad
gubemamental.

Entonces, emergencia del "ciudadano" campesino no existe,
como tampoco existe (en terminos de seguridad de consolida
cion) la emergencia del ciudadano proletario, relocalizado mi
nero 0 fabril, 0 ciudadano comerciante minorista.

3. Desde este punto de vista, la "diferenciacion funcional"23
planteada por Lazarte a partir de la "emergencia del ciudadano"
en la reflexion, concuerda solo en un sentido: que si existc una
separacion de roles y demandas, pero -a partir de nuestra Icc
tura- esta separacion existc como fruto de la crisis de rcpresen
tacion partidaria y sindical a la que el movimiento campcsino
y popular se habia adeudado afiosatras.
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No creo que exista fractura entre cuerpo colectivo e individuo
en este sector. Existe sf, como en el caso del resto del movi
miento popular, una actitud de protesta manifiesta en su acti
tud electoral del 85 contra 10 que fue una esperanza concreta
expresada en la posibilidad de lograr con la UDP la satisfacci6n

En el caso campesino, es tambien concreto este asunto.

Al utilizar las mismas intermediaciones entre el 85 y el 88, es
obvio que no existe respuesta positiva alguna. La violencia
estatal sin -a la vez- posibilidades de respuesta ofensiva por
parte del movimiento popular, es un ejemplo de esto. Sim
piemente esas intermediaciones no llevan a interpelar a un Es
tado, pues el interpelado es el del 52. El del 88, no responde,
pues no "recibe" las demandas.

La reestructuracion de este Estado a partir del 21060, obliga a
la fracturacion, debilitamiento, incluso desaparici6n de las
formas de organizacion emergentes a partir de aquel ano y que
actuaban como canales de intermediaci6n de las demandas, por
ejemplo, mineras.

Entonces, el cuerpo colectivo tradicional no se fractura por los
mecanismos electorales 0 por la valoraci6n del individuo de los
mismos, sino debido a una polftica neoliberal que fractura el
sindicalismo, fruto el mismo del 52.

Sin embargo, esta fractura no puede atribuirse a la consolida
cion de la democracia representativa. No olvidemos que la vo
taci6n minera, dispersa, se manifesto antes del 21060 y que la
dispersion del voto minero del 87 tiene directa relaci6n con la
relocalizaci6n que sufre este sector. Pero, la dispersion del
voto minero del 87 tampoco es "ciudadana", puesto que se
manifiesta en la disminuci6n del voto a la derecha y la
ampliaci6n de la votaci6n del centro a la izquierda,

mineros voten dispersamente y no como en los 70 por la
UDP.
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4. Desde estos puntos de vista, entonces el mecanismo electoral

Aqui, el cuerpo colcctivo quiere ser aiin mas colectivo. No es
que se atrinchere en un pasado que a manera de nostalgia quiere
"hacer pasar el ticmpo" mientras dura la crisis, sino que los
planteamientos estan claramente dirigidos en funcion de refor
zar la conciencia de este cuerpo colectivo; es decir, el de poder
ser el mismo el que convoque a un colectivo mayor: el mo
vimiento popular.

Y la convocatoria al evento que ahora discutimos.

Yes el Congreso de Potosi el que mejor expresa 10 anterior.
En este, la exigencia de las bases 0 de los representantes de las
mismas, es concreta: la unidad, la solucion a los problemas
internos, el levantamiento de una polftica de refortalccimiento
no solo de los sindicatos sino de las comunidades aymaras,
quechuas, etc.

Por otro lado, el sindicato campcsino no esta debilitado 0 frac
turado como los sindicatos de otros scctores. Esta debilitado
sf, pero no en la proporcion de los del resto del movimiento
popular. Existe aun, como punto de referencia para el sentido
cormin del movimiento campesino. Las manifestaciones del
20 de septiernbre, asi 10 dcmucstran, cuando a convocatoria de
la COB, San Francisco aparece con un componente campcsino
de siquiera eI80%.

Existe un hecho contundente: la fragmentacion es detenida en
la ultima trinchera: las comunidades ... las mismas que el
Proyecto de Ley de Desarrollo Agrario tiene la intencion de
hacer desaparecer.

Desde este punto de vista, existe 10 que yo llamarfa una espe
cie de compas de espera ... el mismo que se ubica electoral
mente en actitudes abstencionistas.

de sus demandas.
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25 Id. pag. 71.

En nuestra izquierda, sc plantca, por ejemplo, que la respuesta
al modclo neolibcral atraviesa la necesidad de que el partido
unico articule region-clase-nacionalidad,

Desde este punto de vista, discutimos tambien el tcma de la
biisqueda de soluciones a 10regional y al poder local.

Es decir, la convocatoria ala Asamblea no esta articulada en
torno al Estado del 52, ni esta articulada en torno al Estado
central del 88, sino en confrontaci6n directa a este, La convo
catoria de la CSUTCB plantca form as y espacios distintos de
organizaci6n a los conocidos el 52, el problema del poder.

5. Por ella estamos plenamente de acuerdo en relacion a 10 que
Lazarte sostiene cuando plantea que "es el espacio mismo de la
politica 10que se estamodificando" 25.

Mientras escribo estc trabajo (ultimos meses del 88), avanza la
16gica organizativa de la Asamblca como tambien avanzan los
preparativos electorales. El resultado podra ser comprobado en
los hechos. Aqui, no podemos adelantar sino deseos.

Es por ella que se plantca la convocatoria, aiin sabiendo que 10
hace al interior de una coyuntura de caracter electoral.

no regula nada y los partidos no son los actores centralcs. Si
des de el 52 las fuerzas disponibles de cada situacion actuaban
segiin la logica del desenvolvimiento de ese tipo de Estado, a
partir del 85, por la desestructuraci6n del Estado del 52, existe
crisis de representaci6n en las intermediaciones populares en
relaci6n a las demandas hacia el Estado. El 88, el movimiento
campesino presenta una alternativa audaz en respuesta a estas
crisis y es capaz de dirigirla no s610 para su sector sino para el
conjunto del movimiento popular: la Asamblea de Nacionali
dades,
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En el primer caso, se trata de no aislarse de un proceso que sf
interesa al movimiento popular, pcro que a ojos del mismo,
incluso se debate si la represcntacion en los candidatos es 10

De ninguna manera.

l,Esto quiere decir que las clecciones son, entonces, el meca
nismo regulador incluso de este proceso que quiere abrir la
CSUTCB?

b. La segunda cuesti6n planteada en el ambito electoral, es
que la Asamblea instruya que para las elecciones municipales
de diciembre del 89, este espacio de construcci6n del movi
miento plurinacional presente candidatos propios en todos los
ambitos locales y regionales.

Aquf el cuerpo colectivo (que obviamente no estara consoli
dado, pero que sf se iniciara como proceso en construccion)
dira su palabra. Esta tendra que ver con la actitud de los parti
dos de izquierda y con el compas de espera que en otros termi
nos puede leerse como abstencion.

a. l,Por quien votamos el 89?

En discusiones con dirigentes de la CSUTCB, existen dos
planteamientos que tendran que ser resueltos en la primera
Asarnblea:

Ya no basta el partido. Y asf las regiones son concebidas de
distinta manera: estas estan ligadas a las nacionalidades y la
articulacion con 10 clasista atraviesa el problema de la lucha
por la forja de la identidad nacional en contra de la sociedad or
ganizada por el modelo neoliberal.

Para la CSUTCB y sus dirigentes, esta articulacion tiene que
surgir de otros instrumentos: la Asamblea; concebida esta en
tanto las tres fases del proceso de organizacion de un nuevo
movimiento politico.
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Lazarte sostiene que en la medida que los conflictos no son
unidireccionales (hacia el Estado), "gana el sistema politico y
estatal evitando su congestionamiento y tension y puede fun-

Si el gobiemo se paraliza 0 no por la accion que surja de las
demandas y movilizaciones de la Asamblea, es un tema que
debemos analizarlo en el futuro.

Para Lazarte, la logica de su razonamiento 10obliga a conside
rar que los conflictos no se polarizaran necesariamente en el
centro estatal. En la logica de la convocatoria, la polarizacion
tendra que oponer al movimiento popular con el Estado y go
biemo que esta presente en 61. Polarizacion con caracteristicas
nuevas indudablemente, puesto que las intermediaciones no
seran sindicales 0 partidarias.

Existiran demandas especificas del movimiento popular y cicr
tamente un "modo particular de rcprescntacion'' distintos a los
que utilizabamos desde el 52.

Entonces, es evidente que se "diferencian niveles", pero la
Asamblea tendra que organizar una direccion centralizadora de
la presencia del movimiento popular en todos los ambitos del
territorio nacional, ya sea para las elecciones 0 para el tipo de
rnovilizacionque decida desarrollar.

En el segundo caso, se trata de una presencia que con caracte
risticas de interpelacion han! de las elecciones una parte menor
de su tactica general de construccion 0 reconstruccion del
cuerpo colectivo.

suficientemente expresiva de los sentimientos del pueblo. Un
ejemplo de esto es el "espacio que existe para diputados obre
ros y campesinos en, por ejemplo, el MIR, Vanguardia Revo
lucionaria 9 de Abril (VR 9), e incluso al interior de la IU. Sin
embargo, este no aislarse no 10hace dependiente del mismo.

CEDlA152



27 Id. pag. 71.

26 Id. pag. 71.

Racer que el cuerpo colcctivo sc cnfrentc a la logica del ciuda
dana que es convocado a votar (y rcpctimos no a elegir) y a la

La batalla por la "opinion publica" tiene entonces a nuestro
juicio objctivos claramente difercnciados entre cl Estado neoli
hera! y la Asamblca de Nacionalidades.

Pero, este tercero es para nosotros el movimicnto popular. Ya
no solo es el prolctariado 0 la alianza obrero campcsina. Un
movimicnto popular convocado desde nuestra historia a haccrsc
presente en la Asamblca para discutir formas de represcntacion
nuevas a nivel nacional y local, metodos de lucha y programas
altemativos.

La tesis del tercero irnplicado, la "opinion publica", el ciuda
dano, entra en confrontacion con nuestra tesis; el tcrcero cfcc
tivamente (si consolidamos la propuesta) ernergera,

Estamos, entonces -como sostienc Lazarte-, ante la cmergcncia
de otros actorcs institucionalizados (juntas vecinalcs, comites
civicos, etc.) que cambian la "cstructuracion puramente binaria
del espacio polftico (...) ya no son solo dos actores los que
entran en conflictos (como pudieron ser los trabajadores y las
FF.AA. desde 1952). Ray un tercero implicado, que en este
caso es la opinion publica, antes no considerada e inexistcnte,
pero ahora significativamente importante porque ella pucde
traducir su opinion en la mesa electoral'S".

Pero, para nuestra logica el ganar 0 perdcr tendra relacion con
nuestros objetivos.

cionar sin tener que enfrentar una superposicion de conflictos
que en el pasado paralizaban la accion del gobiemo'S",
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En nuestra historia, en momentos crfticos nunca hubo meca
nismos de transaccion 0 negociacion, No creemos que el voto
pueda regular las determinantes cIasistas profundamente anti
democraticas que anidan aiin en las expresiones partidarias de la
derecha, pero sobre todo al interior de las FF.AA.

A 10 que Lazarte llama el cambio entre la violencia (fuerza
pura) a la relacion negociada (como fruto de la emergencia del
ciudadano y de la ampliacion de los espacios y los actores), la
CSUTCB tiene claro que este cambio estara en relacion dirccta
a la fuerza acumulada por la Asarnblea.

6. Lazarte sostiene, entonces, que cl espacio polftico se amplfa y
es real. Este es nuestro objetivo, los actores son los mismos,
pero no indiferenciados por los sindicatos 0 por los partidos,
sino con nombre propio, con historia capaz de seguir haciendo
historia y obviamente las relaciones de fuerza cambiaran,

Y la "opinion publica" tendra que dividir sus preferencias se
gun la posicion y situacion de cIase en la que se encuentre el
"ciudadano" que Ia con forma.

Este es el proceso que queremos desarrollar y en el que se
plantea la lucha por la forja de la identidad nacional en un
marco plurinacional y clasista. Aquf entonces no se tratara de
la emergencia del ciudadano que vota por un "yanquillocalla",
por un "ex-dictador" 0 por un ave de corral, sino se trata de la
emergencia de un movimiento que lucha por el poder y su
afirmacion como pueblo con historia propia.

EI tercero tenders entonces a ser el unico: con dercchos que le
asisten por su historia y por su mirnero ...

y es obvio que las FF.AA. actuaran.

logica de la construccion de espacios de representacion demo
cratica desde donde surja la altemativa de ruptura del poder
estatal actual.
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29 (d. pag. 72.

30 (d. pag, 72.

La convocatoria y los proccsos que estamos intentando analizar
son efectivamente polftico-ideologicos. La gencracion del
mensaje de la Asamblea no pucde descuidar un aspecto que La
zarte analiza en el punto 9, cuando sostiene "10 que quicre dccir
que en las valoraciones polfticas se ha introducido una fuerte
dosis de pragmatismo tanto en los ofertantes como en los vo
tantes y que es inherentc al funcionamiento del mercado poll
tico"30

Sostiene Lazarte que los costos y beneficios implicaran "la
enorme desventaja y desfasc de los partidos predominantcmente
ideologicos en el campo electoral,,29.

Es obvio que para la CSUTCB se trata de lograr adhesion a su
convocatoria. Adhesion no solo al hecho mismo de la presen
cia en la Asamblea, sino a todo 10 que esta implica y hemos
intentado desarrollar. EI asunto es entonces tarnbien relacio
nable con la inviabilidad 0 no de este tipo de planteamiento.

8. En este punto Lazarte sostiene que "(...) las motivaciones
electorales, en la eleccion polftica electoral estan detcrminadas
por el calculo segun los costos y bcneficios (...) se optarfa por
aquellas que demuestren viabilidad"28.

7. Lazarte sostiene, luego, que todo 10 anterior configura un mer
cado polftico donde el mas experto en "marketing" ganara. No
queremos hacer de la Asamblea una empresa ... pero sf cstamos
claros que los mctodos de comunicacion de masas son parte
importantfsima en relacion a la tecnica que deberemos utilizar
el 88-89 para el desarrollo del proceso de recuperacion de la
memoria colectiva.
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Las elecciones no convocaran al ciudadano comprado por la
logica de los costos y bcncficios. La Asamblca tiene el desa
flo de emitir un mensaje que equilibre 10 pragmatico inme
diato, como parte de los procesos subyacentes en la
convocatoria.

Entonces, el movimiento popular se esta moviendo en la bus
queda de altemativas distintas a las ofrecidas por el "voto regu
lador" . Es evidente que el pragmatismo existe y que 10
ideologico electoral no es escuchado. Porque 10 que se escu
cha, son partes de un discurso que se viene repitiendo desde
hace muchisimos anos,

Luego vendra el YOlO. Y el voto sera fundamentalmente abas
tencionista.

Lo pragrnatico revela -a mi juicio- un aprovecharse de la co
yuntura previa al acto electoral pues todos conocen, sabcn, que
luego de instalarse sea quien sea en la silla, los beneficios no
Began. Se acepta de todos, y mientras mas traigan, mejor. En
el caso de Compi, Banzer fue silbado y los premios que trajo
para el festival fueron asaltados.. En el caso de la IV que tenia
que firmar un compromiso con la Federacion de Omasuyos,
fue distinto, no llegaron a firmarlo pues los campesinos
entendieron que se estaba haciendo una manipulacion de un
acto de conmemoracion historica en beneficio de una procla
macion electoral.

En todas las conversaciones polfticas que me toco sostener en
comunidades 0 con campesinos en la ciudad, al preguntarles
que actitud adoptan cuando va un candidato a conversar con
ellos y pedirles el voto, Ia respuesta que es valida para los par
tidos de derecha 0 izquierda fue la siguiente: "nos traen cosas y
los escuchamos, 0 les pedimos que traigan cemento 0 calamina
y les prometemos 0 les hacemos firmar un compromiso y
luego les aseguramos cl voto". Pero 10 hacen con todos... que
tipo de pragmatismo es este?
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Este parrafo nos mueve a la siguiente reflex ion, relacionada
con nuestros objetivos: la convocatoria de la CSUTCB es de
caracter politico e ideologico, Si aceptamos la lectura que
Jorge Lazarte hace de 10 que sucede en el campo de la confron-

10. En este punto, Lazarte sostiene que "(...) los comportamientos
colectivos generados por los conflictos, estarian tambien en
proceso de modificacion. Si antes era predominante y casi de
manera exclusiva la percepcion y la accion de los conflictos
valorizados como absolutos, 10 que hacfa casi imposible su
solucion negociada, hoy la pragmatizacion y la focalizacion en
los resultados, esta conduciendo a una progresiva desideologi
zacion de los conflictos como pudo constatarse en los debates
municipales, donde los partidos mas inclinados a la
ideologizacion tuvieron que "aterrizar" al nivel de las
preocupaciones cotidianas y tacticas de la poblacion"31.

Y repetira 10 que decfa lfncas arriba. Los rituales, la religion,
los yatiris, la hoja sagrada, la rmisica, los bailes, los dramas,
los textiles, la forma de organizacion, las altemativas viables,
los nuevos espacios de interpclacion al poder central, la
capacidad de ser eje de convocatoria y de acumulacion,

Aqui se trata de ofrecer un espacio donde la representacion sea
verdaderamente democratica. 0 para decirlo en otros terminos,
la Asamblea tendra que "vender" una imagen de real participa
cion democratica desde las bases. Y digo "vender", no en ter
minos de poleras con la cara del inca a entregarse como medio
de generar adhesiones, sino en terminos de la transmision de
una simbologia capaz de Hamar la atencion y luego la adhe
sion.

Pero l,que tipo de "pragmatismo" 0 que tipo de formulas ofre
cer para superar este aislamiento y disconformidad con una
participacion de cada cuatro ai'iospara no elegir?
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Pero, no se trata aquf de pelear por la desaparicion de estas es
tructuras. Se trata de que sean actores de un proceso altema-

Por ella es que la composicion de la asamblea esta disefiada
con las pautas anotadas. A partir de esto, es que se "aterriza"
al nivel de las concresiones, al nivel de los objetivos de go
biemo y poder; se tendra que aterrizar hasta llegar a plantear no
solo objetivos de rcorganizacion distinta para el pafs en su
conjunto sino adernas aspectos relativos a los pliegos
sectoriales, etc. Este espacio de unidad, puede lograrlo. La
interpelacion es mas amplia de la que pueden lograr los parti
dos 0 los sindicatos.

EI de la generacion de un espacio de unidad del movimiento
Popular, que actuando como polo de referencia sea capaz de
presentar una propuesta de poder popular viable para el
conjunto del movimiento popular.

"Cual es, entonces, uno de los objetivos mas importantes de
eta convocatoria?

Pero nuestra Jcctura (que parte en la actualidad de la crisis ma
nifiesta de los espacios de intcrmediacion creados cl 52) im
plica que la generacion de un nuevo espacio como cl de la
Asamblea esta prccisamente disefiadoen la pcrspcctiva de dotar
al movimiento popular con aquello que, corminmcntc, ahora
llamamos "salidas" 0 altemativas. Las mismas que ni los
partidos de izquierda (al menos hasta 1a fecha) ni el sindica
lismo pudieron ofrecer. Entonces no es que haya un acuerdo
absoluto en relacion al "pragmatismo" tal como 10 explica
Lazarte. Aquf, el punto de partida organico es distinto: se
trata de usar el espacio de convocatoria de la CSUTCB (que
aiin se mantiene con las debilidades que hemos anotado) para la
concresion de la Asamblea.

tacion tendriamos que concluir, entonces, en que la Asamblea,
si quiere ser exitosa, tendrfa que convertirse en un festival de
miisica ...
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La unidad queremos concretarla en el espacio de la Asamblea de

La ideal es que antes de la primera Asamblca, podamos lograr
acuerdos entre las dirigencias partidarias que se rcclaman del
movimiento popular, los dirigentes campesinos, sindicalcs y
politicos de los niveles y representaciones mas importantes en
el plano nacional, que permitan garantizar la concresion orga
nica de la convocatoria de la CSUTCB.

11. Frente a la "aparicion de un nuevo discurso politico, menos
valorizante y agitativo, y mas pcrsuasivo y argumentativo, que
se exhibe por las pantallas de television" es obvio que esta If
nea de continuidad, expresada en niveles mayores de unidad del
movimiento popular, debora a su vez responder con discursos
nuevos (pensamos que la Asamblea los tiene) a los nuevos
metodos que la oligarquia, el 89, utiliza para la consolidacion
de su Estado.

EI 21060 nos perrnite hacerlo hoy, puesto que la desestructu
racion del Estado del 52 ha implicado techos concretos a la
accion de sindicatos y partidos que fueron organizados como
intermcdiarios del movimiento popular. Estos techos permiten
que visualicemos el tema de la unidad como el camino para
lograr mayores niveles de organizacion para la prosecusion de
la lfnea de continuidad poluico-ideologica y organica de las
demandas del movimiento popular, expresadas en cl transcurso
de los 500 afios.

tivo de conformacion de una propuesta de poder en confronta
cion al modelo neoliberal. EI 21060 es una propuesta muy
seria que exige posiciones unitarias. La nuestra no es una res
puesta tradicional 0 que surja como fruto de la urgente necesi
dad de responder a 10 que implica el modelo gubemamental ac
tual. Esta propuesta esta pcnsada en terminos de la definitiva
ligazon (0 para usar un tcrmino muy usado hace poco) de dcfi
nitivo entronque con la historia de las luchas del movimiento
popular que dcsde hace 500 anos tiene reivindicaciones no sa
tisfechas.
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Primera, la Asamblea tiene que lograr no consensos mfnimos
sino concensos nacionales y, segunda, esta forma de aglutina
miento propuesta por la convocatoria de la CSUTCB implica
una interpelacion al tipo de democracia que tiene en el "voto
regulador" la expresion empfrica de las formas de representa
cion existentes hasta ahora. La Asamblea tiene la mision de
convertirse en el espacio democratico mas representativo que

Frente a esto, se me ocurren dos cuestiones.

12. Lazarte se refiere luego a que frente a las practicas autoritarias
de antano, (como fruto de los cambios anotados en su logica)
sucede que "(...) quiza por primera vez en la historia nacional
se estan dando las condiciones de 'consensos minimos' sin los
cuales ninguna democracia puede preservarse ni menos avan
zar"32.

Y 10 sera pues la Asamblea tiene que dotarse de nivelcs de di
reccion politica que surgiran de la discusion misma en su seno.
Si algo podemos plantear en relacion a este tema es que esta
direccion tendra que ser expresion del nivel de unidad logrado
entre todos los que se adhieran a la convocatoria.

Lazarte sostiene que este nuevo espacio y nuevos discursos
politicos irnplicaran tambicn efectos nuevos en relacion alli
derazgo politico. Creo que en c1 caso de concretarse la convo
catoria y los procesos, indudablcmente elliderazgo politico en
el ambito del movimiento popular sera distinto.

Entonces sf efectivamente tcndremos discursos nuevos en co
yunturas nuevas y el debate, con la presencia de un "terccro",
opondra nuevamente a los intereses de las cIases y los instru
mentos que estas tengan para defenderlos.

Nacionalidades. "Seni posible?
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14. En el ultimo punto de su intervenci6n, Lazarte sostiene:
"Finalmente, entre los parametres a partir de los cuales se de
sarrolla la accion politica, no podemos dejar de mencionar el
cambio en la temporalidad polftica. Del tiempo breve, casi el
puro presente, dondc todo sc jugaba, se esta pasando al ticmpo
largo (en la escala boliviana) que en cierto modo hace previsi
ble tendencia futura, como las elecciones, 10 que pcrmite redu
cir la incertidumbre y pensar la politica como proceso y no

Esta "estabilizacion" del movimiento popular en rcferentes de
unidad y de identidad, tendra entonces el objetivo concreto de
"desestabilizar" definitivamente a la oligarquia en nuestro
territorio.

Y si para Lazarte el voto regulador tiende a estabilizar la
democracia del neoliberalismo, para nosotros la Asamblea ten
dra que estabilizar a un movimiento popular que, en los iilti
mos anos (por no decir siglos), estuvo ensayando formas y
caminos de lucha que no pudieron concretarse exitosamente.

13. Evidentemente, luego de leer 10 que Lazarte sostiene:
"suponemos que esta igualmente en proceso de estructuraci6n
un principio de Iegitimidad reconocido por una parte significa
tiva de la poblaci6n, la legitimidad legal que haria de neutrali
zante de los conflictos de legitimidad cuya dificil compatibili
zaci6n se expresaba en la inestabilidad politica"33... aquf, en
tonces, nos planteamos lograr legitimar el discurso y el ca
mino de representaci6n para este espacio diseiiado por el con
greso de Potosi,

hayamos conocido hasta ahora. Y es claro que el objetivo es
oponer este espacio 00 pensamos mas 0menos consolidado el
92) al Parlamento 0Congreso NacionaL Este es el camino que
intentamos diseiiar para que Iademocracia "avance" y se pre
serve en manos del movimiento popular.
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34 (d. pag. 74.

Digo primera, pues se trata de organizar el 89 la primera, el 90
la segunda y asl sucesivamente, como parte del desarrollo de los
tres procesos.

.EI mandato es concreto. Fue el Congreso de Potosf el que en
comendo a la CSUTCB la convocatoria y la concresi6n de la
primera Asamblca.

1. l.Quien convoca a la Asamblca?

Luego de haber intentado desarrollar las ideas anteriores, quiero, ahora,
intentar disei'iarlos siguientes planteamientos:

ill. ASAMBLEA DE NACIONALIDADES: COMPOSICION Y
TAREAS

Ejemplo de esto: para la logica occidental, 10 pasado, muerto
esta, Para nosotros, 10 pasado esta latente, y esa latencia es
subversiva. 0 con palabras de Raul Prada: "aquf gobierna la
historia".

Por esto nos planteamos procesos concebidos en tcrminos de
temporalidad distinta a los que anteriormente habfamos cono
cido. Y sf, se trata de lograr con la Asamblea cambios defini
tivos en los parametres politicos que hasta la fecha hemos co
nocido en el pafs,

Es precisamente esto 10 que implican los procesos anotados.
Ya no podemos seguir caminando a ciegas y en medio de la
incertidumbre,por las cuales nos habfan lIevado nuestras direc
ciones.

como acto"34.
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a. Cornision de organizacion.

2. Yes en este taller tambien donde nos ponemos de acuerdo en la
organizacion de las siguientes comisiones:

1. Es en el taller donde nos ponemos de acuerdo en la convocatoria
y en la fecha de la misma.

Se trata entonces de 10 siguiente:

a. Las autoridades originarias de los pueblos que habitan en
este territorio.

b. Las autoridades sindicales obreras y campesinas. En este
caso, se trata de lograr la presencia de la COB, de la
FSTMB, etc.

c. Las autoridades urbano-populares. Me refiero a la nccesidad
de identificar a quienes en los "barrios" pueden ser los ele
mentos mas representativos y que expresen la organizacion
de estos sectores.

d. Las organizaciones polfticas comprometidas con la historia
de nuestro pueblo.

e. La iglesia progresista.
f. Personalidades indcpendicntcs comprometidas con la historia

de nuestras luchas.

2. lQuienes participan?

Por ello, la primera convocatoria csta en manos de la
CSUTCB. Luego, es la propia Asamblea la que dcsarrollara su
dinamica independiente.

Tengo la imprcsion que cI primero (recuperacion de la memoria
conciencia colectiva) y el segundo, son procesos que tienen que
ir desarrollandose simultanearnente y a la vez profundizando y
consolidandose. Y creo que el resultado es el tercer proceso
(movimiento multinacional). Ahora, creo tarnbien que este re
sultado (en la medida que avancemos sin titubeos) ya puede
constatarse desde la concresion de la segunda de las Asambleas.
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Quienes despues del taIler se compromctan a trabajar por la concresi6n
de este espacio de unidad.

lQUIENES COMPONEN LAS COMISIONES?

b. Comision politica.
c. Comisi6n juridica.
d, Comisi6n de historia.
e. Comisi6n de alternativa programatica,
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lEI abastecionismo campcsino sera producto de la contradiccion entre
un proyecto de Estado homogcneo nacional con la constitucion de po
deres locales?

lComo el voto expresa cambios en las identidades politicas ciudadanas
y expresa a las tendencias de la sociedad?

EI conjunto de estructuras y mecanismos de representacion actualmente
reconocidos por la Constitucion pcrmiten una representacion y demo
cratizacion optima de la socicdad hacia adclante?

m Desde la sociedad:

lDe que manera los partidos articulan 0 desarticulan las identidades co
lectivas y constituyen las propias (partidarias)?

lA traves de que partidos politicos se expresarfan los principalcs mo
vimientos de la sociedad?

n. Desde IQII partidos:

lQue repercusiones habran para cl Estado y el gobiemo central, tener aI
frente gobiemos municipales, provinciales y cantonales que represen
tan diferentes opciones politicas con relativa autonomfa y que han sido
producto de elecciones municipales?

lQue tipo de estado se est! construyendo 0 es que se esta renovando el
mismo estado del 52 con procesos electorales?

I. A partir del Estado:

ANEXO
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Y en 10 otro, sea 10 que sea, pensamos que pucde haber una serie de
otras identidades,de las que nos sentimos fundamentalmente, que so
mos otra cosa aunque no coincida con el Estado. Por ejemplo, los ay
maras pueden sentirse: somos aymaras y resulta que yo soy del Estado
boliviano y el otro del Estado pcruano y el otro del chileno, y adernas,
hay otros que tambien son bolivianos y dicen somos de otra nacion.

Xavier Alb6 .Una sola cosa creo que si es clara en 10 de nacion, que se
usa de dos maneras muy distintas. Para los de arriba nacion quiere de
cir 10 mismo que Estado: "yo soy de la nacion boliviana", hay un en
cuentro intemacional, quiere dccir, que son del Estado del Peru y del
Estado de Bolivia, es decir que piensan que nacion es como 10 mas
importante de nuestra vida, es que somos de tal Estado y que somos
traidores si no 10 consideramos 10 mas importante. Yo lIamarfa a esto
nacion-Estado, es decir los que quieren identificar que somos un pue
blo, somos una unidad, somos hermanos, porque somos del mismo
Estado. Esta es la opinion, el concepto dominante.

3. Formas organizativas de accion

2. La relacion entre clase, nacion y nacionalidad

1. Que se entiende por nacionalidad y nacion

Con relacion a la exposicion de Ricardo Calla, los participantes en el
Taller decidieron, luego de un corto debate organizativo, discutir tres
temas fundarnentales:
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Por 10 tanto, esta serfa la primera base: que comparten muchos ele
mentos comunes, pero que estes pueden variar de un lugar a otro.
Pero, despues hay otro aspecto que es fundamental para nuestra
discusion, que en el fondo yo pienso que 10 ha dicho Calla, que es
nacion. Nacionalidad me suena demasiado vago, porque es una

Otro elemento que sueIe ser irnportante, pero que tampoco es
necesario, es el territorio. Los que vivimos aquf ahora hemos entrado
en el territorio de los fulanitos, de repente unos hablaran de la nacion
de los Laimes y otros de los Jucumanis, y no importara que los dos
hablen la misma lengua pero que combaten mucho.

Puede ser la lengua, muchas veces se habla de la lengua; pueden ser las
costumbres; puede ser la historia, que hemos llegado todos juntos de
un mismo lugar. Pueden ser varias, pero siempre hay algunas de estas.
En algunos casos pesara mucho la lcngua; en otros pesara la historia;
en otros habran perdido la lengua pero diran somos nosotros iguales.
Por ejemplo los judios. Los judfos hablan 40 lenguas distintas, pero
todos comparten y dicen somos la misma historia, el mismo pueblo
que llego de distintas partes. Entonces, yo pienso que no podemos
llegar a precisarlo mas, no podemos llegar a precisar esto es una
nacion y esta es otra, pero siempre hay un avance que los hace juntos
por una serie de tradiciones, de costumbres, etc.

Hecha esta division, en 10 que aqui nos ocupa, y que en el documento
se ponfa parece nacionalidades, entra el despelote padre y por eso es
dificil contestar si son 30 0 40 nacionalidades. Yo quisiera hacer otra
division dentro de este segundo: primcro, sean 30, sean 20, sean dos,
10 que sf parece es que todos estamos de acuerdo en que no nos
conformamos en decir: "somos campesinos". Tenemos, ademas,
muchas otras cosas que nos hacen ser especialmente particulares, y en
unos lugares pesaran mas unas y en otros lugares pesaran mas otras.

Por 10 menos, pienso que, sin llegar a mucho refinamiento, sf es claro
que hay un concepto de nacion que se idcntifica con el de Estado y que
es el que proponen desde la escuela, desde las horas civicas, todo, y hay
otro concepto en que mas bien quieren identificarlo con el nombre, yo
estoy de acuerdo con Calla, que el nombre es 10 de menos, sea nacion,
sea pueblo, sea etnia, sea 10 que sea, 10 identifica mas bien con otras
cosas.
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Hugo Gutierrez. Justarnente, cuando hablamos de los quechuas, los
aymaras, los tupiguaranfes, todos ellos estan ubicados en diferentes
departamentos. Cuando en algiin documento se menciona 10de la na
ci6n aymara, la naci6n quechua, es que se va a poner en riesgo la divi
si6n polftica de las regiones. LVan a dividir a los departamentos por
naciones?

Felipe Ferrufino. Nosotros estamos hablando en castellano, cuando
queremos acomodar la divisi6n polftica del pafs, cuando hablamos de
naci6n. Pero, si hablamos, por ejemplo, en aymara, decimos "marca"
o decimos, en quechua, "llajta''. Estamos hablando practicamente en un
idioma que no es propio nuestro, 10que defendemos, 10que es naci6n.

Yo abrirfa un poco la discusi6n por estos caminos. Quizas 10que nos
interesa dejemos de un lado, aceptemos que existe y que tambicn es
importante que somos parte de una identidad como naci6n boliviana,
pero aqui 10que nos interesa ver es aquello que nos hace diferentes de
s610ser bolivianos y que no nos reduce a ser meramente campesinos.
En este sentido, puede ser naci6n aymara tambien un senor que sea
abogado en La Paz, pero que se quiera sentir muy identificado como
esto.

En este sentido, naci6n es un proyccto, digamos, es y entonces scran -
aquf a veces yo he escuchado en algunos textos para los que les gustan
estas teorfas y cosas de esas-: asf como se habla de clase en sf y clase
para sf (clase en sf son los que viven de tal forma, que se ganan la vida
de tal manera y clase para sf los que ademas tienen conciencia de clase,
simplificando). Ahf pasarfa 10mismo. Los que, por ejemplo, son de la
misma lengua sedan una etnia en sf 0 algo asi, pero si, ademas,
nosotros queremos que nos reconozcan como aymaras, entonces ya son
una naci6n para sf; es decir, que tienen la voluntad de querer ser naci6n
y esto puede variar. Por ejemplo, el pueblo guarani; la Asamblea del
Pueblo Guarani expresa en cierta forma, ahora, quizas no hace 20 anos
arras, el deseo de ser reconocidos y respetados como tales; entonces,
tienen un proyecto de ser reconocidos como pueblo.

propuesta. Yo pienso que es verdad, es una propuesta, tambicn la del
Estado es una propuesta; es decir, un grupo tiene la voluntad de ser
identificado como que somos tal cosa, es la voluntad de quererlo ser.
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Se reconoce que hay varias nacionalidades y creo que varios documen
tos hablan de nacionalidades, de la necesidad de conformar un estado
multinacional. Casi todos los partidos han hablado de esta cuestion.

Pero, habemos aymaras, habemos quechuas, habemos cholos, habe
mos comunarios, en fin de todo; esta es la complejidad de nuestro Es
tado boliviano, no creo que podamos vcr dentro de otra manera y dentro
de este Estado si los denominamos como nacionalidades. Habrfamos
que denominar, por ejemplo, l,nacionalidadchola?

En los documentos se habla de nacionalidad, de nacion, de pueblo, pero
creo que al final no solamente debemos reflexionar 10 que es el
campesino, 0 el que trabaja en el agro, porque seria reducirnos en el
agrarismo. Toda esta situacion de los pueblos, aca en La Paz por
ejemplo, es muy compleja. Hay gente, mujeres con pollera que lIegan
del altiplano a las que dicen india, sucia, cochina, de todo y cuando se
visten mejor, ya cholas, chotas.

Pueden darnos una denominacion, generica tal vez, de decir comunario,
pero esto sera seguramente una reflex ion profunda en el futuro. Los
teoricos indianistas 0 kataristas me han puesto indio y no quiero
reconocer, yo no soy indio, yo soy desde hace mil afios otra cosa.
Ahora me dicen campesino, al final no soy campcsino. Entonces bus
car la identidad, el origen de la identidad, es a veces un tema de ir
viendo que es al final esto de los caras medias sucias y dernas.

Si somos campesinos, somos campesinos aymaras, somos campesi
nos quechuas, somos campesinos guaranies. Pero, lcomo podemos
denominarnos con un solo nombre? Creo que no somos indios, tam
poco somos campesinos, porque nos han dado ese nombre. Nuestro
nombre, nuestra identidad pareciera que fueramos nosotros comunarios,
porque al final en todas partes hay comunidades, hay comunidades en el
mundo guarani, hay comunidades en el mundo quechua, aymara.

Paulino Guarachi. Es complejo intentar definir 10 que es la nacion y
la nacionalidad. Aunque aparentemente parecieran dos palabras diferen
tes con el afiadido de "alidad".lQue siempre somos los que habfarnos
vivido de tiempo atras? Primero nos han dicho los espafioles a su lle
gada: ustedes son indios, muy contentos eramos indios. Despues del
52, campesinos. Pasamos de indios a ser campesinos.
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A partir de ese concepto de indio, Ilega la Reforma Agraria y nos po
nen otro nombre que era extrafio para nosotros y que ahora tambien
creo que hemos aceptado de alguna manera: campesinos. Seguramente
de aqui a algun tiempo va pasar este nombre, entonees nuestros verdu
gos tambien nos van a poner otro nombre.

Es un proceso de avance. Un dia vamos seguramente a encontrar 10 que
somos, 0 quienes somos.

Nosotros estamos buscando nuestra identidad y luchamos por nuestra
identidad naeional y cultural. Esto hemos dicho varias veces en mu
ehos documentos de eventos, ampliados, eongresos, seminarios.

Cuando llegan los europeos a nosotros nos han conceptuado de indios,
porque segun ellos habian llegado a las tierras de las Indias, a partir de
ese momenta a nosotros nos han nombrado como simples animales.
Una vez que se ha introducido la invasion europea, entonces nosotros
hemos tenido que aeeptar que nos han llamen indios. Hasta ahora, mu
chos intelectuales nos tipifican de indios. La verdad, la gran verdad es
que nosotros no nos aceptamos como indios, van a disculpar.

Naturalmente, en Bolivia existe mucho racismo, el eholaje, el chotaje,
no entiendo mucho. Creo que es cuestion de racismo, que tambien fue
como un obstaculo para el desarrollo de nuestro pueblo.

Muchos eseritores, intelectuales, sociologos, antropologos han escrito
varios libros, ereo que pasan de varios eentenares de escritores entre
bolivianos y extranjeros. La mayor parte creo que son de Europa, eso
llama la atencion y hay otra cosa: han habido escritores bolivianos que
piensan con odio de racismo. Creo que los autores naeionales nunea le
han dado importancia. Pero los eseritores extranjeros, un poquito han
podido acercarse a la realidad, de 10que es el aymara 0 quechua.

Felix Lopez. Yo quisiera reflejar 10 que yo he vivido. Soy de una
comunidad originaria.

Pareee que ahora es el momenta en que los partidos se preocupan de
ver este problema de las nacionalidades, de las etnias y eulturas, de ver
que esta pasando. Entonces, todo el mundo habla de nacionalidades.
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Guido Aparicio. Nosotros los bolivianos, estamos condenados a
hacemos siempre polemica, porque nuestra estructura, por ejemplo te
rritorial, ecol6gica, de idioma y todo nos lIeva a esto. Porque si en
Bolivia nosotros hablaramos un solo idioma, cantaramos una sola
canci6n y bailaramos al mismo ritmo, no nos hicicramos problemas.

Otro ejemplo, la rmisica aymara, como tambien la rmisica quechua, es
colectivismo. iDe que manera se refleja? Haciendo una relacion con
la rmisica y el baile. Nosotros en el altiplano tenemos un baile que se
llama, sicurbaile. Los que participan, 10 hacen de una manera colec
tiva, de una manera comunitaria, al mismo tiempo todos ejecutan el
instrumento y al mismo tiempo todos empiezan a bailar.

En cambio, entre nosotros nos denominamos comunarios. La palabra
comuna puede que sea aymara 0 quechua, esto para mf esta de acuerdo
a su forma de vida colectivista, su forma de vestimenta, su forma de
practicar la musica, el baile. Todo es colectivo y quisiera darlcs un
ejemplo: las mujeres aymaras, quechuas se visten de una manera
uniforme, se peinan de una manera uniforme que para mf es comuna 0
comunarios. Ejemplo, todas las que se vistcn pollera, se visten toditas
de una manera general, uniforme, con sus dos trenzas. Ese es el colec
tivismo. En otras palabras, eso es el comunismo para mi. 0 iestoy
equivocado? si estoy equivocado me critican, y digan este Felix esta
mal.

Pero, en la Argentina, Uruguay, Brasil, ya no hablan de comuna
rios. Por ejemplo los campesinos en el Brasil dicen trabajadores agra
rios 0 agropecuarios y ya no son campesinos ni comunarios. En la
Argentina 10mismo, son granjeros 0 ganaderos. En Estados Unidos
ya no hay campesinos sino granjeros 0 trabajadores rurales.

Nosotros por ejemplo, en nuestra comunidad nunca nos llamabamos
indios ni campesinos entre nosotros. El termino general es comunario.
Nosotros nos decimos comunas 0 comunarios. Yo me pregunto ide
donde se origina esta palabra y como? Hay que averiguar si es aymara
o espafiola. Segiin mi concepto, hasta antes que salga de mi comuni
dad, yo pense que solo nosotros no mas hablabamos de "comunarios",
o "comunas", pero esto habfa sido asf a 10 largo y ancho del territorio
nacional. Inclusive, en el Peru y en el Ecuador.
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En el sector minero, de las universidades podfarnos metemos a ser
mineros, como 10 hemos hecho; pero, no podemos metemos a ser
campesinos. Por 10tanto, el campesino es de donde tienen que nacer
sus propios intelectuales. Eso esta demostrando estos tres partidos.
Creo que es una especie de irrupcion.

Fernando Rivero. En los iiltimos tiempos esta ocurriendo una especie
de insurgencia de nuevos sujetos, intelectuales nacidos de las propias
nacionalidades, y una de ellas, la mas importante, es la aymara.

David Choquehuanca. Estamos discutiendo sobre el tema si somos
nacion 0 somos nacionalidades. Pienso que somos nacionalidades. Los
aymaras una nacionalidad; los quechuas otra nacionalidad; los guara
nies, otra nacionalidad y otros tambien son nacionalidades y estamos
dentro de una nacion que es Bolivia. La nacion que es Bolivia esta en
manos de otros, los duefiosdel Estado, ese Estado esta en manos de los
ricos. Por eso, como esta en manos de los ricos, las nacionalidades
aymaras, quechuas, guaranies y otras estan oprimidas. Por eso se esta
buscando esa Asamblea de Nacionalidades para que ahf se pueda
expresar realmente las reivindicaciones, el proyecto hist6rico de las
nacionalidades.

Nacion y nacionalidad no es 10 mismo, no es sinonimo. Nacion
significa un conjunto de personas 0 familias que estan unidas por lazos
espirituales, de idioma, de costumbres, de forma de pensar y hasta de
forma de trabajo: los quechuas, los aymaras y los tupiguaranies. Por
que tienen sus propias costumbres, tienen su propia cultura, su propia
forma de vida, vestimenta, sus propias formas de construir inclusive
sus instrumentos. La Nacion es el conjunto de personas 0 familias que
estan unidas por estos lazos espirituales, de idioma, adernas. En cam
bio, la nacionalidad seria este vinculo que existe en relacion al Estado,
es decir, un vinculo de la persona con relacion al Estado, de acuerdo a
las normas juridicas que existen. Si nacemos en Bolivia, somos de na
cionalidad boliviana.

El problema surge cuando en diferentes lugares hablan su idioma, hay
diferentes dialectos y tambien cantan de diferente manera. Los del alti
plano tienen su propia rmisica, su propia cultura, sus propias costum
bres, en el valle 10 propio, inclusive el sentimiento que tienen, su
forma de vida, es diferente.
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Franz Michel. Yo entiendo que desde la conquista de este continente
por parte de los espafioles pasando por la Republica, se han dado tres
teonas 0 tres tendencias para tratar al aborigen.

~Camo nos ayuda toda esta discusion? Alia donde se pueda recuperar
mas facilmente una organizacion comunal hay que hacerlo y alia donde
se pueda hacer otro tipo de organizacion, que es el caso del sindicato en
toda la zona cocalera, hay que hacerlo, y alii como en el oriente, el
sindicato de asalariados. Alia donde hay empresa agricola grande, hay
trabajadores y ahi estan, por ejemplo, los zafreros y cosechadores de
algodon, tratando de conformar 10que sena una especie de organizacion
de trabajadores agricolas asalariados.

Bolivia en 30 anos, ha recorrido de las minas a los llanos, llamese La
Paz con sus Yungas, llamese Cochabamba con su Chapare, llamese
Santa Cruz con su norte, con sus colonizaciones. Es un fenorneno
nuevo.

En estos tres centros se da una otra nacion, se da otra cultura, por eso
hay casos tan dramaticos como el de los zafreros y cosechadores de
Santa Cruz. Ya no son quechuas 0 aymaras, ya no pertenecen a 10 que
fueron ni pertenecen a la etnia cruccna, son otra cosa. Este es un otro
elemento que tiene que entrar en el analisis,

Mas alla de hacer un anal isis tan tradicional como es caracterizar
aymaras, quechuas y tupiguaranfes, hay que ver donde se esta concen
trando la poblacion del pals. Porque el pals es de relocalizados, todo el
mundo -aun los campesinos- se estan relocalizando hacia esos tres
centros: Alto Beni, Chapare y Santa Cruz.

En el oriente no hay comunidades. Se llaman comunidades, pero hay
una ideologia migrante, una psicologla migrante.

Creo que nacion es mas un proyecto por hacer, por construir a partir de
sus coincidencias, de su cultura propia, de su forma de trabajar la tierra.
La nacion aymara, la nacionalidad aymara, el pueblo aymara es el que
esta mostrando querer participar tambien en la vida polftica. Para eso
tambien ha servido el sindicato en el sector campesino. Las organiza
ciones aymaras estan diciendo: aprovechemos nuestra propia organiza
cion para convertirla en organizacion polftica.

CEDIA176



De aquf deduzco que no se debe confundir, en la practica, 10 que es una
cooperativa campesina, 10 que es una com una del tipo de comunidad
que nos viene de la com una de Paris 0 de la griega, con 10que viene a
ser el propio territorio indio, la tenta guarani, el ayllu quechua, la
marca aymara. La defensa de esta nacionalidad y este territorio viene a
darse en la defensa de la tierra, porque 10 que se ha hecho ha sido par-

A este concepto de nacionalidad hay que darle 10 innato a esa naciona
lidad, que viene a ser su territorio. Si una comunidad, una etnia no de
fiende su territorio, esta perdiendo tarnbien 10 Intrinseco de su nacio
nalidad; es por eso que la defensa de la tierra es imprescindible y no
puede ser dividida del concepto de lucha por la cultura, por la naciona
lidad de los grupos que tenemos: quechuas, aymaras 0 guaranies.

Actualmente, la dominacion se establece a traves de las leyes y los
decretos. Si antes habfan ordenanzas reales, ahora tenemos una ley de
reforma agraria, la propuesta de una ley de desarrollo agropecuario, una
ley de desarrollo administrativo. Entonces i,quc significa todo esto?
Significa que cuando se van a cumplir los 500 anos de la conquista del
continente en 1992, este esta yendo a que sus aborfgenes, en su propia
tierra, se conviertan en apatridas, porque no tienen un territorio, se les
niega su cultura y se les niega su participacion. Esa participacion que
ellos deberfan tener representando justamente esas nacionalidades. Por
que el resultado, en los hechos jurfdicos, es que el aborigen renuncie a
su forma de ser, a su nacionalidad como quechua, como mojeno, como
ixameno, como guarani, como chiriguano, renuncie directamente a su
nacionalidad. Renuncia legal a 10 que queda de territorio, sancionada el
ano 53 con la Reforma Agraria. Todo el territorio es propiedad del Es
tado boliviano, se acabaron los ayllus. EI Estado 10 iinico que da es la
tierra, a 10 que el llama campesino, cambiandole el nombre y renuncia
tambien a las bases naturales de su territorio.

La primera de ell as ha sido eliminarlo, suprimirlo; se 10 ha hecho en la
colonia, se 10 ha hecho con mayor intensidad en la Republica. La se
gunda, es integrarlo; la integracion se la ha buscado tambien a partir de
la Colonia, a traves de la Ordenanza de Diezmos, en la Republica y
atin hoy en dia estarnos hablando de la integracion del aborigen (Ie
llamo aborigen para no entrar en problemas de cual es el nombre que
se Ie debe dar). La tercera es buscar su participacion como nacionalidad
y el hecho es que nos encontramos con un panorama que cs desa
lentador.
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Cuando uno intenta decir, muy bien, para que tengamos mas fuerza,
lcomo nos unimos mas lcjos, como nos unimos mas alla", tampoco
creo que haya problema. Los que son mas 0 menos de una misma re
gion que comparten muchas comunidades, son muy parecidas. Las co
munidades guaranies dentro de la provincia Cordillera, incluso de partes
de Tarija, partes de Chuquisaca, todos ellos ven que son de un mismo
tipo de comunidades que comparten juntos los mismos problemas
como campesinos y, al mismo tiempo, celebran la vida juntos y com
parten problemas por ser todos ellos guaranies. Lo mismo podriamos

Cuando nos reducen a campesinos no nos hacen ver esta carne, este
sabor de que somos algo mas, que somos iguales, y en la comunidad
se encuentran las dos cosas. Por 10 tanto, ahf el problema de que es
clase 0 nacion no tiene mucho sentido porque alla esta junto, estan
juntas las dos cosas y cuando a uno Ie han dicho indio en el pasado,
hacian referencia en cierta forma tambien a esta identidad que tenia.

Xavier Albo. Varios participantes han enfatizado que se encontraba su
principal indentidad en el hecho de ser parte de una comunidad. Esto
me parece que es muy importante. Es una unidad en que se encuentran
todos los que son parte de una misma comunidad. Encuentran que
comparten todos la misma condicion economica, de como se ganan la
vida, de la relacion que tienen con los otros y en este sentido son parte
de una misma clase campesina, por mucho que haya algun negociantc
por alia adentro, pero fundamentalmente son eso y al mismo tiempo se
sienten iguales porque celebran, tienen las mismas fiestas, el mismo
sistema de autoridad, deciden las cosas con una asamblea, hablan una
misma lengua; es decir, comparaten una misma historia, una misma
tradicion antigua que los hace partes de -no voy a hacer problema de si
se llama de una misma nacion- una misma nacionalidad, una misma
cultura 0 una misma etnia. Pero, adcmas de sentirse iguales como
campesinos y parte de una misma clase, al mismo tiempo se sienten
parte de un mismo pueblo, de un mismo estilo de vida, de una misma
nacionalidad, y esto es 10 que con mucha razon se resisten a perder.

celar la tierra de esas nacionalidades y al parcelar la tierra se esta con
virtiendo cada vez mas en mas apatrida, apatrida dentro de su
nacionalidad, dentro de su tierra, pero haciendole dar el concepto de que
esta adquiriendo un tipo de nacionalidad, la boliviana. y para que el
Estado boliviano respete la plurinacionalidad de la gente, forzosamente
hay que defender la tierra, el tcrritorio y los valores culturales.
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Nos habfamos dado cuenta, a traves de la historia, que habfamos ha
bido aymaras, quechuas, tupiguaranics, que estamos, lamentablemente,
en una era ya modema y que nosotros rccien todavfa estamos hablando
de 10 que es nacionalidad y simplemente a mf me preocupa cuando se
dice indio.

Nicolas Aro. Todos los bolivianos hemos tenido una educacion; de ahf
partimos 10 que hablamos ahorita el cspanol y para mi es una redun
dancia 10 que se trata el problema de nacionalidad.

Entonces surge el problema. Un mouton de aymaras dicen: seremos
mas fuertes porque reunimos tambien a los que ya no son aymaras,
pero que tambien son campesinos 0 que incluso ni siquiera son comu
narios sino que son simplemente peones 0 nos sentiremos mas fuertes
porque despues nos reunimos con los mineros que no son campesinos,
pero tambien son explotados 0 sera preferible que nos reunamos pri
mero nosotros con nosotros que son aymaras, pero que son aymaras
que estan en la ciudad. A veces, inc1uso se ha hablado del tema de la
burguesfa aymara, y si sera importante hacer una alianza con los
profesionales aymaras, pues hay unos que son abogados, otros que son
sociologos, otros que son historiadores, otros que son comerciantes,
otros que son los pasantes del Gran Poder y sera mejor ver que todos
nosotros somos iguales, porque somos aymaras y que nos hacemos
fuertes y que nos ayuden estos en vez de que nos ayuden estos otros
que son los mineros 0 de que nos ayuden aquellos que ni son campesi
nos ni aymaras pero que se lIaman izquierdistas. Hay que vcr que tipo
de identidades pueden ser las mas productivas,

Esto es 10 que yo darla como 10 adquirido. EI problema es como po
dremos tener fuerza yendo mas alla de estas cosas que se ve que ya se
comparten tanto; la identidad como c1asey la identidad como grupo et
nieo, como nacionalidad.

Incluso, tampoco hay problema cuando uno corre un poquito mas alla
y "ah este ya no es aymara, es quechua, pero somos muy parecidos,
hasta ch'allamos igual", Lo iinico distinto es la lengua, pero tarnbien
comparten todo un estilo de vida.

decir que todos los aylIus de Oruro comparten como campesinos y al
mismo tiempo todos elIos como aymaras, etc.
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Tampoco no somos indios ni campesinos, tenemos que tener mucho
en cuenta, esa es una irnposicion tremenda que nos han nombrado,
pero nosostros somos de una nacion aymara con nuestros sufrimientos

En el campo todavia se practica, hay ayllus, hay comunidades, todavfa
existen en muchas partes, por ejemplo en el norte de Potosi, estan con
su propia cultura, no cambian ni de pollera, sino que su vestimenta
propia esta. Nosotros no somos una clase, en eso me resisto, no so
mos una clase. Yo, como en aymara soy una mujer de nacion aymara,
estamos en una nacion Bolivia, y estamos divididos, l,por que? Por los
impcrialismos, clase obrera, clase campesina, clase minera, sf esta
mos divididos.

Sabina Choquetijlla. EI pueblo boliviano que ahora somos, antes ha
bfamos sido Collasuyo, con sus propias culturas, costumbres, haya
tenido sus respetos, comunidades, ahi estan sus ayllus comunita
rios.Todas esas cosas habian habido, con sus leyes, los tres principios
que tenemos y que ahora estan siendo pisoteados: Ama Quella, Ama
Sua y Ama Llulla, 0 sea que la nacion aymara existe hasta ahorita, eso
es 10 que somos aymaras.

Entonces afirmarfa que si queremos hacer 10 que se llama nacion
(porque nacion es que tiene su propia lengua, su propia cuItura, sus
propias costumbres, pero en Bolivia no se ve esto aun), coincidiria con
10 que se dice plurinacional.

Coincido cuando se dice aymaras y quechuas, ahf sf estoy de acuerdo.
A eso debemos ajustarnos, porque si hablamos de monton de cosas, de
indios, de aborfgenes, yo creo que no vamos a tratar de formar esta so
ciedad. Por eso yo creo que ha venido la division de polfticas, que por
que todos han pensado a su manera y criterio, se han sentido de clase,
porque en la piramide social se estructuran diferentes clases y nombres
se les pone y tambien hay burgueses indigenas, porque sabemos la
historia, porque en este pais vinieron los espafioles y hubo cruces con
los indigenas y que eso a medida del tiempo se ha ido clasificando
como una clase campesina.

La palabra indio, todos conocemos la historia, realmente ha sido equi
vocada, por eso es que los campesinos 0 los indios tenemos casi dos
nombres: atahuallpas, aborfgenes, en fin.
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Dentro la nacion 0 nacionalidad aymara existen clases. Por ejemplo,
los transportistas, anteriormente eran campesinos, gracias a la
colaboracion 0 prebendalismo del 52, han adquirido una posicion
econornica, han lIegado a tener tres colectivos, dos carros, y ellos han
lIegado a ser una clase por su posicion economica. Los campesinos
que apenas tienen su cerro pelado, que no tienen ni una picota, ni
siquiera tienen arado y si tienen 10 han vendido por la situacion
economica, ya son una clase. Para rni, existen clases dentro de una
nacion, dentro de las naciones aymaras, quechuas.

El concepto de c1aseestade acuerdo a la condicion economica en la que
vive y no a la clase campesina, 0 sea clase quechua, aymara, que es
una mala tipificacion,

En Bolivia hemos tipificado dos c1ases: la opresora y la oprimida, ge
neralizando todo. Ahora, dentro de la oprimida podria haber obreros ri
cos, aiin sigan trabajando pero tengan propiedades, como a muchos se
les ve tienen su carnien, que de alguna manera rentabilizan algo, pero
indudablemente existen pobres.

Walter Chambi. Entiendo nacion como Estado. El Estado csta
conformado por una sociedad de distintas actividades socialcs, establc
cido en su territorio y con su determinado gobiemo.

Felipe Lopez. Creo que en nuestro medio hablamos mucho de clases
sociales. Si hacemos un analisis de fondo, si estamos hablando en
funcion de nacionalidad, yo no estoy de acuerdo de que el aymara y el
quechua seamos clase. Porque por ejemplo hay campesinos ricos, hay
carnpesinos pobres, hay campesinos medios; entonces, yo crco que no
esta encuadrada eso de clase campcsina. Un Banzer es un latifundista
campesino y, a su vez, militar y hay un campesino que no tiene tierra,
campesino obrero 0 campesino asalariado, hay un campesino en el
norte del pais, entre los siringueros. En fin no hay clase para mi.

Ahora, ~que estamos haciendo?, ~deque clases estamos hablando? No
sotros no estamos en terrenos prestados como muchos creen, nosotros
somos duefios de esta tierra y somos una nacion aymara con sus pro
pias culturas.

que estamos.
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Raul Cabrera. Los documentos polfticos presentados en el I Congreso
Extraordinario de Potosi y los que vamos comentando nos Bevan a ha
cer algunas pequefias conccrtaciones como las siguientes:

Las naciones guaranies, quechuas, aymaras estan compuestas por una
clase fundamentalmente campesina por su modo de produccion, nos
guste 0 no nos guste.

Se han dado varios ejemplos en el pais en que movilizaciones de las
minas no solamente han servido para reivindicar una serie de necesida
des de la clase obrera, sino tambien han expresado intereses de los sec
tores campesinos. Pero, cuando existen movilizaciones del sector
campesino de alguna manera se quedan solamente en el sector. Enton
ces, no se puede hablar en terminos de separar 10que es la nacion, por
un lado y 10 que es la clase, por otro lado.

El hecho de que se planteen algunas posiciones con respecto a que en
base en todo esto habria que seguir una serie de perspectivas propias,
creo que en este aspecto tambien se esta negando la interrelacion nece
saria que debe existir con otras clases sociales que son explotadas, por
ejemplo, el caso de la clase obrera. Esto nos da a entender y nos da
panoramas mas objetivos respecto a por que hasta la fecha han surgido
un sin fin de partidos indios que reivindican una serie de necesidades
desde el punto de vista de nacionalidad, cultura, etc. ~Por que estos
partidos indios no han podido crecer si son la mayoria, si supuesta
mente estan expresando los intereses de una nacionalidad? Es justa
mente su misma limitacion como clase que impide que expresen inte
reses nacionales, que expresen los intereses de otras clases que tambien
son explotadas.

El concepto de clase esta intimamente ligado al concepto de nacion por
cuanto estas naciones estan compuestas por una gran mayoria de pro
ductores agricolas que por la forma de produccion, el modo de produc
cion son campesinos. Que hayan comerciantes, transportistas, no es
10 determinante en estas naciones, 10 determinante es el modo de pro
duccion en el cual producen 0 reproducen su vida diaria y, por ese he
cho, se los tipifica como una clase campesina.

Miguel Crespo. Se esta colocando en diferentes niveles 10que es la
nacion y 10que es la clase. Hay interrclacion entre nacion y clase.
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El pieno ejercicio de los derechos nacionales implica el ejercicio de la
autodeterminacion por parte de cada uno de los pueblos que habitan
nuestro Pais. Pero el derecho y el ejercicio de la autodeterminacion,
por sf sola, no es ninguna garantia de verdadera, independencia y de
verdadera liberacion nacional, sino esta enmarcado en el Proyecto Re
volucionario de las masas populares, cornpuesto por obreros,
campesinos y sectores medios empobrecidos, principalmente. Hacemos
dicha afirmacion por cuanto el imperialismo, el capital monopolista
intemacional, en sus afanes de expansion y opresion, puede comprar,
sobomar y pasar por encima de cualquier movimiento de autodetermi-

En 10 politico. Los pueblos que conformamos las diversas
nacionalidades aspiramos implantar una democracia completa en la que
se garantice la igualdad de dercchos, no solo individuales, sino tambien
la igualdad de derechos nacionales. Estamos hablando de la instauracion
de una nueva democracia, distinta y superior a la actual pseudo demo
cracia, esta ultima sustentada en la explotacion de los trabajadores y
en la opresion de diversos sectores populares.

I. El objetivo del movimiento de las nacionalidades. En terminos
generales son seis los grandes puntos primordiales a definir, y que
deben enraizarse en nuestra conciencia y por los cuales debemos
luchar consecuentemente. Dichos objetivos abarcan 10 politico, 10
territorial, cultural, economico, social e ideologico.

Diego Ramirez. A nombre del Movimicnto Campesino de Bases
(MCB) quiero leer el siguiente documento: Los dos puntos centrales
que desarrollaremos son: 1) Los grandes objetivos del movimiento de
las nacionalidades y , 2) Quienes son los que 10 ejecutan.

Entonces, esta etapa de reflexion obliga a que las organizaciones cam
pesinas en si, algunas ONG's intenten articular 0 estructurar un con
junto de respuestas concertadas para, primero, determinar que es 10 que
realmente esta ocurriendo, el por que de la crisis de la CSUTCB,
resultado de toda la sumatoria anterior y, segundo, que es 10 que hace
mos para adelante.

Que las politicas que se estan ejerciendo al interior de las comunidades,
que estan afectando a los mundos culturales, los ayllus, etc, etc., son
negativas pues expresan la crisis de la division campesina, la crisis de
la CSUTCB.
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En nuestro caso, en el caso de las nacionalidades, el Estado y los Go
biemos de tumo nos tienen dominados a traves de un otro "pacto" que
no se nota, que es casi invisible, por el cual a las nacionalidades se nos
trata de confundir y utilizar. Por una parte, los sectores dominantes nos
discriminan y marginan, y, por otra, nos consideran "ciudadanos boli
vianos" con igualdad de derechos. Es un pacto que no nos pcrmite afir
marnos como pueblos, que no nos permite descubrimos a nosotros
mismos. Es un pacto impuesto que debcmos romper. Hay la necesidad

Para implementar los objetivos polfticos de nueva democracia; igual
dad de derechos nacionales; autodeterminacion, l,que pasos debemos
dar? La respuesta a esta pregunta puede darse asimilando la experiencia
del movimiento campcsino y tratando de asumir sus ensefianzas mas
positivas. En primer lugar, el movimiento campesino se encontraba
"controlado" por el pacto militar-campesino y, anteriormente por el
Estado controlado por los "movimicntistas". Los enemigos del
campesinado intentaban a traves de estos mecanismos de opresion tener
polfticamente "dormido" al campesino y a su servicio. l,Que hicieron
los campesinos? Tomaron conciencia de su situacion de explotados y
se empefiaron en luchar contra el pacto militar-campesino, contra el
pongueaje polftico y contra los dirigentes corruptos y vendidos a los
Gobiemos de tumo. De esta lucha surgio la necesidad de conquistar la
independencia polftica y sindical y de dotarse de su propio instrumento
de defensa de sus intereses: Nace la CSUTCB.

Todo este planteamiento polftico de liberacion nacional implica el
surgimiento de un nuevo Estado Unitario Multinacional y de una divi
sion administrativa territorial del Pais diferente a la actual.

Levantamos la bandera de la autodeterminacion por cuanto ella repre
senta la igualdad de derechos de todos nuestros pueblos (el boliviano,
el aymara, quechua, guarani, etc.), es una bandera a traves de la cual
buscamos la unidad de todos. Err6ncamente muchos pueden pensar que
autodeterminacion es sinonimo a division ya fraccionamiento del Pais
en pequefios mini-estados. Nada mas falso que esto. Por el contrario, la
autodeterminacion es la unica forma de fortalecer a nuestro Pais sobre
la base de una verdadera y nueva democracia, en la que se respcte la
igualdad nacional de todos.

nacion de los pueblos, si es que estes no asumen una posicion en fa
vor de los explotados, y que es a la vez una posicion antiimperialista.
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A la recuperaci6n del territorio hist6rico de cada nacionalidad debe
acompanarsele el justo tratamiento del problema de la tierra, es decir,
la eliminaci6n del minifundio, asi como la eliminaci6n de toda
posibilidad de retorno del latifundio, esto a traves de una nueva Re
forma Agraria que garantice la propiedad de la tierra al que la trabaja,
fortaleciendo especialmente las formas colectivas y comunales de ex
plotaci6n de la tierra. Adcmas de garantizar la subsistcncia de las fami-

La propiedad territorial es uno de los componentes centrales que garan
tizan la liberaci6n de la explotaci6n nacional de nuestros pueblos.

Tenemos derechos territoriales anteriores al surgimiento de la Naci6n
Boliviana. Queremos que cada uno de nuestros pueblos tenga propiedad
de su territorio, en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable
y suficientemente extensa.

En 10 territorial. Cuando nosotros hablamos de un territorio usurpado
constantemente desde la llegada del colonialismo europeo, no nos refe
rimos s610a la perdida de algunos millones de hectareas en propiedad
real. Para nosotros el territori0 sostenfa un universo de cosas que co
nocimos, valoramos y cuidamos, ademas que denotaba un modo de
vida, organizaci6n y estructura de Estado.

Las reivindicaciones politicas de las nacionalidades, por 10expuesto,
implican mucho mas que meras tareas reformistas y modernistas 0 de
integraci6n a un sistema ya degenerado de naturaleza neocolonial.

Para impulsar estas tareas se hace necesario la conformaci6n de un
movimiento de nacionalidades que dirija a las bases, a las comunidades,
a las capitanias, a los ayllus, por el camino de la Asamblea de Nacio
nalidades, sumando fuerza, no dividiendolas ni dispersandolas.

Asi como los campesinos nos dotamos de una conciencia clasista, asi
como los campesinos planteamos la alianza con los obreros en la lu
cha comtin por la defensa de nuestros intereses y aspiraciones; ahora
como nacionalidades, debemos dotarnos de una conciencia nacional re
volucionaria, aliada siempre a las luchas populares.

de proclamar nuestra Independencia Politica y Organizativa respecto de
los sectores dominantes, respecto del colonialismo y del neocolonia
lismo.
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Se hace necesario una nueva valorizacion del concepto de
"colonizacion", y que debe estar subordinado al conocimiento y expe
riencia acumuladas por parte de los que historicamente se han desarro
llado en dichos territorios. En otras palabras, la propuesta de cambio
implica que los que vayan a asentarse en territorios selvaticos deban ir
a fortalecer a traves de la asimilacion de esas formas de cultura y sin
perder su identidad cultural. Es la unica manera de preservar el equi
librio hombre-medio ambiente, preservar la riqueza de la flora y la
fauna, combinando armonicarnente la caza, la pesca, la agricultura y la
ganaderia.

Al repararse la gran injusticia historica de la usurpacion del territorio a
nuestros pueblos, las politic as de colonizacion de los gobiernos
oligarcas deben cambiar radicalmente. Desde 1952 hasta nuestros dias,
se sigue desarrollando y profundizando la contradiccion entre las formas
de colonizacion contra los derechos territoriales de las nacionalidades, e
incluso contra la existencia fisica de la poblacion de las nacionalidades
asentadas principalmente en las zonas selvaticas y orientales. La men
talidad de las clases dominantes les hace "ver" a los territorios de los
pueblos del oriente "tierras de nadie", abiertas a la conquista, la ocupa
cion y la colonizacion; generando en este proceso graves dafios ecolo
gicos como son la deforestacion, la socavacion de los lechos de los
rios, la caza hasta casi la extincion de una inmensa variedad animal,
etc. Recordemos que las politicas de colonizacion fueron concebidas en
el gobierno del MNR con el asesoramiento de tecnicos yanquis y de la
Alianza para el Progreso, dirigidas con el fin de destruir a las comuni
dades quechuas y aymaras, como arnazonicas. En los primeros casos,
las politicas de asentamiento (planteadas como una altemativa produc
tiva) desplazan a los comuneros de su medio ambiente a zonas bajas
selvaticas, perdiendo en este transite su identidad cultural y
desestructurando la fuerza comunal. El campesino colonizador ya no es
portador de una identidad culturalligada a su medio ambiente (sin pro
ducir la erosion), ya no es portador de practicas comunarias y colecti
vas. Esto repercute en el debilitamiento de su moral. En el segundo
caso, los pueblos amazonicos son desplazados de sus territorios por
campesinos colonizadores, creandose fricciones y enfrentamientos entre
propios hermanos oprimidos.

lias campesinas debe incorporarse las tecnicas productivas modemas a
fin de mejorar los niveles de vida en el campo y el potenciamiento
economico del Nuevo Estado Unitario Multinacional.
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La administracion del territorio por parte de las nacionalidades implica
su desarrollo economico. La via capitalista al ser explotadora, egofsta e
individualista, no representa ni rcprcscntara el camino de la verdadera
liberacion de nuestros pueblos. En un nuevo contexto se dcsarrollaran
instrumentos economicos variados de tipo colectivo a fin de encarar la
produccion, comercializacion, distribucion del excedente en beneficia
del conjunto del cuerpo social.

En 10 econ6mico.- Cada pueblo por pequcno que sea contiene las po
tencialidades para encarar una produccion modema, para ser parte yeje
cutor de los planes de desarrollo regional. Por eso la diversificacion de
la economia, el desarrollo de las zonas atrasadas y postergadas deben
tener como principal protagonista al pueblo, tanto como fuerza de
trabajo, como propietario de los medios de produccion. A la lucha
contra las forrnas de explotacion capitalista que articula en el campo,
incluso, formas de explotacion semifeudal, debe sumarscle las
nacionalidades de manera militante.

Cultura popular y multinacional es la iinica opcion para una genuina
recuperacion cultural y su proyeccion y afianzamiento presente y fu
turo.

La cultura del Pais, ademas de ser multicultural en su contenido, debe
ser popular, por cuanto la cultura tampoco escapa a una definicion cla
sista y asi como hay una cultura que debe liberarnos y que sea popular,
hay tambien una cultura opresora que aliena y nos pretende imponer
una vision capitalista dependiente y semifeudal.

En 10 cultural. Nosotros partimos de la afirrnacion de que no hay
pueblos primitivos y de que cada cultura refleja un modelo original de
evolucion que debe ser respetado y conocido. La "cultura del Pais" por
consiguiente debe reflejar la cultura de cada uno de nuestros pueblos y
en este proceso debemos ser capaces de forjar nuestra propia identidad
multicultural. Para ello.debcmos rcfrescar la memoria historica colcc
tiva; se debe reafirrnar y en algunos casos recuperar las crecncias, mi
tos, costumbres, asi como el arte, la ccramica, el tejido, la danza, a fin
de conocemos a nosotros mismos; a nuestros antepasados; aceptar el
mundo de cada uno de nuestros pueblos; sus leyes y construir asi, la
otra historia distinta a la actual historia oficial de los opresores.
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Cuando el analisis de nuestra realidad es parcial, tal como 10 hace el

De un analisis correcto acerca de las contradicciones clasistas, de las
nacionalidades, como de las contradicciones nacionales con el imperia
lismo, se desprende que el ejecutor de los objetivos antes sefialados es
el sujeto historico revolucionario. Cuando eI analisis de nuestra reali
dad es parcial, tal como 10 hace la izquierda tradicional y ortodoxa, se
senala que el sujeto revolucionario de nuestra sociedad 10 constituyen
los obreros, mas sus aliados. Pero sucede que antes de que nazca la
clase obrera hay anos y anos de opresion a la cual resistieron y enfren
taron las nacionalidades de manera consecuente. A este analisis parcial
del sujeto revolucionario Ie hace falta la consideracion historica indis
pensable para entender las contradicciones de tipo nacional.

n. El sujeto historlco revolucionario. Planteados los puntos
principales del movimiento de las nacionalidades y del movi
miento obrero y popular, queda resolver quienes son los que la
ejecutan.

En 10 que hace ala vivienda debe garantizarse un techo digno para to
dos, recuperar las tecnicas y concepciones de construcci6n de viviendas
orientadas segun la regi6n y las necesidades.

En 10 que hace a la educaci6n, esta debe ser bilingiie, regionalizada y
con un contenido popular, Jigadaestrechamente a los requerimientos de
la vida misma.

En 10 social. La reivindicaci6n permanente y que en justicia nos co
rresponde, siempre ha sido la de contar con un minimo de beneficios
en 10 que respecta a la salud, a la cducaci6n y a la vivienda. Nuestros
pueblos de manera original han sido capaces de ir constituyendo un
sistema de medicina propio, fruto de un milenario desarrollo, que debe
ser reafirmado junto con la medicina cientifica y puestas al servicio de
la poblaci6n.

El fortalecimiento de las iniciativas econ6micas del nuevo estado seran
vitales, tanto para el desarrollo de la regi6n especifica como de todo el
Pais. El sistema de regalias por la explotaci6n de los recursos naturales
del suelo y subsuelo deben pasar a fortalecer el nuevo sistema territo
rial.

CEDLA188



Lefdo el texto, quiero ai'ladirque el fortalecimiento de la Confederaci6n
es justamente uno de los problemas que estamos arrastrando. Es el
problema de como resolver la polftica de colonizaci6n, porque la Con
federaci6n Sindical Unica, desde su fundaci6n, ha planteado la defensa
de las nacionalidades y creo que ha trafdo el problema en una polftica
de colonizacion y esta siempre ha atentado al problema cultural, al
problema del territorio y tenemos el problema de la Central Indfgena
del Oriente y todas las nacionalidades amaz6nicas, que estan
organizandose. Se han organizado para defender su cuItura y su
territorio, asi como tambien el problema econ6mico y el problema de
la Confederaci6n de Colonizadores que directamente se asienta en la
Ley de Colonizacion impulsada por el impcrialismo norteamericano.
Entonces, es una importante tarea central a resolver que haya un solo
instrumento, estrechamente ligado a los problemas de las autoridades

Plantear la Asamblea de Nacionalidades sin plantear el poder para todo
el pueblo y la unidad de todo el pueblo, asi como el poder comunal, es
plantear una utopia y nuestros pueblos estan ya cansados de utopias.

En este entendido, la construcci6n de la Asamblea de Nacionalidades
tiene ya sus objetivos definidos. Pero para ser viable es necesario su
unidad con la lucha clasista de las masa populares. De ahi se desprende
la tarea siempre presente de unir al pueblo y de desarrollar su fuerza
transformadora: El Poder Popular. En este proceso la Asamblea de las
Nacionalidades ocupa un lugar protagonico y para poderse sustentar
debe ser capaz de dar respuesta integral, alternativa y levantar sus ins
trumentos de lucha, esto es, la construcci6n del Poder Comunal asen
tado en cada Comunidad, en cada Ayllu, en cada Cabildo.

La correcta interpretacion de la sociedad nos senala que el sujeto hist6-
rico revolucionario, es un sujeto plural y que comprende a varios pue
blos y que dentro de estos pueblos, es el proyecto de la clase obrera el
dirigente. Sujeto hist6rico que en la lucha debe resolver conjuntamente
las contradicciones clasistas, de nacionalidades y nacional.

"indianismo", se desconoce ellugar y cl papcl de la clase obrera y se
sefiala que el sujeto hist6rico revolucionario son s610las nacionalida
des, que la lucha es por el retorno a la sociedad anterior a la llegada del
colonialismo europeo, absolutizando sus virtudes y opacando los
defectosde esta sociedad.
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Es decir, en las circunstancias de una Bolivia que ha cambiado
profundamente, porque hay un proyecto de refundacion capitalista que
exitosamente se esta implantando en nuestro pais sobre las cenizas de
una derrota 'que ha sufrido el movimiento popular (no en el 89, sino en
el 85), es indudable que no habria sido posible, en el 89, que nadie
pudiera obtener un resonante exito electoral. Pero, es en eventos como

Alguien me decia, con mezcla de humor pero, sobre todo, de un pro
fundo sentido critico: "me alegro mucho que te haya ido mal en las
elecciones, porque asi estas participando de una reunion como esta".
Quisiera responder reflexionando sobre esta observacion. Si nos habrfa
ido mejor 0 si nos habria ido muy bien, con mayor razon debieramos
haber estado aqui, porque en este momenta los partidos de izquierda no
podriamos, en ninguna circunstancia, haber tenido una respuesta por
nosotros mismos, solitaria, aislada con posibilidad de altemativa esta
tal sin la incorporacion de esta tematica al proyecto altemativo, y el
proyecto alternativo probablemente va a surgir de esta intcrpelacion
que desde la historia nos lanza Pinelo con tanto entusiasmo, con tanta
pertinencia y con tanto compromiso.

Antonio Aranibar Quiroga. Me parece esta reunion es verdaderamente
importante. Quiero agradecer a los organizadores, en primer lugar a la
CSUTCB y, en segundo lugar a CEDLA por haber llevado adelante
una iniciativa de esta naturaleza que, de una manera sin precedentes,
reune en un nivel y en un clima como el que estamos teniendo la
oportunidad de compartir entre todos nosotros a dirigentes sindicales de
la maxima organizacion de los campesinos, a intelectuales de las
organizaciones 1lOgubernamentales y a dirigentes politicos. Se trata de
una iniciativa de verdadera trascendencia y quiero relievar eso y quiero
agradecerpor la oportunidadde haber estado aqui.

