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INTRODUCCION 

Bolivia se divide en dos regiones: el antiplano, con cli 

ma frio, egrícolamente poco productivo pero con abundantes de 

pósitos de minerales; y las tierras bajas de clima tropical y 

semitropical, conamplias posibilidades de cultivo y desarro — 

llo ganaderos) Bolivia es pues un país rico en recursos natu” 

rales, pero no ha sido posible obtener todos los beneficios — 

potenciales, a pesar de un interés por desarrollar todas las 

regioneso 

En la época anterior a la guerra del Chaco (1932-1935), 

   la fuente de riqueza del país seguía siendo, como desde * 

Colonia, la extracción de minerales de la región del anti 

  

no, mientras se le dsba una importancia menor al desarrollo 

agrícola, por lo que era necesario importar alimentos para — 

satisfacer la demanda nacional. Y lo que era aún más impor, 

tante, Bolivia continuaba siendo dependiente de la exporta=- 

ción de un solo producto, el estaño, para obtener la meyor - 

parte de su ingreso. / 
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(En base a esta situación, la mayor parte de la actividad 

política y económica de la nación estaba concentrada en la re 

      pl 

  

gión del antiplano,) q los demás terri 

torios del pais. (Así, regiones potencialmente ricas estaban + 

fuera del control real del gobierno de La Paz, lo cual, unido 

a la indefinición real de las fronteras, llevó a Bolivia al = 

enfrentamiento con Paraguay por el territorio del Chacos) 

Pero la explotación del estaño no favoreció el desarro - 

llo económico boliviano, por lo que, durante la guerra del -—- 

Chaco, no contaban con ningún otro sostén económico que no -- 

fueran las divisas derivadas de este mineral» Y La actuación 

  

de Áos barones del estaño (Hochschi1d, Aramayo y Patiño) ¿lus 

tra claramente como fue que las inmensas riquezas provenien== 

tes del estaño no beneficiaron al paíse) En primer lugar, Bo= 

livia no pudo refinar ese producto dentro de sus fronteras si 

no hasta después de 1952. Esto se hacía en Gran Bretaña y, a 

partir de la Segunda Guerra mundial, el estaño boliviano se — 

empezó a refinar en Estados Unidose Entonces, las utilidades 

de la explotación se restringían a la exportación del mineral 

en bruto, pero ni aun estas ganancias repercutieron en el de- 

sarrollo nacional, pues los barones del estaño establecieron 

las matrices de sus compañías en los Sstados Unidos, mientras 

que ellos residían la mayor parte del tiempo en Europa. Su 

vias Madrias 
o Ulasiante el      z Félix Ciro Trigos ee constituciones de PE 
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participación en el país se limitaba, más que nada a extraer 

los minerales, y su intervención en la política estaba enca= 

minada a la defensa de sus invereses. ¿n la década de 1920, 

cuando se hizo evidente que la exportación del estaño no be- 

neficiaba al país, se estableció la venta obligatoria al go- 

bierno de un porciento de las divisas obtenidas por la expor 

tación de mineraleso 

Le concentración de la actividad económica y política re 

forzó la irregular distribución de la población en el paíse — 

(st, la región del antiplano, que abarca el 16% del territo - 

rio, contenía el 80% de la población, mientras que el 84% de 

la superficie total que ocupan las tierras bajas sólo abarca, 

ba al 20% de los habitantes, Y Además, le falta de vías de - 

comunicación del antiplamo con los demás territorios y la es 

tructura social y agrícola imperante en Bolivia, acentuaron 

la desequilibrada distribución de la población. 

Además, la movilidad vertical dentro de la sociedad bo- 

  

liviane era muy restringida, ya que(la pequeña minoría blan= 
   ca (10%) preó una mitología de sumisión en base a la roligión 

y procuró (mantener á la mayoría de la población sin educación, 

para Úmpedir el ascenso social de los grupos mestimos o indi- 

genaso. 

  

Nazario Pardo Valle» Poligrafía de Poliviss La Pazs Empresa 
Editorial Novedadesa 19668 ppo 19-163 
Richard Patche "Bolivias U.S» Assistance in a Revolui1o 
Setting". en Richard Adams Social Change in Latin £ 
Todayo New Yorkz Harper and Brothers. 1960. ppo 130-1398 

  



Por otro lado, la poca movilidad horizontal que podría 

haber existido, a pesar de la falta de vías de comunicación, 

fue limitada por la estructura agraria del país. En Bolivia, 

la tenencia de la tierra mantuvo, en forma general, el siste 

ma implantado durante la colonia, dentro del cual existían la 

propiedad individual y la propiedad colectiva de las comuni- 

dades indígenas. Sin embargo, la importancia de la propiedad 

comunal disminuyó considerablemente cuando, en 1868, el pre- 

sidente Mariano Melgarejo desconoció el derecho de propiedad 

comunal y puso estas tierras a remate público; a la caída de 

Melgarejo su decreto fue anulado, pero en 1874 se emitió un 

nuevo decreto en el que se autorizaba la compra de tierras - 

comunales. / 

/La desamortización de las comunidades indígenas propor 

cionó trabajadores a las minas de plata en.el último tercio 

del siglo XIX y acentuó el temor de los terratenientes de —- 

quedarse sin mano de obra,por lo que ampliaron los medios pa 

ra retener a sus trabajadores») Así, se reforzó un sistema = 

originado en la época colonial, por medio del cual el terra= 

teniente entregaba una parcela a cambio de una cantidad mong, 

taria y de un período de trabajo gratuito en el resto de las 

tierras de la hacienda. En algmos casos, el patrón pagaba 

Auensto Guzmáne E pata de Boliviae la Pazs Edito — 
ial los Amigos de. 196902 ppo 193-1948 (Adelanto —- 

Jitado Guzmáno Breve historias».



un salario por otros días de trabajo en sus tierras, pero la 

cantidad que recibía el campesino no le alcanzaba para reu - 

nir el monto del arrendamiento, por lo que los indígenas per 

manecían eternamente en la hacienda pagando lo que debíans/ 

A pesar de todos los intentos de los grupos terratenien 

tespara mantener bajo su control a la población indígena, el 

mismo desarrollo de la minería propició la constitución de - 

un proleteriado mineros Este proletariado sufrió durante gren — 

parte del siglo XX la explotación de los 'barones del estaño*, _ 

pero fue una de las principales fuerzas dentro de un proceso 

de cambio que surgió después de la guerra del Chacos % 

Por otro lado, Bolivia se encuentra, por su situación - 

geográfica en medio de países con grados de desarrollo y o - 

rientación económica muy diferentes, varios de los cuales em 

pezaron a demostrar interés en las riquezas bolivianas, po — 

tenciales y reales buscando la forme de apropiárselas/ Así, 

Bolivia empezó a perder parte de su territorio en favor de = 

sus vecinos. Esto, de ninguna forma pudo pasar inadvertido — 

por la élite gobernante o económicamente importante pues, -- 

  

aunque parece que no mostraron un gran interés por los ter: 

torios fuera del entiplano, se puede pensar que en parte se 

debió a la gran inestabilidad política que sufrió el país — 

  Víctor Paz Estenssoro. Discursos parlamentarios. La Pazs = 
Editorial Cenatas 195%» ppo 318-319» (Adelante citado Paz 
Estenssoro Discursos parlamentarioso) 

SVnamuel Fraga Iribarnee "Pró en Ciro Félix Trigo: Las 
constituciones de Bolivias Wadrids Instituto de Estudios” 
Politicoss 1958. Po XIVe (Adelante citado Fragas "Prólogo")e 

      



después de la independencias Bolivia ha sufrido más de 60 re 

voluciones y unos 100 levantamientos armados y ha tenido unos 

40 presidentes, de los cuales 8 fueron asesinados. Y 

La conmoción de la desmembración territorial puso de ma 

nifiesto los problemas del país. Después de 1880, al formal¿ 

zarso la pérdida del territorio dl litoral, se advierte wna 

progresiva formalización en la estructura socioeconómica y - 

política nacional. Se intentó estabilizar el sistema políti 

co con la Formación de los partidos liberal y conservadoro1Y 

Sin embargo, el intento de reformar el país iniciado a 

fines del siglo XIX no evitó que perdiera el territorio del 

Acre, cedido a Brasil a principios del siglos. Pero no fue - 

sino hasta el desastre do la guerra del Chaco, en la que Bo- 

livia sufrió la mayor derrota militar, cuando se tomó clara 

conciencia de los problemas del paíse 

Pero lo más importante es que, (después de la guerra del 

Chaco las instituciones sociopolíticas de la etapa anterior 

fueron inoperantes ante la nueva situación; por esta razón, 

a falta de otras organizaciones que se hicieron cargo del go 

bierno, surgieron los militares quienes llenaron el vacío de 

Y Herring» A History of latin Americae»o Re 619 
Para mayor información sobre la fundación de los partidos 
políticos en Bolivia, on uspecial el liberal consultar a 
rio Rolon Anaya. Política y partidos en Boliviso La Pazg 
Librería Editorial Juventuda 1966. ppe 129-139 y 191-219 
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poder que se había creado») Esta vez abandonaron una posición 

de apoliticismo que los caracter1zaba desde finales del siglo 

XIX, y así empezaron a participar directamente en la formula- 

  

ción de la políticas 

La permanencia del ejército en el poder estuvo limitada — 

por la formación de grupos civiles que entrarían en la vida 

política nacional para apoyar a los militares reformistas, — 

pero que, al ir tomando mayor conciencia de la situación, ra 

presentarían en mejor forma, las aspiraciones populares. 

Por tanto en la presente tesis intentamos ver cómo fue que 

se empezó a tomar conciencia de la problemática nacional a - 

raíz de la pérdida territorial, en especial dentro de las -- 

fuerzas armadas. En base a esto se estudiará la actuación - 

de los militares reformistas en el gobismno durante la época 

posterior a la guerra del Chaco, cuando llenaron un vacío de 

poder. Asimismo, se intentará ver el desarrollo de una segun 

da corriente reformista surgida entre elementos civiles, que — 

en un primer momento buscó acercarse 2 los militares, hasta 

llegar a una estrecha alianza y que, finalmente, habría de - 

desplazar a los militares para poner en práctica un nuevo in 

tento de transformación nacional en base a un partido de cla 

se media que gozaba del apoyo de los grupos mineros, obreros 

y campesinos. 

IViaxter Constanza. Tres temas en la América Jetuna de ho 
considerac: ans en torno al Es ES Eon la do en 

Ten traba, 15 n 

teo de betudios Dencoráticos de Imbrica Tatinas 19709 Pon 

    
        



CAFITULO 1 

LA TOVA DE CONCIENCIA 

la pérdida de territorio 

Entre las luchas de independencia y la revolución nacio- 

nal de 1952, Bolivia perdió, e manos de sus vecinos, más de - 

la mitad de su territorio. En 1310 su superficie abarcaba - 

más de 24 millones de Kms.? Y 

Los problemas territoriales de Bolivia radican en dos -- 

causas: la falta de precisión de los límites con sus vecinos, 

cuya ambición aumentó ante la incaracidad boliviana de contro 

lar o colonizar las rogiones fuera del antijlano, y las rique 

zas naturales del país que despertaban la codicia de los peí- 

ses limítrofes. En algunas ocasiones la cesión de territorio 

se hizo en forma pacífica, sometiendo ciertos casos de terri- 

torios en disputa a juicios arbitrales, como en el caso de la 

pérdida de territorio en favor de Ferú y Argentinas 

2 Bolivia perdió 250,000 Kms.” que pasaron a Perú después 

    

de un laudo arbitral argentino, a pesar de una serie de protes 

tas por parte de La Pazo Folivia cedió a Argentina 170,000 = 

2 os en 1889 y 1925.£ 

  

tos de límites fir: 

  

Kms.” mediante dos t 

Pp+ 237-2382 

 



Sin embargo, hay otros tres casos, el de la provincia del 

Litoral, el del territorio del Acre y el del Chaco Boreal, en 

  

que Pedivia tuvo que perder parte de su territorio después de 
diversas acciones armadas en las que salió vencida. Estos te 
rritorios, sin embargo, tenían un mayor interés económico que 

los cedidos a Perú y a Argentinas En este sentido se puede - 
comprobar, como lo veremos más adelante, (el interés chileno - 

por los minevales del litoral, el de los brasileños por el cay 
cho del Acre y en cierto grado, un interés paraguayo por el = 
potencial petrolífero del Chaco Boreal.) 

El propósito del presente apartado es ver en qué forma — 

afectó cada pérdida del territorio a Bolivia, y cómo después 

de la derrota ante Paraguay, surgió una nueva actitud que aca 

baría por descubrir la participación de las compañías interna 

cionales en estos problemas y al mismo tiepo demostraría la 

realidad interna del país. 

  

El desmenbramiento del territoric del Litoral.- La pór- 

dida de la provineza costera de Bolivia fue el resultado de — 

Ga guerra del Pacífico (1879-1883)) cuyos antecedentes pueden 

verse desde la introducción del uso del guano como fertilizan 

te en Europa. El gobierno chileno demostró un gran interés - 

  

por las zonas guaneras en la desfrizca región litoral de Boli 

via que lo condujo a intervenir en el área. Bolivia, recono- 

ciendo el peligro que esto implicaba, consintió en firmer un 
tratado en 1866 que establecía como límite entre los dos paí=



ses el paralelo 24. Además, en una clara violación de la sobe 

ranía bolivisna, pero como reconocimiento de la importancia == 

chilena en la región, se acordó que Chile compartiera por mi — 

tad los impuestos sobre el comercio en esta región boliviana.Y 

La importancia económica del litoral bolivieno aumentó en 

la década de 1860, cuando se descubrieron ricos campos de ni - 

tratos. 

Bolivia, por su parte, seguía permitiendo la entrada de 

capital anglo-chileno en la zona y en 1870, a cambio de === 

10,000 libras, concedió a la Compañía de Salitre de Antofa== 

gasta el derecho exclusivo de explotación comercial de todos 

El interés de los chilenos y de   los minerales del litoral. Y/ 

sus socios ingleses por la provincia boliviana se fue convir- 

tiendo en deseo de tener un control absoluto, por lo que para 

1872 inicisron conversaciones con el gobierno de La Paz para 

adquirir el territorio. Y El intento de compra no llegó a —- 

fructificar y los inversionistas chilenos empezaron a presio 

nar para que su gobierno se expandiera militarmente sobre es- 

ta región, presión oue aumentaba en la medida que consideraban 

al gobierno boliviano como débil e incapaz de controlar la —- 

    

Zonas 

VYimis Peñaloza. Historia económica de ivigo Vole Ilo La - 
Pazs 3/E» 19540 Ppo 126-1210 elante citado Peñaloza. His- 
toria económicao.. 

Ibideme Pp. 156. 

Alberto Virreira Paccieris Puerto 
livias La Pazs Vicepresidencia de 
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La proposición chilena sobre la compra de la provincia del 

Litoral causó gran impacto en los grupos gobernantes de La Pazo 

Algunos de los políticos empezaron a ver como un peligro real 

la intromisión extranjera en el áreas Bolivia inició, conver- 

saciones con el Perú para negociar un tratado de defensa mutua, 

en el que se acordaba una alianza militar frente a quien aten= 

tara contra la soberanía territorial de cualquiera de los dos 

países. Y 

Por otro lado el gobierno boliviano intentó recuperar el 

control sobre el territorio del litoral. El Presidente Hila- 

riénDaza consideró conveniente aumentar los impuestos a la — 

producción y exportación de minerales como muestra de una nue 

va actitud de Bolivigs El resultado fue contraproducente, ya 

que Chile invadió la zona con la excusa de proteger a sus na= 

cionales, argumentando que se había violado, el acuerdo de 1874 

por el que Bolivia se comprometía a no aumentar los impuestos 

existentes en 25 afiose 

La guerra fue desastrosa para Bolivia y en menos de un =— 

año su ejército se encontraba totalmente derrotado. El Perú, 

su aliado militar, resistió durante 3 años más hasta que fue 

vencido y se firmó un armisticios Dentro de Bolivia el resul 

tado de la derrota no propició, en contra de lo que se podía 

esperar, un mayor grado de unión . Por el contrario, se agudi 
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z6 la división y la inconformidad ante la actuación del gobier 

no, dándose un nuevo golpe de estado, encabezado por el Gene - 
Y ral Narcisco Campero. 

A pesar de esto, el nuevo gobierno firmó en 1884 una tre- 

gua con Chile por tiempo indefinido, en la que se comprometía 

a abandonar el territorio del Litoral. Algunos autores, como 

Araníbar, afirman que la intención del gobierno era tratar de 

cambier, en negociaciones posteriores, el Puerto de Arica, sa 

lida natural de Bolivia al Pacífico, por el territorio del Di 

toral. Y/ 

Como lo anterior no se cumpli6, (en 1904 el gobierno de — 

Montes firmó el Tratado de Paz que cedía el Litoral a Chile a 

cambio de sólo dos millones de libras, como indemnización por 

la pérdida de su salida al mar y el compromiso chileno de cong 

truir un ferrocarril de Arica a La Pazo) Con esto quedó con —   
cluída la pérdida de unos(_120.000 Kms. de territorio. Y 

La pérdida del territorio del Acre. La región del Acre 
3 

está situada en la zona amazónica de Bolivia/ cuyas únicas — 

vías de comunicación son los ríos que la cruzan, los que son 

parte del sistema fluvial amazónico. En 1867, Brasil y Boli- 

  

Viovort Barton. A Short 
la Paz; Editor: os Amigos ro 
lante citado Barton. A Short Historye..) 
Eufronio Araníbare La historis de nuestro mare Cochabambas 
Editorial Canelase 1966% po 
Guzmán» Breve historia..» po 38. 

the Republic of Bolivii 
+ Po 
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via firmaron un tratado sobre los límites entre los dos paí -— 
ses, por el que Brasil obtuvo 100.000 Kms." más sobre lo esti 

pulado en los acuerdos de 1750 y 17772 Brasil "obtuvo todo lo 
que se propuso y todo lo que pidió". Según declaró el minis- 
tro brasileño de Relaciones Exteriores ante su Congreso de 
1900.19 pero el tratado dejó dentro del dominio boliviano al 
Acre, que empezó a tener una importancia económica cada vez ma 
yor conforme fue aumentando la demanda mundial de goma para la 
fabricación de hule. 

Dada lo situación geográfica de la zonaf el Acre pronto -— 

se vió poblada de brasileños) sobre los cuales Bolivia no ejez 

cía control alguno» 

El 3 de enero de 1899, Bolivia decidió poner fin a esta 

situación y fundó Puerto Alonso, sobre el Río Acre, y envió un 

delegados Esta medida ocasionó el disgusto de los pobladores 

brasileños que se levantaron en armas y declararon la indepen 

dencia de la región. El Gobierno del Presidente Pando afronté 

la rebelión con dos recursos» Por una parte, mandó un nuevo 

delegado y unas expediciones militares, bajo el mando de Isma= 

el Montes, Ministro de Guerra, que tardaban de 4 a 5 meses en 

]legar; por otra, reconoció la participación de Brasil en el 

asunto y ordenó a su ministro en Río de Janeiro que buscara un 

IV hugusto Céspedes» El dictador suicida. La Paus librería y 
Editorial Juventudo 1963» Po 20. (Adelante citado Céspedes» 
El dictador suicida)o 
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arreglo diplomático. Se llegó a un acuerdo en el que se reco 

nocía mayor territorio como parte de Brasil. Pero, a pesar = 

de est veni ficar la zona, sino hasta -    
después de un año, cuando Montes acordó un arreglo con los —= 

sublevados. Se obtuvo la pacificación de la zona a cambio del 

respeto por parte de las autordades bolivianas de las propieda 

des brasileñas, y la amaistía para todos los sublevados. LY 

Al mismo tiempo, el ministro boliviano en Londres, Fé - 

lix Avelino Aramayo, realizaba, por su cuenta, negociaciones 

para crear una compañía de capital angloamericano que se en - 

cargara de la explotación, administración y colonización del 

Acre por un período de 30 añose La creación de esta compa — 

ate) produjo una fuerte reacción por 

  

fifa (La Bolivian Synd:   
parte del Brasil, aparentemente basada en una violenta campa 

ña contra el imperialismo norteamericano y la Doctrina Mon — 

roe, pero al parecer, Brasil buscaba, en realidad, una excu- 

sa para intervenir en el Acre con el fin de apropiárselo pan 

Por tanto, declararon nulo el Tratado de límites de 1367 y — 

consideraron la zona como una región en disputas El tercer paso 

brasileño fue el lograr que la Bolivian Syndicate renunciara a 

la concesión mediante La suma de 10,000 11bras,1Y para evitar 

TV e , SE. Es Pez José Fellman Velarde. Historia de Bolivia. Tomo Ill. La Paze 
Editorial los Amigos del Libros 1970 pe, 17» (Adolante czta 
do Fellman Velarde» Historia de Bol ) 

1/rviaem. pe 31 
1Y/ Céspedes. El dictador suicida. pp 
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cualquier reclamación por parte del gobierno inglés o nortea- 

mericanos 

luentras tento, en el Acre, el delegado boliviano decre- 

taba un impuesto del 15% a la importación de productos a la 

zona, al mismo tiempo que pedía a los pobladores brasileños — 

que delimitaran sus posesiones, lo que fue tomado como una me 

dida contra estos últimos y violatoria del acuerdo de pacifi- 

cación. Esto colocó al Acre como una zona rebelde en potencia, 

y en esta ocasión el apoyo y el interés brasileño fue mucho - 

del día 6 de - 

  

más claro, como puede observarse en los hech 

agosto de 1902 cuando, con el completo apoyo del gobernador - 

del Estado de Amazonas, se levantaron en armas los habitantes 

de la región. 14/ 

El presidente José Manuel Pando (1899-1904), encabezó una 

nueva expedición al Acre, pero antes de que pudiera llegar a 

la región la Cancillería Boliviana firmó un "modus vivendi' - 

con Brasile Este acuerdo fúe totalmente desfavorable para Bo 

livia, que aceptaba todas las imposiciones de Brasil, empezan 

do por detener la marcha del presidente a la altura del Río — 

Orthon. Asimismo, reconocía que el Territorio del Acre pasa= 

ría a ser administrado por Brasil, y que serían repartidas en 

tre los dos países las rentas provenientes de un territorio - 

gomero que no se encontraba sometido a disputa. LY 

IV reliman Velarde. Historia de Bolivia. po 32» 
Y céspedes. El_d1ct 240 
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Este'modus vivendi' fue convertido en frarado en Petrópo 

lis el 17 de noviembre de 1903, por medio del cual Bolivia a- 

2 
ceptó ceder en perpetuidad 191,000 Kms.” del Acre (recibiendo 

2 

  

a cambio 3,163 Kms.” al este del país), 1% el compromiso de - 

construir una línea de ferrocarril y dos millones de libras = 
esterlinas en forma de compensación. /Como se ve, Bolivia ob- 
tuvo casi nada a cambio de la cesión de un territorio sumamen 

te rico que llegó a producirle al gobierno brasileño más de - 
dos millones d libres por año.1// Las concesiones a Brasil 
aumentaron con el Tratado Vaca Chávez-Mlangabeira (1928) en el 
cual Bolivia además de ceder una mayor extensión territorial 
que la acordada en el Tratado de Petrópolis, relevaba a Bra = 

“sil del compromiso de construir el ferrocarril, a cambio de = 
un millón de libras. 