Otro, es el problema economico, En la crisis que estamos viviendo es
importante asimilar la experiencia riqufsima que hemos vivido a partir
de la creacion de las CORACAS. Esa experiencia debe realmente plan
tear a cada comunidad una economfa de supervivencia que nos permita
generar en 10politico, en 10ideologico, en 10cultural, para ir recupe
rando y construyendo las diferentes nacionalidades. Esto, ligado estre
chamente al proceso de liberacion.

originarias en cada nacionalidad que exista.
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Gonzalo Rojas. Me gustaria hacer un par de comentarios entices a la
exposicion del compafiero Pinclo , no porque haya un desacuerdo pro
fundo por llevar adelante la A~mblea de Nacionalida,g~~"JI~eme pa
rece algo deseable a la que tendnamos que sumar esfue_fsmo por un
par de cosas que me preocupan y que es bueno decirlo.

Gracias por esta oportunidad y decirles que nosotros estarnos interesa
dos, creemos en la necesidad de llevar adelante la Asamblea de las Na
cionalidades. Hacemos nuestra la iniciativa que, en su momento,
tomaron los compafieros del MCB y de las OPB y que es la base de
esta convocatoria y, aun cuando nos parece que hay mucho por discutir
y que este es el objetivo de este encuentro, cuenten con que el Movi
miento Bolivia Libre (MBL) como parte de la Izquierda Unida, pro
yecto que queremos seguir llevando adclante y que queremos consoli
dar, estarnos dispuestos a cooperar con humildad, pero con el maximo
de compromiso y de eficacia posibles a la concrecion de esta idea que
de aquf debera salir mucho mas enriquecida, mucho mas clarificada y,
por 10tanto, con muchas mejores posibilidades de ser un instrumento
de eficaz servicio a la construccion de esta altemativa que desde el
fonda de nuestra historia nos reclama nuestros manes, nos reclaman
nuestros dioses, nos reclama la historia del movimiento popular.

De manera que esta intervencion solamente tenia el afan de agradecer
por la oportunidad de que nos hayamos encontrado, por la oportunidad
de aprender de compafleros que desde el espacio sindical, desde las na
ciones aymara, quechua, guarani y otras, estan construyendo y que
desde la intelectualidad en espacios como los de importantes organiza
ciones no gubemamentales estan tambien contribuyendo.

Por eso, no es solo porque hayamos tenido un contraste electoral que
estarnos aquf, sino por la conviccion de que es en eventos como este y
en la perspectiva que preanuncian, que nos parece que puede y debe tra
bajarse y que los partidos de izquierda tenemos que venir no tanto para
decir nuestra palabra, es 10de menos, sino para escuchar la voz de la
gente que desde otros espacios esta construyendo con una pertinencia
quizas mucho mayor que 10que nosotros estamos haciendo.

este donde, sin duda alguna, puede surgir esa savia vital para la cons
truccion alternativa.
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En el mapa han visto muchos nombres que muchos de nosotros no
hemos escuchado casi nunca 0 nunca, esa es la Bolivia, una Bolivia
muy fragmentada, muy distinta y eso es nada mas en 10 cultural, hay
ademas diferencias de otro tipo y estas hay que recuperarlas para una
idea de unidad tan valiosa como esta,

Es decir, no apostar a la eliminacion de 10 individual como sinonimo
de burgues, de individualismo, porque alla estan las tentaciones autori
tarias, corporativistas. Creo que es un derecho valiosisimo, que hay
que incorporarloa una propuesta de unidad de 10 diferente.

Creo que es importante un elemento del liberalismo europeo que hay
que incorporar a esta idea de la Asamblea de una manera fundamental:
el respeto y el derecho a ser diferentes y a poder ser diferentes. Es un
elemento de origen dernocratico que muchas veces se 10 ha llamado
burgues y no 10 es, y tiene que ver con una critica al voto individual,
al voto personalizado del ciudadano. Esto hay que reconocer que si bien
individualiza, fragmenta, divide a grupos sociales en individuos, tam
bien tiene el merito de hacer ejercer dcrechos individuales; es decir, creo
en el desafio que tenemos de crear una nocion de vida politica distinta a
la predominante, incluso a la europea burguesa, al conciliar 10 colec
tivo con 10 individual.

Una cosa que me preocupa porque pucde ser un signo de autoritarismo
de nuevo tipo, es que hay que creer en los dioses, en los ritos. Creo
que esa no es la forma de plantear el problema profundamente. Hay que
respetar esas creencias, hay que alentarlas, pero a mi no me pueden
obligar a creer en esas cosas, como tampoco creo en Jesucristo, pero
respeto.

Hay una critica valiosa a un cierto reduccionismo clasista de la iz
quierda boliviana. Mucho tiempo hemos creido que los obreros, los
mineros, concretamente, iban a salvar e iban a refundar una Bolivia
mejor. Esto esta infelizmente entrando en crisis, por razones ajenas al
mismo movimiento minero 0 proletario. Pero, de este a un otro
reduccionismo es muy peligroso pasar, como la valoracion de 10 indi
gena, 10 indio, de una manera poco contemporanea, es decir, sin
reconocer ciertos avances de los tiempos actuales que algunos no son
de origen andino ni de origen aymara, quechua, en fin de las
nacionalidades que aqui han sido tantas veces nombradas.
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Desde el punto de vista de ser del sector mayoritario, entre .ayrnaras y
quechuas, es que hemos sufrido y seguimos sufriendo y todavia nos
queda un espacio donde vamos a tener que luchar tal vez con mucha

Como nuestro pueblo viene sosteniendo esto de la resistencia contra la
invasion y todo tipo de sometimiento y opresion. Casi nada ha cam
biado durante mas de 450 afios. En este largo tiempo han habido mu
chas cosas, pero la historia criolla no las dice. Es como si, por
ejemplo, del periodo desde 1532 hasta 1798 (los levantamientos de
Tiipaj Katari) no hubiera pasado nada, que hubiera habido paz. Eso
dice la historia criolla y de por ahf adelante y despues de los
levantamientos de Katari. En fin, parece que hubiera tambien habido
un intermedio de paz hasta el perfodo de Willka.

Felix Lopez. Yo he nacido en una comunidad originaria donde he
podido vivir. Hasta hace mucho tiempo arras no sabia hablar castellano
y por eso digo que no he tenido la oportunidad de estudiar, ni siquiera
leer libros, pero esta es mi amarga experiencia y ademas un poco
generalizando la suerte de mi pueblo en el que vivimos.

Entonces, tenemos que recoger y hacer de eso un eje unificador, pero
reconociendo las diferencias, 0 sea, unidad no como iinico, sino como
un espacio donde se recoja 10 diferente Eso es 10 que puede dar vitalidad
ideologica de atraccion deseable a un sector mucho mas amplio que
solamente el campesino 0 el rural 0 simplemente aquellos que se
identifican con cierto tipo de opciones indianistas 0 andinistas de la
vida politi ca. Creo que una idea de ese tipo puede dar cabida a
movimientos urbanos, a partidos politicos de distinto signo, dentro de
ciertos marcos.

No repitamos 10 que ha sido la Asamblea Popular, que era brutalmente
obrerista. No tenemos que condicionar reconocimientos de ese tipo.
Dejenme con mis no creencias religiosas, de ningun tipo y si se que
estoy usando de ejemplo esta idea, es para relievar la importancia del
derecho a ser diferente, a expresar opiniones diferentes y a tener, dentro
de ciertas cosas comunes (el deseo de una mejor sociedad, de un Estado
no opresor) y que se ligan, adernas, con un elemento fundamentalmen
te distinto de la concepcion occidental del mundo en 10 andino, en 10
guarani, en todo el mundo primitivo en el mejor sentido de la palabra,
distinto del occidental, el rechazo a la idea del uno, de un Estado que
monopoliza la ley, monopoliza la violcncia, monopoliza el idioma.
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La segunda experiencia fue que cuando realizamos el Segundo Encuen
tro de Jilakatas, el 85, con la Reforma Tributaria. Ahi, las cosas un
poco mas claras sobre la cuestion sindical y las autoridades originarias.
Entonces, ya hay un pequeno avance, el sindicato ya no contradice a
las autoridades originarias y las autoridades originarias, por su parte,
tambien juegan ese papel de sindicato y tradicionalmente habia sido el
trabajo ese, que, nosotros todavia, un poco, estabamos confundidos
hasta ese entonces.

Posteriormente, esa idea surge, sc expande a nivel nacional pero noso
tros no estabarnos conformes con eso porque fue una primera
experiencia.

Entonces son cosas que realmente me hacen pensar mucho mas alla,
La primera vez que nosotros realizamos la idea de como hacemos, en
tonces hay que convocar a los Jilakatas y 10hemos hecho el ano 1984,
al Primer Encuentro de Autoridades Originarias en el Departamento de
Oruro.

Entonces proponemos que a traves de las organizaciones sindicales po
demos avanzar, pero tambicn tomamos en cuenta que al frente,en las
comunidades,quienes hegemonizan la autoridad son las autoridades ori
ginarias. Entonces aqui va a haber algo de paralelismo, como que eso
esta reflejandose en este momenta y particularmente en el departa
mento de La Paz, el sindicalismo ha rebasado a las autoridades tradi
cionales y muchos compancros de alguna de las provincias me cuentan
que desde el 75, en el periodo de Banzer, todavia habia Jilakatas, pero
de ahi a adelante han desaparecido.

Yo quisiera un poco testificar 10que hemos realizado. Desde el ano 83
hemos estado en una permanente discusi6n personal sobre como po
demos surgir, como podemos avanzar frente a los verdugos, como po
demos conseguir 10que nosotros tanto anhelamos:la liberacion nacio
nal.

mas eficacia, si es que la tenemos en la mano. Tiene que haber un
proceso, porque esto de la liberacion que todos hablamos no la vamos
a conseguir de la noche a la manana, se requiere hacer un proceso de
avance.
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Muchos companeros, por ejemplo, del sector indianista me dicen: "to
quieres traerte de la Union Sovietica, to quieres traerte de Cuba tu
pensamiento, to no interpretas la realidad nacional", yo les respondo:
no companeros, mi concepto ideologico es esto y por ahf un poco nos
contradecimos, cntonces "vos ercs muy scctario 0 vos eres muy retro
grada", ahf palabras salcn. Hay que buscar nuestra identidad nacional y
cultural y creo que el problema central ahora es eso, que hacemos,
quienes somos y por que discutimos.

Hay otra necesidad, como vamos a crear el instrumento polftico ideo
logico, porque hay tambien crftica hacia nosotros, crfticas desde aden
tro y desde afuera, a partir de nuestro pcnsamiento.

Pero, con todo eso no estabamos conformes, sino que tambien algo
necesitabamos de asesoramiento. Hablamos a nivel de partidos y con
esto de la unidad de Izquierda Unida 10 hemos logrado mfnimamente y
creo que estamos satisfechos mfnirnamente,pero ojala que esto avance,
todo en funcion de los explotados.

Nosotros hemos estado pregonando, desde el 83, que los partidos de
izquierda que se identifican con los pobres deben unirse y como que
hasta el ano 88, hemos logrado mfnimamente esto de la unidad de iz
quierdas. Pero yo quisiera, no como una especie de crftica a otros
partidos, que tanto hablaban de esto de la unidad, no quieren compren
der la unidad, no quieren escuchamos. Entonces nosotros, como una
necesidad propia de las mayorfasnacionales marginadas, abandonadas a
su triste suerte, es que hemos pensado: estos partidos que tanto recla
man de los pobres no quieren responder y no quieren comprender; en
tonces len quien vamos a confiar? Solamente la confianza en nosotros
bastara y en nadie mas, en vista de que no nos quieren comprender, esta
era la propuesta de un principio de los companeros de Oruro. Hemos
dicho, hay que crear un instrumento propio que se llama "Instrumento
Politico Ideologico", con una direccion politica ideologica.

Despues de ese evento, hemos realizado por tercera vez esto del
encuentro de las autoridades originarias y 10 hemos denominado Tercer
Ampliado de Autoridades Originarias. Entonces, esta idea repercutfa de
hace anos atras a nivel nacional y creo que los compafieros del interior
han recogido esta propuesta.
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Nosotros.como el sector mayoritario, quierase 0 no, a la burguesfa
creo que con el tiempo vamos a tener que someterla. Nosotros quere
mos una integracion de las minorfas a las mayorias por derecho; con

La burguesia habla de una integracion, yo me pregunto: una integra
cion lhacia donde? lUna integracion hacia las minorias? 0 una inte
gracion de las minorias hacia las mayorias, esta es mi gran preocupa
cion.

Todas estas discusiones tienen una justificacion plena. Pero, tambien
quisieramos pedirles fratemalmente a los compafieros que realmente se
identifiquen y que son miembros de los partidos de izquierda, que ya es
hora de comprender por que y hasta cuando vamos a estar peleando,
hasta cuando habra esa disparidad, esas discrepancias que todavfa exis
ten intemamente. Por eso, el otro dfa decfamos que hay que consolidar
eso deja unidad de izquierdas y que otros sectores no quieren compren
der.

Si hablamos de rescatar los valores culturales, muchos dicen que ya no
sirven del periodo de los Incas, ya no sirve ni siquiera mencionar Incas
ni Mallkus, para que, ya no sirve eso. A nosotros no nos interesan
mucho los terminos. El problema es adecuar y si hablamos de rescatar
tenemos que rescatar todo 10 que nos pueda servir de hace 500 anos.
Me puedo atrever a decir que el sistema de la agricultura, la tecnologia
andina todavia tiene vigencia en el futuro, porque ningiin pais del
mundo ha logrado poner esto de las terrazas; la medicina tradicional
tiene su vigencia y creo en el futuro. Cosas asi nosotros podemos im
plementar en el Programa de la Izquierda Unida.

Hay que seguir discuiendo. Hablando de instrumento politico ideolo
gico tambien tiene que estar plenamente identificado con 10 que es su
cultura. La gran pregunta es: finalmente lque hacemos? Nosotros de
cimos: rescatar nuestros valores culturales y creo que estamos en ese
proceso.

Todavia queda pendiente finalmente quienes somos. Decfa ayer, por
ejemplo, que aparentemente para mf esta mal utilizado el termino
campesino; por eso yo decfa que nosotros somos comunarios, pero en
terminos de identidad cultural y nacional todavia queda pendiente, no
estaaclarado.
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No se si tal como 10 refiero es demasiado simple, pero se trata de que
todos reconozcamos que hay una historia, que nadie ha sido capaz de
ligarla efectivamente, eficazmente con 10 que es la continuidad de las
luchas del movimiento popular. Es un tema muy concreto y que de-

Es por eso que hay que precisar c1aramenteque no es 10 campesino que
convoca a 10 obrero. Es la CSUTCB que recupera la historia y ampa
randose en esta convoca al conjunto del movimiento popular, ese es el
tema.

Voz a empezar por el comentario que recibi en los pasillos. La pre
gunta fue muy concreta: lcomo crees que 10 atrasado va a convocar a
10 desarrollado, es decir, como crees que los campesinos van a convo
car a los obreros, 0 como crees ui que la CSUTCB va a convocar a la
COB? El planteamiento es que la CSUTCB convoque a la Asamblea
de Nacionalidades y en la Asamblea de Nacionalidades esten todos los
que hemos mencionado, pero la pregunta era: lcomo 10 atrasado, es
decir 10 campesino, va a convocar a 10 desarrollado, es decir, a 10
obrero? Ahf est! precisamente el tema que de alguna manera ha mar
cado 10 que son, no solamente 10 que fue la redaccion del documento,
sino tambien el transcurso de las discusiones, el contenido de las mis
mas que hemos estado intentando desarrollar.

Jose Pinelo. Voy a empezar respondiendo a los comentarios y
preguntas que hicieron Antonio Aranibar, el compai'iero Rojas de
CIPCA, despues los comentarios de Felix Lopez, un comentario que
recibf en los pasillos y por supuesto la pregunta de Angel Pillco.

Angel Pillco. Tal vez seria necesario preguntar una cosa puntual a
Pinelo. Se ha estado manejando el criterio del problema de la unidad.
El estaba encargado, a traves de nuestra organizacion, nuestro equipo de
trabajo, para que realmente el movimiento popular se una, de acuerdo a
las resoluciones del Congreso Extraordinario en Potosi, 10 cual no se
dio y yo creo que el compai'iero Pinelo tiene conocimiento de eso.
Quisiera que nos pueda informar, en detalle, para saber cual ha sido el
mecanismo que ha fallado para que no se de realmente esta unidad del
movimiento popular.

eso no quiero decir que nosotros somos los mejores, pero creo que
esta es la parte de la dialectica que tiene que surgir asi.
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l,CuaIes el mensaje del tema Asamblea de Nacionalidades? No se trata

En el Congreso de julio del 88, en el documento que planteamos como
MCB OPB, en uno de los mecanismos de division de las comunidades,
hablabamos de que son las siglas paratidarias las que nos dividen y son
y fueron y ojala que no sigan siendo los partidos los que por no po
nerse de acuerdo en la unidad intentan copar 10 que vendrfan a ser las
direcciones de "x" organizaciones.

En el transcurso de 10 que fue el congreso de julio de 1988 y de toda
esta etapa, nos hemos enfrentado a un problema -yo mismo he sido
actor y les digo asf con absoluta claridad-: el de los aparatos partida
rios; es decir, que manera de desarrollar la division por la via de los
aparatos partidarios.

Hemos escuchado el agradecimiento del companero Aranibar a la invi
tacion al Seminario, cuando decfa: "estamos interesados como MBL,
vamos a cooperar con humildad en 10que se refiere a esto de la Asam
blea de Nacionalidades, a su concrecion planteada". Ademas hablo
tambien de Izquierda Unida como un proyecto que nos interesa fortale
cer y, desde ese punto de vista, se trata de trabajar como Izquierda
Unida, que es 10 que creo, en relacion a 10 de la Asamblea de
Nacionalidades.

Se trata de construir la Asamblea de Nacionalidades. La CSUTCB, la
COB, todas las instituciones, tienen que estar subordinadas a la Asam
blea de Nacionalidades. Nos estamos planteando la construccion de un
ente matriz, super matriz si cabe el termino, del conjunto del movi
miento popular, esa es la direccion nacional, como dice Felix LOpez,0
la direccion multinacional para hablar un poco del tema de las
nacionalidades. Sin embargo, creo que es un tema que va a ser terri
blemente polemico, en la medida que el conjunto de las organizaciones
politicas -sobre todo-, que ademas estan absolutamente marcadas por
10 que significa su formacion marxista van a plantear la discusion y
quizas en terminos de rechazo. La CSUTCB convoca a la Asamblea de
Nacionalidades, nada, nosotros no vamos, porque nosotros somos
obreros, no somos tal 0 cual,

bemos responder en esta sala: l,puede la CSUTCB convocar al con
junto del movimiento obrero popular?
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Otra preocupacion es que este reduccionismo clasista de 10 andino, de
10 indigena, de 10 campesino, pucda estar de alguna manera exprcsada

Por otro lado, respecto al temor sobre un reduccionismo clasista, es
precisamente que la Asamblea de Nacionalidades no esta planteada en
terminos de las dos reducciones. La Asamblea de Nacionalidades no
tendrfa que expresar el reduccionismo indio 0 campesino, aymara 0
quechua. Es por eso que el hecho de plantearnos que sea la CSUTCB
la que convoque, es una convocatoria dirigida al conjunto del movi
miento obrero y popular. Ahf no hay reduccion ni c1asista ni indige
nista. Es el movimiento popular que tiene que ser organizado al inte
rior de la Asarnbleade Nacionalidades.

Cuando hablabarnos de poder comunal, decfamos fortalecer las comu
nidades para fortalecer la CSUTCB, para fortalecer el movimiento de
las nacionalidades. El movimiento popular esta dividido, las comuni
dades estan divididas, por todas estas cosas es que estamos hablando.
Entonces creo que si algun compromiso quiere lograr la CSUTCB del
conjunto de los militantes campesinos en sus partidos, es que lleven
esa propuesta de unidad. Nos interesa lograr la unidad del movimiento
popular, de todos sus sectores, en funcion de hacer la revolucion y para
nosotros la lucha de clases es la que va a determinar al final quien es
direccion y eso depende del trabajo que Ie toque a cada uno, de su par
tido, como individuo; de su sector social, como campesino.

iQue queremos decir? En el documento de la Asamblea, les decfamos
ha llegado el momenta de que desaparezcan nuestras actitudes que
impiden la unidad, ese es el asunto, y no que desaparezcan el MBL 0 el
Eje.

de organizarla para que un partido se convierta en la direccion. Puede
ser que, al fmal, el resultado sea que los hombres de "x" 0 tal partido
esten en la direccion de la Asarnblea de Nacionalidades, pero el tema es
que debe haber un compromiso y ese compromiso es absolutamente
claro. No podemos estar ya en la logica de organizar un congreso, par
tidos presentes, cuantos militantes tienen, etc., etc., cuantificar la
existencia de militantes en un congreso y en funci6n de eso decir:
"bueno yo tengo 400, nosotros vamos a la cabeza porque tu tienes
300". Eso nos liquida, nos liquida de una manera terriblemente grave
porque es precisarnente ese tipo de camino el que esta imposibilitando
que se concrete la unidad.
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Se trata de hacer 10mismo con respecto a nuestra cultura, con respecto
a nuestra historia, porque nuestras almas fundadoras de 10 que es el es
pacio aymara, quechua, de 10 que fue invadido, estan realmente
abandonadas, huerfanas y yo creo que 10que esta sucediendo a nivel de
pobreza, a aivel de opresion 0 de imposibilidad de unirnos, etc., etc.,
tiene absoluta ligazon con un hecho muy concreto: nos hemos olvi
dado de los ritos.

En el caso de los textiles, el mensaje es muy concreto. Los Corome
nos dicen estamos asi porque nuestras almas estan lejos, estan solas y
estan abandonadas. lQue es 10 que sucede? Los problemas que estan
sucediendo en Coroma son porque no han cuidado sus textiles, sus
textiles son las vestimentas de sus almas, de sus almas fundadoras,
ademas, de 10 que vendria a ser todo este aparato -si cabe el termino- de
religiosidad que sustenta la existencia de ritos actuales en Coroma.
Entonces, la decision de los Coromenos es: vamos hasta Estados Uni
dos, hagamos ahi la denuncia y traigamos otra vuelta nuestros textiles.

Ejemplos concretos. Tendriamos que hacer una manifestacion de los
productores de coca sobre la ciudad de La Paz, manifestacion donde
todo el mundo venga a pikchar, regalar semilla de coca, regalar la hoja
de coca. Pero, ademas, habria que hacer una wilacha, para regar con la
sangre de la llama el Parlamento, len que perspectiva? En la perspec
tiva de desagraviar a la hoja sagrada. lPor que no vamos a poder hacer
eso?, si normalmente eso se hace.

El video que hemos visto esta mai'ianaes bastante indicador de 10 que
'es la cultura, de 10 que son los ritos y de 10 que significa esta
religiosidad clandestina al interior de nuestro mundo andino y amaze
nico, "Que es eso, que tratamiento le vamos a dar? No se trata de so
lamente creer 0 no creer, se trata de decir existe y en funcion de esa
existencia se trata de desclandestinizar y hacer que esa cultura sea viva.

Evidentemente, se trata del respeto, ademas, de 10 que existe en termi
nos clandestinos, y si algo tendria que hacer la Asamblea de
Nacionalidades es desclandestinizarnuestra cultura

en terminos extremos, en 10 que vienen a ser los argumentos que res
paldan el por que de la convocatoria de la CSUTCB 0 por que hablar de
Asambleade Nacionalidades.
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Por otro lado, podemos tener conceptualizaciones teoricas muy excep
cionales, pero nuestras actitudes personales y politicas dentro de este
accionar no estan de acuerdo a nuestros planteamientos. Somos buenos
para proponer planteamientos, hacer aprobar, porque parece que en la
izquierda tradicional como dicen, nos hemos especializado en eso, 0 sea
escribir, hacer aprobar y listo. Si no cumplen los dirigentes, que no

Esto es algo que debemos profundizar y analizar para decir como debe
mos planteamos, cuales deben ser los parametres. En esto debemos ser
claros, 0 sea lcomo estamos pcrcibiendo y a que es 10 que queremos
llegar? Es cierto 10 que dice Pinelo, tenemos que recoger nuestra his
toria y todo eso, porque hay ratos los aymaras, los quechuas nos ocul
tamos aqui adentro muchas cosas, creemos en algo pero no somos ca
paces de difundir, pero hacemos, practicamos clandestinarnente.

Paulino Guarachi. Quiero empezar de una aseveracion que se hace res
pecto a que las organizaciones, en este caso la CSUTCB, tiene que es
tar subordinada a la Asamblea. l,Que es 10 que ha pasado? 1.0 que su
cede es que la CSUTCB se organize como organizacion matriz de los
trabajadores campesinos en la gestion de Genaro Flores. De pronto,
nace en algunos dirigentes un cuestionamiento. Resulta que en el
Congreso de Cochabamba hay un cuestionamiento hacia los dirigentes,
puede ser por su manejo irresponsable, por todo 10 que sea. Ahora me
pregunto, l,no sera acaso que ahora estamos pensando que las
organizacions sindicales no han cumplido sus objetivos? Al menos el
sindicato campesino tiene que cumplir como gobierno de las
comunidades, y si no esta cumpliendo hay que sustituir los sindicatos
y hay que organizar una instancia que permita organizarse mejor al
gobiemo popular. Esto no es una cuestion elaborada. l,Sera cierto que
este tipo de organizacion sindical es que ya no nos sirve a nosotros?
Hay que cambiar con una organizacion superior que seria la Asamblea
de Nacionalidades que nos permita organizar a todo el movimiento
popular, porque tambien se dice que la COB tiene que estar subordinada
a esta Asamblea, que sera la instancia supra de representatividad de dis
tintas nacionalidades.

Hay muchos achachilas que seguimos challando, etc., pero no hacemos
la ligazon de 10 que significan esos ritos con nuestra historia. Eso se
llama, si 10 hacemos, recuperacion de la memoria y de la conciencia
colectiva, todos, porque no sabemos muchas cosas y l,quien tiene esa
informacion? Esa informacion la tienen fundamentalmente los yatiris.
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EI plantamiento de la Asamblea de Nacionalidades no es para cuestio
nar al actual Comite Ejecutivo de la CSUTCB. Soy un convencido de
que este Comite Ejecutivo de la CSUTCB ha hecho dos cosas real
mente importantes y que van a hacer historia. La primera, es lograr
que las federaciones productoras de coca, esten representadas por la
CSUTCB, eso es clave, pues por esa via se esta logrando que la
CSUTCB, a partir de relacionarse con la Federaci6n de Productores de
Coca, esta planteando el tema de la coca en tres sentidos: Primero,
enfrentamiento directo con el imperialismo; segundo, es un elemento

Cuando hablamos de crisis del sindicalismo campesino, no estamos
diciendo: hagamos la Asamblca de Nacionalidades para hacer desapare
cer la CSUTCB. Cuando hablamos de crisis del sindicalismo obrero,
no estamos diciendo hagamos la Asamblca de Nacionalidades para ha
cer desaparecer la COB. Se trata de tener como movimiento popular,
un espacio donde efectivamente se concrete la unidad y el camino pueda
abrirse en relaci6n a mayores historias, mayores batallas con la
seguridad de ser victoriosas; porque hasta ahora hemos enfrentado bata
llas y no las hemos podido concretar victoriosamente.

Jose Pinelo. Los temas planteados estan ligados. En relaci6n a 10 que
significa la subordinaci6n de la CSUTCB a la Asamblea y no sola
mente de la CSUTCB sino de la COB y del conjunto de 10 que ven
drfan a ser las expresiones organizadas de distintos sectores del movi
miento popular, es evidente que es un planteamiento arriesgado. Es tan
arriesgado como decir que la CSUTCB convoque a la COB, que la
CSUTCB convoque a 10 que es urbano-popular barrial 0 que la
CSUTCB 0 campesinos convoquen a los partidos de izquierda 0 a las
personalidades 0 a los sacerdotes progresistas. Pero, es una lectura que
la realizamos a partir de un punto de partida muy concreto.

han cumplido, no sirven los dirigentes. En eso estamos muy especia
listas; pero, ide que manera vamos a superar esta practica? Porque si
no hacemos una reflexion, un examen intemo de nuestras actitudes y
todo 10 que decimos si no se encuadra, realmente no vamos a poder
superar, aunque te6ricamente vamos a hablar de unidad, pero en los
hechos no vamos a llegar por nuestras actitudes personales, porque son
las actitudes las que reflejan, en ultima instancia, c6mo realmente es
tamos pensando en terminos de unidad. Yo quisiera que reflexionemos
de manera autocrftica.
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No se trata de que ya no nos sirve la CSUTCB 0 la COB, 10 que pasa
es que la CSUTCB no pucde convocar por sf misma, en este mo
mento, a la lucha del conjunto del movimiento popular, la COB tam
poco. Es una especie de plantear "nos aliaremos de una buena vez y
organizaremos la Asamblca de Nacionalidades, ahf van a estar expresa
dos todos y ademas si podemos reproducir el tema a nivel nacional,
departamental, local, la cosa va a ser mucho mas complicada".

Son dos elementos, entre muchos, que el Cornite Ejecutivo de la
CSUTCB ha logrado concretar y eso es historia. Si es que estamos
planteando la Asamblea de Nacionalidades no es por decir 10han hecho
mal, sino gracias a este Comito Ejecutivo podemos plantear la Asam
blea de Nacionalidades; es decir, podemos hacer del tema de la coca en
la Asamblea de Nacionalidades un elcmento nacional, donde se discute
el tema de manera organizada por eI conjunto de los pueblos, por el
conjunto de las expresiones polfticas de la izquierda, por las organiza
ciones de la clase obrera. Lo propio con el tema ya mas general, de 10
que vendria a ser el respaldo a la convocatoria de la CSUTCB, que es el
tema de historia.

Son dos elementos que van a marcar historia por 10siguiente: Vamos
a poder hacer Asamblea de Nacionalidades, si es que todavia hay espa
cios que no estan desmembrados, que no estan definitivamente desinte
grados. Esos son las comunidades y el gobiemo, cuando quiso meter
impuestos a las comunidades originarias, 10que estaba haciendo era dar
el ultimo plazo para abrir el camino de la la concresion de su Ley de
Desarrollo Agropecuario. Entonces, defendiendo por la via de no a los
impuestos a las comunidades originarias, nosotros estabamos abriendo
las puertas para la concresion de la Asamblca de Nacionalidades. Eso es
precisamente 10 que ha permitido el actual Cornite Ejecutivo de la
CSUTCB, desde el punto de vista de 10 que es la presencia del
movimiento campesino. En defensa de la hoja de coca, 10propio.

La segunda, que se logre la negociacion y la huelga de hambre, para
que el gobiemo no meta impuestos a las comunidades originarias.

tangible de recuperacion y defensa de 10 que es nuestra cultura, y,
tercero, es base social movilizable y asi 10hemos hablado siempre en
la CSUTCB.
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La propuesta no incluye que va a ser de los citadinos, cual es la logica
con que se estan moviendo los citadinos. Hay datos tan relevantes
como son las iiltimas elecciones donde el 50% esta en las ciudades, y
la mayorfa de ese 50% esta en las tres ciudades y el 50% esta en el
campo, l,d6nde esta la mayoria? Resulta que 50% piensa de otro
modo, culturalmente tambien esta cambiando, en Santa Cruz, en el
Chapare, en los Yungas se esta perdiendo parte de la culLura,pero se
tiene que encontrar otra que sea una sintesis, la historia 10 exige.

Ese es el recorrido economico, ese es el recorrido cultural tambien, es
el recorrido humano, esa es la nueva Bolivia con la que tenemos que
encontrarnos, pelear y empezar a esbozar algunas propuestas.

Creo que toda nuestra historia se ha movido por bloques, bloques que
unas veces han dorado 50, otras veces 30 ai'los,pero son bloques que
tienen a la base la economia. Desconocer eso es desconocer totalmente
la logica con que se mueve la polftica. De pais minero, de las minas a
la pichicata, esa es la nueva realidad que estamos viviendo.El movi
miento popular esta tan disperso. El mapa de las regiones, el mapa de
las culturas se ha movido totalmente y hay un mapa mucho mas
grande, una mancha mucho mas grande de los colonizadores y toda la
gente que se ha movido del altiplano a las principales ciudades: La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz y a sus chapares, cada uno con su cocal.

Fernando Rivero.- Quisiera empezar diciendo que Pinelo no se con
duele de la realidad concreta actual, es algo que le falta. Esta bien que
en 1989 recojamos desde hace 500 anos, pero es tambien urgente, ne
cesario que nos situemos en este 000 y en la realidad en que estamos
viviendo.

Efectivamente, en el Congreso de julio del 88, se plantea a nivel
OMS/OPB el problema de la Asamblea de Nacionalidades en el docu
mento a que hemos estado haciendo referencia. Se habla de la existen
cia de actitudes personales y polfticas que no condicen con la convoca
toria a la unidad. Yo estoy absolutamente convencido que eso es
cierto; es decir, todos tenemos que ser capaces de metemos en una es
pecie de reeducamos desde la historia, ademas, ese es el proceso de
memoria colectiva a que me refiero, donde podamos lograr que nuestra
actitud negativista, sectaria, adjetivista, impulsiva, de intriga, etc. etc,
dejen de existir para que podamos de esa manera crear la Asamblea de
Nacionalidades.
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Franz Michel. Yo parto de una realidad como elemento de 10 que mu
chos de nosotros pareceria que intencionalmente queremos negar. Me
refiero al hecho de la espiritualidad amazonica, que es 10 que ha soste
nido estos 500 anos de lucha de los pueblos nativos de este continente.
Espiritualidad que es rica, no a partir de la lIegada del espanol, espiri
tualidad que nace en esa huaca, en esos ritos aymaras, quechuas, en ese
Tiipaj, en ese Candiri guarani, en esa biisqueda de la tierra sin mal. Si
no han derrotado completamente hasta ahora, ha sido porque ha exis
tido esa espiritualidad en eI hombre andino-amazonico. Pese al choque
de dos tipos de culturas, de dos tipos de econornfa, existe nomas entre
nosotros el hecho de que queremos, buscamos una libcracion y esa li
beracion la vamos a encontrar en esa riqueza de esa espiritualidad. Esto
puede ser a traves de la Asamblea de Nacionalidades, pero tengamos

Por 10 tanto, de 10 que se trata es condolernos y estamos obligados a
ver esta nueva realidad nacional en la que estamos obligados a recorrer
tambien culturalmente.

Si los ritos, si toda esta tradicion, significa recuperar y potenciar en la
via de la perspectiva de tomar el poder, adelante. La forma de lucha del
campesino siempre ha sido ellevantamiento. Yo vengo de una comu
nidad de Cochabamba, Morochata. Alia todo el mundo recuerda el indio
alzamiento de Grajeda, esa es la forma de lucha, los alzamientos.

Como responder a problemas tan concretos como son las elecciones
municipales dentro de poco, como refundar el sindicalismo, como res
pondemos a otro tipo de emergencias sociales como es el caso de los
barrios pobres en los principales anillos de la ciudad. Se va a recuperar
en terminos culturales. Crco que el aporte es importante en la medida
en que alia donde se pucda sea una herramienta, un mecanismo de or
ganizacion, un mecanismo que Ilene ese gran vacio historico que
siempre han sido las direcciones sindicales. Las direcciones sindicales
son invento del MNR, invento traido desde afuera;delleninismo, tam
bien. Pero, lamentablemente, en un pais como el nuestro, se desclaso
a los dirigentes mineros, se desclasan los dirigentes de la Unica, ya son
citadinos y empiezan a hacer creaciones teoricas y se divorcian total
mente de sus bases. Por 10 tanto, creo que hay que romper mas bien
esa intermediacion. Esta bien que regresemos a recuperar parte de
nuestra historia, pero en los espacios donde sf se pueda y se convierta
en una herramienta que potencie la organizacion del movimiento
popular.
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Tercer punto, se ha afirmado que 10 ritual es subversivo y que tenemos
que desclandestinizar nuestra cultura. Creo que son frases muy bien 10-

Planteo, por 10 tanto, como pregunta: l,es pertinente suponer que no
habra nada que se oponga a la unidad de estas naciones? Mi respuesta
es no, hay enormes dificultades a la conformacion de un proyecto
multinacional. Creo que estamos avanzando, direccion sindical, poll
tica, institucional, sectores de iglesia, etc., en la identificacion de la
cuestion nacional como un elemento central en la perspectiva de la
transformacion, pero tenemos tambien la tarea inobjetable de identifi
car cuales son los obstaculos, los enemigos, su capacidad de oposi
cion, de bloqueo a esta propuesta.

Segundo, se ha preguntado, como buscando una afirmacion, l,que es 10
que impide que nos unamos como naciones, aymara, quechua, gua
ranf", como diciendo, "si no hay nada que se oponga a esa unidad, por
que no la hacemos ya". Creo que hay efectivamente poderosas razones
hist6ricas, economicas, sociales, etnicas y culturales que se oponen a
esa unidad, que impiden esa unidad, que impiden precisamentc la con
solidacion de los proyectos de las nacionalidades 0 de las naciones.

Miguel Urioste. No estoy seguro de que las logicas de organizacion de
la Confederacion y del Estado nacional obedezcan a un mismo patron,
o sea que tenga una misma logica de organizacion, y no creo que al
estar en crisis el Estado capitalista dcpendiente, organizado a partir del
52, esta necesariamente en crisis tambien la base social que sustentaba
ese modelo, no tengo clara la idea por eso 10 planteo en forma de
pregunta para que discutamos este tema.

Eduardo Mendoza. En el documento que present6 Pinelo, en la parte
introductoria dice, "estos tres pasos nos van a llevar ala toma del po
der", entonces yo de esto coligo de que la Asamblea de Nacionalidades
va a constituirse en un organa de poder. l,LaAsamblea de Nacionalida
des serfa un germen de un nuevo Estado?

cuidado. No podemos ir de arriba a abajo. Se lorna como ejemplo la
Asamblea del Pueblo Guarani. En ella todo se realizaba verticalmente
de arriba a abajo. Debe salir de la comunidad, del ayllu, para crear
asamblea de la tenta, de la comunidad, la asamblea zonal y la asamblea
general, surgiendo de la base, no con manera impositiva.
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Xavier Albo, Primero, Ricardo Calla decfa que es mas realista al
momenta actual una federacion de comunidades y ayllus, y dejemos

Creo, por 10 tanto, pertinente introducir la discusion, en el mundo de
la direccion politica, sindical e institucional, respecto de la pertinencia
de la organizacion campesina para modificar la Ley Electoral, la Ley de
Municipalidades y participar de manera activa en el proceso electoral
municipal. No creo que podamos estar de brazos cruzados esperando
con el argumento de que no nos sirven de nada las elecciones, de que
nos toman el pelo a los campesinos, de que no estamos inscritos. Es
evidente que todo eso es cierto, pero les estamos haciendo el juego
precisamente a las clases dominantes con esa actitud, 0 es que lacaso la
eleccion municipal no constituye tambien un espacio de poder local 0
por 10menos una posibilidad de democratizacion del poder en las areas
rurales, de competir ya al Estado espacios de poder?

Un cuarto punto que no se ha tocado, sino en la introduccion del taller
pero que es pertinente retomarlo porque tiene directa relacion con esto
y con el planteamiento que nos hizo Ricardo Calla, es la necesidad de
que estos analisis los vinculemos con los hechos concretos de la vida
cotidiana, que vive no solamente el movimiento popular sino el con
junto del pais 0 la nacion. Dentro de cinco meses vamos a tener en
Bolivia elecciones municipales y estamos hablando de la Asamblea de
Nacionalidades, de la Confederacion Unica, del Movimiento Popular y
en cinco meses vamos a sufrir otra agresion brutal por parte de este
Estado, uninacional, uniformizador, occidentalizador, etc. que va a pre
tender utilizar los votos de mas de dos millones de campesinos para
consolidar su estructura estataI.

gradas, muy fuertes y, en general, estoy de acuerdo sobre todo con la
segunda parte, la desclandestinizacion de la cultura. Sin embargo, en la
primera parte, el hecho de que los rituales sean subversivos, no yeo
que necesariamente sean asf,Al contrario, pienso que son elementos de
defensa antes que de agresion: de conservacion antes que de transforma
cion, de cambio; de mantenimiento y de afinazamiento a valores to
talmente autenticos, antes que de movilizacion, de dinamica, de im
pulso, de apropiacion de un proyecto estatal 0 nacional; por 10 tanto,
no creo en aquello de que los rituales sean subversivos. Sf creo que son
absolutamente autenticos, vitales a la cultura, una expresion total
mente legftima y necesaria de las expresiones nacionales, pero no creo
que sean subversivas.
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Pienso que existen algunas organizaciones que no dependen directa
mente 0 no se sienten plenamente identificadas con la Unica, pero que
si se tendria que hacer el esfuerzo para que puedan entrar plenamente.
No se sienten tan identificados por la Unica, precisamente porque
quieren reflejar esa problematica muy particular que tienen como na
cionalidades concretas. Pienso concretamente en CIDOB y todos los
distintos grupos que agrupan a CIDOB. Habria que hacer un esfuerzo
muy particular quizas de relaciones humanas, para que se sientan bien
en casa, que no se sientan comidos por la Unica, etc. La propia Asam
blea del Pueblo Guarani tiene su rencilla y en parte por las meteduras

Segundo. Se decia que es 10normal que la Unica convoque, pero la
pregunta era l,responderan todos quienes sean los convocados? Aunque
la Unica convoque a todos, unos se sentiran convocados y otros no.
No me importa quienes se sientan convocados, 10 importante es que
alguien convoque y que aquellos que se sientan convocados que se rei
nan. No necesariamente senin todos. Pienso que a este nivel los que
mas sienten este problema evidentemente son gente que al mismo
tiempo son de la Unica, por razones hist6ricas, las que sean y, en este
sentido, no s610es normal, sino son los unicos que tendran la audacia
de hacer esta convocatoria, nadie mas la haria. Las que mas 10sienten
intemamente son los de la Unica y, por 10tanto, 10haran. l,A quienes
convocaran? La gran mayoria de los que estan en la Unica se sentiran
convocados por 10menos los de las regiones.

Yo Ie responderia diciendo que una cosa lleva necesariamente a la otra,
por 10tanto, no podemos soslayar el tema de Pinelo y, en conjunto,
de la Unica. En realidad, la Unica, la organizaci6n que existe ahora, si
la tuvieramos que definir, ya es una federaci6n de comunidades de
ayllus. La que habria que hacer es modificar el nombre de la Unica para
que refleje mejor 10 que realmente es. No se trata s610 de una
Confederaci6n Sindical de Trabajadores Campesinos, sino que en
realidad es una Confederaci6n de Comunidades. Cuando se dice sindi
cato se quiere decir comunidad en la mayor parte de las veces. Ademas,
cuando en la Ley Agraria Fundamental se tuvo un capitulito sobre la
cuesti6n de quienes eran los miembros de la Confederaci6n, de la orga
nizaci6n, se dejaba muy claro en varias partes que se fue hacia el nom
bre que se tiene en la base, esto eran las bases de la Confederaci6n
Sindical Unica.

para mas adelante una Asamblea de Nacionalidades.

CEDIA208



Esto implica tambien que debe haber gente que quizas se siente de s610
una naci6n. Podran ser estos aymaras que dicen: "yo boliviano no me
siento" 0 "yo no me siento boliviano si para definirme como boli
viano me obligan dejar de ser aymara". Por 10que estamos en contra de
este tipo de estado uninacional, apabullante, que en la escuela nos
quiere hacer romper nuestra historia, etc. etc., pero, en cambio,
probablemente se sienten muy partidarios de un Estado que sf acepte y
diga: "yo me siento muy boliviano si Bolivia se define como un sitio
en que los aymaras, los guaranies, los rnojenos, los tacanas, todos,
nos sentimos muy nosotros". Cabe la posibilitad te6rica de que uno
s610se quiera sentir boliviano y no se quiera sentir otra cosa. Dentro
de este esquema, pienso que de multinacional se puede recuperar que
hay mucha gente que esta entre dos aguas, todos esos que han votado
por CONDEPA, porque les hablaba en aymara y hacfa c'oacha. Estos a
10mejor ya no reniegan de sus padres, sino que se sienten que pueden
ser identificados En principio, no se trata de ir contra la historia, sino
de incorporar a esta parte del progreso algo que esta muy fuerte desde
siempre.

Me parece que en este modelo 10que se pretende es que uno pueda ser,
simultaneamente, miembro de una naci6n grande que agrupa a muchas
naciones, como en el caso de naci6n boliviana, y, al nusrno tiempo,
puede ser miembro de otra naci6n. No se trata de que sea de una 0 de
otra, sino que sea de una y de la otra. Lo que 10modifica es que no es
una cosa en vez de la otra. En un sentido es nacion-cultura y en el otro
es naci6n-Estado.

Tercero. Pienso que a la luz de 10 que ya hemos discutido, 10 que
modifica un poco el esquema dominante es cuando hablamos de naci6n
aymara, de nacion ayoreos, de naci6n mojeflos, 10 que sea. En el es
quema que muchos manejan diran yo me siento aymara. por 10tanto
no boliviano. Esto 10 escuchaba a veces en algunos encuentros. EI
otro din! yo me siento mojeno no me siento boliviano, etc. En cam
bio, los otros diran to dejas de ser boliviano, por que quieres ser ay
mara, eres boliviano, no eres aymara y para poder ser boliviano tienes
que ir a la escuela, tienes que cantar el himno nacional, defender el mar
y olvidarte de todas esas antiguallas.

de pata que en el pasado hicieron algunos de la Uniea hablando mucho
de sindicalismos.
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En la articulacion de toda esta problematica con la estructura polftica,
no solo en problemas con municipalidades. Estoy de acuerdo que hay
que darle prisa y que esto es uno de los caminos en que se puede crecer
de comunidades hacia nacion, pasando por esos municipios de micro
rregiones, etc. Pero despues creo que tambien esta todo el problema de
las organizaciones administrativas y polfticas que vienen del Estado. EI
problema de muchos lugares no es si quieren jilakatas en vez de secre-

Sexto. En el tema de las nacionalidades hay que dar un tratamiento
distinto a 10 que son las grandes nacionalidades, como por ejemplo la
andina, quechua y aymara. Inc1usoa este nivel se puede considerar me
dio grande la guaranf, pero despues hay todos esos grupitos que apare
cen en el mapa. Habra que darles otro tratamiento, que a 10 mejor es el
de las agrupaciones de muchos de ellos que tienen problemas comunes.

Quinto. Dentro del tema de naci6n, ya que se ha dado tanto enfasis a 10
del ritual, yo estoy de acuerdo con 10 que decfa Urioste. El ritual en sf
mismo es antiguo, puede servir para un lado 0 puede servir para otro.

Cuarto. Respecto a una organizaci6n nueva en vez de la Unica 0 por
encima de la Unica, distinguiria dos cosas. La Unica, en la medida en
que aglutina a trabajadores campesinos, que, a su vez, estan organiza
dos en comunidades 0 inc1usoen aylIus, tiene una serie de tareas que
tocan a los campesinos Estos no quedaran, no se perderan por el hecho
de que exista 10 de nacionalidades. En este sentido, no es tanto que se
subordinara a la Asamblea de Nacionalidades, sino que seguira teniendo
sus tareas en 10 que tiene de una pelea c1asista.Aunque adernas tenga
peleas culturales, de nacionalidades, etc., seguira teniendo su razon de
ser. En cambio, la problematica de las nacionalidades, a que cada na
cion 0 nacionalidad se organice respecto a la reconstruccion de su his
toria, la cuestion de su medicina, la cuestion del ritual, mil cosas mas
que tienen su propia dinamica y decidiran sus propias organizaciones.
Esto lleva a la organizacion de cada naci6n y ademas los de cada naci6n
tendran que ser parte de la Unica. La Asamblea de Nacionalidades lIeva
a otra forma de Estado, es decir, no es tanto en vez de la Unica sino
que esto lleva a un embri6n de un nuevo Estado.

Esto tiene dos peligros. Por un lado considerar que tiene el peligro de
que la naci6n modema es la boliviana y las otras naciones dentro de 1a
boliviana son mas antiguas. Por otro lado, que lidericen a este movi
miento los burgueses mas desclasados.
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Entonces, este es el problema en el campo. lQue es 10 que esta pa
sando? Cuando he lefdo las tesis de Potosi, donde nos encomiendan,
para nosotros una ley, hay que cumplir paso por paso a 10 que venga.
Estaba pensando que hay que organizar una Asamblea de Nacionalida
des para fortalecer mas a la Confedcraci6n Unica, y no tanto como
plantea Pinelo que habfa otra cosa, 0 sea que la Confederaci6n se
ponga bajo ahf adentro. Yo pense que era para fortalecer la
Confederacion Unica que pudiera, de alguna forma, tener alguna pre
sencia mejor, porque yo estaba sentado una vez en el Pueblo Guaranf y

Hay varios que bajan a una sola comunidad, hay pensamientos religio
sos que bajan, es otro un pensamiento que baja, pero nace arriba. Ahf
abajo 10 conquistan a uno despues ya comienza a cantar; en otro baja
de las organizaciones polfticas 10 mismo; baja con otro pensamiento,
tambien gana otra militancia para ellos; "tenemos buenos pensamien
tos, buenos analisis", al dfa siguiente viene otro: "no, el que ha Ile
gada ayer es malo". En realidad, 10 mas peligroso para mi es eso de
organizaciones, 0 sea los pensadores debfamos porque yo tambien me
he convertido en pensador a partir de que he sido dirigente, 0 sea ya
medio teorico y todo eso sin saber casi nada quizas,

Cuando yo he asumido como dirigente sindical, me creia que era yo
representante aunque no se hablar guarani, chipaya, todo eso, me sentfa
representante de todos aquellos; ahora, con el documento me muestra
que la Confederaci6n no habfa sido, dice que falta. lPor que falta?

Juan de la Cruz Willca. Quiero ver desde un punto de vista de 10 que he
experimentado como dirigente nacional. Antes quizas era mucho mas
inferior mi conocimiento porque no ha habido ninguna universidad,
escuela, nada para que nosotros podamos realmente conocer todo 10 que
eran nuestros pueblos y en eso tambien me han confundido, porque
pueblo nacion, nacionalidad, todo eso, ahora no se cual utilizar. Algun
dfa nos pondremos de acuerdo.

EI territorio, es central en 10 de las nacionalidades. En unos casos es
mas facil de recuperarlos que en otros.

tarios generales, sino el corregidor y que ya son cantones; quieren ser
mas modemos copiando 10 de los otros lugares y teniendo autoridades
que lleguen de arriba.
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Lo que me interesa a mi, como dirigente, es que aquf se organice, no
sea teorico, haber organizaremos donde nos vamos a encontrar con los
compafieros que van a venir, nos van a ayudar a reunimos, todos va
mos a hacer el esfuerzo, ahi vamos a discutir. Quisiera que entremos
en la organizacion; ese objetivo mas que todo tiene esta reunion, un
poco anaiizar, hacer conocer los papeles ya hemos conocido, ya tene
mos idea y ahora hay que organizar y llevar adelante esta Asamblea y
de ahi que cosas nos resulta. Lo que estamos esperando es conocemos
y ahi preparar realmente una tesis polftica de las nacionalidades 0 pue
blos.

Pienso que no podemos absolutizar de todas maneras de que haya una
otra organizacion.sino que tiene que tener un camino y ese camino
debe rescatar todos los pensamientos. No estoy diciendo que esto es
malo. Por ahf nomas tambien se puede comenzar, no hay como, por
donde, como no ha nacido una idea desde las bases, en la comunidad
nunca, derrepente se reunen, pero como no se contactan con nosotros,
entonces por ahi esta la idea. Mucho mejor hubiera sido uno que vive
en la comunidad que venga a discutir. Pero lcon que conocimiento, con
que moral nosotros podemos decir que los chimanes, con que moral
van a hablar? Este compafierito ha sufrido, hay que arreglarselo, no
podemos; todavfa los aymaras como entre hermanos somos, todavfa
tenemos derecho, pero otros no pueden. Claro pueden ayudar. Creo que
se tiene que tratar de ayudar para que ellos mismos saquen sus cosas y
que pueden tener en mente 10 que piensan. Lo que plantean muchos
documentos politicos nos va a servir, seguramente integrandolo todo
va a ser un poco mas fuerte porque va a tener contacto la Confedera
cion Unica, puede ser un instrumento mucho mas compacto. Entre
otras cosas, yo creo que todavia no hemos aterrizado, estamos por ahi,
en la mitad. Hay que aterrizar para realmente sacar. Lo iinico que po
demos aterrizar no solamente con la primera asamblea nacional de au
toridades, eso va a ser un inicio, quizas un poco para conocemos va a
ser. Posteriormente, que vamos a estar conociendo y asi yo creo que
podemos realmente tener nuestra propia tesis que va a ser de las nacio
nalidades.

en realidad no he entendido nada, todos hablaban en guarani, me sentfa
en realidad su dirigente, pero nada pues, no se puede entender casi nada.
Entonces yo dije, bueno me comprometo a aprender esto porque si no
no voy a ser dirigente nada, pero mientras en el pueblo quechua, en el
aymara, ya me entiendo facil.
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Ricardo Calla. Toda la reflex ion nos ha ido clarificando un aspecto
fundamental, creo que Xavier AIM tiene toda la razon al decirnos que
la CSUTCB es en los hechos, aunque eso puede pulirse, matizarse, re
adecuarse, etc. etc., la Confederacion Sindical Unica es ya una especie
de confederacion de comunidades, tienen que haber algunos ajustes para
que sea una nitida confederacion de comunidades, es decir, donde csten
tambien presentes como miembros por ejemplo los mallkus de los
ayllus grandes del norte de Potosf; esta Confederacion Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos resulta pues siendo una especie de confe
deracion de comunidades, ayllus, cabildos. A la luz de esto y de 10 que
se decia ayer, no queremos un proyecto de nacion homogenea, nacion
iinica, la nacion boliviana, como nos han estado plantando, sino mas
bien estamos en una especie de proyecto que se orienta a una socicdad
plurinacional, pluricultural, donde florezca la variedad. En la mcdida en
que ese proyecto esta hacia adelante, la Asamblea de Nacionalides
puede ser un evento para dar forma a ese futuro, una forma embrionaria
a ese futuro. Los dirigentes de la Confederacion y de las Federaciones
que estan aqui presentes, tienen que asumir una responsabilidad histo
rica, habemos muchos intelectuales que estamos pendientes de 10 que
los dirigentes sindicales, los dirigentes de la Confederacion y de la Fe
deracion van a hacer hacia adelante. No queremos que sea otra gente la
que vaya a convocar a una Asamblca de Nacionalidades, no queremos
que desde otro sector se pueda hacer. Esto es empezar a asumir un pa
pel protagonico, central, medular en el proceso politico del pueblo bo
liviano. Los dirigentes estan presentes aca, estan en un momento en
que 0 asumen 0 no una conduccion mas protagonica del movimiento
nacional popular 0 este movimiento popular no va a avanzar. Nuestra
Federacion de Mineros que era el eje vertebral de la COB esta quebrada,
no 10 podemos desconocer. Si hay algun sector movilizado, es el sec
tor campesino por la via del problema de los productores de coca del
Chapare, pero si hay un sector que esta todavfa movilizado y es movi
lizado a pesar de toda la crisis, es el sector que esta aqui representado
por sus dirigentes, que no deben tener miedo al vacio que se les pueda
hacer, habemos intelectualcs, profesionales, etc. que estamos dispues
tos a apoyarlos y a trabajar, no los vamos a dejar solos, pero va a ha
ber un vacio porque va a scr diffcil veneer algunos prejuicios, va a ser
diffcil convencer a algunas entidades, hay intereses creados, es cierto,
pero tienen que tomar el papcl protagonico central y mcdular en este
proceso. Si no 10 toman, todos vamos a pcrder, si no asumen esta res
ponsabilidad, todos vamos a perder.
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El problema del territorio viene a ser un problema medular dentro
de todo este plano de rcconformacion de la realidad. Es medular,
porque hablamos de las comunidades de los ayllus, pero ni los ay-

Quisiera referirme muy brevemente a un aspecto de 10 planteado en el
documento de Pinelo . Creo que el tiene muchfsima claridad al decimos
que la consigna de tierra y libertad que movie a movimientos agrarios
a 10 largo de varias decadas en America Latina, en nuestro pais ya re
sulta resfriado, ya resulta atrasado. Se olvidaron del tema del tcrritorio
de las comunidades, del territorio de los ayllus, de los cabildos, etc.
etc.

El pais esta cambiando y junto con el cambio del pafs tienen que cam
biar sus organizaciones e indudablemente se estan moviendo los ejes
en esta situacion y ustedes resultan estar colocados, aunque no 10 quie
ran, en el centro mas duro, fuerte de nuestra historia, de esta coyuntura
de este momento.

Esta Asamblea de Nacionalidades convocada por la CSUTCB y de la
cualla CSUTCB, confedcracion de comunidades, ha de ser parte, no
iinica pero parte y parte medular, yo creo que es parte de las tareas que
debe darse el movimiento campesino 0 de trabajadores campesinos en
un plano mas general. Estoy absolutamente de acuerdo de que la
CSUTCB tiene que copar carteras mas importantes de las que tiene
dentro de la Central Obrera Boliviana en el futuro congreso de la COB,
no solo porque hay una mayorfa de trabajadores agrarios en este pats,
sino porque efectivamente solo esos trabajadores tienen el problema
central de recuperar su historia para proyectarla hacia adelante y hacer
que el resto busque tambien una recuperacion de la historia, pero tienen
que tomar un papel mas protagonico, tienen que empezar a plantear el
hecho concreto de que el sector de trabajadores agrarios debe ser una
parte mas maciza de la COB, no basta estar en la quinta 0 sexta cartera.

De hecho compafieros, cuando AIM mencionaba que esta Asamblea de
Nacionalidades aparece ya como una especie de embrion de Estado, no
esta sino diciendo en palabras 10 que en verdad es este proyecto, pues
este proyecto apunta a desarrollar un organa de poder -para utilizar un
termino-, un organa de poder popular que pueda movilizar y motorizar
al pueblo hacia la revolucion social, hacia el cambio social, la trans
formacion social, que en los hechos concretos es tambien recuperar y
conservar nuestra historia.
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Para volver a 10 que decia antes, esa Asamblca de Nacionalidades tiene
que organizarse, yo no se si aqui 0 en otro momento, pero habria que
sacar una recomendacion que diga: conformese la comision de organi
zacion de la Asamblca de Nacionalidades, porque sino, todo 10 que he
mos dicho puede quedar absoluta y totalmente en el aire. Estoy de
acuerdo que no basta con que se apruebc 0 no un documento, el pro
blema son las acciones que van a seguir tras 10 dicho. Una accion im
portante y necesaria es pensar en la organizacion de esa Asamblca de

En una jurisdiccion continua del territorio, el rasgo basico de la
territorialidad en el mundo andino y amazonico antes de la conquista,
era la jurisdiccion territorial discontinua; es decir, dentro del territorio
aymara, podia haber un grupo quechua 0 podia haber un grupo uru 0
podia haber otro tipo de grupos y de hecho tambien un grupo aymara
podia estar en la tierra de otro grupo 0 al interior de 10 que seria el te
rritorio de otro grupo, territorios dentro de territorios. Esto me parece
absolutamente fundamental, debemos pensar efectivamente en el espa
cio, el suyu, el tahuantinsuyo, el collasuyo, etc. El suyu designa fun
damentalmente un espacio de trabajo y no tanto un espacio de propie
dad y ese espacio de trabajo se puede compartir complementariamente;
entonces, cuidado con estar pensando el problema de la territorialidad
desde la perspectiva del control territorial continuo por parte del Es
tado, tal cual nos 10 ha hecho conocer Europa. Hay que pcnsar en esc
control territorial desde la perspcctiva de una jurisdiccion territorial
discontinua, es decir, compartida. Eso esta sucediendo en el norte de
Potosi; el ayllu Laime tiene un bolsoncito de territorio, una islita te
rritorial dentro del ayllu Macha 0 el ayllu Macha tiene un bolsoneito
territorial dentro del ayllu jukumani, etc. La jurisdiccion territorial
discontinua parece un concepto fundamental a recuperarse cuando ha
blamos de la territorialidad.

llus ni las comunidades tienen un reconcimento jurfdico por parte del
Estado, es como si no existieran en la ley y como no existen en la ley,
menos se les va a reconocer el derccho a un territorio; pero creo que
debieramos cuidarnos de copiar el concepto de territorialidad europeo y
caer con ese concepto de territorialidad dentro de nuestra realidad, por
que, porque por 10 menos lcyendo a algunos antropologos, historiado
res, arqueologos, parece que la idea de un control propietarista del
territorio por parte de un grupo, por 10 menos en nuestra region, en
esta parte del mundo, no era tan fuerte como para que se piense en una
continuidad territorial 0 un control continuo del territorio.
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Tengo un concepto distinto a 10 que decimos nacionalidades y quisiera
hacer algun ejemplo. En muchos relatos dentro del estudio boliviano,
nunca han tornado en cuenta sobre la integracion de los pueblos origi-

Felix Lopez. Creo que la propuesta ya es concreta de 10que nosotros
queremos. No nos hemos ilusionado, pero yo creo que 10 vamos a 10-
grar, pero que esto se 10 va a hacer en tiempito, donde vamos a
encontrar tal vez muchas dificultades.

Si funciona bien, se va a crispar el pais, este pais va a empezar a mo
verse otra vez y no vaya a ser dificil una nueva epoca militar para
detener el avance incontenible de un pueblo que se esta reorganizando
en funcion de la recuperacion de la historia. Pero hay que tener claridad.
No nos engafiemos, no es simplcmente un organismo burocratico,
Todos sabemos que seremos aymaras, quechuas, pero tambien somos
bolivianos, es decir, la polftica viene a ser nomas una especie de pa
sion compartida y no nos organizamos para estar aqui sentados. Estoy
seguro de que muchos de ustedes les estaria gustando hacer cosas mas
practicas. Pero, tengase en claro esc objetivo y tengase en darn las
consccuencias de ese objetivo.

Me parece absolutamente importante destacar 10 siguiente: Esta
Asamblea de Nacionalidades, si se da, puede ser un hecho tan fuerte
mente hist6rico como fue la Asamblea Popular del 70-71, distinta si
de esta pero tan contundente en la historia del pais como esa Asam
blea. La propuesta que se esta planteando apunta a la constitucion de
una especie de dualidad de poder inclusive, porque esta Asamblea de
Nacionalidades viene a ser una especie de parlamento popular, que si es
fuerte, adecuado, funciona integrado por las bases que soportan este
parlamento popular, puede agarrar y ver al otro parlamento y hacerle
sefias, y hacerIe morisquetas y empujarlo, puede ser un escenario desde
el cual se empieza a cuestionar ese otro orden legal establecido. No se
esta jugando, comprendanse las implicaciones politicas de la Asamblea
de Nacionalidades. Sera un escenario donde se va a empezar a poner en
cuestion un orden legal, a partir de un orden mas legftimo que es esta
especie del parlamento de nacionalidades,porque ahf cada cual hablara a
nombre de su pueblo, de su etnia, su localidad, su barrio, etc. etc.
Pero, es un parlamento y es un parlamento popular que 10 estamos
llamandoAsamblea de Nacionalidades.

Nacionalidades.
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Lo que prctcndernos es crcar un estado paralclo y as! de frente. Ticnc
objetivos totalmente polfticos y ahf tenemos que orientamos porque
no somos enemigos finalmente ni uno ni otro partido. Lo que estamos
queriendo es unimos, incorporarnos a este proyecto hist6rico y para

Lo que ahora se plantea a travcs de esta iniciativa, es haccr una revolu
cion genuina, con todos estos argumentos que se esta impulsando, con
esta iniciativa es unir al pueblo de verdad. Si nosotros vamos a querer
meter asi tcoricamentc, hacer la revolucion por alguna estrategia que se
plantea algun partido, cs un poco diffcil y se ha demostrado. Varias
veces la izquierda se ha unido en estc pais y varia'>veccs va a intentar
todavfa y tambicn es diffcil, pero ~c6mo podemos unir de vcrdad al
pueblo? Me parcce que tcncmos impulsar a travcs de nucstra historia,
es de eso de 10 que se trata.

Respccto a la estrategia de toma de podcr, hubo varios intentos en el
pais, golpes de estado, hubo dcmocracia, hemos vivido cl foquismo,
etc. Son pasos hist6ricos que se han hccho conjuntamente con cl mo
vimiento obrero, campcsino, el 9 de Abril, etc. Pero no hay un corrc
lato, una respuesta. Ahora por 10 menos, alguna vez en la historia, me
parece muy importante el reconocimiento del cornpancro Aranlbar
cuando manejo el discurso de las nacionalidades y territorio, 10 que
nunca se ha manejado en un partido de izquierda, me parece un paso
importante.

Eusebio Encinas. Si aca convocarfamos a los verdaderos compafieros,
etnias, nacionalidades representantes de cada territorio, serfa mas
interesante inclusive enriquccer y compatibilizar un documento central.
Me parece que hay que irnos a un objetivo, eso es 10 que queda un
poco confuso.

narios de los Andes, estoy hablando del pcrfodo colonial y adcmas qui
siera tomar en cuenta que estas afirmaciones vienen de varios cronistas
o de varios historiadores, antes 0 despues de la administraci6n de los
apojyuncas, que esto mas 0 mcnos data como unos 800 afios atras,
donde hubo una intcgracion ctnica, social, econ6mica y cultural entre
los pueblos aymara, quechua; csto naturalmente se entiende de norte a
sud y viceversa del territorio del antiguo kusisuyu 0 tahuantinsuyu; es
decir, dentro del Estado federal colcctivista de los cuatro, kusisuyo sig
nifica la confederaci6n de estados comunitarios 0 de estados socialistas,
como se quiera interpretar.
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Miguel Urioste. Quisiera hacer una breve puntualizacion respecto de la
intervencion del compafiero Encinas y es que querramos 0 no, estarnos
en la cancha, estarnos en la cancha y tenemos que jugar el partido. No
es cuesti6n de que nosotros digamos no vamos a participar de las elec
cioncs y, por 10 tanto, despues de ellas no nos sintamos responsables
de 10que ocurra, no es eso. EI hecho es que el enemigo, la oligarqufa 0
quien quiera, esta jugando en su terreno y tiene un buen equipo, buen
entrenador y los jugadores bien alimentados y bien entrenados. Nuestro
equipo es raquitico, no tiene entrenadores y no tiene una estrategia para
ganar el partido, pero iguaJ tenemos que jugar el partido, porque los

Me parece que de esta a la proxima eleccion, serfa interesante, estoy
segura que si nos metemos antes de construir todo esto, va a ser otra
derrota en sf. No van a quedar mal los partidos, siempre van a pasar a
la historia, pero 10 que queda mal siempre ha sido el movimiento
obrero y popular. En estas elecciones bien nitido y claro ha sido el
caso de Palenque, no es casual, porque el pueblo estaba buscando donde
ir, estaba realmente buscando con quien ir en estas elecciones y Palen
que con su tradicion populista y todo absorbe estos pueblos cercanos
de La Paz y esto tiene doble filo y es muy peligroso ademas,

Seguramente, la primera Asamblea no va a ser exitosa, estarnos segu
ros de eso, estarnos diciendo que esto tiene que ser de abajo para arriba,
pero alguien tiene que tomar la iniciativa. En algunos sectores, por
ejemplo, hace poco en Pututaca, en Nor Cinti, ya se intento formar
este tipo de asamblea. La Asamblca del Pueblo Quechua, hace poco
tambien se intento en Tiahuanaco, estas cosas hay que seguir
impulsando. Si la primera no es tan exitosa, estoy seguro que la
segunda, la tercera, en todo caso tenemos que llevarla adelante. Los
convocados seguramente seran pocos inicialmente, pero se tiene que
llevar a como de lugar. Veremos, por ejemplo, el caso de elecciones.
~Que hacemos? Es muy grave para nosotros, es muy diffcil compro
meternos. Como decir si nos entramos a una cancha ajena cuando el
arbitro esta a favor de ellos, la pelota es de ellos, finalmente la barra es
de ellos y seguir rnetiendonos ahf. Pero, que tal seria si nosotros im
pulsamos a partir de esta Asamblea, empezamos a imponer nuestros
verdaderos representantes de cada territorio. Ahf sf, yo creo que esta
rfamos haciendo realmente un correIato a este Estado.

acelerar esto, hay que dejar todo a un lado, deponer toda actitud sectaria,
romper las tradiciones, las viejas costumbres.

CEDlA218



De 10 que se trata es de organizar una comisi6n. En un principio, ha
bfamos dicho que de este taller dcbfamos lograr la convocatoria a la
Asamblca de Nacionalidades. Sin embargo, creo que no podemos
lograr esa convocatoria ahora, creo que tenemos que ir un poco con
pies de plomo, al mismo tiempo, sin embargo, rapidos. Es decir, la
propuesta es organizar una comisi6n, que para el 23 de julio, dfa que se

Desde esc punto de vista, hay un tema mas que quisiera tocar. Es en
csta Asamblca donde se va a expresar realmente la mayorfa nacional.
Este es un pafs donde la mayorfa nacional esta sujeta a la minorfa na
cional que es la oligarqufa. La COB ticne c161% de los mineros, tam
poco se expresan ahf las mayorfas nacionalcs desde el punto de 10 que
es la historia 0 las nacionalidades. En el Parlamento no hay
representaci6n. Entonces, estamos buscando organizar nuevos caminos
de efectiva representaci6n de las bases, donde puedan discutir los pro
blemas fundamentales que hacen al tema de su bienestar. Desde ese
punto de vista, debemos organizarla, ademas, desde la base en el campo
y en la ciudad sobre la base de consignas que surgen de la historia, pero
que son propiedad del conjunto del movimiento popular.

Esta planteado el tema y por 10 que hemos escuchado ani, de 10 que se
trata es de tener voluntad polftica para concretar la Asamblca, porque es
voluntad polftica el cambiar las cosas. Le estamos diciendo a la
CSUTCB: "tu papel hist6rico es convocarnos". Imagfnense 10 que
significa esto en terrninos de importancia que se Ie asigna al actual
Comite Ejecutivo de la CSUTCB. Es efectivamente peligrosa, porque
esto puede hacer desaparecer ala CSUTCB 0 hacerla una base irnpor
tantfsima y quiza la fundamental de 10 que vendrfa a ser el proyecto
nacional del movimiento popular, el proyecto multinacional.

Jose Pinelo. Estoy convencido de que este documento es fruto de ver la
realidad, 0 sea, si algo hemos intentado hacer con esto es que nos duele
la realidad, entonces en funci6n de eso es que estamos intentando
desglosar los caminos que hemos intentado expresar.

campesinos igual van a ir a votar en diciembre, por 10menos una gran
parte de ellos van a ir a votar, entonces no basta con que digamos no
sotros no participamos en las elecciones municipales para que no sin
tamos que no somos responsables de ello. Tenemos que asumir con
responsabilidad ese desaffo y fijar un camino para el movimiento po
pular en diferentes ambitos,
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Juan de la Cruz Willca. A veces hay que andar en la realidad. Por
ejernplo, una de las tareas mas grandes que nos toea es organizar el
Congreso y encima esta la movilizacion, confrontaci6n. Entonces, yo
creo que ahora 10iinico que vamos a informar es que hemos llevado de
este taller y el resultado de este taller. Como esta cerca el Congreso,
entonces en el Congreso ya puede salir convoeatoria.

Paulino Guarachi. Me parece bien la sugerencia, pero salvando la res
ponsabilidad de que este Comite Ejecutivo apenas vamos a tener dos
meses de funcion a partir de ahora y que 10iinico que vamos a hacer es
preparar la convocatoria e intentar hacerla aprobar en el Congreso,
porque va a ser en el Congreso donde vamos a tener que confrontar esta
idea y hacerla efectiva, El actual Comitc Ejecutivo desde luego que no
va a tabear, sino va a hacer suya porque creemos que es un plantea
rniento serio y que ha sido una buena reflexion.

Adcmas, la Comision tcndrfa que estar conformada tambien por repre
sentantes de los partidos politicos.

Esta comision tendria que estar conformada par los representantes de la
CSUTCB, del Pueblo Guarani, del CIDOB del Oriente y de 10que po
dna ser el clcro progresista. Crco que tienen que estar representados en
esa comision 0 podrfamos llamar a las instituciones, l,Cuales serian
las tareas de esta comisi6n? Preparar la convoeatoria, pero ademas ha
cer trabajo polftico, es decir ir y hablar con la COB, llevarle los docu
mentos, reunirse con el Comite Ejecutivo de la COB y discutir el
lema; hablar con la Fcdcracion de Mineros; tomar contacto con los
pueblos; ir a la Asamblea del Pueblo Guarani; rclacionarse con 10que
es la Coordinadora de la Solidaridad, que son varias ONGs que estan
trabajando con mojcnos, con chimanes; ligarse con la Central Indige
nal de Cabildos Mojefios. Esta misma comision tendria que plantearse
la construccion de otras comisiones que estan planteadas en este doeu
menlo: la Comisi6n de Historia, la Comisi6n Economica, la de Leyes,
que pcrmitinan cntonccs que en el congreso ordinaria de la CSUTCB
se conozca el lema y en ese instantc se fortalezca 10que podna ser ya
la convocatoria emitida a la Asamblea de Nacionalidades.

ha planteado el rechazo a la erradicacion, se publique en todo el pais la
convoeatoria a la Asamblea de las Nacionalidades.
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Todo esto surge impulsado por diferentes intereses mundiales que, en
estos momentos, tengo la irnprcsion que se definen por dos grandes
movimientos: a. El impulso a la CEE, que en el 92 concretaran el mas
grande proyecto de unidad economica y comercial, y b. EI dcsaflo de
Gorgachov, que implica la posibilidad de mantener su bloque con todo
10 que significa sobre todo Hungrfa y Polonia. Pero, adcmas en este
ultimo caso, ya Gorvachov, consciente de 10 que significa la CEE,
planteo con habilidad a los gobiernos europeos el concepto de "casa
com tin" . Obviamente, la CEE tiene dirigida su mirada hacia el in
mensa mercado de la URSS. (No nos olvidemos que la CEE supera a
EE.UU. y Japan juntos en capacidad de exportacion),

Esta es una realidad. La de Jaime Presidente como expresi6n de los
cambios desarrollados en el pais despucs del D.S. 21060, como fruto
de la alianza entre la socialdemocracia intemacional y la democracia
cristiana intemacional. Cuando escribo esto, no estoy peyorizando. Es
mas, en el mes de julio, el nuevo presidente del parlamento europeo
surgio como fruto precisamente de esa alianza en la Comunidad Eco
nornica Europea (CEE). Enrique Baron, eurodiputado socialista
espanol.

Un compafiero me decia 10 siguiente: "despues de 1985, todos habla
bam os acerca de como habia cambiado el pais. Todos decfamos "ha
cambiado", "ha cambiado", pero es rccien despues de ver a Jaime
Presidente, con todo 10 que esto implica, que recicn me doy cuenta de
la magnitud del cambio ...

Jaime Paz Presidente de los bolivianos, como fruto de un acuerdo
polftico entre ADN y el MIR-NM.

Es sobre esta realidad que quisiera introducir 10 siguiente:

Al finalizar la exposicion, deciamos que si algo existfa en nuestras in
tenciones, era precisamente ese "condolerse de la realidad", que nos
impulsaba a desarrollar este tipo de plantearnientos.

Jose Pinelo. Tuve el tino de solicitar al taller "penniso para responder
por escrito" las preguntas que por falta de tiempo no pude hacerlo. A
esto quiero sumar una nueva ventaja, las preguntas son respondidas
despues del 6 de agosto ...
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Estamos viviendo un proceso que se 10 puede describir de Ja siguicnte
manera: de obreros a campcsinos, de mineros a productores de coca, de
fabrilcs relocalizados a trabajadores del agro. Es decir, un proceso no de
descampesinizacion pero sf de rccarnpcsinizacion.

El movimiento popular que antes estaba concentrado en minas, por
ejemplo, ahora se encuentra dispcrso en todo cI pais y puede concluirse
en que el mapa de las regiones se ha movido. Pero no crco que total
mente.

A partir de 10 anterior, un dirigente del Chapare describia a su zona de
la siguiente manera: "el Chapare es ya una Asamblea de Nacionalida
des".

Es real que nuevos ruiclcos de bolivianos de todas las nacionalidades se
concentran en tambien nuevos espacios de atraccion geografica.

Este es el otro gran lema internaeional: el narcotrafico, Este lema, en
Bolivia, ha generado indudablcs cambios en los objetivos geograficos
de los grupos migratorios, y muchos pobres de todo el pais, atraidos
por la quimera del dinero facil, se eoncentran en zonas especificas in
tentando concretar sus sucnos, Otros, relocalizados en la busqueda de
mejores horizontes economicos, efectivamente suenan con la posibili
dadcrucena

Los EE.UU. -en materia de polftiea exterior- estan jaqueados por el
tema del narcotrafico y, obviamente, el planteamiento: "Bolivia, de
las minas a la pichicata", es tambien parte de esta realidad.

Vayamos un poco mas adelante. El nuevo gobierno -por sus anuncios
y medidas- sera aun mas estrieto que el anterior en aquello de las
redueciones del deficit fiscal, alentara aiin mas, entonces, las privatiza
eiones de segmentos economicos estatales y desarrollara con mas pre
cision el 21060.

Me refiero a este tema, no solamente por la neeesidad de incorporarlo a
nuestro analisis sino tambien porque Fernando Ribera sostenia en su
intervencion que "toda nuestra historia se ha movido por bloques",
"bloques que tienen a la base la economfa", Y es un tema que no po
demos deseonocer.
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2. l,Es posible desarrollar ideas y planes para la incorporaci6n de 10
urbano popular en la Asamblea de Nacionalidades?

No podemos olvidar que el proceso de consolidaci6n de la Asamblea
tiene ademas objetivos econ6micos: generar altemativas de desarrollo.
Y esto, en el Chapare, quiere decir biisqueda real de mercados para otro
tipo de productos, quiere decir manejo directo de proyecto altemativos
por los propios productores. Esta claro que la posibilidad de la unidad
atraviesa la existencia de culturas que ocupan espacios (esta fue una
norma en la historia de nuestros pueblos) y que estas deben ser
reconocidas...