Las experiencias con el Brasil y Chile debiaron producir 

en el Partido Liberal (formado para las elecciones de 1884 y 

que se mantuvo en el poder hasta 1920) la creencia de que el 

desmembramiento territorial estaba ligado irremediablemente a 

la suerte de Bolivia, por lo que lo único que restaba por ha- 

cer era sacar el mayor beneficio posible de estas cesiones de 

territorio para desarrollar el resto del ato LV gin embar 

“go, la derrota armada de Bolivia ante Chile y la consecuente 

pérdida áel territorio del Litoral, unido a la cesión del -- 

IT reliman Velarde» Historia de Boliviz. Ppe 36-37» 
1V cóspedos» El dictador suicidas Po 24» 
18/rvidome po 27»



Acre, llevaron a inquirir sobre la verdadera problemática de 

Bolivia». 

  

C nro de esta actitud crítica se podían encontrar dos = 

tendencias. La primera, sostenida por elementos de la oligar 
quía exportadora, afirmaba que el país era culpable de sus 
propias tragerias PY Esta corriente se dividió, a su vez, en 

  

dose Por un lado, los que pensaban que la población era la = 

culpable, y por otro, aquellos que veían lea culpa en la geo-- 

grafía del país, pues para ellos Bolivia era un absurdo geo - 

gráficos 

5 principal exponente de la corriente que pensaba que = 

la población era la culpable de la situación boliviana es Ar- 

cides Arguedas con su libro Pueblo Enfermo. Arguedas culpa - 

al indígena de su país del atraso de éste, y lo expone como - 

alcohólico, venal, cobarde y octoso¿2/ 

(ña segunda tendencia de pensamiento que surgió en Boli — 

via para cuestionar la realidad nacional fue la integrada por 

pequeños grupos influenciados por el socialismo, comunismo y 

anarquismo, principolmentes) (Se empezó a ver el problema ya - 

no como resultante únicamente de la situación interna del -- 

“país, sino también por su vinculación con el exterior Se -- 

inició entonces wna nueva actitud nacionalista que se desarro 

IV henó Zavaleta» Crecimiento de la ¡des nacional. 
C El De 

La Habanas 
Cuadernos de la Casa de las Américas. 19879 Po 180 (Adelan- 

ela ide )     to citado Zavaleta. El crecimiento 
2 rbideme po 25.  
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116 durante las tres primeras décadas del siglo XX, y que se 

acentuó después de la derrota de la guerra del Chaco. 

  

Chaco Boreal. El problena con Paraguay sobre la re- 

gión Chaco Boreal surgió desde el siglo XIX. Bolivie argumen 

taba que la audiencia de Charcas (cuyo territorio heredó la = 

República de Bolivia) se extendía hasta el Río Pilcomayo y la 

unión de éste con el Río Paraguay. Por otro lado, Paraguay - 

afirmaba que sus nacionales habíanexplotado el territorio y - 

tenían pues derecho sobre el Chaco, región desértica y, en — 

gran parte del siglo XIX, sin potencial económicos Sin embar 

go, la región tomó nueva importancia para Bolivia por dos he- 

choss el primero fue la pérdida de su territorio en el Lito - 

ral y por tanto de su salida al Pacífico, pasando entonces a 

ser importante el acceso a la navegación fluvial como en el - 

Río Paraguay que tiene posibilidades de navegación para bar — 

cos de calado considerables Por otro lado, a principios del 

siglo XX se empezaron a encontrar indicios de que la zona del 

Chaco tenía un fuerte potencial petrolífero, con lo que se in 

crementeba la importancia económica de la zona. 2 / 

Aun antes de estos dos acontecimientos, Bolivia demostró 

interés por la definición de su territorio, e inició conversa 

ciones con el Paraguay que coneluyeron en la firma de un tra= 

tado de límites, por medio del cual Bolivia pasó a ocupar la 

mayor parte del territorio que reclamaba. Desafortunadamente 

2V Barton A Short History... Po 231»  



para Bolivia, el Tratado nunca fue ratificado por el Congreso 

Paraguayo debido a los constantes golpes de estado en este — 

paíso 

(En 1888, cuando empezé a “tomar importancia la navegación 

fluvial para Bolivia, el gobierno de La Paz ordenó fundar Puer 

to Pacheco en la ribera del Río Pilcomayo, pero los paraguayos 

no aceptaron lo anterior y tomaron el puerto por las armas) -- 

sin que Bolivia pudiera iniciar acción alguna debido a la im - 

posibilidad de transportar tropas a la región. En 1892, el — 

presidente Mariano Baptista ordenó al prefecto de Tarija que - 

estableciera una serie de fortines en el Chaco hacia el Río == 

PilLesnayo, para proteger sus intereses en le sonas 2Y 

Sin embargo, los paraguayos empezaron a avanzar sobre = 

la ribera oeste del Río Pilcomayo para tratar de contrarres- 

tar la penetración boliviana. Ante el eminente enfrentamien 

to entre los dos países, el ministro de Relaciones Exterio- 

res de Argentina reunió al consejero del Presidente Montes y 

al ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, para buscar 

la solución del problema sin recurrir al enfrentamiento bé- 

licos El resultado de la reunión fue el Protocolo Pinilla= 

Soler, en el que, gracies a la participación de Argentina, 

  

Paraguay obtuvo toda la zona ribereía del Río Pilcomayo que -= 

había ocupado hasta ese momentos Según Agusto Céspedes, el — 

ria 2310



hecho de que Bolivia aceptara este acuerdo tan favorable para 

Paraguay demostró el ánimo conciliador de este país, 2Y pero 

también hay que ver un reconocimiento por parte de Bolivia — 

de lo impreciso de sus títulos coloniales y la necesidad que 

tenía de asegurar una salida al Río Paraguay, por la que esta 

ba dispuesto a entregar parte de ese territorios Sin embargo, 

en el Protocolo no se decía nada acerca de un posible acuer— 

do sobre la navegación fluvial bolivianas 

  El protocolo Pinilla-Soler implicaba el mentenimiento -- 

del 'statu quo' en la zona, el cual fue roto en 1923 cuando el 

Presidente Saavedra de Bolivia ordenó la construcción de más 

fortines en dirección al Río Pilcomayo, abrogando de esta for 

ma el protocolos 

Por otra parte, desde 1905 se descubrieron yacimientos - 

petrolíferos en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Ta- 

rija, Chuquisaca y Cochabamba y al mismo tiempo se otorgaron 

concesiones para su explotación con gran liberalidad y sin nin 

guna base legislativa. 2/ 

En 1916 se promulgó una ley por medio de la cual el go - 
bierto podía considerar caducas las concesiones que no se explg 
haran ya que esperaba grandes ingresos por concepto de la ex- 

plotación del petróleo y la mayoría de los concesionistas no 

Y céspedes. El dictador suicidas p. 1308 
24/quamán. Breve historig»o. Pe 2378 
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tenían el capital suficiente para iniciar la explotación. De 

esta forma, la Richard Levering Company y William Breaden e - 

Hijo empezaron a comprar concesiones y a obtener otras nuevas 

por parte del gobiernos Pero estas dos compañías tampoco ini 

ciaron la explotación por su cuenta de los yacimientos petrolí 

foros, sino por el contrario, mantuvieron estancadas las concg 

siones hasta que se las vendieron a la Standard 011 de Nueva 

Jersey en 1920, quien en 1921 fundó la Standard Oil de Boli — 

via.2 

El gobierno de Saavedra, al enfrentarse con una serie de 

problemas políticos internos y ante la insuficiencia de recur 

sos estatales, decidió dar todos los alicientes posibles para 

el ingreso de capital extranjero, aumentando notablemente la. 

presencia norteamericane.2/ Dentro de esta política la Stan 

dard 0i1 Company se afianzó en Bolivia hasta el grado que ob- 

tuvo que no le fuera aplicada la ley de 1921 por la que se li 

mitaba la extensión de las concesiones petroleras a 100.000 = 

hase Pudo conservar, de esta forma,concesiones por cerca de - 

1 millón de hase 

La Standard 0il no planeaba su producción en función del 

<onsumo interno de Bolivia sino para la exportación. Las po= 

síbles salidas del petróleo boliviano se harían a través de — 

35 Herbert K1. + "American 0i1 Companies in Latin Americas 
The Bolivian Experience". en Inter-án mM Economic Affairs 
Volo 18 Nos 2 1964. pe 50. (Adelant Telmo “Americar 
0il Companies»oo "jo 

2% Herring» A History of Letin America. 

    

   

 



Argentina, o bien por la red fluvial platense de la que forma- 

ba parte el Río Pilcomayo. Argentina negó el paso libre de 

impuestos al petróleo de la Standara 0112/ al parecer por la- 

influencia de la Royal Dutch Shell, establecida en Argentina — 

y Paraguayo De esta forma, la única vía de exportación vino - 

a ser un puerto sobre El Pilcomayo, por lo que la Standard pre 

sionó al gobierno boliviano para que estableciera unos 

as los primeros años del régimen del Presidente Hernando 

Siles (1926-30) se llevaron a cabo dos acciones para contra -= 

rrestar la presencia del Paraguay en el Chaco: la primera, fue 

una renovación sistemática del armamento del ejército que data 

ba de antes de le primera guerra mundial, asegurando do la fá- 

brica de armamentos Vickers Armstrong un préstamo para finen — 

ciar la compra. 28/ La segunda mediáa fue la (construcción de la 

carretera Tarija-Villamontes para poder llegar al Chaco sin pa- 

sar por Argentina.2/) 

El resultado de estas erciones fue una reacción por parte 

de Paraguay que aumentó su penetración en la zonas Para — 

el año de 1927 el Presidente Siles vió el peligro de quedar 

envuelto en un conflicto armado, por lo que buscó el arbitra - 

ZVenartoton Beals. Latin America Yorla in Revolution» Londons 
Abelard-Shumone 19630 Po 1308 elante citado Beals» Latin 
America Worlde.o. 

28/Horbert Klcin. Orígenes de la revolución nacional 3 
La crisis de le generación del Úneco. La Pesr Hdltorte 
Amigos del Tibros 1968. po TiTo Cádelante citado Kleins 
enes de la revolución nacional. . +) 

29 céspedese El dictador suicidas Pe 90e 
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je argentino, pero Paraguay se mantuvo firme en su posición de 

no permitir un puerto boliviano sobre el Río Paraguay o sobre 

alguno de sus afluentes que fuera navegable. 2/ Detrás de og 

ta negativa paraguaya puede verse la presión que ejerció la - 

Shell sobre el gobierao de Asunción para que se mantuviera 

contrario al otorgamiento de un puerto a Bolivia, cerrando de 

esta forma La salida del petróleo de la Standard 0il a los == 

mercados intermacionales.21/ 

En 1928 el ejército paraguayo atacó la guarnición Van == 

guardia, lo que provocó una fuerte reacción popular on La Paz, 

pero el Presidente Hernando Siles se negó a declarar la movi- 

lización general y únicamente llamó a algunas reservase Simul 

táneamente, ordenó la toma del fortín paraguayo de Boquerón y 

aceptó la mediación ofrecida por el Secretario de Estado Nor= 

teamericano, Kellog2/ 

Paraguay, sorprendido por la violenta reacción popular en 

Bolivia, se retractó de su ácción ante la Comisión de Neutra = 

les de Washington (creada por la 11 Conferencia Panamericana, 

para apaciguar los posibles conflictos entre naciones america 

nas), y aceptó firmar una acta de conciliación entre las dos - 

naciones en septiembre de 192942Y por medio de la cuel se a = 

Y Barton. A Short History»».. Pe 2330 
3Vreliman Volarde. Historia de Bolivia» pe 124. 

Roberto Querejazu Calvo» Masamclay» Historia política, di- 
lomátice y militar de la guerra AS tacos Ea Badr Ss e 

0s+ pos as=o7. (adelante citado Querejezne Magamclay»»e) 
Klein. Orígenes de la revolución nacional. 
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cordaba devolver los fortines que cada país había tomado, po= 

ro no hacía mención de las posibilidades de un arreglo defini 

tivos Bolivia, por tanto, continuó construyendo fortines al 

sudeste de Boquerón y avanzó posiciones hacia el Río Paraguayo 

El Paraguay, por su parte, hizo exploraciones en todo el Chaco 

y adquirió, además, nuevo armamentos 

Así, bajo este ambiente de fuerte tensión entre los dos 

países, cualquier pretexto podría desencadenar el conflicto = 

armado, lo que sucedió durante el gobierno de Daniel Salaman- 

ca (1931-1935). 

La guerra del 9 

En marzo de(1931 llegó a la presidencia Daniel Salamen- 

ca, pon un amplio prestigio ganado durante su actuación polí 

tica, generalmente en la oposición, y por su fama de ser un 
  decidido belicista»i/ Sin embargo, y a pesar de su posi —- 

ción antiparaguaya, Salamanca tuvo el tino de pedir que se = 

negociera, ante la Comisión de Neutrales en Yashington, un — 

pacto de no agresión con el Paraguay, lo cual provocó una se 

rie de oríticas por parte de los belicistas.JY 

Salamence fue tomendo una posición más clara en favor — 

de la guerra conforme fue cambiando la situación internas A 

Hernando Siles lo había sustituído una ¿unta militar, misma 

VW ioaeme Po 164e 

Enrique Finote Nueva historia de Boliviae Ensayo de inter- 
retación sociológicas 32e ede La Paz: Cioberi y Cade 1JO4e 

Po detente rel ante citado Finote Nueva historiasso)
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que entregó el poder a Salamanca. La junta militar, a pesar 

de su corta estancia en el poder, había logrado crear un am=- 

biente de realizaciones materislos y de relativa calma políti 

cas Sin embargo, al mismo tiempo que Salamanca recibía la pre 

sidencia la situación económica internacional empezaba a afog 

tar a la economía interna, Lo cual no propició, en lo más mí- 

nimo, que continuara una campaña de construcción de infraes - 

tructuras Y contrariamente a lo que se esperaba, Salamanca - 

empezó a mostrar un tinte emocional en lo concerniente a los 

problemas de política interna, destruyendo la aparente unión 

surgida durante la junta militar y creando una tensa situa - 

ción política, 2/ 

Ga mala situación económica interna) unida al resquebra- 

jamiento de la situación política boliviana, imposibilitó a Sa 

lamenca actuar en el campo interno y lo llevó a asumir un to= 

no más vigoroso en la cuestión del Chacos De acuerdo con es- 

ta (actitud más agresiva) Salamanca rompió relaciones diplomá- 

ticas con el Paraguay, después de uno de tantos encuentros ex 

mados entre patrullas de los dos países en la zona del Chaco, 

pero permitió que el representante de Bolivia siguiera asis = 

tiendo a las pláticas en Washington para llegar a un arreglo. 

Para afrontar la crisis económica interna, Salamanca pro 

puso una reducción de los gastos del gobierno, pero también - 

XV aocin. Orígenes de la revolución nacional... De 153 
3V Ibidem. pe 157



ordenó al Estado Mayor General (EMG) que realizara la más am - 

plia penetración efectuada hasta entonces en el Chaco. De es- 

  

ta forma, parece ser ca iba conformando la idea de 

que ante la imposibilidad de llegar a un arreglo en los proble 

mas internos del país, daría a su nación un triunfo internacio 

nal al afirmar su soberanía sobre el Chacos Esto implicaba un 

conflicto armado con el Paraguay. 2Y/ 

Así, de acuerdo con el Plan de Penetración del EMG, el —- 

ejército boliviano ocupó el fuerte paraguayo de Masamclay, pa- 
  ra asegurarse el aprovisionamiento de aguas Los paraguayos — 

intentaron recuperar la posición en dos ocasiones, y al no lo- 

grarlo se iniciaron una serie de manifestaciones belicistas -- 

en Asunción. El resultado del belicismo popular paraguayo o-= 

casionó un cambio de gobierno, subiendo al poder elementos más 

definidos en favor de la guerra con lo que quedaron frente a - 

frente dos gobiernos que buscaban conscientemente el enfrenta- 

miento armado entre los dos paísese 

En Washington los miembros de la Comisión de Neutrales rg 

cibisnquejas y contraquejas en forma interminable, por lo que 

decidieron llamar a las partes para que firmaran un pacto de - 

no agresión. El pacto no se concretó debido a que las Cámaras 

de los dos países, con la firme creencia de la faciliósd de una 

victoria sobre su contrario, no autorizaron al ejecutivo para - 

que lo firmara. 2/ 

Y Céspedes. El dictador suicidas pe 1320 

29 roriman Velarde. Historia de Boliviao po 17%.
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En este ambiente de ultranacionalismo se inició la guerra 

después de uno de tantos incidentes entre las tropas de los - 

dos países. Este incidente ocurrió en unio de 1932) en la Lea 

guna Chuquisaca, cuando el fortín boliviano en ésta, fue ata- 

cado por el Paraguay, y Salamanca, en lugar de ordenar la re- 

cuperación del fortín y otro ataque más en forma de represa — 

lia, ordenó un staque en gran escala contra varios fortines — 

paraguayos» Ante estos hechos el gobierno de Asunción retiró 

a sus representantes de la Comisión de Neutrales e inició la 

preparación de una guerra en todo el sentido de la palabras - 

Cta guerra del Chaco había comenzado») 

Al inicio de la guerra Bolivia contaba con tan sólo 1200 

hombres en el Chaco, y no tenía medios de transporte en la re 

gión. El ENG, al enterarse de la actitud de Salamanca, se o- 

puso a iniciar las operaciones en las condiciones en que se - 

encontraba el ejércitos Este incidente marcaría el inicio de 

una larga serie de problemas entre los principales militares 

y el presidente» 

A pesar de que en Bolivia existían fuertes grupos en fa= 

vor de la guerra, también había una fuerto corriente en con - 

tra de ésta, y Salamanca, para no disgustar más a estos gru - 

pos, no reconoció el estado de guerra, se negó a declarar la 

movilización general. Esta división de las fuerzas políticas 

del país se agudizó más cuando el presidente se negó a inte -
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grar un gabinete de concentración nacional. 

En el campo militar la actuación de Bolivia fue desastro 

sa, pues, a pe 

  

r de la riqueza de recursos físicos y humanos 

que tenía el país y del valor de los soldados bolivianos, las 

derrotas se sucedieron unas a otras. Entre las razones para 

la derrota boliviana pueden encontrarse dos principales: la — 

inefectividad de los altos oficiales del ejército, y la poca 

organización que le fue posible lograr al país para enfrentar 

la guerras 

Para resolver el problema de mando, Salamanca nombró co= 
mo jefe del ejército al general alemán Hans Kundt, cuya actua 
ción fue deplorable, y tuvo que abandonar el país, LY sustitu 

yéndolo por el "no muy brillante, pero leal general Pelaran - 

aan. 12/ 

Pero quizás el problema más grave fue ol de la desorga - 

nización del gobierno y su incapacidad de proporcionar aprovi 

sionamientos a las tropas de línea, las cuales no recibían, — 

durante semanas, aprovisionamiento bélicos 

Una vez que Paraguay había ocupado todo el Chaco varia - 

    WVgicine Orígenes de la revolución nacional... Pe 1958 
El general Kundt entró en el ejército boliviano en la déca 
da de 1920. Era un conocedor de Bolivia pero su único mé- 
rito fue el de ser un buen organizador, ya que su técnica 
de ocupación territorial era inoperante en una región como 

  

el Chacos, Fellman Velarde. Historia de Boliv: Po 1882 y 
Kleins Orígenes de la revolución nacional... Po 2032 
Klein. Orígenes de la revolución nacional..o pe 20% 
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ron los objetivos que presentan los jefes militares paraguayos. 

Ya no es la ocupación del Chaco lo principal, sino el nuevo ob 

jetivo es el petróleo boliviano. 1/ Sin embargo, en esta eta- 

pa de la guerra los paraguayos se alejan de sus fuentes de apro 

visionamiento, lo que daba una cierta ventaja a Bolivia, que - 

empezó a tener algunas victorias en el frente de batallas 

En ese momento de relativo éxito, Salamanca decidió susti 

tuir a Peñaranda. Pero "el Coronel Toro y sus ayudantes se pra 

pusieron destruir cualquier acción gubernamental y convencieron 

a Peñaranda de que se rebelara abiertamente. El 27 de noviem - 

bre de 1934 Salamanca se reunió con Peñaranda sólo para ser in- 

formado de que el ejército lo tomaba prisionero y demandaba su 

renuncia". L/ m1 gobierno quedó en manos del vicepresidente 

José Luis Tejada Sorzanoo 

Tejada Sorzano estuvo de acuerdo en que el ENG se hiciera 

cargo de las operaciones militares y decretó la movilización - 

general 12/ También inició pláticas con Pareguay para tratar 

de poner fin a la guerra, y así se inició una larga serie de — 

conversaciones. (a final de las pláticas de paz, se logró fix 

mar un armisticio el 9 de julio de 1935) que eniró en vigor el 

día 15 del mismo mese 

Consecuencias de la guerra del Chaco.- ha guerra del Cha 

Y Fellman Velardeo Historia de Bolivias Pe 198 

4%WVk1cimo Orígenes de la revolución nacional»... po 207» 
Barton. A Short History... po 239 
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co fue un largo y costoso desastre para Bolivias Los 3 años 

de lucha dejaron a 100.000hombres bolivianos muertos, heridos, 

    o presoss También perdió més territorio que el que Paraguay 

1logó a pedir en sus más extremas demandas ¿1 pero 1o que - 

es aún más importante, la pérdida de un territorio, la inuti- 

lización de 100.000 vidas y el alto costo monetario de la gue 

rra produjeron una conmoción interna y una frustación de tipo 

moral .11/ 

La guerra del Chaco movilizó a los indígenas del antipla 

no, llevados a pelear en nombre de la defensa de su país, den 

tro del cual se encontraban totalmente marginados. Pero es - 

tos hombres comenzaron a despertar, a ebrírseles otros hori = 

zontes, haciéndolos comprender que al lado del deber de parti 

cipar en la contienda ahora entrarían también a demandar beng 

fícios a esa sociedad que antes los tenía marginados LV 

Pero la guerra no se peleó únicamente a base de indige - 

nas, pues en el cempo de batalla entraron en contacto los di- 

UT Herbert Klein. "Prelude to the Revolutions en James Malloy 
y, Richord Thorre Beyond the Pevolutions Bolivia since 1992, 
Pittsburghs Univers. ara ES 
dslante ditado Klein WPralude to the Fevolutiont. E 

4Vestevén Garerz Izerras El proceso de imtegreción nscionel 
en Boliviae El impulso de la PStOtuSión 481 a de 1952. tesis para 

tar al grado de Licenciado en Estudios Internacionales» 
México: EÉ Colegio de Méxicos 1971s 7Ds 24, (Adolente cite 
do Garaizo El proceso de imtegración 1 
Liborio Justos Bolivia: La revolución gormozede Cochabam- 
bas Editorial Serrano Hnos» Ltdas 19678 Po Tadelante ed 
tado Justo» Bolivias La revolución dortotadas. 
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ferentes estratos sociales —el proletariado, el campesinado y 

las clases medias-/que, al conocerse, llegaron a un acuerdo =- 

real, aunque no formal, acerca de la necesidad de cambios in= 

ternos en Bolivia. Este acuerdo se realizó on base a la auto 

identificación como *carne de cañón*, que los llevó a descu - 

brir una sociedad escindida y débil y a ver un estado incapaz 

de ser instrumento rector y ejecutor de la pretensión de *pi- 

sar fuerte el Chaco. LV 

( el frente también se mezclaron con los soldados de 1£ 

nea gente perteneciente a los pequeños grupos de anarquistas, 

socialistas y comunistas que se habían formado en la época de 

antes de la guerrae) Su llegada al frente se debió a la idea 

de Salamanca de acabar con ellos mediante su incorporación al 

ejército, mandándolos al frente para que fueran eliminados en 

batalla, 2/ pero no se logró su desaparición, sino al contra= 

rio, la fuerza de la izquierda creció a lo largo de la guerra 

del Chaco, especialmente entre las tropas que estaban comba — 

tiendo. 2/ 

Al final de la guerra, el ejército, sobre todo en su ofi 

cialidad más joven, empezó a dirigir un movimiento que empezó 

a buscar cuáles eran los verdaderos problemas de Bolivime La 

2/cuillermo Bedregale Bolivia. Imperialismo y revolución. La 
Saa: Baltorial Los Amigos del Exbros 19TO% pe 2ids Tádelen 
le citado Bedregale Bolivia. Imperialismo y revolución») 

5Vkicins Orígenes de la revolución nacional. po 174e 
l/Ipideme po 1759



elase media, que no era parte de las fuerzas armadas, inició 

la reconsideración de su actuación al lado de la oligarquía,- 

así como su relación con otros sectores de los que antes se - 

encontraba completamente divorciado, como los obreros y los - 

campesinoso 

En suma, esta inquietud, este fermento social que se sen 

tía, iba a provocar la destrucción de la autoridad tradicio - 

nal, al mismo tiempo que afirmaría una irrefutable determina= 

ción de cambio, y el inicio de la formación de une conciencia 
, 

nacional y nacionalistaro/ 

Esta unión alrededor de la necesidad de cambios se orien 

+6 en un principio hacia el marxismo ortodoxo de la tercera — 

internacional, pero al poco tiempo fue surgiendo un nacionalig 

mo antimperialista y más o menos socialistas Se harían paten= 

tes dos tendencias izquierdistas que se irán definiendo y di - 

vorciando cada vez más, hesta llegar al enfrentamiento en tiem 

pos de Gualberto Villaroel.2/ Así, de la guerra del Chaco -- 

Í” surgirán dos corri 

  

ntes renovadoras en Bolivias una militar y 

otra civil» 

zz Fellman Velerdes Historia de Bolivia. po 227» 

¿Y dareizo. El proceso de integración nacional..o po 63s  



CAPITULO 11 

EL SOCIALISMO MILITAR 

El ejército bo: ano 

En la época anterior a la Guerra del Chaco, surgieron una 

serie de grúpos de diversas 1deologías que tenían en común la 

intención de modificar la estructura sociopolítica del paíse 

La guerra del Chaco demostró profundamente cuáles eran las fa 

llas internas del país y acentuó, en gran forma, le conciencia 

de la necesidad de cambioo 

Desde el principio del conflicto armado (Ée habló de la - 

participación de las compañías petroleras en la guerras) eroca 

cia que se acentuó con la denuncia en el Congreso boliviano 

de que la Standard 0i1 había exportado petróleo e Argentina - 

desde 1920, sin haberlo comunicado al gobierno de La Pase En 

     
  

esta forma, se creó una fuerte corriente en contra do la Sten   
dará 0i1 en particular, y un ambiente nacionalista en general 

que sería de suma importancia pera la configuración polít 

  

a 

de los gobiernos de la postguerra. 

El naciente nacionalismo se orientó en contra de las com 

  

pañías extranjeras, pero especialmente en contra de los "ha - 

    

  

rones del estaño") (Hochschild, Aremayo y Patiño) que viví
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fuera del país, y que se llevaban con ellos todas las ganencia 

obtenidas por la venta del estaño». 

Además, dentro del formento de la guerra, apareció la ac- 

tuación de las masas populares, que deseaban una transformació: 

profunda del país, incluso grupos que querían que los cambzos 

se orientaran hacia el socialismo.1/ 

Gentro de esta corriente necionalista, antimperialista y 
en algunos casos socialista, se definieron dos tendencias prin 
cipaless los que se pueden llamar reformistas nacionales, que 
buscaban el cambio dirigido desde arriba, y los revoluciona - 
rios socialistas que buscaban los cambios con una revolución 
desde abajoj/ Dentro de la primera corriente se pueden encon 

trar a los militares de la postguerra, que, apoyados por al = 
gunos grupos civiles, tomaron el poder para realizar las trans 
formaciones que pensaban eran necesarias. 

A finales del siglo XIX se organizó un ejército profesio 

nal en Bolivias La creación de esta nueva institución obede- 

   ció a las necesidodos de treaquilidad que mólo les podía pro- 

  

porcionar un ejército constantes golpes de estar 

00. Y 

V susto. Bolivies La revolu Po 95 
2/Sames Malloyo "El WNR bolivi estudio de un novimiento 

popular nacionalista en América Lotina". Estudios Andinoso 
Año 1. Volo lo No» 1» 19700 Po 66. (Adelante citado Walloye 
“El MNR boliviano"») 

Y pedregal. Bolivia. Imperialismo y revolución» po 196. 
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Se vió claramente la necesidad del crear un organismo mi- 

litar profesional), y con este fin se fundó un colegio militar 

y se pidió, a diversos países europeos, que mandaran misiones 

militareso Así, en 1905 llegó una misión militar francesa, y 

no tardaron en llegar las misiones alemanas, que igualaron y 

sobrepasaron a los instructores franceses, de tal forma que - 

el ejército quedó dominado por la escuela prusiana, cuya rigi 

dez reperoutió en la formación de los oficiales./ Estos úl- 

timos se reclutaban de *las familias decentes? urbanas, o bien 

de la pequeña burguesía pueblerina por lo que, al llegar al - 

colegio militar, ya llevaban en sí un autoritarismo familiar 

y un respeto por las instituciones creadas por el gobierno li 

beral en que se movían sus propias familias. Si a esto se a- 

grega la rigidez de la estructura militar, se llega a enten=- 

der por qué estos oficiales aceptaron dogmáticamente los valg 

res básicos de la sociedad liberal. / 

La extracción del soldado recluta era diferente do la 

del oficial, ya que provenía de dos capas económica y social= 

mente inferiores de la sociedad. Su reclutamiento se nacía - 

més por la fuerza que por razones patrióticas, y al igual que 

sus jefes, esteban conformados por la ideología del apoliti - 

“eismo, ya que debían limitarse a estudiar y formarse como pra, 

fesionales de las armas, totalmente desconectados de los pro= 

  
  Viomn J. Jonnsone Militares y sociadades en América Latin 

Buenos Aires: So13Y Hachette. - De 
Bedregel. Bolivia. Imperialismo y revolución» Ppe 199-2002
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blemas socieconómicos del país. / 

Pero al llegar la década de 1910 y 1920, el origen socio 

económico de los nuevos oficiales empezó a cambiare Con el - 

desarrollo de la minería, grande y mediana, así como por el - 

proceso de urbanización, se produjo un crecimiento de los es- 

tratos intermedios urbanos. Estos grupos empezaron a mandar 

a sus hijos a las escuelas militares, ya que esto representaba 

mejores oportunidades para ascender a la escala social, y lo 

que era más importante aún, para adquirir un cierto poder po= 

lítico y estabilidad económica. Y Do esta forma, jóvenes ofi 

ciales comenzaron a separarse de los cuadros superiores de la 

oficialidad y a abandonar, aunque parcialmente, la actitud — 

apolítica que había mostrado el ejército desde finales del si 

glo XIXo 

Durante la guerra del Chaco las fuerzas armadas se die = 

ron cuenta de la incapacidad de la organización civil para di 
rigir la contienda. Así, aún antes de que terminara la gue - 
rra, el ejército asumió un nuevo papel de árbitro en la polí- 
tica y obligó a Daniel Salamanca e renunciar a la Presidencia, 
aceptando en su lugar a Tejada Sorzano, quien, en claro reco” 

nocimiento de la nueva posición del ejército, le otorgó una au 
tonomía casi absoluta al ENG en la dirección de las operacio= 
nes en el frente y les permitió que buscaran una solución pare 

SV rrideme Po 2010 

Ibideme po 2020 
 



terminar la guerras 

Si bien la guerra del Chaco demostró la naturaleza real 

y la incapacidad orgénica del ezército, los primeros en darse 

cuenta de esto fueron los cuadros jóvenes. Por esto, al tér= 

mino de le contienda, los oficiales de menor gradación rompie 

ron la jerarquía,con lo que se definieron dos tendencias den- 

tro de las fuerzas armadass por una parte, se encontraban los 

oficiales de alta gradación que mantenían una posición conser 

vadora, y un grupo de oficiales jóvenes que deseaban una trang 

formación del país, lo que implicaba una actitud antioligárqui 

ca Y/ 

Estos nuevos oficiales estaban amargados por el frecaso 

de los dirigentes de la campaña, y simpatizaban mucho con las 

diversas corrientes ideológicas civiles que proponían el esta 

blecimiento de un nuevo orden, aunque esta simpatía no signi- 

ficaba trabajo coordinado entre los dos grupos. 

Las corrientes de propugnadores del cambio om Bolivia se 

empezaron a unir en agrupaciones, formadas por soldados profe- 

sionales o por reclutas civiles desde el inicio de la guerra 

Y krmesto Ayala del Mercado» Defensa de la revolución de abril 
La Pazs Ediciones Nueva Erae 1961e Po 2 delente oltado — 
Ayala del Mercado. Defensa de la revoluciónoon 
La información sobre los divorsos grupos de militaros y oexcom 
batientes formados durante y después de la guerra dol Chacoy= 
es sumamente confusa y en muchos casos contradictorias El rg 
sumen que se incluye en este página y en la siguiento, se ob= 
tuvo de pequeños comentarios sobre el problema encontrados en 
Kleino Orígenes de la revolución nacional»..es Peliman Volardo 
Historia de Bolivizs Ayala del ados Defensa do la rovolu” 
Sión. Justo. Bolivias La revolución derrotedeo podes. E 
dictador suicida. Bedregal. Bolivias Imperialismo y revolución 
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El fin de la guerra y la consecuente desmovilización pra 

piciaron que los excombatientes se unieran en asociaciones -- 

civiles, para tratar de preservar la unidad que habían alcan- 

zado durante la guerras Se formaron dos grandes grupos: mili 

tares y civilese La asociación de civiles más importante que 

se creó fue la Legión de Excombatientes (LEC), que se constitu 

yó6 como grupo de presión, principalmente para obtener presta- 

ciones económicas y sociales para sus miembros. Este fue ol 

grupo más numeroso, ya que estaba integrado por los excomba - 

tientes civiles, que superaron en gran medida a los soldados 

profesionales en el Chaco. Entre la poca actividad política 

que realizó el LEC, estuvo la petición de juicio en contra 

de los jefes del EMG, pues considoraba que su poca efectivi 

dad los condujo a la derrota.1Y/ 

Otro de los grupos formados por civiles, pero con parti- 

cipación de algunos militares, fue la Legión de Ex-prisione = 

ros (LEP), integrada por los 21,000 prisioneros capturados por 

Paraguayo Este grupo tenía una visión macho más clara de los 

problemas de Bolivia, y pedía una mayor radicalización en la 

actuación del gobierno» Dentro del LEP se organizó un pegue= 

ño grupo políticamente más unido y más radical, conocido como 

Estrella de Hierro, con una ideología de fuerte tendencia fas 

1 Herbert Klein. Partiss and Political Creme to poltuins 1800 
2. Cambridge: Cambridge University s PD> 
S (Adelante citado Klein. Parties and Political Change...)  
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cista, bajo la dirección de Antonio Campero Arce. LV 

Los militares también organizaron sus agrupaciones, las 

que mostraron mayor fuerza ¿»ido a su disciplina ya adquiri- 

das Una de las más importantes fue creada en los campos de — 

prisioneros, encabezada por Elíss Belmonte, oficial de la avia 

ción que desde los inicios de la guerra fue capturado por los 

paraguayos, permaneciendo durante el transcurso de éste en un 

campo de prisioneros para oficiales. Parece ser que Belmonte 

presentaba une fuerte tendencia autoritaria. La organización 

militar que ayudó a crear fue Razón de Patria (RADEPA), com - 

puesta por oficiales jóvenes, y que permaneció en secreto du- 

rante la década de los 30's para hacer su aparición política 

hasta principios de los 40%. 

Dentro de RADEPA también hubo un grupo más pequeño con ag 

tuación e ideología más radical, conocido como Logia Mariscal 

Santa Cruz, en la cual sobresalió el Mayor Antonio Ponce que, 

según parece, fue el que creó los estatutos de ha Logia que - 

atacaban a los "partidos políticos por ser inmorales, poco pa 

  

triotas, y relacionados únicamente con la adquisición del po- 

dere la Logia (por temnto) se dedicó salvar a la patria a tra 

vés de (su prop12) acción polívica” LY Los integrantes de - 

IV roliman Velarde. Historia de Polivigio po 2419 
2/Malloye "El MNR boliviano..." po 6 

1Y/ William Stokes. "The *Revolución Naci El and the MNR in 
Bolivia". Inter-American Economic 4: S» Volo 120 Nos 4 
1959+ pe 5» (Adelante citedo Stokes. ms *Revolución Na== 
cionalto »..")o 
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RADEPA tembién mostraron un claro resentimiento en contra de 

los altos oficiales a los que culpaban, entre otras cosas, por 

su capturas 

  

Todas estas agrupaciones de veteranos del Chaco fueron - 

adquiriendo importancia creciente aún antes del fin de la gue 

rra dentro del panorama político boliviano, provocando la re- 

nuncia del Presidente Salamanca. 

El gobierno del Coronel David Toro 

El regreso de las tropas. del frente después del armisti- 

cio de junio de 1935 empezó a tener efecto en La Paz para fi- 

nales del año, cuando se sentía públicamente wma gran inquie= 

tud entre los excombatientes, quienes ojercían una creciente 

presión con el fin de lograr el regreso de los prisioneros¿= 

tener ciertos beneficios sociales entre ellos, especialmente 

para los liciados, y además, lograr una mayor participación — 

políticas 

La tensión llegó a tal punto que, en octubre, el Presi- 

dente Tejada Sorzano comunicó al Jefe del Estado Mayor, Cora 

nel David Toro, los rumores sobre una toma del gobierno por 

parte de los militares. Toro lo negó inmodiatemente y al mis 

mo tiempo afirmó que el ejército no tenía intenciones políti- 

cas, pero a pesar de esto, era ya claro cuál iba a ser la ac= 

tuación del ejércitos Por otro lado, un número de oficiales 

de mediano y alto rango se encontraban preocupados por las in 

sistentes peticiones de grupo de excombetientes civiles, com



mo la Legión de Ex-Prisioneros, para que se realizaran juicios 

para deslindar responsabilidades en la dirección de la guerras 

Esto permitió que algunos de los oficiales de mediano y 

alto rango que habían sido educados en el apoliticismo se de- 

cidieren a apoyar una toma del poder por los militares. 

(Para finales de 1935 y principios de 1936, a la tensa si 

tuación política, se agregó el malestar provocado por una es- 

piral inflacionaria; como resultado del excedente monetario = 

impreso para financier el costo de la guerre Y/ que a su vez 

provocó gran inquietud entre los grupos obreros. Se inicia - 

ron entonces una serie de huelgas que crecieron en intensidad 

hasta que fue concertado un pacto político entre parte de la 

joven oficialidad, el Partido Socialista y el Partido Republi 

  

se ini- 

  

cano Saavedrista. Así, cuando el 16 de mayo de (936 

ció una huelga general, las tropas se movilizaron a varios pun 

tos de la ciudad, y el mayor Germán Busch se presentó en el - 

Palacio de Gobierno para pedir la dimisión del mando del Pre- 

  

sidente Tejada Sorzano." 

A lo largo de la guerra, (Germán Buseh se había convertido 

en el líder cerismático de gran parte de la oficialidad gra — 

cias a su recta conducta y a su habilidad militan) Busch pen 

Y En la ciudad de La Paz el aumento de los precios fue de 
52% en estos dos años. “ilkie.s The Bolivian Revolution and 
ine US Aide Po 4e 
Querejazu. Masamolaye Po 4550
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saba que era necesario algún tipo de cambio social y económi- 

co, aunque era incapaz de formular su propia ideología o con- 

cebir una forma de dirigir el pobierno; pero era consciente —- 

de su incapacidad, y al igual que otros jóvenes oficiales que 

lo rodeaban, aceptó la dirección del Coronel David Toro. 1VY 

David Toro había jugado un papel importante durante el = 

gobierno de Hernando Siles, cuando era el segundo del General 

Hans Kundt, bajo cuya dirección dió muestras de querer inmis- 

cuir al ejército en asuntos políticos aún antes de la guerra 

del Chacos Y a pesar de su no muy brillante actuación mili- 

tar, Toro nunca perdió el control sobre la capa superior de 

oficiales ni sobre los jóvenes oficiales. Así, cuando Busch 

y sus seguidores empezaron a pensar en su levantamiento, fue 

Toro al que escogieron para que los encabezarayl/ actuando - 

como un elemento de transición entre los diversos intereses = 

militares después del derrocamiento de Tejada Sorzano. El 20 

de mayo llegó del Chaco para tomar la Presidencia y formar —— 

una junta cívico-militar de gobiernos» 

La junta se integró con elementos Saavedristas del Parti 

do Republicano Socialista, con socialistas del Partido Socio- 

lista de Baldivieso, y con militares de las dos principales - 

tendencias: los altos oficiales y los militares jóveneso 

DViicine Parties and Political Changes pe 2308 

1Vxg1cin. Orígenes de La revolución nacional... Pe 265» 
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El golpe de estado fue recibido con buenos ojos por la = 

mayoría de la población que quería cambios y pensaba que los 

militares podrían realizar, o más bien concretizar, el deseo 

de transformación surgido a raíz de la guerra del Chacos Es- 

tos grupos creían que la ideología de los militares estaría - 

en concordancia con el sentir nacional, lo que se vid más fa= 

vorecido con el apoyo de los(socialistas moderados que habían 

entrado a la junta de gobiernoo 

(ua 25 de mayo de 1936 la junta aprobó un programa de 52 

puntos para el nuevo gobierno, el cual anunciaba básicamente 

"el socialismo militar", que consistía en una expansión del be 

neficio social del estado, una legislación laboral y un inten 

to de establecer un estado corporativo para sustituir el esta 

do democrático representativo existente desde la fundación de 

la república / po esta forma, se ve como los nuevos milita- 

res trataban de cambiar la estructura del país orientándose -- 

hacia el fascismo, lo que se comprueba parcialmente al anali- 

zar los decretos de sindicalización obligatoria y un proyecto 

de régimen funcional para el parlamentos Este tipo de ideas 

penetraron a Bolivia por medio da las misiones militares ita- 

  

lianas que llegaron después de le derrota del Chaco, pero en 

realidad la estructura socioeconómica del país permitió el es 

tablecimiento real del fascismo. Por otre parte, é progra — 

ma incluía el compromiso de establecer responsabilidades por 

Y Kle Prelude to the Revolution". pe 34e
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la guerra, la revisión del compromiso de establecer un juicio 

para deslindar la responsabilidad de la derrota ante Paraguay, 

la promesa de revisar los impuestos de la minería, la naciona 

lización de las comunicaciones y la revisión de las concesio- 

nes de la Standard Oil, la cual era ya considerada por una gran 

mayoría como la culpable de la guerra y, además, como la respon 

sable de que el petróleo boliviano no llegara al frente de gue- 

  

rra pero sí a Paraguay a través de Argentina. 

El programa del golpe militar reconoció el papel que juga 

ba la gran minería en el atraso del país, por lo que la nueva 

política tenía un espíritu antirosquero.2/ sin embargo, pron 

to se vió que algunos de los encargados de tomar medidas en -— 

contra de la gran minería (los ministros Saveedristas y socia 

listas) en realidad empezaron a favorecerlos.2/ Esto se hi- 

zo tan evidente que un mes después de la toma del poder por la 

junta cívico-militarg Germán Busch dió un golpe de estado sa=" 

candodel gobierno a todos los elementos Saavedristas)y socia- 

listas y estableció una nueva ¡junta de gobierno, esta vez úni 

camente militar, pera ayudar a alcanzar el socialismo militare 

Así, dentro del socialismo militar, los partidos políticos per   
dieron su papel real ya que el ejército era ahora el árbitro 

D/reliman Velarde» Historia de Bolivia. pe 232e 
20/51 término rosquero esta relacionado con la palabra rosca, 

utilizada para designar a los grupos conectados con La mi- 
noría exportadoras 

2V Céspedes. El dictador suicida. po 159» 
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de la vida nacional; dentro de este espíritu se decretó(el 22 

de junio de 1936 la disolución de los partidos políticos)22Y/- 

rechazando de esta forma la ayuda de los partidos de izquier= 

das 

Sin embargo, no se llegó a cumplir nunca el decreto y = 

los partidos continuaron como organizaciones, aunque con una 

actividad política encubiertas Lo único que se mantendría, 

según el decreto de Disolución de los Partidos Políticos, sg 

ría fl socialismo militar, pero éste en realidad no pudo ejer 

cer medidas concretas en contra del capitalismo mineros Por 

  

el contrario, favoreció a Hochschild y Aramayo en detrimento 

de los intereses de Patiño ya que, desde el principio de la 

depresión, se acordó limitar la producción mundial de estaño 

para mantener un cierto nivel en los precios mundiales. De 

esta forma, el gobierno boliviano pasó a determinar los por- 

centajes que correspondían a cada productor, y Toro asignó — 

una cantidad superior a Hochschild y Aramayo que la que en — 

realidad tenfan en la producción nacional +2 

Para enfrentar el problema presupuestario, Toro decla — 

ró diferentes tipos de cambios de divisas según se fueran a 

empleare De esta forma, las divisas pare comprar extículos 

suntuarios fueron mucho más elevadas que para la compra de — 

22 Fellman Velardes Historia de Bolivias Po» 2330 

22 céspedos. El dictador suicidas Pe 163e  



-46 - 

maquinaria para la industrias 

Además, Toro reelizó una serie de modificaciones dentro 

de la administración pública para tratar de alcanzar su pro= 

puesto socialismo de estados Por un lado,(creó la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social, para enfrentar los problemas - 

laborales y cumplir con la sindicalización obligatoria que de 

bería favorecer y apoyar a su gobierno. Por otro, fundó el - 

Ministerio de Minas y Petróleo para intervenir en los asuntos 

relacionados con la explotación de petróleo y al mismo tiempo 

satisfizo en parte los clamores populares contra la Standard 

011.24/ 

El decreto de disolución de los partidos tradicionales 

y el de sindicalización obligatoria pusieron a los grupos de 

derecha en contra de Toro, quien también recibió ataques de 

la izquierda, provenientes principalmente de grupos vincula- 

dos con la Legión de Excombatientes, que pedían públicamente 

el enjuiciamiento de Toro por su ineficaz actuación durante 

la guerras Por otra parte; la oligarquía dió su apoyo al — 

Partido Centralista de Aramayo, partido que se fundó con el 

objeto de tomar un papel que los partidos tradicionales no = 

podían jugar ya, es un nuevo intento de orgenización de la 

   oligarquía para enfrentar a oiras asociaciones políticas con 

idess reformistas o revolucionarias. 2/ 

zz Justos Bolivias la revolución derrotadas pe 95%. 