Mi respuesta es positiva. Y 10 creo asf, pues precisamente el tema
coca, hay que verlo en los sentidos a los que ya nos referimos lfneas
arriba: como un elemento tangible de nuestra cultura, como un meca
nismo de movilizacion, pero, ademas, como un aspecto de la lucha
contra el imperialismo. Y de punto de atracci6n quimerico informal e
ilegal, transformar el Chapare en el ruicleo de combate contra el narco
trafico a partir, precisamente, de la concresi6n de los temas que aquf
venimos discutiendo.

1. l,Es posible organizar una Asamblea de Nacionalidades local en el
Chapare?

Y creo que, sin embargo, ni la cocafna ni el 21060 lograron estos ob
jetivos. Que son realidades con las que debemos confrontar nuestros
propios suefios polfticos, innegable. Por ello, veamos 10 siguiente:

Todo esto nos moverfa a sostener y concluir que estos flujos migrato
rios, frutos de la coca y del 21060, produjeron el efecto desintegrador
que el MNR intent6 lograr en relacion a 10 indio 0 campesino, como
metoda de integraci6n ala naci6n que eUosintentaron organizar.

Es evidente que esta afirmaci6n es muy arriesgada; sin embargo, es
parte de nuestra realidad. A esto se suma indudablemente 10 siguiente:
muchfsimos campesinos de tierras erosionadas, cansadas, etc., buscan
en el semitr6pico la posibilidad de reproducir sus practicas agrfcolas.
Para nadie es desconocido que, por ejemplo, en el Alto Beni, extensas
zonas son ocupadas por representantes de comunidades de provincias
especfficas.
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Si hemos definido que no existe nada puro en el pals (la mcstizacion
empieza mucho antes de los incas en nuestro tcrritorio), la presencia de
10aymara, quechua, guarani, mestizo en la Asamblca no es para evi-

Creo que mi identidad es la de ser sintcsis de toda nuestra historia: soy
mestizo. Y como mestizo tengo que tcncr un espacio en la Asam blea
de Nacionalidades.

~CuaIes 6sta, si soy un q'ara?

No. Quisiera tener un ingreso por ser miembro de una nacionalidad.

~Comoasesor de la CSUTCB?, ~comoredactor de "equis" documento?,
~como amigo de muchos aymaras, quechuas, guaranfs, etc.?,~comoex
secretario perrnanente de la CSUTCB?, ~comoex-militante partidario?,
~comoindependiente?

~Como entre a la Asamblea?

Y voy a intentar ser claro:

Pero, adcmas (y creo que esta es la discusion mas importante), debe
mos generar la discusion para nuestra presencia en la Asamblea.

Tenemos que incrporar a las Juntas Vecinales. Tenemos que impulsar,
adcmas, la organizacion de las mujeres, para que elias tengan un espa
cio en la Asamblea. Lo propio con quienes como los profesionales,
buscan espacios de representacion (ingenieros, abogados, etc.).

La busqueda esta planteada: tenemos que acercarnos a los residentes de
provincias en las ciudades. Esto quiere decir que, adernas, tenemos que
discutir con federaciones de artesanos, por ejemplo, la necesidad de su
participacion en la Asamblea.

En todo caso -y como sucede con todos los planteamientos del docu
mento-, esto hay que seguir discutiendo, pero veamos algunos
elementos:

Mi respuesta es tambien positiva. Es mas, la Asamblea dejara de ser
tal si en ella no estan incroporados estos sectores.
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La unidad que ahora estamos plantcando es la unidad del movimiento
popular. Quiero repetir, pues pareciera que el tema de la "unidad de las
nacionalidades" es un tema fuera del movimiento popular.

Para responder a Miguel Urioste, sabemos las grandes dificultades que
existen para lograr la unidad. Es por clio que el planteamiento inicial
es muy concreto: la unidad del movimiento popular no la vamos a 10-
grar por la via de la unidad entre las direcciones de los partidos politi
cos.

Es por ello (para responder a Franz Michel) que se trata, indudable
mente, de hacer de la Asamblca el punto de partida de una nueva forma
de organizar el pais. Desarrollar la discusi6n sobre el tema de las re
giones, tambien desde la perspectiva hist6rica. S610asi podremos ligar
las demandas de territorio con la lucha contra la pobreza.

Pero, aquf quiero repetir otra herejia: No creo en modelos ... Por ello,
la busqueda es mas desafiante. Estoy convencido sabre la posibilidad de
hacer de Bolivia, en un mundo de cambios, en el ano 2000, un pais
que desde su historia logr6 un lugar en el mundo.

Es por eso que planteo que el proceso de organizacion de la biisqueda de
nuestra identidad no puede estar al margen de la pelea por el bienestar y
la libertad.

Esta realidad de mestizaje nacional, es la que debemos ligarla (en la
btisqueda de la organizacion de nuestros pueblos) con 10que se exigia:
no nos olvidemos de 10actual.

Si somos mestizoa, aquf se trata de que como tales, reconozcamos de
nuestra historia las culturas que hoy nos dan vida. Y que veamos a 10
aymara, 10quechua 0 10guarani, como parte fundamental de nuestra
propia existencia.

Esto es 10 que debemos organizar en relacion a la presencia de 10
"urbano popular" en la Asamblea.

denciar la existencia de razas con objetivos similares a los hitlerianos,
sino para organizar entre todos nuestro planteamiento de multinacion.
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Y precisamente por no haberse resueIto este problema es que 10 ritual
es subversivo, como 10 es la Coca 0 como 10 son los pasos para la re
cuperacion de nuestra idcntidad cultural y de pueblos.

Entonces, es obvio que tenemos enemigos, pues la unidad del movi
miento popular no se la persigue para festejar la Ilegada de la Espana
Colonial, sino para solucionar la existencia de un problema colonial
no resuelto,

Es obvio que 10 primero que se opone a la unidad del movimiento po
pular, son las tacticas planteadas para ello. Sino, veamos un elemento
(que es discutible): el camino que recorrio la Izquierda Unida para su
construccion y para su participacion en las elecciones de mayo de
1989.

Pero, este no es un recurrir oportunista a la historia. Es un declarar
piiblicamente: itenemos historia!

El asunto es muy concreto: el movimiento popular fracaso, Y la tesis
central del documento de la Asamblea sostiene que quiza (pues todo es
relativo), si aceptamos la convocatoria que desde la historia nos hacen
nuestros pueblos, entonces tendriamos la posibilidad de desarrollar
nuevos metodos y tacticas para resolver el tema de nuestra crisis de
credibilidad.

Entonces, este es un planteamiento, el de la Asamblea, que intenta di
sellar un camino de acumulacion social. Aqui no se cuestionan van
guardias. Con 10 que planteamos no estamos despreciando la historia
del movimiento obrero. No estamos diciendo simplonamente: "los
mineros fracasaron y hay que olvidarse de ellos",

El planteamiento surge luego de haber intentado analizar los caminos
que hasta ahora recorrimos para lograr esta unidad. Intentamos analizar
las tacticas, los metodos de acumulacion social y polftica desarrollados
por distintas organizaciones. E intentamos, ademas, desarrollar la dis
cusion acerca del papel de 10 obrero como articulador del movimiento
popular.

No. El camino de la Asamblea de Nacionalidades es un camino para
lograr la unidad del movimiento popular.
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Miguel Urioste. A manera de conclusiones se propone que, primero, el
Congreso Ordinario de la Unica convoque a una reunion de la
Asamblea de Nacionalidades.

Mientras tanto, solo queda seguir discutiendo estos temas. Y hacerlo
con la absoluta decision de concretar esta busqueda al interior de la lu
cha por lograr triunfar contra la miseria.

Pero, para ello, el Congreso de la CSUTCB y el de la COB
(imagfnense si esto se da) tendrfan que ponerle fecha a este primer
paso ...).

Luego, otra en 1991 yen el espacio del afio tendrfamos que seguir de
sarrollando los eventos interrnedios, pero con caracterfsticas de mayor
organizacion local: la reproduccion nacional de las Asambleas, en de
partamentos y en provincias.

Soy un convencido de que debemos tener una primera Asamblea en
Octubre de 1990 y que antes de lIegar a ella, debemos impulsar eventos
interrnedios: guaranfs con Ayllus del Sur de Oruro, CUB con Moje
nos, residentes de provincias con COB, CSUTCB con Ayllus del
Norte de Potosi. Es un reencontrarse organizado que debe expresarse en
la primera de nuestras Asambleas.

Por ello, estoy con Xavier AIM, cuando plantca que este es un proceso
que tomara mucho tiempo y a la primera de las Asambleas, "que venga
quien se sienta convocado",

Entonces, si este planteamiento es exitoso, si podemos organizar al
Movimiento Popular convocandolo desde su historia, entonces los te
mas como los de participacion en clecciones nacionales 0municipales,
podran ser efectivamente discutidos y las trabas en relacion a quien re
presenta a quien quiza puedan tambicn ser resueltos.

Es obvio que 10 ritual tiene que ser desclandestinizado por nosotros,
pues si 10 hacen quienes se oponen a la superacion real de la pobreza,
indudablemente que el rito sera dirigido para mantener la explotacion.
En otras palabras: una es la misa que reza Xavier AIM y otra es la que
organiza con Genaro Prata. Y pueden ser instrumentos de cambio.
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Quinto, se conforma una cornision constituida por representantes de la
Confederacion Unica, del ClOOB, de Ia APG, del Clero Progresista, de
Ia Coordinadora de Redes y de partidos politicos. Se hace especffica
aclaracion de que el actual Comito Ejecutivo solo tiene dos meses de
mandato y por 10 tanto sus funciones quedan limitadas a la comision y
a la convocatoria.

Cuarto, la actual Confedcracion Unica de Campcsinos, de alguna ma
nera ya constituye una confcderacion de comunidades a la que hay que
introducir ajustes de caractcr organizativo y operativo.

Miguel Urioste. Tercero, que uno de los principios fundamentales de
la convocatoria a esta Asamblca de Nacionalidades es la reivindicacion
del principio del territorio para ayllus, comunidades, tentas, mark'as,
capitanfas, etc.

Entonces, invitarles para que esien presentes y para que vivan en todo
eso, pero que la batuta, que quede claro, la siguen teniendo los que son
de las nacionalidades.

Xavier Alba. No dana, en este primer encuentro, un vuelo demasiado
grande de invitar a que se metan alia los que no estan convencidos de
esto; en este sentido, ni juntas de vecinos en principio, ni la COB in
cluso, a este nivel yo dirfa, ni quizas una sene de partidos politicos.
Los fundamental mente convocados son los nombrados por las
nacionalidades 0 los que se sienten ligados a las nacionalidades. A los
otros los invitana como invitados fratemales, asesores.

Segundo, que en la Asamblea de Nacionalidades estarian presentes diri
gentes sindicales, obviamente de la Confederacion Unica, de la COB,
autoridades tradicionales, juntas de vecinos y otras representaciones
populares.
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PROVOCACIONES
PARA CONTINUAR

LA DISCUSION

Miguel Urioste F. de C.
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Cuesta mucho entender la manera de pcrcibir por parte de los campesi
nos, de la problematica del municipio rural. Plantcar este tema, discu
tirlo en talleres, seminarios, cursos con dirigentes campcsinos, parece
muy importante.

EI poder comunal obedcce a otra estructura, desconectada de la anterior.
Por algo se dice que el poder comunal es autonorno e indepcndiente;
pero, al mismo tiempo, dada la poca practica dcmocratica, las alcaldfas,
particularmente en el area rural,han quedado en desuso.

La representacion a nivcl departamental viene dircctamcntc de la Pres i
dencia de la Republica, Ministerio del Interior, Prefecto del Departa
mento, el Sub-Prefecto de la provincia, el Corregidor, donde concluye
la linea de mando vertical desde el gobiemo central; en esta estructura
politico-administrativa, no hay ninguna intencionalidad de generar
mecanismos de participacion, Se trata de una linea vertical de mando,
de una instancia estrictamente gubcmamental.

La estructura politico-administrativa de nuestro pais refleja rasgos que
han quedado desde la cpoca de la Coloma. Basta mencionar los nom
bres del prefecto, del "corregidor" que vienen desde entonces, y que, a
diferencia de otros pafses.no han sido cambiados. Dentro de la estruc
tura republicana persisten estructuras de poder politico que tienen ma
yor dependencia con el regimen Colonial que en otros pafscs andinos,
don de han habido modificaciones importantes al respccto.

"EL PODER COMUNAL"



Sin embargo, los sindicatos se han dotado de una estructura que, a ni
vel de provincias, equivale a una central sindical; la capital de canton,
a una sub-central sindical, y la comunidad al sindicato, que son los tres
niveles basicos de organizacion del sindicato agrario en Bolivia. Esta
es la principal forma de representacion y organizacion social del cam
pesinado en Bolivia desde hace unos 20 anos, y todo hace prever que
hacia adelante va a continuar consolidandose esa funcion del sindicato.

Los sindicatos agrarios que si bien fueron difundidos durante el regi
men del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con los
comandos y toda la decada del 50 a partir de la Reforma Agraria, hoy
tiene una autonomfa muy importante en los niveles de bases, que la
van perdiendo conforme se estructuran en las direcciones de cupula.
Esta estructura sindical, sin embargo, no tienen ninguna
correspondencia con el Estado Nacional, no hay relacion de comunica
cion entre sindicatos y Estado Nacional; tampoco conexion con las
formas de organizacion del municipio y cantones 0 de los
corregimientos 0 las subprefecturas.

Practicamente, en todas las comunidades campesinas de Bolivia existen
sindicatos que son una especie muy particular de pequeno gobierno
propio, que trasciende los roles estrictamente sindicales de su nombre y
desempena funciones multiples.

La estructura municipal en Bolivia csta exclusivamente pensada en
terminos urbanos y por defecto llega a los cantones. En la Ley no hay
ninguna intencionalidad de que el municipio se convierta en un meca
nismo de dernocratizacion del poder. Este aspecto no ha sido tornado en
cuenta en el momenta de redactarse la Ley de Municipalidades. Queda
simplemente en una forma de gobiemo urbano y esto ha hecho que en
el pasado reciente -entre otras razones, no es la iinica- surja el sindicato
como forma de organizacion casi exclusiva en la comunidad campe
sina.

Existe una diferencia marcada entre la estructura polftico-administrativa
del gobiemo central y la representacion del gobiemo comunal-local,
circunscrita exclusivamente a las sub-alcaldias 0 agencias cantonales,
con un campo de accion restringido a la problematica estrictamente
administrativa, sin recursos propios y, por 10tanto, sin funciones rea
les que cumplir en los niveles mas bajos de la linea de organizacion.
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En los ultimos anos, tambien han surgido cooperativas por todo el
pais, como otras formas de organizacion social en el campo. Se conoce
las experiencias que han surgido en algunas regiones del pais con dife
rentes opticas, particularmente, desde las actividades del Cuerpo de paz
y desde la Iglesia. No hay region en el pais donde no se haya intentado
formar una cooperativa agraria, como forma de organizacion productiva
y economica, fundamentalmente. En muchos casos, de forma paralela a
la organizacion politico-sindical y, en otros, claramente para
contrarrestar los efectos polfticos de la organizacion en el sindicato.
Muchas veces se organiza la cooperativa para que "los politicos" no
tengan presencia en la comunidad.

Aparte de estas formas de organizacion del sindicato agrario, actual
mente la mas importante, existen en el area rural comites civicos, que
surgen a partir de los pueblos, es decir, de las capitales de cantones 0
de provincias. Comites civicos, en los cuales los vecinos de los pue
blos representan sus intereses y no los de las comunidades campcsinas
como tal. Sin embargo, hay una relacion de dependencia entre unas y
otros, las comunidades campesinas de alguna manera ticnen que ver
con los comites civicos.

Es decir,las organizaciones estrictamente andinas han quedado reduci
das a la representacion de rituales, de expresiones de orden etnico
cultural, de ciertas formas de religiosidad, pero que no cumplcn en el
presente tareas de orden politico social ni economico productivo, en
relacion con el resto de la sociedad.

Sin embargo, en la practica hay una complementariedad 0 una fusion
de las formas de representacion de la comunidad campesina en los ul
timos afios. Aiin en lugares como Oruro y Potosi.donde se afirma que
el ayllu es la forma predominante de organizacion, en la practica, la
expresion extema de la comunidad campesina es el sindicato; hacia
adentro -eventualmente- se encuentran organizaciones tradicionales
para el cumplimiento de algunas formalidades de orden mas bien ritual
antes que social, economico-productivo 0 politico.

Algunos estudiosos critican la funcion del sindicato como algo artifi
cial, como impuesto polfticamente, como una tarea que Ie ha sido dada
desde afuera, y que estaria desplazando a las organizaciones naturales de
los campesinos, como podrian ser los jilacatas, capitanes, malleus y
otros.
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La Ley de Municipalidades no esta pensada para el area rural, sino mas
bien, exclusivamente, para el mundo urbano y para las grandes ciuda
des. Ni siquiera para las ciudades intermedias 0 ciudades pequenas. Por
10 tanto, la conclusionobvia es que hay que ir a reformar y transformar
la Ley de MunicipaJidades 10 mas rapidamente posible. Es muy
importante incorporar al campesinado al regimen municipal. Soy
consciente de que esto no va a resolver los problemas estructurales de
la pobreza, la explotacion, la extraccion de excedentes, deterioro en los
terminos de intercambio, etc. que sufre el campesinado; pero, tampoco

Las iinicas formas de reprcsentacion del Estado en el mundo rural sur
gen de instancias de control, de represion, de dominic territorial y de
cobro de impuestos. En la estructura politico-administrativa boliviana
no existe ningun espacio de genuina representacion de los mecanismos
de poder de la poblacion campesina, del mundo rural.

La Constitucion Politica del Estado (CPE)y la propia Ley de Reforma
Agraria, hacen menciones contradictorias, insuficientes e inacabadas del
rol que se le da a la comunidad campesina. En un articulo de la Ley de
Reforma Agraria, se especifica que debera dictarse una ley especial so
bre el regimen de las comunidades campesinas, ley que nunca se
aprobo.

Estamos constatando -no estamos descubriendo nada-, que la estructura
polftico-administrativa de nuestro pais no corresponde a la organiza
cion real de que se ha dotado la sociedad, y particularmente el mundo
rural.

Hace unos diez anos, empezaron a surgir como hongos los clubes de
madres. Es la red mas extensa, hay mas clubes de madres que sindica
tos en todo el pais; son varios miles de clubes de madres estructurados
en redes provinciales, departamentales y que se mueven exclusivamente
en funcion de los alimentos donados a partir de diferentes programas
sean 0 no de la Iglesia. Caritas, Ofasa y diferentes instituciones que
han encontrado en la mujer el elemento basico de organizacion. La
mujer que no esta representada directamente en el sindicato, en el co
mite cfvico, en la cooperativa, sf encuentra una forma de representa
cion y organizacion en el club de madres. El club de madres esta dando
un espacio de representacion social a la mujer de la comunidad campe
sina, pero, al mismo tiempo, constituye un instrumento de manipula
cion y prebendalismo.
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1. Rcconocer de hecho, mediante personeria jurfdica y territorio
propio, a todas las comunidades campcsinas, ayllus, tentas y
colonias que existen actualmcnte en Bolivia, y que 10 soliciten
voluntaria y expresamentc a la Prefcctura de cada departamento.

El planteamiento que pongo a discusi6n en este momento, es la nece
sidad de incorporar a la comunidad campesina al regimen municipal
bajo las siguientes caractcristicas:

Posiblemente, uno de los temas importantes de discusi6n y debate
parlamentario en el futuro inmediato a partir de agosto sea responder a
la siguientepregunta: ;,eual es el espacio que se asigna a la comunidad
campesina en Ia conformacion de los gobiernos departamentales, de los
concejosdepartamentales?

Sin nos imaginamos Bolivia descentralizada, regionalizada, con go
biemos departamentales, con ejercicio real de la democratizaci6n del
poder en las regiones, l,cu.il es cl papel que va a jugar la comunidad
campesina? Este tema no esta contemplado en ninguno de los 14 ante
proyectos de ley de descentralizaci6n que existen en el Parlamento.

Obviamente esto se puede calificar facilmcntc de manera despcctiva,
diciendo:"tender hacia la municipalizacion del campo, significa dividir
el campesinado, dispcrsar su organizacion social, debilitar su cohesion
de clases, etc.", cuando de 10 que se trata es prccisamente de 10 contra
rio. Si pensamos en una perspectiva futura de descentralizacion, de re
gionalizacicn real y no aparente, debemos encontrar un espacio con
creto y especificopara que el campesino desenvuelva su potencialidad
en esta nueva estructura politico-administrativa nacional.

Un mecanismo especjficopara la expresiOnde poder en el area rural es
la incorporaciOn de Ia comunidad campesina, como sujeto especiticode
una nueva Ley de Municipalidades. En otras palabras, convertir cada
comunidad campesina en un municipio rural. Esto no es nuevo, existe
en varios paises.

es posible resolver los problemas de la participacion del campcsinado
en las estructuras del poder nacional si no se discute ampliamente este
tema.
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6. EI Secretario General del sindicato que es elegido democratica-

5. La comunidad que posea el titulo de personeria juridica se con
vertiria en sujeto de pleno derecho para todos los actos de la
vida nacional, constituyendose en municipio rural comunita
rio, en sujeto mancomunado de credito publico y privado, y en
la empresa productiva comunitaria con tres dimensiones: poll
rica, social y productiva, para representar las diferentes dimen
sioaes de la propia comunidad.

4. El "titulo de comunidad" seria entregado por la Prefectura en
un plazo perentorio. No se trataria de un tramite que dure 10
anos, sino de lapsos muy breves (tres meses). Una vez dictada
la ley, habria un plazo perentorio para el cumplimiento de la
misma; el que no cumpla ese plazo quedaria de algiin modo
excluido.

El unico tramite que deberian hacer las comunidades campesi
nas para la obtencion del certificado de la personeria juridica,
seria la presentacion ante la Prefectura del Departamento de los
libros de aetas de los iiltimos anos. Seria un requisito minima
a exigirse; hay otras comunidades que inclusive tienen pianos,
titulos revisitarios, titulos de Reforma Agraria, etc.

3. Las comunidades deberan tener un minimo de 10 afios de exis
tencia real. Se probaria la antigiiedad con los libros de aetas de
las comunidades, en los que se anota -por 10menos esto ocurre
en una gran parte del territorio nacional- todo 10 que es impor
tante en la comunidad.

2. Considerar comunidad a toda aquella agrupacion poblacional
ruralmayor de 50 y menor de 400 familias. Es decir, ellimite
inferior de 10 que senala el Instituto Nacional de Estadistica:
centros poblados menores de 2.000 habitantes.

En otras palabras, se trataria de un acto opcional de quienes
estan viviendo en una comunidad, en un ayllu, en un tenta en
el Chaco 0 en una colonia en el Alto Beni; pero, seria un re
conocimiento de hecho, de caracter general, no una por una
sino a traves de una ley.
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9. Las comunidades jurfdicamente reconocidas elegirfan a sus re
presentantes ante el concejo comunal, cantonal, simultanea
mente a la realizaci6n de las c1eccionesmunicipales nacionales
cada dos anos. Actualmente, los sindicatos se eligen cada ano,
en diferentes epocas (Ia idea propuesta viene de la Ley de Co
munidades del Peru; la elecci6n del secretario general es en la
misma fecha en todo el pafs, cada ano).

8. Las comunidades jurfdicamente reconocidas, por intermedio de
estos representantes dernocraticamente elegidos, serfan los
iinicos interlocutores validos para cualquier programa de dcsa
rrollo rural que promueva el Estado, la ONGs, la Iglesia 0
instituciones extranjeras. En otras palabras, quedarfa por 10
menos formalmente establecido que ninguna otra persona podra
asumir la representaci6n de una parte 0 de la totalidad de la
comunidad, sino es esta persona.

7. El Estado boliviano destinarfa directa y anualmente una pro
porci6n del Presupuesto General de la Naci6n (el 5 6 7%) a
las comunidades jurfdicamente reconocidas, para que elias pro
gramen sus prioridades de inversi6n comunal, municipal y ad
ministren directamente bajo la fiscalizaci6n de la comunidad 0
de concejos de comunidades campesinas que se pucdan estable
cer.

Para efecto de un reconocimiento por parte del Estado, c1 Se
cretario General de la comunidad serfa reconocido por la Corte
Nacional Electoral como tal y por todas las instancias politico
administrativas del pafs;se Ie otorgarfa un titulo que Ie confiere
un poder de convocatoria, de decisi6n, dentro y fuera de la co
munidad, con la jerarqufa correspondiente al rango inmcdiata
mente inferior al de agente cantonal de la actual Ley de Muni
cipalidades.

mente, desempenarfa simultaneamente el cargo de secretario
general de la comunidad y secretario general del sindicato. En
muchos casos, esta diferencia no tendra sentido, porque en los
hechos ese cargo ya se ejerce asi, y hasta se 10 l1amaSecretario
General de la Comunidad (es al mismo tiempo Secretario Ge
neral del sindicato).
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14. Se otorgaria incentivos a las comunidades que se reagruparan

13. Las comunidades que se hayan dividido y constituido sindicatos
y secretarias independientes, podrfan volverse a unir si asf 10
estimaran 0 desearan hacerlo. Hay una subdivision de comuni
dades permanente en todos los lugares que es problematica, que
esta parcelando instancias de poder en grupos muy reducidos
que no hace posible un mancjo polftico-administrativo ade
cuado.

12. Las comunidades nuevas 0 que esten en proceso de constitu
cion y no tengan una antigiiedad mfnima de 10 afios, si desean
obtener personeria juridica, podrfan igualmente registrarse a la
espera de cumplir con estos requisitos; es decir, esperar los
afios que se requiere para complctar los 10 afios de requisitos
minimos de antigiiedad.

11. Los Secretarios Generales de todas las comunidades de un can
ton podrian constituir concejos cantonales municipales, que
actualmente equivaldrian a subcentrales sindicales, pero sub
centrales sindicales, sindicatos y centrales sindicales que no
son reconocidas por el Estado (son reconocidas en tanto son
sindicatos, pero no son reconocidas en tanto que gobiemo co
munal).

El problema aqui es muy complejo, puesto que la problema
tica del Norte de Potosi es totalmente distinta que Ia de la
Chiquitania 0 de otros grupos indigenas, que requieren un tra
tamiento particular. Habria, por 10 tanto, la posibilidad de re
constituir el ayllu, por ejemplo, en Potosi 0 de conformar una
asociacion cantonal en Cochabamba 0 una capitania en el
Chaco.

10. Las comunidades juridicamente reconocidas podrian asociarse 0
agruparse libremente entre si; en otras palabras, podrian
constituirse concejos de comunidades cantonales. Es una ma
nera de ir expresando la democratizacion del poder hacia
instancias superiores, pudiendo reconstituir los ayllus, capita
nias 0 formando asociaciones cantonales de acuerdo a las
caracteristicasparticularesde cada zona
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La limitaci6n de la estructura sindical para tomar el poder del Estado,
es la falta de un diseno de un proyecto politico del movimiento
campesino. El sindicato no es la forma de organizaci6n del poder. En
vista de las limitaciones del sindicato como estructura de representa
cion del gobiemo comunal ante el resto de la sociedad, se trata de hallar

No estoy seguro de que 10 mejor sea preservar a ultranza la
"autonomfa" de la comunidad. Esta se esta traduciendo en niveles de
pobreza y marginalidad. La autonomia no ha significado para el cam
pesino bienestar; no hay una sola comunidad campesina que tenga un
nivel minimo de subsistencia.

Buscamos modificar la estructura global del Estado y, dentro de ella,
encontrar un espacio para el movimiento campesino. lEs nccesario es
perar la transformaci6n total del Estado dentro de 100 anos, para que 1a
gran revoluci6n resuelva todos los problemas? 0 les un proceso de lu
chas parciales, permanentes, de penetraci6n en 1a estructura estatal para
ir apropiandose espacios de poder?

La Ley de Reforma Agraria rcconoce tierras de uso colectivo,
pero no reconoce territorio a la comunidad campesina. EI
planteamiento aqui es esencial y esto podria implicar una mo
dificaci6n del articulo 136 de la CPE, que sostiene que el iinico
propietario del territorio es la naci6n.

15. Reconocimiento explicito al derecbo territorial de la comuni
dad. Es el punto mas importante. Todo ese esfuerzo de buscar
mecanismos juridicos, administrativos, politicos, etc., tiende
bacia el fortalecimiento territorial de la organlzacion social,
econOmicay productiva de Ia comunidad.

En un tema tambien complicado. Se ha intentado, sin exito en
muchos lugares, la conformaci6n de pueblos campesinos, en
parte, por efcctos de la propia Ley de Reforma Agraria del 53,
y como resultado de la nccesidad que tiene el campesino de vi
vir en su propia parcela donde el cultiva sus chacos.

con el objeto de hacer mejoras en los servicios basicos: agua
potable, luz electrica, alcantarillado, etc., constituyendo pue
blos.
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La comunidad actual es mas funcional al capitalismo, porque no
puede expresarse ante el Estado Nacional, no tiene mecanismos de
representaci6n, instancias de confrontaci6n salvo el sindicato. No
necesariamente 10establecido es bueno. lEs democratico cuando los

No podemos hablar de una comunidad originaria, porque ya no existe
mas. Hay un resabio de la encomienda y otras formas de propiedad.
Pero, tienen valor en el nivel de orden cultural y etnico, Lo campe
sino, no por el hecho de ser tal, es bueno. En 10popular estan presen
tes contradicciones, dominaci6n, colonialismo, lucha, transformaci6n
yen la comunidad observamos reflejados esos valores y antivalores, y
endiosamos la "comunidad aut6noma" como si fuera el ultimo reducto
de este capitalismo que nos esta avasallando.

No hay en este momenta un sujeto de desarrollo rural; les la familia,
la comunidad, la cooperativa?; lcual comunidad? lCon propiedad terri
torial 0 sin ella?, etc.

No creo que la mayor autonomia comunitaria en relaci6n al Estado se
traduzca automaticamente en mayor poder social y su acumulaci6n para
combatir al Estado y cambiarlo. Estoy de acuerdo en ir mas alla de la
estructura municipal, inclusive puede ser un error una propuesta califi
cada de municipalizadora.

Se trata de respetar las normas de organizaci6n tradicional, peru esto
debe tener una formajuridica, un cormindenominador.

No estoy seguro de la incorporaci6n del campesinado al regimen
municipal. Pero, observo que por esa via se puede encontrar algo. La
aprobaci6n de un proyecto de Ley de Descentralizaci6n Politico-Adrni
nistrativa debe incluir a la comunidad campcsina.

El sindicato es una genuina representaci6n de los intereses de la comu
nidad, pero nadie reconoce a los mismos, salvo la central, la subcen
tral, la confederaci6n. Ante el Estado, el sindicato no es nadie, no es
sujeto de credito para el Fondo de Desarrollo Campesino. No todas las
comunidades desean ser aut6nomas completamente. Si pueden sacar
algo del Estado estaran felices.

caminos para que el gobierno local se exprese ante la sociedad.
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EI gobierno considera de prioridad el Anteproyecto de Ley General de

La concepcion de socialismo que planteo no es estatista, sino mas bien
se basa en la construccion de una sociedad civil autogestionaria, con
una enorme potencialidad de la base y no del Estado.

Se trata de conciliar criterios. Las luchas sociales se convierten en he
chos que obligan a dictar normas jurfdicas, pero, al mismo tiempo, se
trata de ir abriendo caminos, orientar acerca de las posibilidades de
desarrollo rural en nuestro pills. Esta es una cuestion para introducir en
el debate de las ONGs, Confederacion de Campesinos y, particular
mente, en la Iglesia, agente de transmision de una ideologfa que pres
cinde de relacion con el Estado.

Acepto que no se puede pretender crear desde arriba toda una estructura
para algo que todavia no esta dado. Pero, tambien creo que una dificul
tad para el cambio de estructuras es la falta de una vertiente por donde
seexprese el poder local.

Trato de imaginarme una sociedad futura que sea real y concreta, y no
para las calendas griegas, una sociedad socialista donde haya participa
cion de las comunidades y democratizacion del poder. Se trata de cono
cer como incorporar a los campesinos en el proceso de construccion de
un proyecto nacional, necesitamos un sentimiento de identidad nacio
nal para la construccion de un proyecto nacional alternativo.

La iinica manera de superar el problema de la subdivision de las parce
las por concepto de la herencia, es la territorialidad de la comunidad
campesina. Estamos a tiempo de resolver el problema de la venta de
tierras a personas ajenas a la comunidad, y la transferencia de tierras
como mercancfas, en la medida que se incorpore el concepto de territo
rialidad en una comunidad. No hay un titulo para la comunidad y es
necesario que el Estado 10 reconozca.

sindicatos son elegidos en unos casos por consenso y en otros por
turno? l,No sera la influencia de los comandos del MNR? l,Cuantos
secretarios generales no sirven para nada? l,Son democraticamente
elegidos?, l,Favorecen a la comunidad? Esta cuestion esta siendo
discutida por muchos campesinos en sus federaciones, tratando de bus
car mecanismos de democratizacion,
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EI trabajo de la Iglesia, laicos y ONGs, esta buscando el fortaleci
miento de la organizacion social de caracter comunitario, del sindicato.
Sin embargo, esta accion se encuentra bloqueada por instancias
normativas en el conjunto de la sociedad; es decir, no hay posibilidades
de un mayor autodesarrollo de la comunidad, desarrollo autogestiona
rio. Nuestro esfuerzo y estrategias de eliminar la pobreza, la miseria en
el campo estan estructuralmente bJoqueadas por la inexistencia jurfdica

En el Anteproyecto de Ley General de Desarrollo Agrario del gobiemo,
se observa que el interlocutor ante el Estado es el individuo, no es ni
asociaci6n, la cooperativa ni la comunidad; es el propietario individual
con titulo previamente refrendado por resolucion suprema.

'EI sindicato campesino es un elemento nucleador y expresa a la comu
nidad. Su origen esta tarnbien vinculado a un partido politico (MNR) y
a los comandos campesinos, al prebendalismo y a la manipulacion de
la organizacion campesina. Sin embargo, despues de 30 afios, el sindi
cato en la comunidad ha adoptado un rol distinto al que originariamente
tuvo: se ha convertido en una forma de "autogobiemo".

En el pais se estan aplicando -rnal o bien- diferentes estrategias de
desarrollo. Algunas, desde el Estado; otras, desde organismos de la
Iglesia y no gubemamentaies. No se ha continuado con la discusi6n
que hubo en nuestro pais en la decada de los 50, respecto del tema de la
comunidad campesina. Esta discusi6n qued6 agotada -de alguna manera
con la dictaci6n de la Ley de Reforma Agraria. Desde entonces a la fe
cha, se han realizado estudios de caracter antropol6gico, sociol6gico y
econ6mico, pero ninguno incluye propuestas concretas respecto a la
normatividad de la organizaci6n del campo: lEs 0 no es la comunidad
campesina una unidad de producci6n? lEs la comunidad campesina la
principal forma de organizacion social en el campo? lEs muy tarde
para pensar en la reconstituci6n de la comunidad campesina como un
instrumento para movilizar e1 desarrollo rural?

Desarrollo Agrario como prerrequisito para el desarrollo del agro boli
viano. Los campesinos no van a tener suficientemente elaborados
planteamientos que les permitan organizarse en funci6n de su partici
paci6n en las elecciones municipales. Es evidente que no podemos
pensar por los campesinos, pero como equipo de intelectuales, tene
mos como misi6n ayudar a pensar, debatir, compartir nuestras inquie
tudes y criterios con los campesinos.
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Es evidente tambien que el sindicalismo campesino tiene una fuerte
tradicion del sindicalismo minero y obrero, cuya caracteristica funda-

Entonces, propaner personeria juridica para la comunidad campesina
como un paso en su organizacion en terminos juridicos, de su orde
namiento institucional: el municipio comunitario, es hacer de cada
comunidad campesina un municipio y de cada autoridad comunal, diri
gente de la comunidad ante la comunidad y ante el Estado, en forma
sirnultanea

Todo esto se encuentra en juego en la Ley Municipal; pero, en el Par
lamento no se considera esta problematica, y los campesinos han te
nido que votar el 87 para municipios que no son de elIos.

No-es asi. Muchos campesinos desean vincularse con el Estado, formar
parte de la estructura del poder estatal; aiin dentro de este Estado anti
campesino, capitalista, etc., pero no encuentran medios adecuados 0 no
tienen poder social suficiente para conquistarlo 0 las instancias media
doras -sindicato, ONGs 0 la Iglesia- se convierten en frenos a este vin
culo. Hemos ido generando durante decadas una "ideologia campesina"
de prescindencia del Estado, para no permitir que las instancias juri
dico legales del Estado penetren en la comunidad, como el corregidor,
el subprefecto, el alcalde.

Debemos tambien impulsar transformaciones parciales de las formas de
participacion papular en las estructuras del Estado. Sin embargo, este
pensamiento es minoritario y encuentra oposicion en amplios sectores
de la Iglesia Catolica y de las ONGs que tienen un criterio basicamente
antiestatalo aestatal; es decir, de prescindir de cualquier relacion con el
Estado, bajo el supuesto de que este vinculo se convierte automatica
mente en opresion, dominacion y explotacion,

Las comunidades campesinas estan igual 0 pear que hace 20 aiios l,Por
que? Porque el campesinado es funcional al sistema capitalista y
mientras no haya una transformacion estructural del conjunto del Es
tado, de la economia, de la sociedad, no se puede hacer nada.
l,Debemos esperar la gran transformacion social 0 la revolucion defini
tiva, unica?

de la comunidad campesina, entre otras cosas.
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Historicamente los movimientos campesinos en los parses andinos se

Cuando los campesinos lucharon en los anos 50, 10 hicieron basica
mente por territorio, por poder social y politico, por representacion
ante el conjunto de la sociedad. Hubo tomas de haciendas, milicias
armadas, etc. Sin embargo; solamente han conseguido tierras, yaqui
esta la diferencia conceptual, fundamental entre territorio y tierra. En el
ano 1953, habia una lucha social, pero la lucha por poder, por territo
rio, para cambiar la relacion con el Estado. Sin embargo, la ley que se
aprob6 en ·19530010 les dio parcelas de tierra.

El anteproyecto de ley general del MNR se discutini en el Parlamento
y posiblemente obtenga mayoria y se apruebe con algunas modifica
ciones, Este anteproyecto es claramente individualista y parcelario.

EI proyecto de Ley Agraria fundamental de la Confederacion Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es una ex
presion de esta necesidad del campcsinado. Si hacemos una lectura de
esta Ley desde la perspectiva del tema que estamos analizando, que es
de la comunidad, vernos que se plantea su reconstitucion, fortaleci
miento, en definitiva su reconocimiento por parte del Estado, aunque
no se mencione la palabra municipio.

Se hizo una observacion muy importante: las Ieyes se hacen despues
de los acontecimientos sociales, surgen como resultado de las luchas,:
conflictos 0 correlaciones de fuerza en la sociedad, por 10 tanto no
vamos a inventamos una norma juridica para una situacion teorica, hi
potetica, Precisamente nos parece que esa es la situacion actual; en este
momento, la comunidad campesina esta en busqueda de una expresion
distinta ante el Estado. Intelectuales, Iglesia y partidos politicos, esta
mos impidiendo estas formas de expresion y de representacion de la
comunidad en relacion al Estado.

Pero, eso es tambien fruto de una creacion ideologica asi como de una
realidad concreta de hechos sociales de opresion, de dorninacion. Tam
bien es ideologfa, pensamiento, ideas, de los partidos politicos de iz
quierda de nuestro pais y de sectores de la Iglesia.

mental es la relacion de contraposicion al patron, a la empresa y, en
este caso, el patron y la empresa es el Estado.
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No se trata de que la reconstitucion de la comunidad se haga exclusi
vamente en terminos agrarios, no se trata de mantener a ese grupo so
cial en un estadio limitado de su desarrollo historico, en una etapa pre
capitalista, sino de que haya modemidad, transformacion en las
relaciones productivas, relacion asalariada, contratacion, credito, inver
sion. Modemidad que signifique bienestar, no que signifique cxplota
cion.

El proyecto de Ley Agraria Fundamental de la CSUTCB ha quedado
colgado del aire. "Por que los campesinos no se han "apropiado" de ese
proyecto de ley y han peleado hasta su aprobacion? Seguramcnte por
que esta interpretando parcialmente sus intcreses, sus necesidades 0
porque gran parte de los campesinos buscan incorporarse a estc sistema
capitalista, individual; muchos quieren dejar de ser campesinos, quieren
ser trabajadores urbanos; hay contradicciones en todo 10 que estoy
planteando y 10estamos constatando en la realidad.

Nosotros, en cambio, los dellado "popular", no apreciamos el valor
que podrian tener formulaciones de proyectos de ley como instrumen
tos de lucha y movilizacion social. Creo que las reflexioncs teoricas,
academicas, antropologicas, historicas, aunque sean incompletas, ina
cabadas, imperfectas, etc., son pasos en la pcrspcctiva de ir tomando
parcelas del poder de la sociedad. Lo contrario significaria que los del
lado "popular" tenemos micdo al cambio real, a la modemidad, a 10
desconocido y nos convertiremos en elementos conservadores, en los
principales defensores del Estado movimientista creado desde 1952.

Nunca debimos olvidar que la Ley de 1953 la elaboraron cinco 0 seis
personas. Las acciones de las personas tambien tienen sus efectos de
terminantes en el desenvolvimiento de la historia. Quiero destacar, por
ejemplo, que el D.S. 21060 10ha hecho Sanchez de Lozada con tres
tecnicos y esta cambiando la estructura de nuestro pais. "Por que? Por
que ha habido poder social suficientc y oportunidad historica para apli
car esta norma juridica.

han hecho en la busqueda de la consolidacion de territorios propios.
Pero, en ningiin pais 10han logrado, porque los estados republicanos
se han impuesto sobre los grupos indigenas, les han concedido sim
plemente parcelas de caracter individual.
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No olvidemos que el planteamiento que se hace es bastante mas am
plio. Parte del concepto de territorio como primera condicion que Ie da

Estamos en un momenta que en la jerga sociologica se llama un
"cambio del patron de acumulacion social". Ahora, se pone en juego la
supervivencia de la comunidad campesina y, para su defensa, tenemos
que buscar mecanismos legales y juridicos que Ie permitan subsistir en
el futuro. Esta claro que el anteproyecto de Ley General del gobiemo
tiende a debilitar la comunidad, dispersarla, fortalecer el caracter indivi
dual, parcelario. Por 10 tanto, es ante la agresion que sufre el mundo
rural campesino que tenemos que pensar formas de defensa, de fortale
cimiento, de expresion de su organizacion ante el Estado, ante la
sociedad.

La Colonia y particularmente la Republica han dejado sin resoluci6n
el devenir de la comunidad, del ayllu, de la tenta y simplemente han
operado por la solucion mas facil que es no hacer nada, dejar que las
cosas esten asi, como dice la propia fundamentacion de la Ley del 53,
"autodeterminacion" de los campesinos y del desarrollo de las fuerzas
productivas. Pero, la ley del 53 esta inspirada exclusivamente en la
perspectiva del desarrollo capitalista de la agricultura. No concibe otra
forma que no sea esa,

l.Que ventajas obtendria el campcsino de una municipio campesino, la
comunidad siendo municipio territorial? Creo que muchas: 1) propicdad
territorial, que dispondrfa que la comunidad es propietaria de un territo
rio determinado; 2) presupuesto del Estado, financiamiento directo a
traves del Tesoro General de la Nacion para obras, con autonomfa de
uso de estos recursos; 3) poder social en el canton, en la provincia,
precisamente para contraponerse al poder del Estado Central y el que
ahora tienen los vecinos, en los pueblos, y que imponen una serie de
mecanismos de dominacion a los campesinos de la comunidad.

No estoy planteando de ninguna manera el reemplazo del sindicato. El
sindicato campesino es la principal forma de expresi6n de la organiza
cion y del poder campesino. El problema es que, actualmente, el
sindicato no logra un reconocimiento por parte del conjunto del Estado
y de la sociedad, representa exclusivamente a la comunidad en sf
misma y no logra el siguiente paso, que es la representaci6n ante el
Estado nacional. Para eso es la biisqueda de una ley de comunidades que
articule la personeria juridica con el tema del municipio.
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Por ejemplo, en Coripata el alcalde es de una comunidad campesina,
pero 151,como alcalde, esta trabajando para los vecinos del pueblo y no
puede hacerlo para su comunidad que no ha podido elegir un represen
tante. Este senor nunca mas va a ser candidato, nunca mas va a
depositar su voto para elegir representante cantonal, porque es contra
producente el proceso, el campesino ha fortalecido la estructura del
poder del vecino del pueblo, 151ha sido elegido agente cantonal y ob
viamente esta en conflicto con todos los poderosos del pueblo, se pclea
todos los dfas. Entonces estan en contradiccion los intereses de la co
munidad campesina y del pueblo de Coripata.

El hecho concreto es que, en diciembre de 1989, habran elccciones
municipales, y la experiencia vivida por los campesinos en 1987 los
esta conduciendo a una cada vez menor participacion en las elecciones
municipales. Conviene que nosotros profundicemos nuestras reflcxio
nes para que los campcsinos participen de las elecciones de diciembre.
El campesino tiene posibilidades de conquistar representacion politica
en la sociedad a traves de elecciones municipales, siempre y cuando
cambiemos la actual Ley de Municipalidades, porque esta pensada ex
clusivamente para las grandes capitales.

un caracter distinto del municipio urbano. La eleccion directa de la au
toridades, es precisamente para fortalccer su forma natural de represen
tacion, pero reconocida formalmente por el Estado. Ahora, el corregi
dor es el que ejerce ciertas funciones y el sindicato solo representa in
temamente a la comunidad, puesto que no es oficialmcntc rcconocido
por el Estado. El Secretario General de un sindicato ante un juzgado no
es nadie, es un individuo, nadie representa la comunidad campesina
ante el Estado.
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Documento de trabajo presentado al "taller rural" de la Asamblea General del Consejo de
Educacton de Adultos de America Latina (CEEAL).realtzado en Guanajuato, Mexico, en
noviembre de 1987.

Los principales ejecutores, responsablcs, realizadores 0 promotores de
la educacion popular rural, son, en general, educadores de origen ur
bano, no campesinos, desprovistos de un adecuado conocimiento de la
problernatica cultural-indigena, rural-agraria, de nuestro continente.
Los principales agentes promotores del cambio en el area rural han
sido y siguen siendo mayoritariamente personas de extraccion urbana
sin vivencia practica suficiente en el area rural, sin la logica de la vida
en la naturaleza, extrayendo los frutos de la tierra y los recursos
naturales.

2. EducaciOnrural y educadorespopuJaresurbanos

Desde hace aproximadamente 30 anos, diversos organismos no gubcr
namentales (ONGs), laicos, eclcsiasticos y de otra indole, estan traba
jando en la biisqueda de mecanismos e instrumentos que permitan la
"superacion de las condiciones de vida de los campesinos" de America
Latina. Estos esfuerzos han estado en muchos casos orientados exclu
sivamente a lograr la incorporacion de tecnologias modemas 0, en su
caso, tecnologias "apropiadas" que permitan a los campesinos aumen
tos en su productividad: obtener una mayor cantidad de productos por
una misma cantidad de esfuerzo, de manera que por esa via logren me
joras en sus ingresos reales y, po~10 tanto, en sus condiciones de vida.
Estas polfticas educativas han estado muchas veces aisladas de una
concepcion global de la problernatica del cambio estructural y del
desarrollo socioeconomico.

1. La educaciOnrural para Iograr aumentos en Ja productividad

Indigenas en AmericaLatina

Apuntes para la diseusionsobre la educaciOnpopular rural y Ja
situacion de los campesinos

16PROVOCACIONES Y 53 PREGUNTAS
A LOS EDUCADORES POPULARES DEL CAMpo!
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Si se observa los montos de dinero de los presupuestos generales de
cada nacion y se los analiza en funcion de la poblacion a la que estan
destinados, se notara que las poblaciones a las que se destina menos
recursos son las campesinas-indigenas, en gran parte porque sus orga
nizaciones (sindicatos, federaciones, asociaciones de productores, em
presas, comunidades, grupos indigenas, etc.) no tienen la fuerza
compulsiva necesaria para arrancar de los respectivos Estados deci-

5. La educacion rural que disminuye las tensiones y los conflictos

Es notable la persistencia de las formas de producci6n, maneras de or
ganizaci6n y creacion de cultura propia de los grupos poblacionales
campesinos-indigenas. A pesar de la fragilidad de sus condiciones de
vida, de las tremendas desventajas en su acceso a los recursos del con
junto de la economia, estos campesinos-indigenas subsisten, pero son
"asimilados" y "funcionalizados" por el capitalismo dependiente. Exis
ten ONGs que son conscientes de ella y pramueven la mas rapida
asimilacion de la racionalidad mercantil y la incorporacion "plena" al
sistema de mercado. Unas ONGs 10 hacen inconscientemente, otras
tratan de frenar ese proceso.

4. La educacion rural y la "asimilackm capitalista" de las econo
mias campesinas-indigenas

Estas ONGs imaginan formas de organizaci6n social, espacios de crea
ci6n de cultura, estructuras de tenencia de la tierra, acceso a los factores
de producci6n, organizacion de la produccion, etc., de manera
aut6noma e independiente del conjunto de las estructuras socialcs, eco
nomicas y polfticas de cada naci6n. Ante las enormes dificultades de
lograr transformaciones en las estructuras globales de nuestros pafses,
muchos educadores populares rurales han centrado sus esfuerzos hacia
la creacion de "utopias campesinas", mini-Estados campesinos, comu
nidades autonomas, grupos autodeterminados; confundiendo los con
ceptos de "autogestion" con los de "autonomia".

Muchas ONGs buscan "mundos rorales aut6nomos", independientes
del conjunto del Estado, la economfa y la sociedad de cada pais especf
fico en el que existen.

3. LaeducaciOnrural y las utopias campesinas-indigenas
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Estas dos practicas ideologicas de la educacion popular no necesaria
mente son complementarias. Hay circunstancias en las cuales estas
concepciones ideologic as se contraponen y son excluyentes. La pri
mera, constituye un mecanismo que hace mas funcional, mas facil, la
extraccion de excedentes del sector campesino. Esta concepcion, apo
yada por organismos de cooperacion intemacional, tiene como iinico
objetivo el mejorar las condiciones de vida de los campesinos, sin
cambiar su rol en la estructura productiva, ya sea como proveedor de
alimentos baratos 0 de mana de obra, tambien barata. En el otro
extremo, se tiende a ideologizar absolutamente todos los contenidos
educativos y la promocion rural se queda en el discurso teorico, en el
mensaje desprendido de la realidad concreta. Esta segunda manera de
realizar la educacion popular campesina-indfgena aparece como justifi
cativo de grupos intelectuales urbanos, que pretenden que el campe
sino-indigena adopte maneras de pensar, ideologfas y actitudes

En algunas ONGs existe una corriente orientada a promover estrategias
de sobrevivencia antes que estrategias de poder campesino. Asi, entran
en conflicto dos concepciones distintas de 10 que es la educacion
popular para el cambio: por una parte, la concepcion que considera que
la educacion popular es exclusivamente un instrumento para "mejorar"
las condiciones de produccion que pennitan al campesino lograr au
mentos en su productividad y en sus saldos netos anuales, y por otra
parte, los educadores populares que consideran la educacion campesina
como parte de un complejo proceso de acciones que buscan explicita
mente el cambio global de la sociedad.

6. Estrategias de sobrevivenciaversus estrategias de poder

Esta debil confrontacion de las organizaciones campesinas-indigenas,
del movimiento campesino-indigena, con los Estados nacionales, esta
ria indirectamente pramovida por las ONGs que orientan la mayor
parte de sus recursos hacia los program as de desarrollo rural en
America Latina. En algunos pafses, la inversion que realizan las ONGs
excede a las inversiones que realizan los diferentes Estados en fun-cion
del desarrollo de sus propias poblaciones rurales campesinas. Las
ONGs suplen al Estado y mediatizan las demandas campesinas
indigenas.

siones de reasignacion de recursos que pennitan una mayor inversion
en el sector rural.
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En algunas ONGs predomina el criterio, no necesariamente explicita
do, de que "10 popular", las "culturas indigenas" por ser tales, por
provenir del pueblo, de sectores explotados, constituyen en sf mismas
una expresi6n autentica de 10 vernacular, de 10 perfecto y, por 10 tanto,
que hay que imitar, reproducir y reconstruir.

8. Educaci6n popular y cultura popular

Pocos programas de educaci6n popular en America Latina identifican,
como un elemento prioritario, la lucha por la tierra. Piensan que el in
cremento de la productividad por la via exclusiva de la adopci6n de tee
nologias modernas, como ser "fertilizantes", "insumos qufrnicos",
"tractores" 0 "maquinaria", es el unico elemento capaz de lograr trans
formaciones en la producci6n y en las condiciones de vida de los cam
pesinos.

El hecho dramatico es que en America Latina el minifundio campesino
crece aceleradamente, haciendo que la cantidad de tierra disponible por
unidad de producci6n campesina sea cada vez menor. Esto obliga a los
campesinos a explotar mas aun su fuerza de trabajo y a utilizar mas
intensivamente su recurso mas escaso: la tierra.

Te6ricamente, los contenidos de los programas educativos en el area
rural deberian estar orientados hacia un mayor acceso a estos medios;
sin embargo, las reformas agrarias, como un instrumento de dotaci6n
de tierra-territorio para los campesinos indigenas, han sido hist6rica
mente desprestigiadas. Muchas ONGs consideran por eso que hablar de
reforma agraria 0 de acceso a la tierra constituye un elemento
conservador, reformista y retardatario del cambio.

En la problematic a rural campesina-indigena de America Latina, un
factor determinante es el acceso a los medios de producci6n, particu
larmente tierra (territorio), agua y capital.

7. La educaci6n popular y el problema de Ia tierra

independientemente de las transformaciones concretas en sus condicio
nes de vida. En esta segunda concepci6n hay, por 10tanto, una ruptura
entre la soluci6n a los problemas reales y concretos del presente y la
concepci6n de una sociedad alternativa distinta.

CSUI'CB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonalrdadee 251



La mayoria de los gobiemos de America Latina expresan los intereses
de las clases dominantes, contrarios a los intereses de los campesinos;
esto se refleja en el control y utilizacion de las estructuras estatales en
contra de los campesinos-indigenas. A partir de esta constatacion, mu
chos educadores populares no plantean la transformacion del Estado
sino la creacion de condiciones muy especificas y peculiares que hagan
posible la prescindencia del Estado, fortaleciendo unicamente las ins-

Existe una relacion distante, tensa, contradictoria y de confrontacion
entre las organizaciones de educacion popular campesina con las
practicas estatales y con el Estado en sf mismo.

10. La educaciOn popular campesina-indigena y el Estado

En muchos educadores populares de America Latina existe desconoci
miento del enorme potencial creativo de la heterogeneidad cultural y
etnica,

En America Latina no existe un criterio compartido sobre la necesidad
de refundar conceptual e ideologicamente los elementos basic os
constitutivos de nuestras naciones, a partir del reconocimiento de la
heterogeneidad nacional. En America Latina, en general, los trabajado
res rurales, los campesinos, los grupos indigenas -en algunos pafses
numericamente minoritarios y en otras verdaderas mayorias naciona
les-, constituyen el fundamento de nuestras nacionalidades.

Es claramente insuficiente la percepcion de los programas de educacion
popular rural respecto de la multinacionalidad en tomo a la cual deben
estar construidas nuestras naciones.

9. Educaci6n popular campesina y nacionalidades

Esta concepcion de 10 "popular" esta ocultando que en "su" cultura
existen contradicciones, avances y retrocesos, perspectivas transfor
madoras y conservadoras; en definitiva, que 10 popular no es en sf
mismo perfecto, que las culturas indfgenas no son -en sf mismas- el
ideal de la sociedad. En la contradiccion entre 10popular-indigena, 10
campesino, la tradicion organizativa-comunitaria y su confrontacion
con las estructuras sociales, economicas politicas y culturales de los
Estados capitalistas dependientes, se encuentran precisamente las
mayores potencialidades de la educacion popular rural.
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Muchos programas de educacion popular campesina-indfgenaparten del
supuesto de que todos los que ahora son campcsinos, desean continuar

12. LaeducaciOnpopular campesina y Ia campesinizaciOnforzada

A los mineros, fabrilcs, habitantcs de los barrios marginalcs, trabaja
dores por cuenta propia, al denominado sector informal de nuestras eco
nornias, no se les informa sobre las condiciones de vida de los
campesinos, de su aporte al conjunto de la oferta intema de alimentos
en nuestros paises, de su aporte como culturas aut6ctonas, portadoras
de la rafz nacional. Esta es una deficiencia importante en la concepcion
de los programas de muchas ONGs.

EI universo de contcnidos de los programas de educacion popular esta
compartimentalizado, no existe suficientc informacion, debate e inter
cambio de criterios respecto de la vivencia de difercntes sectores pobla
cionales en el ambito de la educacion popular en America Latina.

11. Los problemas campesinos y la educacion popular en los
sectores obreros y urbanos

Hay organizaciones de educacion popular campesina que privilegian,
casi con exclusividad, la ideologfa autonomista de una supuesta socic
dad civil-autogestionaria que se reproducirfa, crecerfa y se multiplicarfa
independientemente del Estado, sea este capitalista, socialista 0 fas
cista. Esta es una vision, ciertamente peligrosa, que ayuda a la super
vivencia de las relaciones de explotacion del conjunto de la sociedad
respecto de los campesinos-indfgenas. A los campesinos-indfgenas, a
traves de programas de educacion popular de diferente naturaleza, se les
transfiere asf una ideologfa aestatal, de prescindencia del Estado, como
si esta fuera la iinica altemativa para supcrar sus condiciones de indi
gencia extrema y pobreza en las cuales ahora se desenvuelven. Esta
ideologia con que se percibe la realidad y se hace la educacion popular,
aleja cada vez mas a los campesinos de la posibilidad de pcrcibir la nc
cesidad de apropiarse del Estado para su transformaci6n 'i reconstruc
ci6n en base al acceso de los campcslnos-indtgcnas a instancias del
poder. Esta es otra manera de presentar la confrontacion entre las estra
tegias de sobrevivencia y las estrategias de poder, a las que se hacfa re
ferencia anteriormente.

tancias de la sociedad civil.
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Se trata, por 10 tanto, de continuar el debate entre la necesidad de forta
lecer las culturas nativas, pero, al mismo tiempo, de dotarlas de condi
ciones que les permitan un acceso -en igualdad que otros grupos socia
les- a los mecanismos de informacion, generacion de cultura y acceso
al poder social, economico y politico

Existe una permanente contradiccion entre la necesidad de los campesi
nos-indigenas por aprender adecuadamente los idiomas dominantes -en
el caso nuestro, el espanol- y, al mismo tiempo, la necesidad del
fortaiecimiento de las culturas autoctonas, a traves de la ensenanza en
sus lenguas nativas. Muchos educadores populares se plantean este
problema como dos concepciones distintas cuando, en realidad, 10que
se tendria que discutir es la conveniencia de una educacion que com
prenda de manera equilibrada aspectos no solamente lingufsticos sino
culturales provenientes de ambas rakes, la hispano-criolla y la indi
gena latinoamericana con sus diferentes expresiones.

13. La educaci6n popular carnpesina-indigena y los idiomas nativos

A partir de la definicion de la necesidad de ejecutar programas de educa
cion popular en America Latina y habiendo elegido el del sector rural,
se parte de una parcial concepcion de que 10 campesino es exclusiva
mente agricola y de que los agricultores desean 0 pretenden seguir
siendo agricultores por el resto de sus vidas. Sin embargo, 10 campe
sino-indigena es mucho mas complejo que 10 estrictamente agricola 0
10 artesanal. El punto en cuestion es el de la imagen inicial de la cual
se parte al disenar las estrategias educativas en funcion de retener, "a
como de lugar", a la totalidad de la poblacion rural en su medio origi
nario, sabiendo, por observacion historica, que los flujos migratorios
campo-ciudad y la descampesinizacionson cada vez mayores.

siendolo en el futuro, supuesto aparentemente contrario a tendencias
hist6ricas observadas.
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Son muy pocos los programas de educacion popular que tienen como
referente especifico y privilegiado a la mujer campesina-indfgcna. Sin

15. La mujer campesina-in<lfgenay la educaci6npopular

Generalmente, esta ausente de los contcnidos de los programas de cdu
cacion popular campesina-indigena, la informacion sobre los avances
cientfficos y tecnologicos sobre los aumentos en la productividad y en
los rendimientos, y sobre los excedentes alimentarios producidos a
nivel mundial. Al mismo tiempo, esta ausente de esta informacion el
hecho de que son grandes compaiifas "transnacionales de los alimentos"
las que estan provocando esta monopolizacion de la produccion
agropecuaria, haciendo que los pafses del Tercer Mundo, tradicional
mente proveedores de recursos agropecuarios y de otras matcrias pri
mas, se conviertan ahora en consumidores de productos alimenticios
importador del Primer Mundo.

Uno de los principales problemas que se presenta hacia el futuro es el
enorme crecimiento de los excedentes alimentarios que estan logrando
los pafses de la Comunidad Economica Europea y de los Estados Uni
dos de Norteamerica. En esos pafses, el ritmo creciente de excedentes
alimentarios, como consecuencia de los enormes subsidios que reciben
los productores y de los grandes aumentos de productividad, fmto de las
investigaciones geneticas, esta haciendo cada vez mayor la distancia
entre las condiciones de produccion de los campesinos de America La
tina y el resto del mundo. Esto hace cada vez mas marginalIa produc
cion campesina y, por 10tanto, menos importante su aporte a las eco
nornfas nacionales. De seguir estas tendencias, America Latina
aumentara de manera dramatica su dependencia alimentaria, puesto que,
en la medida que existan excedentes en los pafses del Primer Mundo,
habra poblaciones en los pafses del Tercer Mundo que tendran que dejar
de producir esos alimentos para consumir aquellos que vienen de los
paises desarrollados ya sea por via de una relacion estrictamente
comercial 0 por la via de donaciones de programas de "alimentos por
trabajo". Existen paises en America Latina en los cuales la proporcion
de alimentos donados llega casi a la mitad de su producto interno
bmto alimentario, 10 cual muestra la enorme fragilidad y total dcpen
dencia politica y economica de estos pafses.

14. La educaci6n popular y las "donaciones de alimentos"
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4. l,Existe 0 no un sujeto historico popular campesino?

3. l,Campesinado es un bloque social de oprimidos que trabajan la
tierra, pero que no constituyen una clase?

2. EI campesinado, l,es una "sola clase social"? l,Lo campesino
incluye a la "clase campesina"?

1.. La cuesti6n "campesina-indlgena'', l,es el micleo central que
unifica la historia de Latinoamerica?

I. Campesino-indigena y clase

Algunas preguntas para Ia ref1exiOn

La educacion popular-rural puede hacer notables contribuciones para
vincular el desarrollo rural local, con estrategias de dernocratizacion del
poder local 0 micro-regional.

Recien en los iiltimos afios, ha tornado consistcncia el planteamiento
conceptual de la educacion popular para el desarrollo local. bajo una
concepci6n "espacial", de un ambito micro-regional muy espccifico.
Generalmente se concibio como un instrumento para enfrentar deficien
cias y problemas de servicios de una junta barrial, comite de vccinos...
en cualquiera de las ciudades de nuestro continente. Pocos son los
casos en los que se vincula la concepcion "espacial" del desarrollo
micro-regional (local) con la problematica del "poder micro-regional"
(local).

16. Educaci6n popular y desarrollo rural local

En muchos lugares de America Latina, el rol de la mujer, madre, es
posa, jefa de hogar, es determinante en la organizacion social y
productiva. Ella merece una atencion mucho mas importante que la que
ahora se Ie da.

embargo, el aporte de la mujer campesina-indlgena en la organizacion
familiar, en la produccion y, en general, en el conjunto de actividades
comunitarias es muy importante.
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14.l,Es indispensable recuperar el contenido transformador del con
cepto Reforma Agraria?

13. l,La tierra al que la trabaja?
l,La tierra al que la trabaja personalmente?
l,La tierra al que la trabaja eficientemente?

12. Historicamente las luchas de los campesinos se hicieron en
base a las consignas de: "tierra y libertad". Consiguieron un
poco de tierra, pero subsiste la dominacion, la miseria, la ex
plotacion y el control.

11. Los actuales Estados nacionalcs (democraticos 0 no) l,quieren
clausurar la Reforma Agraria? l,Los campesinos buscan perpe
tuarla?

III. Campesino y Refonnas Agrarias

10. l,Los campesinos no luchan contra la modemidad, sino que 10
hacen por "otramodemidad"?

9. l,Las luchas campesinas-indigenas son siempre de oposicion a
la modernizacion capitalista?

8. l,Un aspecto constantemente presente en los movimientos
campesinos-indfgenas de este siglo en America Latina es su
"oposicion" 0 las modalidades burguesas del crecimiento eco
nomico?

II. Campesinado yModernizaciOn

7. La diversidad campesina en America Latina, l,obligaa proyectar
diversas utopias campesinas-indfgenas? l,Son necesariamente
complementarias?

6. l,Puede el "proyecto historico campesino-indigena" globalizar
al conjunto del pueblo?

5. l,Conviene englobar la diversidad de "10campesino" 0 mas bien
es necesario diferenciarlo y tipificarlo?
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25. lLos carnpesinos de America Latina no podran superar cl modo
de produccion capitalista, si no dominan y control an el

V. Campesinadoy Capitalismo

24. lLas luchas campcsinas-indfgenas actuales podrfan orientarse
hacia la conquista de tierra y poder?

23. isin tierra-territorio, no hay posibilidad de cultura? lTampoco
de identidadetnica?

22. Para los campesinos-indfgenas, lla tierra no es solo un medio
de produccion, sino ademas una relacion de trabajo, de vida y
de cultura? lEs tambien una condicion de produccion?

IV. Campesinadoy Tierra-Territorio

2l. lEs necesario "esperar" ala revolucion para luchar por la Re
formaAgraria?

20. "Las Reformas Agrarias planteadas en procesos de democracia
restring ida , no hacen otra cosa que funcionalizar las
"economfas carnpesinas" al capitalismo?

19. lPuede la Reforma Agraria Popular "convivir" con ellatifun
dio empresarial-capitalista?

18. lPuede una Reforma Agraria Popular -en medio de un Estado
capitalista- promover la reconstitucion de las comunidades
carnpesinas-indfgenas?

17. lUna Reforma Agraria conduce inexorablemente al capitalismo
dependiente?

16. lQue diferencia una "Reforma Agraria Popular" de una
"ReformaAgraria Reformista"?

15. lSe han agotado ya las posibilidades de convocatoria popular
campesina-indigena de la lucha por la tierra, libertad y poder, a
traves de las Reformas Agrarias?
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34. Para combatir al Estado capitalista, l.,esindispensable una uto
pfa colectiva, un proyecto nacional altemativo de un nuevo
Estado?

33. l.,Sepuede destruir al Estado capitalista actual sin oponerle otra
utopia estatal altemativa?

VII. Campesinado y Estado

32. l.,La"reciprocidad" es algo gencrico, es un "paraiso feliz" 0mas
bien obedece a formas primitivas de subsistencia que son basi
camente privatistas?

30. l.,Lascooperativas son extrafias al mundo rural campesino solo
porque no toman en cuenta los principios basicos de reciproci
dad e intercambio?

31. l.,Cuales la viabilidad historica de socicdad1s altemativas basa
das en Ia "reciprocidad"?

29. l.,Lamentalidad basica de los indfgenas (grupos tribales de bos
ques y selva) es de una sana anarqufa que no reconoce Estado?
l.,Espor eso que estos grupos indfgenas tienen tantas dificulta
des para entrar elluchas polftico-sociales?

28. l.,Laseconomfas de rcciprocidad son solo posibles sin la pre
sencia del Estado capitalista?

VI. Campesinadoy Reciprocidad

27. l.,Comoafectara al mundo rural campesino latinoamericano las
estrategias de excedentes alimentarios del Primer Mundo?

26. l,Se puede considerar las "drogas" y las "donaciones de alirnen
tos" como una nueva agresion extema que sufre ahora el
mundo rural campesino latinoamericano?

funcionamiento del mercado, conociendo y controlado su ra
cionalidad?
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46. Las formas historicas de Estado, l,se reducen al capitalismo y
socialismo que conocemos?

45. l,Conocemos bien los mecanismos de funcionamiento que ha
cen perdurar los Estados neocoloniales?

44. l,Existen posibilidades realistas de imaginar una utopia estatal
campesina-indigena al margen de utopias de un "bloque popu
lar"?

43. EI abigarramiento de las sociedades latinoamericanas
(complejas formaciones sociales), l,permite una relacion cam
pesina-indigena unilineal frente al Estado?

42. l,Los movimientos campesinos-indlgenas pueden triunfar si no
tienen una dimension nacional y si no alcanzan el control del
Estado?

41. l,Un Estado plurinacional socialista puede dar mayor posibili
dad de funcionamiento a los mecanismos de reciprocidad y a la
organizacion campesina comunitaria?

40. l,Los campesinos rechazan al Estado "per se", solo porque este
se materialize con la conquista y no cambio con la republica?

39. l,Promover una ideologia campesina aestatal, es un propuesta
conservadora?

38. l,Fomentar, promover, una utopia campesina sin Estado, equi
vale a postergar el cambio? l,Favorece al control estatal por las
clases dominantes?

37. Las "economfas campesinas" actualcs, l,son funcionales a los
actuales Estados capitalistas latinoamericanos?

36. l,Las "estrategias de sobrevivencia campesinas", velan, alejan,
ocultan "las estrategias de podcr popular campesino"?

35. l,La "utopia" es solo una "refcrencia historica" 0 una practica
que se gesta en un proceso de luchas sociales?
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53. Las demandas campesinas-indfgenas, su utopia, l.requieren de
mediaciones? l.Cuales son?

52. l.Constituyen los cuatro siguicntes aspectos un com tin deno
minador para las demandas de los campesinos de America La
tina?
1. Tierra-territorio
2. Identidad cultural
3. Organizaci6n propia
4. Dignidad de vida

51. l.Tiene la comunidad campesina-indigena todavia cl potencial
para constituirse en el "eje del desarrollo rural andino"?

IX. Campesioado y Comunidad

50. La realidad indigena-campesina de la mayoria de los paises de
America Latina pone en crisis el concepto occidental de demo
cracia "uniformizadora", pero l.es capaz de incorporar sustanti
vamente a esta democracia, criterios como diversidad y hetero
geneidad?

49. l.Puede 10 campesino-indigena ser un elemento central para re
solver el divorcio entre:
- la causa democratica
- 10 nacional/multinacional
- 10 popular?

48. l.Puede el campesino-indigena latinoamericano revivir la idea y
contenido de democracia, superando la democracia restringida y
formal ahora extendida en nuestros paises?

47. El trabajo de educaci6n popular campesino, i,valora los espa
cios que brindan las democracias restringidas latinoamericanas?

vm. Campesinado yDemocracia
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Veamos:

"Pero sobre que asuntos debcmos pensar para vcr que salio mal y que
hicimos bien?

Estamos seguros que si este tipo de reflexion no ocupa un lugar central
en la inquietud de todos los delcgados, entonces sera un Congreso in
servible y no colmara las expectativas de las bases.

Creemos en primer lugar, que la autocritica debe ocupar el primer lugar
en nuestras deliberaciones.

1. La autocritica como metodo de renexi6n para encontrar el ca
mino del verdadero fortalecimiento de los instrumentos de lucha
del movimiento campesino:

"Cuales son los aspectos mas importantes que pueden explicar la sig
nificacion de este Congreso Extraordinario?

Estamos convencidos que este Congreso Extraordinario de la CSUTCB
adquiere mucha importancia, no solo para el movimiento campesino
en particular sino y ademas, para el conjunto del movimiento obrero y
popular boliviano.

MOVIMIENTO CAMPESINO DE BASES (MCB)

UMDADPORELPODER COMVNALBASADAEN LA
VERDADERA DEMOCRACIA



Y si no creemos en esto que dccimos, vcamos 10 siguiente:

Y esta realidad peligrosa tiene nombrc. EI Sindicato en la comunidad
esta atravesando una crisis que si no la detenemos puede convertirse en
una crisis que mate a Ia propia ConfederaciOn Unica.

Pero el problema no se detiene ahf. Cuando pensamos en todo estos y
reflexionamos sobre nuestros sindicatos de comunidad, nos enfrenta
mos a una realidad gravemente peligrosa y que debemos solucionar.

Las federaciones departamentales tambien estan debilitadas. Las federa
ciones provinciales tienen el mismo problema. Y si vemos mas alla,
veremos que las centrales y subcentrales, van por el mismo camino.

Y son malos pues vemos que la CSUTCB esta debilitada y que ya no
tiene la fuerza que tenia en el pasado. Esto quiere decir que la capacidad
de convocatoria de nuestro maximo nivel de conduccion sindical es
mfnimo. Como ejemplo de esto, veamos 10 siguiente: Si la CSUTCB
llama a bloquear los caminos, ya casi nadie esta dispuesto a responder
este lIamado.Es muy diffcil que las bases salgan a bloquear a los
caminos. Pero no solo es problema de la CSUTCB. EI problema es
min mas grave.

Una de las resoluciones que siempre hemos venido repitiendo es la que
habla de la necesidad de fortalecer la CSUTCB. Siempre nos hemos
planteado el fortalecimiento de nuestra Confederacion. Sin embargo
este planteamiento nunca ha salido de 10 formal. Siempre nos hemos
quedado en la teoria y nunca hem os lIevado este objetivo a la practica.
Hoy vemos que esta tarea la hemos cumplido de mala manera y los re
sultados son malos.

a. Sobre las Resoluciones de los anteriores Congresos.

Si nos ponemos a pensar veremos 10 siguiente:

Tenemos varias preguntas que haccr al conjunto de los delegados. Pre
guntas que nos las hemos planteado a nosotros mismos y que en varias
reuniones de discusion, hemos intentado encontrar respuestas. Tambien
queremos compartir estas respuestas.
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Aquf somos centenares de delegados que fuimos elegidos en las bases.
Pero estamos seguros (nosotros mismos 10 hemos vivido) que la gran
mayorfa de los asistentes al Congreso, no informa a sus bases. Unos
no 10 hacen pues existe irresponsabilidad y no anotamos 10 que se dis
cute. Tardamos en llegar a nuestras comunidades y cuando 10 hacemos
tardamos en organizar reuniones de informacion. Cuando finalmente
informamos, ya nos hemos olvidado de 1a gran mayorfa de las resolu
ciones de nuestros congresos. La dirigencia tarnbien tarda en publicar
las resoluciones y cuando 10 hace los documentos no llegan a las co
munidades pues la estructura sindical no funciona.

EI sindicato esta perdiendo autoridad y no puede ser direccion de la co
munidad. Y esto es 10 mas grave. La comunidad esta perdiendo interes
en el sindicato. Entonces vemos a una comunidad que asiste cada mes a
las reuniones que llama el sindicato, pero las reuniones son pesadas,
intervienen muy pocas personas, a las mujeres en muchas zonas se las
deja sentadas en la puerta de la asamblea y los problemas sobre los que
se discute tienen que ver con problemas que no captan el interes de los
asistentes. Los problemas son locales y muchas veces es necesario
conversar sobre ellos, pero no sc informa 10 que pasa en sus Subcen
tra1es, ni 10 que se discute en las reuniones de las Centrales (si es que
estas logran reunirse), no sc informa cuando se asiste a congresos pro
vinciales 0 departamentaIes y menos, muchos menos, las bases de los
sindicatos se enteran realmente de 10 que sucede en Congresos como el
que ahora estamos viviendo.

La respuesta es la siguiente: hay muy pocos Secretarios Generales que
saben 10que tienen que hacer. En la mayorfa de las comunidades casi
nadie quiere asumir el cargo. Los jovenes estan perdiendo el rcspeto al
sindicato y no quieren asumir. En muchas zonas, en las asambleas
solo se ve gente mayor. Los jovenes solo quieren irse a las ciudades;
se estan olvidando de sus valores culturalcs y hay zonas donde hasta les
da vergiienza hablar aymara, qucchua 0 guaranf, Se estan olvidando sus
valores de las nacionalidades de origen. En la mayorfa de los sindica
tos, se ve al Secretario General caminando solo. Los elegidos para las
otras carteras, casi siemprc desaparecen luego de jurar. Unos por que no
saben que hacer con sus carteras y otros por irrcsponsabilidad.

lEn cuantas comunidades, el Secretario General cumpIe con sus obli
gaciones?
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7. Y 10mas grave, como el sindicato esta mal, la comunidad que
ya esta atacada por un sin fin de elementos extemos relaciona
dos con el sistema capitalista esta mal. La comunidad empieza
a debilitarse, a disgregarse, a dividirse, los j6venes no tienen
espiritu comunitario, los mayores no saben como transmitir

6. Los dirigentes en su gran mayoria no saben que van a hacer.
Pero tampoco se preocupan por averiguar cuales son sus ta
ress,

5. Como las bases no estan interesadas en el sindicato 0 en sub
centrales y centrales entonces dejan solos a los dirigentes. Na
die aporta econ6micamente en las bases y como el dirigente
tiene que comer y su familia tiene que vivir, entonces el diri
gente abandona el cargo y se va a trabajar, 0empieza a caminar
para buscar su economia. Y este camino es peligroso pues 10
IIevamuchas vecesa Ia senda de Ia corrupciOn.

4. Las federaciones provinciales son un problema pues nadie
quiere asumir los cargos pues saben que es tiempo perdido y
jornales tambien perdidos.

3. Laestructnra sindical esta alejada de lasbases. L~ subcentrales
y centrales tienen problemas hasta para reunirse.

2. Lacomunidad ha perdido el respeto al Sindicato.

1. EI sindicato esta alejado de Ia comunidad

Y de esta verdad que aquf estamos hablando, podemos sacar varias con
clusiones.

Entonces, nuestras bases estan huerfanas de informacion. EI sindicato
no sabe que va a hacer cuando hay problemas graves. Y como no ha
cemos funcionar nada, entonces es verdad que cuando la CSUTCB
llama a bloquear los caminos 0 a movilizaciones, entonces nadie le
hace caso. Veamos para sostener 10anterior, 10 siguiente: en el Cha
pare hay por 10 menos 12 muertos campesinos. Nos importa pero
hasta ahora no hicimos nada importante. A 10maximo que llegamos
es a decir: "pobrecitos, los han matado ... "
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El poder de nuestras comunidades esta desapareciendo por todos los
problemas que aqui anotamos. EI poder podcr por 10tanto, de nuestros
sindicatos tambien esta dcsaparecicndo pues nosotros, con todos cstos

Esta es, entonces, la primera autocrftica que queremos hacer.