25/11ein. Parties and Political Changos Po 222. 
  

 



47 

El Partido Centralista de Aramayo fue de esta forma uno 

de los nuevos medios de organizarse que intentó la rosca, de 

1935 a 1952, para defender == intereses con la misma seguri, 

dad que tuvieron en la época de preguerra. Así, se ve como 

la reorganización de la política no correspondía únicamente 

a los grupos de izquierda, sino también a los de derecha, de 

lineándose más claramente cuáles 1ban a ser las corrientes = 

políticas que aparecerían en los años siguientes. 2Y 

Ante esta variedad de críticas, el gobierno de Toro em- 

pezó a tomar un curso autoritarios En primer lugarí prohi - 

b16) la sindicalización de los empleados públicos y que se de 

clarasen en/huelga/ a pesar de haber emitido unos meses an - 

tes el decreto de sindicalización obligatorias En segundo - 

Lugar declaró el trabajo como algo obligatorio a todos los 

hombres entre 18 y 60 años, con el fin de controlar la migra 

ción de los campesinos a la ciudad y tratar de evitar que És 

tos ejercieran alguna presión contra el gobierno por la mala 

situación económica que estaba pasando el país. 

Toro no realizó una política uniforme a lo largo de su 

   mandatos Por un lado, enunciaba un "socialismo militar” que 

incluía algunas prestaciones sociales, aungue de ninguna fox 

  

ma implicaba un estado marxista, y llemaba al respeto de la 

propiedad privada. Por otro, concedió gran importencia a — 

ZE Klein. Orígenes de la revolución nacionale ppe 285-2864
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los grupos de derecha, y el 16 de septiembre de 1936 lanzó - 

un/nuevo decreto, esta vez anticomunista, plagado de amena — 

zas a los grupos de izquierdas Después de este decreto ol go 

bierno clausuró el periódico La Calle, alrededor del cual se 

agrupaban ciertos intelectuales con características naciona- 

listas. 

(ast, Toro logró terminar el año de 1936 sin que las cri 

ticas de la derecha y la oligarquía afectaran seriamente la 

estabilidad de su gobierno, gracias a las relaciones que men 

tenían sus ministros con los miembros de estos grupose La - 

izquierda, por otra parte, no mostraba una actitud de abier- 

ta oposición al gobierno de Toro y el ejército se mantenía a 

la expectativa de los acontecimientos. Pero si bien Toro no 

tenía una oposición fuerte en su contra, lo cierto es que tam 

poco gozó del total apoyo de ningún grupo,-ya que la rosca, 

los socialistas y el ejército lo apoyaron siempre a medias.2/ 

Pero a pesar de todos los decretos que salían del Pale- 

cio de Gobierno y de los resultados presupuestarios obtenidos 

por los cambios de divises, no se veía ningún progreso real 

en la situación seonónica bolivianas Esto puede explicarse 

en parte por la baja cotización que tenían los minerales en 

el mercado internacional, pero algunos grupos de excombatien 
tes y núcleos de población civil empezaron a pensar que el - 

27 Céspede: El dictador suicidas Pe 1630 
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origen del problema se encontraba en el sistema político implan 

tado por los militares. 

  Varios oficiales se hicloron eco de este descontento, mog 

trando una creciente impaciencia ante el gobierno, lo cual se 

reflejó a principios de marzo de 1937, cuando Germán Busch pre 

sentó su renuncia como jefe del ENG. 

La actitud de Busch fue de gran importancia ya que él era 

visto como el verdadero héroe de Chaco, y su renuncia, hecha 

de acuerdo con los grupos de oficiales más jóvenes, correspon 

día a un voto de desconfianza a Toro; este hecho hizo peligrar 

la estabilidad del gobierno de Toro, que para poder mantenerse 

en el poder tuvo que convencer a Busch, mediante muchas prome= 

sas, para que retirara su renuncia. 

(Toro se dió cuenta de la posibilidad de su caída si no efeg 

tuaba una acción radical que le diera el apoyo popular de nue- 

vos. La acción que tomó el gobierno fue la de declarar nulas - 

las concesiones petroleras de la Standard 0il de Bolivia, e in 
   

dicaba que todos los bienes pasarían a ser propiedad de la na 

ción sin derecho e indemnización El decreto se emitió en max 

zo de (1937, y en base a la violación del artículo 18 del con-— 

trato firmado por el gobierno boliviano y la Levering Company» 

el cual había heredado la Standard Oil. Los bienes de la Stan 

dard 0il pasaron a ser administrados por Yacimientos Petrolífg 

ros Fiscales Bolivianos, entidad creada en diciembre de 1936,
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para administrar los terrenos obtenidos al revisar las conce 

siones de la Standard 0il y otras compañías, en junio de = 

1936.29/ 

Esta acción la pudo realizar el gobierno boliviano gra= 

cias a una nueva actitud que mostraba el gobierno norteameri 

canos En la Conferencia Interamericana para el Mantenimien= 

to de la Paz, que tuvo lugar en Buenos Aires del día 1% al - 

23 de diciembre de 1936, el presidente norteamericano, Fran 

klin De Roosevel, pronunció durante la ceremonia inaugural - 

un discurso en el que se aceptaban dos documentos: el Conve= 

nio para el Mantenimiento, Conservación y Restablecimiento = 

de la Paz y el Protocolo Adicional Relativo a la no Interven 

ción. El segundo documento reforzaba al principio de no in- 

tervención, uniéndolo a la obligación de realizar reuniones 

de consulta. 2/ Estados Unidos abandonó entonces su tradicio 

nal política intervencionista en el caso de Bolivia y de Mé- 

xico, con sus respectivas expropiaciones, para ejercer en su 

lugar presiones económicas más sutiles. 

El factor más importante que determinó esta política cau 

  

telosa por parte de los istaios Unidos fue el deterioro de la 

situación mundial. Conforme al nazismo y el fascismo iban to 

Vide 'American 011 Compañieso».o” ppo 49-69. 

29 goraon Comell-Smith» EL sistema interamericano» Méxicos 
Fondo de Cultura Bconóica. 1971e Be 12%. (Adelante cita- 

    

 



mando importancia en Europa, los intereses de las compañías 

petroleras norteamericanas se iban subordinando a la seguri 

          dad nacionale Lo teri licó que los Estados Unidos no 

ejercieran mucha presión sobre Bolivia a cambio de contar == 

con un apoyo en caso de que surgiera un conflicto armado. 

De esta forma, el gobierno de Toro logró sortear las pre” 

siones que se ejercieron por la expropiación. sta acción — 

fue sin duda el acto más popular del gobierno de Torop pero 

él sintió que, a pesar de esto, seguía gobernando sin un apo 

yo que pudiera garantizar su permanencia en el poder, por lo 

que decidió(establecer un partido político de gobierno que se lo 

áiora.) Así, a principios de abril empezaron a surgir las pri 

meras ramas del Partido Socialista de Estado, el cual no pudo 

organizarse formalmente por que no contaba ni con una ideolo- 

gía concreta ni con ua base popular+21/ 

Para controlar la inflación, Toro decidió llevar un re- 

gistro de la industria nacional que le permitiera imponer un 

control de preciose Desde principios del siglo XX se había 

  

decretado que los exportadores de minerales entregaran un 

tanto por ciento de las divisas que obtenían, y el gobierno 

  de Toro aumentó este porcentaje elsvándolo hasta el 50%, con   
el fin de obtener una mejora económicas Las dos medidas tu- 

Vi videme 132. 

VKleins. Parties and Political Changes po 263.
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vieron un éxito relativo y disminuyeron la presión popular so 

bre el gobisrnoe 

  

sar de la nejor nómica, del apoyo recibido por     

la expropiación de la Standará y de la incipiente creación de 

un partido político, el prestigio de Toro había decaído tanto 

que ya no le era posible mantenerse en el gobiernos Ante es= 

ta desconfianza en la administración de Toro, la aspiración = 

popular y el grupo de militares opositores a Toro encontraron 

como su único exponente a Gernán Busch. A su vez, la Legión 

de Excombatientes, por medio de algunos miembros de la Estre= 

lla de Hierro, nombraron a Busch como su jefe supremos Y de 

acuerdo con otros grupos de excombatientes , los republicanos, 

socialistas y grupos de izquierda con tendencias marxistas, - 

propiciaron una huelga de maestros, seguida por otra de mine- 

ros y empleados de comercio, propiciando de esta manera la re 

nuncia de Toro y la ascensión de Busch al poder. 

Así pues, el 12 de julio de 1937 se reunieron, secreta- 
  

mente, Tofo, Busch y Peñaranda, (jefe del ENG durante parte 

de la guerra) y se le comunicó a Toro que ya no gozaba de la 

confianza del ejército, por lo que 21 día siguiente presentó 

su renuncia como presidente y valió al exilio voluntarios. De 

esta forma, terminaron los 14 meses de su administración que 

representan (el primer intento de los militares de solucionar 
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los problemas de Bolivia. 

El gobierno de Germán Busch 

  Con la ascensión de Busca al poder los grupos de milita= 

res jóvenes se encontraban más fortalecidos que catorce meses 

  

antes y pudieron ignor=r parcialmente a los grupos de oficia= 

les más conservadoreso 

si en el gobierno de Toro había existido una serie de rg 

laciones del gabinete con la oligarquía exportadora, principal 

mente con Hochschild y Aramayo, (en el gobierno de Busch la par 

te de la rosca que estuvo en más estrecha cooperación con el = 

gobierno fue Patiño. 2/) Lo anterior, aunque no puede dejar de 

ser algo criticable, es muestra de una realidedd la oligarquía 

minera era tan poderosa como para controlar a los nuevos elemen 
0 

tos reformistas que surgían en el país¿ 

El aparente compromiso de Toro y de Busch con los baro — 

nes del estaño provocó un sentimiento de frustración entre los 

grupos de izquierda radical y moderada que pensaron que el ex- 

perimento del socialismo militar hebía terminado, a posar de - 

    que Germán Busch declaraba públicamente que la intención del = 

nuevo gobierno era volver al camino del que se había apartado 

el Coronel Toros 

Busch va a mostrar durante todo su gobierno una falta de 

coherencia ideológica, ya que por un lado estará fuertemente 

y Céspedes. El dictador suicida Po 241la 
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influído por los elementos de derecha, y por otro, deseará 

la transformación de la estructura socioeconómica del país pa 

ro sin saber cómos Esto provocó, a pesar del deseo de cambio 

que Busch tenía, que en algunas ocasiones llegara a actuar co 

mo defensor de la roscas 

Busch, por otra parte, no logró un apoyo popular para -- 

su gobierno, debido en parte, a que el gobierno deseaba reali 

zar los cambios desde arriba y a que los grupos que deseaban 

la transformación del país, no sabían como organizarse en fa= 

vor del gobiernos Por esto, Busch reconoció al ejército como 

la fuerza que tenía que llevar a cabo el movimiento de regeng 

ración nacional, es decir que, las fuerzas armades jugarían - 

Además, 

  

el papel central en la transformación de Bolivia»: 

el presidente nunca olvidó que la fuente de su poder era el — 

ejército, y en el presupuesto de 1938 asignó al ejército la — 

mayor partida (36%) .39/ 

La personalidad política de Busch estaba concentrada al- 

rededor de un rasgo esencials el patriotismo, pero aún esta — 

característica fue debilitada por la confusión ideológica que 

tenías 

Busch, en un manifiesto leído al pueblo de Bolivia espe 

cificó que aspiraba a una revolución cuyos resultados fueran 

MViacins Orígenes de la revolución nacional»... pe 3052 

Wilkie. The Bolivian Revolution end the US Aide ps $80   
 



que el país aprovechara sus riquezas naturales; es decir, la 

principal transformación que buscaba era la emancipación eco 

nómica de la nación. 3/ 

Busch no presentaba ideas de corte fascista como Toro,- 

ya que no se encontró tan expuesto como el primero a las --= 

ideas de las misiones militares itelianas que se establecie= 

ron en Bolivia. Por el contrario, Busch permitió que los emi 

grantes judíos entraran libremente. 

Ya en la época de Busch se empezó a concebir en forma - 

más clara cuál era el verdadero problema internacional del - 

país. Busch reconoció, en una carta enviada a Patiño, el pa 

pel que jugaba Bolivia como estado tapón, ya que se encontra 

ba en medio de sus 5 vecinos que, con diferentes pretextos,- 

buscaban un solo objetivosí apoderarse de las riquezas nacio- 

nales, muchas de las cuales Bolivia no podía controlar ni ex 

plotar.) Desde ese momento se formará una clara visión de --     
que la pérdida termtorial puede acabar con Bolivia como en- 

tidad, por lo que señalaba la necesidad de llevar a cabo una 

serie de reformas paral fortalecer, como unidad naciona), lo 

que quedaba del país. ( Las transformaciones, según las veía 

Busch, debían de estar orientadas principalmente a que las - 

riquezas del país boneficiaran a la nación y mo a un pequeño 
y 

grupoJa/ 

2% gusto. Bolivias La revolución derrotada. po 97. 
1, Fellman Velarde.» Historia de Bolivia po 254e
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De acuerdo con lo anterior, el presidente intentó realizar 

una política con tendencias de izquierda, pero llevó a cabo un 

ataque exterminador contra el movimiento comunista de Bolivia: 

Pero en general, el ambiente que existía en Bolivia como resul 

tado de la guerra del Chaco, unido al respaldo que dieron Toro 

y Busch al movimiento laboral, ayudaron al crecimiento de una 

serie de organizaciones de izquierda, cuyos miembros provenían 

de los ya debilitados partidos tradicionales. lY 

Asimismo, el presidente reconocía su propia incapacidad 

intelectual para tomar cualquier decisión, por lo que acepta= 

ba y pedía el consejo de diferentes gentes antes de formar su 

propia opinión. Los consejeros que lo rodeaban representaban 

las más diversas ideologías, lo que produjo que Busch tomara 

posiciones contradictorias constantemente y que no pudiera de 

finir una sola línea de actuación en su gob1ernos 

Busch puso en vigor la constitución de 1880 con las res- 

pectivas reformas de 1920 y 1931. Pero sintió que para cum = 

plir con las reformas del país era necesario reformar la cons 

o con la nueva situación    titución para que estuviera de ac 

que estaba viviendo Bolivi2s Así pues, pidió la reunión de — 

una convención constituyente que fue de gran importancia ya — 

que cristalizó el pensamiento de postguerra y dió un gren im= 

MW gusto. Bolivia: La revolución derrotadas po 96. 
Kleine Orígenes de la revolución nacionale Po 314e 
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pulso a los partidos de izquierdas 

Una de las primeras acciones de la convención, después 
  

de haber nombrado a Busch como presidente por 4 años, legiti 

mando de esta forma su gobierno, fue la de aprobar el Trata= 

do de Paz, Amistad y Límites con el Paraguay, el cual fue —- 

firmado el 21 de julio de 1938, después de tres años de plá- 

ticas en Buenos A1reso El tratado hablaba de someter el te- 

rritorio que había ocupado Paraguay al arbitraje de los pre- 

sidentes de Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay; 

sin embargo, era claro que este arbitraje sólo confirmería un 

hecho que estaba dados ol Paraguay ocuparía 240.000 Kmse” que 

se extiende desde el Río Piicomayo hasta el kio Paraguay. - 

Así, el 10 de octubre de 1938 el Paraguay quedó como dueño le 

gel del territorio que había ocupado militarmente LY 

Es muy probable que se haya recurrido al arbitraje por- 

que hubiera sido difícil que la convención boliviana y el pue 

blo de Bolivia hubieran aceptado la decisión como resultado — 

de una conquista de guerras 

Un poco antes de que se iniciara la convención, la Le — 

gión de Excombatientes aprobó un plan funcional, es decir —-— 

corporativo, organización para la próxima reunión de repre=- 

sentantes. Pero Busch, a pesar de que era tumado como repre, 

IV querejazue Nasemciayo po 473e
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sentante de los excombatientes, en vísperas de la inauguración 

de la convención, reveló su lealtad a la ideología moderada —— 

  

soc: que hab.     por el régimen de Toro, ng 

géndose también a apoyar a los partidos tradicionales al recha 

zar las candidaturas vicepresidenciales de los viejos partidos, 

y declarando sus intenciones de continuar el régimen militar—- 
, 

bajo su presidenozm. LY 

De la gama de asistentes a la convención surgió la nueva 

Constitución de Estado, aprobada en octubre de 1938 en forma = 

apresurada ante una variación hacia la derecha de Busel, debi- 

do a nuevas y más fuertes presiones que estaban ejerciendo miem 

bros de la rosca. 

La nueva constitución concuerda con las necesidades impues 

tas por el mismo desarrollo del país, se trata de enfrentar los 

problemas resultantes de la estructura nacional con medios mode 

radamente socialistas.L2/ En primer lugar, se da un especial - 

interés en el papel social del estados Se decreta obligatoria 

la sindicalización, pero el gobierno se reserva el derecho de = 

confinar el sindicalismo a unas cuantas ciudades en caso de que 

estime que el trabajo organizado pueda convertirse en un peli - 

gro para la nación (arte 35). Además, se establece que el esta 

do puede intervenir en la regulación de toda la actividad econ 

  

nómica, cuando así lo requieran la seguridad o necesidad públi 

IVkicim. Orígenes de la revolución nacional» Ppe 310-3110 
2/mrigos Las constituciones de Bolivige Pe 131e
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cas, pudiendo intervenir en forma de estímulo o gestión direg 

ta (arte 108).4/ Asimismo, (ía nueva constitución ofrece ua 

serie de medidas en favor de los obreros, pero también otorga 

su protección al capital [arta 121). 

Pero con excepción de estas innovaciones 1a constitu — 

ción de 1939 mantiene los mismos rasgos que la constitución 

de 1880 de corte 1iveral) Sin embargo, es claro, que es un 

documento que concuerda con las necesidades impuestas por la 

evolución del país, que trazó una nueva estructura económico= 

social y que encara los problemas con una tendencia ligeramen 

te socialista. LY 

En Bolivia hasta 1952, sólo tenían derecho al voto un 

pequeño grupo de personas que podían pasar las prucbas de al 

fabetismo y de rental Esto había propiciado que existieran 

únicamente partidos de un mismo grupo social y que en lo úni 

co que se diferenciaban era en su punto de vista acerca de — 

la organización formal del gobierno liberal. Pero a pesar - 

de que las elecciones para representantes en 1938 fueron res 

tringidas por los mismos requisitos, la composición de la — 

convención representó a las diversas clases sociales, lo -—- 

qual implicó que los mineros y campesinos que podían votar lo 

  

hicieron, esta vez, por un representante suyo y no por uno — 

bidemo Po 441. 
4%/Tviaeme ppe 130-131»  
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de la oligarquía, lo que marcó el fin de la subordinación po 

lítica de estas clases. Por otro lado, el 21 de marzo de 

1939, se firmó un acuerdo entre los partidos tradicionales - 

por medio del cual se unían y comprometían a actuar en un — 

frente único, el cual se llamó la Concordancias Esto fue el 

inicio de la era de los partidos clasistas en Bolivia, ya -—- 

que a partir de este momento los partidos representarén a -—- 

una clase social determinada. LY 

En abril de 1939, Busch recib1ó críticas provenientes — 

de varios grupos en relación con el problema conocido como — 

taffa1r de inmigración's Se habían publicado documentos re- 

lativos a la actuación de la Embajada Boliviana en París, — 

que estaba vendiendo los permisos de inmigración a los ju -- 

díos, lo cual provocó una reacción en contra del Presidente, 

aunque es muy probable que él ni siguiera estuviera enterado 

del asuntos Por otra parte, la Concordancia se sentía lo su 

ficientemente fuerte como para incluir a sus candidatos en - 

las próximas elecciones de mayo, y Busch se sentía frustrado 

al ver las pocas realizaciones que estaba alcanzando su admi 

nistración. 

La única solución ante los ojos de Busch fue tomar el = 

poder en forma absoluta, (leclarándose dictador el 24 de abril 

de 1939, al mismo tiempo que disolvía el parlamentos Busch - 

B/acine Orígenes de la revolución necionale De 356.
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sintió que con este acto se libraba de lo que no le permitía 

realizar las transformaciones que descabas Pero en reelidad, 

  

el Parlamento no representaba ninsuna restricción a su polí- 

tica, ya que a pesar de que incluía a representantes de todos 

los grupos de Bolivia, se encontraba, en general, tan o más 

  

a la izquierda que el propio presidente. 

En cambio Busch no se dió cuenta que entre la gente que 

incluía en su gabinete existían elementos más conservadores 

que sí eran un freno para su política, permitiéndoles conti- 

nuar en sus puestos a cambio de que juraran realizar una nue 

va política más radicalo 

El 7 de junio de 1939, ol presidente Busch realizó el 

acto más dramático de la dictaduras emitió un decreto por me 

dio del cual se obligaba a los exportadores de minerales a -— 

entregar el 100% de las divisas extranjeras que obtuvieran - 

por la venta de minerales bolivianos) Asimismo, se considerg 

ba que se impondría un impuesto no menor al 25% sobre la uti- 

lidad bruta. L/ Sin embargo, los fines del decreto no se pu- 

dieron realizar por la inmoralidad de los funcionarios que ta 

nían que hacerlo cumplire Además, el decreto molestó a_los —- 

exportadores de mineral, que empezaron a poner mayores obstá- 

culos al gobierno de Buscho) Debido a esto, las realizaciones 

que Busch deseaba se fueron haciendo más difíciles de alcan= 

W relimon Velarde» Historia de Bolivia 
4Vcéspedes. El drctador suicida. po 217. 

Do 2520  



zar, lo que fue frustando cada vez más al presidente, quien, 

por otra parte, no lograba concretar una ideología ni un pro 
AR/ eran . 

  

cesón 

  

En la madrugada del 23 de agosto 201939» Busch se suici 

d6:) Antes de hacerlo había hablado con sus familiares, a == 

quienes comunicó que ya que no podía hacer lo que deseaba == 

por su país era mejor que acabara con su vida. ÍV/ Pero, —— 

"Busch demuestra a los bolivianos que las cosas son posibles 

aungue todos digan que no lo son y que por eso, después de = 

su muerte, se sabe que la revolución es irremediable. 2Y/ 

La muerte de Busch señala ol fin del socialismo militar, 
y la terminación de una época en la que se vió al ejército in 

tentar una transformación nacional hacia un socialismo moderg 
do, para tratar de satisfacer las demandas de cambio que te== 
nía parte de la población como resultado de la guerra del Cha 
00» )y para autodefenderse de un mundo civil que le era hostil 

por la misma derrotas La toma del podor por parte de los mi- 
litares fue facilitada por el vacío de poder dejado por los = 
partidos políticos tradicionales, que ya eran inoperantes pa= 
ra la etapa que vivió el país.L/ 

W/navia Ríos Reinaga» Civiles y milutaros en la povoluctón 
boliviana La Paz: Editorial y Libreria Difusión. 1 

elánte citado Ríos Reinagos Civiles y militeres».. 
29 snque el suicidio de Busch parece ser un hecho sin lugar 

a dudas, algunos grupos hicieron correr el rumor de que = 
fue asesinado, y en base a esto realigaron propaganda en 
contra de la Poscas 

SV zavalotas El crecimiento de le i 
Klein. Orígenes de la revolución naciona: 
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Evaluar el régimen de Toro y de Busch como unidad es su 

mamente difícil, ya que aungue los dos gobiernos sean olasifi 

cados dentro del socielismo militar, las características de - 

  

cada uno son diferentes. 

Los dos gobiernos vienen a representar el ascenso de las 

fuerzas armadas al poder, ya no como ol resultado del lideraz 

go carismático de un caudillo personalo Gr resultado de la - 

guerra del Chaco fue que ocasionó el desprestigiar a las ins- 

tituciones políticas existenteso El ejército fue la única -—- 

fuerza que pudo actuar; al mismo tzempo, el desastre del Cha=- 

co provocó, dentro de las fuerzas armadas, un sentimiento de 

frustación ante la situación del país, y de esta forma, sur-   
gleron como los elementos que favorecían el cambio») Así, el 

socialismo militar no fue una toma del poder por parte del - 

ejército teniendo esto como fin en sí mismó, sino únicamente 

como instrumento para realizar los cambios que sentían nece- 

sariose 

El gobierno de Toro, a pesar de haber tenido lineamien= 

tos en favor de la oligarquía, y de encontrarse presionado — 
   por ministros rosqueros, realizó actos que representan un 

avance en la transformación del país. Así, se vió que 91 Cog 

ronel Toro dió un impulso a una corriente populista exten -—— 

diendo la organización obrera a través de la sindicalización 

obligatorias
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Germán Busch, por su parte, intentó realizar un ataque 

más radical en contra de la oligarquía, aunque no lo logró — 

porque no contó con el apoyo necesario para realizarlos Busch, 

al igual que Toro, intentó realizar los cambios por medio de 

decretos desde arriba, aunque parcialmente, sí recurrieron al 

apoyo populare 

Además, ía estructura socioeconómica del país no se trang 

formó profundamente, ni siguiera fue atacada en sus bases lo 

que lleva a cuestionar si aún en el caso de que David Toro y 

Germán Busch hubieran sido gentes coherentes, con una ideolo- 

gía socialista moderada, hubiera sido posible ejercer estas 

transformaciones en Bolivia». 

Todavía no había muerto Busch, cuando el general Carlos 

Quintenilla, que se podía considerar como representante de — 

los antiguos oficiales, iniciaba acciones para tomar el po - 

der. Los oficiales de tendencias izquierdistas quedaron sin 

protección ni dirección de Busch, no pudiendo efectuar ningu 

na accióne De esta fornay La muerte de Busch va a der paso 

a un nuevo régimen militar mucho más conservadoré



CAPITULO III 

EL ASCENSO DE LA CLASE MáDIA AL PODER 

El gobierno de P: randa 

El 23 de agosto de 1939 empezó a circular, en las ca - 

lles de La Paz, el rumor del suicidio del presidente Germán 

Busch, cuando aún era dictador indiscutible de Bolivia. El 

sucesor legal a la presidencia era Enrigue Baldivieso, elegi 

do vicepresidente por la Convención de 1938. Sin embargo, — 

el general Carlos Quintanilla, jefe del Comando Militar, to= 

mó para sí la presidencia el mismo día de la muerte de Busch, 

quintanilla se declaró presidente provisional en una alocou = 

ción radial. 

(ana junta de oficiales: de alto rango to- De esta forma, 

mó en sus manos el gobierno ejecutivo, ignorando al vicepre- 

sidente Enrique Balaivieso) quien fue hecho prisionero por = 

el EWG y acusado de querer tomar ilegalmente el poder, ya -- 

que para la junta todo lo perteneciente al gobierno de Busch 

era ilegal a partir del momento en que se declaró atotador.Y/ 

E El mismo día que Quintanilla se autonombró presidente — 

Hernán Siles Zuazo trató de movilizar al pueblo en favor de 

Baldivieso pero sus acciones no tuvieron ningún éxitos En- 

Y Bartone A Short History... po. 2430
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compañía del General Peñaranda visitó también varias guarni- 

ciones para tratar de lograr un apoyo de los militares, pero 

no obtuvo nada concreto; así, para el día siguiente, Quinta- 

nilla se encontraba seguro en su nuevo puestos. 

Pero inmediatamente surgió el malestar entre algunos de 

los grupos que habían apoyado a Busch, y para calmar estas = 

inquietudes el nuevo presidente declaró gue continuaría con 

los lineamientos enunciados por el gobierno de Busche Para re 

afirmar esa promesa, retuvo temporalmente a todo el gabinete 

del anterior. 

Los grupos oligérquicos pensaron gue el momento era pro 

picio para volver al sistema imperante antes de la guerra del 

Chaco, y creyeron que lo primero que había que restituir era 

el sistema político, por lo que empezaron a presionar a Quin 

tenilla para que convocara a elecciones. El presidente fijó 

la fecha del escrutinio electoral para marzo de 1940. 

Por otro lado, la división del ejército se volvió a mos 

trar claramente en la rivalidad que surgió entre el General 

  

Quintanilla y el General Bilbao Riojas Este último, sin ha= 

ber tenido una carrera política, ere visto como progresista, 

además de que tenía un sólido prestigio profesional conguis= 

tado durante la guerra del Chaco Y 

z Fellman Velarde, Historia de Bolivias Pe 266. 
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a General Bilbao Rioja empezó a tomar todas las ideas 

del socialismo militar y a aglutinar en su alrededor a la o- 

ficielidad joven, mientras eno Mvirtanilla se aliaba con los 

viejos oficiales formados antes de la guerra del Chaco, que 

poseían los rangos superiores del escalafón militerd Inició 

también conferencias con los grupos civiles más progresistas, 

al igual que con los jefes de los sindicatos obreros para bus, 

car su apoyOs 

Por su parte, la Concordancia apoyo al General Peñaranda 

como candidato, ya que éste exa visto comio uno de los más inep 

tos oficiales de tudo el estado mayor militar, por lo que pen= 

  

saban podían manipularlo fácilmente. Y Además, se encontraba 

retirado y había jugado un papel de cierta importancia duran- 

te la guerra del Chacos Se convertía de esta forma en un can 

didato ideal. 3l mismo Peñaranda, declaró que, para poder ser 

  

candidato a la presidencia, era necesario que los militares - 

renuncisran a sus puestos dentro de las fuerzas armadas, lo — 

que implicaba que Bilbao estaría fuera de competencia en la — 
   

carrera electoral 0 que tendría que renunciar a su importante 

bao no hizo caso a esta propuesta de     puesto de jefe del 

Peñaranda y continuó buscando el apoyo de los grupos reformig 

tas y revolucionarios de Boliviazs Pntonces, Quintanilla deci 

por lo 

  

dió deshacerse de él en otra formamucho más efectix 

Beals atin America '“Worlde pe 142e    
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cual fue desterrado a Chile. Y a pesar de gozar del apoyo de 

algunos grupos, no se logró organizar ringuna acción en favor 

de Bilbao, quien terminó aceptando un puesto en la Embajada — 

Boliviana en Londres. 

Por estos medios, quedó libre el camino para la elección 

del(Goneral Peñaranda a la presidencia. Su gobierno marca -- 

  el final del socialismo militar, ya que fue un gobierno de res 

tauración oligárquicas ) Así, el nuevo régimen impidió que en — 

trara en vigor el decreto de las divisas, y se interrumpieron 

las negociaciones que estaba realizando Busch para construir 

una planta refinadora de estaño en Bolivia. Y 

El gobierno provisional de Quintanilla significó pues el 

ingreso de la antigua jerarquía mlitar al poder, poniendo en 

desventaja a los grupos militares reformistas, aunque no lo - 

grando su desaparición definitiva. 

A pesar de que la oligarquía apoyaba la candidatura del 

General Peñarenda, pues pensaban que podían manejarlo fácil 

mente, no fue propuesto como candidato por la Concordancia,- 

sino por un pequeño partido formado en 1936, bajo la direc — 

ción de José Tamayos el Partido Socialista. Inmediatamente 

después de que Tamayo propuso a Peñaranda como su candidato 

a la presidencia, la Concordancia se unió a la propuesta e - 

inició una amplia campaña propogandística en su Favora 

Veéspeaes. E ictador suicidas Po 2462 
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Peñaranda, hasta cas1 el final de la campaña electoral 

se encontró pues como candidato único, pero un poco antes de 

      la fecha electoral surgió un nuevo can 

  

E ato, el profesor mer 

xista José Antonio Arze, quien fue propuesto inicialmente por 

la Federación de Estudiantes de Sucre» Arze fue apoyado por 

grupos que pueden ser calificados de enticomunistas; el apoyo 

que le dieron fue a sabiendas de que perdería, pero que, en 

cambio, su apoyo serviría para demostrar su inconformidad con 

la elección, la cual era notorio que estaba preparada. De - 

cualquier forma, Arze obtuvo alrededor de 10.000 votos contra 

50.000 del General Peñaranda. / 

A pesar del amplio triunfo de Peñaranda, existía un des 

contento que, además de expresarse en los votos a favor de - 

Arze, se mostró en los gue obtuvieron una serie de candida - 

tos independientes a diputados como Víctor Paz Estenssoro, — 

Rafael Otazo, Otilio Molina Pantoja, Gernán ionroy Block y - 

otros más, que, aunque constituían minoría en el Congreso, = 

representaron durante todo el régimen de Peñaranda una fuen- 

te de crítica a la actuación del goblernos 

Peñaranda tomó el poder durante la segunda guerra mun — 

dial, por lo que gran parte de su actuación va a tener como 

margen el conflicto mundial. Desde finales de los años 30's, 

   

    

3/muis Peñaloza 
merios 1842: ciona:    



= 70 - 

Estados Unidos empezó a desarrollar una política de defensa - 

continental, cuyos principales objetivos fueron asegurar una 

participación latinoamericana en favor de los aliados, lo que 

implicó el libre acceso a las materias primas de la región. / 

En esas circunstancias,Í el gobierno de Peñaranda se unió 

a la Carta del Atlántico en Washington, y acordó entregar los 

minereles bolivianos a Estados Unidos a un precio pre-estable 

cido, francamente favorable a los intereses norteamericanos» 

Bolivia podría haber vendido sus materias primas a precios - 

del mercado mundial y haber obtenido un beneficio mucho mayores 

Algunos autores, como Riveros Tejada, afirman que Peñaranda 

aceptó estos términos de intercambio porque esperaba que lo 

que Bolivia perdiera, le sería concedido al país en forma de 

préstamos blandos al fin de la guerra. Y 

El gobierno de Peñaranda recibió fuertes críticas por — 

parte del congreso, en el sentido de que estaba entregando = 

las riquezas del país al extrenjero y consolidando un régi = 

men antidemocráticos Para contrarrestar estas críticas, Pe- 

fiaranda decidió ofrecer, a principios de junio de 1941, la - 

cartera del ministerio de hacienda a Víctor Paz Estenssoro» 

SV rawin Liewen» Arms and Politics in Letin America. New Yorks 
Frederick Praeger, inc» 1950, po 189. (Adelante citado Lie 
wene Arms and Politics. .o) 
Guillermo Riveros Tejada. La influencia histórica de Zoli - 
via en América. La Pazs Ministerio de Educación y U 
eptos de icacionese de Pe 100. (Adelante citado E 

veros Tejada. La influencia históricas 
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quien se había convertido en el principal crítico del gobier 

no. ) Paz Estenssoro aceptó el nombramiento, pero al darse --   

cuenta de que blogueaban su acción, renunció a su puesto (19 

de junio de 1941). 

Por otra parte, la situación económica del país seguía 

deteriorándose a pesar de haberse sobrepasado los récords de 

exportación de estaño de 1929, cuyo precio, aunque aún deba- 

jo de la cotización mundial, había alcanzado niveles sin pre 

cedentese Entre las causas de dicho deterioro está la polí- 

tica seguida por Peñaranda para allegarse mayores recursos - 

fiscales, pues recurrió a la venta de divisas, a precios di- 

ferentes según su uso futuros Con esto, aunque se logró au- 

mentar el presupuesto fedoral, se incrementó también la infla 

ción, y con ella, la inquietud popular ante los problemas eco 

nómicose 

Así, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con - 

Paz Estenssoro, quien era visto como el líder de la oposición, 

el gobierno decidió buscar otro medio para acabar con los opg 

sitores. La solución más obvia era la de declarar un estado 

de sitio, ignorando las garantías constitucionales, para po= 

der actuar más libremente. ML gobierno denunció, entonces),- 

£/ Según Paz   que se intentaba llevar a cabo un 'putsch nazi 

Para probar que Alemania tenía intenciones de derrotar al 
gobierno boliviano establecido, se dijo que se había intor 
ceptado una carta del agregado militar de Bolivia en Berlín, 
mayor Elías Belmonte, dirigida al Embajador alemán en la - 
Paz, en la que se daban instrucciones para llevar a cabo - 
una revolución pro-nazi en el país. 
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Estenssoro, "se había fraguado, pues, un instrumento maravi- 

lloso, digno de la imaginación de quienes trabajan en contag 

to con el servicio secreto inglés, y al que darían una fina= 

lidad tan útil al gobisrno como no esperaban sus creadorese 

El verdadero propósito fue anular a la oposición en su fac — 

ción más damámican.Y 

(De esta forma, fueron encarcelados algunos de los prin- 

cipales opositores al régimen y el periódico de La Calle, que 
  

se había convertido en el principal vocero oposicionista, fue 

clausurado». 

/Si bien es cierto que, a cambio de la ayuda boliviana al 

esfuerzo armado aliado, «se lograron algunos préstamos por -- 

parte de los Estados Unidos, éstos fueron exclusivamente para 

el aumento de la capacidad productiva con finas bélicos y no 

para el desarrollo del pate LY Una de las causas por las -- 

que se argumentaba que Bolivia no recibía más ayuda por par 

te de los Estados Unidos era atribuído al problema de la Stan 

dard Oil, ya que los gobiernos de Toro y de Busch se habían — 

negado a pagar indemización alguna a la compañía norteameri- 

cana, que a la vez había presionado al Secretario de Estado, - 

Cordel Hull, pare obtener el pago de ésta. Entre algunos gru- 

pos gobiernistas se empezó a afirmar que, de no pagar esta —- 

Y Paz Estenssoro. Discursos parlamentari0S» pe 67s 

1/Beals. Latin America World... Po 1499 
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indemnización, no recibirían los préstamos que tanto deseaban. 

Peñaranda llegó a un acuerdo con Estados Unidos con respecto 

a la expropiación de la Standard 011 Co., indemizándola con 

dos millones de dólarese A cambio, recibió un préstamo del 

EXIVIBANX y el compromiso del gobierno norteamericano de com- 

prar todo el estaño que produjera el pate. LY 

Cuando los Estados Unidos entraron a participar directa 

mente en la guerra en diciembre de 1941, los países latinoa= 

mericanos empezaron a darle trato de potencia beligerante» - 

En enero de 1942, todos los países latinoamericanos, excepto 

Chile y Argentina, accedieron a restringir sus relaciones di 

plomáticas y comerciales con el ejesl/ Bolivia, aún antes 

de esta fecha, se había declarado en favor de la causa alia- 

da, y en diciembre de 1941 había congelado los capitales de 

los alemanes, japoneses e italianos residentes en su territo 

rio, al mismo tiempo que imponía fuertes controles sobre to- 

das sus actividadese 

Por otro lado,/en 1941 se iniciaron una sorie de huelgas 

para protestar contra los bajos salarios y la mala situación 

económica gue padecía Bolivia, como la huelga de ferrocarri- 

Lsros )y la de trabajadores gráficos a finales de 1941. Pero 

a los pocos días de haber entrado Estados Unidos en la guerra, 

IV partone A Snort Historyo.» Po 245» 
2/Tieweno Arms and Polític: Po 19% 
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y en franco apoyo a este país, se declaró como delito el sabo 

taje, en el que se incluían todas las acciones que pudieran — 

interrumpir la continuidad en la producción de minerales. 

Los mineros, que se encontraban a merced de las compañías 

extractoras de minerales, resintieron la tensa situación econó 

¡¡entos huelguísticos 

  

r algunos movx: 

  

mica y empezaron a reali 

a finales de noviembre y principios de diciembre de 19422 Los 

principales centros de/agitación minera se encontraban en las 

Úninas de Pat2ño, Catavi y Siglo XX principalmente, cuyos cam- 

pamentos estaban sometidos a la vigilancia policial de un ¿fe 

con autoridad casi ilimitada sobre los mineros y empleadose - 

Además, la compañía había establecido *pulperías baratas', o 

sea, tiendas donde se vendían productos a precios más bajos 

que los del mercado, lo que no permitía la presencia de comer 

ciales particulares y dejaba a los obreros. en manos de la com 

pañía, que en caso de huelga, cerraba las tiendase 

  

rno actuó con pre- 

  

En respuesta a estas huelgas, el go 

caución en un principio, mandando al iinistro de Trabajo a -- 

los distritos mineros para negociar con los trabajadores. El 

[ministro llegó a acuerdos con los huelguistas de Oruro y de 

  Potosí, pero no con los de Catavis En este último caso, el 

gobierno actuó con gran dureza al mandar a un destacamento — 

militar para mantener el orden. El oficial encargado decla- 

ró que la huelga era ilegal, y que por lo tanto caía dentro
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de la ley de sabotaje y procedió a balacear a los obreros en 

la mañana del 21 de diciembre, y poco más tarde a las mujeres 

e hijos de éstos, cuando se habían organizado para protestar    

contra la actuación del ejército. La estimación extraoficial 

calcula que los muertos alcanzaron varios cientos. LY Estos 

  

hechos pasaron a ser conocidos como(la masacre de Catav: 

  

La repercusión de la matanza de Catavi fue sumamente gra 

ve para el gobiernos Todos los partidos políticos, y aún gru 

pos de derecha, condenaron el hecho y, por tanto, al gobiernos 

Estas críticas se fueron convirtiendo en un clamor que pedía 

   una investigación para deslindar responsabilidades, señalando 

a los ejecutores y La procedeneta de la orden LY 

El gobierno contestó que se estaba realizando la inves= 

tigación pero que ésta se mantendría únicamente dentro de los 

centros militares, a los que incumbía averiguar la culpabili- 

dad de la matanza de Catavi. A pesar de la negativa del eje- 

cutivo a someter el asunto al Congreso, éste realizó una vota 

ción con el fin de darle o nagarle un voto de confianza. El 

gobierno obtuvo la mayoría en la votación (48 votos, y 15 abs 

tenciones), por lo que en realidad fue una derrota para Peña- 

randa, quien tuvo que reorganizar su gabinete. 1/ 

lY/xicim. Origenes de la revolución nacional... ppo 409-4108 
14/ Paz Estenssoros Discursos parlamentarios» Po 1469 
15/%1ein. Orígones de la revolución macional».. Ppo 420-4218 
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El presidente continuó con la política francamente pro- 

aliada, y en mayo de 1943 hizo una gira por los Estados Uni- 

dos, donde se le nombró Doctor llonorario de la Universidad - 

de Columbia, como prueba de amistad a Bolivia. Sin embargo, 

desde la crisis de la matanza de Catavi se empezó a ver como 

una posibilidad real la caída del gobierno de Peñaranda, ya 

que se puso de manifiesto la incapacidad del gobierno oligar 

quíco para armonizar sus intereses con los de la clase traba 

jadora y los grupos políticos, sin llegar a un enfrentamien- 

  

to directos > 

En noviembre, Peñaranda regresó de una inspección de las 

guarniciones del Chaco para aplastar una revolución encabeza= 

da por jóvenes oficiales en Cochabamba. Y para principios de 

diciembre era inmmnente una revuelta contra Peñaranda, quien 

el 13 del mismo mes (úsclaró la guerra al eje, para poder así 

considerar al país en estado de guerra y tomar medidas más - 

  

drásticas; que se facilitarían con la existencia de un esta- 

do de sitio. A pesar de esto, Pefiaranda no pudo mas que clam 

surar el periódico La Celle y tomar algunos prisioneros, antes 

de que su gobierno cayera el 20 de diciembre de 19438 

De los regímenes de Quintanilla y Peñaranda podemos se- 

falar como uno de los resultados más importantes la nueva ag 

titud y situación de los grupos de la creciente clase media, 

expresados en el surgisiento de una tendencia cxvil reformis
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ta socializante y en la reorganización de los oficiales jóve 

nes alrededor de esta ideología, ya con tintes nacionalistas; 

mejor y más coherentemente formuladas 

Fundación del Movimiento Nucioralista Revolucionario (WNR) 

Desde su fundación en 1936, el periódico La Calle se con 

virtió en el principel centro de propaganda antioligárquica, 

al cual se le unió, en 1941, el semanario Busch, nacido para   
criticar el régimen de restauración de Peñaranda 1/ Además, 

como mencionamos, después de las elecciones para diputados de 

1940 se formó un grupo de parlamentarios independientes que - 

se transformó en la oposición dentro del Congresos Estos di- 

putados opositores eran la minoría parlamentaria, pero convir 

tieron al Congreso en uno aún más radical que el formado en - 

1938, y utilizaron los problemas laborales y la reacción ofi- 

cial ente éstos para criticar constantemente al ejecutivo. 1/ 

Y cada vez se fueron uniendo más los miembros de la prensa de 

oposición, concentrados en La Calle y Busch, con los diputa - 

dos independientes» 

(Después de la guerra del Chaco se formaron varios parti- 

dos políticos. Ga primero fue el Paz 

  

ido Obrero Revoluciona- 

rio (POR), de orientación trotskista, que, a pesar de haber - 

logrado alguna influencia entre grupos obreros no alcanzó su 

pleno desarrollo por falta de una veráadera concientización -— 

IV penaloza. Historia del Movimiento»». Po 37 
Vw eine "Prelude to the Revolution". pe 368 
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E segundo partido importante que se formó fue el Parti 

do de la Izquierda Revolucionaria (PIR), con orientación mar 

xista pro-loscú,) fundado el 26 de junio de 1940. Este se -= 

  convirti6 en un partido de la clase obrera y mantuvo un pa — 

pel oposicionista al gobierno hasta cl ataque de Alemania a 

la URSS, cuando tomó una posición en favor de la cooperación 

pora defender a los aliados. 

Ca último partido que se formó en la postguerra fue el 

R, el 25 de enero de 1941, cuando los intelectuales del -—- 

  

periodismo de oposición y algunos de los miembros del grupo 

parlamentario independiente, con el apoyo de varios líderes 

estudiantiles, como Hernán Siles Zuazo, firmaron el acta - 

constitutiva del partido.” La formación de estos nuevos par- 

tidos y los primeros pasos en su organización, al principio 

del gobierno de Peñaranda, fueron posibles por una actitud — 

inicial un tanto condescendiente de Peñaranda. 