Y no nos damos cuenta que los enemigos que tenemos y que son la
oligarqufa, la burguesia representantes del imperialismo, estan empu
jan do nuestras divisiones,pues saben que mientras mas nos dividamos,
menos fuerza tenemos, la comunidad se debilita y ya no somos una
fuerza importante que pueda pelear unida pornuestros objetivos.

a. Nos dividimos por siglas partidarias.
b. Nos dividimos POf problemas de familias.
c. Nos dividimos hasta por ver quien consigue alimentos de

instituciones.
d Los partidos de izquierda tienen sus proyectos e institucio

nes. Y estos tarnbicn nos dividen pues entregan sus
proyectos a sus militantes y si bien hay beneficio este es
otro mecanismo de division y prebendalismo.

e. Tarnbien nos dividimos por problemas de escuela.
f. Nos dividimos por problemas de tierras.
g. Las sectas religiosas nos dividen tambien gravemente.
h. El modelo neoliberal del gobiemo tambien nos divide, pues

como todos tenemos problemas economicos, nuestra solu
cion ya no la buscamos entre todos, sino solos e indivi
dualmente

i. El Proyecto de Sustitucion de los cocales, en la zona de los
Yungas, que hace que comunidades enteras se dividan, tam
bien es un ejemplo de como el Gobiemo trabaja para nues
tra division.

j. Pero el narcotrafico tambien nos divide. Y con esto, no
s610nos debilita pero tambicn nos corrompe.

8. Y 10grave tambien es que nosotros mismos ayudamos a que
las comunidades se dividan. Veamos las formas:

este espiritu y entonces nuestros enemigos tiene aqui la gran
oportunidad para liquidar nuestra forma de organizaclon y de
pelea que es Ia comunidad.
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Entonces, si Coraca tenia que servimos para aumentar nuestra fuerza,
hasta ahora s610ha servido tambien para debilitamos. Y todos tenemos
la culpa.

1. LQuien controla 0 fiscaliza Coraea?
2. Si los proyectos son comunales. l,qUlen controla en la

comunidad? l,El Sindicato? Pero, l,Quehacemos con un sindi
cato debilitado? l,Que hacemos con una comunidad que no tiene
interes en 10que su sindicato Ie dice? l,Que hacemos con una
comunidaddividida?

Para nosotros esta claro: no tenemos una base tecnica y administrativa
para llevar adelante CORACA; pero tambien aqui encontramos los
problemas que anotamos Iineas arriba:

Y si este tema de nuestra debilidad y nuestras divisiones 10reflexiona
mos en relaci6n por ejemplo al tema de CORACA, los resultados
tambien son graves. Y la conclusi6n es similar: CORACA no ha
cumplido con 10 que babiamos decidido anteriormente en nuestros
congresos y en muchos casos sOloba servido para generarnos proble
mas entre nosotros mismos como fruto de la corrupciOn, por la inex
periencia en el manejo de estes asuntos, porque no bay claridad en los
proyectos, porque no tenemos una politica administrativa. Porque no
sabiamos como fiscalizar. Por la falta de proyectos globales y produc
tivos que Ueguena beaefkiar a mayor cantidad de campesinos.

El resultado es el siguiente: Hemos retrocedido y nuestra confedera
cion, desde sus bases, esta atravesando una gravisima crisis que tene
mos que enfrentar con seriedad para poder soIucionarla.

Con todo 10anterior, es entonces, absolutamente real, que no hemos
cumplido con 10que habiamos dicho en los anteriores congresos: no
hemos hecho nada por fortalecer Ia Confederacion Unica. Los dirigen
tes nacionales, han caido en el formalismo. Muchos cayeron en el
caudillismo, en el individualismo y esta su actitud confundi6 a las ba
ses, debilit6 y dividi6 a la CSUTCB. Sus compromisos fueron s610de
palabra.

problemas y muchos mas que debemos encontrar en la discusi6n entre
todos, 10estamos haciendo desaparecer.
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Pero 10contradictorio de este camino de unidad es que los partidos di
viden antes de llegar al congreso. Los que llegan a comunidades sacan
de las mismas a cuatro 0 cinco militantes, los bautizan con sus siglas
y los alejan de la comunidad. Estan siempre atentos aver quien es
subcentral 0 central, 0 federacion provincial y departamental, los con
vencen y los alejan de sus comunidades. Los partidos de derecha utili
zan abiertamente el dinero para atraemos. Tambien utilizan promesas
que no cumplen. Los partidos de izquierda tambien nos atraen con
promesas. El problema es que nos convierten en seres individuales y
nos hacen perder el espiritu colectivo de la comunidad. La izquierda
tiene que superar este gravisimo error. Entramos a los partidos y nos
olvidamos de nuestras comunidades. Muchisimos dirigentes campesi
nos de izquierda se han olvidado de sus bases.

Hay dos formas de comprender la unidad. Hasta ahora hemos pretendido
hacer unidad, por ejemplo, entre los partidos. Pero esta unidad esta di
rigida aver quien gana mas carteras entre los ejecutivos de la Confede
racion. Entonces hacen alianzas; los dirigentes se buscan entre ellos,
para ver quien "tiene" mas delegados en el Congreso (a eso le dan el
nombre de "correlacion de fuerzas") y segun la cantidad de militantes
que dicen "controlar" entonces unos y otros nos creemos con mayor
derecho a la maxima cartera de la Confederacion.

Un tercer tema de reflexi6n que proponemos, es el relativo al problema
de la unidad. Nosotros creemos que el sectarismo que hemos vivido en
anteriores congresos y el que ahora estamos viviendo, es consecuencia
de la ignorancia que existe sobre la realidad de nuestras comunidades y
sobre nuestras nacionalidades. Esta falta de conocimiento nos lleva.a la
division.

Este congreso tiene que discutir sobre este tema. Nosotros pensamos
que la forma de enfrentar esta situaci6n tambien atraviesa el problema
de la comunidad y su sindicato de base. La comunidad tiene que
controlar el proyecto. Es decir tiene que controlar el financiamiento.
Tiene que disponer de la ejecuci6n de los aspectos tecnicos (con todos
los apoyos necesarios) y tambien tiene que disponer del dinero. Pero
esto 10lograremos con una comunidad unida, fortalecida y Iigada a su
sindicato de base. A partir de estos cimientos, recien podremos cons
truir un edificio fuerte y que pueda generar proyectos en todo el pais.
S610 asi podremos impedir la corrupci6n de nuestros dirigentes
campesinos.
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No negamos a ningun partido cI derccho que tiene a expresar sus ideas.
No negamos a nadie el derecho que tienen los hombres para plegarse a
cualquier posici6n. Pero respaldados en la historia de nuestro pueblo,
exigimos de quienes levantan las banderas de la revoluci6n, la mayor
seriedad para reflexionar sobrc este tema y desechando el camino errado

Y esto que aqui decimos que es un Principio que no podemos negociar.
Debemos ser energicos al defender el concepto de defensa de la
comunidad frente a los intentos de dividirla. Y si algiin sector tiene que
reflexionar sobre este tema, son precisamente, los partidos de izquierda.
Y quienes tienen el deber de encabezar esta reflexi6n al interior de estos
partidos, son sus milirtlntes de origen aymara, quechua, guarani, sus
militantes de origen campesino. Y esto es urgente recaicarlo, pues es
sobre ellos que pesa la grave responsabilidad de la divisi6n de sus pro
pias comunidades.

Tienen todo el derecho para participar en las elecciones. Tienen derecho
a proponer sus candidatos presidenciales, etc. Pero no tienen ningun
derecho a dividirIlffi.

Las negociaciones partidarias en este congreso, apuntan por ejemplo a
intentar ganar las carteras para luego desarrollar una tactica de
acumulaci6n electoral. Pero no tienen planteamientos para fortalccer
.el poder comunal. No tienen planteamientos para solucionar el pro
blema de la debilidad de los sindicatos de base 0 el del aiejamiento de la
comunidad del sindicato.

Ningiin partido hasta el momento, intenta como nosotros queremos
hacerlo (y queremos convencerlos de este tipo de camino) intenta
fortalecer los instrumentos de lucha sindical, por el camino del fortale-
cimiento de las comunidades. .

Esta aceiOnnos divide y nos debilita. Es un camino errado.

No queremos caer en el error de pretender que la izquierdano debe hacer
trabajo en el campo. Eso scrfa abrirle el camino a la derecha. Estamos
convencidos que los partidos de izquierda son nuestros aliados en el
objetivo de lucha por el poder revolucionario. Pero queremos que re
flexionen sobre las consecuencias de su acci6n en relaci6n al debilita
miento de nuestras comunidades e instrumentos de lucha.
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Sabemos que los partidos de izquierda pueden entcnder esta manera de
ver las cosas. Y es a ellos a quienes nos dirigimos, puesto que la
derecha, el MNR, la ADN y cl MIR-NM solo ticncn en rclacion a no-

Ya no podemos permitir que ocurra 10 que hasta ahora ocurrio.
Las brigadas sindicales de los partidos en la CSUTCB solo se
ocupan de intentar manejar la Confederacion. Se ocultan in
formacion entre militantes de distintos partidos. Se ocultan
contactos y relaciones nacionales e intemacionales. Se pclean
viajes y por supuesto que tarnbicn a partir de esto, como nadie
controla, se genera la corrupcion,

3. Los militantes de los partidos que resultaran elegidos, tcndran
que ser consecuentes con sus bases. Y en este sentido deberan
estar conscientes que ellos expresan no a su partido en cl Co
mite Ejecutivo, sino a sus bases. Dcberan tener claro el tema
de que la unidad del ejccutivo es la expresion de la unidad en la
base. Deberan ser capaces de convertir el propio comitc ejccu
tivo de la CSUTCB, en rclacion a sus formas de trabajo, en
un verdadero instrumento de caracteristicas comunitarias.

2. Queremos unidad que surja del sentimiento de los delegados
presentes en el congreso, quienes representando el mandato de
sus bases, deberan decidir sobre los planteamientos politicos,
organicos, programaticos que mejor expresen sus intereses.
Deberan decidir sobre los hombres que una vez elegidos, ejccu
taran la linea y las tareas que aqui se decidan.

1. No queremos una unidad fruto de las negociaciones partidarias.

Este congreso debe ser un congreso de unidad. l,Pero que tipo de uni
drl?

Y este camino de unidad que aquf reivindicamos, esta directamente li
gada a las expectativas que tenemos en relacion a este congreso.

de unidad que elIos han e1egido,opten por el que nosotros aquf defen
demos: el camino de la unidad desde las bases. EI camino del fortale
cimiento de la comunidad como parte de la estrategia del pueblo que
busca su liberaciOn.
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Pero si logramos este fortalecimiento sindical. Si logramos el fortale
cimiento de la comunidades. Si avanzamos a partir de 10 anterior en la
construccion del Poder Comunal. Nada de esto servira si desarrollarnos
estas tareas, desligadas de la recuperacion y forja de nuestra identidad
nacional y nuestra cultura.

b. Las "Nacionalidades" y las Resolucionesanteriores

Esta es la verdadera unidad. No solo es un enunciado formal. No solo
es un concepto que 10 utilizamos par ir ganando carteras sindicales. Es
una consigna que se asienta en el fortalecimiento unitario de toda la
estructura social campesina. Desde el sindicato en la comunidad hasta
la Confederacion. Es una consigna que quiere lograr la unidad de las
bases en las comunidades. Unidad para construir el Poder Comunal. Es
decir para que las comunidades fortalecidas, puedan participar en su to
talidad, todos, hombres, mujeres, viejos, jovenes, en la lucha por el
triunfo de la revolucion,

Por esto no somos sectarcos en rclacion a los partidos de izquierda. No
los rechazamos, pero sf queremos decides con la maxima claridad: la
comunidad tiene que ser fortalecida y no dividida por la accion de sus
siglas y sus instituciones. La unidad tiene que empezar en las comuni
dades y expresarse en el Comito Ejecutivo de la CSUTCB. Dc esta
manera sf podremos confiar entonces que no solo los militantes de la
izquierda sino tambien los delcgados presentes en el Congreso,
desarrollaran tacticas cotidianas, trabajos cotidianos en el sentido que
aquf plantearnos discutir. Asf, no solo nos veremos las caras de con
greso a congreso 0 cuando las elecciones estcn por llegar. Nos encon
traremos en las batallas cotidianas por el bienestar de todos, en las ba
tallas por nuestras reivindicaciones inmediatas, en las que debemos li
brar por la recuperacion de nuestra cultura, en la batalla por nuestra li
beracion.

Que la izquierda se una para las elecciones nacionales, debe ser un ob
jetivo de este Congreso. La izquierda unida puede hacer un trabajo
conjunto de fortalecimiento del poder comunal. Cuanto esto suceda,
habremos avanzado muchfsimo y la revolucion estara cercana.

sotros, un objetivo: el de explotarnos economicamente e impcdir los
avances en nuestro proceso de libcracion.
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l,Quienes deberan asistir a esta Asamblea? Son nuestras autoridades
tradicionales (originarias); lilacatas, lilancos, Capitanfas, Capitanias
de Cabildo. l,Cual es nuestro objetivo? EI sistema de dominacion co
lonial-capitalista, nos impuso sus propias autoridades y su estructura
jurfdica. EI cambio definitivo de csta situacion, vcndra cuando triunfe
nuestra revolucion. Pero ahora debemos ir sentando las bases del cam
bio que pronto llegara. Nucstra lucha no es por volver al pasado, nc
gando el desarrollo actual. Pero sf cs por recuperar cllugar que corres-

l,Y que hicimos hasta ahora para que esto sea posiblc? Muy poco. Pero
pensamos que la estructura sindical puede adcrnas impulsar tarcas con
cretas en cste sentido. La CSUTCB debe organizar una Asamblea de
Nacionalidades. Debe convocar a la formaci6n de un entc de estas
caracteristicas donde se pucda discutir las tareas que debemos realizar
para la forja de los instrumentos politicos de las nacionalidades.

Y al no ligar esta lucha en todo sus aspectos, tambicn Ie hacemos el
juego a nuestros enemigos. Ellos quieren que olvidemos que somos de
estas nacionalidades. La oligarquia, por su dependencia economica del
imperialismo, busca su identidad nacional en Estados Unidos 0 en Eu
ropa. Pero nosotros creemos que Bolivia es la patria de Aymaras,
Quechuas, Guaranies y otros. No es la patria de la oligarquia. Por csto,
luchar por el poder comunal de los Aymaras, Quechua, Guaranies,
significa el primer paso en la lucha por la rccuperacion de nuestro Es
tado, por la recuperaci6n de nuestras tierras, por la recupcracion de
nuestro territorio. Es el primer paso en la forja y recupcracion de
nuestra identidad nacional.

Y hasta ahora hemos utilizado tambicn esta consigna, desligada del
tema de la unidad en la base y desJigada de la consigna del poder
comuna!Y cuando nosotros hablamos de estc poder, entonces decimos:
Poder Comunal de lasNacionalidadesAymara, Quechua, Guarani.

Cuando hablamos de comunidades, queremos decir, comunidades
aymaras, quechuas, guaranies y otros.Hablamosentonces,de 1a unidad
en las comunidades aymaras, quechuas, guaranies. Y hablamos tam
bien de una estructura sindical por la rccuperacion de estas nuestras na
cionalidades.

l,Quequiere decir esto?
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El gobierno del MNR y la ADN mas el silencio participativo del
MIR-NM, esta desarrollando en el pais un gobierno de modclo neo-li
beral que fortalece el sistema capitalista. Sus opciones son claras; en
vez de utilizar las pocas divisas (dol arcs) que tenemos para desarrollar
una economfa nacional que solucione las necesidades basicas de nuestro
poblacion, paga la deuda extema. Los sectores oligarquicos y burgue
ses expresados en estos partidos, tienen las cosas muy claras. Sabcn
que tienen que destrozar las conquistas del pueblo boliviano logradas
des de 1952. Saben que tienen que destruir cI Movimiento Popular y
sus instrumentos de lucha politico y sindical, para consolidar el Estado
que responde al modelo neolibcral.

2. El Congreso Extraordinario y la situaciOn por la que atraviesa el
pais.

Y en estos tres aspectos de un solo objetivo, encontramos los aspectos
mas importantes que debcmos discutir y que le dan significacion a
nuestro Congreso Extraordinario.

1. Para el fortalecimiento de la CSUTCB.
2. Para la recuperacion y forja de nuestra identidad nacional.
3. Para avanzar en el camino de la revolucion.

Y es por ella que hablamos de Poder Comunal.

Y en este planteamiento no hay nada nuevo. Solo tenemos que seguir
el ejemplo que dan los compancro y hermanos del pueblo guarani. Su
Asamblea, es el espejo donde debcmos miramos. Es el metoda que te
nemos cercano. Es el camino que debcmos recorrer.

Esto implica entonces que la organizacion de una Asamblea de Nacio
nalidades, donde podamos discutir las nuevas tareas de nuestras autori
dades historicas, es una tarea prioritaria en el camino de nuestra
revolucion. Y a esta Asamblca, cuando podamos consolidarla, la
CSUTCB, tendra que subordinarse.

ponde a nuestras nacionalidades. Rccupcrar y forjar el papcl de nuestro
propio sistema de autoridades y lcyes es una tarea nueva pero profun
damente ligada a nuestra historia.

CEDLA276



Son 27.000 mineros relocalizados. Hoy la Fedcracion de Mineros no
tiene el poder de antafio, EI gobierno y su modelo nos vencieron en
esta bataIla. Las fabricas se cierran y los fabriles pasan a ser vendedores
callejeros. No tienen como pelear. Las escuelas se privatizan y por los
bajisimos salarios los maestros no tienen otra que buscar en otras
actividades, sus medios de subsistencia.

Y este modelo esta permitiendo que el pueblo boliviano, que anterior
mente tenia en la COB, en la FSTMB, en la Federaci6n de Fabriles, en
la Federaci6n de Maestros, sus instrumentos de lucha mas eficaces, se
quede huerfano de medios de pelea. Y esto se agrava, puesto que los
partidos de izquierda, adoptaron polfticas conciliadoras y c1audicantes
que confundieron al Movimicnto Popular y 10 debilitaron. Hoy, la
empresa privada recuerda con nostalgia el Gobierno de la UDP, pues
este gobiemo 10benefici6. Y hoy tambien, la politica de conciliacion
esta fortaleciendo aI modelo ncolibcral.

Las utilidades del narcotrafico, se quedan en manos de las mafias
amparadas por el Estado. Sin embargo, estas utilidades, son las Fuentes
de donde bebe nuestra burguesia. Estas utilidades son las que engendran
el poder real de la oligarquia en nuestro pais. Los bancos privados son
los canales por los cuales, el narcotrafico aliado a la derecha, permite
que la burguesia "lave" sus ganancias y mantenga la suficiente cantidad
para seguir creciendo y para legalizarse.

Las bases de la reactivaci6n industrial, sin embargo, no estan siendo
consolidadas. Este pais se esta convirtiendo en un gran mercado. Vi
vimos de la elevaci6n constante del precio de la gasolina y que cons
tantemente influye en la elevaci6n de los costos del transporte y del
resto de los precios, pero vivimos sobre todo del poder del narcotrafico.

Basta decir que utilizando el decreta 21060, destinado a la privatizaci6n
de todas las empresas que eran y son del Estado, han logrado poco a
poco, debilitar la mineria nacionalizada. Quieren privatizar YPFB,
quieren privatizar el LAB, las empresas de la CBF estan siendo
rematadas y traspasadas aI sector privado. La educaci6n fiscal tambien
esta sufriendo los embates de este modelo. En el campo, las escuclas
desapareceran gradualmente. Y la salud se convierte en un gravisimo y
extremo problema.
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Y el movimiento campcsino, en base al Poder Comunal, tiene que or
ganizar sus mctodos de defensa frente a estas masacrcs. La comunidad
tendra que asumir su defensa, opaniendo los medios que scan necesa-

Y cl gobiemo ya empczo a enfrentarse a estc ultimo bastion del pue
blo. Primero, 10 hizo pauperizando, empabreciendo a grados extremos
al campesinado, decretando la libre importacion de productos alimenti
cios, pero hoy 10 haec, desdc un parlamente manchado, aprobando un
cuerpo de leyes contra nuestra hoja sagrada. Las lcyes aprobadas hace
pocos dfas, estan dirigidas a justificar las masacres campesinas, pero
no a encarcelar a los verdaderos narcotraficantes. Los escandalos como
los narcovideos y otros documentos son tapados con la sangre de cam
pesinos. Al gobiemo le interesa ahora relocalizar a los productores de
coca. Quiere reprimir a estc sector, para sentar precedentes para futuras
acciones contra el movimiento campcsino.

La CSUTCB y toda su estructura sindical, si bien esta debilitada,
todavia puede ser el instrumento sindical que en base a la accion del
poder comunaI, recupere la iniciativa politica para el conjunto del pue
blo boliviano.

Solo esta en pie el movimiento campesino.

Solo queda el sector campesino.

Y planteamos esto, pues estamos convencidos que:

Y tampoco debemos ir muy Icjos para encontrar ejemplos. Cuando los
pueblos se cansan de ser golpeados, surgen jomadas de rebcldfa y he
roismo, como las que vivi6 el pueblo que hoy nos cobija en Abril.
Las jomadas patosinas de Abril deben hacemos rcflexionar sobre que
sucede cuando un pueblo se une y sc Icvanta.

Pero cl modelo neoliberal no se esta consolidando pacificamente. La
bipartidaria MNR-ADN, socapada par el silencio del MIR-NM, ha de
satado una represion criminal que a estas alturas se expresa par casi
medio centenar de mar-tires.Obreros, campesinos, universitarios, estu
diantes fueron masacrados. EI pueblo sigue paniendo los muertos y
esta situaci6n tambicn debera ser enfrentada en las discusiones de este
Congreso.
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3. Poder comunal como base de la Alianza Obrero-Campesino y

2. Incorporacion en nuestras luchas cotidianas, las reivindicacio
nes de losproductores de coca

1. La unidad es el elementocentral.Unidad desde las comunidades
para construir el poder comunal. Unidad en la CSUTCB. Uni
dad de las nacionalidades Aymara, Quechua, Guarani y otros.
Unidad para avanzar en ellogro de reivindicaciones concretas
para luego avanzar en el camino de la toma del poder para el
pueblo.

3. ;,Cuales son las tareas mas importantes del momento?

De esta misma manera tambicn, tenemos que incorporar a la Asamblea
del Pueblo Guaranf, que con su ejemplo, nos esta dando las pautas para
organizar la Asamblea Aymara y la Asamblea del Pueblo Quechua.

La unidad tiene entonces que expresarsc en este tipo de problemas. As!
como los Productores de Coca deben tener en la CSUTCB su orga
nismo principal en el cual apoyarse y con el cual luchar, asf tambien
debemos avanzar para definir una polftica de refusion con la
ConfederacionNacional de Colonizadores.

Los problemas del anterior Congreso, hicieron que los productores de
Coca, fueran marginados de la CSUTCB y reemplazados por personas
no representativas. Hoy estamos viviendo con sangre, las consecuen
cias de este gravisimo error. Los productores estan peleando aislados
del conjunto del movimiento campesino nacional. Esta situacion debe
terminar. Este congreso, debe solucionar la representacion de los pro
ductores de coca.Debemoshacer losmayores esfuerzos para Iograr que
los campesinos yunguenos y chaparefios, tengan en todo el pais alia
dos seguros para veneer los planes del imperialismo, para imponer 10
que nosotros tenemos y para veneer al narcotrafico que es la base eco
nomica del proyecto neoliberal

rios a la represion y violencia de los poderes anticampesinos. La
represion no nos tiene que acobardar. El Poder Comunal que podamos
desarrollar es la base del triunfo de nuestras reivindicaciones y es el
instrumento de pelea mas inmediato con el que podemos contar.
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VIVA EL PODER COMUNAL !!!!

ORGANIZACIONES POPULARES DE BASE (OPB)

MOVIMIENTO CAMPESINO DE BASES (MCB)

Potosi, 11 de julio 1988

5. Unidad para construir Ia Alianza Obrero-Campesina para cons
truir Ia unidad del pueblo y sus nacionalidades. para construir Ia
vanguardia politica que luche por la liberaci6n definitiva de
nuestro pueblo y nuestras nacionalidades.

4. Unidad de la izquierda por luchar por el poder cornunaly para Ia
construccion del movimiento politico del campo.

de lasnacionalidades.
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* La gran mayoria de nosotros trabajamos en pcqucnas parcelas de
tierra (minifundios), sin tftulos de propiedad, sin ningiin apoyo del
Estado. Cada vez son mas numerosos los cam~sinos sin tierra que
se yen obligados a buscar otro trabajo durante una parte 0 todo el
ano. El problema de la tierra no esta resuelto e Bolivia.

Explotaci6n econ6mica:

Los campesinos sufrimos una cxplotacion y opresion economica, so
cial, cultural y politica.

Con la revolucion de 1952 y las movilizaciones campesinas obliga
mos al gobierno del MNR a dictar la Reforma Agraria y conquistamos
nuestros derechos civicos. Estas grandes conquistas fueron distorsiona
das por el propio MNR y los sucesivos gobiernos. Hoy seguimos su
friendo hambre y soportamos el racismo de la clas dominante criolla.

Los campesinos somos la mayorfa de la poblacion de Bolivia. Desde a
colonizacion de nuestro continente por los espafioles vivimos en el
hambre y la miseria, explotados y nuestra cultura oprimida. La inde
pendencia del pais no cambio nuestra situacion, solo cambiamos de
patron.

I. Los campesinos somos oprimidos pero no vencidos.

PROPUESTA DE DOCUMENTO PARA EL CONGRESO
EXTRAORDINARIO DE POTOSI
POR FRUTCAS Y ANAPQUI
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Ningun gobierno ha implementado una polftica social para dotar a to
das las ccmunidades campesinas de la infraestructura y servicios socia
les basicos; escuelas, postas de salud, luz, agua potable, comunica
cion, transporte ...

Discranlnaeion social:

* En toda la sociedad boliviana existe un fuerte racismo contra los
indigenas, que se traduce en desprecio, mala atencion en las ciuda
des, poca atenci6n escolar.

* En nuestras comunidades estamos sometidos a los intermediarios,
transportistas, antiguos patrones y otros vecinos principales, con
quienes muchas veces estamos obligados a mantener lazos de com
padrazgo para asegurar la sobrevivencia de nuestra familia.

* Con nuestros productos baratos subvencionamos a os patrones que
pagan salarios de miseria a sus obreros.

* Estarnos obligados a vender nuestros productos a precios regaJados
que no cubren nuestros costos de produccion y sufrimos la compe
tencia de los productos importados de paises imperialistas que pro
ducen a mas bajos costos por la tecnologfa que emplean

* Los campesinos producimos con nuestros propios medios, sin
riesgo, sin ningun apoyo tecnico ni de capital. Para bajar nuestros
costos de produccion, nuestras familias, mujer y ninos trabajan
mas de 14 horas por ilia sin recibir sueldos.

Laproduccion y comercializacion

Algunos se vuelven trabajadores agrfcolas eventuales en las zonas
del Oriente par las cosechas 0 emigran a las zonas de colonizacion
donde no hay ninguna infraestructura para asentarse. Otros migran a
Chile, Argentina, Brasil, etc., por falta de trabajo en Bolivia, por
falta de atencion del Estado que no desarrolla ninguna fuente de tra
bajo en las zonas aisladas del pais. Al regresar a Bolivia, estos
campesinos no pueden integrarse y entran en el circulo vicioso de
"la economia informal".
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A partir de 1952, el MNR utilize al campesinado, organizando
sindicatos oficialistas, dirigidos desde el Ministerio de Asuntos Cam
pesinos, para controlar el voto campesino y enfrentarnos con los
sindicatos obreros. Despues, los gobiemos impusieron el Pacto mili
tar-campesino para continuar con esta situacion de pongueaje poiftico.

Antes de la revolucion del 52, los campesinos no teniamos los dere
chos civiles, no podfamos votar ni circular libremente en las ciudades
ni tenfamos derecho a la educacion.

Pongueaje Politico:

EI sistema educativo vigente desde el 1952 no defiende nuestras cultu
ras ni prepara a nuestros hijos para enfrentar la dura realidad de cada rna.

El sistema educativo conquistado en 1952 permitio el acceso de todos
los nines bolivianos a la escuela. Hoy el gobierno proimperialista del
MNR-ADN desmantela la educacion fiscal y transforma la "primera
tarea del Estado" en negocio de escuelas privadas, caras y selcctivas. En
particular busca destruir la educacion rural. Ese es el proyecto de des
centralizacion de la educacion del gobiemo neoliberal sirviente del im
perialismo.

EI Estado de la burguesfa criolla en vez de atender nuestras necesidades
basicas prefieren permitir que entren al campo organismos extranjeros
intervencionales que regalan alimcntos, queriendo convertirnos en
mendigos y provocando la division de nuestras comunidades. Nuestras
formas tradicionales de trabajo (facnas, aynis) se vuelven dependientes
de esos alimentos 0 de otros favores de estas organizaciones extranje
ras.

Muchas veces las comunidades tenemos que construir los servicios
basicos que necesitamos (escuela, camino, pozos de agua) en base a
trabajos colectivos, faenas, con el apoyo del ayllu, rescatando asf el
espfritu y la organizacion comunitaria que existe tradicionalmente en
nuestras comunidades. Los pequenos apoyos en material 0 alimentos
que a veces conseguimos, 10tenemos que mendigar a las organizacio
nes estatales 0 instituciones extranjeras dependientes del imperialismo.
Hay una desigualdad total entre la atencion que da el gobierno a los
barrios ricos de las ciudades y al campo.
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La CSUTCB llevo adelante importantes luchas como los bloqueos
campesinos en contra del golpe de Natuch y del paquete economico de
la Lidia Gueiler. Asi mismo durante la resistencia a la dictadura de
Garcia Meza desempeno un papel muy importante. Y durante el regi
men de laUDP impulse una serie de movilizaciones muy fuertes, pero
confiando en que el gobiemo burgues de la UDP podria aplicar plante
amientos como la expropiacion de los grandes latifundistas y la redis-

En los ai'ios70, el katarismo dirigido por Genaro Flores toma la direc
cion del movirniento campesino. Empezo reivindicando la tradicion de
Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zarate Villca y otros. Durante la dicta
dura de Banzer, jugo un papel importante luchando contra el sindica
lismo oficialista, el pacto militar-campesino y por un sindicalismo
independiente y unitario, afiliado a la COB. En el 79, logra unificar las
varias corrientes sindicales en la CSUTCB, que se consolida como or
ganismo sindical campesino iinico, con implantacion en todos los de
partarnentos del pais. Asi mismo, esta direccion planteo una serie de
reivindicaciones correctas para responder a las necesidades de las bases
campesinas, como ser la creacion de CORACA, la ley agraria funda
mental, etc.

"Por que el movirniento campesino csta de caida y con su direccion di
vidida? No siempre fue asi.

Se ha convocado a un Congreso Extraordinario de la CSUTCB porque
su direccion esta en crisis, es criticada por muchas federaciones y no
responde a los plantearnientos de las bases.

II. La Direcdon de la CSUTCB se ba vuelto cupular e ineticiente

Resumiendo nuestra historia, los campesinos estamos economica
mente explotados como trabajadores del campo en un pais atrasado y
semicolonial del irnperialismo. Y, ademas, somos culturalmente y ra
cialmente oprimidos como pueblos aymaras, quechuas, tupiguaranies
por la burguesia criolla.

Ahora, que los campesinos hemos rota con el MNR-ADN y el Pacto
Militar-Campesino, todos los partidos contiruian buscando nuestro
apoyo en las elecciones con falsas promesas que muy pronto se olvi
dan.
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Un problema mas es que la direccion da mas importancia al problema

Otro elemento importante es el problema economico: existe una de
pendencia total de la CSUTCB del financiamiento extemo y de los
"proyectos" que buscan corromper a los dirigentes. Las comunidades
campesinas nunca tuvieron que aportar para cl funcionamiento de su
maxima organizacion. Adernas la direccion no hizo rendiciones de
cuentas periodicas a las bases del dinero rccibido de afuera, ni de los
gastos efectuados.

Pocas veces llamo a ampliados para discutir con todos la polftica a
seguir. Solo asistfan aquellos que podfan pagarse sus pasajes. En
los iiltimos congresos nacionales mas participaban representantes
de los partidos que los dclegados de base porque los partidos paga
ban los pasajes y viaticos,
La direccion ha tornado la mala costumbre de tomar las dccisiones a
ultima hora, cuando ya han pasado los conflictos. Eso debilita las
luchas y desanima a las bases.
Cuando los campesinos vienen a La Paz, no pueden encontrarse
con la directiva porque esta en "cornision". Cuando se ruanda co
rreo, hay que esperar mucho tiempo para tener una respuesta
Los directivos nacionales no viajan ni bajan a las bases, pocas ve
ces se hacen presentes en los actos de las federaciones.

Pero el error mas grave de la direccion de la CSUTCB fue no implantar
un funcionamiento democratico de la CSUTCB desde las bases:

Pero la practica ha demostrado que, aun en cl tiempo de la UDP, solo
con luchas fuertcs y nacionales, los campesinos hemos podido defender
nuestros derechos. Para conseguir la personerfa jurfdica de CORACA,
hubo bloqueos de caminos en todo cl pafs durante una semana.

Fue un error politico del katarismo y de los otros dirigentes de la
CSUTCB no ver que la UDP era un gobiemo que defendfa los intcreses
de la burguesfa. Creyeron que, con el co-gobierno, los campesinos
fbamos a conseguir nuestras reivindicaciones. Ej: El Sr. Simon Yam
para (dirigente katarista) fue ministro de Asuntos Campesinos durante
la UDP.

tribucion de la tierra.
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Fuera del Katarismo y del MCB apareceran en este congreso otras
fuerzas (pCB, Nuevo "EJE", MBL). Estas corrientes tambien son
conciliadoras. Ellos buscan ganar "apoyo" en el campo satisfaciendo
algunas necesidades de las comunidades con proyectos, regalando becas,
o tratando de solucionar los problemas del campo con discursos en el
parlamento. Pero no intentan organizar al campesinado para que, en
alianza a los obreros y los sectores pobres de las ciudades, luchen en
contra del gobiemo a fin de derrotarlo. TOOosestos sectores conffan
mas en las negociaciones y en las promesas de tal 0 cual ministro 0
diputado, que en la lucha organizada.

El MCB, Movimiento Campesino de Bases, que era parte del EJE, re
presento en los iiltimos Congresos Campesinos la otra tendencia fuerte
en nuestro movimiento sindical. De 1983 a 1987, participaron en la
direccion de la CSUTCB, y pelearon fuertemente contra el katarismo.
Las bases vefan ya la necesidad de cambiar de direccion, Algunos
creyeron que el MCB podia ser 10que necesitaba el movimiento cam
pesino. Pero, a pesar de haber tenido la oportunidad, la direccion del
MCB tampoco impulse un funcionamiento dernocratico en la
CSUTCB. Se fortified mas por la oposicion a Genaro Flores que por
su linea politica. En el ultimo Congreso de Cochabamba perdieron y
se retiraron de la Confederacion,

"Cullies son las otras altemativas de direccion que existen frente a esta
crisis?

La combinacion de todos estos elementos es 10que ha hecho entrar en
crisis ala direccion genarista. Este ultimo ano, estos problemas Began
a un tal extremo que la CSUTCB casi no esta funcionando, existe una
ausencia de direccion. Las actividades sindicales nacionales estan para
lizadas, la direccion ya no logra reunirse.

cultural que a la lucha contra el gobiemo. El katarismo hace tanto eje
en este asunto que pareciera ser que los causantes de todos nuestros
problemas son los k'aras y no el gobiemo y el imperialismo. La opre
sion cultural existe y hay que luchar contra ella. Pero tambien es cierto
que existen gran cantidad de doctorcitos de nuestra raza que son parte de
nuestros explotadores. Nuestros enemigos son todos los que se enri
quecen de nuestro trabajo, sean k'aras, quechuas 0 aymaras, y el
principal de todos ellos es el gobiemo y el imperialismo.
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* Defensa de CORACA:
Defensa intransigente de la personcria jurfdica de CORACA

B. ProducciOn y Comercializacion Planiflcadas a Nivel Nacional

Estas tierras deben ser redistribuidas entre las comunidades, sindicatos,
CORACAS 0 grupos de carnpcsinos que esten dispuestos a trabajarlas
personal mente y en forma asociada, evitando su fragmentacion en mi
nifundios improductivos.

* Reversion at Estado de:
todas las tierras que han sido adquiridas con fines especulati
vos y estan abandonadas e improductivas.
todas las tierras que han sido hipotecadas por la gran propie
dad y la Agroindustria del Oriente al Banco Agricola para
obtener jugosos creditos que nunca han sido devueltos.
todas las tierras que por la corrupcion del Consejo Nacional
de Reforma Agraria, han recibido sus titulos ejecutoriales
como "propiedad mcdiana" 0 "Empresa Agricola", sin cum
plir con los requisitos legales.
todas las tierras que pertenecen a los latifundistas.

2. * Lucha por una nueva reform a agraria acorde con los plantea
mientos del "Proyecto de Ley Agraria Fundamental" de la
CSUTCB.

1. * Rechazo a Ia Reforma Tributaria y a cualquier tipo de impucsto
sobre la tierra y sobre la produccion.

A. La Tierra es dequien Ia trabaja personaImente

Comlsion Economica

Es en base a este analisis de la situacion de nuestra Confederacion que
llamarnos a todos los companeros que estan cansados de la pelea de
aparatos partidarios en los Congresos, a todos aquellos que protestan
contra la falta de democracia intema, a todos 10 compafleros que quieren
una direcci6n luchadora a agruparnos alrededor del siguiente prograrna.
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* A nivel de Ia producciOn:
Luchar por la organizacion de una red nacional de venta a
credito de maquinaria agricola, repuestos de buena calidad y
servicio de mantencion.
Exigir que el Banco Agricola otorgue creditos en base a ga-

contra cualquier intcnto del gobiemo de hacerlo desaparccer.
Fortalecer nuestra organizacion y dar funcionalidad a CO
RACA NACIONAL Ylas regionales y departamentales.
Los CORACAS son una oportunidad para los pequenos
productores de organizarse, probar pequefias experiencias de
produccion 0 comercializacion conjunta como 10 hacian
nuestros antepasados, formarse en el al manejo contable,
etc. Es necesario desarrollar y agrupar en el scno de los
CORACAS todas las pequenas experiencias de produccion y
Inc1uirdentro de CORACA todas las organizaciones de pro
ductores (productores de coca, cafe, trigo, papas, etc.) para
reforzar y aumentar las expcriencias e intercambios entre or
ganizaciones netamente campcsinas.
Defensa de los tractores de Puerto Norte que estan en pose
sion de los campesinos. Entrega inmediata de los documen
tos legales de estas maquinarias a las organizaciones de pro
ductores, CORACAS 0 sindicatos, sin costa alguno.
CORACA tiene que apoyar todas las luchas sindicales, no
puede ser un organismo economico a parte de la CSUTCB.
Tenemos que exigir al gobiemo que fije precios justos para
los productos del campo, que dote al campo de transporte
barato, etc.
Exigir al gobierno que en cl Prcsupuesto General de la Na
cion haya un item "CORACA", y asi disponer fondos para
atender las reivindicaciones justas del campesinado a traves
de su maximo organismo economico que es CORACA. Es
falso decir que el Estado no tiene plata: exigimos la reduc
cion inmediata del presupuesto de los sectores improducti
vos y represivos (fuerzas armadas, pago de la deuda externa,
etc.) para atender las necesidades de los pequenos producto
res.
Exigimos que los fondos provenientes de la banca privada y
destinada al campo sirvan para proyectos en manos de CO
RACA y pequenos productores y no a la agro-industria del
Oriente.
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* A nivel de IaComercializaciOnAgricola:
La Prohibicion de importar a1imentosque se producen en el
pais.
Establecer anualmente y a nivel nacional precios de todos
los productos agricolas scgun los verdaderos costos de pro
duccion,
Implementar un sistema de acopio en los lugares de produc
cion y en los principales centros de comcrcializacion para
lograr una cornercializacion dirccta del productor al consu
midor.
Obligar a todas las empresas del pais a tener pulpcrfas surti
das, dircctamente abastccidas por productores del campo.
Servicio de propaganda obligatorio en todos los canales de
television y radios, que hagan conocer las bondades de todos
los productos del campo, espccialmente los productos tradi
cionales como ser quinua, tarwi, etc., a fines de incentivar eI
consumo de productos nacionales.

rantias de nuestras organizaciones 0 de las comunidades (sin
necesidad de titulos), con bajos intereses.
Prestaci6n de servicio de maquinaria agricola a cuenta de la
cosecha en todas las regiones del pais, y a bajos costos.
Venta a credito de insumos agricolas a cuenta de las cose
chas,
Exigir la rcorganizacion total del IBTA (lnstituto Boliviano
de Tecnologia Agropccuaria) que dcbera desarrollar, imple
mentar y divulgar las tccnologias agricolas apropiadas a las
necesidades de los campcsinos, segiin las regiones. Hasta
ahora solo ha servido para expcrimentar costosas expericn
cias sin divulgacion en el campo.
Este instituto estara directamente controlado tanto a nivel
regional que nacional por representantes de las comunidades
campesinas y de la CSUTCB.
Reorganizacion total del Instituto Nacional de Colonizacion,
Implementacion de un plan de riegos en todas las zonas del
pais donde sea necesario.
Implementacion de un segura a cargo del Estado contra los
desastres naturales para el pequcno productor campesino, con
creacion de un fonda de reserva para paliar a estas situacio
nes.
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* Defensade nuestro gran Salar de Uyuni
No a las transnacionalcs.
Los campesinos habitamos este suelo desde siglos. Durante
la colonia, nuestros antepasados compraron todo el territorio
del Altiplano Sud a la Corona de Espana. Estas tierras son
nuestras y son ricas. EI Salar de Uyuni contiene muchos
minerales en su salmuera como ser litio, borax, etc.
Rechazamos cualquier entrega de rccursos del Salar de Uyuni
a empresas transnacionalcs. En contra de toda licitacion in
temacional por la cxplotacion del Salar de Uyuni.
Control campesino sobre las empresas nacionales que
exploten el Salar de Uyuni para garantizar que dejen benefi
cios a reinversiones en la zona.
Exigimos la participacion plena (con derecho a voz y voto)
de la Federacion Regional Unica de los Campesinos del Al
tiplano Sud en CIRESU, organismo dependiente del Minis
terio de Minas para la explotacion racional del Salar de

Defensa de los Recursos Naturales

Todas estas medidas economicas tienen que ser parte de un plan global
de desarrollo del campo que tiene que estar planificado y coordinado a
nivel nacional. Solo asf se podra garantizar la efectiva aplicacion de
estas medidas y iinicamentc un gobiemo de los campesinos y trabaja
dores, centrado en la CSUTCB y la COB, podra aplicar ese plan.

* A nivelde Transporte:
Tarifas iinicas a nive1nacional.
Implementacionde un verdaderoserviciode EMTA rural.
Congelamiento del precio de los carburantes a fines de man
tener estables los precios del transporte.

* A nivelde Industrializaci6n:
Luchar por la expropiacion sin indernnizacion de los grandes
molinos privados de trigo que han sido construidos con
prestamos que hoy engrosan la deuda externa.
Exigir la nacionalizacion de los grandes ingenios azucareros.
Pe1earpor la implementacion de ingenios para industrializar
nuestros productos del campo, a nivel regional, bajo control
de los productores involucrados con tecnologfas sencillas
para que puedan ser manejados por tecnicos campesinos.
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1. Lucha sin tregua contra el gobierno MNR-ADN, y su aliado el
MIR, sirvientes del imperialismo.
* Este gobierno del MNR YADN dcmucstra cada dfa su eara anti-

La liberacion del campesinado sera obra de los propios campesinos

Comision Pohtlca

* Contra el saqueo de losrecursos naturales de Bern
Nos oponemos al trueque de 1.200 hectareas de bosques en
el Beni a cambio del pago de una pequefia parte de la deuda
externa. Rechazamos el pretexto de que la empresa extranjera
Conservacion Intemacional va a cuidar a la fauna de esta
zona porque sabcmos que estas zonas son muy ricas en ma
deras que ellos explotaran. Adernas, son territorios donde
viven tribus indfgenas, en forma tradicional.

Los campesinos desdc sicrnpre hcmos producido y consu
mido coca. No somos nosotros los responsablcs del narco
trafico, Los narcotraficantes estan protegidos por funciona
rios del propio gobierno y del impcrialismo. Es a ellos a
quienes hay que rcprirnir y no a los campesinos productores
de coca
Contra la ley de substancias controladas que ha dccretado el
gobierno. No aceptarcmos que la hoja de coca sea conside
rada como sustancia pcligrosa, Exigimos que el parlamento
suprima el control de la hoja de coca de la ley de sustancias
controladas y dicte una Icy que protege la hoja de coca sa
grada
Fucra las tropas extranjcras del Chapare, destruccion inme
diata de UMOPAR, que es un cntc de represion al campcsi
nado y no de lucha contra los narcotraficantes.
Si realmente el gobierno ticnc interes en luchar contra el
narcotrafico, en vez de gastar cicntos de millones de dolarcs
en destruir los cultivos de coca de los campesinos, con esc
dinero debe comprar toda la produccion excedente que existe

* Defensade Ia producciOnde cocay de los productores de coca

Uyuni.
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Muchos campesinos desconfiamos de los partidos tradicionales de iz-

En 1989, habra elecciones nacionalcs. Es el deber de la CSUTCB
orientar a sus bases y Hamar a no votar por el MNR, la ADN ni el
MIR. EI MIR de Jaime Paz, esta totalmente vendido a los ricos. Se
presenta como de izquierda pero en los hecho mantendra la misma
politica econ6mica de Banzer y el Mono. Pero la mayoria de los parti
dos de izqujerda, llamaran a formar una alianza electoral de"izquierda"
que despues terminara apoyando a Paz Zamora.

Todos tenemos en memoria el fracaso total del gobiemo de "izquicrda"
del Dr. Si1esSuazo, el gobiemo de la UDP (constituido por el MNRI,
Partido Comunista y el MIR) , el que, por ser un gobiemo de los pa
trones y no de los trabajadores, actu6 en base a los mandatos del Fondo
Monetario Intemacional, provocando un proceso econ6mico penoso
para nuestro pais. Ninguna de sus polfticas econ6micas favorecieron al
pais, mucho menos a nuestro sector campesino.

2. Ninguna confianza en nuevos gobierno burgueses que digan estar
con el "pueblo", pero que en la practica aplicaran politicas anti
campesinas y anti-obreras.

campesina, anti-obrera y anti-popular, con los Decretos 21060,
21660, el desmantelamiento de la COMIBOL, los Impuestos a
la tierra, la erradicaci6n de la hoja de coca, etc. Este gobiemo
defiende abiertamente los intereses de la burguesia nacional y
del imperialismo. Desde ya dos anos, el MIR de Jaime Paz, a
pesar de que se dice de izquierda y revolucionario, 10que puede
confundir a muchos companeros de base, apoya abiertamente la
politica antinacional del actual gobiemo y se presenta como la
rueda de auxilio la burguesia.

* Las luchas contra las medidas antipopulares no se las hace en la
mesa de negociaciones y si con las movilizaciones continuas en
el campo, las fabricas y la calle.

* La CSUTCB debe estar ala cabcza de todas las luchas campcsi
nas siempre respetando el mandato de las bases, unificando las
luchas a nivel nacional y concretizando la alianza obrera
campesina. Por eso tiene que poner todos sus esfuerzos, su in
fraestructura nacional y regional y sus dirigentes mas combati
vos, al servicio de una lucha sin tregua hasta derrotar a este go
biemo de 1a burguesia.
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Que impulse con firmeza un Plan Nacional de Desarrollo del
Campo, de laMineria, de la Industria para que sean aprovechadas
las inmensas riquezas de nuestro pais a favor del pueblo.
Que prohiba toda forma de racismo y vuelva a dar toda su impor
tancia a las culturas aymaras, queshuas y tupiguaranies.
Que definitivamente rechace las imposiciones del FMI y del impe
rialismo.

Necesitamos un gobierno

3. Por un gobierno de los obreros, campesinos y clases medias
empobrecidas,
* Todos los puntos que plantcamos en nuestra plataforma de lu

cha se quedaran a medio camino si no cambiamos de gobiemo.
Nosotros tenemos que ser gobiemo para poner en aplicacion
planes y medidas que nos seran favorablcs. Nadie 10 hara por
nosotros.

* Para derrotar al gobiemo, tenemos que solidarizamos con los
otros sectores en lucha a nivel nacional e intemacional. Unidad
de todos los trabajadores a nivc1 nacional e intcrnacional, en
contra de los gobiemos burgueses.

* Basta de servir de escaleras. Basta de gobiemos hambreadores,
abiertamente vendidos al impcrialismo. Basta de gobiemos de
"doctorcitos" que dicen representar "al pueblo", pero siguen al
servicio del Fondo Monctario Internacional, que se dicen
"democraticos" , pero que nunca se han decidido aplicar las vcr
daderas medidas para que nuestro pueblo salga del hambre, de la
miseria y del racismo.

Llamamos a los partidos de izquierda que estan de acuerdo con esta
propuesta a unirse en torno a la CSUTCR ya la COB para las proxl
mas elecciones nacionales.

quierda que no tienen ninguna presencia en el campo ni apoyan de rna
nera efectiva las luchas campesinas. Ante eso, la CSUTCB debe orga
nizar un frente Polftico-Sindical para las proximas elecciones. Es decir
que la CSUTCB prcsentc sus propios candidatos, elegidos dcmocrati
camente desde las bases (en ampliados). As! podremos votar por candi
datos nuestros que representen rcalmente a los campesinos pobres y
que defiendan nuestras reivindicaciones polfticas e ideologic as y nues
tro prograrna
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Los campesinos ya no podemos soportar la humillaci6n por parte de
las autoridades, la Administraci6n Publica, las instituciones, en fin de
toda la burguesia y clase media criolla. No aceptamos mas que nues-

Abajo Ia burguesia crioUa,vivan nuestras culturas aymaras, quechuas,
tupiguaranies

Comision Asuntos Culturales

Mismos servicios basicos de Educacion, Salud, etc., para todos los
bolivianos.

La burguesia y la clase media de las ciudades no pagan ni un cen
tavo para la construcci6n de sus escuelas, de sus hospitales, sus
calles, su alcantarillado, su agua potable. S610pagan su consumo.
Tarnbien somos bolivianos. Exigimos al Estado la misma aten
cion.
Construcci6n gratuita a cargo del Estado de escuelas en todas las
comunidadesque carecen de elIas.
Defensa intransigente de la educaci6n fiscal rural.
Contra la descentralizaci6n de la salud y la educaci6n porque favo
rece la implementaci6n de sistemas privados de educaci6n y salud.
Por sistema de ensefianza unico a nivel nacional, que valorice
nuestras culturas, idiomas nativos y formas comunitarias de vivir.
Comunicaci6n: obligaci6n dcl Estado de financiar la instalaci6n y
mantenci6n de DITER en todas las comunidades del pais.
Desarrollo de un sistema de captaci6n de agua potable en todas las
zonas donde sea necesario
Electrificaci6n rural en todo el pais a cargo del Estado.
Servicio de venta de combustibles en los principales centros de
acopio rural a cargo de YPFB y a los mismos precios que a nivel
nacional.

Comjsion Asuntos Sociales

Solo un gobierno de los obreros, campesinos y clases medias empo
brecidas, con participaciOnde IaCOB y de Ia CSUTCB, cumplin) estas
funciones y nos permitira g07.arde una vida mejor y decente.

Que deje de pagar la deuda externa que extrangula a todo el pais
pero sOlo ha benefkjado a unos cuantos privilegiados.
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* Por una CSUTCBdemocratica:
Por una nueva direccion que este totalmente al servicio de
las bases, de sus necesidades y de sus luchas, y no al servi
cio de cualquier aparato partidario.
Cambiar totalmente las practicas dcsarrolladas en los iilti
mos congresos: necesitamos una direccion representativa,
elegida por las bases, donde todas las tendencias participen
en la direccion segiin las fucrzas de cada una, con el total
respeto de las diferentes opiniones, sin gritos ni silbidos, en
un marco de democracia sindical.
A nivel de la organizacion intema, estamos por una direc
cion anti-burocratica, exigimos que los dirigentes viajen a

* Por una CSUTCB unitaria
La CSUTCB es iinica, no pcrmitiremos que se divida en
varias confederaciones. Serfa hacerle el juego al gobiemo y a
la derecha que intentan dividir al movimiento sindical.
Tambien una division de la CSUTCB serfa un retroceso po
litico importante: hemos necesitado varias decadas para 10-
grar un organismo unico y centralizado, no podemos pcrmi
tir que por peleas de aparatos politicos, eso se pierda.

F. Por una CSUTCB (mica, democratica, revolucionaria y comba
tiva

ComisiOnOtganu.aciOnInterna

tros hijos no tengan las mismas posihilidades de promocion en su
profesion por ser morenos.

Exigimos que todo acto de humillacion en contra de nuestras razas
y nuestras culturas por personas 0 por instituciones sea castigado
duramente por ley.
Exigimos que los idiomas quechuas y aymaras sean declarados
idiomas oficiales en todo el pais.
La educacion basica e intermedia debe darse en el idioma nativo se
gun las zonas geograficas,
Los campesinos tenemos derecho a ser atcndidos por 13.administra
cion publica en nuestro idioma. Por 10 tanto la administracion pu
blica tiene que ser bilingue 0 trilingile, segiin las regiones.
Desarrollar y ampliar el uso de las medicinas tradicionales.
Reconocimiento de las autoridades tradicionales.
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Contra Ia corrupciOn
Recuperemos los principios morales de nuestros antcpasa
dos como ser "Arna sua, ama llulla, ama qhella" y "Ama
Yunku". Nuestros dirigcntes de ben ser los primeros en
aplicar estos lemas.
A nivel economico, exigimos que los dirigentcs hagan pe
riodicamente rendiciones de cuentas de los apoyos Iinancie
ros recibidos, de los aportes de las bases y de los gastos
efectuados.
Basta de una CSUTCB financiada desde afuera. Basta de una
cupula de dirigcntcs que manejan los fondos sin rendir
cuentas a sus bases. Para crear una CSUTCB indepcndicnte
y fuerte, se necesitan aportcs. Somos tres millones y medio
de campesinos, el sindicato mas numeroso de Bolivia. La

*

* Por una nueva dlrecckm combativa y revolucionaria
Nccesitamos una dircccion firme y decidida a luchar contra el
gobiemo y contra las polfticas de los partidos pro-impcria
listas MNR, ADN, MIR. Solo con una lucha sin tregua por
nuestros justos dcrcchos y junto a los otros scctores, se po
dra hacer retroceder al gobiemo.
Necesitamos una dircccion que no postergue las luchas, que
se ponga a la cabcza de las luchas sin perder meses en con
ciliaciones iruitilcs.
Exigimos una dircccion nacional que sepa organizar y coor
dinar las luchas en forma conjunta, coherente y permanente.

las comunidades, a consultar antes de tomar dccisiones im
portantes, exigimos informacion constante a las bases, in
formes y boletines intemos.
Exigimos disciplina sindical: las decisiones tomadas entre
todos en arnpliados, y por mayorfa, deben ser respetadas por
todos, para fortalccer las luchas del movimiento campcsino.
Nos oponemos totalmcntc a la manipulacion por parte de
algunos partidos que quicrcn utilizar los congresos y las di
recciones sindicalcs para servir solamente a sus intereses
partidarios.
Queremos democracia sindical a todos niveles, no solo en la
direccion nacional, sino tambicn en las federaciones dcpar
tamentales, regionales, en los sindicatos comunales. En
contra de los dirigentes ctemos.
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* Autonomia de Federacion de Mujeres Campesinas Bartolina
Sisa.

* CapacitaciOn
- Necesitamos que la CSUTCB implemente un programa de

capacitaci6n del campesinado a nivel nacional, departamental
y regional, con publicaci6n de folletos, analisis de la situa
ci6n nacional y boletines internos.

Tambien es muy importante la solidaridad entre todos los
sectores explotados y el apoyo efectivo a las luchas de los otros
sectores, tanto a nivel nacional como intemacional.

No descartemos ningun metodo de lueha siempre y cuando sean
masivos y respaldados por las bases. Rescatamos el ejemplo de
nuestros antepasados con los bloqueos de caminos (y ahora
tambien de Ferrocarriles) y bloqueos de productos agricolas ha
cia las ciudades. Tambien tenemos que organizar en todos los
sectores campesinos, en todas las comunidades Comites de Au
tedefensa, para defendemos de los ataques del gobiemo, para
impedir la erradicaci6n de la coca, y para impedir que el go
bierno haga un recuento ganadero y agricola en las comunida
des y despues cobrarnos impuestos.

Es importante no s610definir 10que queremos como direcci6n
sino tambien como defendernos frente al gobierno burgues,
como utilizar en su maxima capacidad nuestras fuerzas. Por eso,
es importante que la direcci6n de la CSUTCB tome disposicio
nes adecuadas a la capacidad de movilizaci6n de las bases y a su
animo.

* Sobre 10;metodos de lucha

situaci6n econ6mica del pequeno productor es muy dificil,
por eso los aportes deben ser minimos, pueden ser en pro
ductos, pero todos tenemos que aportar. De este congreso
tiene que salir una resoluci6n concreta sobre los aportes
sindicales, el monto y la manera de recolectarlos. Tenemos
que exigir de los dirigentes que hagan rendiciones de cuentas
en los ampliados y congresos.
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2. Como consecuencia de crucnta invasi6n y usurpaci6n espanola a
nuestra patria ancestral QulIasuyana, hoy lIamada Bolivia por re
manentes de los invasores europeos, esa Bolivia se encuentra for
mada por varias naciones 0 pueblos indios originarios que vivimos
hace SOOanos bajo el azote sanguinario de opresion, explotaci6n,
discriminaci6n racial, cultural, social, espiritual, econ6mica y
politica, por una reducida minorfa colonial, que ha detentado y de
tenta elpoder politico. Ayer como Pizarristas Vs. Almagristas, en
la Republica los conservadores, liberales vs. republicanos; hoy sus
descendientes libran la lucha como unos derechistas y otros como
izquierdistas; en el fonda del fondo, no son mas que el mismo pa-

Esto es Ia base l1faterialque nos permite hablar y discutir sobre
nuestra Naci6n Aymara y al mismo tiempo, podemos senalar que
~a Nacion originaria oprlmida ha sido puIida y afinada por
nuestros abuelos antepasados con una historia propia, territorio,
religi6n c6smica, cultural e ideologfa amawt'ika propia, habitos y
costumbres comunitaristas.

1. Nuestra Naci6n Aymara, aparece desde tiempos remotos en la
Historia humana, como los Tiwanakinses, Waris, QulIas-Aymaras
y otros pueblos autoctonos, que ya habfamos avanzado y organi
zado con un sistema comunitarista y colectivista de Ayllus en la
agricultura, ganaderfa, tejeduria, astronomfa, ciencias, etc., etc.
Todo esto se hizo con el trabajo comunitario de ayni, mink'a,
jayma, etc.

Los Aymaras, Quisbwas y Tupiwaranies somosNaciones Oprimidas

OFENSIV A ROJA DE AYLLUS TUPAKAT ARIST AS
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Pero todo esto los pseudo-izquierdistas manejan como su trapo su
cio, haciendonos aparecer no como naciones, sino como simples

4. En la actualidad, la lucha de las Naciones originarias oprimidas, en
contra del estado y la naci6n boliviana capitalista de q'aras y patro
nes, emerge como un poderoso volcan desde las cordilleras de los
Andes, y el izquierdismo burgues temeroso de encontrar su muerte
en ello, busca domesticar y amaestrar esas profundas luchas que
nacen desde nuestras comunidades Altiplanicas, del Valle y del
Oriente. Por eso se ha colocado de moda en los partidos tradiciona
listas stalinistas, trotskistas, hasta en los socialdem6cratas
coloniales el hablar de nacionalidades; en sus programas, hablan a
diestra y siniestra sobre nuestra nacionalidad aut6ctona y originaria;
en sus concentraciones polfticas llevan nuestra wiphala Qullasu
yina de 7 colores, reemplazando a sus banderas importadas de hoz y
martillo.

3. Este es el motivo que nos obliga a presentar el presente docu
mento, con un pensamiento claro y con el elegante estilo de Tupak
Katari, sobre la lucha de naciones oprimidas que hoy en rna aparece
como parte del despertar de los gigantes dormidos de siglos, y
como parte de su avanzada revolucionaria de 500 anos, contra la
explotaci6n capitalista, la civilizaci6n burguesa y la tiranfa opre
sora foranea de Estados Unidos. Este sentimiento y necesidad de que
como aymaras y qhiswas formemos estados independientes de
trabajadores separados del estado burgues boliviano, la reivindica
tiva de construir el futuro reencontrandonos con el pasado, de recu
perar y avivar la llama que nunca se apag6 de la violencia armada
desde nuestros Ayllus hacia las ciudades opresoras y discriminado
ras, expresa el acercamiento de una gigantesca tempestad en contra
de nuestros verdugos de siempre, expresa lamaduraci6n de voluntad
de guerra, de olor a sangre, de fuego purificador que desde nuestras
comunidades, desde nuestros corazones se prepara para destruir la
civilizaci6n capitalista, y lamaldad burguesa.

tr6n burgues, empresario, terrateniente, etc. Es decir, no es mas
que una lucha mezquina por sus intereses personales para chuparnos
la sangre, como murcielagos Vs. zanganos, Estos chupasangres
vienen de generaci6n en generaci6n succionandonos, hasta dejarnos
en piltrafas humanas a los trabajadores Aymaras, Qhiswas, Tupi
waranies y demas nacionalidades originarias del antiguo Qullasuyu.
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5. Los trabajadores Aymaras y Qhiswas como dueilos y originarios de
esta tierra, no podemos ni debemos renunciar al papel de ser el
abanderado de nuestra lucba como Naciones originarias y el derecho
a Autodeterminaci6n estatal del pueblo Indio, esto es, el derecho a
formar estados y naciones independientes de trabajadores Aymaras
Qhiswas, como en siglos pasados, pero ahora, en guerra a muerte y
separados del estado burgues boliviano, de la nacion burguesa boli
viana. La historia muestra que si no emprendemos esta lucha nues
tros hermanos proletarios de las diversas Naciones, tampoco podran
liberarse y seguiran siendo explotados, discriminados racial y eco-

Nosotros los que labramos y cultivamos con toda dedicacion y es
mero a nuestra Pacbamama, de alborada basta atardecer, para sub
vencionar y mantener a las ciudades con nuestros productos
agropecuarios, vale decir, para que no falte en su mesa del poten
tado patroo burgues, sus bebidas, sus mejores platos y para que sus
birlochas burguesas coman a dos carrillos en sus zonas residencia
les; queremos tocar en sintesis sobre el tema de nuestra Nacion
originaria oprimida, porque basta el momento no ban sabido colo
carlo como un problema de vital importancia en nuestro pais, los
partidos politicos, sean de izquierda 0derecha. SOlohan reinado en
su dogmatismo y en su empirismo, y ban impedido que salga a Ia
luz publica en su total dimension y contenido ideologico y poli
tico, sobre Ia lucba de naciones.

culturas y etnias salvajes que deben ser "civilizadas" por la nacion
burguesa. Para el izquierdismo, no somos una nacion de trabajado
res que tenemos derecbo a un gobiemo propio, a un estado propio y
a una nacion independiente, sino que somos una masa de "pequenos
propietarios", parte del folklore boliviano, que debemos proletari
zamos para engordar al burgues patriota; para el izquierdismo nues
tra comunidad y nuestras formas de trabajo, no son semilla de so
cialismo comunitario, sino atraso y salvajismo que deben
desaparecer para dar paso a las tecnicas occidentales y capitalistas.
Para el izquierdismo burgues la palabra de ancestral y nacionalida
des originarias son 0010eso, palabras para conquistar el voto en las
proximas elecciones generales para que un puiiado de izquierdistas
ceben como chanchos en el parlamento, produciendo leyes contra
rias a los trabajadores del campo y pretenda destruir nuestra comu
nidad y nuestro caracter de nacion a nombre de Ia civilizacion y el
"progreso".
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Cuando como Aymaras, Qhiswas, Tupiwaranies y otros, plantea
mos la guerra contra la civilizacion capitalista y la lucha por cons
truir los propios trabajadores Aymaras y Qhiswas estados indepen
dientes, separados del estado burgues, Los ultra-reaccionarios chau
vinistas y derechistas nos diran que somos anti-bolivianistas, que
hacemos un Iibelo; los pseudo-izquierdistas nos dira que estamos
equivocados y que somos unos locos sonadores, utopicos, que
estarfamos dividiendo al pais; pero a estos caballeros
extracontinentales de corbata, nosotros les respondemos: senores,
jel pais ya esta dividido!; esta dividido porque en una parte estan los
ricos y en otra los pobres, por un lado estan las villas miseria y
por otro las zonas residenciales, unos somos los trabajadores y
otros son los patrones holgazanes, y sobre todo, esta Bolivia colo
nial con sus bolivianos agringados y yankinizados, y Qullasuyu
original que se mantiene firme con sus varias naciones aut6ctonas
y originarias; por eso, es que por un lado flamea la bandera boli
viana de tres colores, aires de paz, riqueza, felicidad para los ricos, y
para los pobres flamea la Wiphala Roja de Ayllus y la de 7 colores,
como una esperanza de paz y libertad; el llamado himno nacional de
los bolivianistas, es un canto de paz para los q'aras y ricachones;
nuestra rmisica aut6ctona, suena como un himno de llamamiento
para que los trabajadores nos pongamos de pie y luchemos hasta
nuestra total y definitiva liberacion. Los bolivianistas invocan a
sus abuelos 0 padres extranjeros, Murillo, Bolivar, Sucre, Olaneta,

Solamente los pobres del campo, juntamente con nuestros herma
nos proletarios, como mayorfa historica, podemos emprender y di
rigir a todos los trabajadores, a toda la masa sufrida y oprimida,
hacia una nueva Guerra de Tupak Katari, de este siglo XX, hasta
tamar el poder politico propio de los trabajadores y reimplantar el
Socialismo Horizontal Colectivista de Ayllu de AylIus; todo esto
se hara con el sentir, la voluntad yel apoyo de todas las Naciones
oprimidas y el proletariado, porque consideramos que nuestros her
manos mineros y fabriles, son los que han salido de nuestras co
munidades para convertirse en la mana de obra mas barata de los
ricos capitalistas.

nomicamente y no podremos desarrollar nuestra propia Revolucion
Socialista, en la que tiene que consumarse nuestra liberacion como
trabajadores de la explotacion capitalista y nuestra liberacion como
nacion y civilizacion Aymara Qhiswa.
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1. Los patrones empresarios de EMUSA, COMSUR, GRACE, etc. y
toda la Confederacion de Empresarios Privados, han capturado el
poder politico con la hermosa etiqueta de nacionalistas y dem6cra
tas, con la mentalidad de explotamos hasta la ultima gota de san
gre, para con nuestro esfuerzo, lIenar sus bolsillos y los de sus
amos imperialistas, de ganancias; estos pseudo-nacionalistas siguen
pensando que Bolivia es la prolongacion de la Colonia Foranea,
estos q'aras movimientistas siguen pensando que su madre patria
son los Estados Unidos y Europa, siguen con la idea de traer a sus
hermanos racistas de Hong Kong para que nos chupen la sangre;
falsamente quieren seguimos ilusionando con el Agropoder del ex
ministro Mauricio Mamani Pukuwaka, esto, para nosotros, no es
mas que otra trampa para fumamos y despojamos de nuestras tierras
y devolver nuevamente a manos de los patrones, para estar igual 0

EI Gobierno Movi-Adenista: un puiiado de cocaineros, asesinos y ehu
pasangres

6. En verdad de las verdades, los descendientes de los invasores euro
peos, se han manifestado incapaces e ineptos en la conduccion y
adrninistracion de nuestra patria ancestral. Han asado mas de 163
anos de la HamadaRepublica y solo han desmembrado nuestro te
rritorio, han conculcado nuestros derechos indios, han convertido
nuestra tierra en una prolongacion de la colonia yanqui, con su
triste papel entreguista, nuestras riquezas naturales a los voraces
imperialistas. Frente a esto, los trabajadores del campo, si quere
mos ser dignos hijos de nuestros antepasados, si queremos
conquistar la felicidad y la libertad para todos los pobres, si no
queremos ver morir de hambre a nuestros hijos, si queremos resistir
y elevar hasta las cumbres mas altas de la historia a nuestros dioses
y manes, a nuestros heroes, a nuestras naciones, a nuestra comuni
dad ancestral, no tenemos otra opcion que tomar el camino de gue
rra, de sangre y fuego, que fue el camino de Tupak Katari y Zarate
Willka. En el actual perfodo de la lucha politica esta es la unica
forma de sacudir el yugo de explotacion y opresion.

Santa Cruz, Melgarejo, Busch, Villarroel, Barrientos; nosotros los
trabajadores invocamos a nuestros propios martlres y heroes como
Tupak Katari, Bartolina Sisa, Tomas Katari, Zarate WilIka y otros
grandes hombres y mujeres que han ofrendado su vida por nuestra
liberacion y reivindicacion del pueblo indio.
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3. Para cumplir estos salvajes planes capitalistas, el gobiemo no se
ha puesto limite, ni ha restringido sus medios para conseguirlos.
EI parlamento, como cualquier institucion del Estado, no es mas
que una ofieina que legaliza los decretos de los empresarios, jueces
y doctorcillos como prostitutas redactan leyes por unos cuantos
pesos, en beneficio del patron; los medios de comunicacion, in
cluso los mal llamados "populares" que tarnbien estan en manos de

2. Asimismo, el plan del MNR, ADN Yel MIR socialdem6crata de la
nueva minoria colonialista, se ha planteado como objetivo sacar
jugosas ganancias para los grandes empresarios; y para afrontar
temporalmente la crisis, este plan busca reducir algunas fuentes de
perdida que tiene el Estado Burgues para asi conseguir nuevos pres
tamos extranjeros, para que luego sean repartidos entre los grandes
capos gobemantes y empresarios. Para esto, establecio la gran re
duccion de salarios, ha cortado las subvenciones y otros bcneficios
sociales, han sido arrojados a la peor miseria y al hambre, miles de
trabajadores mineros y fabriles con su farsa de la "relocalizacion",

Con la erradicacion de la Coca, busca destruir nuestros valores cul
turales, arrebatar la tierra a miles de trabajadores para convertimos
en mendigos en las ciudades, que, por la compctencia, abaraten aun
mucho mas, los salarios de nuestros hermanos obreros.

Hacia el campo, los q'ara-burgueses se han lanzado furiosamente a
una politica de sobre-explotacion y destruccion de nuestras
comunidades. Con la libre importacion nos estan obligando a en
tregar cada dia mas productos, esto es, mas esfuerzo y trabajo, para
poder satisfacer nuestras minimas necesidades; y aI hacer eso, en
tregamos mas trabajo no pagado al patron, al comerciante y al em
presario que esta engordando y acumulando riquezas como nunca
antes 10 habia hecho. Con la libre importacion, con la Reforma
Tributaria, con la Reforma Educativa, la casta drogadicta del go
biemo moviadenista-gallista-genarista-izquierdista, esta buscando
debilitar nuestra comunidad, individualizarnos cada vez mas,
domesticarnos y "civilizarnos" burguesamente, para asi destruir el
mas extendido baluarte de la Revoluckm y el Socialismo que en la
actualidad representa nuestra vida y trabajo comunitarios y nuestra
civilizaciOnAymara-Qhiswa del trabajo.