Originalmente, el MNR no intentó constituirse en un par 

tido en el sentido técnico de la palabra, sino más bien era 

un movimiento que pretendía unirse peral combatir )una serie — 

de aspectos dentro de la vida de Bolivia, coma el latifundig 

mo y la oligarquía minera, para lograr la independencia eco- 

nómica e integrar una unidad nacional 18/ Esta indefinición 

W/ ayala dol Mercados Defensa de la revolución»... Po 310
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ideológica original puede explicarse en virtud de lo varia-- 

do de la ideología de los integrantes del partido» /La mayo- 

ría, como Paz Estenssoro, Carlos llontenegro, Augusto Céspe - 
   des, eran socialistas; otros cren marxistas como Guevara, e 

  

incluso los había con tendencias totalitarias como Cuadros 

En un documento del partido aprobado el 10 de mayo de 1941, 

  

se estipuló que el HTIZ "debería ser desde un comiensq indepen= 
dientes sin concomitancia con los comunistas y socialistas ex- 

tresistas y (de tendencias internacionales, ni tampoco con los 
partidos tradic1cnalese».o el MNR es ante todo, el creador de 
la conciencia nacional. partiendo de los valores nativosy=   

la tierra y el pueblo; el WWR se fijó una meta que es la re- 

  

volución naczona1".2/ Juan Lechín define la revolución na- 

cional como el surgimiento de un nacionalismo que, "aungue en 

el fondo persiga la realización de las tareas históricas de 

la revolución demoburguesa, difiere, fundamentalmente, de las 

operadas en el siglo pasados En esta revolución en efecto,- 

las clases trabajadoras (obreros, campesinos y pegueño-bur — 

gueses empobrecidos) juegan un rol de primera magnitud y no 

se limitan al papel de simples comparsas como en épocas ante- 

riores. Además, sus luchas tienen como escenario a países - 

con incipiente desarrollo..." 21 

Y Fellman Velarde. Historia de Boliviae Pe. 272e 

20/7ustos Bolivia: La revolución derrotadas po 111. 
21 Juan Lechíno "El partido, su lucha y sus principios". en 

Guillermo Lora. Documentos políticos de Boliviae La Pazz 
Editorial Los Amigos del Libros 1970. pe 2328
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Por otro lado, el MNR sostenía que el problema de Boli-- 

via no era básicamente la explotación de clases, sino que era 

más importante la explotación de toda la nación por otras na- 

ciones. / La primera batalla a librarse no era la de clase con 

tra clase, sino la de nación contra losexplotadores extranje= 

rose (Esto lo podría lograr sólo un movimiento que incluyera 

a la clase media empobrecida, a los trabajadores y a los cam=- 

pesinos, ya que todos tenían en común el encontrarse igualmen 

te oprimidos.2V 

Sin embargo, no es simo hasta 1942 cuando el MNR puede - 

presentar sus principios básicos, debido a la diversidad de — 

ideologías en el seno del partidos Los cinco principios bási 

cos que se postulan sony 1.- contra la democracia entreguista; 

2.- contra el pseudosocialismo instrumento de una nueva explo 

tación; 3.+- con el nacionalismo revolucionario; 4e- por la - 

consolidación de la patria; y 5.- por la liberación económica 

y soberanía del pueblo de Bolivia.2W 

En general, el partido demostró en su política interior 

una marcada tendencia hacia la izquierda, creando poco a po-= 

co un programa de nacionalismo económicos Paz Estenssoro(a= 

tacó en diversas ocasiones a la gran minería por la salida de 

recursos nacionales al extranjero. Uno de los ataques a la - 

22 Malloye "El MNR bol1iviano"» ppe 6-8. 

2Y principios básicos del MNR» Citado por Céspedes. El dicte- 
dor suicida» po 
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oligarquía minera, al igual que al gobierno del General Peña 

randa, se hizo durante los debates parlamentarios en torno a 

la masacre de Catavi, que le gané al MNR una( amplia simpatía 

por parte de los sectores obreros) tanto industriales como = 

minerose (Le tensa situación económica fue creando un males= 

tar creciente entre los grupos de la clase media, que se sin 

tieron como los más perjudicados por la 1mflación que sufría 

el país, lo cual los llevó a incorporarse al partido y no na 

da más a mostrar simpatías por éste, como en el caso de Los 

obrerose 

A lo largo del gobierno de Peñaranda, el MNR atacó al - 

gobierno por no cumplir con la constitución de 1938, que con 

sideraban suficiente para transformar al país.2/ Además, - 

el MNR dejó clara la idea de que la transformación tenía que 

provenir desde arriba. 

Así pues, él MNR quedó integrado casi exclusivamente -- 

por elementos dé la clase media, como intelectuales, periodig 

tas algunos grupos de parlamentarios independientes surgidos 

a raíz del conflicto del Chacd. Las bases para la transforma 

ción nacional que deseaban las sustentaban, en términos gene 

rales, en una ideología nacionalista, y consecuentemente, an 

timperialista y anti-rosquera. 

El ataque a la estructura económica del país incluía una 

2 paz Estenssoro. Discursos parlamentarios» De 169»
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posición antimperialista, sobre todo en contra de Estados Uni 

dos e Inglaterra,/lo que implicaba una posición en contra de 

los alidados, y por tanto, aparecía como favorecedora de los 

nazi-fascistas. Dada la situación internacional y el claro - 

apoyo que Peñaranda le daba a los Estados Unidos, toda críti- 

ca se tomaba como apoyo al ejos De esta forma, (61 MNR fue ca 

lificado de pro-nazihasta el punto que se llegó a afirmar - 

que había tomado su ideología prestada de la que enunciaban 

Hitler y Mussolani.2/ 

Durante el período del gobierno de Peñaranda resurgió - 

también una agrupación militar formada durante la guerra del 

Chaco, que había permanecido secreta, Organización conocida 

como” Razón de Patria, (RADEPA). Esta (logia militar incluía a 

un grupo que participaba en mayor grado on la actividad pol£ 

tica, y con una ideología más coherente, la Logia Mariscal - 

Santa Cruze Los miembros de RADEPA ascendieron dentro del - 

escalafón militar entre 1935 y 1942, lo que los llevé a pen- 

sar que podían controlar no sólo al ejército, sino también — 

al país. (El jefe de la logia desde 1938 fue Gualberto Villa 

roel) nombrado al momo tiempo que era designado para ocupar 

el puesto de subjefe del ElGe Por otra parte, en 1942 varios 

generales se disputaban la sucesión presidencial, y en medio 

de la lucha por el podor, el jefe del estado mayor £ el Minig 

tro de Defensa permitieron que los jóvenes oficiales miembros 

25 partone A Short Histot/o.o Po 2482
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de RADEPA tomaran el control efectivo del ejército, confiando 
cada uno de ellos en ser el beneficiario de un posible golpe 
de estado antes de las elecciones convocadas para 1944.2/ — 

Pero esos dos oficiales olvidaron que dentro de RADEPA oxis= 
tíalun claro sentimiento en contra de los altos oficiales por 

  

su inadecuada actua, n duranta la guerra del Chacog) 

A principios de diciembre de 1943, un grupo de oficiales 

de RADEPA, que se encontraban en posiciones claves del ejér- 

cito y que podían garantizar el éxito de una revolución, se 

entrevistó con el presidente Peñaranda para pedirle una re - 

forma estructural de las fuerzas armadas y un cambio en la - 

actuación del gobierno» / Amplios grupos de militares se en = 

  

contraban molestos con el gobierno pues los habían ri 

bilizado de la matanza de Catavi, y cuando Pefiaranda se negó 

a efectuar las reformas, se hizo evidente gue sobrevendría — 

un golpe de estado. 

Ideológicamente, RADEPA no se diferenciaba mucho de los 

otros grupos formados en la época inmediatamente posterior a 

la guerra del Chaco. Su programa ponía énfasis en que el de 

sastre del Chaco se debió a la decadencia de la oligarquía y 

de sus partidos cuyo único objetivo era el poder en sí mismos 

Consecuentemente, es fácil explicar por qué RADEPA pedía un 

control estricto sobre los funcionarios del gobierno, ya que 

TI poñaloza. Historia de + Po 582    nt 
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su función debía de ser en favor del país. Adjudicándose un 

papel de árbitro de la política, RADEPA se reservaba el dere 

cho de intervenir en ella cuando estuviera en peligro la pa= 

tria, para ellos sagradas Por lo tanto, debían desaparecer 

todos aquellos partidos políticos que mostraran tendencias - 

internacionalistas, y los que tuvieran programas anarquis -—- 

tas. En el terreno económico, el programa de RADEPA podía, 

de Forma muy vaga, un control sobre la economía. 2/ 

El MNR y RADEPA tenían intereses muy semejantes, lo que 

propició que los dos grupos empezaran a tener contacto entre 

ellos, lo que a su vez produjo mayor firmeza en las conviccio 

nes radepistase. 

El gobierno Villaroel-Paz Estenssoro 

Como RADEPA controlaba una gran parte del ejército, pudo 

bloquear toda acción de Peñaranda en su contra, facilitándose 

la toma del poder» (hot, para el 20 de diciembre de 1943 Boli 

via tenía un nuevo gobierno compuesto por tres ministros de — 

RADEPA, tres del ¡MR y otros cuatro que podrían ser califica= 

dos como independientes, aunque algunos autores, como Pellman 

Velarde, Justo y Céspedes, los consideran como miembros de la 

organización de excombatientes civiles conocida como Estrella de 

Hierro. Sin embargo, no hay datos que puedan probar la vincula 

ción real que estos ministros con esa logia, que se encontraba 

en plena decadencia. 

Tacna Parties and Political Changes Pp. 370-371



(como presidente se nombró a Gualberto Villaroe), pero - 

este nombramiento no fue el resultado de un liderazgo carig 

mático, o producto de un caudillismo revolucionarios Es === 

RADEPA, como organización quien lo elige por sus méritos mi- 

litares y sus cualidades como intelectual. Villaroel era na 

  

cionalista y se autoconsidoraba capaz de guiar al país hacia 

los fines de la logi. 2/ Asimismoy Villaroel era partícipe 

  

del sentimiento de desconfianza de la mayor parte de los miem 

  

bros hacia la alta oficialidad de RADEPA. 

Gl ser RADEPA una fuerza política desconocida para la ma 

yoría de la población, el “NR vino a ser el que daba la ima- 

gen pública del nuevo gobierno.) Popularmente, se empezó a — 

  

calificar a RADEPA por el programa del A las pocas ho- 

ras que se dió a conocer la noticia del derrocamiento del go 

bierno de Peñaranda, se organizó, espontáneamente, una mani- 

festación de apoyo al nuevo régimen, y en esa ocasión Paz Es 

ente.2/ 

(El único sostén del nuevo gobisrno eran las fuerzas armadas 

  

tenssoro tuvo que explicar quién era el nuevo pre: 

que controlaban los radepistas y los miembros de la clase me 

dia que se encontraban dentro del YNR, pero ni los obrerosy- 

ni los mineros ni los campesinos lo apoyaban, si bien tenían 

2 ntos Reinagas Civiles y militarese Do 162 

2 reliman Velarde. Historia de Bolivia» po 302.   



simpatías por 618 ) 

La clase media, a pesar de la diversidad ideológica que 

presenta, puede realizar acciones en conjunto contra una es- 

tructura socio-política dada cuando ésta no es capaz de satis 

  

facer sus demandas En Bolivia, el MNR-RADEPA llegó al po 

der como resultado de la incapacidad del gobierno oligárquico 

para resolver la problemática nacional, y de la clase media - 

en particulare Lo anterior quedó demostrado en la derrota -- 

del Chaco y se confirmó con la imposibilidad del régimen de - 

Peñaranda para controlar la inflación. 

Así, quedó constituído un gobierno de clase media que no 

controlaba ni recibía el apoyo de parte de los grandes secto- 

res populares bolivianos, el “campesino y el obrero-mineroe Pe 

ro lo cierto es que el gobierno WNR-RADIPA fue el/ primero» en 

la historia de Bolivia, que se encontraba (casi totalmente des 

vinculado de las grandes empresas mineras)y tenía una orienta 

ción general que pedía la separación de Íos grupos oligárqui- 

cose Por otro lado, esta relativa independencia del gobierno 
A 2, 

se sustentaba en un programa con objetivos concretos. Y. 

El nuevo gobierno, considerándose provisional, llamó a 

elecciones para designar a los miembros de un Congreso, que 

XV sustos Bolivias La revolución derrotadas Pe 1170 
31/Francisco López Cámaras Ml desafío de la clase _HSdia» Mé- 

xicos Cuadernos de Joaquín dortize 1971e Po 
Y Peñaloza. Historia del Movimientos.» Ps 59 
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además de tener funciones legislativas, eligiría al presiden 

te. El resultado de las elecciones de julio de 1944 fue muy 

favorable para los candidatos movimentistas que ocuparon el = 

60% de los bancos convencionales mientras que el 40% se los — 

dividieron entre los candidatos de derecha, los del PIR y al- 

gunos independientes. 

El gobierno triunfó en las elecciones porque era un go= 

bierno de clase media, y aunque los campesinos no lo apoyaran 

y el PIR gozara de los votos de los obrerosy(1a mayoría de = 

los campesinos y de los obreros no reunían los requisitos de 

alfabetismo y renta, para poder votar.) 

Inmediatamente después de las elecciones para diputados, 

los movimentistas nombraron como su candidato presidencial a 

Villaroel. De esta forma, el primer acto del Congreso fue 8 

legir a Villaroel como presidente por un período de cuatro - 

años, que debió de haber durado hasta 1948% 

Después de ser electo presidente, Villaroel se sintió - 

con mayor fuerza para reformar su gabinete, en el que inclu 

yó a dos miembros del ala más nacionalista de RADEPA. 

Como ya dijimos, el TINA se encontraba calificado, na — 

cional e internacionalmente, como un partido nazi-fascistas 

  

Por consiguiente, el nuevo gobierno fue 2nmed amente cali- 

3 Feliman Velarde. Historia de Bolivia. pe 307.
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ficado en el mismo sentido, Dentro de Bolivia se empezó a — 

crear una unión de partidos de la Concordancia con el PIR pa 

ra formar un frente democrático y combatir al nuevo gobiernos 

La reacción exterior benefició mucho a estos grupos oposito- 

res. 

Cu 
de 1943 una serie de mens 

  

llaroel emitió desde su toma de posesión en diciembre 

  

jes en losque decía que no tenía rg 

lación con el Eje y que su intención era la de cooperar con - 

la causa alidada.) 

Durante la segunda guerra mundial, la política estadouni, 

dense ante el conflicto fue apoyada por el Continente America 

no casi en su totalidad. La seguridad hemisférica adquirió - 

entonces primordial importancia para los Estados Unidos, e in 

cluso en cuestiones tales como el reconocimiento de gobiernos, 

buscó la cooperación, colectivización y solidaridad regional. 

Es así, como a partir de la Resolución XXII del Comité Consul 

tivo de Emergencia para la Defensa Política del Hemisferio, - 

de diciembre de 1942, qué el reconocimiento al gobierno de == 

Villaroel¿ después de una consulta entre varios gobiernos ame 

ricanos)(le fue negado en base a sus supuestas filiaciones —- 

con el nacion Y 

Pero lo más importante en ese momento, fue el hecho de 

   
veda. Curso de derecho internacional públicO. 

Editorial Porrúa, S.Ze 19688 225 
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que (el gobierno norteamericano suspendió los préstamos que ha 

bía acordado con el gobierno de Peñaranda e interrumpió las 

“compras de estaño» De esta forma, gran parte de la producción 

boliviana quedó sin venderse, agudizándose la crisis económi- 

ca interna, 2/   

Por medios extraoficiales, el Departamento de Estado Nor 

teamericano comunicó a Villaroel que no le daría el reconoci- 

miento mientras estuviera el MVR, tachado de pro-nasi, en el 

gobiernos. 

Para obviar esta d:ficultad y conseguir el reconocimien- 

to,que implicaba la reanudación de los préstamos y de las com 

pras de estaño, así como el reconocimiento por muchos otros —— 

países, [el ¡NR se retiró del gobierno, renunciando 2 sus pues 

tos los ministros movimentistas el 31 marzo de 194400) Lo 

anterior no implicó que el NR dejara de participar en la vi- 

da política, pero tampoco significó el reconocimiento de los 

Estados Unidos al gobierno de Villaroels La renuncia del Mi- 

  

nistro de Hacienda, Paz Istenssoro, fue relativamente impor - 

  tante, ya que, en el breve lapso que ocupó el cargo, realizó 

una labor positiva para el país, como la reorganización de - 

los sistemas impositivos y administrativos y la vigilancia del 

pago de impuestos al gobierno+2/ Paz Estenssoro, para con” 

DV/Herring» AMHistory of Latin imericas.. po 628» 
Peñaloza. Fistoria del Movimientos.. Pe Gl. 

3V rsos Reinara. Civiles y militarose Pe 7       
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trarrestar la posición de los productores de estaño, grandes 
  y medianos, también pició al Banco Central, controlado por = 

fuerzas de derecha, un informe sobre las cuentas de entrega 

de divisas. Jin embargo, los funcionarios se negaron a pro= 

    

jorcionar los Gatos, lo que puede atribuirse a que eran par 

te o estaban directamente contrclados por Ja rosca. 

Además, Villaroel no se atrevía a colocar a partidarios 

  

n y medina importancia, por 

  

suyos en todos los puestos de 

roblena para obtener   temor de que esto ocaszonara un nuevo y 

, significaba que te- 

  

el reconocimiento; pero al msmo ta 

  

2 totalmente opues, 

  

nía que tratar de realizar cambios 

ta a éstos. 

    Dentro de las nesociacionosfpara oltener el reconocí 

E Dan les — to, los Estados Unidos    ipus1ezon dos cond: ciones, 

era fue que = 

  

pués de la salica del “NR del gobiernos 1 p: 

Bolivia aceptara la visita de inspeccion de la Combsión a — 

para investigar si el nuevo gobierno era en rea   da     rreñy for / 

lidad pro-nasi. La segunda condic)ón(fue que tomaran prasio= 

neros a todos los habitantes ale anos, italianos y japoneses 

residentes en el país, y cue los remitieran a Estados Unidos. 

Bolivia acertó estas dos condiciones. Un el informe de la — 

a el restablecimiento 

  

Comisión /avren se recomendó con firme 

de relaciones diplomíticas, ya cue Bolivia, según esa comi — 

o fuerzo aliado, y =    sión, se encontraba comprometida con el



-91 - 

porque consideraba que, "desde el runto de vista interno, el 

reconocimiento ayudaría a reforzar la tendencia a la coopera 

ción entre el gobierno (que ellos consideraban provisional)- 

y los purtidos tradicionales".2/ Después de la visita de = 

la Comisión 'arren y de la aprehensión de los cxudadanos del 

eje residentes en Bolivia, el gobierno nortea.iericano deci = 

dió dar el reconocimiento a Villaroel» De esta forma, el 15 

de junio dé 1944, 15 naciones americanas y europeas reconocie 

ron al nuevo gobierno» 

Aunque RADEPA controlaba al ejército( no todos los ofi- 

ciales, especialmente los de alta gradación, se encontraban 

de acuerdo con la lo: ) ¿stos oficiales se convirtieron en 

  

el instrumento de los grupos civiles opuestos a Villaroel, y 

el 20 de noviembre de 1944 se inició una (sublevación en el De 

partamento de Oruro, que logró tomar la ciudad del mismo nom 

bres El movimi ento. insurgente fue fácilmente sofocado, pero 

el gobierno decidió dar un escarmiento a los rebeldes, por - 

lo que recurrió a la violencia. ¿ste fue el primer error 

del régimen, y se considera el inicio de su caída 2Y ya que 

entre los rebeldes fusilados se encontraban hombres de dere- 

cha muy prominentes cuya muerte causó una reacción de repu - 

dio al gobierno entre la población. Entre los críticos de - 

TV reesingts Contemporary árchivess 1954» Po 65982 Cita 194 
o por Taraize El proceso de integración nacional»... po V6s 

Y ktos Reinaga. Civilos y militurese.. ppe 24-252 
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esta medida, encontramos a la Federación Universitaria de La 
Paz, que expresó su creencia de que Paz Estenssoro fue el au 
tor intelectual de los asesinatos que tuvieron lugar entre - 
el 20 y 25 de noviembre de 1944. Pero la verdad es que - 

no se sabe quién dió la orden superior, s1 ésta provino de - 
Villaroel, de Paz Estenssoro o de algún miembro del gobierno 

con jerarquía menore 

Entre tanto, el gobierno continuaba tomando medicas en 

varios terrenos, entre ellos el sector rural, que se había de 

jado de lado durante los gobiernos de Toro y Busche 

El R había incluído en su programa de Principios, co- 

  

mo uno de los objetivos, 'la promoción de la diversificación 

y el desarrollo agrícola'; por lo que de acuerdo a esto, y - 

buscando un apoyo de las masas campesinas, Villaroel convocó 

  

a un congreso indígena en mayo de 1945. El Con,reso aprobó - 

un pliego petitorio en el que se incluyeron la abolición de 

los servicz1os gratuitos en el campo, un nayor desarrollo de 

la educación en zonas rurales y la reglamentación del traba= 

jo campesinos El 15 de mayo estos tres yuntos del pliego pg 

titorio se convirtieron en decretes, con lo que de elamina — 

ron los trabajos gratuitos, se obligó a los latifundistas a 

construir escuelas y a proporcionar contratos a sus peones» 

Sin embargo, el problena de la reforma agraria no se trató, 

  

ción Nacional'o. 30. 

 



-93 - 

y a pesar de que este Congreso fue organizado con el propósi 

to de incorporar al campesiro a la vida política, esto no se 

logró. 1/ 

La convención reunida en 1944, produjo una(nueva consti 

tución) que fue promulgada por Villaroel el 24 de noviembre - 
de/ 1945). El nuevo texto modif1c6, en forma mínima, la Carta 

de 1538, y en realidad eumple con el fín de completar y am = 

pliar a esta última, especialmente en lo concerniente a asun 
tos económicos, sociales y femiliares.12/ 

El 1% de enero ae(1945 vuelven al gabinete tres minis - 

tros del MNR, entre ellos Paz Estenssoro al Ministerio de -- 

Haciendas / Esto disgustó a la oligarquía que había ofrecido 

su apoyo a Villaroel, pero con la condición de que no estu - 

viera en el gobierno del ¡NWRe El regreso del MNR al gobier- 

no aceleró los planes revolucionarios de la roscas Por una 

parte, Ga oligarquía se opuso a un programa de Paz Estensso= 

ro para diversificar la economía del país mediante la crea — 

Ministerio 

  

ción de nuevas industrias manufacturas, y cuando el 

de Hacienda quizo comprobar el estado del pago de impuestos - 

de Patiño, éste decidió apoyar un movimiento armado en contra 

del gobierno,jlo que le resultaba más barato que pagar los im 

TV varter Guevara Arze» "La realidad que ha oreado la 
ción nacional". en Guillermo Loras Documentos políticos de 
Boliviae La Pazs Editorial los Amigos d EN 
186 

evol         

22/mrigos Las constituciones de Boliviae Po 1330 
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puestos que había evadido. Y 

Los incidentes que habrían de culminar con el asesinato — 

dente Villaroel ti 

  

del yz 

  

como origen una huelga de maes 

tros que siguió a un fallido intento subversivo, que acabó sin 

mayores consecuencias. En junio de 1946, algunos de los miem- 

bros del ejército tuvieron un problema con el jefe de la poli - 

  

cía de La Paz y algunos de los huelguistas. INR, al darse 

cuenta de que el gobierno se encontraba en franco peligro, em- 

pezó a pedir armas para sus miembros, pero éstas les fueron en 

tregadas en un número muy reducidos» 

  

(Los miembros de TADEPA pensaron que la situación se cal- 

maría con la salica del WNR del gobierno. 1 19 de julio, Vi 

llaroel empujado por sus ministros militares, pidió la renun- 

  

cia a los miembros del ¿NR y Formó un nuevo gabineta, exclusi 

vamente con militares. 