,
•

peor que antes del 52.
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1. Hemos lIegado a un momento de la historia en que no es ya posi
ble cometer los errores de antes. Las negociaciones, el dialoguismo
traidor, la suplica de rodillas al patron, las negociaciones
pariamentarias y todo este camino de lucha paclfista y legalista han
fracasado; con el, solo hemos conseguido derrotas y muerte de

Nuestra Estrategia Comunitaria Tupakatarista

El gobiemo mono-adenista, el parlamento de ladrones y vividores,
la clase capitalista en su totalidad entonces, solo nos ha traido su
frimiento a los trabajadores, muerte a nuestros familiares, hambre
en nuestras casas, individualismo en nuestras comunidades, masa
eres en nuestras tierras, impuestos a nuestro trabajo, mayores
sacrificios para poder conseguir el pan, mas esclavitud ante el
poderoso.j.Oue mas podemos esperar de elIos? Solo la muerte que
toque nuestras puertas, es el ultimo regalo que promete el mono
adenismo para el trabajador del campo. Esto no puede continuar
mas, solo si queremos vivir como bestias podemos aguantar al
monismo, al adenismo, al mirismo, al izquierdismo burgues como
gobemantes los siguientes afios. El querer vivir como personas, el
querer encontrar la felicidad para nuestras familias y para nuestras
comunidadesnos exige saeudirnos de eneima este maldito regimen
gobemante de losq'ara-burgueses, para quemarIo, para destruirlo y
que nunea mas vuelvan a reinar en estas tierras que se sienten hu
milladas ante esta barbarie. El camino es por tanto de lucha, de en
frentamiento, de sublevaci6n contra todo 10 que sea burgues, contra
todos los patrones, sean derechistas 0 izquierdistas, contra todas las
ideas de la minoria explotadora, contra la civilizacion capitalista en
su totalidad, y en especial, contra los perras guardianes que cuidan
la riqueza del patron, contra el ejercito burgues enemigo que se esta
convirtiendo en la columna vertebral que sostiene a los empresarios
en el poder y contra el eual tendremos que dar el golpe mas fuerte
para comenzar a derrumbar esta miserable sociedad capitalista de
hambre y explotaciOn.

los empresarios, no hacen mas que adomar toda esta ofensiva pa
tronal; y el ejercito, esa maldita maquina de matar de los
empresarios, dia a dia se convierte en lapalanca mas eficaz, en la
voz mas convincente, en el medio mas usado para hacer cumplir
los planes anti-Aymaras, anti-Qhiswas, anti-indios-campesinos y
obreros de la minoria gobemante.
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2. Otra de las armas que tenemos que emplear es la tactica del Mallku
Tupak:Katari, como en la guerra de 1781, contra la tirania colonial
espanola y criolla: no meter ni un producto agropecuario a las ciu
dades y obligarle a comer sus perros y gatos, caballos, hasta que
devoren sus hijos. Porque es eI iinico medio que nos queda a los
pobres del campo. Para esto tambien tenemos que preparamos y
organizarnos, y sacar y expulsar de nuestras comunidades a los
traidores y lIunk'us de los partidos politicos de derecha reaccionaria
y del racismo opresor, porque estos vendidos son los que nos
perjudican y nos hacen masacrar y nos hacen tomar presos con
nuestros verdugos.

nuestros hermanos. Si hemos de morir que sea luchando como
gente digna de ser hijo de Tupak Katari, pero no mendigando a los
patrones, y 10mejor de todo es que el briUante camino de lucha y
enfrentamiento es el unico que nos ha dado y nos ha de seguir
dando victorias. EI camino del enfrentamiento y la sublevacion es
doloroso y largo, pero es el iinico para la victoria, es sagrado y es
propio delos que somos Aymaras y Qhiswas. No se trata de lan
zarnos en guerra ahoritita mismo porque hay que prepararse para
ella, pero esa preparacion ha comenzado ya desde el momento
mismo en que el gobierno burgues ha comenzado a matar a nues
tros familiares. Se trata entonces de partir de 10 pequeno a 10
grande, de 10 simple a 10 complejo. Asi, las marchas de protesta ya
no tienen que ser pacificas, ya no podemos entrar a las ciudades
como tropas de llamas, rumiando las consignas "el pueblo unido
jamas sera vencido", sin toear ni un pelo de sus intereses de los ri
cos citadinos. Aunque hagamos miles de veces las marchas pacifi
cas, el gobiemo no nos escuchara: la respuesta del gobierno sera
siempre con gases lacrimogenos y a balas asesinas. Compafieros,
nuestras march as tienen que ser violentas y armadas, tenemos que
afectar a sus intereses de los ricos, saquear, quemar sus autos, rom
per los vidrios de sus rascacielos, hasta hacerles sentir a nuestros
opresores, como 10hicieron en una de las marchas de protesta de la
Federacion Unica de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupak:
Katari; este es el nuevo estilo de lucha radical y comunaria que nos
espera, esta misma luchan han hecho nuestros abuelos contra los
espanoles y los terratenientes republicanos y liberales; esto es un
espejo y un ejemplo para las nuevas generaciones con esta clase de
lucha, vamos a hacer escuchar nuestro justo clamor de los trabaja
dores del campo al actual regimen movi-adenista.
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4. Muchos nos diran que no tenemos armas; es verdad que no tencmos
armas, estamos de acuerdo. Si esa casta parasitaria burguesa tiene
armas, es porque ella se apropia del esfuerzo que todos nosotros
realizamos en el trabajo diario y porque nuestros hijos estan pres
tando el servicio militar y empufian las armas contra los obrcros y

3. La COB nos llama a un desacato, a una resistencia pacifica, con
esto {,queestan diciendo? Nos estan diciendo que nos hagamos ba
lear como ovejas paraliticas. EI alto capo del PCB, Simon Reyes
Rivera esta queriendo hacemos relocalizar como a los 30.000
mineros; este traficante esta queriendo metemos sus dedos sucios,
traidores y reformistas a nuestra boca, esta queriendo sembrar nabos
en nuestras espaldas, pero ya le conocemos de sobra, sobre sus
traiciones y actuaciones en la guerrilla del Che, asi como en la ul
tima huelga de hambre que hizo levantar por recibir y besar su
mano sucia del papa Pablo II. Compafleros,no hay que creer a una
resistencia pacifica, sabemos que el pacifismo, dialoguismo y el
legalismo, es una derrota para nosotros. Para los pobres del campo,
el camino mas correcto y puro indio es el camino de violencia y
sublevacion desde nuestras comunidades, contra las leyes y decretos
que nos pone el actual gobiemo, ya sea para defender la coca, la
educacion, contra el tributo, contra los transportistas abusivos 0
para conseguir el precio justo para nuestros productos agropccua
rios del campo. Asi, cuando los UMOPARES amaestrados por el
Pentagono, la DEA 0 cualquier ministerio vengan a nuestras co
munidades a querer erradicar y echar herbicida a nuestros cultivos de
coca, no podemos "protestar" sentados y solo dando gritos al cielo,
viendo como esos maleantes y desgraciados queman nuestros culti
vos y nos arrebatan nuestras tierras. No hermanos, cuando vengan
los del gobiemo y los gringos a destruir nuestros cultivos hay que
esperarlos organizados, preparados no para dialogar con ellos porque
nos meteran bala como en Vila Tunari; hay que enfrentarse violen
tamente, bay que colgarlos, bay que quemar sus movilidades, hay
que bloquear los caminos, hay que incendiar los lugares donde ellos
viven, bay que destruirlos de todos los modos que sea posible. La
comunidad, nuestra bendita Pachamama (tierra) esta en peligro y
nosotros sus hijos tenemos que defenderla con fuego y sangre. Si
no hacemos esto, en tres afios junto a los 30.000 ex-mineros, en
las ciudades habran 100.000 familias campesinas sin trabajo, ven
diendo dukes 0 pidiendo limosna a la vera de los caminos, para
conseguir el pan del dia
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5. La lucha por defender la tierra y el trabajo en contra del capitalista
que quiere arrebatarnos, es parte de la lucha por la defensa de nuestra
comunidad, de nuestras formas de vida, de trabajo y de cultura co
munitarias, ancestrales. En esta defensa de la comunidad se define la
posibilidad y la necesidad de la Revoluci6n Socialista en Qullasuyu
(Bolivia). Con la disminuci6n parcial de nuestros hermanos traba
jadores mineros y fabriles, nosotros los Aymaras, Qhiswas y Tu
piwaranfes que vivimos y trabajamos en comunidad, nos hemos

Junto con esto, estamos obligados a comenzar a armamos y formar
miliciascomunitarias en cada sindicato agrario, en cada sub-central,
basta lIegar a 10provincial y departamental: porque ese es el iinico
medio que nos queda a los pobres, que mas podemos pensar para
hacernos respetar; l,Pensar en los salvadores? No, sino que nosotros
mismos tenemos que hacer nuestro abnegado sacrificio, para no se
guir siendo masacrados como en Tolata, Parotani, Watajata, Villa
Tunari, etc. S610cuando tengamos fuerza, armados y decididos a
luchar de mil maneras, con palos, con piedras, con dinamita y con
fusiles, solo entonces los q'aras burgueses nos respetaran, solo en
tonces, nuestra voz se oira y sera respetada como los ruidos de un
volcan y nuestra lucha sera como la lava que quema todo a su paso;
solo entonces el patron se arrodillara ante nosotros y cobraremos
venganza del salvajismo burgues y colonial de mas de 500 aDOS,
solo entonces ya no nos trataran como animales y seremos hurna
nos que tomaremos en nuestras manos el manejo de nuestros desti
nos y de todo el pafs. Pero todo esto sera posible s610con organi
zaci6n y con violencia.

contra sus propios padres que somos los indios campesinos.
l,Acaso no son nuestros hijos los carabineros que trabajan en la
Guardia Nacional? l,Acaso no han salido del seno mismo de nues
tras comunidades que todavfa tienen sus tierras y ahi trabajan y vi
yen sus mujeres? Y cuando Ie botan de la policia, cuando se sacan
su uniforme de jach'u, vuelven a nuestras comunidades para labrar
la tierra, como cualquier labrador indio. Hermanos de clase y raza, a
todos 10Aymaras, Qhiswas, Tupiwaranfes, este es el momento que
nos toea hacer una gran tarea y cumplir sagradarnente de ensenar y
orientar a nuestros hijos, que no nos disparen contra sus propios
padres, madres y abuelos cuando salgamos a su frente a reclamar 10
que nos corresponde, nuestros derechos postergados, ya sea con el
bloqueo de caminos 0 con las marchas campesinas.
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Este trabajo comunitario no sera dificil para nosotros, pasaremos
ininterrumpidamente aI Socialismopropio en nuestras tierras, por-

Los ide6logos y proyectistas que ha egresado de la Universidad oc
cidentalizada, nos tacharan que los indios campesinos por querer
defender la comunidad de vida y trabajo que tenemos en el campo,
estariamos caminando hacia atras como cangrejos; algunos pensa
dores nos diran que somos unos indianistas arcaieos y atrasados. Lo
que nosotros queremos, es volver con nuestra sociedad comunita
rista, colectivista de Ayllus, donde el trabajo es el fruto del esfuerzo
y la felicidad es de todos por igual y no de una minoria explotadora
chupasangre. Esta forma de vida y de civilizaci6n ya fue construida
y afinada por nuestros abuelos hace milenios de anos y hacia alli se
dirige la historia de la humanidad entera; el futuro no es mas que el
regreso en condiciones superiores, al pasado comunitario. Si noso
tros sabemos 10que buscamos y 10que queremos, nadie, ningun
intruso doctorcito 0 sociologuito nos podra lIevar como un ju
mento de carga a Ia chicheria y obligarnos a beber la chicha 0 Ia
cerveza a punta de latigo, porque este jumento jamas bebera la
chica 0 la cerveza, mas va preferir dar su vida; asi somos los Ay
maras "janiwas" , igual son nuestros herman os Qhiswas y
Tupiwaranies: queremos volver pero este sera un retorno trascen
dental, con nuestro propio trabajo comunitarista de ayni, minka,
jayma, ete., a la sociedad modema, a una forma superior de todo
tipo antiguo de la propiedad y producci6n colectivista de Ayllu de
Ayllus, que resisti6 y sobrevivi6 en nuestras ancestrales
comunidades, tanto en la invasi6n y colonizaci6n espanola, como
en laRepublica y en la Reformista del 52 hasta nuestros dias.

convertido en la principal fuerza, en el mas grande baluarte de la
Revoluci6n y de la posibilidad del Socialismo en estas tierras del
Qullasuyu. Junto a nuestros hermanos proletarios,los trabajadores
comunitarios representamos la necesidad de una nueva sociedad an
tag60ica y superior a esta salvaje sociedad y civilizaci6n capitalista.
Nosotros y nuestra comunidad ancestral representamos el punto de
partida mas extendido para poder llevar a cabo la Revolucion y
construir el Socialismo Comunitario, que no sera nada nuevo para
nosotros sino la simple maduraci6n del trabajo colectivo que ya te
nemos en nuestras comunidades y la resurrecci6n, en condiciones
superiores, del Socialismo de Ayllus de nuestros antepasados de
hace cientos y miles de afios.
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Rechacemos y opongamonos firmemente a todas las basuras de la
civilizacion burguesa con que quieren amaestrarnos y hacer
desaparecer nuestras conciencias nacionales originarias. Asf por
ejemplo, en vez del trapo tricolor que ondca en escuelas y plazas en
el campo,debemos hacer flamear nuestra sagrada yQueridawiphala

6. Los trabajadores de las Naciones Aymara, Qhiswa y Tupiwarani,
apoyados por nuestros hermanos trabajadores de la ciudad y el
campo, tambien levantamos en alto nuestra WIPHALA LIBER
TARIA, que significa que nuestra lucha, como hijos de las milena
rias naciones oprimidas,es tambien para liberarnos de la esclavitud
a la que estamos sometidos desde hace 500 aiios. Nuestra lucha
contra el regimen burgues, es entonces, una lucha para conquistar
Ia Iibertad de nuestra naciOnAymara, Qhiswa y otras nacionalidades
oprimidas. Y por eso decimos que nuestra lucha como trabajadores
del campo, es la lucha por la autodeterminacion nacional, esto es,
una lucha por la construcci6n de un Estado independiente de Traba
jadores Aymaras, Qhiswas y demas nacionalidades. S610habiendo
conquistado el derecho a nuestra independencianacional y estatal, la
opresi6n y discriminaci6n racial, cultural, social, espiritual, eco
n6mica y politica de 500 anos, se habra borrado y entonces, ahora
si, se podra luchar codo a codo, despues del triunfo, por la cons
trucci6nde una fraternal y voluntaria union de trabajadores de las
diversas nacionalidades oprimidas, antes sometidas por los capita
listas criollos colonialistas.

que somos de esencia y presencia comunitarista. Nadie es persona
lista, ni egofsta, ni tenemos mentalidad capitalista. Europa trajo la
iniciativa privada con Pizarro; el MNR a la cabeza del Victor Paz
Estenssoro, individualize y 10minifundiz6 nuestras tierras rescata
das de los patrones; la civilizaci6n burguesa trajo el individua
lismo, el robo y la explotacion capitalista. Lo comunitario en
cambio, 10traemos nosotros, es parte de nuestras ancestrales for
mas de trabajo y es nuestra raiz como naciones Aymaras Qhiswas;
10 comunitario 10 traen nuestros hermanos proletarios en sus lu
chas, y por todo eso, el socialismo, la civilizacion del trabajo, deja
de ser un suefio para conquistar de aqui a mil afios como argumen
tan los derechistas y los izquierdistas burgueses. La Revoluci6n
Socialista se ha convertido, ahora, en esta epoca, en una posibilidad
y una necesidad abierta por la existencia de nuestra comunidad y de
nuestras luchas como trabajadores contra el salvajismo capitalista.
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4. Luchar contra la manipulacion divisionista de Clubcs de Madres,
Centros de Madres y otras organizaciones similares, que afectan
negativamente a los intereses de las mujeres, al sindicalismo y a
la unidad de elIas mismas.

3. Luchar contra la intromision de las sectas religiosas, que vienen a
dividimos y a desviamos con su pcnsamiento politico idcologico
del imperialismo.

2. Luehar por la defensa de nuestras comunidades, de nuestras raices
ancestrales. Preparamos para convertir a sangre y fuego todo el te
rritorio del Qullasuyo en una gigantesca comunidad de vida y tra
bajo. Eso sera la Revolucion y el socialismo

1. Hagamos una Resistencia Armada en cada Comunidad, en cada
zona, en cada provincia y en cada departamento, para defender
nuestra coca sagrada de la tirania del gobiemo movi-adenista y del
imperialismo. Lucha a muerte contra la Reforma Tributaria que
querra arrebatamos nuestras tierras y convertirnos en mendigos.

Plataforma de lucha

comunitaria, en vez de los retratos de Bolivares, Sucres y otros
criollos opresores, debemos colocar cuadros de nuestros grandes
heroes y caudillos revolucionarios como Tupak Katari, Zarate Wi
llka y otros, en vez de la historias criollas y burguesas, en vez de
sus tradiciones importadas, en vez de sus sfrnbolos, debemos hacer
resurgir nuestra historia, nuestros simbolos y nuestras tradiciones
de Aymaras, de Qhiswas, que estan llenas de guerras, de conviven
cia y de felicidad comunitarias. En contra de la civilizacion bur
guesa, egoista y vendida al dinero, tcnemos que oponemos con la
civilizaeion del comunitarismo Aymara, Qhiswa. Nada le debemos
a la civilizacion de los q'aras burgueses, nada bueno ha traido a es
tas tierras, solo oscuridad, miseria, sufrimiento; nada bueno pode
mos esperar de toda la basura capitalista. No queda entonces mas
camino que destruirla, rechazarla en todas nuestras comunidades,
enterraria para que no nos traiga mas desgracias. Solo entonces sal
dra el dios Inti con mas claridad para nosotros, habra nuevamente
alegria para los que trabajamos. Este sera uno de los inicios de la
revolucion.
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II. Luchar por volver a nuestros propios apellidos ancestralcs; no
permitamos que nos pongan apellidos amcstizados, occidentaliza
dos y yankinizados.

10. Reivindicar nuestra Religion originaria Cosmo-tehirica a la Pa
chamama y al Tata-Inti. No a la religion colonial occidental, que
nos obliga igual 0 peor que en el tiempo colonial, con su cruz y
su biblia a confesarnos y a catcquizamos para simplcmente tomar
el matrimonio y el bautismo.

9. Desacatar el servicio militar obligatorio para los indios, porque es
un nuevo pongueaje y servidumbre de los oficiales q'aras, que solo
nos ensenan a matar y asesinar a nuestros propios hermanos y pa
dres.

8. Las instituciones que trabajan en nombre del campcsinado, como
CIPCA, QHANA, INDICEP, ACLO, etc., deben pasar a manos
de los trabajadores del campo, porque el financiamiento viene en
nombre del indio y no csta manejado por el propio indio, sino por
algunos intrusos extra-continentales que se enriquecen a costa de
los trabajadores.

7. Hay centenares de proyectos que llegan en nombre del indio cam
pesino, que cstan administrados y dirigidos por personas ajenas a
los trabajadores del campo. Todos estos proyectos deben ser con
trolados por los propios comunarios del campo.

6. Restituir los corregidores cantonales, sub-prefectos provinciales
por nuestras propias autoridades originarias, como ser Mallkus,
Jilaqatas y Awawt'as, porque los corregidores y sub-prefectos, son
unos ladrones que nos succionan y nos sacan los billetes y las
multas a los trabajadores del campo.

5. EI parlamento burgues es una cueva de ladrones y cocaineros, que
solo producen leyes contrarias a los pobres del campo. JEI parla
mento no sirve, no es mas que una trinchera de los ricos para de
fender los intereses del imperialismo yanki! La iinica tarea que
como Aymaras Qhiswas tenemos hacia el parlamento, es el pren
derle fuego por los cuatro costados. Ese camino nos han cnscnado
nuestros antepasados y ese camino enseiiaremos a nuestros hijos.
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jj JALLALLA AYMARA -QHISWA RUNA !!

jj VIVA EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA
C.S.U.T.C.B.!!

jj TUPAK KATARI VUELVE ..• CARAJO!!

jj EL TEMBLOR VIENE DESDE ABAJO ... CARAJO!!

Potosi, julio de 1988

13. Enterremos a la vieja izquierda stalinista (falsos comunistas) y
trotskista (poristas), transplantes de Europa. Construyamos desde
las bases, nuevos tipos de organizaciones originales y Tupakata
ristas, para una nueva Guerra Revolucionaria de Ayllus que se
avecina para todos los pobres del campo y de las ciudades.

12. Luchar por el derecho a la libre autodeterminaci6n (derecho a for
mar un estado independiente de trabajadores) de nuestras Naciones
Oprimidas.
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Junto a la explotacion economica sufrimos hace cinco siglos la opre
sion cultural. Se nos despoja de nuestros productos, y para hacerlo mas
Iacilmente se nos despoja primero de nuestra dignidad nacional, de

Pero ademas parte fundamental de nuestra misma condicion de clase es
nuestra condicion nacional, es dccir el hecho de que no somos
"campesinos" en general, sino concretamente aymaras, quechuas y
guaranies, chapacos y vallegrandinos, chiquitanos, moxefios y otros
pueblos. Porque pertenecemos a estas nacionalidades y pueblos origi
nariamente duefios de estos territorios. Porque tenemos una definicion
cultural y unas tradiciones propias, podemos sentimos realmente una
clase nacional.

Los campesinos de Bolivia, ademas de ser la mayorfa del pais, somos a
la vez la clase y nacion. Porque somos trabajadores, porque produci
mos en contacto con la tierra canasta familiar barata y materia prima
barata, porque hemos sido siempre mercado de mana de obra barata, y
porque a traves de los mecanismos del mercado somos diariamentc ex
plotados, por eso los campesinos pobres somos algo asf como
proletarios a domicilio, es decir una verdadera clase social; y no una
clase en decadencia como algunos quisieran, sino una clase en ascenso
y consolidacion.

Quienes somos

Propuesta de Documento Politico para el
Congreso Extraordinario de la CSurCB

EJE COMUNERO
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Sin embargo de esa larga serie de luchas nacionales conservamos no
solo el ejemplo combativo y la fuerza de nuestras identidades cultura
les, sino tambien los variados y ricos metodos de lucha que hoy tene-

Pero a 10 largo del siglo pasado la ausencia de clase obrera organizada
hizo que nuestros mejores conductores, 0 bien no pudieran buscar la
alianza de los demas sectores oprimidos y quedaron aislados en su for
midable lucha, como ocurrio con Tiipac Katari que acab6 derrotado; 0
bien buscaron alianzas amplias que incluian a grupos de la casta criolla
dominante y por tanto incubaban la traicion, como ocurrio en la Gue
rra de la Independencia y en la Guerra Aymara-Federal que dirigio Za
rate Willka, en las cuales la victoria militar fue seguida de la traicion y
derrota politica.

Desde que llegaron los invasores y cortaron el desarrollo autonomo de
nuestros pueblos, hemos luchado constantemente contra su domina
cion.

Nuestras luchas

Esta doble condicion de clase y nacion nos permite entender la gran
responsabilidad que nos toea en la Iiberacion y reconstruccion de
nuestra Patria, responsabilidad que se extiende a la Patria grande que
los invasores llamaron America y que nosotros llamamos Awiyala.

Ademas los campesinos explotados no nos definimos como indivi
duos, sino como comunidades. Somos comuneros aymaras, quechuas,
guaranies y de otros pueblos.

Nuestras comunidades son a la vez, las celulas basicas de nuestras na
cionalidades y pueblos, y los sindicatos de nuestra Confederacion. En
nosotros se encuentran y articulan las dos grandes opresiones que ate
nazan a nuestro pueblo, la explotacion socio-economica y la opresion
nacional-cultural. Por consiguiente, somos protagonistas simultaneos
de las dos grandes luchas que nos envuelven y que a traves de nosotros
se convierten en una sola: la lucha de clases y la lucha nacional.

nuestros idiomas y tradiciones, de nuestros derechos ancestrales y de
nuestra tierra, que es a la vez una condicion para la produccion y el
lazo material que nos liga con nuestros antepasados.
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Por 10demas la manipulacion movimientista y el humillante manoseo
del Pacto militar-campesino nos mantuvieron largos anos alejados de
nuestros hermanos explotados de las ciudades y de las minas. Sin em
bargo la experiencia de 25 anos nos hizo reencontrar con los demas
sectores revolucionarios del pais. Hoy, desengafiados de todo proyecto
nacionalista, cada vez mas conscientes de nuestra condici6n de clase y
nacion y cada dia mejor organizados desde nuestras comunidades hasta
nuestra Confederacion, recogemos las grandes lecciones de la vieja lu
cha nacional y de la modema lucha de clases y nos preparamos para
construir, junto con obreros, intelectuales y pobres de la ciudad, el
Bloque Social Revolucionario. Asi haremos posible la verdadera y de
finitiva liberacion de nuestra Patria, es decir recuperarla de manos de
los traficantes que la van heredando por tumos desde antes de 1825, y
que levantan su bandera y cantan su himno solo para encubrir sus am
biciones individuales.

Pero fue este mismo ingreso el que trajo consigo al surgimiento de
una clase obrera organizada -quc sc nutrio de nuestras mismas naciona
lidades y pueblos- que ha llegado a ser despues de la Guerra del Chaco
nuestra principal aliada y que nos permitio organizarnos de nueva rna
nera y participar junto con ellos en la lucha de clases. La revolucion
del 52 se apoyo en el modemo movimiento campesino y en nuestros
dieciseis anos de lucha sindical. Pero el MNR nos condujo detras de
intereses de clase ajenos a nosotros y los obreros, montando sobre
nuestra lucha un proyecto inviable de desarrollo capitalista. Para ello
freno la revolucion agraria que estaba en marcha y nos engano con una
Reforma Agraria que, por estar al servicio de ese proyecto, solo nos
acarre6 la division de nuestro movimiento, la fragmentaci6n de nues
tras comunidades y la parcelaci6n individualista de nuestra tierra.

Pero conservamos tambien la memoria del papel que nos toco en toda
esa larga etapa. Si durante la colonia fuimos mitayos, peones 0 tribu
tarios, la caricatura de Republica criolla que se fundo en 1825 nos ha
despojado de tierras, de vidas al igual que la conquista y la colonia. A
nosotros nos toco financiar la miserable vida del Estado boliviano del
siglo XIX con nuestro tributo. A nosotros nos toco pagar con nuestro
trabajo y nuestro agotamiento fisico (especialmente en las minas) el
ingreso del pais en la cadena capitalista mundial en este siglo.

mos que recuperar.
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La privatizacion de la agricultura es tarnbien plan del gobiemo y parte
del modelo, y si hasta ahora no se han atrevido a decretar el
"Agropoder" es por miedo a la resistencia campesina. De la misma
manera han retirado de la reaccionaria Ley de Reforma Tributaria el
impuesto a la propiedad rural, pero no por eso el campesinado deja de
contribuir injusta y desproporcionadamente al Tesoro General de la
Naci6n a traves del IVA, que agrava nuestros cotidianos consumos de

La privatizacion de la mineria y del petroleo, y la quiebra de la escasa
industria nacional, esta lIevando a la miseria a millares de hermanos
nuestros de la clase obrera, junto con sus familias. Ademas el gobiemo
quiere acompafiar esa medida antinacional con la privatizacion de la
educacion y de la salud, para que sean privilegio exclusivo de los que
puedan pagarlas, con 10 que esta destruyendo otros sectores sociales,
como el del magisterio, e incluso amenaza la existencia de la
Universidad boliviana.

Es entonces cuando la casta dominante, acaudillada precisamente por
los grandes culpables de la crisis (paz Estenssoro, fundador de la Nueva
Rosca, y Boozer Suarez, promotor de la Deuda Externa) se aprovechan
de la claudicaci6n de la izquierda y retoman la iniciativa, y apoyados en
la decepci6n popular introducen ellos un nuevo modelo de Estado. Es
unmodelo apoyado por el Imperialismo Norteamericano que favorece a
las empresas transnacionales y a sus afiliadas de la Nueva Rosca boli
viana, un modelo que quiere malvender los recursos nacionales y supe
rar la crisis a costa del hambre y la desesperaci6n del pueblo trabajador.
Los sucesivos Presupuestos Generales de la Nacion nos muestran que
10 iinico que le importa al gobiemo del MNR-ADN es pagar la Deuda
Extema y asegurar la capacidad represiva del Estado.

Cuando se agot6 la revoluci6n del 52, por culpa de la casta dominante
que invirti6 en su propio provecho las riquezas generadas por las masas
trabajadoras y dej6 al pais tan atrasado como siempre y mas endeudado
que nunca, entramos en una epoca de crisis de la que aiin no logramos
salir. Esta crisis requeria y requiere cambios estructurales profundos.
Sin embargo la UDP -a la que nosotros mismos apoyamos y llevamos
al gobiemo- no entendi6 la profundidad de la crisis, y sus responsables,
emborrachados con el gobiemo, se limitaron a poner parches imitiles
que mas bien agravaron la situaci6n.

Nuestra situaci60 actual
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Finalmente el poder extranjero esta importando la represion a los pro
ductores de coca, como si nosotros fueramos los culpables de la pro
duccion y trafico de cocaina. Si los hijos de la burguesia norteameri
cana se estan envenenado lentamente no es porque nosotros produzca
mos la tradicional hoja de coca, herencia cultural y religiosa de nues
tros antepasados, sino porque viven en una sociedad sin sentido, ociosa
e inhumana. Pero como para el gobiemo de Estados Unidos es dificil
luchar contra sus amigos de las grandes mafias, que ganan miles de
millones a costa del enviciamiento de su propia sociedad, prefieren lu
char contra el indefenso campesinado boliviano de los Yungas y del
Chapare, que nos dedicamos al cultivo de la coca, primero por vieja
tradicion, y segundo por elemental necesidad de mejorar nuestra eco
nomia familiar. Entonces vienen dolares americanos, tecnicos y espias
americanos, y fmalmente tropas americanas para obligamos a erradicar
nuestros cultivos, con la ayuda servil de diversas instancias guberna
mentales y de cuerpos especializados en la represion anti-campesina
como es UMOPAR. Esta guerra encubierta contra los productores de
coca nos despoja como clase y nos humilla como naci6n. Por eso los
comuneros no vamos a cesar en nuestra defensa de la hoja sagrada y
vamos a levan tar una autentica guerra nacional contra los invasores

Ademas e121060 decreta tambien la enganosa "libertadde precios", que
es la libertad real 0010para los acaudalados comerciantes e importado
res y que para nuestra clase significa la disminuci6n de los precios de
nuestros productos y la elevacion constante de los demas productos de
primer necesidad que debemos adquirir en el comercio, junto con la
elevaci6n desconsiderada de los precios del transporte.

Pero los grandes dartos para el campesinado vienen ya del Decreto
21060 con la "Iibertad de comercializaci6n" que supone la libre impor
taci6n de productos, tambien agropecuarios. Esta libre importaci6n nos
coloca en una desfavorable competencia con otros paises, cuyos pro
ductos agropecuarios en muchos casos estan incluso subvencionados y
que en todo caso han contado hace decadas con el apoyo estatal en
forma de infraestructura caminera, de mecanizaci6n y de electrificaci6n,
de instalaci6n de plantas, de abonos y pesticidas. Nosotros en cambio
tenemos que suplir nuestro empobrecimiento y nuestro sacrificio la
ausencia de todas esas ventajas, para que ahora el mercado se Ilene de
productos importados que nos colocan al borde de la ruina total.

pobres.
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Otra de las grandes empresas que chupa la sangre a nuestros hermanos
mineros y a todo el pueblo es la llamada EMUSA y entre sus duenos
estan el senador adenista Mario Mercado, el Ministro de Mincrfa Jaime
Villalobos y otros millonarios como Fernando Guachalla.

Una de las empresas mas poderosas del pais se llama COMSUR, y
entre sus propietarios esta Gonzalo Sanchez de Lozada, que es el Mi
nistro de Planeamiento y que encima quiere ser candidato a la Presi
dencia. Y uno de sus soeios es el actual vicepresidente Julio Garret
Ayll6n.

Igual que en los tiempos del pongueaje nuestros enemigos eran 10 pa
trones de hacienda, con nombres y apellidos, asf tambien los grandes
patrones del pais, los que se enriquecen cada dia con nuestro sufri
miento, tienen nombre y apellido, y ademas estan en el gobierno.

Es importante que todos nuestros companeros sepan identificar a nues
tros enemigos.

Nuestros enemigos y nuestros aliados.

Pero nosotros sabemos que eso mismo nos convierte en pilar funda
mental de la resistencia anti-yanqui y anti-rosquera, y que nuestra san
gre es semilla de libertad. Por eso queremos emerger de este Congreso
con la unidad y la fuerza que nos permita empezar a transformar esta
soeiedad inhumana y definir esta etapa de transici6n en beneficio del
pueblo y de la Patria.

Toda esta politiea anti-nacional y anti-popular ha ehoeado desde un
principio con el rechazo ereciente del movimiento popular, todavia ca
rente de direcci6n polftica, y ha tenido que imponerse por la fuerza a
traves de estados de sitio, de confinamientos y amenazas, e incluso de
masacres sangrientas en las que ya han perecido companeros fabriles,
maestros y estudiantes; pero como siempre es al eampesinado al que le
toea pagar la euota mas elevada de sangre, ya que la easta criolla domi
nante siempre ha pensado que la vida de un indio vale menos que la de
un animal: ahf estan, en el curso de un ano, la masacre de Parotani, la
masacre de Huatajata y la reciente y alevosa masacre de Villa Tunari.

yankis.
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Los pequefios trabajadores independientes, en especial los gremialistas,

Por su parte, las capas medias asalariadas se encuentra paralizadas por
el miedo al desempleo y a la represion, con excepcion del magisterio
que no ha dejado de luchar en defensa de su misero salario y del mismo
sistema educativo.

Nuestros aliados en cambio, se encuentran golpeados. La privatizacion
de COMIBOL y YPFB, asi como la crisis general de la industria na
cional, han dejado muy debilitada a la clase obrera y a sus organizacio
nes.

Nuestro enemigo es pues concreto, y ademas es poderoso, y no va a
soltar asi nomas su presa, que es nuestra Patria y sus recursos natura
les.

Ademas es importante saber que todos estos "peces gordos" que siguen
engordando mas y mas con el actual modelo estan asociados con el
imperialismo yanki a traves del BANK OF AMERICA, de Mister
Morgan, y del CITY BANK de Mister Rockefeller.

En la HOWSON, tienen importancia empresarios como Vasquez,
Lonsdale y el Ministro de Energia Fernando Illanes, que tambien ha
incursionado en la agricultura con la produccion de flores en Cocha
bamba.

En la HANSA, una empresa vinculada con Bancos alemanes y que se
especializa en explotar a nuestros hermanos cafetaleros, estan
empresarios como Petik y Max Fernandez.

En el BANCO DE SANTACRUZ, una de las empresas financieras
que maneja mas cantidad de dinero (producido por los trabajadores) es
tan oligarcas como los Gasser, los Kuljis, los Monasterios, los Pareja
y tambien el Ministro de Finanzas Juan Cariaga.

En otro de los grandes grupos econ6micos que se aprovechan de la cri
sis, y que abarca empresas como MAlRIC, CAPSA, COlRANS, y
el BANCO HIPOTECARIO, estan Carlos Iturralde (presidente de los
empresarios privados), Fernando Romero (presidente del Fondo Social
de Emergencia) y Ramiro Cabezas (Ministro de Recaudaciones).
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Nuestro Segundo Congreso Nacional, en 1983, se reune con la UDP
en el gobiemo, es decir, en un momento que parecia ser de maduraci6n
del poder popular, por tanto un momenta apto para las definiciones

Nuestro Primer Congreso Nacional, en 1979, tuvo como contenido
principalla ruptura con el Pacto Militar-Campesino, ruptura que hoy
aparece como irreversible y que nos muestra a un nuevo campesinado
que busca consecuentemente el Bloque Social Revolucionario. Fue un
Congreso glorioso, que antes de medio ano dio frutos organizativos y
de combate en el Bloqueo Nacional de caminos de diciembre, la pri
mera aparici6n de los nuevos camineros que aterr6 a la oligarquia crio
lla y desconcert6 a nuestros aliados obreros.

Desde que rompimos en 1978 con el Bloque Dominante y empezamos
a integrarnos con nuestros hermanos explotados de las ciudades y las
minas, el gran avance organizativo de nuestro movimiento ha sido el
surgimiento rapido y aut6nomo de nuestra Confederaci6n en tomo a la
vanguardia de la nacionalidad aymara, una muestra de la vitalidad de
nuestra clase y de nuestras nacionalidades y del surgimiento de una
nueva generaci6n de comuneros del campo que ya no quieren ser esca
lera de nadie.

Nuestra ConfederaciOnSindicalUnicadeTrabajadores Campesinosde.
Bolivia

Frente a esta situaci6n deprimida de nuestros hermanos obreros y de la
capas medias, los comuneros del campo aparecemos todavia en pie de
lucha. El gobiemo no nos ha podido relocalizar ni arrinconar, y si bien
su nueva Ley de sustancias controladas e intenta "relocalizar" a los
productores de coca, es claro que somos en este momento el sector so
cial mas fuerte y tenemos la obligaci6n de servir de eje rearticulador de
todo el movimiento popular, para 10 cual convocamos a nuestros alia
dos a una guerra sin cuartel contra nuestros enemigos comunes.

han avanzado en cambio en un nivel organizativo y en su combatividad
debido a la crisis general y al azote de la la Reforma Tributaria. Esto
nos hace ver que en los grandes barrios marginales de nuestras ciuda
des, donde se concentran los relocalizados, los desempleados y los de
semparados en general tenemos que buscar a nuestros aliados principa
les para las luchas que se avecinan.
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1) En primer lugar necesitamos dotamos de una linea clara y de una
Direccion consecuente. No podemos seguir librados a la esponta
neidad de cada Federacion 0 sindicato. Necesitamos coordinacion
nacional y decision de lucha, y para ello tenemos que poner a la
cabeza de nuestra Confedcracion a compaiieros nuevos, no com-

Que buseamos abora

Semejante contradiccion trae como resultado primero la ruptura del
Congreso y despues la paralizacion de la direccion campesina y de la
Confederacion en su conjunto, que hace ya dos afios que no esta a la
altura de las necesidades de nuestro pueblo en general y de nuestra clase
en particular. El Tercer Congreso signified la desactivacion de nuestra
organizacion natural. Por eso las diferentes Federaciones
Departamentales han exigido este Congreso Extraordinario que tiene la
obligacion ineludible de poner fin a esta situacion y reconstruir la uni
dad, la eficacia y el espfritu de lucha de nuestra Confederacion.

El Tercer Congreso Nacional, en 1987, sc celebra ya despues del fra
caso de la UDP y del movimiento popular, en mitad de la crisis y de la
ofensiva oligarquico-impcrialista, y por tanto la cuestion fundamental
en dicho evento era definir la via adecuada para superar la crisis econo
mica y politica. Y surgieron en el Congrcso dos Ifneas fundamcntales
de respuesta: por un lado, la propuesta conciliadora del llamado "Grupo
de los 17", cuya consigna central era el dialogo y la negociacion; por
otro lado, la propuesta del EJE y de los demas "Ayllus Rojo" junto
con los companero productores de coca, recien masacrados en Parotani,
una propuesta de resistencia y de lucha contra el modelo y sus padri
nos. Pero mientras la gran mayorfa de los delegados se muestra
partidaria de esta segunda propuesta (a la hora de la discusion politica y
del trabajo de las comisiones), en el momenta de la eleccion de la di
reccion, los "IT' se allan con el jenarismo y con la derecha y logran
ganar el Comite Ejecutivo.

ideologicas y las propuestas programaticas, Por eso el contenido fun
damental de este Congreso fue nuestra definicion politico-sindical (en
nuestra Tesis Politica), y la preparacion de nuestra propuesta contra
estatal a traves del Proyecto de Ley Agraria Fundamental, sancionado
en nuestro Congreso de Reforma Agraria en enero del 84. En ambos
documentos aparece nuestro caracter de clase nacional en ascenso, deci
dida a empufiar el timon de su historia.
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2) En segundo lugar tenemos que pronunciar y ejecutar un energico y
definitivo rechazo al actual modelo econ6mico y politico y a sus
partidos, el MNR y la ADN utilizando todos los metodos de lucha
o los que nos empuja a adoptar el propio gobierno y muy espe
cialmente tenemos que pronunciar un rotundo NO a aquellas me
didas que perjudican de manera particular a la mayoria campesina.

Rechazamos la "libertad de importaci6n" y la "libertad de pre
cios" que s610sirven para que nuestros enemigos nos exploten
mas libremente.
Rechazamos la depredaci6n de nuestros recursos naturales por
empresas nacionales y extranjeras que estan vaciando a nuestro
pais de sus riquezas mineras y madereras, de sus hidrocarburos y
hasta de su fauna.
Convocamos a la unidad en defensa de nuestras tierras, amena
zadas ahora por los herbicidas norteamericanos,pero amenazadas
siempre por la avaricia de los terratenientes y narcotraficantes
que ayer querian despojarnos de nuestras parcelas a traves del
Agropoder y manana 10 intentaran a traves de la Hamada
"medianizaci6nde la parcela".
Convocamos a la unidad en defensa de la organizaci6n popular y
concretamente de nuestra organizacion sindical, constantemente
amenazada por la penetraci6n oficialista y por la manipulaci6n
clientelista.
Convocamos a la unidad en defensa de nuestros valores cultura
les y de la educaci6n popular, en este momento mas amenazadas
que nunca por los planes del Ministro de Educaci6n.
Finalmente convocamos a la unidad para luchar contra la re
ciente Ley del regimen de la coca y de sustancias controladas,
que trata a la coca como si tambien fuera "sustancia peligrosa".
Debemos tomar conciencia de que el problema de la coca no es
solo un problema de sus productores y de la zonas tropicales.
Es un problema de todos nosotros, porque toea a nuestra propia
identidad, a nuestro derecho de migraci6n y de producci6n, y a
nuestra soberania nacional. Este tema es tan importante que

prometidos en las divisiones e inconsecuencias del pasado, menos
aun comprometidos con el oficialismo en ninguna de sus varian
tes, convencidos de que el iinico camino de nuestra liberaci6n pasa
por la resistencia intransigente contra la Nueva Rosca y contra la
ingerencia yanki en nuestros asuntos intemos; una Direcci6n capaz
de conducimos al combate y liberaci6n defmitiva.

CEDlA322



5) Para la etapa inmediata son el problema de la coca y el problema

4) En cuarto lugar, sin esperar nada de este gobiemo, que esta total
mente vendido al imperialismo y que en sus tres poderes muestra
sfntomas inconfundibles de corrupcion, debemos avanzar nosotros
en la aplicacion de nuestro propio proyecto de Ley Agraria Fun
damental. Convocamos a todas las bases de la Confederacion a
aplicar ya los dos grandes principios de dicha Ley: en primer lugar
aquel que sostiene que la tierra es de quien la trabaja personal
mente; y en segundo lugar, el que plantea las "Unidades de
Produccion Asociadas" como via de solucion para los problemas
que nos plantea el minifundio y el atraso en que se desenvuelve
nuestra produccion, asf como para el fortalecimiento de nuestras
COMUNIDADES, que son las celulas del poder popular en el
campo.

3) En tercer lugar tenemos que elevarnos al nivel de la lucha polftica,
Como nuevo campesinado que hemos asimilado las experiencias
del pasado y que sabemos quien es el enemigo, no podemos limi
tarnos a la pura lucha sindical, dejando el campo de la lucha poll
tica en manos de traficantes y oportunistas. Los nuevos comune
ros del viejo Tawantinsuyo, los nuevos comuneros del viejo reyno
Guarani, los nuevos comuneros de los antiguos reinos de Chiqui
tos y de Moxos debemos buscar nuestra participacion activa en esa
lucha, construyendo junto con las dernas clases oprimidas y
explotadas un instrumento polftico que pueda conducir la lucha de
nuestro pueblo a su liberacion definitiva.

merece un documento aparte, En esta declaracion general pro
clamamos la insurgencia comunera en defensa de nuestra tradi
cion y de nuestra economfa.
Nuestro rechazo intransigente se dirige tambien, con mayor
fuerza, a la creciente presencia del poder extranjero en nuestra
vida politica y social, que va desde la presencia de un poderoso
"asesor" yanki llamado Mister Sachs hasta la invasion
inconstitucional de nuestras tierras por tropas imperialistas que
solo sirven para hacer espionaje y para ensefiar a reprimir a
nuestros hermanos. Retomemos el pututu de Tiipaj Katari y
Bartolina Sisa, retomemos la espada del Moto Mendez y del ca
pitan Cumbaitf y expulsemos de nuestra tierra al nuevo invasor
y a sus servidores criollos.
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Potosi. julio de 1988

jj La Patria para los trabajadores!!

jj La NaciOn para los campesinos!!

jjPor Ia ejecuciOn de la Ley Agraria Fundamental en los hechos!!

jj Defensa de Ia Soberania Nacional!!

jj Defensa de Ia tierra contra eI proyectode "medianizaci6n" de Iapar
cela!!

jj Defensa intransigente de la educaciOn y Ia salud para los pobres!!

ji Rechazo y desacato a Ia Ley del Regimen de la Coca y Sustancias
Cootroladas!!

jAdelante comuneros de Awiyala!

Los restos descuartizados de Tiipaj Katari ya estan creciendo bajo tierra
y estan proximos a juntarse!!

De nosotros depende que este cicIo de desgracias y opresion de paso a
un nuevo cicIo de vida y de libertad.

de la educacion los que nos permitiran movilizarnos mas activa,
unitaria y combativamente en contra del proyecto enemigo. Pero
estas son solo las primeras batallas de la Segunda y verdadera In
dependencia de nuestra Patria. Esta por cumplirse el cicIo de 500
alios que ernpezo con la invasion espanola y que esta llegando a su
negra profundidad en estos momentos.
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En primer lugar, hemos sufrido por iguallos efectos de la dominacion

Los diversos pueblos que habitamos esta tierra, a pesar de tener
diferentes lenguas, sistemas de organizacion, concepciones de mundo y
tradiciones historicas, estamos hermanados en una lucha constante y
permanente.

Los campesinos de Bolivia somos los herederos legftimos de las gran
des sociedades prehispanicas, tanto de los que construyeron la civiliza
cion andina, como las civilizaciones de los llanos tropicales. Nuestra
historia no es solamente cosa del pasado; tambien es el presente y el
futuro, que se resume en una lucha pcrmanente por reafirmar nuestra
propia identidad hist6rica, por el desarrollo de nuestra cultura y por la
construccion de una nueva sociedad en la que tengamos una real parti
cipacion politica.

Los campesinos aymaras, quechuas, cambas, chapacos, chiquitanos,
canichanas, itonamas, ayoreodes, tupiguaranfes y otros somos los ha
bitantes y duefios originarios de esta tierra, somos parte sustancial de
los movimientos que posibilitaron la germinacion de nuestra patria
Bolivia, pero aiin hasta hoy, nos tratan como desterrados en nuestra
propia tierra.

1. Nuestra Identidad

I Congreso Extraordinario de la CSurCB
Documento Politico Campesino

PARTIDO COMUNIST A DE BOLIVIA (PCB)
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Esta situacion, sin embargo, no fue vivida pasivamente por nuestros

eon la llegada de los espanoles en 1533, el desenvolvimiento auto
noma de nuestros pueblos que se encontraban en distinto grado de
desarrollo y en muchos casos con un apreciable avance socio-econo
mico y cultural, fue violentamente interrumpido. A partir de entonces
hemos sido degradados a la condicion de colonizados, y denominados
con el nombre generico de indios; fuimos dcspojados de la soberania de
nuestros territorios y se nos nego nuestra dignidad como seres huma
nos. A partir de la dominacion colonial se inauguro una larga etapa de
exclusion de nuestros pueblos de la estructura de poder politico y eco
nomico, y anulo toda forma de autodeterminacion, condenandonos a
sumergir en la clandestinidad cultural nuestras practicas sociales y
nuestras formas de vida.

2. Nuestra bistoria

Pese a que entre los campesinos existen diferencias en la situacion so
cio-economica afrrrnamos enfaticamente que tales diferencias no son
barreras para nuestra unidad, pues, por el momento, constituyen diver
gencias secundarias comparadas con la gran contradiccion que nos en
frenta al sistema de la dependencia, que incluye como una de sus carac
teristicas la dominacion nacional y que se nutre con nuestro trabajo y
con nuestra riqueza. Ya sea como peones mozos, jornaleros, obreros
agricolas de las empresas agroindustriales 0 pequenos productores en la
agricultura, ganaderia, pesca 0 selvicultura, compartimos los mismos
sufrimientosy discriminaciones:porque somos trabajadores del campo,
tenemos una causa eomun de liberaciOn.

En segundo lugar, estamos unidos porque compartimos las condicio
nes de vida y trabajo. Todos estamos sometidos al trabajo de la tierra
en condiciones de pequenos productores 0 jornaleros, en un pais
capitalista sometido a la dependencia. Esto significa que somos ademas
explotados economicarnente a traves de nuestro trabajo en nuestras
parcelas 0 como, obreros de los grandes capitalistas agricolas.

colonial impuesta por los espafloles y por las clases dominantes repu
blicanas, que nos han sometido siempre a una situacion de discrimina
cion y nos han convertido en ciudadanos de segunda clase. Porque to
dos somos oprimidos, tenemos una causa COIIlUn de IiberaciOn.
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Sin embargo, la sangre derramada en el Chaco no fue en vano, porque
alli surgi6 la lucha sindical campesina y nuevos metodos de lucha
como la huelga de brazos cafdos, En La Paz, la lucha por el derecho a

Cuando esta sociedad, conducida por la oligarquia minero-feudal se vio
amenazada de despojos territoriales por sus similares vecinos, nos tra
taron de convertir en ciudadanos a la fuerza para que ofrendamos nues
tras vidas en la primera fila de las trincheras del Chaco. Nos utilizaron
como came de canon para defender la republica de la oligarquia pro-im
perialista.

Pero nuestra historia no es solo de humillacion, sino tambien de lucha
para cambiar esta injusta sociedad feudal criolla heredad de la colo
nia.Testimonio de ello fueron las grandes movilizaciones de Zarate
Wilica y otros en el occidente y de Apiyawaqui Tumpa en el oriente.

La discriminacion y la opresion racial se fortalecieron a traves del voto
calificado y de multiples prohibiciones. En los llanos las condiciones
de esclavitud existentes para los nativos negaban el ejercicio de todo
derecho.

El surgimiento de la republica, si bien fue un paso adelante, no modi
fic6 sustancialmente, las estructuras de explotacion y opresi6n sobre
nuestros pueblos. Nuestro atributo continuo sustentando a la nueva
republica, pero los latifundistas criollos continuaron expropiando
nuestras tierras y sometiendonos a pongueaje. En los llanos orientales,
se intensified el exterminio de los pueblos nativos con el avance y la
conquista territorial asi como la creaci6n de "misiones" y posterior
mente con la explotacion de la quina y el caucho.

pueblos. Nuestra historia es la historia de una lucha permanente y te
naz contra nuestros dominadores. Los grandes movimientos libertarios
de 1780-81 sacudieron los cimientos del dominio colonial y demostra
ron que este poder no era invencible. Por eso consideramos que junto a
otros movimientos, los verdaderos precursores de 1a liberaci6n del do
minio colonial fueron Tomas, Damaso y Nicolas Katari en la zona
potosina; Ttipak Amaro y Micaela Bastidas en la zona cusquena; An
dres Tiipac Amaro y Gregorio Apaza en los valles del norte de LaPaz,
y Ttipak Katari y Bartolina Sisa en el altiplano y Pedro Ignacio Muiba
en los llanos orientales.
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Con el golpe de Banzer, se corta el desarrollo autentico del movi
miento sindical agrario, pero prosigue la lucha semilegal y clandestina
contra las medidas antipopulares de la dictadura como 10 muestran las
movilizaciones de Tolata y Epizana, contra las devaluaciones y el alza
de los precios en 1974,que son reprimidas mediante una masacre.

Este sindicalismo oficialista y manipulado fue reforzado desde la epoca
de Barrientos con el Pacto militar-campesino llegando a extremos en la
suplantacion de nuestras organizaciones sindicales a traves de dirigentes
fhaleados y a sueldo. El pacto militar-campesino signified sufrimien
tos, masacres y politicas anti-campesinas. Contra ellas y contra la
manipulacion sindical hemos luchado desde los anos sesenta por un
verdadero sindicalismo asentado en nuestras autenticas organizaciones
de base. A traves de la lucha contra el Impuesto Unico Agropecuario se
va configurando este nuevo sindicalismo que tiene su primera prueba
en el VI Congreso Nacional de la CNTCB en el ano 1971.

El voto universal sirvi6 para el manoseo de los electores campesinos y
el sindicalismo campesino se convirtio en instrumento de manipula
ci6n por parte de distintas fracciones politicas burguesas en el poder.

La Reforma Agraria democratica burguesa dio paso a la excesiva
parcelaci6n de la tierra y a la reconstitucion y formacion de nuevos la
tifundios improductivos en la mayoria de los casos. De esta manera
culmino un largo proceso de fragmentacion de nuestras formas organi
zativas comunitarias, mientras que, por el otro lado, vemos el fortale
cimiento de nuevos grandes propietarios en el oriente boliviano que
explotan mana de obra asalariada campesina.

la educaci6n y por la supresion de pongueaje llevo a la organizacion de
los primeros congresos indigenales. Es en este periodo y en el inme
diato siguiente que se manifiesta por primera vez la alianza entre obre
ros y campesinos que conduce a las victoriosas joroadas de abril de
1952 y a la dictaci6n de algunas medidas progresistas como la Reforma
Agraria, la nacionalizaci6n de las minas y el voto universal. Pero
como el poder politico no paso a las manos de obreros y campesinos,
sino a las de una nueva burguesia, tales conquistas, condicionadas por
los intereses de la clase dominante, no pudieron encausarse por un ca
mino de desarrollo y progreso.
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Varios fueron los errores del propio movimiento popular en su actitud
frente a este gobiemo, pero el movimiento campesino fue tal vez el
que mas esfuerzo hizo por exigir el cumplimiento de su programa con

Recuperadas nuevamente las libertades polfticas y sindicales por la lu
cha sacrificada de obreros, campesinos y capas medias de las ciudades,
la CSUTCB tuvo que conducir a sus bases en el contradictorio periodo
de la UDP. Laalianza udepista, formada por partidos de diferente iden
tificacion popular y con multiples contradicciones intemas, tuvo que
aceptar por estas mismas contradicciones, el hacerse cargo del gobiemo
en las condiciones del "Parlamento del 80" que era totalmente desfavo
rable para las fuerzas populares. Este hecho, sumado a la inconsecuen
cia en el cumplimiento del programa prometido de varios de sus com
ponentes, a las dificultades objetivas existentes, a los obstaculos
interpuestos por la clase dominante, asi como a la incorrecta aprecia
cion del momento politico del pais por parte de sectores ultras y anar
quistas, la llevaron a apartarse de las masas, arrastrando en su frustra
cion a todo el movimiento popular.

Actualmente, la CSUTCB ha pasado por importantes pruebas en el
camino de su consolidaci6n: enfrent6 con movilizaciones nacionales
una resistencia contra el golpe de Natusch Busch y la devaluaci6n mo
netaria del gobiemo de Lidia Gueiler en noviembre-diciembre de 1979,
el golpe de la reacci6n narco-fascista del 17 de julio de 1980 que fue
enfrentada con una movilizaci6n activa y combativa primero, para
transformarse despues por la brutalidad de la ofensiva fascista, en una
resistencia finne, conducida desde la clandestinidadpor los dirigentes de
ese entonces. Es de destacar que en ese dificil momento, son los repre
sentantes del movimiento campesino que dirigen la lucha de la COB
junto a sus hermanos obreros.

El movimiento campesino, tuvo una destacada participaci6n en la re
cuperaci6n de las libertades democraticas y en el derrocamiento del die
tador Banzer. Al mismo tiempo, el fragor de la lucha, hasta que se
culmin6 con el Primer Congreso de Unidad Campesina realizado el 26
de junio de 1979, fecha en que se constituy6la Confederaci6n Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Desde ese momento, el paco militar-campesino no pudo ser justificado
y fue condenado cada vez con mas fuerza, por todos los campesinos del
pais.
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Todo esto nos demuestra que la reforma agraria del 53 ha servido por el
otro lado para rehacer el latifundio improductivo, ya que estas
"empresas" agricolas en gran parte no son tales, sino que son personas

De los 32 millones de hectareas que ha recibido la burguesia solo cul
tiva 83.000 Ha. y destina a la ganaderia aproximadamente 2 millones.
Es decir que estos "empresarios" utilizan unicamente el 0.3% de las
tierras recibidas, mientras que los campesinos cultivamos un millen
trescientas hectareas, 0 sea el 95% del total de la tierra efectivamente
trabajada en el pais. Los campesinos producimos el 70% del total de
los alirnentos que consume la poblacion; las "empresas" producen el
20% y el resto, 0 sea el 10%, se importa del exterior.

Estudios realizados con datos de reconocida aceptacion, muestras, que,
a 35 anos de la Reforma Agraria, existe nuevamente una concentracion
de la tierra en manos de unos cuantos ricos. En efecto, de una superfi
cie total de 108 millones de Ha. que tiene el pais, 32 millones, es decir
cerca del 30% son de propiedad privada, existiendo 40.000 "empresas"
medianas y grandes, que tendrian como promedio 700 Ha. de exten
sion. Sin embargo, muchas de elIas alcanzan una extension de 50.000
Ha. cada una. Por contrapartida, solamente 4 millones de Ha. es decir,
aproximadamente un 4% del total, son propiedad de 500.000 campesi
nos empobrecidos, con un promedio de parcelas de 7 Ha. por cada uno.
Este promedio nacional es todavia elevado e influido por el tamafio de
las parcelas en el oriente, cuyo promedio asciende a 30 Ha. por fami
lia. En los valles este promedio es de 3.6 Ha., mientras que en el alti
plano, apenas alcanza a 2.5 Ha. aunque, bien se sabe, que muchos
campesinos poseen en ciertas zonas iinicamente unos cuantos surcos y
que, en muchas partes, existen campesinos sin tierra.

3. El campesinado y la situaciOnactual

relacion al agro. Es bien conocido, por ejemplo, la postura de los
campesinos con relacion al gobiemo UDP-COB-CSUTCB. Al no 10-
grar tal co-gobiemo, el movimiento campesino, mediante negociacio
nes y presiones logra veneer la resistencia del sector "independiente"
del gabinete para ejecutar una serie de medidaque fmalmente van a fa
vorecer a los campesinos como: creditos agricolas, incorporacion de
zafreros y cosechadores de algodon a la ley general del trabajo y otras
de menor cuantia, pero en su conjunto no logran producir un avance
real del campesinado hacia su verdadera liberacion,
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Tarnbien los obreros y capas medias de las ciudades han tenido que so
portar duras medidas de este regimen como ser el cierre de las minas,
fabricas estatales y privadas, los despidos masivos, la desocupacion, el
encarecimiento de la vida, los bajisimos salarios, etc., etc. Y dentro de
este marco ni sofiar que se pretende dar un solo paso por respetar los

En poco tiempo, los campesinos hemos podido palpar a traves de la
reforma tributaria, el precio de la gasolina, la libre importacion de los
alimentos, la eliminacion compulsiva de las plantaciones de coca, la
intervencion a nuestras sedes sindicalcs, la descentralizacion de la edu
cacion con fines privatistas, la reduccion de los creditos, la libre im
portacion y otras mas, que todas afectan profundamente nuestra eco
nomia.

Los dos y mas afios del co-gobiemo MNR-Paz Estenssoro y ADN
Boozer, han probado sin ninguna duda que sirve iinica y exclusiva
mente a los intereses de la oligarquia y al imperialismo, con ministros
que vienen directamente de la empresa privada en sus diferentes
fracciones: banca, comercial y minera. La oligarquia no 8010 que ma
neja el gobiemo a su servicio, sino que gobiema directamente a traves
de sus representantes mas destacados: la Confederacion de Empresarios
Privados, la Asociacion de Bancos y la Asociaci6n de Mineros Media
nos.

4. EI gobierno del MNR-ADN enemigo de los trabajadores
campesinos, del pueblo y de las nacionalidades oprimidas.

Por ello mismo, es totalmente justo nuestro pedido de iinicamcnte el
0.3% de las tierras recibidas, mientras que los tal" (sic) al menos en
los aspectos que expresan las reivindicaciones mas sentidas del campe
sinado.

Los campesinos debemos tener muy en cuenta estos datos, porque nos
indican que la lucha por la tierra y contra ellatifundio no ha terminado.

o familias allegadas a los regimenes de tumo que se han hecho obse
quiar estas tierras que no son trabajadas para bien del pais, sino que son
mantenidas ociosas sirviendo umcamente como aval para creditos, Es
decir que sirven mayormente para la especulacion financiera e incluso
el narcotrafico.
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EI modelo neoliberal de la oligarquia moviadenista se esta ejecutando
paso a paso: se ha liquidado la Corporacion Boliviana de Fomento y
sus 24 empresas han sido transferidas a las Corporaciones de desarrollo
en camino a la empresa privada; en parte se ha desmantelado COMI
BOL Yse han despedido a miles de trabajadores tanto de las minas
como de las fabricas estatales y privadas. Se impuso la libre importa
cion que arruina a pequeiios y medianos industriales que producen para
el consumo interno y se arruina a miles de pequenos productores agrf
colas, con el claro prop6sito de monopolizar la actividad industrial y
agropecuaria. Los sueldos y salarios no solo se mantienen miserables,
sino que son disminuidos, en los hechos con el enorme encarecimiento
de la vida, como ocurre con el ultimo aumento en el precio de los car
burantes. Con ello, se reduce el mercado interno y somos nosotros los
campesinos 10 que resultamos tambien gravemente perjudicados porque

El objetivo fundamental que se persigue es el de asegurar las condicio
nes para el dominio irrestricto de la oligarquia mediante un plan cohe
rente en 10 politico (alternabilidad en el gobierno de sus dos partida
rios: MNR y ADN e incluso si eso falla, tienen en el MIR de paz
Zamora una alternativa aceptable); en 10 economico (potenciamiento
del sector privado mediante la transferencia de las empresas estatales
mas rentables y liquidacion de las irrentables) y en 10 social
(liquidacion de las conquistas de los trabajadores como la inamovilidad,
el segura social, la educacion fiscal, la salud y otros beneficios).

La politica economica del co-gobierno MNR-ADN traducido en el
D.S. 21060, no es solamente una concepcion coyuntural para enfrentar
la crisis economica, sino ante todo, una estrategia de la oligarqufa con
inspiracion norteamericana para reorganizar a profundidad el regimen
capitalista y la dependencia en base a la concentracion de la riqueza na
cional entre la banca privada, el gran comercio importador y la gran
minerfa privada.

5. E121060 es Iaestrategia de la oligarqula para consolidar el re
gimen capitalista y Iadependencia

derechos de las nacionalidades oprimidas. Por el contrario la ley
electoral ha coartado en las elecciones municipales nuestra participa
cion, disminuyendo aun mas los escasos derechos de que disponemos .
Por todo ello, el regimen movi-adenista es un enemigo de todo el pue
blo.
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La Reforma Tributaria es una consecuencia natural del plan 21060
cuyo objetivo es el de hacer pagar al pueblo los efectos de una crisis
que no ha provocado. La causa de la crisis esta en el despilfarro de la
oligarquia que usufructuo de la explotacion de las materias primas que
pertenecen a la mayoria de los bolivianos: obreros, campesinos y capas
medias empobrecidas de las ciudades y de sus nacionalidades oprimidas:

6. LaReforma Tributaria es para hacernos pagar eI despiJfarro de Ia
oligarquia.

Nos quieren arruinar para dcspues apodcrarse de nuestras ticrras. Por
eso el dilema que se nos plantea es muy claro: 0 la oligarquia 0 noso
tros.

EI movimiento campesino debe, junto a los obreros y masas populares
de las ciudades, movilizarse, resistir y derrotar la politica economica
del gobiemo oligarquico-impcrialista. Nuestra lucha contra el 21060
debe ser ininterrumpida y energica porque nuevamente estan en pcligro
nuestras tierras. EI proposito es ir absorbiendo a los pequenos propie
tarios minifundiarios que no tienen posibilidades de defenderse de la li
bre importacion y de la reduccion del mercado intemo. Arruinandonos
nos obligaran a vender nuestras tierras. Por eso no se nos proporciona
ninguna asistencia tecnica, financiera ni menos se nos apoyara en la
comercializacion de nuestros productos, el transporte, los caminos ve
cinales, 0 fmalmente, en las necesarias obras de riego.

La estrategia del 21060 busca, en definitiva, una reorganizacion a pro
fundidad de la economfa, la sociedad y el Estado de manera tal que per
mita el dominio indefinido de la oligarquia sabre las clases oprimidas.

Su objetivo es vigorizar las relaciones capitalistas de produccion en el
agro y salirle al paso a las reform as asociativas y comunitarias de Pro
duccion propuestas por el movimiento campesino.

As! como e121060 busca la monopolizacion de la econornfa, asi tam
bien se dirige a la concentracion de la tierra tanto por la via de la em
presa capitalista agricola como a traves de la denominada
"medianizacion"de la propiedad agraria.

se reduce nuestra capacidad de produccion,
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Denunciaremos ademas, los intentos del gobiemo MNR-ADN de que
rer utilizar en forma demagogica la aprobacion de este decreta que ha
motivo incluso propaganda por radio y television acerca de la
"comprensi6n" de este gobiemo hacia el campesinado. La modificaci6n
introducida no altera el contenido de su polftica anticampesina, raz6n
por la que no cesaremos de denunciarlos como traidores y como ene-

Los campesinos hemos rechazado con indignacion la Reforma
Tributaria de la oligarqufa que ha sido aprobada con el acuerdo de la bi
partidaria MNR-ADN y con la complicidad del MIR. Por ello, desde su
aprobacion, hemos expresado nuestro repudio a la Ley 842 a traves de
movilizaciones, manifestaciones, la Consulta Popular y a traves de
nuestros pliegos petitorios al gobierno. Toda esta protesta no fue en
vano porque el gobiemo, en fecha 20 de abril de presente ano, anuncio
la aprobacion del D.S. 21923 que libera del pago de impuestos sobre la
tierra a la pequeiia propiedad. Esto es un exito inicial de las luchas del
movimiento campesino del norte del pais que trabajan en las estradas
para la recoleccion de la castafia y la goma y tampoco expresa con cla
ridad la efectiva suspension del pago de impuestos para todos los cam
pesinos. Ademas la disposicion pertinente es simplemente un decreto y
no una ley que modifique la Ley Tributaria 843 en forma definitiva.
Por todo 10 indicado, el mencionado decreto esta lejos de dar satisfac
cion completa a los campesinos bolivianos por 10 que nuestra lucha
continuara hasta que se aclaren totalmente sus alcances y se los
apruebe con todas nuestras exigencias en calidad de Ley de la Repu
blica.

La Ley Tributaria 843, representa un nuevo intento por concretar el
impuesto predial nistico y la tributacion por la tierra al sector mas
empobrecido del pais, sin tomar en cuenta que durante toda su vida los
campesinos aportan mediante el suministro de a1imentosy de mana de
obra barata, incluyendo los impuestos tradicionales.

Pero 10 inadmisible es que pretende hacer pagar los platos rotos de su
festfn antinacional, exprimiendo aiin mas al pueblo.

aymaras, quechuas, tupiguaranfes y demas grupos etnicos; de la explo
tacion del trabajo del pueblo y del credito extemo: sin reinvertir en el
pais, sin mejorar el aparato productivo nacional sino, mas bien, reex
portando capitales para favorecer economfas extranjeras. Por eso la
oligarquia es profundamente antinacional.
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Contempla la intervenci6n del aparato rcpresivo del Estado (FF.AA. y

La propuesta del "agropoder" constituye basicamente un intento de
impulsar el desarrollo del capitalismo en el campo.

8. EI "Agropoder" , una politicaanticampesina.

Los trabajadores campesinos debemos estar conscientes que todo 10que
hace el regimen moviadenista csta en funci6n de pagar esa deuda y, por
ello, estamos siendo sometidos a la miseria en que nos debatimos.

Esto hace que la deuda extema sea, en los hechos, impagable.

Cada boliviano, sea campesino 0 no, mayor de edad 0 nino, debe la
suma de 800 d6lares. Estos significa que, cada familia campesina, debe
por 10menos 4.000 d61aresy tiene que pagar 200 d61aresde intereses
por ano, sin contar que debe amortizar el capital. Estas cifras son
enormes si se toma en cuenta que el ingreso anual, per capita, de un
campesino va desde los 74 d61ares en el altiplano sud, hasta los 291
d61aresen las regiones excepcionalmente fertiles del pais.

EI endeudamiento s610sirvi6 a la c1asedominante y especialmente a
su sector oligarquico que ni siquiera us6 de estos fondos dentro del
pais. En la decada de los 70, los empresarios sacaron fuera de Bolivia
mas de 2 millones de d6lares. Pero es el pueblo el que debe pagar esa
deuda

EI endeudamiento no ha beneficiado para nada a nuestro pueblo, menos
aiin a los campesinos

EI endeudamiento de los paises latinoamericanos y, entre ellos el
nuestro, ha demostrado que, en lugar de promover el desarrollo, repre
sento una fuente de exacci6n de nuestros excedentes por parte de las
transnacionales del capital.

7. La Deuda Extema: un fardo que aplasta al pais por culpa de la
oIigarquia

migos actuales de los campesinos junto a sus aliados oligarquicos de
ADNyMIR.
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Todo intento de reconversion agricola y de sustitucion de cultivos,
debe hacerselo en base al acuerdo firmado el 6 de junio de 1987entre la

Los campesinos aymaras y quechuas somos ancestrales productores de
la hoja de coca, producto iltil para alivianar nuestro laboreo en condi
ciones infrahumanas y de enormes alturas y para combatir nuestra
hambruna generalizada. Rechazamos rotundamente que se trate como
un cultivo ilegal. Ilegal es la produccion de estupefacientes, de sulfato
y de c1orhidrato de cocafna. Los campesinos estamos involucrados
hace siglos en la produccion de Ia hoja de coca para satisfacer los
requerimientos del consumo intemo, ya sea este industrial 0 de farma
copes ya para consumo de millones de campesinos 0 para el consumo
directo de los trabajadores mineros. En dicho cultivo, invertimos todos
nuestros escasos recursos y participa gran parte de nuestra fuerza de
trabajo en los lugares donde se trata de un cultivo principal porque el
suelo y el medio asf 10permiten.

9. Defendamos Iacoca

Debe forjarse la unidad del movimiento campesino y su alianza con
todos los oprimidos y explotados de Bolivia para derrotar esta politica
anticampesina y pro-imperialista.

En suma, el agropoder es un instrumento ideado para amarrar al cam
pesino al regimen capitalista, usurpar sus tierras, agudizar el problema
alimentario, perpetuar la dominacion de c1asey prolongar la opresion
de las nacionalidades.

La medianizacion de la propiedad agricola esta encaminada a llevar a la
concentracion de la tierra que ya existe, a los valles y el altiplano, con
el consiguiente despojo que se hara a los campesinos minifundistas.

Policfa) en los denominados "Centros Operativos del Agropoder" 0
"COA" y toda una politic a encaminada a la medianizacion de la
propiedad agricola. Los COA, representan una imposicion de los Esta
dos Unidos que ideo estos modelos en la lucha contra-insurgente, como
en su tiempo 10hizo en Vietman y ahora en El Salvador, Colombia,
Guatemala y Peru. Es un proposito de militarizacion del campo y el
control del movimiento campesino mediante el uso generalizado de la
violencia estatal.
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En primer lugar, vemos que nuestros opresores han intentado por di
versos medios un despojo sistematico de nuestra identidad historica.
Trataron de hacemos olvidar nuestros verdaderos origenes y rcducimos
solamente a "campesinos", sin personalidad, sin historia y sin identi
dad. Sin embargo, toda nuestra historia nos demuestra que hemos sa
bido resistir a esos intentos. En esta lucha de liberacion hemos mante
nido nuestra personalidad de aymaras, quechuas, cambas, chapacos, tu
piguaranies, etc., y hemos aprendido que podemos alcanzar nuestra li
beracion sin perder nuestra identidad cultural y nacional, sin avergon
zamos de 10 que somos y levantando en alto la restitucion de nuestra

Estos cinco siglos de lucha contra las diferentes formas de opresion y
explotacion nos han dado valiosas experiencias y ensefianzas para el
futuro.

10. A partir de nuestras rakes coostruyamos eI futuro

Tampoco podemos permitir que con el pretexto del narcotrafico, el
presente gobiemo siga haciendo mas y mas concesiones a la violacion
de nuestra soberania por parte de los Estados Unidos. Tropas america
nas, asesores gringos y la ingerencia descarada de funcionarios guber
namentales yanquis en nuestro territorio y en nuestros asuntos son las
muestras palpables del grado de cntreguismo al que ha llegado el pre
sente gobiemo. Los campesinos somos conscientes que, en la epoca
actual, la cuestion de la soberania de nuestro pais esta siendo grosera
mente vulnerable y lucharemos en todas las formas posibles para recu
perar nuestra dignidad como bolivianos.

Mientras no se den estas condiciones, el campesinado seguira luchando
contra la represion desatada por el gobiemo en todas sus formas, espe
cialmente contra el intento del MNR-ADN de aprobar la Ley de Sus
tancias Peligrosas y el Narcotrafico, como ilegal al cultivo de la hoja
de coca.

COB, la CSUTCB, los productores de coca y el gobiemo. Es decir,
que debe en primer lugar, impulsarse el desarrollo regional de las zonas
productoras de la coca y garantizarse la existencia de mercados y pre
cios para los productos altemativos, algo que realmente esta dentro de
las posibilidades de los pafses industrializados que han creado el feno
meno del trafico de drogas.

CSlTI'CB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonaltdadee 337



En cuarto lugar, nuestra historia nos ensei'iaque nuestros pueblos fue
ron capaces de lograr una alta productividad agricola, ganadera, e im
portantes conocimientos en la ejecuci6n de obras en ingenierfa,
hidraulica, orfebrerfa, textil y metalurgia. A partir de la conquista es-

En tercer lugar, nuestra historia nos demuestra que hemos tenido la ca
pacidad de adaptar y renovar nuestros metodos de lucha, sin perder por
ello la continuidad de nuestras rakes hist6ricas. Por ejemplo, hemos
adoptado la organizaci6n sindical sin olvidarnos de nuestros mallkus,
curacas, capitanes y de nuestras formas de organizaci6n. Estas son las
ensei'ianzas que nos legaron nuestros lfderes hist6ricos como los her
Manos Tomas, Nicolas y Damaso Katari, Pablo Zarate Willca, Api
yawaiki Tumpa, Bartolina Sisa, Tupak Amaru, Micaela Bastidas,
Santos Marka Tula, Florencio Gabriel, Pedro Rivera, Facundo Olmos,
Pedro y Desiderio Delgadillo y todos los combatientes que lucharon y
ofrendaron sus vidas por nuestra liberaci6n.

En segundo lugar hemos visto que, a la forma republicana que susti
tuy6 al sistema colonial se sumaron nuevas formas de explotaci6n y
opresi6n. Nuestra historia nos ensena a identificarlas y diferenciarlas,
frente a la opresi6n de las nacionalidadesque es ejercida por las actuales
c1ases dominantes y tambien, por una buena parte de la naci6n mes
tizo-criolla, estamos identificados los aymaras, quechuas, tupiguaranfes
y dernas grupos etnicos porque tenemos rakes culturales comunes, y
porque compartimos el mismo objetivo de erradicar definitivamente
todas las formas de discriminaci6n racial, de desigualdad y de exilio en
nuestra propia tierra. Frente a la actual explotaci6n capitalista estamos
hermanados con los obreros en la lucha por una sociedad sin explota
dos ni explotadores. La lucha por las reivindicaciones nacionales no
puede separarse de la lucha c1asista,ello explica nuestra incorporaci6n
y participaci6n activa en el organismo matriz de los trabajadores: la
Central Obrera Boliviana. A 10 largo de estos iiltimos anos hemos
constatado que por fuera del movimiento campesino, existen amplios
sectores populares que apoyan nuestras luchas y justas reivindicacio
nes. Pero al reconocer la necesidad de la unidad con el resto de clases y
capas sociales explotadas, muchas de las que pertenecen 0 se han asi
milado y a a la naci6n mestizo-criolla, les exigimos una lucha sincera
en procura de la verdadera igualdad de derechos de todas las nacionalida
des, sin privilegios especiales para ninguna de elias.

dignidad.
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Finalmente, nuestra historia nos ensena que podemos desarrollar una
lucha unitaria de todos los oprimidos del pais, pero respetando los de
rechos de cada grupo nacional, de nuestras lenguas, culturas, tradicio
nes hist6ricas y formas de organizacion y trabajo. Debemos decir basta
a una falsa integracion y homogeneizaci6n cultural que pretende des
personalizamos a traves de la castellanizaci6n forzosa, la aculturaci6n y
la alienacion. La CSUTCB debe convertirse en expresion cada vez mas
fiel y unitaria de esta diversidad. Esta consigna tiene tambien proyec
ciones en el plano politico. Nuestra lucha tendra que orientarse a que
nuestra diversidad se exprese en todos los arnbitos de la vida nacional.
No queremos parches ni reformas parciales. Queremos una liberacion
definitiva a traves de la construccion de una sociedad plurinacional y

Por eso debemos decir basta de estar manejados por la misma "casta"
dominante que habla, piensa y hace en nuestro nombre, y que es la que
controla tanto el gobierno como el Estado. Ya es hora de retomar
nuestro propio camino de liberacion y no ser mas la escalera politica
de los mandones de tumo de la rosca.

En quinto lugar, nuestra historia nos ensefia quienes son nuestros
enemigos. Una minoria se ha aduefiado de la direcci6n y organizaci6n
de nuestro pais: en la colonia fue una oligarquia espanola de encomen
deros, curas, corregidores, propietarios de tierras y de minas. En la re
publica fue una oligarqufa criolla de terratenientes, mineros, comer
ciantes, industriales, banqueros y militares. En los iiltimos anos esta
oligarquia se ha renovado para usurpar la representaci6n de las mayo
rias y mantener sus privilegios. Hay, pues, enemigos que se yen y que
son el imperialismo, los explotadores capitalistas criollos y los nue
vos ricos que viven de nuestro trabajo; pero hay tambien enemigos
sutiles que canalizan sus intereses neocoloniales e imperialistas a
traves de multiples mecanismos de dominaci6n. A veces esos meca
nismos son represivos y vio1cntos; a veces son sutiles y domesticado
res. Pero en todo caso, en toda esa estructura de poder las hay que
cambiar y no solamente los gobiernos que la dirigen.

panola, todo este conocimiento desarrollado a 10 largo de siglos fue
menospreciado y relegado a un plano secundario, cuando no ignorado y
destruido, con 10 cual se trunco su desarrollo aut6nomo. Por eso, es
necesario recuperar y actualizar esos conocimientos cientfficos,
combinandolos con los avances tecnologicos modernos para construir
una sociedad de alto nivel productivo, pero sin hambre ni explotaci6n.
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Hoy es necesario enfrentar y derrotar al proyecto oligarquico-imperia
lista del MNR y ADN. Este debe ser nuestro primer gran objetivo.
Pero nuestra lucha por derrotar al moviadenismo no debe conducir a
que otros enemigos encubiertos se aprovechen de nuestro esfuerzo. Si
queremos evitar que esto suceda, no hay otro camino que construir la
altemativa propia de poder de las c1ases explotadas y oprimidas del
pais.

Toda nuestra lucha de resistencia al actual regimen opresor no tiene
salida posible si no nos proponemos tomar el poder junto a nuestros
aliados naturales: la c1aseobrera y los pobres de las ciudades. Pero el
poder debe servir para transformar a fondo la sociedad injusta, explota
dora, opresora y corrupta en que vivimos actualmente.

Para superar la causa estructural de nuestra propia explotaci6n y opre
si6n asf como su expresi6n coyuntural actual no basta con oponerse y
resistir a la oligarqufa. Es necesario construir una altemativa propia de
poder de los explotados y oprimidos. La base de esta estrategia esta en
la articulaci6n social y polftica de la c1ase obrera, los campesinos -
tanto como trabajadores de la tierra, cuanto como nacionalidades opri
midas- y las capas medias urbanas de las ciudades, mediante un pro
grama cormin que contemple los interese inmediatos e hist6ricos de
cada una de estas fuerzas sociales en funci6n de un respecto recfproco
de sus realidades, identidades, modalidades organizativas y formas de
represi6n y que tenga como fundamento transformaciones democrati
cas, de liberaci6n de las nacionalidades, antioligarquicas y antiimperia
listas hacia una sociedad sin explotadores ni explotados, plurinacional
y pluricultural.

11. Construyamos nuestra propia altemativa de poder

No puede haber una verdadera liberaci6n si no se respeta la diversidad
plurinacional de nuestro pais y las diversas formas de autogobiemo de
nuestros pueblos.

pluricultural que, manteniendo la unidad de un Estado, combine y
desarrolle la diversidad de las naciones y nacionalidades que la integran,
mediante el reconocimiento de la politica, economlca y administrativa
de las comarcas donde tal 0 cual nacionalidad sea la dominante.
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Tercero.- Muy pocas veces se lanzaron a un enfrentamiento directo y
desigual contra sus enemigos. Tuvieron una gran capacidad para eva
luar correctamente la correlaci6n de fuerzas de ambos bandos y entrar
en el combate 0 enfrentamiento en el momento oportuno. Su derrota
obedece a condiciones generales de la epoca y no a una supuesta falta

Segundo.- Tanto Tupak Katari como Zarate WiIIca trabajaron largo y
pacientemente en la organizaci6n y concientizaci6n de la mayor parte
de las comunidades a las que tuvieron acceso. Supieron muy bien eva
luar el momento decisivo de movilizar a sus bases que, asi preparadas,
no dudaron en responder el IIamadoala lucha contra sus opresores.

Primero.- AI igual que Tupak Katari y Zarate WiIlca, no debemos per
der de vista en ningun momento que nuestro objetivo de liberaci6n es
irrealizable sin conseguir la liberaci6n de las nacionalidades oprimidas.
Nuestros derechos nacionales son un requisito indispensable para
construir una nueva sociedad sin explotados ni explotadores, raz6n por
la que lucharemos con firmeza y sin concesiones de ninguna especia
detras de este objetivo fundamental.

En particular, las experiencias dignas de ser resaltadas son las siguien
tes:

Nuestra lucha se hara con los miIlones de explotados de Bolivia,
usando las experiencias de nuestros lfderes hist6ricos y que, en general,
no significan otra cosa que utilizar los metodos de lucha que la situa
ci6n concreta 10 exija.

Los campesinos luchamos por una sociedad justa, plurinacional y plu
ricultural, por sujetos y protagonistas de nuestra propia historia. So
mos enemigos de todo patemalismo 0 de cualquier otra manifestaci6n
que contrarie nuestro profundo ser colectivo.

Tanto en el movimiento campesino como en otros sectores populares
acnian diversas corrientes que postulan un revolucionarismo irrespon
sable que responde a concepciones elitarias y vanguardistas, que no
toman en consideracion a las masas, al pueblo, como protagonistas de
la transformaci6n social, sino como una simple base de apoyo.

12. Utilicemos lasexperiencias de lueha de nuestros Iideres
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5. Lucha por la aprobacion de la Ley Agraria Fundamental, debida
mente actualizada y corregida. Lucha contra ellatifundio.

4. Rechazo a los planes imperialistas de erradicacion de los cultivos
de la hoja de coca sin el efectivo desarrollo de las regiones afecta
das.

3. Vigoroso rechazo al 21060 y 21660; a toda la concepcion del
"agropoder" moviadenista, anticampesina y neolatifundista; a la
aplicacion de la Reforma Tributaria en el campo, a la libre impor
tacion de productos agropccuarios, a la contrarreforma educativa y a
su descentralizacion y privatizacion,

2. Unidad sindical del movimiento campesino en tomo a sus Federa
ciones Provinciales, Departamentales, especiales, la CSUTCB, la
COD y laCOB.

1. Unidad Polftica del campesinado contra el proyecto oligarquico de
Paz Estenssoro y Banzer, del MNR y ADN: contra su polftica ge
neral y su modelo economico,

13. Plataforma de lueha

Estas son algunas de las ensei'ianzas de nuestros lfderes que supieron
movilizar a decenas de miles de hombres para los combates decisivos
contra el enemigo.

Quinto.- Todo esto significa que la acumulacion de fuerzas en el
campo revolucionario, debe hacersela firme pero en las mejores condi
ciones posibles. Para elIo, es preciso dominar todas las formas de lu
cha y saber sacar provecho de cada una de elIas para hacer avanzar la
organizacion 0 el nivel de comprension de todos nuestros hermanos.

Cuarto.- A pesar de la debilidad de los mestizos en el tiempo de Tupak
Amaro, 0, de la felonfa de los otros, como el caso de Pando en la
epoca de Willca, ambos se esforzaron, en diferentes grados, por obtener
aliados en su lucha contra sus opresores.

de capacidad.
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Comision Nacional Campesina del PCB

La Paz, julio de 1988

jAma sua, Ama lIulla, Ama kella, Ama Uunku!

jLos campesinos estamos oprimidos pero no vencidos!!

jGIoria a Tupak Katari y Bartolina Sisal

9. Impulsar la unidad de obreros y capas medias de las ciudades con el
movimiento campesino y de las nacionalidades oprimidas, como
base del proyecto de poder popular, de democracia de masas y que
haga realidad la liberacion de las nacionalidades oprimidas,
autogestion politica, ecnnomica y administrativa dentro de un Es
tado popular, plurinacional y pluricultural.

8. Defensa del sector estatal de la economia de las empresas estatales.

7. Rechazo al pago de la dcuda extema, a la banca transnacional en
acuerdo con el conjunto de paises latinoamericanos.

6. Defensa intransigente de la economia campesina, que es la base de
la alimentaci6n de los bolivianos. Contra el alza de precios de los
carburantes, por precios de garantia para nuestros productos y flujo
crediticioadecuado.
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La CSUTCB existe pues como expresion y resultado de la conforma
cion de este nuevo movimiento campesino que por sl mismo ha intro-

Este despertar del gigante dormido vino cargado de la defensa de la
identidad hist6rica y la revalorizacion de las tradiciones mas profundas.
Eso Ie dio al renacer campesino un nuevo caracter y una distinta pro
yeccion a sus luchas. Parecio al fin surgir la posibilidad de que los
intereses sindicales, politicos y culturales de las capas mayoritarias del
campo, convergieran y armonizaran en un unico y poderoso movi
miento campesino independiente y aut6nomo.

En este perfodo, en efecto, fuimos paulatinamente recomponiendo y
reunificando nuestras fuerzas, hasta culminar con la ruptura del pacto
milijar-campesino y la derrota del corrompido sindicalismo oficialista
en el campo. De ese modo, enfrentando resueltamente a las dictaduras
militares, jugamos un papel protagonico en la recuperaci6n de las li
bertades democratic as y tarnbien contribuimos decisivamente a la
instalaci6n de Siles Zuazo y la UDP en el Gobiemo.

Se puede decir que para los campesinos bolivianos se abre en los afios
'70 una nueva etapa de historia en 10 que va del presente siglo.

1. Una promesa aDo incumplida

CoogresoExtraordinario de la CSurCB
Declaraci6nPoIitica

Hacia IaSegundaReforma Agraria

MOVIMlENfO BOLIVIALmRE (MBL)
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Nuestra primera obligacion por 10 tanto, es robustecer nuestra Confe
deracion, reforzando su capacidad de representacion, conduccion y arti
culacion sobre todos sus componentcs; garantizar en todos sus niveles
una composicion unitaria y pluralista sobre la base del respeto al Juego
democratico. Asegurar una conduccion colegiada y compartida de res
ponsabilidades en el marco de una democracia sindical y comunitaria,

Compafieros; por su historia, sus logros y sus potencialidades, la
CSUTCB se ha transformado en una valiosa e irremplazable herra
mienta de las masas campcsinas. En su senos nos hemos rcunido la
inmensa mayoria de los campesinos y pueblos indios de la Patria, for
jando una sfntesis de nuestra pluralidad cultural, ideologica y social,
sfntesis todavia deficiente pero que puede ser perfeccionada.

2. Unidad, Democracia,Independencia, RenovaciOn

Afortunadamente, las posibilidades del movimiento campesino son
mayores es que sus limitaciones actuales; somos, indiscutiblernente,
una fuerza Hamadaa jugar un papel de primer orden en el prescnte y el
futuro de Bolivia. Esto debe damos la confianza y voluntad necesarias
para veneer la pasividad y el desaliento y buscar nuevos rumbos por
los cuales recuperar la vitalidad que caracterizo a nuestro movimiento
en su fase ascendente.

Mientras duro el impulso popular que acompafi6 a la primera fase de
mocratica iniciada en octubre de 1982, la CSUTCB se distinguio por
su convocatoria de masas, su capacidad para ligar las demandas salaria
les inmediatas con objetivos politicos generales, e incluso por sus
proposiciones y planteamientos para el conjunto del pais y el movi
miento popular como ocurre con la propuesta de cogobierno COB -
CSUTCB - UDP surgido del II Congreso Nacional Campcsino de
19830 el proyecto de Ley Agraria Fundamental aprobado en el Con
greso Nacional de Reforma Agraria de enero de 1984. En ese tiempo
nuestro organismo matriz dio pruebas suficientes de su enorme poten
cialidad no iinicamente como instrumento Sindical, sino como verda
dero organa de poder campesino.

ducido grandes modificaciones en el panorama nacional. Sin embargo,
y como era de esperar, su evolucion ha estado condicionada por los
cambios que ha experimentado el proceso politico.
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Esto se ve claro, por ejemplo, en la persistente disminucion del pre
supuesto del MACA que de 27 millones de d61aresen 1984, ha bajado
a 9 millones de d6lares en 1988, siendo este el mas bajo de los til
timos 20 afios. Ocurre 10propio con los creditos, que adernas de es
casos son inaccesibles para los pequenos productores debido a las altas
tasas de interes y a las garantfas urbanas que se exigen. Y otro tanto

El Gobiemo dice estar interesado en fomentar la recuperaci6n del sector
agropecuario, sin embargo todas sus medidas demuestran 10contrario,
excepto algunas que naturalmente no benefician a los campesinos sino
a los grandes empresarios agrfcolas.

No nos equivocamos un apice cuando decimos que somos los campe
sinos los que pagamos con nuestro sacrificio, el costo de una polftica
de estabilizaci6n monetaria que empero no ha sido capaz de promover
la reactivaci6n de los sectores productivos.

No obstante el hecho de que es la agricultura campesina la principal
proveedora de alimentos baratos a los mercados del pais, en los iilti
mos tres alios el neoliberalismo de la triple alianza MNR-ADN-MIR,
ha venido castigando con especial intensidad a la economfa campesina
parcelaria, agravando su estancamiento y descomposicion.

3. La reactivaci6n comienza por Ia economia campesina

Para revitalizar la CSUTCB precisamos renovarla, no solamente con
hombres capaces, honestos, probados en la pelea. Sf ante todo con
nuevas ideas, programas, estrategias y metodos de lucha, sin por ello
perder nuestras rakes. Renovaci6n debe ser recreaci6n de nuestras
tradiciones y nuestras formas organizativas, rescate de 10mas vital de
nuestro pasado y a la vez apropiaci6n de las mejores creaciones de
nuestro tiempo.

La unidad y la democracia son la mas s6lida y garantia para preservar la
independencia y autonomfa de nuestras organizaciones, especialmente
ahora que la derecha pretende otra vez, la domesticaci6n del campesi
nado y su sometimiento al tutelaje y control del Gobiemo, valiendose
de las armas de siempre: la corrupci6n, el divisionismo, la fuerza.

cada vezmas desarrollada.
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Consiguientemente, 10que nos corresponde es retomar y actualizar el
Pliego Nacional Campesino como la mejor respuesta a la crisis de la
producci6n agropecuaria, dado que las mayores posibilidades de recupe
raci6n econ6mica en el corto plazo se encuentran en el sector agrope
cuario, creemos firmemente que este sector, contando con el apoyo del
Estado, puede y debe convertirse en la locomotora de la reactivaci6n y
el crecimiento econ6mico, tal apoyo debe traducirse en medidas como
las siguientes:
* Aumento del volumen de creditos del Banco Agricola hasta 100

millones de d6lares en 1988, para los pequenos productores, y dis
minuci6n de las tasas de interes a18% real anual con garantia pren
darla

* Prohibici6n a la libre importaci6n de alimentos y bienes de con
sumo masivo y control del contrabando.

* Disminucion de los arsenales para importacion de insumos y equi
po agricola.

* Transferencia de la maquinaria de Puerto Norte a las CORACAS
departamentales.

* Incremento del presupuesto de inversion publica para el sector
agropecuario campesino.

* Elevaci6n a rango de Ley del D.S 21923 que elimina el impuesto a
la propiedad campesina, esta medida debe hacerse extensiva a las
tierras comunitarias y de pastoreo.

En procura de revertir esta tendencia, nuestra Coafederaclen ha venido
planteando al Gobiemo desde septiembre del pasado 000, un Pliego
Nacional que recoge las principales preocupaciones y reivindicaciones
campesinas; de hecho, es esta plataforma la que ha orientado los inten
tos de movilizaci6n en el campo, con escaso exito por cierto, aunque
10poco conseguido tiene una importancia que no se puede pasar por
alto; es el caso de la eliminaci6n del impuesto a la propiedad campe
sina que dispone el D.S. 21923, Yla destituci6n del Sr. Luis Antezana
Ergueta de la Presidencia del Consejo de Reforma Agraria, sin olvidar
el aplazamiento en el Parlamento, del proyecto de Municipalizaci6n y
Corporativizaci6n de los servicios de educaci6n y salud.

con los programas de donaciones de alimentos, cuyos vohimenes se
han triplicado en los iiltimos anos, con grave dano para la agricultura
nacional que ademas debe hacer frente a la libre importaci6n y el con
trabando de alimentos extranjeros subvencionados; sin olvidar los
constantes aumentos en el flete del transporte rural.
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La firme resistencia que los productores han opuesto al plan norteame
ricano, ha sido replicada con la represion y una dosis cada vez mas de-

Consideracion aparte merece la situacion de los colonizadores y
productores de coca. Desde hace algun tiempo arras, este sector campe
sino es vfctima de una agresion del imperialismo yanqui perpetrada
con la complicidad del gobiemo Paz-Banzer y de los partidos con
representacion mayoritaria en el Congreso MNR, ADN, MIR-NM,
agresion que tiene como objetivo primero, pero no ultimo, la
erradicacion forzosa de los cultivos de coca.

4. En defensa de los productores de coca y por Ia bolivianizackm
de Ia lucha contra el narcotrsfko,

Otros puntos esenciales que debemos reinvindicar son:
* La modificacion de la Ley Electoral y la entrega por el Estado de

documentos de identidad personal en el area rural, a traves de una
masiva y acelerada campana y contando con el concurso de la
CSUTCB y sus organismos afiliados, de manera tal, que todos los
campesinos puedan habilitarse en las elecciones generales de 1989,
ejerciendo sus derechos ciudadanos.

* Cumplimiento del D.S. 20255 que dispone la incorporacion de los
cosechadores del algodon y zafreros de la cai'la de aziicar, a la Ley
General del Trabajo asf como de otras normas de proteccion laboral
y seguridad social que pongan freno a la inmisericorde explotacion
de los recolectores de goma y castai'la.

* Participacion de las organizaciones campesinas en la gestion de las
entidades dependientes del MACA.

* Rechazo de toda tentativa de division del MACA en dos Ministe
rios.

* Control y regulacion de las corrientes migratorias extranjeras al
.pafs y revision de tierras no utilizadas productivamente, que en la
actualidad se encuentran en manos de colonos extranjeros.

* Aumento de los presupuestos de salud y educacion rural, reorgani
zacion de la escuela publica, universal, gratuita y iinica sobre nue
vas bases ideologicas y politicas, y con nuevos criterios tecnico
pedagogicos que aseguren la expansion y el mejoramiento en la ca
lidad de la ensefianza alrededor del curriculum intercultural y bilin
giie.

* El tratamiento por el Congreso Nacional de Proyecto de Ley Agra
ria Fundamental, presentado por la CSUTCB.
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Algo similar ha ocurrido con el Proyecto de Ley de Sustancias
Controladas que formaba parte del Plan Trienal, y que en una primera
instancia fue aprobada por el Senado Nacional. Nuestra oportuna y
firme reaccion, ha impedido la aprobacion de ese proyecto original en
la Camara de Diputados que calificaba a la coca como estupefaciente y
tipificaba como delito, su produccion, su comercializacion y consumo,
obligando en consecuencia a una acelerada eliminacion de cultivos.
Asi, forzamos la revision y reformulacion del proyecto de Ley de Sus-

De ese modo y contando con la solidaridad de otros sectores campesi
nos, laborales y civicos, es que se logro forzar al Gobiemo a suscribir
el convenio del 6 de junio de 1987 que implica un giro completo en la
concepcion de una politica frente al narcotrafico y la produccion de
coca, y si bien este convenio no ha sido cumplido, al menos Ie ha
atado las manos al Gobiemo para proseguir con los programas de re
duccion de cultivos, segun las condiciones y plazos estipulados en el
Plan Trienal y sus anexos reservados.

Para prevenir estos peligros y detener los planes yankis, los producto
res del Tropico tuvieron que mantenerse en alerta y movilizacion con
tinua.

Tal es la dimension de los pcligros que se ciemen ya no solamente
contra los hogares campesinos sino contra la paz, la seguridad y la in
tegridad territorial de nuestra Patria.

Tales hechos, junto a las sucesivas incursiones de tropas yanquis en
territorio Boliviano, la instalacion de la DEA, y de asesores militares
gringos en nuestras propias tierras, su participacion en la represion
anticampesina, los actos delincuenciales de los Leopardos, sus conti
nuos atropellos a las familias campesinas han convertido principal
mente la region del Tropico, en un polvorin social, y 10que al parecer
esta buscando el imperialismo y sus lacayos con sus constantes
provocaciones, es encender la chispa que de pie a una ofensiva militar
de vastas proporciones, seguida de la militarizacion de esa region, in
cluyendo la instalacion de una base militar norteamericana para opera
ciones estrategicas en la parte sur del continente.

senfrenada de violencia. Parotani y Villa Tunari, son los episodios mas
tragicos de esta historia.
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Esta disposicion discriminatoria cuanto atentatoria a los derechos basi
cos de la mayorfa de la poblacion dedicada a la produccion de coca, se
complementa con otra no menos arbitraria como es la fijacion de un
tope de produccion de 12.000hectareas para la "zona tradicional", que-

El reconocimiento de solamente algunas de las areas de produccion ac
tual de coca como "zona tradicional", y la declaratoria de otras areas
como "zona de produccion ilicita", y de las restantes como "zona de
producclon excedentaria en transiclon", sujetas por 10 tanto a la
obligatoriedad de reducir cultivos que vayan desde las 5.000 a 8.000
hectareas por ano, implica que todas estas provincias estan condenadas
en el mediano plazo a la eliminacion total de sus cultivos de coca, sin
margen para mantener un determinando volumen de produccion con
destino al uso y consumo tradicional.

Despues de semanas de dilaciones y toda clase de maniobras distraccio
nistas, haciendo ofdos sordos a nuestras dernandas, pasando por alto
compromisos firmados, rindiendose finalmente a las presiones del Go
biemo Norteamericano, y en un acto autoritario y de fuerza, el pacto
MNR-ADN, ha sancionado una Ley que es un medio potencial para la
ejecucion de polfticas de reduccion obligatoria y erradicacion forzosa,
en la medida en que contiene disposiciones que desvirnian, contradicen
o niegan el concepto de sustitucion voluntaria tal como Ie entendemos
los campesinos y esta ademas senalado en el convenio de '87.

Estos son exitos parciales que demuestran que la lucha campcsina y la
sangres derramada, no ha sido en vano. Nuestros enemigos sin em
bargo, no se han dado por vencidos y hoy vuelven a la carga con la
aprobacion en la Camara de Diputados de la Ley del Regimen de la
Coca y Sustancias Controladas.

Por ultimo, se ha revelado ante la opinion nacional e internacional, las
pruebas con herbicidas que venfan realizando DIRECO y la DEA, po
niendo en alerta al pafs ante la utilizacion de esta clase de medios y
agentes qufmicos en la erradicacion de cultivos.

tancias Controladas, mediantes largas negociaciones en las cuales tra
tamos de que la legislacion a ser aprobada recogiera los conceptos
esenciales del convenio del '87 y de la propia Ley General de la Coca,
presentada por nuestras representaciones sindicales.
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Para llevar a cabo este proceso de sustitucion de cultivos excedentarios
y de desarrollo socio-economico genuino, son ademas necesarias otras
condiciones:
* La expulsion de la DEA y de todos los efectivos militares nortca-

En el marco de estos convenios que en su momento fueron consagra
dos con el apoyo ciudadano y de las organizaciones representativas del
pais, expresamos nuestra voluntad de proceder a la sustitucion de
cultivos excedentes, siempre y cuando, la planificacion de este proceso
cuente con la participacion de nuestras rcpresentaciones sindicalcs y su
ejecucion gradual sea voluntaria y organica, sujeta a una adecuada
compensacion y sirnultanca rcalizacion de programas de reconversion
agrfcola y desarrollo socio-economico en las regiones afectadas, las
cuales tambien deben ser definidos, coordinados y fiscalizados de ma
nera organica por los campesinos.

Para nosotros el instrumento valido sigue siendo el convenio del 6 de
junio de 1987, tanto como los convenios ratificatorios de 5 de fcbrcro
y 9 de mayo de este ano.

Y como 10 hemos venido haciendo, en adclante continuaremos res is
tiendo toda tentativa de ejecuciOnde programas de erradicaciOnforzosa
de nuestros cultivos.

En uso de un legitimo recurso de defensa de nuestros interescs y dere
chos amenazados,los campesinos bolivianos rechazamos la Ley del
Regimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Por las razones anotadas y no existicndo ninguna garantfa -como bien
nos demuestra nuestra experiencia con este Gobiemo mentiroso, enga
nifle y tramposo- de que los otros articulados de la Ley relativos al
PIDYS, a la participacion de los productores en la programacion del
proceso de sustitucion, a la otorgacion de una justa y simultanca in
demnizacion, la no utilizacion de herbicidas, etc., tendran estricto
cumplimiento.

dando la reposicion de las actuales plantaciones, de acuerdo a otro
articulo de la Ley, bajo la supervision y autorizacion del Estado, el
cual tendra el monopolio de los almacigos, y con ella un medio cficaz
para perseguir la erradicacion forzosa y total de los cultivos en cl pais.

CSlITCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nactonaltdades 35J



Los objetivos anotados se inscriben dentro de una concepcion de Doc
trina Nacional sobre la coca y el trafico de cocaina, Doctrina Nacional
que los Bolivianos precisamos definir para orientar la accion del Es
tado y el pais todo, a partir de la premisa de que, siendo de interes ge
neral, estrategico y permanente del pueblo Boliviano eliminar el
narcotrafico y resolver los problemas que ha generado la economia de
la cocafna, es absolutamente necesario bolivianizar la lucha contra es
tos males; en otras palabras, que es a los Bolivianos a quienes toea de
linear una estrategia nacional, desde nuestra realidad y perspectivas
propias, segtin nuestras posibilidades y no en funcion de los requeri
mientos y presiones de otras naciones.

mericanos que intervienen en acciones de represion en territorio
Boliviano.

* El repliegue de UMOPAR de las zonas de produccion cocaleras,
entretanto el Poder Ejecutivo adopte una nueva estrategia de repre
sion al narcotrafico, que respete y precautele la vida, los derechos y
los intereses de los campesinos y de las regiones afectadas. Estas
medidas son ademas indispensables para devolver la paz y la nor
malidad a los lugares donde se produjeron los ultimos hechos de
violencia.

* La suspension inmediata de los programas de tratamiento experi
mental de herbicidas a cargo de organismos nacionales y extranje
ros.

* La reapertura de la investigacion parlamentaria sobre el crimen de
Huanchaca, asi como sobre las conexiones del narcotrafico con al
tas esferas del Estado, partidos, militares y empresarios a traves de
una Comision pluralista que incluya a las bancadas de la oposi
cion, paralela y complementariamente a la investigacion que de
biera llevar a cabo una Comision Independiente a conformarse con
personalidades de reconocido prestigio, competencia y honorabili
dad en representacion de las principales instituciones del pais.

* Apertura de una otra investigacion acerca de fortunas y patrimonios
de dudosa procedencia (incluyendo los depositos de cuentas banca
rias en el exterior), y la consiguiente expropiacion en los casos en
los que no se haya demostrado la legalidad de tales pertenencias.

* Derogatoria de aquellos articulos del D.S. 21060 Y de la Ley
Tributaria que hacen posible tanto ellavado de "narcodolares" como
la cobertura de las operaciones financieras y comerciales de los
narcotraficantes.
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Polftica, social y culturalmente la vida de los campcsinos apcnas sf ha
cambiado respecto de la situaci6n anterior a la revoluci6n del '52.
Como entonces, todavia seguimos siendo considcrados ciudadanos de
segunda y tercera clase, vfctimas de la discriminaci6n racial, el pon
gueaje politico, la oprcsi6n cultural, la ncgaci6n de nuestros dcrcchos
democraticos y la postergaci6n en nucstras ansias de supcraci6n.

En contraposici6n al excesivo fraccionamiento que ha sufrido la pro
piedad campesina, a la escasez de tierras y al agotamiento de los suelos
que se da en el Altiplano y los Valles; en otras regiones, especialmente
del Oriente, se ha producido un nuevo proceso de concentraci6n de la
tierra en latifundios improductivos, que hace que 40.000 familias de
"empresarios" se beneficien con 32 millones de hectareas, 555.000 fa
milias campesinas apenas disponen de 4 millones de hectareas,

La orientaci6n individualista y capitalista que prim6 en la Ley y la
ejecuci6n de la reforma agraria dej6 en poco tiempo abandonados a su
propia suerte a los campesinos, tcniendo ademas que hacer frente a po
lfticas Estatales anticampesinas, que los han dejado en condiciones de
total desventaja en el Mercado. Como consecuencia del extravfo y la
desnaturalizaci6n de la reforma agraria, la economfa campesina ha cafdo
en una verdadera crisis que se refleja en la baja productividad agrfcola,
en nuevas formas de explotaci6n econ6mica y en condiciones de vida
de extrema pobreza.

La reforma agraria dictada en 1953, sin duda es una de las grandes con
quistas del campesinado Boliviano, allf se inici6, en efecto, un proceso
de profundas transformaciones en la realidad agraria del pafs, que co
menz6 con la entrega de tierras a los campesinos y la liquidaci6n de
las relaciones serviles en el campo. Sin embargo, a 35 afios de este
proceso, ya no hay dudas de que la reforma agraria de 1953 csta ago
tada

S. Hacia Ia Segunda Reforma Agraria

Y que es alrededor de este principio como debe organizarsc el apoyo
mancomunado, equitativo y solidario de la comunidad intemacional en
funci6n a la responsabilidad compartida que tienen los pafses desarro
llados en la existencia y expansi6n del trafico de cocaina.
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La actual crisis del movimiento popular y de su principal 6rgano de
poder, tiene mucho que ver con el desgarramiento en que ha desembo
cado el reencuentro obrero-campesino que con tantos auspicios y pro
mesas se diera en los inicios del proceso democratico, y que organica
mente se ha expresado en la incorporaci6n de la CSUTCB al senDde la
COB.

En la biisqueda de nuevos rumbas para el movimiento campesino, no
podemos eludir el replanteamiento de la participaci6n campesina en la
COB.

6. Hacia el Potenciamiento de laCOB

Para su concresi6n operativa, la Segunda Reforma Agraria se basa en
tresLeyes:
* Ley de Expropiaci6n de 20 millones de hectareas a los latifundistas

que no las trabajan y su entrega a las comunidades campesinas y
otras organizaciones colectivas de pequet'losproductores.

* Ley de Comunidades Campesinas que otorgue personeria jurfdica a
todas las comunidades con 10 ai'iosde antiguedad, y les reconozca
derechos de uso y disfrute del territorio con goce de los recursos
naturales del suelo y subsuelo, ademas de sus normas consuetudi
narias y su condici6n de Gobiemos locales aut6nomos, equivalen
tes al Municipio Rural.

* Ley de Desarrollo Rural Campesino que entregue el 10% del Pre
supuesto General de la Naci6n para obras de caminos vecinales,
micro-regionales, agua potable, electrificaci6n, credito de fomento,
segura de cosecha, salud y educaci6n rural, impulso al desarrollo de
las lenguas y culturas Quechua, Aymara y Guarani,

Este planteamiento de la Segunda Reforma Agraria se inscribe en la
filosofia y las ideas basicas de la Ley Agraria Fundamental aprobada
por el Congreso Nacional de la CSUTCB en 1984, constituycndose en
su necesario complemento y desarrollo.

Toda esta situaci6n plantea para nosotros, los campesinos, el desafio
de luchar por una Segunda Reforma Agraria, entendida como un pro
ceso de soluciones integrales a los problemas agropecuarios del pais y,
la vez, de completa y definitiva liberaci6n social, politica, econ6mica
y cultural del campesinado y los pueblos indios de nuestra Patria.
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VIVA BOLIVIA LmRE

VIVA LA COB

VIVA LA CSUTCB

VIVA EL CAMPESINADO BOLIVIANO

EI VII CONGRESO DE LA COB ha abierto una nueva pagina en la
historia del Sindicalismo, nuestra tarea consiste en hacer de esta
transicion el camino de la reconstruccion del propio movimiento
popular, el puente hacia la superacion y la victoria final.

La solucion por 10 tanto no esta en distanciarnos de la COB, sino en
batallar dentro de ella, para potenciarla y recomponerla, ponerla a la
altura de los nuevos problemas y desafios. Insistiendo en 10 nuestro,
en la creencia de que la COB debe ser la representacion dernocratica de
un bloque de fuerzas, social, regional y culturalmente multiple y hete
rogeneo, donde los campesinos podemos enlazarnos a otros sectores
sin perder nuestra personalidad. Conformando con los obreros una co
munidad sin paternalismos en torno a la cual se unan todas las fuerzas
populares, la comunidad obrero-campesino de los productores.

Sin embargo, de entonces a hoy esos avances se han ido borrando y
por momentos pareciera que la COB vuelve a sus esquemas tradiciona
les, donde otra vez los campesinos apenas si contamos, y en ocasiones
solo para la rnanipulacion. Si el espacio de la COB se nos cierra, no
hay mas remedio que valemos por nosotros mismos, pero con seguri
dad este es el camino del aislamiento, que mas temprano que tarde,
habra de convertirse en un escollo infranqueable para el desarrollo
campesino.

Retomar a la COB, fue para nosotros los campesinos, una conquista y
no una concesion de nadie; para ello, tuvimos que veneer las barreras
del dogmatismo y el vanguardismo obrerista que veia en nosotros nada
mas que un furgon de cola. Poco a poco fuimos sensibilizando a los
partidos de izquierda y a la dirigencia sindical obrera, hasta lograr en
alguna medida ser reconocidos con nuestra propia identidad y nuestra
especifica interpretacion del pais y del camino revolucionario.

CSUTCB: Debate sobre Documentos Politicos y Asamblea de Nacionalldades 355



Por el mismo hecho de la reprcsion colonialista, que quiso aislar a
nuestros dirigentes al ambito rural, y par el esfuerzo de nuestros ante
pasados de mantener memoria historica par generaciones y generacio-

Los campesinos del Departamento de La Paz, como del pais en gene
ral, conscientes de ser el sector mayoritario de nuestra Nacion Origina
ria (el Tawantinsuyu) de constituir la unica fuerza capaz de enfrentar a
nuestros sempiternos enemigos los q'aras y por ende a su amo
imperialista; es necesario que desde nuetras posiciones de avanzada de
mos luz, no solo al campesinado, sino ante todo a nuestro pueblo que
par cerca de 5 siglos esta sometido al dominio colonial de una minorfa
transplantada de Europa, y que hoy a pesar de nuestra fuerza historica
quiere seguir manteniendose en el privilegio del poder,

(Desde nuestros primeros antepasados)

Nuestra conciencia

EL presente documento politico, esta planteado a partir de nuestra
condicion de pueblo colonizado, en el que, el Campesinado es el sector
mayoritario que vanguardiza y es el portado genuino de la ideologfa de
la liberacion nacional de los amarus, kataris, willkas, etc. Y por otra
parte este documento esta destinado a enriquecer la discusion de los
problemas nacionales que hoy todo cl pafs afronta, y buscar vias de
soluciones y propuestas que debcran surgir de este Magno Congreso.

Introducci6n

AKTlWAC
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Mientras nuestro pueblo en paz y abundancia, en Europa las tribus y
naciones que la poblaban se encontraban mezcladas en guerras intermi
nables de religion y latrocinio y por clio sometidos continuamente al
hambre y lamiseria. Para poder sobrevivir y continuar sus guerras ne
cesitaban de mas oro y alimentos, entonces empezaron a buscar tales
elementos casi con desesperacion, por los oceanos para llegar a las in
dias y al fabuloso cipango (el Japan).

La cimbre que coron6 tal desarrollo es el Tawantinsuyo que sobre la
base de una gran avance en la ciencia y la tecnologia pudo establecer
una sociedad multinacional donde todas las plagas que azotan nuestro
pueblo, como son: el hambre, la desocupaci6n, las enfermedades y de
mas males habian sido completamente erradicados, en otras palabras
viviamos en el paraiso por eso nuestra patria chica se llama Quijasuyu
(pais de salud).

EI origen de nuestro pueblo se pierde en la oscuridad de los tiempos
inmemoriales; nuestras rakes son tan profundas en el continente que
los arqueologos se maravillan de nuestra antiguedad milenaria y de
nuestra genesis en este suelo. Desde esas remotas edades nuestro pue
blo fue desarrollandose hasta alcanzar un grado superior de civilizaci6n,
que hoy mismo no puede ser superado por la civilizaci6n occidental y
mucho menos por las republiquetas hispanas.

Desde nuestros primeros antepasados hasta hoy, nuestro pueblo ha vi
vido y vive todavia, dos momentos, dos eras (pacha) muy diferentes y
opuestos entre sf. Su conocimiento y analisis nos diran el momento
que vivimos y el futuro por el que tenemos que luchar.

Nuestra historia: Originarios e indios

EI hecho de ser depositarios y portadores de la mas grande tradici6n
hist6rica tawantinsuyense nos obliga a plantear este documento desti
nado a ser la punta de flecha que ha de abatir a la bestia colonialista.

nes, hoy podemos, contra toda falsa creencias crioUa(dizque marxista)
de que s610 somos "un costal de patatas", levantarnos como la van
guardia que ha de llevar a la naci6n tawantinsuyense a la libertad y au
tedeterminacion, para ocupar su sitio en el concierto de naciones.

CSlITCB: Debate sobre Documentos Polft1c08 y Asamblea de Nacfonalfdades 357



Con todo eso nuestro pueblo a la cabeza de sus grandes hombres en
freto cuantas veces pudo al podcr colonial; dcsde Inca Manco II, Tupaj

Estos maleantes presidiarios y curas inquisidores trajeron su sodoma
natal (Europa) todo tipo de enfermedades, que no se conocian aqui; tra
bajos inhumanos y enfermedades que diezmaron nuestro pueblo.

En su lugar fueron levantados centros de tortura, edificios de residencia
para los curas y asaltantes; y todo nuestro pueblo sometido a la servi
dumbre. Por haber sido vencidos tenfan que pagar tributo (que hasta
hoy se paga como contribucion territorial) al Rey de Espana, tenian
que trabajar para esos maleantes (encomenderos) y en la mita de Potosi
de donde saquearon nuestra plata para sus lujos y vicios.

Nuestras ciudades con todos sus edificios fueron destruidos, nuestros
tesoros saqueados, nuestras bibliotecas y archivos destruidos, nuestra
tecnologia y nuestra ciencia desprcciadas y condenados al olvido.

De pueblo independiente y soberano, por la traicion y el crimen (no
olvidemos que los espanoles fueron escogidos como mendigos ham
brientos) de pronto nos vimos convertidos en colonia.

El grupo de maleantes que invadio a la cabeza del chanchero Francisco
Pizarro nuestro Tawantinsuyu en 1532, hizo 10mismo; asalto, ase
sino, violo, etc. pues tenian la biblia, el arcabuz, los caballos y perros
y segun ellos eran superiores.

Uno de esos buscadores de nombre Cristobal Colon (dicen que era ju
dio) embarcado en sus carabelas fue traido por malos vientos hacia
nuestro continente (12 de octubre de 1492). Ya en nuestras tierras
pronto empezaron a buscar oro y comida facil, pues como eran
maleantes no sabian trabajar, para ella asaltaron y asesinaron a los
primeros pueblos que encontraron a su paso. El hecho de poseer una
tecnologia avanzada en la ciencia del Crimen (la guerra) hizo que se
creyeran divinos (dioses) y superiores a los indios, su ignorancia les
hizo creer que estaban en las indias. Desde esa epoca ellos (los blancos)
se creyeron como una raza superior y escogidos de dios (por su dios) y
nosotros, ya llamados indios, una raza inferior, que se sometia a la
servidumbre a tales maleantes invasores 0 desaparecia de ahi que los
indios u originarios seamos una minoria en el hemisferio (americano).
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EI agro, el campesinado cumplimos el peor papel en esta estructura de
suministrar mana de obra barata para los pocos enclaves capitalistas

Siendo el colonialismo sistema y practica vigente, los problemas que
enfrenta nuestro pueblo y en particular nosotros los campesinos son
tipicos de un pais colonizado y campesinos colonizados. El estado para
apoyar al capitalismo se sirve de todo 10 que puede brindar un sistema
basado en la fuerza de la ocupacion, ya que es este el modo de produc
cion dominante. Las relaciones de vencedor-vencido, asesino-vfctima,
ladron-damnificado derivan hoy en dfa el modo de produccion capita
lista, en Patron-Obrero, Burgues-Asalariado.

Nuestro pueblo en el presente

Cuando Espana en 1800 es invadida por Napoleon, los criollos
aprovecharon la oportunidad para desligarse de su madre patria, ayuda
dos por el imperialismo ingles consiguieron independizarse y asf
directamente usufructuar los privilegios coloniales. Adoptaron nom
bres e identidades nuevas, en el caso de nuestros criollos adoptaron el
nombre de Bolivar. Desde 1825, nuestro pais y nuestro pueblo tuvo no
un nuevo amo, sino un parasito que se encaramo al poder dejado por
los espanoles, Las estructuras coloniales se mantuvieron intactas, solo
que el pueblo aumento mas sacrificios para poder satisfacer los vicios
parisinos de la minoria parasitaria, que queriendo mantenerse pura (pura
sangre como los perros pedigree) se aisle en ciudades y pueblos donde
holgaron hasta no hace mucho. Es mentira pues de que la independen
cia fue nuestra tambien, porque nosotros somos pueblo, no somos li
bres todavia, no tenemos gobiemo propio, nuestro idioma no es aun
oficializado, nuestros recursos naturales siguen siendo saqueados por
una minoria casta dominante que dice llamarse boliviano.

Veneer y expulsar al enemigo esa fue la consigna, es asi como se en
tendia la descolonizacion. Sino veamos ejemplos: Vietnam, Kenya,
Argelia, etc. Donde los colonialistas querian instalarse definitivamente
para esclavizar y asesinar a los pueblos originarios, pero por la lucha
de estos fueron expulsados ignominiosamente.

Amaro I, Tupaj Amaro II, Tupaj Katari, Willka Zarate, Santos Marka
Tula, Leandro Nina Quispe, Laureano Machaca, y tantos otros. Largo
es el proceso de lucha, como larga es la noche colonial.
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Aprovechando de la pobreza impuesta por los q'aras, muchas institu
ciones foraneas estan infiltrandose en nuestras comunidades, so pre
texto de predicar para su dios, traer alimentos, etc. Pero, l,cual cs e1 fin
de tales grupos? l,Acaso no es de ayudar al gobiemo en su lucha contra
nosotros? Claro que si, quieren destruimos nuestras iiltimas fibras de
pueblo independiente. Estas sectas que vienen a nuestras comunidades
son no mas los modemos luques (Luque se llamaba el cura que dio la
Biblia al Inca Atawallpa) que estan preparando terreno para nuevas in
vasiones, acaso Banzer no quiso traerse sudafricanos y rodcsianos, y
hoy el mono paz Estenssoro traer chinos de Hong Kong. Cuidado nos

Mientras el gobiemo sigue cumpliendo con su papel de administrar el
Estado Botfn, para que todos se hagan la america, menos los indios
(obreros, mineros, campesinos, etc.).

S610nosotros pagando la deuda, del que no hemos visto ni un centavo,
pero ellos, los q'aras con 10que rohan y sacan prestamos se van felices
a vivir en las Bahamas, Florida, Europa, etc., llevandose como siem
pre nuestras riquezas dejando s610el hambre a las mayorias.

Quien sufre hoy con rigor toda la recesi6n econ6mica es nuestro pue
blo en todos sus sectores, bajos salarios, escasez de fuentes de trabajo,
falta de apoyo ala salud, falta de educaci6n, vivienda, tantos y tantos
problemas.

La predica falaz de ciertos "marxistas", separaba de nosotros a nuestros
hermanos mineros; porque estes habian lIegado a proletarizarse (no
eran nada mas que eso) y por ello eran muy diferentes a nosotros, que
todavia segiin ellos viviamos en la edad de piedra, hoy las circunstan
cias hist6ricas nos demuestran que eso no es cierto, nuestros hermanos
relocalizados de las minas han vuelto al campo y algunos pocos se yen
sometidos a la humillaci6n de la mendicidad por el estado. Esto debe
ser un alerta para que nunca mas nadie de nosotros jamas lIegue a eso,
pero para eso tenemos que unimos todos. Los aymaras, kechuas, tupi
waranis que viven en los pueblos, las ciudades, el campo, las minas en
un sola fuerza.

del pais y subvencionar con los precios bajos de nuestros productos
alimenticios los salarios de hambre que pagan estos enclaves a nues
tros hermanos que trabajan en sus factorias.
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Mientras continue esto, nuestro pueblo en cualquiera de sus sectores
no podra afrontar al menton de problemas que aquejan a nuestra patria,

Esta representacion cs casi nula, salvo pequcnos grupas radicaJcs de
las ciudades, y algunos viviJIos que viven a nombre de movimientos
indios y kataristas de donaciones cxtranjeras. A esta existencia nula de
las organizaciones polfticas indias 0 kataristas ha lIevado a la ingeren
cia de ciertos intelectualcs criollos extranjeros, especialmente curas,
que se introducen en los mejores momentos para destruirlos con su di
visa de "divide y reinaras", En tales condiciones, los partidos polfticos
indianistas kataristas solo se abocan de publicar algunas protestas, co
municados, etc., mientras nuestra rcpresentacion sigue en manos de los
partidos criollos.

Larepresentatividad politica

Segundo. Tal sello de Iabrica no ha podido conducir, aunque se traten
de dirigentes aymaras, kechuas; cl sindicalismo habfa side creado con
los mismos vicios como ser: negociados (cuantas denuncias existen
contra tantos ...), matonaje ( en todos los congresos somos tcstigos y
victimas) y manipuleo por partidos politicos criollos que no tienen
ninguna representatividad en cl campo, pero que sin embargo imponcn
y compran dirigentes.

Primero. El hecho de lIevar cl sindicalismo campesino y la imposicion
de esta practica a partir de 1952, fue crcado como una necesidad estatal
de manipular y destruir los valores culturales y nacionales de nuestro
pueblo, hoy mismo despues de tcner un sindicalismo campesino pro
pio no puede ser el sindicato una represcntacion genuina del campesi
nado aymaras, kechuas, etc., los problemas que afronta son varios,
solo diremos como ejemplo: conflictos generacionales, supeditacion a
partidos politicos criollos, carencia de autoridad a todo nivel, etc.

LarepresentaciOnsindical

Frente a tales problemas nuestra capacidad de defensa esta representada
por dos organizaciones: el sindical y el politico,

acechan peligros colonialistas como en los mejores tiempos de Piza
rro.
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Volver al Ayllu, a las autoridades originarias significa libcraci6n,
independencia, gobiemo, justicia propia y desde ella nuestros plan
teamientos seran distintos, nuestra representaci6n no s610sera de
c1ase sino de naci6n con dignidad e identidad y ahi cambia todo.
Pues como c1ases610podemos luchar por reivindicaciones sociales
estrechos y aislados en nuestra condici6n de campesinos. Pero si
nuestra lucha vuelve a los Ayllus desde alii podremos organizamos
un gran movimiento aglutinando junto a nosotros a los hermanos
trabajadores, mineros, fabriles, artesanos, etc. que tambien son de
nuestra sangre aymaras, kechuas y tupiwaranis.

Seguir con el sindicato, 10 que significa seguir permitiendo que
unos cuantos se aprovechen y perdamos nuestras fuerzas de com
bate frente al estado actual, sin saiud, sin educaci6n, etc.

Para salir de esta crisis tenemos dos altemativas:

A veces levantamos los nombres de Katari, Willka, M. Tula, Nina,
Quispe, pero, l,estamos luchando por 10que elIos lucharon?, l,somos
responsables, honrados y sacrificados como ellos?, parece que estamos
haciendonos consumir con el vicio y la corrupci6n.

Volver a nuestras practicas organizativas y gobemativas, que s610hace
pocos afios hemos dejado por imposici6n de los movimientistas, los
coordinadores laborales, curas, etc. Volver del sindicato viciado de tan
tos males al gobiemo del Ayllu, del Jilakata, del Segundo Mayor, Cu
raca, Mallku, donde nosotros nos administremos justicia sin necesidad
de ir a la policia, los tribunalcs, etc. Si hoy el sindicato s610 sirve
para pedir cuotas, c6mo hemos sido capaces de abandonar un gobiemo,
una organizaci6n donde eramos soberanos de nuestra justicia, gobiemo,
economfa, etc.

Senalados los problemas, creemos que el unico remedio capaz de frenar
nuestra crisis, es el de retomar nuestras practicas milenarias que por
tantos siglos de opresi6n colonial nos han mantenido integros como a
naci6n originaria.

Una salida consecuente

por 10que proponemos:
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3. Buscar la unidad y fortalccimiento a la posicion ideologica y deci
sion de nuestras comunidades y los dirigentes deponer el parti
dismo politico y encuadrarse a la realidad de nuestra vivencia.
Ejemplo: sea un partido politico PS-I, PCB, MBL, etc., de Ay
maras, Kechuas, Tupiwaranis y no de Cortez, Reyes, Aranibar, ni
menos sirviente de los Imperialistas tengamos nuestra propia di
reccion y no ser solamente los titeres.

2. Fortalecer nuestras autoridades Sindicales, Autoridades originarias
desde las bases Sub Central, Provincial, Departamental y Nacio
nal.

1. Lucha consecuente contra el enemigo principal del indio. La
construccion de un frente de resistencia desde nuestros Ayllus,
Comunidades con un proyecto estrategico hasta transformar el
sistema social, recuperar nuestra Identidad, cultural del Tawantin
suyo, como parte de nuestra historia milenaria e instaurar nuestro
propio sistema economico, politico, social. Censurar, desconocer
el gobiemo del MNR-ADN, exigir responsabilidades.

Aspecto Politico Sindical

Plataforma de lucha

Potosi, Julio de 1988.

Reconociendonos herederos de la historia dejada por nuestros anteceso
res, como propuesta futura, remitimos para que sea mas propio, la
propuesta de Eduardo Nina Quispe planteado a todo el pais en 1932,
que es la restauracion e instauracion de la Republica del Quillasuyu,
donde todos los indios, blancos tengamos nuestro lugar y oportunida
des iguales, para asi construir un pais soberano e independiente.

Nuestra Propuesta bacia el futuro

Volver al Ayllu no significa retroceso, sino es dar un paso mas en
ellargo proceso hist6rico de nuestra nacion y por ello los grandes
lideres indios ofrendaron sus vidas.
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12. Reestablecer y seguir el camino que nos conducira a la verdadera
liberacion y que nos scnalaron nuestros martires, lidcrcs, Amarus,
Kataris, Sisas, Willkas, Tumpa, etc., y tomando ejernplo de OtrOS

11. Rechazar los calificativos que utilizan nuestros opresores: como
campesinos, mitanis, indlgcnas, indios, pongos, populares,
proletarios, clases y la tipificacion, al fin todos los trabajadores de
minas, fabricas. artesanos, etc. somos en su mayorfa de la esencia
Aymara, Kechua, Tupiwarani, tampoco no somos etnias, sino
somos Naciones.

10. Que debemos organizarnos nuestro propio cuartel, policfa en
nuestras comunidades para que se encargue de resguardar las
fronteras y el orden y seguridad de la vivencia.

9. Repudiamos a los partidos de la izquierda tradicional, izquierda que
perjudica la unidad de todos los oprimidos, asf mismo exigimos la
renuncia de sus posiciones sectarias y se encuadren a la lucha
polftica e ideologica que estarnos iniciando los Aymaras, Ke
chuas, Tupiwaranis; desterrar de nuestras filas a los sirvientes, ti
teres de la derecha y que dla por dfa se estan encaramandose.

8. Implantar con mas rigor el respcto, cumplimiento a los debcres,
obligaciones, en casos de incumplimientos expulsion de nuestras
comunidades a los traidores y oportunistas

7. Elaborar nuestras propias leyes, a la base de nuestras buenas cos
tumbres, debcres, obligaciones. Formar Parlamento Aymara, Ke
chua, Tupiwarani.

6. Desconocimiento, resistencia, desacato de las leycs hechas sin
participacion nuestra.

5. Ante los atropellos que sc vienen ejerciendo los de la oligarqufa,
organizar Consejos de control, movilizacion y auto defensa cam
pesina.

4. Reconocer a las autoridades originarias como tales y no como
ahora se viene bautizando como secrctario general 0 anteponiendo
otros nombres.
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9. Practicar el trabajo en dos regiones agropecuarios, adoptar la vida
del Aykllu, comunidad.

8. Restablecer la industrializaci6n tradicional, practicar el trueque,
yanapaku, Kamayaji, Mink'a, Jayma, W'ak'i, apjata.

7. Creaci6n de un banco propio de los campesinos.

6. Fijar precios al costa de producci6n agropecuario; la venta de los
productos debe ser controlado por consejos de autodefensa campe
sina.

5. Organizar CORACAS desde las comunidades, asociaciones, coo
perativas con sus centros de acopio y comercializaci6n. Canalizar
directamente los prestamos por CORACAS de los pafses solida
rios e intemacionalcs.

4. No pagar ninguna clase de impuestos.

3. Declarar patrimonio de las comunidades como suelo, sub suelo,
agua y otras riquezas naturales y no permitir la explotacion ajena.

2. La tierra-territorio, tupu, sayana, aynoka, jipina, ayjadero, Aran
saya, Orensaya, masaya, Ayllu debe prevalecer nuestro derecho,
con 0 sin titulos somos los vcrdaderos duenos; las tierras de Yu
kis, Mosetenes, Ayoreos, Esse ejas, etc. deben respetarse como
tales.

l. Rechazo y resistencia a los decretos 21060, 21660.

Aspecto Economko

14. Instauraci6n de nuestros propios gobiemo de Ayllus, Comunida
des, Markas, Pueblos como naciones hasta determinar su IcgaJidad
y vigencia.

13. Defensa intransigentc de nuestras organizaciones matrices.

pafses.
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6. Prohibir fiestas, bebidas alcoh61icas alienantes, despersonalizan
tes; prohibir bautizarse con nombres, apcllidos, extrai'ios y
extranjeros, utilizar nuestros propis terminos.

5. Restablecer nuestras propias fiestas como mara W'ata 21 de junio,
Fiesta de Inti Rayrni, Solsticio de inviemo el dia mas corto. Pa
chakutec; Solsticio de verano el 21 de diciembre, el dia mas largo
del ano, taypi, chika mara watar; 21 de marzo, 21 de agosto, 21 de
septiembre fiestas de lunaciones, constelaciones, equinoccios.

4. Oficializar nuestra propia religion y construir en cada Ayllu, co
munidad, una casa, Yachay W'asi, Wii'iayUta para celebrar ritua
les, oraciones, w'ak'as, sin otro caso en vano estamos criticando,
las religiones seguiran carcomiendo, alienando nuestra vivencia.

3. Debe empezarse a crearse, fundarse instituciones propias en nues
tras comunidades una educacion propia de acuerdo a nuestra rcali
dad, no es solo rechazar oponerse de una vez por todas que debe
mos empezar a hacer y no esperar alguien que nos los haga.

2. Defensa de la educacion y no permitir leyes contrarias.

1. Afrontar en defensa de nuestros derechos de trabajo, tierra, territo
rio, luchar por respeto, garantias, para la vida de las nacionalida
des.

Aspecto Social

13. Reformulacion de la Ley Fundamental Agraria, que muchos pun
tos de 1a tenencia de la tierra, territorio no contempla.

12. Pedir la indemnizacion, regattas intemas de las comunidades, pro
vincias por diversas formas de cxplotacion.

11. Oponerse a la venta de nuestras tierras por deuda externa, los que
han gastado que paguen.

10. Defender hasta las iiltimas consecuencias la planta de coca por ser
una cultura milenaria y nos sirve de akulliku, pischeo, mastica
cion, uso ritual, medicina.
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5. Rechazo a la celebracion que se pretende realizar del descubri
miento de america, que en 1992 celebrara el V Centenario, 500
afiosde opresion ofensiva a nuestra dignidad de la Nacion Aymara,
Nacion Quechua, Nacion Tupiwaranf y de otros pueblos y comu
nidades menores del Kollasuyo-Tawantinsuyo.

4. Rechazo los atentatorios a la vida del indio, los genocidios, etno
cidios.

3. Rechazo total a la polftica intervencionista de EE.UU. y de otros
imperialistas.

2. Debemos tomar contacto con las organizaciones Aymaras, Ke
chuas, Tupiwaranis, pueblos, comunidades menores de otros pai
ses y del mundo y asf expander a nivel continental con la
perspectiva de liberacion nacional.

1. Solidaridad con los pueblos que luchan su liberacion y autodeter
minacion,

Plano Intemacional

12. Todas las instituciones gubemamentales y no gubemamentales
deben ser controladas por las bases.

11. Control del turismo intemacional, que se asientan en nuestras co
munidades con otros fines.

10. Declarar como idiomas oficiales la que diariamentc hablamos.

9. Fundar, crear nuestro propio partido politico y convocar a un con
greso netamente politico; formar consejo de caminantes, parirantes
de Ayllu en Ayllu, comunidad en comunidad.

8. Organizar centros de educacion, formacion de lideres, agropecua
rios

7. Fomentar, instalar la medicina natural y establecer centros de
estudio de medicina natural.
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Vivimos (0 podemos vivir) los anuncios de una nueva sociedad (para
nosotros no es nueva; es nuestra) en el sene mismo de nuestros ayllus
y comunidades, can nuestra cuitura y can nuestro poder, en resumen:
can el poder de nuestra cuitura. Y somas un micro-poder porque admi
nistramos a las fiestas y los bloqueos, la siembra y la cosecha, el ma
trimonio y la muerte, los trabajos agrfcolas y laa medicina nativa,

El gobiemo y la autodeterminaci6n ya no se nos van a otorgar gratui
tamente (porque el populismo ya no vuelve), por ello, nuestro
sindicalismo no puede ser la iinica garantia del gobiemo de los indios.
La Central Obrera asl como la Confcderacion Unica no pueden ser 10
que se nos hizo creer que fueron 0 vendrfan a ser: partidos de la clase
obrera y de los campesinos. El gobiemo indio no puede pasar tan s610
por el sindicalismo asi como el gobiemo de la naci6n es imposible sin
los indios. Nos creemos una nacion porque posiblemente somos la
nacion boliviana (somos el indicio mayoritario de esa posibilidad), sin
nuestros valores y sin nuestra cuitura la nacion boliviana scria una
utopia, por ello creemos en cl estado pluricultural.

1. Bolivia: Ia flor de la papa no anuncia buena cosecha

"Can nuestras propias raices, los indios gobernaremos
nuestra propia tierra"

Primer CongresoExtraordinario de IaCSurCB

Manifesto de AyUusy Comunidades Originarias

Ama Sua - Ama Llulla - Ama Khella - Ama Llunku

Potosi, 11 al 17 de julio de 1988

6. Demandar, denunciar al mundo intemacional que el parlamento
burgues va atentando las leyes contrarias a la vivencia de las ma
yorfas y emplazar su nulidad como: ley de sustancias controladas,
ley de 21060, 21660 y otras.
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Si queremos un gobiemo propio, propias tienen que ser nuestras con
quistas economicas, politicas y sociales. Por ellos nos organizamos y
realizamos el Primer Congreso Nacional de Autoridades Originarias
(amautas, jilakatas, jilankus, mama t'allas, segundas, alcaldes particu
lares mandones, kacikis, kurakas del kollasuyo boliviano, de nuestros
ayllus y comunidades). Convocado por AKTUPAC en diciembre de
1986. Un primer Encuentro Nacional de Antiguos Caminantes: aukis,
amautas, alcaldes particulares y j6venes (majttas y sipas) en la comu
nidad de Poroma, departamento de Chuquisaca en Agosto de 1986. EI
segundo Encuentro realizado en la comunidad de Jatun Laguna,
provincia Aiquile del departamento de Cochabamba en el ano de 1987,

Bolivia esta entrando en una etapa de decadencia (aiin con el capita
lismo casi floreciente en sus manos), aquf es, donde la flor de la papa
no anuncia buena cosecha. Y para quienes creen en la burguesia boli
viana les es un poco diffcil creer en la burguesfa nacional (porque su
proyecto politico no es otro mas que el de cadidatear en las elecciones
siguientes). Y son una "burguesia" decadente para un pais en crisis,
porque incluso dia a dfa, les repiten los comerciantes aymaras y los
transportistas quechuas, que si existiera una burguesfa nacional, ella
serfa parte de los aymaras y los quechuas (hoy por hoy). Con sus
mismas palabras se demuestra su decadencia. Pero, l,estos aymaras y
quechuas que participan del capital usarario son burguesia, pequena
burguesfa? Un pais como el nuestro con gente como la nuestra no po
demos pensarlo y verlo solamente a traves del prisma del capital y del
mercado, en consecuencia, nuestras demandas politicas no podremos
verlas solamente a traves del prisma del sindicalismos. Donde existe la
reciprocidad existen nuestras autoridadesoriginarias, la reciprocidad esta
presente en cada uno de nuestros departamentos asf como las autorida
des originarias.

(Esta democracia formal 0 burguesa tiene mucho que envidiar a la
nuestra, y 10 mismo tiene que envidiar los partidos de izquierda que
creen en la democracia del 1989).

porque las autoridades originarias no han muerto. Por ello decimos que
en mas de cuatro siglos: la Bolivia colonial, republicana, capitalista (la
Bolivia de la plata y del estano), la Bolivia del 1900 y del 1952, no
pudo matar en cuerpo y alma al poder politico rotativo que no piensa
al estado como al del discurso metaffsico de la economia: el elector
iinico y los cientos de votantes.
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Con el reconocimiento de las autoridades originarias como parte de la
FederaciOn de Ayllus y Comunidades (preambulode la formacionde la
Confederacion Nacional de Ayllus y Comunidades Originarias), y, a
integrarse ala Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesi
nos de Bolivia (CSUTCB) (esto forma parte de nuestra declaracion po
lftica como autoridades originarias en el Congreso Nacional realizado
en la comunidad de Kollakamani en junio de 1988), no pedimos el re
torno al pasado (para ello tendriamos que vivir otros cuatro siglos
marcha arras y en una carrera), sino que planteamos aprovechar 10que
siempre se dijo habria formado parte de nuestra historia (memoria corta
o larga, llamesela como se la llame) como comunidades y en los mo
mentos mas diffciles de la vida campesina que era en su tiempo la
construccion del sindicalismo (nosotros participamos en el Congreso
Indigenal de 1945 yen los Congresos Indigenales de Habla Qechua si
guientes) por 10 que, el mismo sindicalismo no puede ser al mismo
tiempo el juez y verdugo de quienes fueron sus mas combativos y an
tiguos guerreros: las autoridades, pero para ello habria que darles pri-

Primero debemos pensar en el gobierno de nuestras comunidades, aun
que eso no signifique desconocer al Estado Boliviano (a simple vista,
aunque como fin ultimo 10 sea y por excelencia). Ya no somos los
"hijos opas 0 prehistoricos" de la republica, ya no somos los
campesinos del 1952, sino del 1988. (Un 5% de los habitantes de las
ciudades viven en el siglo XX, los habitantes del altiplano viven en el
siglo XVI y los de la hoya amazonica en la prehistoria, decian las so
ciedades rurales de mediados del presente siglo). De eso se ocuparon
para bien 0 para mal los gobierno y los partidos politicos desde el
1952.

y el tercero en la comunidad de Kollakamani- Tarabuco, provincia
Yamparaez del departamento de Chuquisaca en junio de 1988. Pero
como el pais no es solo el altiplano sino tambien el de los llanos
orientales, no es 8010el pals de los aymaras y quechuas sino tambien
el de los moxenos, isosenos, chiquitanos, sirionos, ava guaranfs y
otros, terminos geograficos y poblacionales (no por ella etnicos), se
realiza tambien en el Oriente Boliviano el I Congreso Cordillera en
Charagua (abril de 1986) y vienen llevandose a cabo otros tantos con
la participacion del CIDOB. Lo que el sindicalismo no habfa conse
guido, hoy 10 consiguen las propias autoridades originarias. De 10 que
se trata es de no crear necesidades sino de subvertir la praxis (aiin
cuando estas sean coyunturales y sindicales).
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Nos hicieron creer que eramos el reino de 10 diverso (para dividimos),
asi como 10 son las mercancias ante al capital, asi como 10 son la flora
y la fauna en la geografia boliviana. Eramos diversos asi como zonas
geograficas habrian existido en los Andes; pero ahora vivimos en un
territorio que no son solo los valles (para los quechuas), no es solo el
altiplano (para los aymaras), sino que 10 digan los habitantes del
Oriente. Somos de varias culturas, pero estamos vivicndo en un
mismo territorio y por ello estamos mas unidos que nunca (en la
forma y en los hcchos), aunque seria una conquista que los estemos en
las ideas.

No necesitamos pasar por el capitalismo 0 el socialismo para ser co
munistas (somos comunitarios)

Seguimos sienod los ejercitos de Katari (para eso no hace falta
pertenecer al partido katarista, Ejista 0 del MCB), porque somos
aymaras y somos quechuas, seguimos siendo los ejercitos de Apa
guayki Tumpa porque seguimos siendo guaranis y chiriguanos, y to
dos tenemos nuestros heroes indios locales, es que cada comunidad
tiene sus cientos y miles de muertos y no solamente en un siglo (desde
ell900)

La cultura no son tan solo las ojot'as y los lluch'us (no sen!' siempre
asi y no fue siempre asf), nuestra cultura son las formas de gobiemo
comunal que no tienen nada que envidiar al centralismo proletario.
Nuestros "pututus" no tienen nada que envidiar a las sirenas de los
centros mineros y nuestras "fogatas" a los cartuchos de dinamita. (Eso
10 demostro la historia, porque existe el trauma del asedio y del cerco).

2. Nuestra cultura, testigo de una vivencia de identidad

€reemos en el presente y en 10 que existe; as! como existe el sindica
lismo y en 10 que no se puede manejar a gana y gusto del cliente (el
clientelismo) politico; las autoridades originarias, por eso se puede de
cir que, despues de la guerra (subterranea 0 no) del sindicalismo contra
las autoridades originarias, sobrevivimos (ese es el verdadero termino),
porque no tuvimos una vida digna como autoridades.

mero un tiempo y su lugar. Ya es hora, las autoridades originarias de
bemos participar como delegados natos en la CSUTCB.
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Las autoridades originarias hoy desplazadas al atesoramiento y res
guardo de la "cultura", hacemos saber que la cultura no habfa sido
simplemente un mimero ilimitado de rituales, sino mas bien, como
somos autoridades polfticas, hacemos conocer que existen los rituales
y los ritos de la politica. Y nuestros rituales son politicos, porque son
tambien una forma de resistencia al capitalismo (hoy), al pongueaje
(ayer) y a la conquista (antafio). Esa es nuestra identidad, de: comer
ciantes y mineros en terminos clasistas, de altiplanicos y orientales en

No negamos 10 uno para afirmar 10 otro, marchamos con ambos en las
manos hacia la conquista de 10 que vendra a ser nuestro propio go
bierno, (Tampoco enarbolamos un proyecto racista, quicn quiera
incorporarse a esta "guerra de conquistas" sera bienvenido).

Somos el origen de la conciencia nacional: el proletariado en su expre
si6n minera no puede negarlo. Porque no marchamos al unisono con el
ritmo de los tambores del capital, podemos decir que somos ayamaras
y qechuas no capitalitas. Aunque la excepcion hace a la regIa, tampoco
podemos afmnar que Bolivia no sea capitalista (eso serfa un absurdo).
Decir que hay una Boplivia no capitalista no significa decir que no
exista el capitalismo en Bolivia. No queremos sef bautizados (sin em
bargo) con cliches: de indios y campesinos; 0 con slogans: de indios a
campesinos. Cuando decimos: donde hayan autoridades originarias se
tiene que darles su valor y su lugar, y donde exista el sindicalismo que
siga, manifestamos esa aparente dualidad del capitalismo y el no capi
talismo; del sindicato (como mecanismo que nace del estado para com
batir al estado) y de las autoridades originarias que nacen de los indios
porque son su gobierno milenario.

Los bolivianos MNRistas y con el 1952, quisieron formar la Cultura
Boliviana en base a nuestras culturas, pero eso no fue posible, porque
somos (y seremos) un estado pluricultural. Y, porque estos bolivianos
siempre tienen uan referencia sentimental y espacial en el extranjero;
asf como antes la tenian con la "bella epoca" Paris ina, hoy la tienen
con Miami.

Somos las culturas bolivianas, porque estas tienen una historia (e in
cluso un origen. Pero no vayamos a los origenes sino a las raices, y
cada cual entienda como quiera), que es parte de la historia boliviana. Y
estamos haciendo las culturas bolivianas, porque tampoco permanece
mos quietos viendo pasar el tiempo.
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Dfa a dia se divide a nuestras comunidades y con miles de nombres: los
intentos de aprobacion del impuesto a la tierra, del 19650 del 1988 no
son diferentes a los intentos de la ley de ex-vinculacion del 1871. Se
denomina a nuestras tierras: cantones, secciones provinciales, centra
les, etc. Y asi como la constitucion de las regiones no pasa por la
constitucion de las divisiones politicas departamentales, podemos de
cir, que la constitucion de los Aymaras y los Quechuas, Tupiwaranis,
etc., no pasa por la delimitacion de centrales y cantones.

Por ello, exigimos 1a propiedad comunitaria de la tierra y el control de
tierras en el altiplano y los valles (en cada caso), porque nuestra pro
piedad de la tierra es una posesion legal (nos la concede la ley) y es una
posesion de hecho (porque son las fonnas de nuestra organizacion an
cestral; por ello donde hay tierras de reserva debemos recuperar el tupu,
sayana, aynoqa, jipina, ayjadero, ayllu, comunidad, urinsaya, anansaya,
alasaya, masaya, etc.)

Tampoco podemos decir que la comunidad sea algo inmaculado, pero
sobrevive el trabajo comunal sobre nuestra tierra disgregada, y asi
como "titularon" (tftulos de propiedad) nuestras tierras nos quisieron
hacer los conservadores del voto y de la tradicion del voto. Ahora pare
ciera ser que la insurgencia serfa poco posible sino una fatalidad. Arras
quedarian un poco los tiempos de las inssurrecciones del 1900 y del
1952. El periodo constitucional de la elecci6n presidencial hoy dia di
simula al periodo insurreccional. El ciudadano del voto hoy dia disi
mula los montoneros. Pero, somos montoneros e insurrectos por ex
celencia.

La comunidad es el filtro del capital (del capitalismo), porque al
contrario de individualizarnos nos colectiviza, y es que el capital no
puede pisotear nuestros valores cotidianos (que tampoco son una cos
tumbre: son el enfrentamiento diario a las polfticas econ6micas de los
gobiemos). Pero como las polfticas anticampesinas son tambien he
chos cotidianos, no podemos sobrevivir simplemente resistiendo,
tambien podemos subvertir el orden. Tenemos gran capacidad de resis
tencia al igual que tenemos gran capacidad de lucha.

terminos geograficos (lease collas 0 cambas) y de aymaras y quechuas
en terminos nacionales.
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La Paz, Iulio de 1988.

Nos dividen y nos llaman: fabriles, mineros, artesanos, constructores,
gremiales. Al fin todos somos de la Nacion Aymara, Kechua,
Tupiwarani.

Los Aymaras, Kechuas, Tupiwaranis, no somos proletarios, ni clase,
ni populares .... somos una nacion. Somos la nacion del Kollasuyo
Tawantinsuyo.

"En las comunidades vivimos y con las comunidades moriremos".

Tenemos una religion propia, una educacion propia una medicina na
tiva propia (medicina natural),un territorio propio, un codigo moral y
una ley propia, por 10que es un deber nuestro el de reeditar el Ejercito
deKatari.

No enarbolamos la religion de "las cronicas y los cronistas", sino que
manifestamos la creencia en la religion que se ve hoy en dia en nues
tras ceremonias religiosas. (Ejemplo de ella es el ano Nuevo Aymara
el 21 de Junio: solsticio de invierno. El solsticio de verano el 21 de
Diciembre).

Y asi como los edificios de la religion cat6lica y otras (los templos) se
superponen y superpusieron a nuestras casas rituales, hoy debemos
darles su lugar y construir nuevas casas rituales.

Y si somos los portavoces de la conciencia nacional tarnbien somos de
la conciencia andina, de la religion andina: Ia veneracion a nuestro
iinico Wii'iay Qullana Apu Inti Willka y Wifiay Qullana Pachamama
P"axi Tayka, es mas que un ejemplo. Y asi como la religion cristiana
catolica vivio cuatro modos de produccion, nuestra religion vive ya
mas de cuatro siglos. (Nuestra religion paso ya hace mucho tiempo las
fronteras del campo para migrar a la ciudad, en una especie de migra
cion del ritual).

No necesitamos pasaporte para movilizarnos en nuestros territorio,
nuestro iinico pasaporte es el ser Aymaras, Quechuas, indios, campe
sinos, collas, cambas. (Yen algunos casos nuestro territorio no solo
es Bolivia, porque somos sobre todo andinos: hombres de los Andes).
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Asi, la Sociedad Andina, construye el modclo social del Ayllu, que

Companeros, conviene recordar el modelo social economico, politico y
cultural que hemos construido a 10 largo de miles de anos, modelo que
con el cual, nuestra sociedad habfa superado los problemas que agobian
actualmente a las sociedades lIamadasperifericas y de tercer mundo.

I. Hacia la identulCaci6nde nuestro modelo social

En este fmal del siglo XX, hay una nccesidad de pensar fntegramente a
partir de nosotros mismos porque, un pueblo que se afirma y piensa de
el mismo es un pueblo libre.

Par afirmar nuestra identidad, como pueblo, conviene precisar los 10-
gros sociales economicos y culturales alcanzados en el proceso de la
historia Andina, que tiene mas de 10.000 anos. La historia nuestra es
el futuro para retomar la liberacion integral, constituida por nuestro
pueblo antes de la invasion occidental.

La Nacion Andina (Aymara, Qichwa, Warani, Chiquitana ...) somos
los forjadores de la rica multiplicidad cultural de 10 que hoy se conoce
como America Latina en el universo cultural Andino, es donde el ver
dadero respeto de la diferencia cultural, religiosa y politica lIega a su
maxima expresion y expansion.

Introducci6n

Mensaje Katarista aI
CongresosExtraordinario de la CSUTCB
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Ayni, es la primera organizacion social del trabajo que consiste en
la cooperaci6n reciproca entre familias 0 aynugas, al interior de
cadaAyllu.
Minq'a, que consiste en la relaci6n de reciprocidad entre los Ayllus,
para potenciar el desarrollo integral de los Ayllus co-participantes,
Es decir, trabajos de barbecho, siembra y cosecha en el proceso de
produccion.
Mit'a, es el trabajo de reciprocidad entre los Ayllus y la Marka,
trabajo que consiste en articular, consolidar tanto la infraestructura
material como la emulacion social. Esta forma de trabajo desgra
ciadarnente ha sido pervertida por los invasores convirtiendose en
un trabajo obligatorio a base de la coca y mote.
Qamaiia, es la reciprocidad relacionada con la organizacion del es
pacio ecologico, es decir que los Ayllus tenfan derccho a acceder a
los diferentes pisos ecologicos, asf por cjemplo: el Ayllu Chambi
de la Marka Kuruwara y el Ayllu Qullu de la Marka Chambi tcnfan

Nuestro modelo social para articular esa totalidad, parte de un regimen
de apropiaci6n de las "fuerzas productivas" donde se define la propiedad
(aynuga) como cormin y privado; es bajo esta logica, que se constituye
el Ayllu. Ahora companeros, lque es el Ayllu? Es la reproduccion so
cial sobre la Pachamama de una manera comunitaria, donde el territorio
pertenece al Ayllu y las Aynugas a las familias que pertenecen a ese
Ayllu; entonces, el principio para poseer tierras en el Ayllu, es perte
necer primero al Ayllu, y es bajo este principio que se constituye la
econornia de reciprocidad, donde no existe mercado, moneda, ni mise
ria. En el Ayllu, los hombres estructuran cuatro formas de organiza
cion social del trabajo:

Este modelo magistral mente construido, por la sociedad Andina con
siste en articular todos los elementos sociales, donde el hombre puede
expresarse libremente y satisfacer suficientemente sus necesidades ma
teriales.

lEn que consiste el modelo socio-economico del Ayllu?

desgraciadamente por intoxicaci6n ideol6gica, nosotros estamos bo
rrando de la gran memoria comunitaria, pero , el modelo Andino tiene
esa gran fuerza de reeditar y enfrentar los modelos impuestos, por fuer
zas emanadas del aparato del Estado y de los grupos etnoecon6micos,
que, se nos apropian y se apropian de nuestras riquezas naturales.
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El Ayllu, no funciona simplemente como un aparato econornico y
politico, por el contrario, existe una practica espiritual profunda que
asegura, la reproduccion y la emulacion social, a traves de ritos,
practicas religiosas, que aseguran la confianza y la afirmacion particu
larizada de cada Ayllu. En estos ritos es donde juega un papel impor
tante la hoja sagrada de la coca, no como droga ni vicio, sino mas
bien, como el condensado espiritual del pensamiento del Ayllu, entre

Janiwa, Mana ... !

~Losdirigentes sindicales respetan nuestras autoridades locales?

El ejercicio politico no solo queda a nivel del Ayllu, sino mas bien se
generaliza a nivel de laMarka a traves de los Mallkus, que son desig
nados rotativa y sucesivamente por los diferentes Ayllus.

Janiwa, Mana, ... !

~Esta democracia directa se practica en las organizaciones polfticas y
sindicales actuales?

La politica en el Ayllu, consiste en que cada Ayllu, designa por rota
cion y sucesion en un tiempo limitado, es decir, no existe el monopo
lio del poder, como en las organizaciones sindicales y politicas actua
les. La autoridad del Ayllu, es pues el Jilaqata 0 el Kuraka, que tiene la
obligacion de servir al Ayllu y no servirse de el. El Ayllu, funciona
sobre la base de una democracia directa, donde, ninguna familia ni in
dividuo, por mas de tener, por mas abundancia material que tenga,
puede acaparar, explotar y oprimir a los miembros del Ayllu.

LQue es 10que permite el funcionamiento coherente de esta estructura
de Ayllu? Pues, conviene explicar la practica politica en el Ayllu y la
manera como pone en funcionamiento articulado de las cuatro formas
de organizacion social del trabajo que permiten la reproduccion del sis
tema del ayllu.

territorios en Luribay-Inquisivi como tambien en las costas del pa
cffico, pero desgraciadamente esta gran libertad de movimiento nos
ha sido privado por los hitos internacionales, departamentales y
destruidas por laReforma Agraria de 1952.
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Nuestras formas de trabajo del Ayllu, son reemplazados por formas
esclavistas y feudales de explotacion. Es en esas formas en el que
mueren miles de Aymaras, Qhishwas, en las mitas de Potosi, en

a) Destruccion economica, comienza con la destruccion de: espacio
territorial y humano, es un proceso donde los colonos se apropian
hombres y tierras, bajo los nombres de encomiendas, reducciones,
repartimientos, "mitas" y obrajes. Donde el pueblo Andino, es de
sarticulado y reducido a un simple medio de produccion.

Es en ese proceso, que se debe explicar toda la polftica colonial que va
desde 10 economico hasta 10 cultural. Y nosotros debemos seguir pen
sando a partir de la logica del Ayllu, para comprender ese proceso de
desestructuracion y sacar resultante que permitan la liberacion de la
Nacion Andina.

Entonces la colonizacion, responde a las necesidades de la economfa de
intercambio, es decir, el modo de produccion capitalista, donde todo
tiene el estatuto de mercancfa: tierra, hombres y otros; en ese proceso
de colonizacion asistimos a un enfrentamiento de dos logic as
economicas: la logica economica de reciprocidad del Ayllu y la logica
economica de intercambio capitalista.

Todo empieza con la invasion occidental del Siglo XVI, invasion que
no debe ser pensado como la actitud de algunos aventureros, sino mas
bien como la expansion de la economfa occidental capitalista, para ali
vianar sus crisis sociales, economicas y hasta espirituales, practicando
una polftica de pillaje, pero esta polftica se disfrazo bajo el nombre de
"civilizacion" y es en esa optica que nos consideran salvajes, primiti
vos e indios; discurso que perpeuian aiin los descendientes de los
"civilizadores", cambiando comodarnente segtin sus intereses de
"indios" a "campesinos",

Conviene ahora que mostremos hist6ricamente la manera como, nues
tro Ayllu ha resistido y ha side destruido violentamente en el trans
curso de la historia.

II. Destrucci6n del modelo social del Ayllu

individuos, familias, Ayllus y la Pachamama.
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En todo ese proceso de colonizacion hay algo que no sc puedc olvidar,
que a pesar de toda forma de opresion y explotacion, los Ayllus, los
aymaras y qhichwas siempre han reafirmado su identidad defendiendo a
los Ayllus practicando las formas de organizacion polftica y de trabajo
como recordando constantemente a traves de los ritos el pensamiento
del Ayllu. La prueba de esa lucha son la rebelion de Tupaq Amaru,

l,Destruyen0 construyen nuestras comunidades?

l,Que diferencia hay entre las sectas religiosas de hoy con los curas del
siglo XVI?

Entonces los colonizadores, oprimfan y explotaban en nombre de Dios
y la civilizacion.

Esta desestructuracion y alienacion mental consistfa en envenenar, de
bilitar y enfermar al hombre del AylIu, para ejercer una dominacion,
que pueda facilitar la expropiacion de tierras, bienes y el aporte gra
tuito en trabajo.

c) Destrucci6n mental, las dos formas de destruccion, son corrobora
das por el proceso de dcstruccion mental, llamado de extirpacion de
idolos, que consiste en imponer la religion cristiana, no por con
vencimiento sino por la fuerza. Es decir, que institucionalizaba la
explotacion en nombre de Dios.

En lugar de los Jilaqatas apareccran los caciques, que en vez de de
fender la unidad del AylIu, defenderan los intereses del colonizador,
ejerciendo una expresion violenta e incluso utilizando el chantaje
contra la rebeldia de los Ayllus.

b) Destrucci6n politica, la colonizacion no 5010destruye la organiza
cion economica, sino que tarnbien discrimina, niega y sustituye el
ejercicio del poder polftico de los AylIus, es el colonizador que
nombra y designa "autoridadcs" para dinamizar y explotar a los
miembros del Ayllu.

los obrajes y en las haciendas. Esta destruccion se va interiori
zando a traves del mercado, la rnonetarizacion de la economfa, mi
nando el interior mismo de los Ayllus.
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Los aparatos que organiza el Estado para adormecer son: la iglesia,
sectas religiosas, prensa, la educacion, los partidos politicos, clubes

El Estado, para reprimir cuenta con los siguicntes aparatos: Ejercito,
policia, agentes de Ministerio y grupos paramilitares.

Es aqui donde se debe desmistificar el sindicalismo que hace parte de
ese dispositivo represivo ideologico del Estado Capitalista.

Prueha historica de esta politica colonial es que ningiin gobierno desde
Bolivar hasta hoy se ha abstenido de practicar la politica etnocidiaria y
de colonialismo interno. Es dccir, que el Estado a traves del regimen
politico expropia a las comunidades, aliena con la educacion, masacra
con la violencia toda tentativa de liberacion. Ademas el Estado Boli
viano, organiza todo un dispositivo represivo e ideologico, para man
tener la dorninacion y la explotacion de los verdaderos duefios de esta
tierra.

Pues el Estado boliviano, como producto de la expansion capitalista es
el poder que interioriza la colonizacion, para garantizar las formas de
explotacion y la reproduccion social capitalista de la casta criolla.

La formacion del Estado Boliviano debe ser descifrada en el proceso de
choque entre la sociedad Andina y el poder colonial. El Estado, se
constituye como espacio de poder, no como un aparato para y de la li
beracion, sino como una necesidad de las exigencias del capitalismo en
mundializacion. Es decir que el proceso capitalista de acumulacion
exigia poderes locales territorializados que puedan facilitar la expansion
del capital y legitimar las formas de un Estado dado. Y los primeros en
estructurarse en este aparato estatal fueron los colonizadores y criollos.
En ese sentido, len que hemos sido liberados, como Nacion Andina
con la republica?

m. El Estado contra los AyUus

Tupaq Katari, que no buscaron simplemente terrenos, que tampoco se
les puede reducir a simples luchas campesinas, sino mas bien estos
movimientos, a la cabeza de esos grandes Mallkus, buscaron siempre,
la reconstitucion del modelo social del Ayllu. Esa lucha siguio durante
la republica y sigue aiin hasta nuestros dias.
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l.Por que se opusieron en la COB y la COB al ingreso de la
Confederacion Nacional de Campesinos Tupaj Katari? Y l.por que mas
tarde permitieron al mismo Movimiento Katarista, constituirse en
parte de la nueva CSUTCB?

Sin embargo, la capacidad organizativa e ideologica de los Ayllus juga
un rol importante en la constitucion de un nuevo tipo de sindicalismo.
Constitucion que fue combatida por la propia Central Obrera Boliviana
y todos los partidos polfticos de izquierda.

En ese proceso de colonialismo interno, donde tanto la derccha e iz
quierda son reproductores de las re1acionesde produccion capitalistas,
no hacen mas que destruir, polfticamente, a las Comunidades y los
Ayllus.