El ejército se encontraba dividido, y el jefe de éste ha 

vendría en favor de 

  

bía hecho circular rumores de que no int 

Villaroele El 21 de julio ura turba atacó al Palacio Quemado 

(Oficina del Presidente) y metó a laztaroel, colgándaolo de los 

  

farolos de la plaza, al ¿gual que sus ayucantes y alguno que 

tudure 

  

canzaron a e 

  

otro funcionario cue = 

La caída de Villaroel significó el final de un gobierno 

  

21-82. 

 



095 - 

de clase media, de la que provenían la mayor parte de los miem 

bros del ¡INR y RADEPA, y que tomó conciencia, en esta ocasión, 

de su poder político potenciale Asimismo, el régimen WNR-RADEPA 

fue el primer gobierno en que trabajaron en estrecha coopera - 

ción elementos militares y civiles en la historia de Bolivia. 

Ideológicamente, el gobierno del presidente Villaroel — 

fue un intento de concebir un nacionalismo que conciliara los 

intereses de todos los sectores de la población. Pero a pesar 

de que pretendía satisfacer las demandas de los obreros urba-- 

nos y mineros, y de los campesinos, y de que aprobó una legis- 

lación en su favor, no logró obtener el apoyo de estos gruposs 

Por otro lado, aunque tomó medidas para contrarrestar el poder 

de la oligarquía, no lo consiguió y sólo se grajeó la antipa- 

tía de este grupo, que, presintiendo que en un futuro mediato 

podrímser afectados sus interoses, contribuyó a derrotar ol - 

gobierno de Villaroel.14/ 

(Para el MNR los años de 1943 a 1946 representaron un a= 

prendizaje de las formas de gobierno y de organización, que — 

aplicó a su llegada al poder en 1952. 

WVestebán Ney» En Bolivia la revolución comienza ahora. Ci- 
tado por Justo» Bolivias La revolución derrotada. De 119. 

 



CAPITULO 1V 

  

¿Uburante el período conocido como el sexenio (julio de = 

1946-abril de 1952), se efectuó una transformación dentro de 

las fuerzas armadas y del UNRe En primer lugar, hubo una re 

formulación ideológica como resultado de la nueva realidad na 

cional e internacional, que llevaría a estas dos orgenizacio 

nes a posiciones tales que se enfrentarían una a la otra, des 

pués de haber actuado en estrecha cooperación de 1943 a 19460 

Ca la caída de Villaroel, tomó el poder una junta de ci- 

viles encabezada por el Dr. Monje Gutiérrez) presidente de - 

la Corte de Justicia del Distrito de la Paz que, ante la opi 

nión pública, apareció como elemento apolítico por el puesto 

judicial tan importante que había venido desempeñando. Pero 

esto no impidió que hubieran tenido una actuación contraria 

al IR y a RADEPA, a los que persiguieron, apresaron, enjui- 

ciaron y)/condenaron durante los primeros meses del régimen. 

los jefes del MNR pudieron salvarse gracias a su visión del 

problema y el día anterior a la muerte de Villaroel se refu- 

giaron en las embajades extranjeras en La Pazal/ En cambios 

    Vhené López Murillo» Los restaurados.» La Pazs Empresa Bi 
torial Novedades. 1986s Po 50» (Adelante citado López Mu 
llos Los restaurados)».
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la mayoría de los militares miembros de RADEPA fueron dados 

de baja de sus puestos en el ejército y sometidos a juicio, 

lo ave ocasionó el final de esta logias 

El hecho de que el MNR hubiera podido salvar a sus diri 

gentes posibilitó que el partido no desapareciera, sino que 

tuviera la oportunidad de transformarse. Además, aunque el 

gobierno MNR-RADEPA se encontraba desprestigiado a su caída, 

habían logrado conservar una cierta influencia sobre los obre 

ros mineros, y será entonces el MNR el que pueda canalizar pa 

ra su beneficio este apoyo mineros 

Paz Estenssoro abandonó el país 80 días después de la - 

muerte de Villaroel, y fue despedido por un grupo de seguido 

res más o menos numeroso, mostrando al nuevo gobierno un in= 

dicio de que el partido todavía tenía fuerza, por lo que de- 

cidieron convocar a elecciones para instalar un gobierno le- 

gal y perseguir al MNR en forma más sistemáticas 

Para estas elecciones y/ el frente democrático antifascig, 

ta no pudo mantenerse como unidad. Por un lado, los Republi 

canos Genuinos y los Socialistas presentaron la candidatura 

integrada por Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia, y los 

Piristas y liberales, por su parte, propusieron a Luis Fernan 

do Guachalla, quien terminó perdiendo las elecciones» 

Aun antes de que Paz Estenssoro saliera del país, ya ha 

bía iniciado la reorganización del WWRe- Durante su asilo en
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la embajada de Paraguay entregó más o menos 30 memorandums en 

los que designaba nuevos miembros del 'Comando de Emergencia 

del MNR', pudiendo iniciarse de esta forma una restructuración 

de los cuadros del partidos Así,(0l WNR Logró presentar para 

las elecciones del 1% de enero de 1947 candidatos a las dife- 

rentes senatorías y propuso a Paz Istenssoro como presidentó, 

haciendo una propaganda muy efectiva basada en la crítica al 

gobiernos Este último, por su parte, trató de desprestigiar 

al MNR diciendo que toda la campaña estaba preparada desde - 

Argentina y bajo la dirección del gobierno de Peróne 

"Los resultados de las elecciones fueron el triunfo de 

Hertzog con 44.700 votos contra 44.300 de Guachalla.s El con 

didato del WYNR, Víctor Paz Estenssoro, recibió, oficialmente, 

13.000 votos, lo que fue un triunfo relativo si se toma en — 

  

cuenta lo que había ocurrido con el partido unos meses antes: 

Como ninguno de los candidatos obtuvo los votos suficientes 

para ser elegido (mayoría absoluta), la decisión pasó al con 

greso, que designó a Hertzog como presidente por un período 

de 4 añose 

Después de las elecciones el MNR logró colocar a Juan 

Lechín como senador por Potosí y a Edgar Núñez Vela por Cobi 

ja, aunque aparecieron como candidatos independientes. 

El haber podido presentar un candidato en las elecciones 

Vroñaloza toria del Movimiento»... Pp» 123-124e
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presidenciales demostró que el WR aún no había sido elimina 

do del escenario político, y que poseía todavía cierta fuer 

za a pesar de su derrota antorior; pero entre esta supervi — 

vencia y su posibilidad de actuación como partido de masas — 

en 1952 se dió un largo y complicado proceso de reorganiza-—- 

ción. 

El primer paso en esta transformación fue puramente fox 

mal cuando se reorganizó la membrecía otorgando nuevas creden 

ciales y formas de registro para sustituir las que so habían 

entregado antes de julio de 1946. Se inició también una cam 

paña pars awaentar la base del partido ancorvorando a parte 

de los choferes de taxi y de camiones de La Pazo Pero lo -—- 

más importante fue la reorganización del Comité Ejecutivo -- 

del partido, al mismo tiempo que se iniciaba la discusión teó 

  

rica para reformular la orientación ideológica. 

Dentro del WNR, se enfrentaron dos tendencias: la prime 

ra, encabezada por Pafael Otazo, proponía la moderación y el 

acomodo al 'status quo* restaurados La segunda, encabezada 

por Paz Estenssoro, pedía la transformación del partido en — 

uno de masas, gue luchara por el poder en base a ésta y no - 

en el apoyo de élites. Finalmente, se impuso la línea de -- 

Paz. Y 

De esta forma, se llegó a las siguientes conclusioness= 

Yi» deme pe 135.
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( 1) que el MNR no podía realizar sus objetivos por sí soló, 2) 

que los futuros gobiernos tendrían que estar fuertemente vin 

culac la cl     popular y 3) que ol MNR tendría que desar 

mar políticamente a los magnatos mineros. Y 

Así, (a partir de 1946 el NN empezó a eliminar a la ma- 

yoría de sus seguidores con tendencias fascistas) y a los ele 

mentos de esta misma orientación dentro de su programas Ade 

más, el partido empezó a aceptar principios más radicales de 

  

lucha obrera, lo que le aportó grandes simpatías por parte — 

de estos grupos./ De esta forma, el WIR va creando un nue- 

vo programa mucho más nacionalista y reformista que el que - 

presentó durante el gobierno de Villaroely Esto permitió -—- 

que el MNR, a pesar de ser un partido de la clase media, se 

ganara las simpatías de grupos obreros y campesinos del país. 

En enero de 1947, se iniciaron los problemas con los -- 

obreros, ya que la Corte de Justicia empezó a negarles el de 

recho de retiro voluntario que había sido aprobajo por Villg 

roel en 1945. Esto provocó la reacción e los obreros en La 

Paz y en Potosí principalmente, donde el 29 de enero se disol 

vió en forma violenta una manifestación de protesta minera — 

gon el saldo de varios muertos por parte de los trabajadores. 

Esto terminó por consolidar una posición antigobiernista 

y James Malloy "Revolutionary Politics". en James Malloy y — 
Richard Thorn. Beyond the revolution. Bolivia Since 1952. 
Pittsburghs University of ittsburgh Presse 1971s Do 10 

klein. "Prlude to the Revolution". pe 29% 
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de los mineros, debido a la cual se impedía la entrada de e- 

gentes del gobierno a estas regiones, a menos que lo hiciera 

mediante el ejército, el cual será calificado como el brazo 

ejecutor de las órdenes de la gran minoría. Y/ 

Es entonces cuando él apoyo de los mineros se vuelve muy 

importante, ya que existían tres partidos que buscaban el apo 

yo de los mineros; el PIR, el POR y el ¡NRs Desde su funda - 

ción, el PIR había contado con el apoyo de los mineros y obra 

ros, pero cuando Hertzog llamó a un gobierno de unión nacio - 

nal el PIR participó en él, y conforme éste atacó a los obre= 

ros, el partido se desprestigió por ser miembro del gobisrno 

oligárquicos Así, el WNR pasa a enfrentar al POR en la lucha 

por el apoyo de los obrerose El POR basaba su política en la 

tesis de Pulacayo (escrita por Guillermo Lora), en la que se 

presentaban las metas e ideales de un gobierno obrero. Aun 

que el POR no deseaba la participación de la clase media en 

la organización de los mineros, sí necesitaba el apoyo del — 

MNR para poder tomar el gobiernos Por su parte, el NR se - 

encontraba en busca de un apoyo que pudiera sustituir al que 

le proporcionaban anteriormente las fuerzas armadas. El re- 

  

sultado de estas necesidades mutuas llevó a un acuerdo implí 

vito por parte de los dos partidos, arreglo en el que jugó - 

un papel de suma importancia Juan Lechín (líder de la Federa 

ción Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia). El WNR — 

y Zavaleta. El crecimiento de la idea. Po 64e   

   



logró las simpatías de los mineros, aungue éstos no pasaron 

a ser parte del partido. Y 

Por otra parte, el MNR inició una campaña en favor del 

cumplimiento de las leyes campesinas que aprobó el gobierno 

de Villaroel con el objeto de ganarse 21 apoyo de la pobla - 

ción rurale 

Ca MNR inició, así, su ampliación hacia dos sectores de 

la sociedad, los mineros y los campesinos, para tratar de - 

integrar un partido multiclasista. En este mismo proceso el 

MNR planteó la toma del poder, no por la toma del poder en sí 

mismo, sino para realizar transformaciones sociales.Y/ El go 

bierno por su parte, seguía una política en favor de las gran 

des compañías mineras a las cuales subvencionaba a costa de 

todo el país, con un cambio más alto de sus divisas por billg 

tes bolivianos, disminuyendo de esta forma las divisas en el 

Banco Central, lo que aceleró la inflación internas Todo es 

to aumentó el apoyo popular hacia el MNR» 

En diciembre de 1947, cuando el gobierno convocó a eleg 

ciones municipales, el MNR presentó una serie de candidatos 

en todo el país, obteniendo un éxito relativo, lo que alentó 

dl partido a realizar una asamblea nacional en 1948. Esta a 

samblea confirmó en la jefatura del partido a Paz Estenssoro» 

reafirmó la nueva posición antioligérquica y nacionalista del 

Viicine Parties and Political Change... Ppe 386-3870 

Peñalozao Historia del Movimiento... ppe 153-1540 
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partido, y eligió al Comité Político y Comando Nacional. Dado 

el desarrollo relativamente secreto de la Asamblea, el gobier 

no se enteró de la convención tardíamente, y para tratar de - 

acabar con el MNR 1nventó una nueva conspiración, con lo que 

pudo expulsar a varios de los miembros del partido del país. 

Pero, contrariamente a lo que esperaba el gobierno, la cons- 

tante persecución fue una de las causes principales para con 

vertir al ¡NR de un partido derrotado y desorganizado, en el 

principal partido de oposición. Y 

Cuando un gobierno trata de acabar, por medio de la vig 

lencia física a un partido, y no logra hacerlo, esto contri- 

buye al reforzamiento de los cuadros dirigentes perseguidos; -——" 

y cuando las instituciones oficiales no tienen el apoyo popu 

lar, el partido gana las simpatías populares. Así, la persg 

cución del WNR contribuyó a darle al Nx un aspecto de inven 

sibilidad ante la oligarquía, por más que se le persiguiera, 

y le permitió constatar al MNR que sería necesaria la acción 

armada para losrar la transformación del país», 

A mediados de 1948, un delegado del MNR se entrevistó — 

ante 

  

con Demetrio Canelas, quien tenía una cierta infiuenci 

el presidente Hertzog, para pedirle que concediera una amis, 

tía general a todos los perseguidos políticos. El presiden- 

te contestó negativamente, provocando que el partido reafir= 

Veuillermo Lora. La revolución boliviana. Un análisis erí- 
tico. La Paz: Difusión Side 1964e Po 2 
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mara la decisión de impulsar, cuanto entes,” un movimiento re 

volucionarioo1Y/ 

(Los primeros intentos de tomar el poder por las armas se 

efectuaron a finales de 1947, cuando el MNR logró, gracias a 

la acción de uno de sus más activos miembros, levantar a la 

guarnición militar de Carehusra de Carangas; pero el aisla - 

miento de la población y el hecho de que la acción fuera úni 

ca, provocaron su fracaso. En la toma de la ciudad de Cara= 

huara participaron activamente los cempesinos, que al comba= 

tir por el MNR luchaban también por la reposición de las le- 

yes agrarias que había promulgado el presidente Villaroel des 

pués del Congreso Indigena. 11/ 

A principios de 1949, se reunieron en la frontera de Ar 

gentina y Bolivia los principales dirigentes del partido para 

planear una revolución en el país. Esta debía de hacerse -= 

coordinadamente entre los exilados políticos que tomarían Vi 

llazón y otras ciudades limítrofes, y los mineros y demás — 

miembros del partido, que empezarían a atacar desde las mi - 

nas o las ciudades centrales. Las acciones tendrían lugar - 

después de las elecciones para diputados que se habían convo, 

gado para mayo de ese años El éxito del MNR en estas elec- 

cciones fue abrumador y recibieron muestras de apoyo por paz 

y Peñaloz: Historia del Movimiento+..o. pe 163s 

1Vreliman Velarde. Historia de Bolivia. po 328. 
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te de grandes núcleos de población. A los pocos días de ha= 

berse realizado las elecciones, el presidente Hertzog renun- 

ció, dejando en su lugar al vicenresidente Mamerto Urriola - 

goitias El nuevo presidente declaró la intención de mante - 

nerse en el poder sin tomar en cuenta la legalidad, lo que — 

aceleró los preparativos para la revolución. 

Así, cuando el gobierno expulsó a Juen Lechín del país, 

a pesar de ser senador en vigencia, los mineros atacaron a 

las fuerzas del gobierno en Catavi con el resultado de va - 

rios muertos, y la noche del 2 de junio de 1949 se preparó — 

el asalto a Villazón, para el cual se había trasladado a es- 

ta zona el jefe del partido. Sin embargo, una parte de los 

que iban a atacar Villazón fueron detenidos por la policía 

argentina que avisó a las autoridades bolivianas, las que — 

rápidamente pudieron impedir el ataques Argentina expulsó,- 

como resultado del infructuoso ataque, a Paz Estenssoro de - 

su territorio, al mismo tiempo que Chile y Perú tomaban medi 

das para retirar a 60 kilómetros de las fronteras a todos -— 

los refugiados políticos bolivianos en prevención a nuevos £ 

taques de este tipo.1/ 

. — (órriclagoitia prohibió la entrada de los miembros del = 

ANR, electos en mayo, a sus puestos en el Parlemento, lo cusl 

volvió a aumentar los ánimos del partido de tomar el poderoy- 

P/rópez Muril1 + Los restaurados. pe 80. 
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Por tantos en agosto de 1949, el 4NR inició una insurrección 

campesina y minera que se convirtió en una verdadera guerra 

civil Los cuadros del MNR lograron armar a núcleos selectos 

de la población, gracias al equipo que reunieron desde 1946, 

esto les permitió tomar todas las provincias del este del - 

país y las zones mineras. LY 

Sin embargo, la revolución en La Paz falló, ya que el - 

gobierno logró capturar, anticipadamente, a varios de los -—- 

principales líderes movimientistas, y al mantener el control 

del centro económico y político del país, (pudo reorgenizar - 

una ofensiva contra los rebeldes.1/ Una vez sometidos los - 

centros mineros donde los obreros se enfrentaban con valen - 

tía dinamita y la experiencia del Chaco al ejército, la paci 

ficación del país fue relativamente fácile 

En noviembre, el vicepresidente Urriolagoitia ocupó en 

forma definitiva el cargo de presidente que venía ejerciendo 

en forma provisional. Pero durante el año de 1950, a los pra 

blemas sociales y políticos se unieron los económicos, que se 

agudizeron con la caída del precio del estaño que siguió a la 

devalueción de la libra esterlina en septiembre de 19492 Aun 

que esta situación se alivió un poco cuando, a partir de ja - 

nio de 1950, la guerra de Corea produjo una tendencia alcista 

en el precio, el costo de la vida en La Paz subió un 35.8 por 

y Stokes. "The 'Revolución Nacional" 

1Wzavaletas El crecimiento de la idem... pe 65. 
"e Pe 320   
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ciento entre diciembre de 1949 y el mismo mes del año de 19508 

Así pues, 1950 fue un año de inflación, intranquilidad políti- 

ca y creciente descontento entre las clases trabajadoras y la 

clase modia.1Y > 

Cta gestión de Urrivlagoitia se caracterizó por la repre- 

sión constante contra los grupos de oposición y contra todo 

movimiento de protesta ante la situación económica, actitud 

que produjo una mayor aversión popular en contra del gobier= 

no, que cristalizó en un levantamiento popular el 18 de mayo 

de 1950, cuando grupos obreros urbanos se atrincheraron en el 

barrio de Villa Victoria y atacaron a las fuerzas del gobier 

no.1Y 

El gobierno acabó con este movimiento a base de artille 

ría pesada, con un saldo de cerca de un centenar de muertos 

por parte de los obreros. Asimismo, el gobierno de Urriola- 

goitia dejó claro cuál iba a ser su reacción ante cualquier 

movimiento de tipo popular, estuvieran o no involucrados los 

partidos de oposición, y más concretamente, el MNRe 

Desde el inicio de la Guerra de Corea, aumentó la demen 

da de minerales bolivianos, por lo que la población esperaba 

úna mejora sustancial en su nivel de vida; pero a pesar del 

aumento del ingreso de divisas, el gobierno no pudo controlar 

  

I harold Osbores Bolivia» 4 Land Divided. Citado por Garaiza 
E PPe B9-90e El proceso de integración 

1% Riveros Tejada. La inetuenesa hietó 
      

Pe 166, 
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la inflación interna, lo que fue frustando y polarizando cada 

vez más a la población, y provocó fuertes ataques antigobier 

nistas por parte de los part*1os políticos, como el MWR y el 

PORe 

  
En 1951 se convocó a elecczones presidenciales para el 

período de 1951-1955. Dentro del seno del WNR se discutió — 

si ellos lanzarían su propio candidato, o si apoyarían a otro 

que mostrara un carácter neutral. Se decidió lanzar la can- 

didatura del partido sin alianzas y postular sus propias lis 

tas, prescindiendo de las personas que los pudieran ayudar. 

Víctor Paz Estenssoro reconoce que "por las adversas circuns 

tancias de entonces no creíamos alcanzar el poder, sin embax 

go, se determinó que el partido concurriría a las elecciones 

sólo como un paso más hacia la toma del podertaL/ AS ol 

NNR postuló como su candidato presidenciala Paz Estenssoro - 

por su calidad de jefe del partido, a pesar de que se encon- 
  traba desterrado (el gobierno argentino le había otorgado 

permiso para regresar a Buenos Aires, abandonando su destie= 

rro en Uruguay). Por otro lado, el gob1erno, desconocienáo 

su propia fuerza y la de sus rivales, se dividió en cuanto 

to, decidiendo proponer a Ga =— 

  

a la postulación de su cand. 

briel Gozálvez como candidato presidencial y a Roberto Arce 

TV victor Paz Estenssoros "Programa del Movimiento Naciona — 
lista Revolucionario". en Guillermo Lora» Documentos po - 
líticos de Bolivia. La Pazs ¿ditoriel los Amigos del E - 

+. po 158. (Adelante citado Fez Este: > 
Movimiento». .'") 
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como candidato a la vicepresidencia gracias al apoyo que les 

dió Urriolagoitias Adeniás, Carlos Víctor Aramayo (uno de los 

3 grandes productores de estasol escorió a su ex-secretario, 

Guillermo Gutiérrez Vea Mlurgía, como su propio candidatos Es 

ta actitud de Aramayo se tomó como un insulto y como la mues= 

tra más descarada de su deseo de intervenir en la vida polítz 

  

ca nacional1Y El partido liberal también nombró como su —- 

candidato a Tomás Manuel lio, y el PIR nombró a José Antonio 
Arz8o 

De esta forma, se ve como la alianza que derrotó a Villa 

roel quedó completamente terminada, lo que demuestra una fal= 

ta de estimación de las fuerzas reales del “NR, al que segura 

mente no daban importancia, pasando a primer término el dis-- 

putarse entre ellos la presidencia de la República. EstÁlcom 

petencia entre los miembros del Frente democrático antifascis 

ta ayudó en gran forma al MNR, ya que se empezaron a lanzar - 

mutuas acusaciones sobre su actuación en el gobierno deV sexe 

  

nio, Jo que despri isió a todos los partidos miembros del go 

bierno de unión nacional que atacaban al NRe 

Paz Estenssoro intentó regresar al país en abvil de 1951 

para encabezar su propa campaña electoral, pero el gobierno 

logró impedir su regreso, teniendo que permanecer en Buenos 

Aires, mientras sus seguidores realizaban la propaganda elec 

toral en Bolivia. 