Los regfmenes polfticos despues de la Guerra del Chaco, frente a ese
movimiento Aymara-Qhichwa encuentran el sindicalismo como una
forma eficaz de manipulacion y destruccion del poder local de las co
munidades. Entonces el sindicato, cumplira funciones bien precisas en
determinadas etapas historicas. Asf el sindicalismo es asimilado como
liberador, pero al servicio de un partido como el MNR despues de
1952, donde crear sindicatos campesinos es hacer la revolucion; pero
en el fondo el sindicato es el instrumento de pongueaje al servicio de
los comandos polfticos. Es frente a este sindicalismo oficial que los
partidos de izquierda como partes integrantes del aparato intoxicador,
disputaran su batalla, en el campo sindical, buscando construir un sin
dicalismo revolucionario para hacer la Revolucion, pero por su caracter
colonialista 10 que buscan los grupos de izquierda es constituir bases
que puedan alimentar sus consigas.

Si el colonizador utilize al cacique, como medio de "civilizacion" y
como medio de destruccion; el sindicato, no puede ser pensado al mar
gen de esta logica, Recordemos que es el Estado a traves del regimen
politico que organize los sindicatos, para desviar la organizacion de
base que estaba en la practica, afirmando su identidad y su lucha por la
liberacion.

Ahora preguntemonos si el sindicalismo es liberador

deportivos y sindicatos.
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Compafieros, recordemos l,cuando fue eso? Durante el gobiemo de Li
dia Gueiler (1979), el Estado a traves del regimen politico arrernetio
con politicas econ6micas afectando los intereses de nosotros los Ay
maras, Qhichwas, Waranies (... ). Politica a la cual el Katarismo esta
vez desde la CSUTCB, respondi6 con una movilizaci6n general y blo
queo de caminos en noviembre de ese ano, haciendo resurgir en los
partidos de izquierda e incluso en la COB el pensamiento colonialista,

A pesar de estar afiliada a la COB, la CSUTCB; propiciada en su for
maci6n fue combatida tanto por los partidos politicos de derecha e iz
quierda como de la propia COB a la cabeza de Juan Lechin Oquendo.

Frente al Movimiento Katarista, que bajo el nombre de Confederaci6n
Katarista planteaba una otra forma de lucha politica y de transforma
cion social. La COB incapaz de ejercer influeneia en las bases campe
sinas propici6 como ultimo recurso la formaci6n los Kataristas fuimos
la base para consolidar la unidad del movimiento campesino a traves de
un sindicato; sin embargo,los kataristas no hemos abandonado nuestro
proyecto de sociedad y de libcracion,hemos sido capaces de comprender
Lasituaci6n politica coyuntural y enfrentamos a traves de nuestras lu
chas a las dictaduras mas feroces, donde los que gritaban revolucion,
gozaban del exilio dorado.

l,Acaso, esa practica de la COB y de sus representantes campesinos no
es una practica colonial comparable con la nominaci6n de los famosos
caciques al servicio de los hacendados, que a base de latigo y amenaza
politica arreaban campesinos para congresos partidarios a fin de testifi
car el caracter popular de tal 0 cual partido?

Primero, la constituci6n de la Confederaci6n Katarista fue producto de
las bases Ayrnaras, Qhichwas, para plantear la senda de la liberaci6n y
como se ha visto, son las propias comunidades y Ayllus que designa
ron a sus portavoces en el organismo naciente, pero {,quepasaba con
los representantes campesinos en la COB hasta ese momenta (1970)?,
el panorama es el siguiente: Cada partido designaba en nombre del
campesinado un representante en la COB, para defender sus intereses
partidarios; ahi tenemos ejemplos que vale la pena recordar. Casiano
Amurrio del PC-ML. Paulino Quispe (Wilasaco) del MNR-PRIN y
estos "representantes" del campesinado fueron los primeros en opo
nerse al ingreso de la Confederaci6n Katarista encabezado en ese
entonces por el companero Jenaro Flores Santos.
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Nuestra tarea es entonces la reconstitucion economica de los Ayllus, la
consolidacion y defensa de la organizacion politica y cultural del poder
local. La reconstitucion no debe entenderse como el retorno simple al
modelo social originario de los siglos XIX y XV, sino mas bien
significa reconstruccion actualizada, capaz de pensar y de comprcnder el
desarrollo de los siglos XX-XXI.

Ahora, hay la necesidad de reconstruir y consolidar aquello que reini
ciamos en la decada del 70, esa tarea solo es posible con el concurso y
la participacion real de los Aymaras, Qhichwas, Waranies (... ), basado
en la organizacion politica y econornica de los Ayllus.

Aquellos grupos que pensaban inyectar dirigentes nombrados a dedo en
representacion de los campesinos, se han equivocado; porque la
CSUTCB, ha perdido la esencia misma de ser un organismo de Ayma
ras, Qhichwas, (... ).

Nosotros hemos sido conscientes y somos consecuentes de nuestra lu
cha y alertamos ya desde la formacion de la CSUTCB, que su rol era
limitado historicamente. Las fuerzas de izquierda ya visualizaban a la
Confederacion como el espacio de pugna y trampolin politico para in
cursionar en las comunidades. Es decir, que la izquierda penso proyec
tar, inyectar, poder sindical desde afuera en desmedro de las autoridades
locales y del poder comunitario. Hoy la historia nos da la razon y la
fuerza de retomar nuestra lucha porque la CSUTCB ha cumplido con
su rol historico.

Entonces, de una buen vez pcnsemos por nosotros mismos y plantea
mos la formacion de una verdadera organizacion que no sea el trampo
lin de los partidos politicos.

de odio al mundo andino que a traves de sus maximos representantes en
vez de apoyar, condenaron el reclamo de los Aymaras, Qhichwas, ahi
tenemos las frases celebres de los dirigentes de izquierda: " ... estos
indios estan borrachos y no saben nada de polftica", seria fastidioso ci
tar las frases de esos "salvadores", un ejemplo basta para damos cuenta
de 10 que significa el colonialismo interno. l.Acaso no fue el propio
Lechin que pidio que los campesinos levanten el bloqueo de caminos
bajo amenaza de decretar una huelga de los trabajadores? Nosotros,
l.acasono somos trabajadores?
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Ama Sua, Ama KeUa, Ama Llunku!!
Juiphipacha (julio, 11), 1988.

Hacia IaconstrucciOn de una sociedad comunitaria!!

Haeia Ia construcciOn de IaConfederaeiOn de AyUnsy Comunidades!!

Defendamos Iasagrada hoja de coca !!

Todo este gran proyecto social y de liberacion, solo sera posible con la
reorganizacion de los Ayllus de base hasta constituir la gran Confede
racion de Ayllus y Comunidades; donde los Jilaqatas y los Mallkus
sean las autoridades legftimas de este nuevo modelo social. De esta
manera acabar con el sindicalismo opresor, represor, reproductor de las
relaciones sociales de produccion capitalistas.

Planteamos la formacion de nuevos Ayllus para crear emulacion, pro
ductividad y enfrentar asf la miseria generada por el sistema etnocidia
rio.

Planteamos igualmente la planificacion local respondiendo a las nece
sidades de todos los miembros del Ayllu.

Nosotros desde los Ayllus y para los Ayllus planteamos la democracia
directa en el ejercicio del poder, planteamos igualmente, la economfa
comunitaria del Ayllu, donde el principio para poseer tierras sea la
pertenencia al Ayllu.

El modelo social del Ayllu, nos ofrece una otra forma de practica poli
tica opuesta a los totalitarismos y las practicas de monopolio de poder
propios del sindicalismo y los partidos politicos.

El modelo social del Ayllu es nuestra anna para enfrentar a los mode
los privatistas y colectivistas que no hacen mas que reproducir el sis
tema de explotacion. Ademas todos conocemos que dichos modelos, no
solamente son inadecuados sino que han tenido un total fracaso en
nuestra sociedad y otras. El modelo social del Ayllu, es el unico mo
delo transformador enrafzado historica y culturalmente en la nacion
Andina. Transformemos la sociedad opresora colonial y capitalista en
una sociedad comunitaria.
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1. Nuestro lIamado esta dirigido principalmente a la clase obrera, a
los artesanos, a los pequefios comerciantes, a los universitarios,
estudiantes, a los maestros, a los hombres y rnujercs explotados,
para que podamos desarrollar en conjunto y unitariamente la lucha
sistematica y ferrea contra la clasc dominante, instrumento
incondicional del impcrialismo, de la antipatria. No otra cosa es
la alianza obrero campesina, viga maestra de la polftica rcvolu
cionaria, de la estratcgia de la clase obrera y que se concretiza en
el gobierno obrero-campesino, 0 dictadura del proietariado. So
mos unitarios, frentistas, buscamos conjuncionar en una podcrosa
fuerza a toda la nacion oprimida por cl imperialismo, por cl capi
tal financiero. Para que esto sea posibie los campesinos tcnernos
que sellar la coopcracion en todo momenta con los obreros, 10
que nos obliga a diferenciamos con toda nitidez de la influencia

I. LaAlianza Obrero-Campesina

Unidad de todos los explotados y oprimidos, de las na
cionalidades nativas, no para caer en las redes de la de
mag6gica y delfraude electorales, sino para preparar el
camino insurreccional que nos permitira acabar con la
vergiienza,con el atrasoy la barbarie capitalistas

POtOSI, 1988

Llamado a los bolivianos para derribar al gobierno de los ricos, vende
patria, narcotraficante y hambreador

Comite Revolucionario Campesino (POR)
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Los oprimidos y explotados del agro, los aymaras, quechuas, tu
piguaranfes, hemos vivido la amarga experiencia de los gobiemos
nacionalistas burgueses -gobiemos de los ricos y sirvientes de los
gringos-, experiencia lIena de frustraciones, de engafios, de trai
ciones; bajo su yugo en ningun momenta hemos visto satisfe
chas nuestras necesidades, nuestras demandas, todo porque los
"nacionalistas" -en verdad, vendepatrias- se han limitado a opri
mirnos y explotarnos, a imponer a la mayorfa nacional ham
brienta impuestos siempre mas y mas pesados, una parte de los
cuales son enviados al exterior para pagar la deuda extema que
nunca la pedimos, y que no nos beneficio de manera alguna y
acab6 en los boisillos de los poderosos. Llevamos en nuestro pe
lIejo las huellas indelebles de la traicion, del latigo descargado sin
piedad sobre nuestras enflaquecidas espaldas por la nueva rosca, de
las numerosas masacres con las que los ricos opresores han pre
tendido diezmar nuestras filas y hacemos retroceder en nuestra se
cular lucha por la defensa de nuestros derechos mas elementales y
la conquista de la tierra. A 10largo de la historia, que tiene como
telon de fonda "el alzamiento indio",los opresores no han dejado
de transformar en oro nuestra sangre y nuestro sudor,

2. En el pafs capitalista atrasado de economfa combinada que es Bo
livia, el protagonista de la revolucion es la nacion oprimida, el
conjunto de las clases sociales mayoritarias, empobrecidas,
explotadas y oprimidas. Serfa inconcebiblc la transformacion re
volucionaria de la sociedad sin la directa participacion de nosotros
los campesinos, de las capas mas vastas de la clase media, del
proletariado, a condicion de que todos los bolivianos orienten su
lucha dentro de la estrategia del gobiemo obrero-campesino, tan
nftidamente expresada en la historia de las luchas sociales por
nuestra clase obrera. Las fuerzas motrices fundarnentalcs de la re
volucion boliviana somos los campesinos y los proletarios, ra
zon por la que la alianza y unidad de los explotados se denomina
obrero-campesina

politica, ideologica y organizativa de los ricos, del gobiemo, de la
clase dominante. A las maniobras politiqueras, a las ideas caver
narias de nuestros opresores, tenemos que oponer nuestra propia
politica, nuestras propias ideas, muchas de las cuales las toma
mos de la experiencia y del arsenal teorico de los trabajadores
asalariados.
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3. Esa enorme masa que conformamos los campesinos -exceptuando
a la apenas costra proletaria agrfcola generada en el Oriente por
las empresas agropecuarias capitalistas, imbricadas en la gran
banca intemacional y que no ha eliminado del todo las formas de
trabajo del pasado, inclusive esclavistas- vive inmersa en el modo
de producci6n precapitalista, del trabajo a mano, sin maquinas e
individual, pese a las tradiciones de cooperaci6n que no han desa
parecido del todo; sin embargo de esta evidencia, esta integrada,
juntamente al proletariado, a una sociedad en la que la economia
cualitativamente esta dominada por el modo de producci6n
capitalista, social y maquinizada, que genera mercancfas con des
tina al mercado mundial. EI precapitalismo es la herencia del pa
sado, econ6mica y cuIturalmente hablando, y el modo de produc
cion capitalista corresponde al presente, el mas alto nivel al que
ha lIegado el desarrollo social hasta hoy, es partiendo y superando

Ha lIegado el momenta de que luchemos por nuestros propios
intereses, que son los intereses del pais, y no al servicio de los
explotadores y vendepatrias. Ha llegado el momenta de que mos
tremos nuestra verdadera fisonomia de trabajadores y de sector
mayoritario de Bolivia, de que demostremos en el terreno de los
hechos nuestra capacidad para sacarla con nuestras manos de su
vii sometimiento a los gringos, al imperialismo; para esto y
junto a los demas explotados, a la naci6n oprimida, debcmos ser
gobiemo allado del proletariado, por eso hablamos con tanta in
sistencia y convicci6n del gobiemo obrero-campesino.

Escaldados como estamos, nuestra reacci6n de rechazo es energica
y violenta [rente a las promesas demag6gicas de los gobiemos y
partidos malllamados nacionalistas, por esto que ahora, para 10-
grar nuestra emancipaci6n, la satisfacci6n de nuestras exigencias
que tienen relaci6n con la urgencia de mejorar las condiciones de
vida y de trabajo en las que estamos inmersos, marchamos osa
damente al encuentro del proletariado en pie de combate. Vamos
al encuentro de nuestros hermanos obreros porque hemos lIegado
a comprender que luchando junto a ellos, nos libcrtaremos, im
pondremos nuestras reivindicaciones y lIegaremos a ser gobicmo
por la via insurreccional, iinicamente de esta manera cumpliremos
la misi6n hist6rica de transformar radicalmente los cimientos
mismos de Bolivia, para construir una sociedad sin explotados ni
explotadores.
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4. Nosotros campesinos, indios, que conformamos las masas de pe
quefios parcelarios y comunarios, hemos concluido rebelandonos
contra el orden social imperante, mas concretamente contra el
gobiemo burgues -de los ricos- adenomovimientista que nos ha
empujado a una situacion desesperante de misera; rebel ion que
expresa nuestra actitud revolucionaria contra un estado de cosas
que ya no podemos seguir soportando y nuestra gran capacidad
transformadora y de resistencia en la lucha. No podemos ni debe
mos ocultar -a riesgo de equivocarnos- que la rebelion campesina,
la rebelion del sector social numericamente mas considerable, es
basicamente instintiva, cuya caracteristica diferencial es su ten
dencia a barrer todo 10que encuentra a su paso y a afirmar, ni
duda cabe, a la masa de pequefios productores. Toda autentica re
volucion -necesariamente mayoritaria- lIeva una gran dosis de
fuerza instintiva. En el perfodo de lucha contra el regimen bur
gues, la defensa de la pequefiapropiedad agraria, la entrega de toda
la tierra a los labradores, forma parte del programa revolucionario.
Con todo, no es posible descubrir aquf el instinto comunista, que
no conoce su superacion cualitativa para trocarse en polftica. Hay
que subrayar que es el proletariado el que expresa la polftica revo
lucionaria en la Bolivia integrada en la economfa capitalista
mundial, que vive su perfodo de decadencia imperialista. En la
lucha revolucionaria clase obrera y campesinado se condicionan y

Los indios y los proletarios, que socialmente encarnan el atraso y
el progreso, conforman una unidad, una sola sociedad, intema
mente contradictoria, donde el choque entre atraso y progreso se
proyecta socialmente como lucha de la nacion oprimida contra la
opresion ejercitada por el imperialismo y la burguesfa nativa, que
es su sirviente incondicional. El desarrollo social, la superacion
del actual estado de cosas, importa veneer el estancamiento en el
desenvolvimiento de las fuerzas productivas, fundamentalmente
por causa de su estrangulamiento por la gran propiedad burguesa.
En la actualidad, la sefialada es la contradiccion fundamental y se
presenta como imperceptible -consecuencia de su poco peso rela
tivo en el conjunto de la economfa- el obstaculo que representa la
pequena parcela para un considerable y necesario aumento de la
productividaddel agro.

este modo de produccion que sera posible construir la nueva so
ciedad.
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Por otro lado, no puede concebirse la revolucion al margen de la
rebelion del campcsinado contra el Estado burgues, por tratarse
del sector social mayoritario y que define la inestabilidad guber
namental. En el terreno de los hechos, los campesinos estamos

En la etapa de la lucha revolucionaria hay mas afinidades que
diferencias entre masa campesina y proletariado -ciertamente que
no son la misma clase- y las contradicciones que puedan darse
entre elIas no son fundamentales, como la que se da con la bur
guesia. La necesidad de la lucha unitaria entre ambos y la
perspectiva de que la poderosa fuerza motriz de la revolucion que
es el campesinado apuntale al proletariado y 10 lleve al poder,
arrancan del hecho de que el problema de la tierra -no resuelto por
la reforma agraria de corte burgues de 1953- constituye el pro
blema fundamental del pais y de su transformacion revoluciona
ria. No se trata iinicamente de impulsar el desarrollo industrial,
sino de encontrar soluciones para la extrema miseria que actual
mente soportamos los campesinos. De esta manera, la cuestion
de la tierra no nos interesa iinicamente a nosotros, sino tambien a
fa clase obrera que debe consumar la transformacion revoluciona
ria de la sociedad.

potencian mutuamente, conforman el polo que se opone y niega
al imperialismo y a la burguesia nativa. La expresion de esta
contradiccion fundamental -contradiccion entra fa nacion oprimida
y la nacion opresora- se traduce en fa politica revolucionaria. La
victoria de la clase obrera y su arribo al poder resultan incom
prensibles si no se apoyan en la rebelion campesina multitudina
ria y se puede decir, sin lugar a equivoco, que esta es la fuerza de
cisiva para que se convierta la primera en clase gobemante. Esto
explica por que el proletariado se ve obligado a expresar polftica
mente los problemas y los intereses campesinos. La experiencia
y la teoria ensefian, que en cierto momenta del desarrollo de la
dictadura del proletariado, la pequena parcela chocara con la ten
dencia obrera hacia el comunismo, que supone la liberacion de
toda la sociedad, de los explotados en general. La superacion del
pre-capitalismo constituye uno de los presupuestos materiales de
la construccion de la futura sociedad comunista, que proyectara
algunos rasgos del comunismo primitivo partiendo de la produc
cion maquinizada. La forma y los ritmos de esa superacion
dependeran del desarrollo de la economfanacional e intemacional.
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Se trata de una transformacion revolucionaria que responde a la
necesidad de superar el atraso y la barbaric del pais. Algunas
agrupaciones burguesas y tambien "izquierdistas" hablan de supe
rar el estancamiento economico del agro, pero con parches refor
mistas como promesa demagogica 0 como planes elaborados en
los gabinetes de estudio. Laclase dominante nativa ha demostrado
a 10 largo de la historia su total incapacidad para sustituir ellati
fundio trabajado por los siervos con la gran hacienda capitalista
mecanizada, que habria permitido al pais un descomunal desarro
llo industrial y el florecimiento de la democracia formal. La re
forma agraria del MNR ha fracasado rotundamente porque se ha
empantanado en la pequefia parcela que tiende a perpetuar el tra
bajo manual y el precapitalismo. No existen tiempo ni posibili
dades materiales para el desarrollo integral de la economia, de las
fuerzas productivas, en el marco de la gran propiedad burguesa,

5. La pequefia parcela,fuente de la miseria que soportamos, inclu
yendo a los que nos dedicamos al cultivo de la coca, tiene que ser
superada lenta 0 rapidamente por la dictadura del proletariado y no
violentamente destruida en el momenta de la victoria
revolucionaria. La superacion de la pequefia parcela constituye el
requisito imprescindible para lograr la transformacion radical del
agro, su mecanizacion, el colosal salta de la productividad, la
sustitucion de la agroproduccion extensiva por la intensiva. Las
sayanas y los pegujales se fusionaran en la granja colectiva de
gran extension -tal vez pasando por las formas cooperativas-, ca
paz de permitir el optimo aprovechamiento de la maquina y que
sera la propiedad de los que trabajan la tierra en la medida que
forman parte de las grandes unidades de produccionmecanizada

cuestionando cotidianamente la legitimidad del Estado. A su
modo, la revolucion sera india, profundamente enraizada en la
realidad nacional; el alzamiento indio se convierte en el sustenta
culo irreemplazable de la politica obrera, que se concretizara en la
destruccion de la gran propiedad burguesa de los medios de pro
duccion. Durante el proceso de transformacion revolucionaria, los
campesinos asentados en el atraso de Bolivia actuaremos como
palanca impulsora de la clase que encarna las leyes de la historia
que se proyectan hacia una nueva sociedad. La fuerza instintiva
del campesinado se encarna en la politica revolucionaria del
proletariado
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Los campesinos nos libertaremos a traves de la liberaci6n de toda
la sociedad, objetivo estrategico de la c1aseobrera. Dicho de otra
manera, los objetivos fundamentales de nuestra lucha, que como
toda lucha de las masas es profundamente creadora y multiface
tica, son expresados polfticamente por el proletariado, pues este
tiene obligadamente que trocarse de c1aseminoritaria como es -

Nuestra descomunal capacidad de campesinos para aniquilar cl or
den social establecido, por tanto, el ordenamiento legal y consti
tucional vigente, es expresado de manera politica, consciente e
inexcusablemente por cl proletariado, que as! se afirma como
caudillo nacional: iinicamente el puede expresar nuestro gran po
tencial transformador y proyectarlo hacia una sociedad sin explo
tados ni explotadores, sin nacionalidades oprimidas.

Ningiin otro camino es viable, dentro del desarrollo de la
humanidad no hay lugar para la sociedad de pequenos parcelarios,
que importaria un tremendo retroceso hacia el precapitalismo, al
trabajo a mano. Los revolucionarios, luego de destruir radical
mente la gran propiedad privada burguesa, que genera la ambici6n
de lograr desmesuradas ganancias, tenemos la misi6n de desenca
denar la ilimitada capacidad de praducci6n de la maquina, a fin de
poder satisfacer todas las necesidadesde los trabajadores.

precisamente porque ese desarrollo no concretizara en el agro,
pese a toda la politica econ6mica proimperialista, antipopular y
anticampesina del gobierno. Los demagogos del MNR, que du
rante las campai'ias electorales se acuerdan de que entregaron la
tierra a los trabajadores del agro, olvidan que los empujaron a la
extrema miseria a traves de la pequei'iaparcela. Precisamente por
que la burguesia fracas6 en su intento de solucionar -en el marco
de la gran propiedad privada- el problema de la tierra, este pasa a
manos del proletariado, como tantas otras tareas burguesas. En
Bolivia siempre ha estado ausente la burguesia nacional, asentada
en la industria pesada, con capacidad para oponerse a la politica
expansiva y colonizadora del imperialismo y de consumar a
plenitud la revoluci6n burguesa, que no lIegaron a ser plenamente
tales los impresionantes sacudimientos sociales de 1899-90 y de
1952. Por esto, la superaci6n revolucionaria de la pequei'ia pro
piedad, s610puede ser cumplida por el proletariado actuando en
alianza con nOSOtrOSlos campesinos.
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Los nacionalistas, ahora secundados por casi todo el espectro de la
izquierda, parten de la contradiccion imperialismo-nacion para
justificar la unidad de las cuatro clases sociales -burguesia
"antiimperialista", c1ase media de las ciudades, campesinado y
proletariado- bajo la direccion politica de la actual c1ase domi
nante. La unidad nacional idcada por la burguesia busca mantener
en pie al capitalismo, en el mejor de los casos con la ayuda de
algunos retoques, por esto entre nosotros es basicamente una tac-

La alianza obrero-campesina, viga maestra de la politica revolu
cionaria, se torna necesaria porque permite la unidad de las fuerzas
motrices fundamentales de la transformacion radical de la socie
dad. En el pasado no pocas tendencias politic as hablaban de la
alianza obrero-campesina, pero estaban lejos de darle su verdadera
proyeccion revolucionaria, las mas de las veces la reducian a un
frente meramente electoralista. En la actualidad es fundamental
para la victoria de la revolucion y tendra vigencia hasta el
establecimiento de la dictadura del proletariado y el desarrollo de
esta forma de gobierno.

6. Cuando los campesinos y obrcros enarbolamos en la lucha el
mismo programa, cuando los oprimidos del agro, partiendo de
nuestra propia y larga expcriencia, nos fusionamos con nuestros
aliados de las ciudades, a fin de imponer nuestros propios objeti
vos, esta dada la alianza obrero-campesina, que mas que un pacto
formal entre dos potencias es coincidcncia de planteamientos y
aspiraciones en el calor del combate contra el capitalismo putre
facto y por un mundo mejor.

consecuencia del atraso, del poco desarrollo capitalista de Bolivia
en la encarnacion politica de toda la nacion, de la mayoria de la
poblacion. De esta manera la revolucion que persigue materializar
los objetivos estrategicos de la minoritaria clase obrera, sera ma
yoritaria, autenticamente nacional. La minoria revolucionaria se
materializa como caudillo nacional al enarbolar como su propia
bandera la liberacion de las clases mayoritarias de la nacion opri
mida. Seria incorrecto decir que la revolucion sera obra de tal 0
cual clase social aisladamente considerada, pues sera protagoni
zada por la nacion oprimida en su conjunto; sin embargo, los
objetivos estrategicos del prolctariado se truecan en objctivos na
cionales.
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La liberacion nacional, que sera plasmada en realidad por el go
biemo obrero-campesino, es una tarea democratico-burguesa in
cumplida y que en Ja perspectiva de la destruccion revolucionaria
del capitalismo adquiere nuevas proyecciones y se convierte en
uno de los puntos del programa del gobiemo obrero-campesino.
La destruccion de las cadenas imperialistas es inseparable, en esta
epoca de decadencia del capitalismo mundial y dominada por la
presencia del proletariado como clase, de la destruccion de la gran
propiedad privada burguesa en todos los rincones del mundo. Los

Los adenistas -expresion tfpica del fascismo criollo-, que niegan
la lucha de clases, se resisten a hablar de alianza de clases, como
10 hacen los nacionalistas movimientistas y sus seguidores de iz
quierda, proclaman la "convivencia social", con el objetivo de
encubrir su verdadera finalidad polftica, que no es otra que la de
aplastar ffsicamente a los explotados, destruir sus organizaciones
naturales, a fin de poder obligarles a trabajar sacrificada y silen
ciosamente con salarios de hambre, 10 que lograran con la ayuda
del latigo y de los fusiles.

Los campesinos no podemos caer atrapados en estas bajas
maniobras de la politiqueria tipicamcnte burguesa, no podemos
secundar la formacion de frentes al servicio de los explotadores,
pues nuestro objetivo es el de expulsar del gobiemo a la clase
dominante podrida e inepta. Estamos empefiados en conformar la
unidad de los explotados, en afirmar la alianza obrero-campesina,
porque son expresiones de la polftica revolucionaria e instrumen
tos que permitiran estructurar el gobiemo obrero-campesino,
Tambien en el campo frentista oponemos nuestros propios plan
teamientos, que responden a la necesidad de consumar la revolu
cion, a las formulaciones que hacen las agrupaciones llamadas de
izquierda, pero que en el terreno de los hechos se limitan a seguir
la polftica burguesa.

tica electorera, busca solucionar los problemas nacionales con
ayuda de la papeleta electoral. Las variantes de este clasico
planteamiento burgues son los frentes presuntamente de izquierda
que pretenden poner en pie las agrupaciones politicas reformistas,
electoreras y procapitalistas, empenadas en lograr algunos puestos
en el parlamento y en impedir que los explotados se conviertan en
gobiemo, es decir, que consumen la revoluci6n.
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La gran polftica revolucionaria que propugnamos no es otra cosa
que la lucha de los explotados en su conjunto contra la burguesfa
considerada como clase y que, por esto mismo, cuestiona la legi
timidad del gobiemo que no es mas que el administrador de los
intereses generales de la clase dominante. La lucha de clases en
nuestra epoca, no es invencion 0 imposicion de los ideologos,
sino un fenomeno historico que emerge del desarrollo de la socie
dad -conduce de manera inevitable al gobiemo obrero-campesino,
a la dictadura del proletariado. Los campesinos somos soldados
que batallamos en medio de esa lucha de clases y ocupamos la
misma trinchera que el resto de los explotados. El gobiemo
obrero-campesino constituye la etapa necesaria y previa para po
der llegar a la sociedad comunista. En Bolivia, donde la revolu
cion no sera limitadamente obrera, la dictadura del proletariado no
podra menos que ser un verdadero gobiemo obrero-campesino
proyectado hacia el comunismo.

7. El contenido de clase de una determinada politica se extcrioriza y
concretiza en la forma de gobiemo que propone y es aquf donde
los explotados pueden comprobar cual de los partidos es revolu
cionario y cual no, aunque todos pueden lanzar -y lanzan- desme
suradas ofertas demagogicas,

II. EI gobierno obrero-campesino

Tiene que recalcarse que la politica frentista revolucionaria parte
de la alianza obrero-campesina y busca efectivizarla,

Para nosotros en la base de la polftica antiimperialista y del frente
al servicio de la revolucion se encuentra la alianza obrero-campe
sina. Unicamente la unidad de las fuerzas motrices fundamentales
de la revolucion puede contribuir de manera decisiva a la derrota
del imperialismo, a consumar la liberacion nacional.

"nacionalistas" y sus secuaces hablan en las oportunidades so
lemnes de antiimperialismo, pero su contenido es muy diferente
al que nosotros Ie damos. Para ellos la cuestion se reduce a lograr
precios altos para las materias primas y mejores condiciones de
cooperacion con la metropoli opresora.
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8. El gobierno obrero se estructurara y actuara a traves de las
organizaciones de masas, de los organos de poder que constituyen

EI gobiemo obrero-campesino, del que se viene hablando desde
hace decenios, sera el gobiemo liberador de los explotados y se
levantara como nueva forma estatal sobre los escombros del Es
tado burgues y de todo el ordenamiento jurfdico que corresponde
al imperio de la gran propiedad burguesa de los medios de
produccion. Se tratara de un Estado nuevo, cualitativamente dife
rente al actual.

La descomunal e interesada propaganda de la clase dominante, del
imperialismo y de sus sirvientes criollos, nos ha tenido por mu
cho tiempo encadenados al supuesto apoliticismo, convertido en
tabu y prejuicio. Si queremos emancipamos ideologicamente de
la clase dominante debemos demostrar que tenemos una polftica
propia que nos permita defender nuestros objetivos e intereses,
que seguimos un camino diferente al de los explotadores. Los
campesinos somos politicos revolucionarios y no politiqueros,
que iinicamente buscan puestos, la sombra del Estado para con
sumar sus sucios negociados, sus raterfas. Decimos con orgullo
que somos politicos, que nos movilizamos para acabar con la
opresion capitalista, con la gran propiedad privada burguesa.

No existen virtualmente partidos centristas y estes mas tardan en
nacer que en diluirse. Es por esto que sostenemos que no se dan
las condiciones para que de la futura msurreccion pueda emerger
un gobiemo previo al obrero-campesino que planteamos en este
documento.

Hay que recalcar que no consideramos al gobiemo obrero-campe
sino como un eslab6n previo para la constitucion de la futura
dictadura del proletariado, porque la lucha politica en Bolivia no
permite esperar que puede darse un gobiemo de coalicion entre
fuerzas clasistas y polfticas que supuestamente podrian participar
junto al partido del proletariado. El escenario esta dominado por
los combates que libramos los campesinos, los obreros y la ma
yoria nacional de la clase media, esta lucha conduce directamente
al gobiemo obrero-campesino 0 dictadura del proletariado. Las
expresiones izquierdistas, si exceptuamos al partido de la clase
obrera, se limitan a reptar a los pies de la burguesfa.
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Las grandes organizaciones populares y multitudinarias tienen la
particularidad de tomar en sus manos los problemas que la propia
vida y la lucha plantean, es decir, tanto los nacionales como los
clasistas, de resolverlos conforme a sus intereses, casi siempre
violentando y de espaldas a la voluntad gubemamental y a las le
yes, y de imponer sus decisiones segiin su propia fuerza. Es de
esta manera que los explotados hacen su progresivo aprendizaje de
las tareas gubemamentales -en el calor del combate y no en aca
demias especializadas y extranas a la vida de las masas-; dichas
organizaciones son ya germenes de gobiemo, por eso se las llama

El Estado burgues es una descomunal maquinaria, cuyo funcio
namiento requiere de todo un equipo de especialistas. EI hecho de
que se levante por encima de la sociedad para imponer el orden
imperante hace creer a muchos que es nada menos que un arbitro
imparcial entre las clases sociales en pugna. Su verdadera natura
leza aflora cuando se proclama que existe en la medida en que im
pone el acatamiento del ordenamiento constitucional, en el que se
resumen los intereses de la clase dominante. Los reformistas y
electoreros sostienen que penetrando en el seno del actual aparato
estatal, importando poco por que medios, inclusive por los mas
subrepticios, se tendra la posibilidad de transformarlo cualitati
vamente, al extremo de que puede trocarse en obrero-campesino.
A nuestro turno decimos que para imponer nuestros objetivos
desde el poder tenemos que acabar con la actual constitucion y
con la ficci6n democratica que tantas veces ha servido para deso
rientar a los explotados.

Hay que acabar con la rutina que nos empuja a creer que la revo
luci6n se limitara a capturar el actual aparato estatal para poncrlo
al servicio de los explotados. Las formas estatales correspondcn a
la naturaleza de las clases sociales que llegan al podcr, por esto
nosotros y en su momento, no tendremos mas remedio que forjar
un aparato estatal que nos permita realizamos en el poder.

una tradici6n -los cabildos abiertos, nuestros sindicatos que en
globan a toda la poblaci6n de una comarca y resuelven todos los
problemas de la vida social, por ejemplo- y que en la lucha
multitudinaria nos sirven de manera necesaria para oponemos y
veneer a los obstaculos que en nuestro camino levanta la clas
dominante.
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En la lucha antiburocratica -ascgura la vigencia de la democracia
sindical y la defensa de la polftica revolucionaria- tiene un enorme
valor la experiencia que las masas van acumulando en su terco
afan por controlar la conducta de sus direcciones, que general
mente se doblegan ante la poderosa presion del gobiemo y del
enorme poder economico y publicitario de la clase dominante,

En la actuallucha contra el gobierno burgues proimpcrialista ya
conocemos brotes de burocratizacion en nuestras organizaciones y
la necesidad de contar con poderosos instrumentos en nuestro
empeno transformador nos obliga a luchar contra ellos. La buro
cracia sindical constituye el canal mediante el cual lIega hasta
nuestras filas la influencia deformadora y reaccionaria del enemigo
de clase. Hemos aprendido que la extirpacion de estos tumores
malignos solo puede ser la obra de las bases movilizadas. La
asamblea general debe constituirse en la autoridad suprema y sus
decisiones tener el caracter de mandato imperativo para los diri
gentes.

9. Nos correspondera como campesinos de base, como masa, cuidar
celosamente para que el cancer de la burocratizacion no corrompa
las entranas del futuro gobierno obrero-campesino, particular
mente en el caso de que el proceso revolucionario boliviano quede
aislado en medio del cerco capitalista. Es nuestro proposito
aprender de la experiencia intemacional en este terreno y sacar to
das las consecuencias de ella. EI gobierno obrero-campesino con
tara con valiosos instrumentos socialistas para impulsar hacia
adelante el desarrollo de las fuerzas productivas, en ultimo ter
mino de la productividad, justificativos de la transforrnacion
revolucionaria: nos estamos refiriendo a la estatizacion de los
medios de produccion, a la planificacion de la economfa y al rno
nopolio estatal del comercio exterior. La burocracia que aparece
en los movimientos revolucionarios se convierte en el canal me
diante el cual acuian y presionan las corrientes contrarrcvolucio
narias internacionales y nacionales y pueden concluir obstaculi
zando el desarrollo de las fuerzas productivas.

organos de poder, que son creaciones instintivas de las masas y
no imposiciones de los ideologos. Tal el capital mas valioso que
los explotados acumulan en la lucha revolucionaria y cuya gene
ralizacion politiza a aquellos.
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Por mucho tiempo los oficialistas burgueses han contenido
nuestra lucha bajo el pretexto de defender una inexistente demo
cracia. En la actualidad, luego del desengafio que hemos sufrido
bajo los iiltimos gobiemo opresores, decimos clara y valiente-

Actualmente no existe la democracia formal 0 burguesa -no ha
existido ni existira tampoco- debido al tremendo atraso del pais,
al poco desarrollo del capitalismo que no ha permitido el surgi
miento de una amplia clase media enriquecida, Hamadaa jugar el
papel de colch6n amortiguador de la viru1entalucha de clases, de
basamento social y de fuente tc6rica del parlamentarismo. Lo que
hayes una ficci6n democratica, que beneficia s610a los podero
sos, a los sirvientes del imperialismo y es disfraz de los gobiemo
dictatoriales, como es el caso de la actual dictadura policiaco
militar adenomovimientista, que utiliza de manera creciente la
violencia contra las masas que luchan por mejores condiciones de
vida y de trabajo.

Los campesinos, los obreros, la mayoria de clase media, bajo la
dictadura del proletariado conoceran por primera vez y de manera
plena los beneficios de la democracia obrero-campesina, esto por
que como miembros de la sociedad tendran a su alcance el uso de
los medios de produccion. La democracia es inseparable del
pluralismo polftico 0 de las tendencias que expresen los intereses
de las masas actualmente oprimidas y explotadas.

Los miembros de los futuros equipos gobemantes de todos los
niveles seran elegidos de manera directa por las bases y con la
condici6n de su revocabilidad en el momento en que pierdan la
confianza de estas, que dejen de actuar con correcci6n 0 violenten
el mandato imperativo de sus mandantes. Recalcamos que las de
cisiones de los cabildos abiertos, de las asambleas generales, de
las organizaciones multitudinarias, seran reconocidas como la ley
suprema y los gobernantes, dirigentes y representantes se ajusta
ran estrictamente a ellas. Ningiin funcionario gubemamental 0
dirigente de las organizaciones de masa, percibira remuneraciones
por encima del salario medio imperante, tampoco gozara de pri
vilegios, que Ie permitan colocarse por encima del nivel de vida
del momento.

esto porque se emancipan del control de las bases.
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La revolucion sera proyectada al plano internacional, particular
mente allatinoamericano. La profunda transformacion de la tota
lidad de la economfa sera posible aprovechando la palanca de la
economfa mundial. La revolucion se apoyara en el movimiento
revolucionario mundial.

EI gobierno obrero-campesino, la dictadura del prolctariado, reali
zara plenamente las tareas democratico-burguesas pendientes -su
peracion del atraso, del precapitalismo- no para quedarse en ese
limite sino para transformarias en socialistas. La primera medida
sera la entrega de toda la tierra labrantfa a los campesinos, que
cooperara de manera directa a la mecanizacion del agro, al acceso
de los productos agropecuarios al mercado. Los recursos del pais
seran utilizados para hacer posible la vigencia de la granja colec
tiva, que permitira que dejemos de ser oprimidos y explotados por
la produccion capitalista asentada en las ciudades y en las minas.

10. EI gobierno obrero-campesino comenzara estatizando los medios
de produccion, planificara por primera vez la economfa porque
elirninara a los empresarios privados que no tienen mas interes
que el de la ganancia e impondra el monopolio del comercio
exterior. Sera acentuadamente estatistaporque debe canalizar todos
los recursos de la sociedad hacia el desarrollo integral de las fucr
zas productivas, del conjunto de la economfa, comenzando por el
agro. EI estatismo permite rechazar las presiones e invasion del
capital financiero, sangre del imperialismo que circula por la gran
banca internacional, que obligadamente deberfa adoptar todo go
bierno, incluyendo al burgues, si realmente quiere poner a salvo
la soberanfa nacional. Los campesinos, vfctimas como somos de
la actual polftica antinacional y entreguista del regimen adcno
movimientista, rechazamos de manera terminante la politica de
libertad de comercio y de empresa.

mente que enviaremos al tacho de los trastos inservibles a la
caricatura de democracia burguesa, conscientes de que por primera
vez habra democracia para nosotros bajo el gobierno obrero-cam
pesino.
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12. Debe rechazarse, en defensa de la soberanfa nacional, toda inge
rencia de los organismos represivos norteamericanos -DEA, FBI,
ejercito- en la vida intema del pais, incluyendo la reprcsion del

Decimos en voz alta que el narcotrafico es propio de EE.UU. y de
otros paises europeos, que tan despiadadamente explotan y opri
men a Bolivia, y que corresponde a ellos resolverlo con sus pro
pios metodos, sin utilizar como carne de canon 0 conejillo de In
dias a Bolivia y a los bolivianos, particularmente a nosotros
campesinos.

La elaboracion de la cocafna corresponde a la alta tecnologfa y
poderio economico capitalistas. Los indios no somos productores
de la droga, nos limitamos a cultivar la hoja de coca y a masti
carla para mitigar nuestro cansancio y nuestra hambre, algunos
podran percibir pequenas remuneraciones por el pisado de la hoja
o su transporte en sus espaJdas, pero seria arbitrario y abusivo
lIamarlos por esto narcotraficantes.

El volumen de la producci6n de la droga es impuesto por los
mercados norteamericano y europeo. Desde sus inicios
correspondi6 a las necesidades y al desarrollo cientffico del
capitalismo. Mas tarde la cornercializacion de la cocaina se fue
convirtiendo progresivamente en narcotrafico ilegal, en la medida
en que fue atrapando a vastos sectores sociales, es en este nivel
que, como flagelo, es impuesto desde afuera a los pafses atrasados
como Bolivia.

11. El narcotrafico ha sido impuesto a la atrasada Bolivia por las
grandes metropolis del capital financiero. La cocaina fue extra fda
de la hoja de coca a mediados del siglo XIX, usando como materia
prima la producci6n de la isla de Java y de otras regiones del
Oriente y no de Bolivia y el Peru. Desde sus inicios fue producto
del capitalismo, totalmente diferente de la hoja de coca en su es
tado natural. En ese entonces el consumo de la cocafna fue calu
rosamente recomendado y no perseguido por los mas grandes
intelectuales y cientfficos de la epoca: virtual mente se fue apode
rando progresivamente de los mas altos niveles de la sociedad.

Ill, Narcotraflco y destrucciOn de )a coca
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Nuestra historia es una largo martilogio yael se anade la masa-

Los trabajadores campesinos del agro tropical, ya no pudiendo
soportar el estado de cosas imperante, se movilizaron para ocupar
las instalaciones de los organismos de represion y que simbolizan
el poder gubemamental. Demostraron estar cansados de tanta re
clamacion formal, de tanto parloteo destinado a ablandar el cora
zon de nuestros verdugos, por esto decidieron usar la accion di
recta, buscando asf imponer sus decisiones.

13. Las colosales dimensiones de nuestra lucha han quedado drarnati
camente subrayadas por la cobarde y sucia masacre de los cultiva
dores de la hoja de coca de la region del Chapare el 27 de junio de
1988. Nuestros hermanos campesinos se levantaron para evitar
que el uso de herbicidas destruya a la misma tierra y para poner
atajo a los descomunales abusos que venian cometiendo las fuer
zas represivas. UMOPAR, bajo la direccion de los agentes de la
DEA, asesino a once de nuestros hermanos, dejando heridos a
muchos y no pocas victimas aparecen como desaparecidas.

Desde las capas mas profundas de la rnayoria nacional, de las ma
sas campesinas, emerge potente la exigencia de la inmediata ex
pulsion de la DEA y los efectivos de UMOPAR de las zonas co
caleras. Los politicos de la izquierda -si quieren cumplir un deber
elemental- estan obligados a explicar que el actual gobiemo 0 el
de la misma calana que 10 reemplace, por ser expresiones de la
burguesia incapaz sirviente del imperialismo, no tienen la sufi
ciente voluntad y fuerza para satisfacer esa demanda. De manera
inevitable el planteamiento se convierte en politico. EI gobiemo
instrumento de los gringos debe ser expulsado del poder; toda la
evolucion politica que estamos viviendo conduce a este objetivo.

narcotrafico, Es absurdo seguir hablando de que la clase domi
nante y su gobiemo defienden la soberania nacional -convertida en
slogan vacfo-, cuando permiten que organismos policiales y efec
tivos nortearnericanos campeen libremente en nuestros territorio
y acnien como instructores, directores y mantenedores de las
fuerzas policiales. Nuestros cuerpos estan sangrando como resul
tado de los abusos que los yanquis cometen con nosotros, que,
contando con la proteccion del mal llamado gobierno
"nacionalista", nos masacran y torturan con toda impunidad.
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Hay que impedir por todos los medios la destruccion de los coca
les y el uso de herbicidas. La defensa que hacemos de nuestro de
recho de sembrar, comercializar e industrializar libremente la hoja
de coca, debe interpretarse como la defensa de nuestra economia y

15. Los campesinos nos dedicamos al cultivo de la hoja de coca por
que es remunerativo. Su sustitucion solo puede concebirse viable
si el Estado garantizaria indefinidamente precios elevados y mer
cados seguros para otros praductos tropicales, 10 que resulta uto
pica dadas las limitaciones del gobiemo y su sometimiento a la
politica del imperialismo. Como los cultivadores de la hoja de
coca nada tenemos que ver con el trafico de cocaina, la represion
de esta actividad debe respetar nuestros derechos de agricultores.
De manera excepcional, en los cocales de la region yunguei'ia se
ha conservado -y acaso desarrollado- la tecnica tradicional que se
ha ido acumulando a traves de la historia. Tiene que sorprender
que se logren cosechas satisfactorias sin el empleo de maquinaria
y cuya rentabilidad esta por encima del promedio imperante. Du
rante el siglo XIX y una parte del XX la coca genero no pocas
fortunas -el yunguei'ioGamarra por ejemplo- y adquirio relieve en
el campo de la tributaci6n y el presupuesto nacional.

14. Rechazamos los esfuerzos que se hacen por confundir el acullicu
con el consumo de drogas, que es una tara y un habito de los
gringos. Ya hemos dicho que el tradicional coqueo es la respuesta
a la extrema miseria que soportamos. La coca forma parte de la
cultura nativa y su defensa se integra en la lucha de las naciones
oprimidas por su liberacion. Nada tenemos que ver con el vicio de
los gringos. Referirse a los datos de la historia no importa soste
ner que deba propugnarse ahora, cuando aiin imperan las tremen
das condiciones de superexplotacion y opresion de los campesi
nos, la supresion del acullico que no tiene los mismos efectos
destructores y degenerativos de la cocaina.

ere del Chapare. Nuevamente la tierra boliviana ha sido fecundada
con sangre india y de ella seguira brotando la rebeldia inconteni
ble, cuyo destino es aplastar a los opresores. Nuestros pui'ios
crispados y las lagrimas contenidas subrayan el homenaje a los
hermanos caidos en plena batalla, a los valerosos combatientes
que inmolando sus vidas, nos sei'ialanel camino que debemos se
guir si realmente queremos dejar de ser esclavos.
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Cualquier gobiemo interesado en la prosperidad del pais deberia

No puede aceptarse el control politico del cultivo de fa coca, por
que es el comienzo de su estrangulamiento y destrucci6n. El pre
cio de la coca libremente comercializada debe ser fijado por la
oferta y fa demanda que impera en el mercado. De hoy en adelante
el gobiemo tendra el aval de la ley para su politica de extirpaci6n
forzada de los cocales, que es 10que en realidad busca el imperia
lismo y periodicamente ofrece a sus lacayos recompensas por su
sucio trabajo. Ultimamente se ha publicitado la exigencia de Re
agan en sentido de que la posibilidad de la ayuda econ6mica al
gobiemo adenomovimientista depende de que en el presente ano
se elimine el 70% de las extensiones cultivadas hasta la fecha. La
promulgada ley sobre la materia satisface las espectativas del im
perialismo. Esto es entreguismo y no otra cosa.

Hay que abandonar fa idea -difundida por algunos ide6logos de la
burguesia- de que los cultivadores de la hoja de coca logramos in
gentes ganancias, en verdad todo se limita a un salario modesto,
aunque seguro y superior al que podria ganarse en otras activida
des. Las grandes mafias, directa y estrechamente vinculadas al ca
pital financiero, nos explotan despiadadamente y tambien a los
que prestan servicios en las primeras operaciones previas a la
producci6n masiva del clorhidrato de cocaina. Los gringos se lle
van la tajada mayor de la torta y nosotros, los indios, recibimos
los palos. La justicia burguesa, totalmente dominada por los
grandes capos del narcotrafico, descarga toda su furia sobre los
empobrecidos y maltrechos zepes y los pequenos productores de
fa hoja de coca: es el disfraz utilizado para encubrir la protecci6n
y complicidad con el narcotrafico.

nuestra cultura. Se escriben estas lineas cuando el mal gobiemo
ha aprobado la ley de la despiadada destrucci6n de los cocales,
obedeciendo asi las imposiciones del imperialismo. No nos ha
gamos ninguna ilusi6n acerca de la posibilidad de que el gobiemo
revise su conducta como respuesta al pedido que Ie hagan en ese
sentido los sindicatos 0 la iglesia: esa es la actitud de la burocra
cia sindical y de la izquierda proburguesa. La defensa de los coca
les y la lucha que desarrollamos al respecto nos llevara a plante
amos la necesidad de derribar insurreccionalmente a este u otro
gobiemo de corte burgues.
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Puede argumentarse que la drogadiccion no es propia iinicamente
del capitalismo y que tambien se da -en menor proporcion- en los
paises que pugnan por llegar a la superacion de las clases socia
les. Se cita como ejemplos a la URSS y a las otras regiones que
se mueven bajo su influencia. Si en Rusia ha aumentado el uso
de las drogas y se comprueba una mayor difusion de las practicas
religiosas, de la moda, de la rmisica, en fin, del arte occidentales,
es debido a la persistencia de las desigualdades sociales, del racio-

Decir que todos por igual debcmos combatir el narcotrafico, in
clusive sacrificando nuestros intereses inmediatos es la mejor
manera de encubrir la naturaleza del problema y de pretender 00-
rrar su indeleble marca clasista. La cocaina debe ser colocada
junto a las demas drogas -marihuana, heroina, etc.- y a los flage
los que impone el imperialismo a la sociedad contemporanea, Ya
hemos indicado que para acabar con el narcotrafico y con la
drogadiccion tenemos que acabar con el regimen capitalista,
mientras este siga en pie continuara produciendose cocaina y ha
biendo narcotrafico, pese a todas las prohibiciones que se dicten.

16. El narcotrafico es un problema del propio imperialismo y no de
la humanidad considerada como una abstraccion, que es 10que
sostiene el imperialismo, la burguesia y los "izquierdistas" que
siguen su politica. Con planteamientos muy parecidos que pre
tende convencer al conjunto de la nacion para que se sacrifique y
pague la deuda externa contratada y malversada por la burguesia.
Se busca que la mayoria nacional sea la que saque las castai'iasdel
fuego.

tender a la industrializacion de la hoja de la coca y a convertirse
en proveedor de la cocaina con fines medicinales, actualmente en
manos de las grandes potencias capitalistas. La coca puede servir
para una multifacetica industrializacion. El gobierno actual no se
interesa por estos problemas y concentra sus esfuerzos en la des
truccion de los cocales, aunque para eso tenga que masacrarnos
periodicamente, Estamos obligados a actuar en consecuencia,
pues esta en juego nuestra propia existencia. Curiosamente la
mayor parte de los partidos consideradosde izquierda no se atreven
a plantear esta perspectiva, tienen mucho miedo de ser tildados
como protectores del narcotrafico y de perder la confianza de la
burguesia.
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Presenciamos la desintegracion y podredumbre del capitalismo,
inseparable de las periodicas guerras intemacionales, que junto a
la crisis estructural azota a Bolivia y a los otros pafses, prueban
que el capitalismo se ha agotado y que ha llegado la hora de que la
revolucion de los explotados 10sepulte. Si los automotores y las
fabricas envenenan el ambiente y dcstruyen la naturaleza, esas
otras emanaciones pestilentes e inevitables del regimen social

El capitalismo es sinonimo de produccion de descomunales
cantidades de mercancfas, en manos de las transnacionales. De
manera necesaria ha creado monstruosas concentraciones de obre
ros y de auxiliares de la produccion maquinizada, que se yen so
metidos a ritmos siempre mas acelerados de trabajo, que viven en
condiciones inhumanas de extremo hacinamiento, de aislamiento
en medio de impresionantes multitudes de explotados. El trabaja
dor convertido en una pieza mas de las maquinas, sometido a la
bores embrutecedoras y enajenantes, es una vfctima de la socie
dad y cae atrapado por la desesperacion, El capitalismo genera la
necesidad de que los hombres huyan a mundos artificiales, con la
ilusion de que asf abandonan la realidad tragica en la que se hallan
inmersos: la drogadiccion es inseparable del capitalismo.

Observando 10que sucede en la URSS no se puede concluir que
la drogadiccion es la consecuencia inevitable de la diab61icanatu
raleza humana, como sostienen los ideologos del capitalismo,
sino -yen ultimo termino- el estrangulamiento de las fuerzas
productivas por la polftica contrarrevolucionaria de la burocracia,
que se traduce en atraso, en lentitud del desarrollo de la economfa,
en incapacidad para superar el abismo que separa a la ciudad del
campo, el sometimiento de este a aquella. Rusia no ha logrado
todavfa alcanzar y veneer 10niveles mas elevados de la economfa
capitalista, por esto grandes capas de la poblacion toman como
modelo a los pafses burgueses y se esmeran por imitarlos. La
sociedad del futuro, la comunista, se estructurara partiendo de la
destruccion de la gran propiedad burguesa, que genera las desi
gualdades sociales.

namiento de articulos esenciales, de un nivel de vida mas bajo que
en los pafses imperialistas, de las formas de discriminacion na
cional, de la represion polftica, panorama ensombrecido por el
surgimiento ultimo de la desocupacion.
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El narcotrafico de monstruosas dimensiones es algo propio de las
metr6polis del capital financiero y que se proyecta inevitable-

El imperialismo -los yanquis- habla de moral y de cuidado de la
salud publica y, sin embargo, el capital financiero, los bancos, la
alta tecnologfa, constituyen el basamento de la producci6n ma
siva de las drogas destructoras del hombre. La "moral" del capital
financiero, de los gringos, dice: "los negocios son negocios y es
tan por encima de todas las leyes y de las reglas de la moral"

Entre nosotros, el gobiemo adenomovimientista ha impuesto a
palos y bala -con ayuda de un parlamento dominado y domesti
cado por el oficialismo- la Ley del regimen de la coca y sustan
cias controladas, que virtualmente es la ley de la erradicaci6n de
los sembradfos de coca.

Las grandes metr6polis del capital financiero vienen repitiendo la
vergonzosa experiencia de la guerra del opio, que tuvo lugar entre
1840 y 1842, en la que los capitalistas ingleses preocupados de
conquistar nuevos mercados para su producci6n industrial y de
lograr buenas ganancias inclusive a costa de la destrucci6n de las
poblaciones, concluyeron doblegando la resistencia china a la
importaci6n de la droga. Sin embargo, el mundo capitalista do
minado por las ideas que imponfa Inglaterra identific6 a la China
con el consumo y difusi6n del opio.

Lo que la hip6crita moral oficial clasifica en un determinado
momento como objeto de los vicios, generalmente y luego los
convierte en mercancfas de exportaci6n hacia las semicolonias,
mercado natural y zona de influencia del imperialismo. El capita
lismo, junto a las maquinas y los d61ares, lleva las drogas, el vi
cio y la guerra. La metr6poli impone su cultura a las regiones
que domina y explota y se esmera en destruir las nativas. La de
fensa de la coca forma parte de la defensa de la cultura india.
Desde que nacemos hasta que morimos oponemos la hoja de la
coca a la cocaina y no permitiremos su destrucci6n

imperante, entre elIas la drogadicci6n, aniquilan ffsica, mental y
moralmente a los que soportan el tremendo peso del capitalismo
insepulto.
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El imperialismo comienza explotando economicamente a los
paises que sojuzga, apoderandose de los recursos naturales, y
concluye indefectiblemente destruyendo la soberania nacional,
sometiendo a sus designios al Estado nativo, controlandolo poll
ticamente. El Departamento de Estado de los EEUU envia las or
denes para que el Poder Ejecutivo del gobiemo boliviano las
cumpla religiosamente. La opresion imperialista es opresion na
cional. La burguesia nativa concluye siendo reemplazada por el
imperialismo economica y politicamente. La extrema debilidad de
la clase dominante boliviana no Ie permite gozar de una gran ca
pacidad de maniobra, por esto no ofrece resistencia a las imposi
ciones foraneas, por odiosas que sean, se acomoda servilmente a
ellas, esto porque vive de las limosnas que Ie arrojan las transna
cionales y los gobiemos imperialistas. El gobiemo del pais se
micolonial se presta -actuando al servicio de la antipatria- a se
cundar y ejecutar los planes que idea la metr6poli foranea supues
tamente para acabar con el narcotrafico en tierras extrafias: apro
vechar los resultados de la operacion sin sufrir los dolores que
acarrea, peso que deben arrastrar sus sirvientes. EI pais altiplanico
se ha convertido en victima de una mal cuya autoria no le perte
nece, de esta vergiienza no es responsable iinicamente el imperia
lismo sino -y principalmente- el gobiemo burgues nativo servil,
que ha demostrado hasta la saciedad no tener la capacidad ni la
voluntad para rechazar el infundio imperialista, para poner a salvo

mente hacia el resto del mundo, siguiendo las leyes de la econo
mia mundial. Sin el vieio y la delincuencia es inconcebible el
capitalismo. Bolivia soporta la imposicion del uso de las drogas
y el capital financiero concluye trasladando a las grandes
metropolis la mayor parte de las ganancias que arroja el narcotra
fico, que resulta inconcebible al margen de los grandes bancos,
que financian las operaciones ilegales y proceden allavado de los
narco-dolares. Sin embargo, la impresionante propaganda del go
biemo, de los agentes del imperialismo, repetida servilmente por
algunos malos politicos que se consideran izquierdistas y por los
bur6cratas sindieales, difunde la consigna de la movilizacion de
todos los bolivianos contra la droga, aun a costa de nuestra ruina.
lQuien gana en esta guerra que dice librar la moral imperialista
contra el narcotrafico, considerado como la encarnacion del demo
nio? Unicamente los gringos opresores a costa del sacrificio y el
malestar de los paises atrasados y de sus poblaciones.
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A partir de entonces la fabricaci6n y comercio de la droga penetro

La burguesia agroindustrial de Santa Cruz jugo un rol dccisivo.
El gobiemo concedi6 un prestamo de mas de trece millones de
d61aresa los cultivadores de algod6n -se vivia el breve periodo de
elevacion de su cotizaci6n en el mercado internacional- agrupados
en ADEPA, y otros trece millones el azucarero Gasser. Se ha es
tablecido que esos dineros del Estado sirvieron para el arranque del
agigantamiento del narcotrafico. La politiqueria y el delito apare
cen hermanados.

El gobiemo fascista de Banzer aparece como una de las piezas
claves de este proceso.

La produccion de cocaina en grande aparece despues de 1960,
como respuesta al enorme ensanchamiento del mercado para la
droga en las metr6polis del capital financiero. Despues de algun
tiempo arras en Bolivia comienza la producci6n de la pasta base y
su comercializaci6n considerables, que casi de inmediato entron
can con el cartel de Medellin colombiano, conformado por pode
rosos capitalistas.

La burguesia de todos los tiempos ha recurrido a actividades ilici
tas para acumular sus fortunas. De manera normal y todos los
dias, los empresarios violan la legislacion social en perjuicio de
los obreros y buscando elevar sus ganancias. Los primeros gran
des mineros -Pacheco, Aramayo, etc.- comenzaron a amontonar
ganancias fabulosas a traves del contrabando de minerales, vio
lando las normas legales sobre el control estatal de las exporta
ciones. AI respecto, puede citarse cientos de ejemplos.

17. Han aparecido muchas fortunas considerables gracias al trafico de
la cocaina, en conexi6n con las mafias y los capitales intemacio
nales, pero esas fortunas estan concentradas en el seno de la bur
guesia y nadie puede senalar un s610 caso de algun campesino
plantador de coca que hubiese construido decenas de pistas de ate
rrizaje 0 comprado avionetas para el traslado de la droga, como es
la norma tratandose de los capitalistas delincuentes.

la soberania nacional.
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Loque se ha sefialadovuelve a probar que las condiciones para el
derrocamiento insurreccional del gobiemo maduran acelerada
mente.

Se produjo 10inesperado. El pueblo mostro su asco y su descon
fianza frente al gobiemo, a los partidos y politicos narcotrafican
tes. Las masas en las calles dijeron que no creian en nadie, que
estaban cansadas de la demogagia y de la inmoralidad. La burgue
sia duefia del poder se fue disgregando precipitadamente y se aga
rro de su ultima tabla de salvacion: ganar las elecciones no im
portando por que medios.

El inicio de la campai'iaelectoral de 1988 elevo al primer plano la
discusion acerca del papel del narcotrafico en la politiqueria bur
guesa. Desatada la pugna entre las ambiciones personales y en el
momento en el que los unos y los otros buscaban ensanchar su
influencia de complicidad con el narcotrafico contra algunos poli
ticos terrnino demostrando que acusados y acusadores estaban
metidos en el mismo baile: surgio la evidencia de que los padri
nos mafiosos definian el curso de la politica burguesa. La
exhibicion de videos y fotografias alrededor del narcotrafico, fue la
chispa que desencadeno el escandalo inesperado, de grandisimas
proporciones, que arrastro a todos los partidos de la burguesia.
Guiados por el instinto de conservacion, se unieron todos ellos en
una santa alianza y pusieron mucho esmero en lavarse el rostro
mutuamente: los acusados la vispera fueron declarados inocentes
de toda culpa

a los altos niveles gubernamentales, de los partidos politicos
burgueses, de las FFAA, de la policfa, del Poder Judicial. Se
puede decir que el narcotrafico se desarrollo contando con la pode
rosa proteccion del aparato estatal. En ese entonces se publicaron
informes periodisticos acerca de la complicidad de las principales
figuras del gobiemo con el narcotraflco, sin que el escandalo co
brase dimensiones desmesuradas. EI regimen gorila de Garcia
Meza-Arce Gomez aparecio ante la opinion intemacional como
narcotraficante, compuesto por capos de las mafias, razones por
las que Estados Unidos se nego a otorgarle reconocimiento di
plomatico, Gradualmente la burguesia nativa aparecio identificada
con el narcotrafico.
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Hemos luchado vana y largamente para evitar la zonificacion del
cultivo de la hoja de coca, porque importa su erradicacion y con
fundirla con la cocaina. No se nos han escuchado y esa zonifica
cion y erradicacion estan contempladas en los articulos 8° y si-

Manosamente la ley olvida que los campesinos cultivan coca
buscando beneficios economicos, otra cosa es que forme parte de
la cultura nativa (Art. 4). Se promete una reglamentacion especial
sobre "otras formas de usn lfcito de la hoja de coca ... asf como
su industrializacion", que por el momento quedan prohibidas (Art.

Los cocales han sido cuidadosamente encarcelados en reducidas
zonas -12.000 hectareas- llamas "de produccion tradicional" (Art.
8, inciso a), 10 que ya demuestra la decision de impedir su expan
sion. Es el primer paso seguro que ha dado el imperialismo den
tro de la perspectiva de su total extincion, que es esto 10 que se
busca.

El imperialismo ha pugnado largamente por destruir los cocales,
para asi disminuir el volumen de la cocaina destinada a los
mercados metropolitanos. La voluntad del amo se ha trocado en
ley, siguiendo los ritos parlamentarios. Es la lapida que coloca la
burguesia sobre los cadaveres de los masacrados en el Chapare.

18. El parlamento burgues, cuya expresion mas miserable es la
bipartidaria MNR-ADN y que no puede decirse que nos repre
sente, acabo sancionando la llamada "Ley del regimen de la coca y
sustancias peligrosas", que mas parece ser el reglamento de la sa
fiuda persecucion policial de la "hoja sagrada de los incas" . Rea
gan, exponente fascista de la burguesia imperialista, se ha
apresurado en frotarse las manos por tanto exito logrado nada
menos que en la cuna milenaria de la coca: esta seguro que la pe
zufia gringa ha concluido aplastandonos a los indios y que nos
obligara a destruir a la coca, a nuestra coca desde siempre. Cum
plido este asqueroso trabajo en favor de la antipatria, se dio per
miso a los parlamentarios para que se doblasen la paga ya sucu
lenta en ese momento.

IV. EI campesinado y Ia "Ley del Regimen de IaCoca y Sustancias
Peligrosa<;"
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Se pone especial cmpeno en impcdir el ensanchamiento de los
cultivos de coca, mediante una serie de limitaciones y de contro-

En "la zona de produccion ilfcitade coca". que comprcndc "1000 el
territorio de la Republica .... Las plantaciones existcntes de esta
zona seran objeto de erradicacion obligatoria y sin ningun tipo de
compensacion" (Art. 11). Dificil imaginar una forma tan brutal -
esta vez "legal"- de destruccion de los cocales.

La zona de produccion excedentaria en transicion, resultado del
proceso de colonizacion espontanea 0 dirigida es tipificada por la
ley -Art lOQ-como sustentaculo de "la expansion de los cultivos
excedentarios en el crecimiento de la demanda para usos flfcitos".
Los colonizadores, que sonaron superar la desocupacion y la mi
seria trasladandose al tropico, son despiadadamente golpeados,
pues tendran que sustituir sus plantaciones de coca por otros cul
tivos, conforme a la planificacion que imponga el gobiemo.

Definicion de la zona de produccion tradicional: "aquella donde
historica, social y agroecologicamente se ha cultivado la coca".
Como quiera que el objetivo principal es el de limitar la produc
cion de la coca en 12.000 toneladas, el articulo 9Q senala: "se
produciran exclusivamente los vohirnenes necesarios para atender
la demanda para el consumo y usos lfcitos", Anade: "Esta zona
comprendera las areas de produccion minifundiaria actual de la
coca de los subtropicos de las provincias Nor y Sud Yungas,
Murillo, Munecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento
de La Paz y los Yungas de Vandiola que comprende parte de las
provincias Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba".
La coca ha sido arrinconada al minifundio, 10 que la priva de la
perspectiva de un mayor desarrollo; no solamente se la convierte
en victima de la zonificacion, sino que se la reduce a la pequenf
sima parcela.

"a) Zona de produccion tradicional
"b) Zona de produccionexcedentaria en transicion
"c) Zona de produccion ilicita".

guientes de la mencionada ley: "Para efectos de la presente ley, se
definen y delimitan tres zonas de produccion de coca en el pais:
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La erradicacion obligatoria de los cultivos de coca (Art. 11) quiere
decir que la autoridad tomara en sus manos esa tarea si los
campesinos no la cumplen. La autoridad boliviana, UMOPAR,
esta directamente manejada por la norteamericana DEA, que en
todas partes viene utilizando herbicidas -que destruyen la misma
tierra- en sus planes de total aniquilamiento de determinadas
plantaciones, Por esto las previsiones del articulo 18 caeran en
saco roto: "La produccion, reduccion, sustitucion y erradicacion
de los cultivos de coca, deberan observar la preservacion del sis
tema ecologico y las normas que regulen la actividad agricola y
selvicola. La reduccion debera garantizar que los metodos
empleados no produzcan efectos nocivos en el medio ambiente y
en las personas, sea en el corto, mediano 0 largo plazo. Para la
reduccion y erradicacion de los cultivos de coca se utilizaran solo
metodos manuales y mecanicos, siendo prohibida la utilizacion de
medios qufmicos, herbicias, agentes biologicos y defoliantes"
(caida prematura de las hojas, Red.) Cuando mas arriba se esta-

En el capitulo segundo se establecen normas del drastico control
de "la produccion, circulacion y comercializacion de la coca" (Art.
15). Los productores de coca autorizados legalmente "estaran
sujetos a registro de acuerdo con las caracteristicas" del regla
mento a dictarse. (Art. 16) ... Se busca que los cocales no avan
cen un milimetro mas de las extensiones senaladas y tampoco que
se puedan incrementar las cosechas. "Con fines de control y
registro de las tierras de cultivo de coca en las zonas autorizadas,
Red.- se establece un catastro" (Art. 17). Todo intento de sobre
pasar las limitaciones establecidas por la ley se castigara con la
destruccion de las plantaciones: las tierras "que no cumplan con el
requisito de catastracion seran consideradas ilicitas".

les estatales, siendo el mas sugestivo el de encargar su cultivo al
pequeno productor individual, que trabaja y produce personal
mente la parcela de su propiedad -hay que subrayar el termino,
Red.-, cuya economia es de subsistencia" (Art. 12).Como si todo
esto no fuera suficiente dentro del plan estrangulador de la coca,
se anade que "Queda prohibido el cultivo de coca en tierras sujetas
a contrato de arrendamiento 0 cualquier contrato de locacion 0
usufructo". A mayor abundamiento, el articulo 16 determina que
"Ningiin productor recibira licencia para incrementar sus culti
vos".
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En los articulos 26 y siguientes se consigna la mayor monstruo-

Las promesas, las palabras vacfas de otorgar facilidades y ventajas
a los campesinos que destruyan los cocales -ningiin campesino
que se precie de tal puede hacer semejante barbaridad- no se cum
pliran nunca porque el gobiemo, como siempre, argumentara que
no hay dinero, que las dificultades economicas emergentes de la
crisis obligan a postergar el cumplimiento de 10 ofrecido.

Lo menos que podia esperarse despues de que el cultivo de la coca
ha sido encajonado en pequenfsimas extensiones, era su libre co
rnercializacion. l,Acaso la antipatria encamada en el actual go
bierno entreguista no ha impuesto al pais un liberalismo de
puertas abiertas para facilitar el ingreso irrestricto de productos del
exterior? Cuando se trata de apaleamos y aplastarnos, siempre
obedeciendo ordenes de los gringos, el gobiemo se olvida de su
propia politica y aplica un secante estatismo.

Los pequenos cultivadores de la hoja de coca han sido condenados
a agonizar en las garras del gobiemo, que anotara en su libro de
castigos las cantidades cosechadas, su destino y los caminos que
recorreran: "Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, conocer el
origen y destino de la produccion de coca, asf como definir las
rutas y medios de transporte para su traslado a los mercados lega
les de consumo, para 10 cual, dicho organa establecera un sistema
de permisos y controles tanto para productores como para trans
portistas y comerciantes. Toda violacion a la presente disposicion
convertira a la coca en ilegal y estara sujeta a las sanciones esta
blecidas en la presente ley". Los parlamentarios han demostrado
que son dignos herederos de los puraj huyas altoperuanos: al co
menzar su ley Ie cantan loas a la coca para concluir consideran
dola entre lineas como muy peligrosa. Los indios hemos sido
condenados por nuestros opresores a gemir bajo el peso de esta
ley maldita, a soportar los abusos que fructificaran a su sombra,
si no tenemos el acierto de rebelamos a la brevedad posible.

blece la diferencia de "reduccion, sustitucion y erradicacion", este
ultimo termino tiene que entenderse como destruccion, es claro
que para cumplir este propos ito, sobre todo de manera rapida,
economica y eficiente, la DEA Ysus sirvientes criollos recurriran
a los herbicidas y a los medias qufrnicos.
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Algunos dirigentes nos vuelve a decir que acudiran a la Corte Su
prema buscando declare no valida la ley que debe ser destruida con
nuestras propias manos. Se olvida que la justicia boliviana es

La constitucion -obra de nuestros opresores y verdugos para de
fender sus grandes riquezas y "su derecho" de mantenemos en la
semiesclavitud- tiene una serie de enunciados muy generales, de
declamaciones contradictoriasy abstractas,que siempre pueden dar
pie para sugerir la inconstitucionalidad de las leyes. Esta conside
racion tambien se aplica al caso de la Ley sobre la coca. Cono
cemos la larga historia de los pleitos ante la Corte Suprema de
Justicia acerca de la inconstitucionalidad de las leyes antisociales,
antiobreras, etc.

19. No podemos aceptar semejante ley porque atenta contra nuestros
intereses economicos y contra nuestra cultura. Esta vez tenemos
que abrir debidamente los ojos para no volver a ser victimas de
los demagogos, de los sirvientes de la clase dominante y del im
perialismo, que a veces y para enganarnos con mayor facilidad se
disfrazan de "izquierdistas", de "revolucionarios", de "marxistas".
Los sinvergiienzas deben ser colgados en el garfio del escarnio.

"Los cultivos de coca sustituidos ... no podran ser repuestos,
caso contrario seran considerados ilegales" (Art. 26). "En la zona
excedentaria en transicion y en el resto del territorio nacional,
queda prohibida la plantacion de nuevos cultivos de coca y la am
pliacion de los existentes". Ojo con 10 que sigue, porque busca
impedir la renovacion de los cultivos: "La reposicion de las
actuales plantaciones de coca en el area de produccion tradicional
se realizara bajo autorizacion y supervision del Poder Ejecutivo y
con plantas suministradas por los viveros estatales. Todo alma
cigo cultivado fuera de la zona tradicional sera considerado ilegal,
asi como la posesion de estes por particulares". "Por que no pro
porcionan plantas de papas y de quinua los "viveros estatales"? La
mal nacida ley convierte al Estado en el unico plantador de coca y
esta disposicion se encamina a convertirnos en esclavos del Poder
Ejecutivo sirviente de los yanquis.

sidad y que busca arrancar de raiz los cocales en todo el territorio
nacional, inclusive en la zona considerada de "produccion tradi
cional". Ofrecemos un resumen de esta aberracion:
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Es evidente que la lucha activa en defensa de las plantaciones de

Tenemos que desconocer y no acatar la Ley sobre la coca, sa
biendo perfectamente que esta actitud importa rebelarse contra el
orden legal establecido, contra el Estado. Seguramente a nadie se
le ocurrira aconsejar la resistencia pasiva estilo Gandhi, porque
importaria no resistir a la destruccion de los cocales. Sf, hay que
desconocer la ley y ofrecer resistencia fisica y armada, a los ele
mentos que pretendan dcstruir las plantaciones; la medida debe ser
apoyada por toda la poblacion. De prolongarse por mucho tiempo
esta situacion se transformaria en una especie de guerra civil.

Es claro que no podemos acatar la ley que dispone la destruccion
de las plantaciones de coca y la sistematica persecucion y
encarcelamiento de los campesinos. No hemos comentado la parte
de la famosa Ley que se refiere a la represion al narcotrafico. Sa
bemos por una larga y dolorosa experiencia que la justicia tiene
los ojos vendados para no ver los delitos que cometen los pode
rosos, que pueden sobomar a los jueces, a la policia, a los altos
mandos militares, etc. Pese al apresamiento de R. Suarez, las
mafias seguiran en sus trajines impunemente, solo los pobres,
los asalariados del descomunal negocio, seran lIevados al banqui
lIo del acusado y a las carceles, Pese a toda la drasticidad de la
Ley seguira habiendo narcotrafico, porque existe un buen mercado
para la cocaina y porque el negocio arroja buenas ganancias, que
alcanzan holgadamente para sobornar a las ciipulas de los orga
nismos de represion.

Los que quieren pleitear ante la Corte Suprema que se den el
gusto de hacerlo interminablemente, pero nosotros, los indios de
base, no nos dejaremos meter los dedos a la boca, debemos limi
tamos por ignorar ese recurso "legal" e inmediatamente preparar
nos para "erradicar" ese aborto con nuestros propios medios.

hechura de los ricos, de los poderosos, de los explotadores, es de
cir que tiene la rnision fundamental de "legalizar" los excesos y
abusos que se cometen contra los pobres, contra los trabajadores,
en fin contra nosotros indios. Este curioso y sospechoso olvido
de la burocracia puede ser fatal para nosotros. Desde aquf adelan
tamos que la Corte Suprema dint que la Ley contra Bolivia y los
bolivianos es constitucional.
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21. No esperamos que nos envien armamento modemo del exterior y
tampoco comprarlo de manera que nos convirtarnos en un ejercito

20. Hablamos de tomar el poder por la via insurreccional, 10 que nos
obliga dar respuesta al problema del armamento de las masas.
Podemos hablar de este tema con autoridad porque desde siempre
los campesinos nos hemos sublevado empuflando armas de fuego
o blancas. No podemos olvidar que se debe a nosotros esa forma
de la accion directa que es la guerra de guerrillas. No pocas veces
hemos derramado nuestra sangre en servicio de nuestros opreso
res, asf ocurrio en 1899-90, cuando nada menos que el Partido de
los latifundistas, de la feudal-burguesia, Ilamado Liberal subio aI
poder gracias a nuestras sublevaciones y a la lucha de guerrillas
que Ilevamos adelante. Ha I1egadoel momenta de que empune
mos las armas, pero ya no al servicio de sectores politicos de los
explotadores, de los enemigos de los indios, sino para libcrtamos
nosotros mismos, para derrocar al gobiemo, para consumar la re
volucion, Para nosotros indios revolucionarios, una de las mas
grandes experiencias de nuestra historia consiste en la forma
como nos hemos armado despues de 1952, con anterioridad de
mostramos que erarnos capaces de fabricar nuestras propias armas,
aunque muy rudimentarias. Como simbolo de nuestro poderio
seguimos levantando en alto nuestras hondas, nuestras warackas y
las seguiremos levantando hasta que aplastemos a nuestros ene
migos.

V. lComonos annaremos?

Resumiendo: para erradicar la odiada Ley, para arrancarla de rafz,
hay que derribar al gobiemo. No tenemos por que ocultar esta
conclusion que es un enunciado politico. Corresponde organizar
nos rapidamente para cumplir esta tarea. LQue otra cosa podemos
hacer si desde hace ticmpo sabemos que el gobiemo actual, anti
nacional e impopular, no es nuestro gobiemo, sino instrumento
de los gringos?

coca sera polftica, nos obligara a enfrentarnos con el gobiemo, 10
que vuelve a plantear la perspectiva de que 10 derribemos y lle
guemos nosotros al poder. EI desconocimiento de la Ley para
luego pasar a la pasividad seria un error y constituiria una traicion
a nuestros intereses.
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23. Nuestro objetivo concreto consiste en neutralizar a las FFAA
tradicionalmente destinadas a mantener en pie al gobiemo y, en el
mejor de los casos, dividirlas para que su sector mas valioso se

Lo anterior no excluye que en las alta ciipulas se concentren los
gorilas, los fascistas, los jefes masacradores del pueblo, los nar
cotraficantes, ladrones, explotadores de los soldados, etc. Debe
mos contribuir a levantar a los soldados, sargentos, suboficiales y
j6venes oficiales contra esa capa de malhechores, que son los
opresores directos del grueso de los uniformados.

Por otro lado, las FFAA estan muy lejos de ser casta, contimian
estrechamente ligadas por su vida diaria a la mayorfa nacional, a
los campesinos, a los obreros, a las capas mayoritarias de la c1ase
media. Por esto son permeables a la propagada revolucionaria.

22. Las FFAA y la policia presentan en Bolivia rasgos diferenciales
que las convierten en permeables a las ideas, a la propaganda y a
la acci6n revolucionarias. Criaturas como son de la miserable
c1asedominante, carecen de una coherente doctrina que pudiera
impermeabilizarlas frente a las presiones e influencia de las masas
subvertidas, de su politica. Son el reflejo de la extrema miseria
del pais, por eso soportan condiciones de vida que en gran medida
se aproximan a las que imperan en gran parte de la poblaci6n:
bajas remuneraciones, carencia de viviendas, etc.

Las armas que necesitamos, que las manejaremos para imponer
nos sobre los poderosos, se encuentran en los arsenales de los
cuarteles. La polftica militar de los explotados es algo mas que la
formaci6n de piquetes armados de autodefensa, se proyecta a
penetrar a los cuarteles y ganar a 10 mejor de los uniformados -de
las FFAA y de la policia-, a los soldados, sargentos, suboficiales
y j6venes oficiales para la causa de la revoluci6n.

similar 0 superior al regular, gracias al cual el gobiemo de los ri
cos se mantienen en el poder y nos somete a la semiesclavitud,
masacrandonos despiadadarnente de tarde en tarde. EI ejercito que
cumpIe funciones policiales ha sido reestructurado y avituallado
por los Estados Unidos, seguro de que por este medio seguin!
imperando en su semicolonia.
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La insurreccion es el momento en el que nuestra polftica hablara
el lenguaje de los fusiles. Se trata de una operacion militar, de
guerra, que debe desarrollarse conforme a sus propias leyes y una
de ellas dice que los que quieren veneer tienen que concentrar sus
mayores y mejore efectivos en los puntos neuralgicos que decidi
ran la batalla. Los uniformados revolucionarios jugaran un rol
decisivo en estas jomadas.

Seran los uniformados revolucionarios los que abran las puertas
de los arsenales para que el pueblo, los campesinos, los obreros,
la clase media se armen y acaben con el actual regimen social
podrido hasta los tuetanos,

Se trata de movimiento clandestinos y no sabemos si seran gran
des 0 pequefios, pero constituyen un excelente punto de partida
para nuestro trabajo revolucionario. Nos corresponde potenciar
los, discutir con ellos para elevar su nivel politico, para erradicar
toda tendencia golpista que pudiera aflorar en su seno.

LaTendencia Revolucionaria de las FFAA ha publicado su pro
grama bajo el titulo de "Ejercito y Revolucion" y circula su pe
riodico "Vivo Rojo", en estos documentos la Tendencia dice
identificarse con los objetivos de la clase obrera.

Los carabineros, sometidos a un regimen de hambre, iiltimamente
se han sublevado en La Paz y publican su hoja "El Rebelde", en
la que expresan su solidaridad con el pueblo. Sin embargo,
UMOPAR sigue masacrando: hay que distinguir a los sectores de
la policia que ya demuestran estar influenciados por el movi
miento revolucionario de aquellos que han sido organizados y en
trenados para masacrar y que gozan de muchos privilegios por los
crimenes que cometen.

sume a la lucha revolucionaria. Se asegurara el exito de la insu
rreccion, iinico camino que permitira nuestra total liberacion,
cuando se logre que las FFAA Ya la policia se nieguen a disparar
contra el pueblo. l,Algo se ha hecho en este sentido, hay algo
concreto que demuestre que nuestros plantearnientos son correc
tos? Vamos a citar ejemplos palpables y no simples suposicio
nes.
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La revolucion, en la que el proletariado jugara un rol politico de
cisivo, sera hecha por la mayoria de la poblacion. Esto quiere de
cir que ahora nos lanzamos a organizar la insurreccion desde las
capas mas profundas de las masas.

Tradicionalmente hemos defendido nuestros derechos y hemos
combativo contra nuestros verdugos, a traves de los alzamientos,
que no son otra cosa que la puesta en pie de combate de toda la
poblacion campesina armada. La revolucion boliviana y la insu
rreccion que estamos planteando sera tambien un descomunal al
zamiento. EI enormisimo levantamiento acaudillado por Tupac
Amaro y Tupac Katari, hasta ahora no igualado, no pudo veneer
porque no logro soldarse con los sectores revolucionarios de la
ciudad. En la actualidad, el desarrollo historico y politico nos
lleva a los campesinos a fusionarnos con la clase obrera -clase
revolucionaria de las ciudades- y con lamayoria de la clase media.
De esta manera se plantea la posibilidad de la victoria del movi
miento insurreccional.

Los campesinos tenemos nuestros propios metodos de lucha y
tambien nos hemos visto obligados a utilizar en determinadas
circunstancias, los de las clases adaptandolos a nuestras propias
caracteristicas.

24. Los metodos de lucha y las organizaciones masivas son creacio
nes instintivas y necesarias de los explotados, cuando saben ven
eer los obstaculos que les oponen los opresores y su poderio. Asi
emergieron de las entraflas de los trabajadores la huelga y los sin
dicatos, sin la participacion de los ideologos y de los politicos.

VI. Nuestros metodos de lucha

Por otro lado, los soldados revolucionarios, juntamente con los
piquetes armados de las organizaciones populares, se convertiran
en el punto de partida del futuro ejercito que se vera obligado a
organizar el gobiemo obrero-campesino. Si nos vieramos obliga
dos, antes 0 despues de la insurrecci6n, a desarrollar la guerra de
guerrillas, los uniformados revolucionarios tambien jugaran un
trascendentepapel.
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26. Nuestro metodo propio de lucha es la acci6n directa de masas,
basada en la movilizacion de las bases y que puede asumir las

En la actualidad estamos siendo arrastrados a la campana electoral,
la guerra a muerte de las pasiones subaltemas. Obligados a inter
venir en ella -si no estalla la revolucion 0 es derrotada- debemos
utilizar las facilidades concedidas para lanzar a los cuatro vientos
el programa revolucionario, 10 que significa aprovechar la opor
tunidad para impulsar la organizacion y politizacion de las masas,
para proyectarlas hacia la insurreccion.

Podemos utilizar este metodo y darle una insospechada proyec
cion, cuando comienza la movilizaci6n de las masas. Se puede
utilizar el espacio electoral no para hacer creer en las bondades de
la democracia burguesa, 10 que significaria desarmar ideologica
mente a los explotados, despertar en ellos falsas ilusiones acerca
de la posibilidad de que los libertaran fuerzas extranas, los salva
dores venidos de afuera. En la campana electoral se debe senalar la
perspectiva revolucionaria, la evidencia de que los oprimidos se
liberaran empufiando las armas, utilizando la acci6n directa. Hay
que proclamar abiertamente que el parlamento no nos sirve para el
logro de nuestros objetivos finales, que es distraccionista.

La via electoral, el parlamentarismo, son metodos propios de la
burguesia, Ie sirven para estructurar su Estado, el gobiemo
democratico representativo, la maxima expresion politica de la
c1asedominante. EI parlamento y las elecciones funcionan en el
marco de la constitucion, del ordenamiento juridico ideado por los
ricos para defender sus propiedades y y su poder sobre la mayoria
de la poblacion. La democracia, como enseno Lenin, es una
dictadura de clase, sus beneficios no lIegan hasta las masas porque
no disponen de los medios de producci6n. EI electoralismo, la
via parlamentaria no nos permiten libertarnos, esto porque nos
cierran el camino hacia la conquista del poder politico, expresi6n
del econ6mico, verdaderopoder en nuestra sociedad.

25. Los partidos de los ricos, los llamados nacionalistas y tambien
los que se autocalifican "izquierdistas", nos quieren reducir a la
condicion de carne de can6n de las farsas electorales, donde se im
ponen los mas demagogos, que ofrecen el cielo y la tierra para
nunca cumplir sus promesas, y los que tienen mucho dinero.

420 CEDlA



28. Se impone saciar de manera inmediata la sed de tierra y esto de
manera radical. La consigna fundamental sigue siendo la entrega
de toda la tierra a los campesinos, 10que importa la ocupacion de
las lIamadas haciendas capitalistas, de los latifundios apenas di
simulados por subterfugios "legales", de las grandes haciendas
capitalistas del Oriente e inclusive de las lIamadas propiedades
medianas. Actualmente la tierra -en ciertas regiones se reduce a la
posesion de algunos surcos cultivados- es insuficiente para la

VII. Reivindicaciones Fundamentales

Ahora que nos toea defender a la hoja de coca, combinaremos el
rechazo armado a los efectivos policiales con el bloqueo general
de caminos. No olvidemos que toda medida que tomemos tiene
que estar orientada a doblegar al gobiemo enemigo de los explo
tados.

Para nosotros campesinos, la accion directa se traduce, sobre
todo, en el alzamiento armado, en la ocupacion de tierras y en el
bloqueo de caminos, que puede pennitir que paralicemos las acti
vidades de todo el pais y en esta medida constituye el maximo
apoyo que puede recibir la huelga obrera.

27. Cuando se refiere a los obreros, la accion directa encuentra su
maxima expresion en la huelga general, que siempre es polftica y
lleva en sus entrafias la posibilidad de trocarse en insurreccion,

Los metodos de lucha estan en el arsenal de los explotados y la
utilizacion de ellos depende de la situacion polftica, es decir, de la
capacidad de las masas para usarlos satisfactoriamente.

La accion directa va desde la ocupacion de las calles hasta la mul
tiple variedadde la lucha armada.

fonnas mas diversas. Muchas son las expresiones de la accion di
recta que ya existen y pueden aparecer otras mas. La accion directa
quiere decir que las masas toman en sus manos los problemas -
clasistas y nacionales- para resolverlos confonne a sus intereses,
al margen y a veces contra el gobiemo y las leyes, buscando
luego imponer sus acuerdos de acuerdo a su fuerza.
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Desde el primer momento que se sostiene la existencia de nacio
nes oprimidas ya se esta planteando el derecho de estas -no la
obligacion- a su autodeterminacion cuando 10 deseen, 10 que sig
nifica que, en ultimo termino, puedan constituirse en Estados in
dependientes. EI gobiemo obrero-campesino no podra menos que
efectivizar este derecho, porque para ser realmente soberano y li
bre no puede basarse en la opresion nacional; pero, facilitara que
las nacionalidades con expresion estatal pueden federarse. Las na
ciones nativas no han logrado importantes diferenciaciones socia
les en su seno porque permanecen enclavadas en el precapita-

30. Bolivia es un conglomerado de naciones oprimidas, sojuzgadas
por la minoria blancoide que usurpa el poder y que abusivamente
se autocalifica "nacion boliviana". A la discrirninacion clasista se
suma la racial: los explotados inclusive llevan vestimentas parti
culares. Por eso la escuela iinica es una ficcion, la educacion en
manos de la burguesfa criolla se convierte en instrumento de su
polftica discriminatoria.

Moratoria de la cancelacion de los creditos agricolas, debido a
malas cosechas que han azotado al territorio nacional.

Intervencion campesina en el credito para los productores del
agro, para que realmente llegue a estes y no sea desviado al
bolsillo de las empresas capitalistas.

29. Rechazo al pago de impuestos, inclusive de los que el gobiemo
dice que son muy pequeftos, porque la masa campesina, de igual
manera que gran parte de la poblaci6n, se encuentra en una situa
cion de extrema miseria, sus ingresos no Ie pennitcn ni siguiera
llevar una existencia en condiciones humanas. EI gobiemo se es
fuerza por arrastrar a los sectores empobrecidos al universo tribu
tario, para luego convertir los impuestos, confonne a sus necesi
dades, particularmente del pago de la deuda externa, en carga
siempre mas pesada, como ya sucede con el famoso IVA. Los
impuestos deben ser pagados por ricos y no por los pobres.

alimentaci6n anual de una familia, debido a que la agricultura si
gue siendo extensiva y que en el futuro tendra que transfonnarse
en intensiva, 10 que supondni el aumento de la productividad.
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34. Hay que imponer se prohiba la importacion de los productos

33. No puede haber oposicion ala concurrencia de los campesinos a
los cuarteles, donde se aprende el manejo de las armas y que les
servira para emanciparse, pero no puede aceptarse que altos jefes
corruptos e imbeciles pretendan mantener el regimen del pongue
aje para los soldados reclutados en el agro, que generalmente se
los destina a trabajos serviles en los domicilios y propiedades de
quienes conforman el Alto Mando. Los campesinos tenemos que
ser intransigentes en la defensa de nuestra dignidad, somos iguales
que todos los habitantes de las ciudades y superiores que nuestros
explotadores y opresores.

32. Debe imponerse la ciudadania plena en favor de la masa campe
sina y obrera analfabeta. Si sigue imperante la semiciudadanfa -el
analfabeto puede elegir, pero no ser elegido- como castigo para la
mayoria nacional, no puede hablarse de democracia. Si el analfa
beto puede elegir entre diferentes opciones politicas, quiere decir
que tambien puede representar a sus compafieros. Laexperiencia
sindical y la acumulada en la lucha diaria capacita a toda la masa
campesina para ser gobiemo.

Defensa de la costumbre del sirvinacuy, una necesidad para la
conformacion de la pareja india y que no violenta la moral de los
nativos. Tiene la alta funcion de probar la afinidad de caracteres
entre el hombre y la mujer y la fecundidad de esta, aspecto de vi
tal importancia en una sociedad donde impera el trabajo indivi
dual.

31. Defensa de las culturas aut6ctonas, incluidas sus expresiones
religiosas, frente a la opresion cultural de la minoria blancoide
incapaz, que se limita a remedar 10que le dicta desde el exterior el
imperialismo. Legalizacion de las lenguas aut6ctonas, particu
larmente tratandose de la ensei'lanza.La falla basica de la educa
cion consiste en que los sectores mayoritarios, que piensan en
aymara, quechua, etc. son obligados a expresarse en espanol, la
lengua de los opresores.

lismo, razon por la que en ellas cobran relieve los rasgos clasis
tas, niveladas por el trabajo individual y la miseria.
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Nuestra rebelion es la rebelion de la misma tierra. de la
Pachamama. Nuestro vuelo es el vuelo de los condores y
tomaremospor asalto el cielo, el poder.

COMPANEROS:

40. No aceptarnos ayuda economica de nadie, sabremos costear nues
tras movilizaciones recurriendo a las tradicionales ramas.

39. Constitucion de milicias armadas en todos los sindicatos, comu
nidades y pueblos. Creacion de la secretarfa de milicias en nues
tras organizaciones sindicales.

38. Imposicion del salario mfnimo vital, del derecho al trabajo, del
seguro de cesantfa, de la escuela fiscal, iinica y gratuita, de un
eficiente servicio sanitario, etc.

37. Desconocimiento de la deuda externa. A nosotros ningiin go
biemo nos ha consultado para prestarse dinero y menos para des
pilfarrarlo. Que esa deuda que nos esta estrangulando la paguen
los ricos, los ladrones y no los pobres.

36. Somos solidarios con los artesanos y pequenos comerciantes -los
campesinos tambien incursionan en estas actividades- cuando lu
chan contra la doble tributacion que busca imponer el regimen
actual, interesado en que los platos rotos sean pagados por los
pobres y no por los ricos.

35. Defensa de los recursos naturales frente ala politica usurpadora y
colonialista del imperialismo. Estamos luchando de frente contra
el gobiemo vendepatria del bloque MNR-ADN.

agropecuarios que producimos: la irrestricta libertad de comercio
nos perjudica, hace bajar el precio de nuestros productos y nos
elimina del mercado. Corresponde al Estado proteger la produc
cion campesina, la libertad de comercializacion de nuestros pro
ductos. No olvidemos que el gobiemo de los ricos protege la
produccion de azucar de las grande empresas capitalistas y nos
obliga a pagar precios que estan por encima de los que rigen en el
mercado intemacional para que puedan seguir teniendo ganancias.
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Nuestra divisa es: audacia, audacia, mas audacia, hasta
conseguir la victoria final.
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Algunos, ser vuelven trabajadores agrfcolas eventuales en las zo-

1. Explotaclon economica. La gran mayorfa, trabajamos en pequenas
parcelas de tierra (minifundios sin tftulos de propiedad) y sin nin
gun apoyo del Estado. Cada vez son mas numerosos los
campesinos sin tierra, que se yen obligados a buscar otro trabajo
durante una parte del ano 0 en su caso todo el ano. El problema de
la tierra no esta resuelto en Bolivia.

Los campesinos sufrimos una explotaci6n y opresi6n: economica, so
cial, cultural y polftica,

Estas grandes conquistas fueron distorsionadas por el propio MNR y
los sucesivos gobiemos. Hoy seguimos sufriendo hambre, soportamos
el racismo y la explotacion de la c1asedominante criolla.

La independencia del pais no cambi6 nuestra situacion, s610cambia
mos de patron con la revolucion de 1952. Con las movilizaciones
campesinas, obligamos al gobiemo del MNR a dictar la Reforma
Agraria y conquistamos nuestro derccho cfvico.

Los comuneros somos la mayorfa de la poblaci6n Boliviana. Desde la
colonizacion de nuestro continente (por los espanoles), vivimos en el
hambre y la miseria. Explotados econ6micamente y oprimidos cultu
ralmente.

Informe de Ia Comision Politica
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Muchas veces los comunarios tenemos que construir tales servi
cios basicos que necesitamos (escuelas, pozos de agua potable,
caminos) en base a: trabajos colectivos, faena, apoyo del ayllu;
rescatando asf el espiritu y la organizacion comunitaria que existe
tradicionalmente en nuestras comunidades. Otras veces, con los

3. Dlscriminacion social. Ningiin gobiemo ha implementado una
polftica social para dotar a todas las comunidades campesinas de la
infraestructura y servicios sociales basicos, como ser: escuelas,
postas de salud, luz, agua potable, comunicacion y transporte.

En toda la sociedad boliviana existe un fuerte racismo contra los
indfgenas que se traduce en: desprecio, mala atencion en las ciuda
des, poca atencion escolar.

En nuestras comunidades estamos sometidos a: los intermediarios,
transportistas, algunos patrones y otros vecinos principales, con
quienes muchas veces estamos obligados a mantener lazos de
compadrazgo para asegurar la sobrevivencia de nuestra familia.

Con nuestros productos baratos subvencionamos a los patrones
que pagan salarios de miseria a sus obreros.

Estamos obligados a vender nuestros productos a precios regalados
que no cubren nuestros costos de produccion, y sufrimos la com
petencia de los productos importados de pafses imperialistas que
producen a mas bajos costos debido a la tecnologfa que emplean.

2. La produccion y comercializacion. Los campesinos producimos
con nuestros propios medios: sin riego,sin ningiin apoyo tecnico
ni de capital que hagan posible bajar nuestros costos de produc
cion. Nuestras familias, mujeres y ninos, trabajan mas de 14 horas
diarias sin recibir sueldos.

nas del oriente en tiempo de las coscchas, 0 emigran a las zonas de
colonizacion donde no hay ninguna infraestructura para asentarse.
Otros migran a Chile, Argentina, Brasil, etc. Esto sucede, por
falta de trabajo en Bolivia; por falta de atencion por parte del Es
tado, que no desarrolla ninguna fuente de trabajo en las zonas ais
ladas del pais.
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Resumiendo nuestra historia, los campesinos estamos economi
camente explotados como trabajadores del campo, en un pais atra-

A partir de 1952, el MNR utilizo al campesinado, esto a partir de
la organizacion de sindicatos oficialistas dirigidos desde el
Ministerio de Asuntos Campesinos, para controlar el voto campe
sino y poder enfrentarlos con los sindicatos obreros. Despues los
gobiemos impusieron el pacto militar-campesino, para continuar
con esta situacion de ponguaje politico. Ahora que los campesinos
hemos roto con el MNR y el ADN, con el pacto militar-campe
sino, todos los partidos contimian buscando nuestro apoyo en las
elecciones, con falsas promesas que muy pronto olvidan.

4. Pongueaje politico. Antes de la revolucion del 52, los campesinos
no teniamos los derechos civiles, no podiamos votar ni circular
libremente en las ciudades, ni teniamos derecho a la educacion.

EL sistema educativo vigente desde 1952, no defiende nuestras
culturas ni prepara a nuestros hijos para enfrentar la dura realidad
decadadia.

EI Estado de la burguesia criolla en vez de atender nuestras nccesi
dades basicas, prefiere permitir que entren al campo organismos
extranjeros e intemacionales que regalan alimentos, queriendo asf
convertimos en mendigos y provocando la division de nuestras
comunidades con nuestras formas tradicionales de trabajo: faenas,
ayllus, que se vuelven dependientes de esos alimentos 0 de otros
favores de estas organizaciones extranjeras. El sistema educativo
conquistado en 1952, permitio el acceso de todos los nines boli
vianos a la escuela. Hoy el gobiemo pro-imperialista del MNR y
ADN desmantela la educacion fiscal y transforma la primera tarea
del Estado, en negocio de escuelas privadas; caras y selectivas. En
particular busca destruir la educacion rural. Ese es el proyecto de
descentralizacion de la educaci6n del gobierno.

pequei'iosapoyos en material 0 alimentos que en ocasiones conse
guimos y que 10tenemos que mendigar de las organizaciones esta
tales 0 instituciones extranjeras dependientes del imperialismo.
Hay una desigualdad total entre la atencion que da el gobiemo a los
barrios ricos de las ciudades y al campo.
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Una de las resoluciones que siempre hemos venido repitiendo, es la que
habla de la necesidad de forta1ecer la CSUTCB. Siempre nos hemos
planteado el fortalecimiento de nuestra Confcderaci6n. Sin embargo,
este planteamiento nunca ha salido de 10formal. Siempre nos hemos
quedado en la teorfa y nunca hemos llevado este objetivo a la practica,
Hoy vemos que esta tarea la hemos cumplido de mala manera y los re
sultados son malos, pues vemos que la CSUTCB esta debilitada y que
ya no tiene la fuerza que tenia en el pasado. Esto quiere decir que la ca
pacidad de convocatoria de nuestro maximo nivel de conducci6n sindi-

a) Sobre las resoluciones de los anteriores congresos

Veamos: Tenemos varias preguntas que haec el conjunto de los
delegados. Preguntas que nos las hemos planteado a nosotros mismos,
y que en varias reuniones de discusi6n hemos intentado encontrar res
puestas. Tambien queremos compartir estas respuestas. Si nos pone
mos a pensar veremos 10siguiente:

Estamos seguros que, si este tipo de reflexion no ocupa ellugar central
en la inquietud de todos los delegados, entonces sera un Congreso in
servible y no colmara las espectativas de las bases. Pero l,sobre que
asuntos debemos pensar para ver que sali6 mal y que hicimos bien?

Creemos en primer lugar, que la autocritica debe ocupar el primer sitio
en nuestras deliberaciones.

Laautocritica como metodo de reflexi6n para encontrar el camino del
verdadero rortalecimiento de los instrumentos de lucha del movimiento
campesino.

l,CuaIes son los aspectos mas importantes que pueden explicar la
significaci6n de este Congreso Extraordinario?

sado y semicolonia del imperialismo. Ademas, por la burguesia
criolla, somos culturalmente y racialmente oprimidos como pue
blos aymaras, quechuas y guaranies. Por 10que, estamos conven
cidos que este Congreso Extraordinario de la CSUTCB, adquiere
mucha importancia, no s610 para el movimiento campesino en
particular, sino y adernas, para el conjunto del movimiento popu
lar boliviano.
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En muchas zonas, en las asambleas s610se ve gente mayor. Los j6ve
nes s610quieren irse a las ciudades. Se estan olvidando de sus valores
culturales y hay zonas donde hasta les da vergiienza hablar en aymara,
quechua y guarani. Se estan olvidando sus valores de las nacionalidades
de origen. En la mayoria de los sindicatos, se ve al Secretario General
caminando solo, los elegidos para las otras carteras casi siempre desa
parecen; unos porque no saben que hacer con sus carteras y otros por
irresponsabilidad. El sindicato esta pcrdiendo su autoridad, no puede ser
direcci6n de la comunidad y esto es 10mas grave. La comunidad esta
perdiendo interes en el sindicato. Entonces vemos a una comunidad que
asiste cada mes a las reuniones que llama el sindicato. Pero las reunio
nes son pcsadas, intervienen muy pocas personas, a las mujeres en

La respuesta es la siguiente: hay muy pocos Secretarios Generales que
saben 10que tienen que hacer, en la mayona de las comunidades casi
nadie quiere asumir el cargo, los j6venes estan perdiendo el respcto al
sindicato.

lEn cuantas comunidades cumple el Secretario General con sus
obligaciones?

Y si no creemos en esto que decimos, veamos 10siguiente:

Y esta realidadpeligrosa tiene un nombre. EI sindicato esta atravesando
una crisis que si no la detenemos puede convertirse en una crisis que
mate a la propia ConfederaciOnUnica.

Pero el problema no se detiene ahi. Cuando pensamos en todo esto y
reflexionamos sobre nuestros sindicatos, nos enfrentamos a una reali
dad gravemente peligrosa y que debemos solucionar:

Las Federaciones Departamentales estan debilitadas, las federaciones
provinciales tienen el mismo problema. Y si vemos mas alla, vere
mos que las Centrales y Subcentrales van por el mismo camino.

cal es minimo. Como ejemplo de esto, veamos 10 siguiente: si la
CSUTCB llama a bloquear los caminos, ya casi nadie esta dispuesto a
responder a este llamado. Es muy dificil que las bases salgan a blo
quear los caminos. Pero no s610es problema de la CSUTCB. El pro
blema es aiin mas grave.
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Y no nos damos cuenta que los encmigos que tenemos son la oligar
quia, la burguesia (ADN, MNR, MIR-NM Y sus seguidores), todos
ellos representantes del imperialismo. Ademas, estes estan empujando

a) nos dividimos por problemas entre familias.
b) nos dividimos hasta por ver quien consigue alimentos de insti-

tuciones.
c) nos dividimos por problemas de escuela.
d) nos dividimos por problemas de tierra.
e) el modelo neoliberal del gobierno tambien nos divide, pues

como todos tenemos problemas economicos, nuestra solucion
ya no la buscamos entre todos, sino solos e individualmente;
un ejemplo de que el gobiemo nos divide, es el Proyecto de
Sustitucion de los Cocales en la zona de los Yungas.

f) pero no solo el gobierno nos divide, tambien el narcotrafico,
esto no solo nos debiIita, tambien nos corrompe.

g) otra cosa que nos perjudica, es que nos dividimos por siglas
partidarias.

Tambien tenemos otros problemas aparte del de la falta de informacion
a tiempo, por ejemplo:

Aqui estamos centenares de delegados, que fuimos elegidos en las ba
ses, pero estamos seguros (nosotros mismos 10hemos vivido), que la
gran mayoria de los asistentes al Congreso no informan a sus bases:
existe irresponsabilidad, muchas veces no anotamos 10que se discute.
Tardamos en lIegar a nuestras comunidades y cuando 10hacemos tar
damos en organizar reuniones de informacion. Pero, cuando finalmente
informamos, ya nos hemos olvidado de la gran mayorfa de resolucio
nes y cuando se 10hace, los documentos no lIegan a las comunidades
pues la estructura sindical no funciona.

muchas zonas se las deja sentadas en la puerta de la asamblea y los
problemas que se discute tienen que ver con problemas que no captan
el interes de los asistentes. Los problemas son locales y muchas veces
es necesario conversar sobre elIos, pero no se informa 10que pasa en
sus Subcentrales ni 10que se discute en las reuniones de las Centrales
(si es que estas logran reunirse), no se informa cuando se asiste a
Congresos Provinciales 0 Departamentales y menos, mucho menos,
las bases de los sindicatos se enteran de 10que realmente sucede en los
Congresos como el que ahora estamos viviendo.
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Pero, no queremos una unidad fruto de las negociaciones partidarias.
Queremos una unidad que surja del sentimiento de los delegados pre
sentes en este Congreso, quienes representemos el mandato de nuestras
bases, somos quienes debemos decidir sobre los planteamientos politi
cos, organicos, programaticos que mejor expresen nuestros intereses.
Deberan las direcciones y bases decidir sobre los hombres que una vez
elegidos ejecuten la linea que aqui se decida.

Otro tema de reflexion que proponemos es el rclativo al problema de la
unidad. Este Congreso Extraordinario debe ser de unidad.

1) l.Quicn controla la fiscalizacion de CORACA?
2) Si los proyectos son comunales, l.quicn controla en la comuni

dadal sindicato?

Para nosotros esta claro: no tenemos una base tecnica y administrativa
para lIevar adelante CORACA, pero tambien aquf nos encontramos los
problemas que anotamos lineas arriba:

Y si este tema de nuestra debilidad y nuestras divisiones las reflexio
namos en relacion por ejemplo al tema de CORACA, los resultados
tambien son graves y la conclusion es similar: CORACA no ha cum
pJido con 10 que habiamos decidido anterionnente en nuestros congre
sos y en muchos casos solo ha servido para generar problemas entre
nosotros mismos, como fruto de Ia corrupci6n, por Ia inexperiencia del
manejo de estos asuntos, porque no hay c1aridad en los proyectos, por
que no tenemos una politica administrativa que lIegue a beneficiar a
mayor parte de trabajadores delagro.

El poder de nuestras organizaciones esta desapareciendo por todos los
problemas que aquf anotamos. Tambien nuestros sindicatos estan
siendo afectados y corren el mismo riesgo.

El sindicato se debilita, ya no somos una fuerza importante que pueda
pelear unida por nuestros objetivos. Esta es la primera autocritica que
queremos hacer.

nuestras divisiones, pues saben que mientras mas nos dividamos, me
nos fuerza tendremos.
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Un tercer tema de reflexion sobre este punto es que todos tienen dcre
cho a participar en las clccciones. Los partidos tienen derecho a propo-

La unidad tiene que empezar en las bases y expresarse en el Ejecutivo
de la CSUTCB. De esta manera sf podremos confiar entonces, en que
no solo los militantes de la izquierda sino tambien todos los delegados
presentes en este Congreso, desarrollaran tacticas cotidianas en el sen
lido que aquf planteamos, de los contrario nos veremos las caras de
Congreso a Congreso 0 cuando las elccciones esten par lIegar. Nos
encontraremos en las bataIlas cotidianas par el bienestar de todos,

Por esto no somos sectarios en relacion a los partidos de izquierda, no
los rechazamos, pero sf queremos decirles con la maxima claridad que
la comunidad debe ser fortalecida y no dividida par la accion de sus si
glas y sus instituciones.

Que la izquierda se una para las elecciones nacionales, debe ser un ob
jetivo de este Congreso. La izquierda unida puede hacer un trabajo
conjunto de fortalecimiento del poder comunal. Cuando esto suceda
habremos avanzado muchfsimo y que la Revolucion estara cercana.

Sabemos que los partidos de izquierda pueden entender esta manera de
ver las cosas y es a elIos a quienes nos dirigimos, puesto que la dere
cha: MNR, ADN, solo tienen en relacion a nosotros un objetivo: ex
plotarnos economicamente e impedir los avances en nuestro propio
proceso de IiberaciOn.

Los militantes de los partidos que resultaran elegidos, tendran que ser
consecuentes con sus bases. En este sentido deberan estar conscientes
que elIos expresan no a su partido, en el Comire Ejecutivo, sino a sus
bases. Deberan tener claro el tema de que la unidad del Ejecutivo es la
expresion de la unidad en la base. Deberan ser capaces de convertir el
propio Comite Ejecutivo de la CSUTCB en relacion a sus formas de
trabajo, en un verdadero instrumento de caracteristicas comunitarias, ya
no podemos permitir que ocurra 10 que hasta ahora ocurrio. Las briga
das sindicales de los partidos en la CSUTCB, hasta aquf, solo se ocu
paron de intentar manejar la Confederacion, por ejemplo, se ocultan
informaciones entre militantes de distintos partidos, se ocultan 10 con
tactos nacionales e intemacionales. Se pelean, viajan y par supuesto
que tambien a partir de esto, se genera la corrupcion.
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Los Bancos Privados son los canales por los cuales el narcotrafico
aliado a la derecha permite que esta (la derccha) "lave" sus ganancias
mantenga la suficiente cantidad para seguir creciendo y legalizarse.

Las utilidades del narcotrafico se quedan en las manos de las mafias
amparadas por el Estado, y son la fuente de donde bebc nuestra
burguesfa. Estas utilidades que genera el narcotrafico son las que en
gendran el poder real de la oligarqufa en nuestro pais.

Las bases de la reactivacion industrial, no estan sicndo consolidadas.
Este pais se esta convirtiendo en un gran mercado. Vivimos la eleva
cion constante del precio de la gasolina, esto intluye constantemente
en la elevacion de los costos de produccion agropecuarios, el trans
porte, etc.

Basta decir que utilizando cl Decreto 21060, destinado a la privatiza
cion de todas las empresas que eran y son del Estado, han logrado, por
ejemplo, poco a poco debilitar la minerfa nacionalizada. Quieren
privatizar YPFB, quieren privatizar el LAB, las empresas de la CBF
estan siendo rematadas y traspasadas al sector privado. La educacion
fiscal tambien esta sufriendo los embates de este modelo. En el campo,
las escuelas estan desapareciendo gradualmente, 10mismo la salud.
Esto se convierte en un gravfsimo y extremo problema.

El gobiemo del MNR y ADN mas el silencio participativo del MIR
NM, estan desarrollando en el pafs un gobiemo de modelo neoliberal
que fortalece el sistema capitalista, sus opciones son claras, en vez de
utilizar las pocas divisas dolares que tenemos para desarrollar una eco
nomfa nacional que solucione las necesidades basicas de nuestra pobla
cion, paga la Deuda Extema. Los sectores oligarquicos y burgueses
expresados en estos partidos tienen las cosas muy claras, saben que hay
que borrar las conquistas del pueblo boliviano logradas desde 1952, sa
ben que tienen que destruir el movimiento popular y sus instrumentos
de lucha polftico-sindical para consolidar el Estado que correspondc al
modelo neoliberal.

EI Congreso Extraordinario y Ia situacioo por Ia que atraviesa el pais

ner sus candidatospresidencialespero no tienen ningim derecho a divi
dimos.
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Ante esta situacion el movimiento campesino en base a sus organiza
ciones tiene y debe organizar sus metodos de defensa frente a estas ma
sacres. Las bases junto a su organizacion sindical tendran que asumir
su defensa, poniendo los medios que sean necesarios a la represion y a
la violencia de los poderes anticampesinos. La represion no nos ticne

En resumen, el pueblo es masacrado pero no encarcelan a los verdade
ros narcotraficantes. Los escandalos como los narcovidcos y otros do
cumentos son tapados con la sangre de los campesinos. El gobierno
esta empenado en relocalizar a los productores de coca, reprime a este
sector para sentar precedentcs para futuras acciones criminales contra el
campesinado.

En resumen, el actual modelo neoliberal sustentado por el MNR y la
ADN, se consolida con el silencio del MIR-NM y por la represion
criminal que a estas alturas se expresa por los centenares de martires
obreros, campesinos, univcrsitarios, etc. El pueblo siguc poniendo los
muertos y esta situacion debora scr enfrentada en este Congreso y debe
retomar la iniciativa, para enfrentar al gobiemo que empezo a atacar
este ultimo bastion del pueblo: el campesinado boliviano. El gobiemo
esta pauperizando, empobreciendo a grados extremos al campesinado
boliviano, decretando la libre importacion de productos alimenticios, y
10haec desde un parlamento manchado por la corrupcion, aprovechando
un cuerpo de leyes contra la Hoja Sagrada. Las leyes aprobadas hace
pocos dias estan dirigidas a justificar las masacres campesinas.

Son 27.000 mineros relocalizados, hoy la Federacion de Mineros no
tiene el poder de antano. El gobiemo y su modelo nos vencieron en
esta batalla. Las fabricas se cierran y los fabriles pasan a ser simples
vendedores caUejeros;no tienen como pelear. Por los bajos salarios los
maestros no tienen otra cosa que buscarse otras actividades para poder
subsistir.

Este modelo esta permitiendo que el pueblo boliviano, que anterior
mente tenia en la COB, en la FSTMB, en la Federacion de Fabriles, en
las de Maestros, sus instrumentos de lucha mas eficaces, se quede
huerfano. Y esto se agrava puesto que los partidos de izquierda adopta
ron politicas conciliadoras y claudicantes en mas de una vez, que con
fundieron al movimiento popular y 10debilitaron. Por ejemplo, hoy la
empresa privada recuerda con nostalgia el gobiemo de la UDP, pues
este gobiemo la beneficio.
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EI trabajador del Agro Boliviano desdc la invasion espanola hasta
nuestros dfas, ha sido y sigue siendo objcto de explotaci6n y opresi6n
en su propia tierra. Pese a que, con el sudor y sacrificio, somos los que
hemos mantenido y mantenemos la-economfa de este pafs. Alimenta
mos a vagos y bur6cratas iruitiles que viven una vida c6moda y muy
facil en los centros urbanos de nuestro pais (metidos en las oficinas),
sin realizar ninguna actividad en beneficio de este sufrido pais. Mas al
contrario son ellos los causantes del atraso y el subdesarrollo en el que
nos encontramos.

Una vez constituido el Dircctorio y tomando en cucnta las limitacioncs
del Congreso Extraordinario, se procedi6 a recibir las difcrcntes poncn
cias, denuncias orales y escritas, de los delcgados a la Comisi6n.

La Comisi6n Econ6mica del Primer Congreso Extraordinario de la
CSUTCB, con participaci6n de todos los delegados de las Fedcraciones
Departamentales, Regionales y Provinciales, se organize democratica
mente en un Directorio, para la conducci6n en forma organizada del
trabajo designado a la Comisi6n.

Informe de IaComisi6n Ecooomica

Potosi, 16 de Julio de 1988

jLos comunarios estamos oprimidos pero no vencidos!

jGloria a los caidos del movimiento campesino en defensa de nuestras
reivindicaciones!

jViva la CSUTCB!

JhaUaUaQuUasuyo

que acobardar. EI Poder Comunal que podamos desarrollar es la base
del triunfo de nuestras reivindicaciones, es el instrumento de pelea mas
inmediato con el que podemos contar.
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Art. 2. Sobre la Deuda Extema: la Deuda Extema, no es ni mas ni
menos, que los dineros que nunca llegaron a manos del campesinado,
pero si al bolsillo de los zanganos de este pais, y que hoy tenemos que
pagar todos los bolivianos. Los comunarios rechazamos rotundamente,
por 10tanto, el pago de la Deuda Extema.

Art. 1. Sobre el Decreto 21060: como es de conocimiento de todos
los compai'ieros campesinos, el gobierno actual ha pretendido implan
tar medidas antipopulares cumpliendo el mandato de su amo el Fondo
Monetario Internacional y el Imperialismo Yanqui, por tanto, una vez
mas rechazamos enfaticamente el D. 21060 asi como los decretos
posteriores.

Decreto 21060 YDeuda Externa,

CAPITULO I

En este sentido la comisi6n econ6mica plantea que, se debe construir 0
en su caso fortalecer el brazo econ6mico del campesinado, nuestros
objetivos a mediano y corto plazo podran ser conquistados de la mana
de nuestras organizaciones sindicales, pcro, sin descuidar nuestras or
ganizaciones productivas.

Por tanto, los partidos gobernantes (MNR y ADN) Y su aliado el
MIR, ademas de los partidos falsos defensores del pais y de las mayo
rias explotadas de estas tierras, veran tarde 0 temprano su hora fatal y
su tumba final, que esta siendo preparada por ellos mismos.

Los aymaras, quechuas, guaranies y otras nacionalidades originarias,
hoy llamadas campesinas, ya no somos los campesinos del 1952, ya
no se nos puede hacer creer que Victor paz (y el MNR) nos dieron las
tierras. Que sepan ellos que nosotros somos los verdaderos y legitimos
duei'iosde las tierras de este pais. Es por eso que ha llegado la hora, que
sepan los gobemantes, que los campesinos de hoy para adelante, traba
jaremos y viviremos de acuerdo a 10que queremos, de acuerdo a nues
tras costumbres y de acuerdo a nuestras leyes tradicionales. Tambien
produciremos de acuerdo a nuestras necesidades y rechazaremos enfati
camente las leyes, decretos de los gobiemos burgueses y pro-imperia
listas.
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Art. 12. Nos oponemos y ponemos rcsistcncia al pago de la Re-

Ley de Reforma Tributaria e Impuesto a IaTierra.

CAPITULOn

Art. 11. Exigimos la concesion de creditos bancarios con bajos in
tereses a los companeros carnpcsinos, y por el lapso minima de 10
anos.

Art. 10. Exigimos la prorroga en el pago de intereses al Banco
Agricola de Bolivia por ellapso de dos anos.

Art. 9. Exigir que el Banco Agricola de Bolivia, otorgue creditos
en base a garantias de nuestras organizaciones, y sin necesidad de tftu
los de propicdad. Asi mismo, otorgue creditos con bajos intereses y a
largo plaza.

Art. 8. Rechazo de la cobranza judicial a los compaileros campesi
nos, por parte del Banco Agricola de Bolivia.

Art. 7. Exigimos la reestructuracion del Banco Agricola de Bolivia
por no cumplir con los objetivos para el cual fue creado.

Art. 6. Exigimos la participacion de la Confederacion Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (y con poder de deci
sion), dentro del Directorio del Banco Agricola de Bolivia, a favor de la
otorgacion de creditos a los mcdianos y pequenos productores.

Art. 5. Condenamos la libre exportacion de nuestros recursos na
turales renovables y no renovables.

Art. 4. Asimismo, condenamos la libre importacion de productos
agrfcolas, que adernas de perjudicar al productor campesino en 10eco
nomico, provoca muchos perjuicios.

Art. 3. En cuanto a las leyes: Condenamos la promulgacion de las
nefastas leyes emitidas por el parlamento burgues que estan al servicio
del imperialismo. Los campesinos desacataremos estas leyes desde
nuestras comunidades, declarandonos en movilizaciones generales.

CSlITCB: Debate sobre Documentoe PolitIcos y Asamblea de Nadonaltdades 441



Art. 20. El traslado de los tractores de Puerto Norte yen su totali
dad a manos de CORACA, en beneficio de su mejor administraci6n.

Art. 19. Las CORACAS, en la mcdida que son organizaciones so
ciaIes y campesinas, deben estar libres del pago del RUC y otras obli
gaciones aI Estado.

Art. 18. Exigimos la realizaci6n de un Congreso 0 Evento exc1u
sivo sobre: CORACA. Esto asi, para delinear sus objetivos y, con la
asistencia obligatoria de todos los responsables nacionales, departa
mentales y regionales.

Art. 17. Para un beneficia directo al campesinado, los creditos de
beran ser canaIizados por CORACA, y no asf por intermedio del Banco
Agricola.

Art. 16. Exigimos que todos los responsables en la administraci6n
de CORACA rindan cuentas a quien corresponda. En caso de ser com
probados los maIos manejos de fondos de esa Instituci6n se sometan a
los procesos judiciales correspondientes.

Art. 15. Exigimos que la administraci6n de CORACA, sea
institucionalizada para su mejor funcionamiento.

CORACA

CAPI1ULOm

Art. 14. Rechazamos la concesi6n legal 0 ilegal de tierras a las
empresas privadas transnacionales.

Art. 13. Lucharemos por una nueva Reforma Agraria que este
acorde con los planteamientos del proyecto de la Ley Fundamental
Agraria aprobada en el Congreso de Cochabamba de la CSUTCB, en el
ano de 1983.

forma Tributaria y todo impuesto sobre la tierra, porque los campesi
nos contribuimos en forma directa e indirecta, ademas, subvenciona
mos al Estado con los bajos precios de nuestros productos agricolas.
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Art. 27. Pedir a las organizaciones cfvicas y profesionales identifi-

Art. 26. Pedir a los gobiemo del Peru, Chile y Colombia, la de
fensa, conservacion y mejoramiento genetico en la reproduccion de
camelidos.

Art. 25. Rechazo total a la resolucion ministerial NQ251/87, donde
se aprueba el reglamento para la comercializacion de llamas y alpacas
por el Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA), que nada tiene que
ver sabre la comercializacion de nuestros propios ganados ancestrales.

a) Rechazamos categoricamente la entrega del salar de Uyuni a las
empresas transnacionales, dada su importancia economica y su
inmensa riqueza natural, cual es ellitio, borax, etc.

b) Rechazamos cualquier licitacion intemacional por parte del ac
tual regimen proimperiaJista, del salar de Uyuni. Este debe ser
explotado por empresas nacionales y sobre todo de los
campesinos de la region y del pafs.

c) Exigimos la participacion plena y con todos los derechos (voz y
voto) de la Federacion Regional Unica de Trabajadores Campe
sinos del Altiplano Sud, en el directorio de CIRESU: orga
nismo dependiente del Ministerio de Minas. Esto aSI, para la
racional explotacion del salar de Uyuni.

Art. 24. Defensa del salar de Uyuni

Art. 23. Rechazamos cualquier intento de expropiacion de las tie
rras campesinas en el pais, en beneficia de las empresas privadas. Caso
de Amachuma (Oruro), Gran Chaco, Tarija y otros.

Art. 22. EI Magno Congreso apoya con un voto resolutivo, la te
nencia de tierra de los compafieros del departamento del Beni (Blanca
Flor), en apoyo de sus justos dercchos.

Otros casos sobre la economia campesina.

CAPITULO IV

Art. 21. EI Departamento Tecnico de CORACA, debe encarar sis
ternaticamente el apoyo tecnico a la produccion agropecuaria.
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Los originarios utilizaron esta hoja tradicional, tambien en el
campo de la medicina: para curar diffcilesenfermedades, pero que en

1. Introducci6n. La hoja de coca, cuyo origen esta junto a la natura
leza viva del mundo, se constituy6 en la hoja bendita en el Imperio
de los aymaras y quechuas, mucho antes de la epoca colonial ini
ciada en 1492. Esta hoja fue utilizada (con un criterio cornpleta
mente sano) para mitigar el hambre, las preocupaciones y la tris
teza, ademas de ser utilizada en los rituales de adoraci6n a sus dio
ses. La masticaci6n de la coca, fortaleci6 al hombre andino, y s610
asi pudo soportar los trabajos pesados impuestos por los coloniza
dores. Sirvi6 para el sosten de miles de mitayos en los trabajos
forzados de las minas del Cerro Rico de Potosi, los obrajes y las
faenas agricolas. Gracias a esta hoja todos los explotados de enton
ces pudieron soportar su duro trabajo.

Informe de la Comisi6n de la Coca

Potosi, 15 de Julio de 1988

POI'Ia sagrada memoria de Tupaj Katari y Bartolina Sisa.

Art. 30. La Comisi6n Econ6mica recomienda al Magno Congreso,
el aporte campesino de la "cuota sindical", en todas las organizaciones
de base y hacia las organizaciones nacionales. Todo ello, previa rendi
cion de cuentas; de esta mancra, tcndrcmos una direcci6n solida e inde
pendiente. Basta de financiamiento de partidos politicos.

Art. 29. Los campesinos de ahora en adelante, desacatamos las
multas y sanciones que impongan los Corregidores, Subprefectos, etc.,
que no son considerados como nuestras autoridades.

Art. 28. Creaci6n del "Seguro Social Campesino".

cadas con la producci6n y mejoramiento de animales silvestres, aves,
etc., la implementaci6n de proyectos de conservaci6n de los mismos.
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No ignoramos que el problema del narcotrafico es de caracter uni
versal, por tanto corresponde a los paises industrializados y consu-

El narcotrafico, en consecuencia es producto de la descomposicion
del sistema capitalista, que inicialmente genera la depcndencia de
los paises pobres, esta a su vez genera el estancamiento del
desarrollo y la falta de desarrollo. Obviamente todo esto descmboca
en la actividad ilicita de los pueblos que luchan por la sobreviven
cia y supervivencia frente a la polftica de neocolonizacion que
desarrolla el imperialismo norteamericano y europeo.

El problema de la cocafna y el trafico de drogas, constituyen feno
menos que vienen de fuera para dentro, y cuyo flujo a nivel
intemacional esta determinado por la demanda de esta droga en el
mundo occidental e industrializado.

3. Coca y Cocaina. Esta demostrado que la coca en su estado natural
no causa alteracion en el organismo humano, sin embargo, la
ciencia tambien ha logrado la obtencion de un alucinogeno nocivo
a la salud a partir de esta hoja sagrada de coca.

Posteriormente la Convencion Unica de Ginebra, efectuada en
1962, donde se propuso que mientras haya coqueo y rnasticacion de
coca, sera imposible evitar la fabricacion de cocafna. Por 10tanto,
se la debfa erradicar.

2. Antecedentes. Entre los primeros intentos atentatorios contra la
hoja de coca podemos mencionar: En 1925, la Segunda Conferencia
Intemacional del Opio realizada en Ginebra (Suiza), incluyo en la
lista de estupefacientes a la hoja de coca, sin tomar en cuenta su
gran valor nutritivo y medicinal. Sin embargo un analisis far
maceutico efectuado por la "Food Research Laboratories Inc" en
1948, demostro que esa hoja tenia un alto contenido de vitaminas,
proteinas, calorias, hidratos de carbono, calcio, fosforo, hierro y
otros elementos nutrientes y medicinales. Este fue el primer in
tento dentro del largo proceso de "erradicacion", de empuiiar ellema
reivindicativo de la hoja de coca.

ningun momenta pudo haberse convertido (su uso) para el desarro
llo de acciones ilicitas, como en la epoca actual.
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4. Narcotrafico y Politica Social. Los campesinos de Bolivia hemos
avanzado en nuestra conciencia politica, y por eso afirmamos que el
gobiemo tiene el objetivo de estructurar un Estado al servicio de la
oligarquia narcotraficante y destruir a las organizaciones populares,
mediante la fuerza represiva de la policia y el ejercito quienes
intentan resistir la arremetida imperialista. Afirmamos que el
narcotrafico esta en el mismo gobiemo y en 10 partidos politicos de
derecha: MNR y ADN, como se ha podido demostrar fehaciente
mente en las investigaciones parciales sobre los sucesos de Huan
chaca, no esclarecidos aiin, y en los escandalos del narcovideo.
Tambien afirmamos que la economia del pais en este momento,
esta sustentada por las divisas generadas por esta actividad ilfcita,
por tanto, alentada y protegida por el aparato represivo del Estado
burgues, sirviente del imperialismo. Estamos seguros que sin la
participacion de la parte informal de la economia proveniente de la
actividad del narcotrafico, el gobiemo y el regimen neoliberal
imperante no podrian sostenerse un dia mas en el poder. Para nadie
es secreta que hoy, el poder politico esta financiado con recursos
provenientes de los grandes narcotraficantes. Sabemos al mismo
tiempo que los posibles ganadores en las proximas elecciones
generales del 1989, cifran su base economica para su campana pro
selitista, en capitales provenientes del narcotrafico nacional e inter
nacional. En consecuencia, el neoliberalismo, de hecho es corrupto,
inmoral e indignante, porque destruye la creatividad, la unidad, la
solidaridad humana. Se asienta en los pilares de la economfa
capitalista, consolidando la dependencia y la colonizacion del pais.
Por tanto, profundiza la miseria, el hambre, la desocupacion y hace

Los ingentes capitales procedentes del imperialismo y que estan
destinados a la erradicacion de la coca, deben invertirse a la brevcdad
posible en la cristalizacion de PIDYS, antes que en la destruccion
de los cocales, esto permitira que la hoja de coca, en un futuro
proximo, vuelva a ser la hoja sagrada destinada a mitigar el es
fuerzo y el dolor humano, como en la epocas ancestrales de nuestra
existencia como grupo social.

midores de la "maldita droga", enfrentar la solucion del problema a
partir de su poblacion adicta ala diosa blanca y no como actual
mente se pretende solucionar el problema a partir de la erradicacion
de la hoja de coca en los paises tradicionalmente productores de
coca.
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Dos eran los instrumentos para la ejecucion de este "PIan":

Asf por ejemplo, por imposicion norteamericana, el actual go
biemo del MNR adopto el Plan Trienal de Lucha Contra el Narco
trafico, ya aprobado con la UDP, como un instrumento que Ie per
mitiria conseguir respaldo financiero intemacional para la concre
sion de su nueva polftica de corte neoliberal que se expresa en los
decretos 21060 y 21660. Este Plan Trienal de Lucha Contra el
Narcotrafico, fue uno de los principales documentos presentados
por el Ministerio de Planeamiento y Coordinacion al Club de Pa
ns, cuando renegociaba la Deuda Extema de Bolivia, y con el fin de
conseguir creditos para la reactivacion economica, Es decir, que
ofrecia como precio, la pcrdida de nuestra soberania y la erradica
cion forzosa y total de la hoja de coca, asi como la miseria y
muerte de los campesinos productores de ella.

A partir de entonces, para ocultar la verdadera cara del gobiemo
protector y complice del narcotrafico, se inicia una polftica de re
presion a los productores de coca, bajo el pretexto de combatir al
narcotrafico.

A partir de 1971, cuando la dictadura de Banzer protocoliza definiti
vamente la condicion de "Estupefaciente" a la hoja de coca, empieza
en realidad el auge de la "Era de la Cocaina", cuyo principal prota
gonista en la actividad, fue el propio Hugo Banzer.

5. EI problema de la erradicaciOnde la hoja de coca.

La tarea de todos los campesinos bolivianos, debe ser, encaminar
nos hacia un triunfo concreto frente al imperialismo, por eso, no
aceptaremos que la hoja de coca sea considerada como sustancia pe
ligrosa, cuya ley ha sido aprobada en las instancias legislativas.
Enfatizamos con la frente altiva que los campesinos no somos los
responsables del narcotrafico, por eso la represion debe estar orien
tada a las mafias narcotraficantes y no asf a los campesinos
productores de la hoja de coca.

crecer alarmantemente la prostitucion, la inmoralidad en las
reparticiones publicas, la delincuencia en general y, en fin, destruye
a la Nacion. Ese es el triste destino del pueblo boliviano.
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Por otra parte, el gobiemo en su intento de erradicar la coca y pcse
a su decantada palabra de: "que no utilizarfaherbicidaspara erradicar

Paralelamente a titulo de operaciones conjuntas: Bol-USA, el go
bierno permite la incursion de tropas norteamericanas, en un fla
grante atropello a nuestra dignidad y soberanfa nacional.

1. Definfa a la hoja de coca como estupefaciente.
2. Se tipifica como delito asimilado al narcotrafico, la produc

ci6n excedentaria de la hoja de coca.
3. Para su penalizaci6n, se establece como unicas zonas pro

ductoras: Nor y Sur Yungas (en el marco de la legalidad). EI
resto del pais incluido el tropico cochabambino en su con
junto, era considerado como zona ilegal de produccion, por
10tanto pasible a la erradicacion,

4. Establecfa la erradicacion forzosa utilizando para ella a las
fuerzas especiales conjuntas: "multinacionales", no prohi
biendo el uso de herbicidas ni defoliantes.

5. Se establecfa como un volumen maximo de produccion:
10.000 Tn. de coca por ano.

6. Quedaba prohibida la produccion y conservaci6n de plantas
y semillas en todo el territorio nacional.

7. Establecfa penas de prision para los productores de coca que
no se atuvieran a estas regulaciones, significando ello, que
la sola producci6n de coca aiin cuando fuera para usos tradi
cionales era pcnada con alrededor de la mitad de la pena que
se darla al fabricantc de cocaina.

Esta ley llamada "Ley de Sustancias Controladas", tenia las si
guientes caracteristicas:

Con ese fin Estados Unidos aportaria con dinero tecnicos, armas, y
el gobiemo de Bolivia aportaria con una ley que legitimaria estos
prop6sitos de desatar una verdadera guerra contra la coca, tomando
asi a los productores campesinos como a sus vfctimas mientras que
los narcotraficantes seguirian actuando transnacionalmente con
base, precisamente, en Estados Unidos.

a) programas de desarrollo
b) programas de interdicci6n
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Ante las dilaciones y el incumplimiento del gobiemo al convenio

1. Descartar el Plan Trienal de lucha contra el narcotrafico.
2. Desacatar todas las definiciones y nomenclaturas que definan

a la hoja de coca como estupefaciente 0 sustancia controlada.
3. Establecer un regimen especial diferenciando claramente: la

hoja de coca en su estado natural para usos licitos de la hoja
de coca como elcmento inter-criminis, es decir, transformada
o en proceso de transformacion en cocafna.

4. La produccion excedente solo podra ser sustituida volunta
riamente en el marco del Plan Integral de Desarrollo y
Sustitucion que se asienta sobre tres conceptos: a) reconver
sion agricola, b) desarrollo regional, c) reactivacion econo
mica. La sustitucion voluntaria sera programada simultane
amente a los frutos del desarrollo socio-economico soste
nido.

5. El PIDYS no excluye la necesidad de la justa indemniza
cion para quienes se sometan voluntariamente al mismo.

6. Soluciones de alto contenido humano y social para los
campesinos asentados en el Parque Nacional Isiboro Secure.

7. Participacion de los productores de coca a traves de sus or
ganizaciones sindicales en todos los organismo y niveles
que adminstre el PIDYS y el Regimen de la coca.

Conocedores del contenido del Plan Trienal y de su instrumento le
gal, que constitufa a la Ley de Sustancias Controladas, se desarrollo
una gran movilizacion de los productores de coca, con: marchas,
bloqueos de caminos, huelgas de hambrc, rechazando este atentado a
su economfa y a su propia vida. Sin embargo, la rcpresion desatada
por el gobiemo produjo la masacre de Parotani, con la muerte de
cuatro hermanos cocaleros y mas de 10 heridos. Conjuntamente
con la COB se impuso al gobiemo una negociacion que culmino
con el convenio del 6 de Junio de 1987. Este convenio constituye
la primera victoria en la lucha por la defensa de la coca, el mismo
comprometfa al gobiemo 10 siguiente:

la coca", ha demostrado en la practica que en marzo y abril de 1988,
se hicieron las primeras pruebas con herbicidas para matar definiti
vamente a las plantas de coca; toda esta accion iba dirigida por DI
RECO, cuyas pruebas seran demostradas con documentacion feha
ciente.
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Ultimamente el gobiemo servil, no vacilo un momenta en desatar
la represion contra companeros del Chapare, cuando fuerzas de
UMOPAR a la cabcza de un mercenario yanki, arremetieron contra
companeros desarrnados, masacrando asi, sanudamente a estos
companeros y acarreando una secuela de muertos, heridos y muchos
desaparecidos. Este hecho reciente est! corroborado por un video
cassette del canal 13 (Cochabamba) y el informe de una Comision
Investigadora Multisectorial conformada sobre todo por la oposi
cion parlamentaria en la Camara de Diputados.

la defensa de los recursos naturales por parte de los productores de
coca, ha llevado a estos enormes sacrificios con resultados nefastos
en algunos casos. Asi las fuerzas represivas de los sirvientes del
imperialisrno, derramaron la sangre de los campesinos, inicial
mente en la Masacre de Huayllani, donde hubo un companero
muerto y varios heridos. Posteriormente la movilizacion perma
nente de los campesinos de Bolivia y especialmente de los produc
tores de coca, fue reprimida con el fusil, derramando la sangre de
los companeros campesinosen Parotani y Huatajata.

Sin embargo, utilizando las vias de presion y negociacion se
continuo con la lucha. La COB en el marco de la movilizacion na
cional abandono los postulados de la lucha por la defensa de la
coca, reduciendose a las reivindicaciones del aumento salarial y el
presupuesto universitario. Debilitados y aislados por esta conducta
de la COB, se tuvo que presionar al gobiemo independientemente.
Producto de estas acciones es la suscripcion del Convenio Tripar
tito del 9 de mayo de 1988. Cuando se iba a discutir el proyecto de
consenso surgido de una Comision Permanente Tripartita, la bri
gada parlamentaria del MNR no solo se opuso al proyecto indicado,
sino que planteo volver al Plan Trienal, en un claro desconoci
miento de los acuerdos asumidos por su partido.

A esta altura, ya los productores de coca habian formulado una
propuesta altemativa denominada: "Ley General de la Coca", como
un cuerpo legal diferente a la ley de sustancias controladas.

del 6 de junio de 1987, nuevamente se tuvo que movilizar el cam
pesinado productor de coca, imponiendo finalmente tras largas y
arduas movilizaciones un segundo convenio firmado el 5 de febrero
de 1988.

CEDIA450



Al presente, un equipo multidisciplinario colaborado por SOBO
METRA (Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional) y el Dr.

La industrializacion de la coca sc inicia en Francia, en 1867, por el
bioqufrnico Dr. Angelo Mariani, que en su epoca fabrico el vino,
tonica mariani de coca, chicles y caramelos. En Estados Unidos el
Dr. William Goldem Mortimer junto a 369 medicos norteamerica
nos, fabrico el elixir de la vida (jarabe de coca), en base a una in
vestigacion durante tres anos, desde 1886 a 1888; los resultados de
esta investigacion fueron publicados en un libro titulado: "History
of Coca", demostrandosc que la coca era una super mcdicina para
mejorar la digestion, la vista, los rinones, el hfgado, los huesos,
los rrnisculos, el sistema nervioso, la circulacion sangufnea, iilce
ras y otras enfermedades.

Se aclara que el alcaloide es el verdadero artifice que transforma to
dos los productos y alimentos que ingiere el hombre en celulas vi
vas, las mismas que se distribuyen en el cuerpo humano a traves
del fluido sanguineo, por tanto contienen alcaloides: la cebolla, el
tomate, la papa, etc. En consecuencia no debe confundirse como
droga

La coca es un vegetal de alto poder nutritivo, que tiene en su
composicion todas las vitaminas, la mejor parte de minerales, los 8
aminoacidos esenciales y catorce alcaloides, que 10 convierten en
una planta altamente medicinal.

Lamejor forma de combatir el narcotrafico, es sustituyendo el uso
de la hoja de coca para fines ilicitos, en su uso en fines industria
les. Quitando la hoja destinada al narcotrafico para la industrializa
cion.

6. IndustriaIizaciOnde Ia coca y otros productos agricolas

Finalmente, con los escandalos del narcovideo y con la provocacion
de utilizar herbicidas en el Chapare, con la masacre de Villa Tunari
e Ivirgarzama, se crea un clima de violencia con el objetivo de im
poner un Proyecto de Ley contradictorio y ambiguo, que quiere
volver a los tiempos del Plan Trienal contra la coca, el mismo que
se halla en tramite final y pronto a promulgarse por el ejecutivo.
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El Jarabe, el vino y las gaseosas de coca, tienen alto grado de solu
bilidad con la naranja, mandarina, limon, lima, grey 0 pomelo,
uva, pina y todas las frutas en general, por 10 tanto la
industrializacion de la coca implica la agroindustrializacion en ge
neral.

Al mismo tiempo se debe apoyar a COINCOCA, de tal modo que
continue con su invcstigacion de los usos benefices de la coca, al
igual que la industrializacion de nuestros productos tropicales, sub
tropicales, del valle y del alLiplano. Asi por ejemplo, se pueden
procesar distintos tipos de harina para la elaboracion del pan, tales
como arroz, yuca, coca, quinua-coca, tarwi-coca, que podrfan susti
tuir eficazmente a la harina de trigo donada por los Estados Unidos,
en un volumen de 100.000 Tn. por ano, al mismo tiempo que se
constituye en uno de los mayores lazos de dependencia a traves de
USAID y el Credito PL 480.

Por tanto, este Congreso debe respaldar efectivamente a la indus
trializacion de la coca, ya que ella implica la agroindustrializacion
de todos los productos agricolas de Bolivia.

Con el aditamento de que la industrializacion de la coca contempla
la agroindustrializacion en general, combinando coca con cftricos,
pina, uva, durazno, yuca, arroz, platanos, papa, y todos los
productos agricolas en general. Estos con tecnologia propia y ade
cuada para que tenga mercado asegurado; porque si se contempla la
industrializacionde cada producto aisladarnenteno tendrianmercado
dada la baja tecnologfa, falta de reglamentos alimentarios y compe
tencia en el mercado internacional. Pero, combinando estos
productos con la coca, se convierten en productos altamente
competitivos a nivel internacional.

Samuel Siles de la UMSS, experto en alcaloides, han logrado a
traves de un Consejo de industrializacion de la Coca
(COINCOCA), demostrar la factibilidad de la industrializacion de la
coca, en productos tales como: jarabe de coca, vinos de coca, gase
osas de coca, cocabetes (antidiabetico), coca estet (antiobesico y
purificador de la sangre), coca sida (preventivo del sida), mates de
infusion, cafe de coca, galletas, tortas y masitas, chicles y carame
los, gelatinas y yogurt, alimentos balanceados y abonos organicos,
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a) Los objetivos de la lucha de los productores de coca del pais,
que se plasmaron en los Convenios del 6 de junio de 1987,
del 5 de febrero de 1988 son irrenunciables, por 10 tanto,
constituyen arte de la plataforma permanente de lucha in
transigente de la clase campesina obrera y popular.

b) Habiendose formulado como solucion a esta problematica,
el Anteproyecto de Ley General de la Coca, nuestra lucha no
debe cesar hasta que este se convierta en un instrumento le
gal. El mismo que debera incluirse a la Ley Agraria Funda
mental y sera tratado indepcndientemente de la Ley de Sus
tancias Controladas.

c) Rechazamos el proposito gubcrnamental de volver a las
formulaciones del Plan Trienal contenido en la Ley a punto
de ser aprobada, por 10 tanto: exigimos su derogacion 0
modificacion. Por ello, debemos ejercer resistencia contra
este instrumento jurfdico que atenta nuestros derechos e
intereses, que son los derechos e intereses de todo el pueblo
boliviano.

d) A tiempo de rechazar esta ley, debemos luchar por la
derogatoria y supresion de todas las medidas legaies de la
"guerra contra la coca", a tiempo de imponer una legislacion
acorde con los intereses de los productores de coca de todo el
pais por intermedio de la CSUTCB y la Central Obrera Bo
liviana.

e) Mientras el gobiemo no cumpla con los rcquisitos: econo
micos, tecnicos y sociales para la aplicacion del PIDYS, los
productorcs de coca no substituiran ni una planta de coca en
los convenios y en las leyes que protegen nuestros dercchos
inalienables.

f) Se declara a todos los compafieros campesinos de Bolivia y
en torno a la CSUTCB en Estado de Emergencia y Movili
zaci6n Permanente, por la defensa de: nuestras vidas, nues
tros cultivos de coca y nuestros derechos, contra quienes es
tan desatando la guerra a los trabajadores agrfcolas, a fin de
superar estos problemas bajo una estructura cientffica de
largo alcance.

g) Exigir las sanciones penales a todos los responsables del
genocidio de Villa Tunari, Parotani, Huayllani

7. Conclusiones y Recomendaciones para la Defensa de la Hoja de
Coca
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(Cochabamba), Huatajata (La paz), Potosi y Chuquisaca,
asimismo: la expulsion de los mercenarios norteamericanos
de la DEA. Considerar enemigos de la familia cocalera y de
clarar personas no gratas a los efectivos de UMOPAR que
atentan contra la soberania nacional, la vida y los derechos
de los bolivianos. Asimismo, exigir una justa e inmediata
indemnizacion a los familiares afectados por estos luctuosos
sucesos.

h) Exigir las garantias que la Ley reconoce a la actividad sindi
cal, 10 que implica la libertad de todos los presos y perse
guidos por la defensa de la coca.

i) Rechazar la intromision de los planes gubemamentales con
juntamente con la DEA, bajo el pretexto de combatir el
narcotrafico, los mismos que estan a punto de desatar la
"guerra de baja intensidad", en la cuallos unicos perseguidos
y asesinados seremos los comunarios.

j) Censurar a la mayoria parlamentaria de la tripartita y desco
nocer el Regimen de la Coca. Sin embargo, exigimos la
aplicacion del control de sustancias controladas dirigiendo su
mirada al narcotrafico, debiendo incluirse en este aspecto a la
investigacion de fortunas.

k) Organizar la resistcncia nacional frente a a la Ley del Regi
men de la Coca y su aplicacion, impuesta por el gobierno
neoliberal.

I) Planteamos como alternativa de solucion a la produccion
excedentaria de la hoja de coca, la industrializacion de la

m) Organizar Comites de Autodefensa Comunitaria con el
objetivo de defender nuestros recursos naturales. Asimismo,
deberan iniciarse las jomadas de lucha en defensa de la coca

n) Imponer, para hacer frente al narcotrafico, la libre comercia
lizacion de la hoja de coca. Es decir, la cornercializacion del
productor al consumidor 0 a traves de ciertas organizaciones
como CORACA.

ii) La CSUTCB, COB y todas las organizaciones identificadas
con el movimiento campcsino, obrero y popular, organiza
ran foros, seminarios y debates a nivel nacional sobre la Ley
del Regimen de la Coca y Sustancias Controladas.

0) Se declara enemigos de la familia campesina, a: los Yankis,
asesores norteamericanos y sectas religiosas contrarias a
nuestras tradiciones, a DIRECO (Direccion de Reduccion de
la Coca), y al proyecto de Agro Yungas (el cual debera ade-
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1. Rechazar el anteproyecto, preproyecto, libro blanco, libro rosado
y el proyecto educativo anti-nacional, anti-popular, pro-imperia
lista del actual gobiemo.

Por 10 tanto, el I Magno Congreso Extraordinario de la CSUTCB, re
suelve:

A traves de los decretos 21060 y 21660 el gobiemo movi-adenista, con
sus proyectos, anti-proyectos, pre-proyectos, libro blanco y libro ro
sado con paginas negras (con orientaciones antidemocraticas y regresi
vas), pretende legitimizar la descentralizacion y privatizaci6n de la
Educaci6n Boliviana y la Salud.

El actual gobiemo, conformado por la bi-partidaria: MNR - ADN y
secundado por el MIR, en complicidad con el Fondo Monetario Inter
nacional, con caracteristicas antipopulares y neoliberales en favor del
imperialismo, pretende arrebatar las conquistas que son logradas gra
cias a un alto costo del pueblo, anos de sangre, luto, cientos de luchas,
significaron la posibilidad de conseguir la educaci6n fiscal, gratuita y
obligatoria, como la alta funcion del Estado.

El sistema educativo implantado en nuestro pais, fue siempre;
explotador, extranjerizante, alienante, elitista, desculturizante, opresor,
verticalista y dependiente. Tales adjetivos, repercuten negativamente en
las bases de 10que deberia ser la educaci6n boliviana.

I. Educaci6n

Informe de Ia ComisiOn Educacioo y Salud

Potosi, 15 de Julio de 1988

cuarse a los lineamientos del PlOYS).
p) El nuevo Directorio de la Confederaci6n Sindical Unica de

Trabajadores Campesinos de Bolivia, debera definir un plan
de acci6n para poner en practica estas conclusiones y reco
mendaciones emanadas del ICongreso Extraordinario.
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10. El Nuevo Comite Ejecutivo Nacional de la CSUTCB debera con
vocar a la brevedad posible a: un Congreso Nacional de EducaciOn
Campesina, previo al congreso nacional de laEducaci6n a convo-

9. Defensa del Codigo de la Educaci6n Boliviana, en su esencia y
espfritu, debiendo considerarse las enmiendas necesarias para su
actualizaci6n.

8. Apoyar y llevar adelante el Congreso Nacional de la Educaci6n
convocado por la COB, con la intenci6n de implantar el Plan
Global de reestructuracion del sistema Educativo Rural, con la
participaci6n de las diferentes organizaciones laborales.

7. Rechazar enfaticamente la "malllamada" descentralizaci6n educa
tiva, que no significa otra cosa que la transferencia de obligaciones
y responsabilidades por parte del Estado, a las corporaciones re
gionales y municipios. Proyecto que a la larga tiende a privatizar
la Educaci6n Fiscal.

6. Tomar el perfil del Proyecto Educativo Popular presentado por la
COB y la Confederaci6n de Maestros Rurales, como documento
de base, para el analisis de la crisis educativa, y las lineas genera
les propuestas por el mismo para superarla. EI mismo que sera
enriquecido, enmendado y completado con el aporte de las distintas
organizaciones laborales y populares en sus distintos niveles.

5. Rechazar cualquier intento del gobiemo de "relocalizacion" de los
maestros urbanos y rurales, 10 que constituiria un grave atentado y
aniquilamiento de la Educaci6n y formaci6n de los hijos de las
mayorias nacionales.

4. Defender la Educaci6n Fiscal, gratuita y popular. Sobre todo en el
area rural, y contra el proyecto privatizante del gobiemo.

3. Exigir el aumento inmediato del presupuesto general de la naci6n,
destinado a la Educaci6n Boliviana.

2. Proponemos el cambio de la educaci6n elitista y de casta por una
educaci6n popular, democratica y liberadora, del pueblo y para el
pueblo.
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20. Exigir el poteneiamiento de la edueaci6n inieial. Esto asf, porque
en la edad temprana se forman y desarrollan todas las

19. Condenar y reehazar a las seetas religiosas y otras agencias de pe
netraei6n de la ideologfa imperialista, por ser instrumentos de
opresi6n y divisi6n en toda la c1ase trabajadora del pais y por estar
destruyendo las nacionalidades aymaras, quechua, tupiguaranf y
otras.

18. Introdueir la educaei6n sindical en el sistema edueativo formal y
no formal, bajo la responsabilidad del Magisterio Rural.

17. Atender con preferencia a la edueaei6n en las fronteras, como
modo de contrarrestar la penetraei6n cultural de los paises vecinos.

16. Exigir al gobierno la implcmentaci6n en el area rural y en todo el
sistema edueativo; la Educaci6n intercultural bilingue,

15. Apoyar la lueha del Magisterio Rural por un salario justo, evi
tando de esta manera la deserci6n de maestros calificados.

14. Exigir al gobierno la designaci6n para el area rural, de maestros
profesionales calificados, evitando asf la proliferaei6n eonstante
del interinato.

13. Pedir la ereaci6n de Institutos Tecnicos, Agropecuarios en nivel
medio, Artesanales y de Tecnologfaapropiada, de acuerdo al medio
y a sus necesidades.

12. Exigir la reapertura de todas las Normales que existiesen a nivel
naeional, parcial y totalmente cerradas. Par 10 que deberan abrirse
(especialmente) los primeros eursos en todas las Normales Rura
les del pais.

11. Convocar a la Unidad y movilizaei6n eampesina en torno a los
Comites de Defensa de la Educaci6n, otorgandoles de tal modo la
vigencia organica necesaria y reaetivando su funcionamiento a ni
vel nacional, departamental y local.

carse por la COB.
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5. Suscribir acuerdos y convenios entre todos los trabajadores miem
bros de la COB y otros organismos populares, a fin de crear Co
mites de Defensa de la Salud Publica. Asimismo, exigir al
Ministerio de Salud, la implementaci6n de farmacias populares en
todas las comunidades campesinas.

4. Exigir el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y de
Seguridad Social, especialmente para los trabajadores de algodon,
castaneros y siringueros.

3. Exigir el incremento del presupuesto de la salud y la reformula
cion del Presupuesto General de la Nacion,

2. Rechazar la privatizaci6n de la Seguridad Social.

1. Defensa intransigente de la salud publica y gratuita.

n. SaIud

Potosi, 15 de julio de 1988

24. Pedir al gobiemo la derogatoria de la Resoluci6n Ministerial que
se refiere a la "matricula escolar", la cual afecta seriamente la eco
nomia campesina.

23. Exigir la dotacion de escuelas e items en todos los lugares aleja
dos del pais. Especialmente para la educaci6n de los hijos de
zafreros, cosechadores de algod6n, siringueros.

22. Concesion de Becas para hijos de campesinos para estudios profe
sionales en el nivel medio y superior.

21. Exigir la proteccion de nuestras tradiciones nacionales, como parte
del rescate y revalorizaci6n de nuestros propios valores culturales.

potencialidadesdel individuo.
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14. Exigir un verdadero control sanitario de los alimentos donados por
instituciones extranjcras. Esto en razon de haberse comprobado
que los mismos conticnen sustancias anticonceptivas y otras, que

13. Planificar la difusion de los conocimientos sobre mcdicina natural,
kallawaya y otros, con el objeto de incluirlos en los programas de
ensenanza. Asimismo, con el fin de crear escuelas naturistas en
nuestro pais, con la natural adecuacion a las tres zonas geograficas
del pais.

12. Creacion de items de enfermeras para las distintas postas sanitarias
ya construidas y por construirse, exigiendo asimismo, que los es
tudiantes de medicina realicen sus afios de provincia en las comu
nidades rurales.

11. Pedir la canalizacion de proyectos para la dotacion de agua potable
en las comunidades campesinas.

10. Exigir la implementacion de una campana contra la difusion del
paludismo, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, tetanos y deshidrata
cion, que en los iiltimos afios han recrudecido en el pais.

9. Exigir la planificacion, financiamiento y construccion de
Hospitales y Postas Sanitarias en los lugares de mayor asenta
miento humano en el area rural.

8. Exigir a las alcaldias programen la limpieza de los basurales en
poblaciones aledafias a las ciudades, en la medida que se constitu
yen en focos de infeccion que dafian a la salud de los habitantes.
En suma, todo 10que se refiere a saneamiento ambiental.

7. Pedir que: las campafiasde vacunacion0prevision de enfermedades
infantiles abarquen todos los rincones de comunidades rurales del

6. Exigir al gobiemo por intennedio del Ministerio de Minas, la
construccion de represas y diques de contencion en los centros mi
neros de: Tatasi, Vintillas, Chircovija, Yuraj Caballo y otros, a
fin de evitar la contaminaci6n de aguas, que afectan a la salud de la
poblacion y esterilizan los terrenos de cultivo. Igual exigencia de
hera hacerse extensiva a todas las empresas mineras del pais.
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18. Por ultimo, no permitiremos el uso de herbicidas ni defoliantes
bajo ningun pretexto y en ningun area del pals.

17. Exigir el cierre de las farmacias clandestinas, aSI como la
fiscalizacion de los precios de los medicamentos.

16. Apoyar la ejecucion de la industrializacion de la coca por ser una
planta medicinal que tiene propiedades nutritivas.

15. Exigir al gobiemo el control estricto de las fronteras, como de los
extranjeros que entran al pals. Asimismo, rechazar la presencia de
tropas extranjeras en nuestro pals, evitando de este modo, la
proliferacion de enfermedades propias de las sociedades industriali
zadas, caso del SIDA.

danan Ia salud mental de quienes las consumen. De igual modo, se
exigira el control de semillas, fertilizantes y otros productos pro
cedentes del extranjero.
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