Y poñaloza. Histo    ovimient0... Po 2430
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El 6 de mayo se realizaron las elecciones y el resulta= 

do fue sorprendentes Paz Estenssoro obtuvo 54.049 votos con= 

tra 39.940 de Gozálvezs El triunfo del VNR tiene un signifi 

cado trascendental, ya que en Bolivia existía el sistema de 

voto calificados únicamente las personas que sabían leer y - 

escribir y tenían un nivel dado de ingreso podían votade Por 

esto, sólo 150.000 habitantes, de más de cuatro millones, de 

cidían la suerte del país, y esos pocos ciudadanos eran par 

te de la burguesía, clase media y los grupos superiores del 

proletariado. 14 

Así, queda claro que (1 MNR, a pesar de ser un partido 

de clase media, gozaba del apoyo de estratos burgueses y de 

los grupos de obreros y campesinos que sabían leer y escri- 

bir») De esta forma, una parte de la población que tradicio- 

nalmente había apoyado a la oligarquía demostró su repudio = 

al gobierno establecidos Por otra parte, el MNR salió de - 

las elecciones con mayor fuerza que la que nunca antes ha = 

bía tenido. 

Sin embargo, en Bolivia era necesario, para llegar a la 

presidencia, que el candidato obiuviera la mayoría absoluta 
  de los votose El MNR, a pesar de haber ganado por amplio 

margen las elecciones, no llenaba este requisito, por lo que 

el asunto tenía que pasar al Congreso para que ahí se decidig 

ra la nueva presidencias, ; 

DV/paz Estenssoro. "Programa del Movimientos» 
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Antes de que se reuniera el Congreso para decidir acerca 

de la sucesión presidenc:al, se decía que Gozálvez, aún sien 

do electo por el Congreso, no aceptaría la presidencia en esas 

  

condiciones tan potencialmente revolucionarias. El presiden- 

te, por su parte, no cabía cómo impedir que Víctor Paz Esten- 

ssoro tomara el poderes Namerto Urriolagoitia renunció a su - 

puesto el 16 de mayo, después de una consulta de todos los ja 
  

fes militares en La Paz y algunos del intoriore Entonces, el 

jefe del Estado Mayor, general Cvidio Quiroga, nombró a Hugo 

Ballivián como presidente de la República.) Este apoyo de los 

militares se justificó en un documento que había hecho circu- 

lar el gobierno, en el que se hablaba de un pacto entre el —- 

UNR y el Partido Comunista de Bolivia, partido sin ninguna im 

portencia real en el país. De esta forma, se empezó a asociar 

el MNR con el comunismo, en lugar de con el fascismo, como se 

había hecho unos años antese 

El general Quiroga justificó su participación en un dis= 

  

curso escuchado el día 16 de mayo, en el que decía "Las masas 

comunistas y movimientistas elentados y enardecidos por eu fá 

cil triunfo, 1ban a iniciar muy en breve el asalto al gobier- 

no y posiblemente, como en otras oportunidades, el saqueo de 

la propiedad privada y otras violencias y desmanes y para — 

salvar al país de esos peligros era necesario que el ejército , 
se hiciera cargo, ese mismo día del gob1ermo.. "2 

20/ fos Reinaza. Civiles y militares... ppo 44-469
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Nueva actitud del ejército 

A la caída de Villaroel, como ya se señaló se inició la 

persvs sión sistemática de los militares de RADEPA, a los que 

se dió de baja o al menos se les relevó de los puerstos impor 

  

tantes que tuvieron de 1943 a 19468 , Se colocó al ejérci 

to bajo la influencia de oficiales más antiguos que tenían -- 

una mentalidad más conservadora en cuanto a la solución de -- 

los problemas socioeconómicos de Bolivia. 

Por otra parte, el ejército comenzó a gravitar decisiva- 

mente hacia la influencia norteamericana dentro de la nueva - 

doctrina de la Defensa Continental. 

Dentro de este programa, el ejército boliviano recibió — 

armas y asesores que reforzaron militarmente, a las fuerzas = 

arnadas.2/ Asimismo, esta doctrina permitió la penetración 

ideológica del pentágono norteamericano que consolidó un -—= 

espíritu anticomunista. 22/ Se empezó también a denunciar al 

WNR como un partido ligado con grupos comunistas, por lo = 

que el ejército, liberado de elementos radepistas, apoyó cual, 

quier acción del gobierno en contra del Movimiento, convirti 

éndose en el principal sostén de ésto. Dentro de las fuerzas 

armadas se trató de explicar su actuación por medio de una = 

confusa ideología de salvación y redención nacional, lo que 

únicamente fue una autojustificación para realizar acciones - 

21 robert Alexandore Política obierno de la América Lati- 
nas Medeliín, Colombiaz iciones Mbons 1 + Ppo 122» 

22/Bedregal. Bolivia. Imperialismo y revolución» Pe 228.
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frente a todo lo que atentara contra la estabilidad política 

y social. 2/ Sin embargo, este papel estabilizador que se - 

otorgaba al ejército solamente asravó la división interna de 

Bolivia y aumentó el potencial revolucionario del MNR, que, 

ante los ojos de gran parte de la población, había sido des- 

pojado de su derecho a la presidencias 

Por otra parte, los cuadros de oficiales jóvenes y los 

soldados fueron sometidos a una corriente de apoliticismo -- 

para que no se comprometieran con ningún movimiento político 

que no fuese el anti-comunismo. 

(Ena vez establecida la junta militar, dirigida por Ba -— 

llivián, el 16 de mayo se procedió a efectuar una serie de - 

medidas contrarias al MNR y al sindicalismo organizado» La 

junta resultó una mezcla de soberbia, incapacidad, despotis- 

mo y ambiciones encontradas, donde cada uno de los miembros 

hizo lo posible para adquirir dinero, prestigio o poder per- 

sonal, a costa de sus compañeros en la junta. Esto va a ser 

claro un año después, en abril de 1952.24 

De esta forma, el ¿NR quedó abiertamente contra el ejér 

cito, ya que anteriormente, si bien lo había perseguido y a- 

ttacado, las fuerzas armadas eran solamente el instrumento del 

gobierno, pero al convertirse en éste, pasaron a ser el prin 

2 Tvideme ppe 229-2308 
2W/Poñalozas Historia del Mov 

  

£ntos.. Pppe 254-255. 
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cipal enemigo de un partido de masas que se encontraba en ple 

na efervescencia revolucionarias Aunque dentro del ejército 

había elementos contrarios a esta nueva actitud militar, no 

encc.siraronm los medios pare expresar su repulsión hacia la - 

junta y permanecieron a la espectativas 

La Revolución de Abril   

  

/La toma del poder por los militares confirmó el WWR que 

la única manera de tomar el poder sería por medio de la vio= 

lencia, e incluso muchos de los miembros del partido que ha= 

bían sostenido una posición templada en cuanto a la cuestión 

de la revolución violenta se unieron en favor de $sta. Du-= 

rante 1951, (61 MIR inició contactos con los carabineros, o = 

policía armada;)quo no estaba directamente ligados al ejórci 

to, pero empleaban armas pesadas en sus funciones de policías 

de La Pazo 

La situación se hizo francamente revolucionaria a prin- 

cipios de 1952, cuando se realizaron varias manifestaciones 

por la escasez de alimentos, encabezadas por el "yk, que con 

locaron a las mesas populares de La Paz, no ya únicamente a 

los mineros, en franco enfrentamiento con la junta militar — 

y a favor del “We La junta, a través del General David —- 

Terrazas, se puso en contacto con Hornán Silos para comuni — 

carle que apoyaría una solución del problema político en ba= 

se a muevas elecciones, sienpre y cuando el MNR no presenta- 

ra como su candidato a Paz Estenssoro, simo a Siles, pues ye
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consideraba que su mantenimiento en el poder era poco proba= 

bles Sin embargo, el MNR rechazó esta proposición y manifes 

tó sus condiciones para cesar su actividad revolucionarias re 

conocimiento de las eleccionas de mayo de 1951 y la presiden 
25/ cia para Paz Estenssoro» 

El deteriorado sistema político de Bolivia llegó a su - 

punto más crítico cuando los mineros decidieron declararse - 

en huelga>por un auiento de las horas de trabajo y por la e 

caria situación general en que se encontraban. Esta situa - 

        ción se produjo cuando el gob1e lleg$ a un acuerdo con 

U.S. Reconstruction and Finance Corporation, para aumentar — 

las compras de estaño para satisfacer la demanda creada por 

la guerra de Corea. Usta huelza afectó seriamente la posi - 

ción del gobierno que, por estar comprometido con los Esta — 

dos Unidos, tuvo que realizar acciones militares contra Los 
obreros.2/ 

Durante el mes de marzo, el general Antonio Seleme, miem 

bro de la junta, se puso de acuerdo con varios elementos del 

UNR para derribar el gobierno de Ballivián y establecerse él 
  mismo como presidente, aunque sus acezones se retardaron por 

que no estaba seguro del apoyo de los oficiales de carabine- 

ros, algunos de los cuales ya estaban comprometidos con el - 

NR sin que él lo supieras 

27 Ividomo ps 261. 
2/11ein. Part P+ 400. 

 



- 116 - 

La revolución popular se inició el día 9 de abril, cuan 

do el genoral Selene fue dado de bajo de la junta militar a- 

cusado de conspiración. Los riombros del MNR actuaron rápi- 

damente y con ayuda de los carabineros tomaron la ciudad. =- 

Sin embargo / el apoyo del ejército permaneció en forma unáni, 

me con la junta de gobierno militag/lo que provocó inseguri 

dad en muchos de los líderes revolucionarios, que en la no = 

che del 9 se refugiaron en embajadas abandonaron la causas - 

El gobierno empezó a concentrar tropas en el Alto de La Paz, 

donde se decidió bajar a la ciudad para pacificarlas El 10 

se enfrentaron en La Paz tropas regulares contra los rebel - 
  

Cáes, que recibieron el apoyo de gran parte de la población - 

que imponían cada vez mayor resistencia a la contraofensiva 

gubernamental. Esa tarde llegaron a La Paz los mineros de — 

Milluni, reforzando ampliamente la fuerza rebelde y dando la 

en asta e iudad, 24 

  

victoria al UN 

Así, aunque muchas de las guarniciones del interior del 

país se encontraban dispuestas para ser movilizadas hacia -- 

  

los centros insurrectos, la caída en manos rebeldes de Oruro, 

centro de comunicaciones, no pernitió que éstas llegaran a La 

Paz; y por otro lado, los aviadores se negaron a combatir con 

las fuerzas del gobierno apoyando a los insurrectos. El gene 

ral Torres, jefe del ejército, ordenó entonces que las tropas 

2Vezaon nanningo "cuvernanontal Capabilities an a Rovolutio- 
nary Situation. The WN! in ivia". en Inter-American 3con- 

E AAA 

  

omic Affarrse Vole XXIiI. Nos 2. 1969. Po
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dejaran de combatir el 11 de abril y que se retiraran a sus 

E respectivos cuarteles. 'se mismo día Siles fue electo como 

presidente provisional y se nombró un gabinete integrado por 

movimientistase 

De este modoí "triunfó una revolución que sin ser bur — 

guesa ni socialista participó de ambas... Fue popular en cuan 

to supo incorporar a su cauce impetuoso la mayoría del paíse 

Y fue y es nacional en cuanto planteó la inmediata solución 

de las tareas democráticas de su revoluciónt.2Y/   

Así, por medio de una doble pruebas de votos y de armas, 

el MNR demostró que era un partido verdaderamente popular. En 

las elecciones se hizo patente el apoyo que le daban los gru- 

pos de la clase media, y los hechos revolucionarios demostra- 

ron el grado de popularidad que logró el MYR a lo largo del — 

sexenio entre los campesinos, mineros y obreros urbanos. 2Y 

El ejército del general Ballivián siguío creyendo que su 

acción se limitaba a su estricto orden profesional, es decir, 

el sostenimiento del orden;2Y además, las fuerzas arnedas te 

nían que combatir a la revolución que atentaba contra ellos - 

directamente, ya que el ejército se convirtió en el gobierno 

después de la toma del poder por la junta militar. 

YY ayala del Mercado. Defensa de la revolución».» po 45. 
29 carter Goodriche "Bolivia in the Time of Revolution'Te en 

James Malloy y Richard Thorne Beyond the Revolutione Boli- 
via Since 1952 Pittsburghs University of Pitisburen Presse 

V Bedregal. Bolivizo Imperislismo y revolución» Po 237e
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Por tanto, el sexenio (1946-1952) fue el período de pola 

rización de fuerzas en el que se habrían de definir claramen- 

te nuevas posiciones acerca de la realidad del paíse El períg 

do concluyó con una revolución de tipo popular que, encabezada 

por el MNR, recibió el apoyo de gran parte de la población que 

se encontraba molesta con el gobierno oligárquico por la situa 

ción minera y por la constante inflación que era incapaz de —= 

controlar (los precios aumentaron más de 20 veces a lo largo - 

de los seis años.) 

El partido que resultó vencedor en la revolución de 1952 

fue el MNR, a pesar de que no era el único partido de oposi - 

ción ni tampoco el más radical. Sin embargo, el 'UNR fue el - 

partido que inició la insurrección, y una vez iniciados los = 

hechos, todos aquellos individuos que se oponían al gobierno 

se lanzaron a combatirloo Así, el WNR sin contar con una mem 

brecía muy amplia, ni ser un partido obrero, logré el apoyo de 

la mayoría de la población. El POR, que tenía en su base a - 

grandes núcleos de mineros, no logró colocarse como partido re 

volucionario porque no participó como val en los hechos, pues 

sólo algunos de sus miembros lo hicieron a título individual. 

  

cal Changes.. Po 387.



APRECIACION FINAL 

los de 12 décsAn de 1930 Bolivia ceracterizada 

  

por una dependencia económica del exterior en base a un sólo 

producto, una estructura agraria de orígenes coloniales y la 

acción política restringida a un pequeño grupos 

Antes de la guerra del Chaco (1932-1935) surgieron los 

primeros grupos que criticaban la realidad sociopolítica del 

país y que fueron los precursores de un proceso que se desa- 

rrolló entre los años de 1935 y 1952+ 

Después de la derrota militar, en una guerra en la que 

se pronosticaba una victoria fácil, se gestó un proyecto de 

transformación. Las fuerzas armadas se dieron cuenta más -- 

claramente de la incapacidad de las élites dirigentes para - 

impulsar los cambios necesariose La guerra del Chaco produ- 

jo el desprestigio de los partidos tradicionales, entonces - 

el ejército surgió como la única institución capaz de llenar 

este vacío de poder a falta de otras organizaciones sociopo- 

líticas que pudieran tomar la dirección de la vida nacionelo 

Es decir que, el grupo más afectado por la guerra del Chaco 

surgió como el único posible gobernante en la época de la — 

postguerra. 

Los militares, por su parte, estaban divididos en dos -— 

sectores; uno que favorecía el restablecimiento de la situa-
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ción imperante antes de la guerra y, el otro, que descaba la 

  

transformación del país. (Estas diferentes actitudes de los 

grupos de oficiales pueden explicarse en función de su rango, 

a su extracción social y por su participación en la contien= 

da. 

[Los oficiales de mayor jerarquía ingresaron en el ejér- 

cito a principios de siglo, cuando los más altos oficiales se 

reclutaban entre las familias económica y socialmente mejor 

situadas, lo que los vinculaba estrechamente con la estructu 

ra existentes En cambio, los oficiales de menor grado habían 

entrado al ejército por ser éste un medio para ascender en la 

escala social y económica por lo que, en general, no eran de- 

fensores radicales del sistemas Además, no fueron los jefes 

del ENG, por estar lejos de las líneas de fuego, sino los cua 

dros inferiores del ejército, los que llevaron el peso en la 

dirección de las tropas en el frente, permitiéndoles percibir 

y participar de las malas condiciones en que se desarrolló la 

contienda del Chaco; lo que les facilitó a su vez hacer una 

evaluación de la situación general del país. Por tanto, sl 

finalizar la guerra, fueron precisamente los oficiales de me 

nor jerarquía Los que empezaron a organizarse formalmente pa 

rá buscar un cambio en la situación nacional. De esta forma 

los jóvenes oficiales trataron de llenar el vacío político = 

que produjo la guerra. 

La toma del poder por parte de los militares fue apoya=
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da por algunos grupos de civiles que buscaron unirse al nue= 

vo gobiernos Sin embargo, los sectores civiles que no parti 

ciparon en la guerra, pero que también empezaron a tomar con 

ciencia de la problemática nacional, no pudieron ejecutar un 

papel tan importante como el de los militares, por carecer = 

de las ventajas organizativas que los miembros de las fuer — 

zas armadas habían adquirido por la conesión producida en el 

campo de batallas 

Pocos meses después de que se firmó el armisticio con - 

Paraguay un grupo de militares tomó el poder entonces se in- 

tentó llevar a la práctica las transformaciones deseadas por 

parte de la mayoría de la población, en base a una tendencia 

reformista desde arriba. Sin embargo, no consiguieron la -- 

realización de sus propósitos fundamentales, en parte, por la 

falta de movilización de las masas populares para convertir 

las en un apoyo real al nuevo régimen» Además, hubo un error 

en la apreciación de la fuerza y posición real de la oligar- 

auía, e ingenuamente pensaron que contribuirían al desarro =— 

llo nacional sin necesidad de atentar contra sus intereses. 

No obstante, debe reconocerse que lograr el control de una - 

oligarquía minera como la boliriana, fe la cuel dependía no 

  

sólo el ingreso de divisas al país, sino gran parte de la e- 

conomía nacional, con el subsecuente poder político que de — 

esto se deriva, implicaba grandes dificultadese 

Ante los fracasos del régimen del socialismo militar -—-



- 122 - 

(1936-1937) y la desaparición de Busch, la oligarquía volvió 

a tomar el poder, incorporando a algunos altos oficiales en 

un gobierno de restauración (1939-1943). Sin embargo, no pu 

dieron restablecer el sistema tal y como funcionaba antes de 

la guerra del Chaco, ya que su actuación, junto con la tradi 

cional política antiobrera de los barones del estaño, radica 

1126 a los mineros y acentuó los sentimientos antirosqueros 

y por tanto antimperialistase 

  

Por otra parte, este proceso de radicalización política 

alcanzó también a los estratos de clase media que, afectados 

por el fenómeno inflacionario, intentaron participar directa 

mente en la restructuración de la vida política y económica 

del país. Así, cuando el deterioro del gobierno de restaura 

ción llegó a ser total, la clase medía representada por el - 

MNR y RADEPA tomó el poder con el beneplácito de los grupos 

obreros y mineros, que continuaban a su vez organizándose. 

Ahora bien, aunque es cierto que este nuevo gobierno -— 

(1943-1946) logró desligarse de la influencia de la oligar - 

quía, no pudo, sin embargo, efectuar ninguna acción radical 

en su contras Pero lo más importante es que este período -" 

da indicios de lo que sería el gobierno nacionalista que ——- 

mantendría en el poder entre 1952 a 1964e 

En 1946 se creó un nuevo gobierno de restauración que — 

trató de reimplantar el orden tradicional en el país, pero -
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fracasó dado que las masas populares se encontraban en un pro 

ceso de radicalización, y que existían partidos de oposición 

con exneriencia gubernamental (WNR) y base ideológica suficien 

te para lograr un apoyo obrero (POR) 

Por otro lado, durante el sexenio (1946-1952) las fuerzas 

arandas sufrieron una transformación que los llevó a adoptar — 

una posición anticomunista. Así, cuando el “NA salió triunfan 

te de las elecciones presidenciales, los militares dieron un - 

nuevo golpe de estado para evitar la subida del NR el poder - 

dando como pretexto supuestas filiaciones del partido con la = 

ideología marxistas 

Ante esta situación, el MNR se puso en contacto con un — 

miembro de la junta militar que estaba dispuesto a dar un gol 

pe de estado contra su propio gobierno para llegar a la presi 

dencias Pero lo que debía ser un pequeño cuartolazo se con - 

virtió en una insurrección francamente popular en contra de — 

la oligarquía y el ejército, que llevaría finalnente a Paz Es 

tenssoro al poder en 1952, para inaugurar un proceso conocido 

como el de la Revolución Nacionales Este régimen civil sería 

el primer gobierno estable de postguerra, pero, sólo fue un 

paréntesis en la actuación de las fuerzas armadas en la vida 

política boliviana, ya que en 1964 volverían a resurgir con 

tendencias reforaistas y darían un nuevo golpe militar para 

  

derrocar al “NR, justificando su acción en la incapacidad « 

la administración civil para lograr el pleno desarrollo eco- 

nómico del país.
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ANEXO 1 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DEL ESTAÑO EN EL VALOR 
TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA (1924-1952) 

Años. por ciento 

1929 751 
1930 76.2 
1931 7624 
1932 7223 
1933 6904 
1934 79.5 
1935 73.7 
1936 61.5 
1937 6205 
1938 63.3 
1939 66.3 
1940 7103 
1941 70.6 
1942 66.8 
1943 5704 
1944 68.4 
1945 75.0 
1946 70.6 
1947 67.2 
1948 7101 
1949 70.8 

. 1950 67.3 
1951 62.0 
1952 60.0 

    FUENTE: Wilkiee The Bolivian Revolution and the UsS» Aidoro. A e ESO ROA 
Ppo+



ANZXO 11 

IMPORTACION¿S DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE BOLIVIA 

Año or ciento 
total de importaciones 

1945 4409 

1946 z 4303 
1947 3903 
1948 3406 

1949 32.2 

1950 3804 
1951 : 3309 
1952 33.8 

FUENTE: Naciones Unidas. Comisión Económica para América La- 
tina. Análisis royecciones del desarrollo econó- 
nómicos El Jesarrollo económico de Boliviae Méxicos 
Dopartómante de Asuntos Beonómicos y Sociales. 19988 
(301 po) po 26do



ANZXO III 

COSTO DE VIDA EN LA PAZ 

Año Costo general Por ciento 
de vida de cambio 

(1931=100) 

1931 100 ... 
1932 126 26 
1933 159 26 
1934 200 26 
1935 252 26 
1936 317 26 
1937 361 14 
1938 462 28 
1939 625 36 
1940 799 25 
1941 1,011 27 
1942 1,331 32 
1943 1,568 13 
1944 1,689 8 
1945 1,829 8 
1946 2,045 12 
1947 2,345 15 
1348 2,598 19 
1949 2,794 8 
1950 3,426 23 
1951 4,563 33 
1952 5,664 24 

FUENTE: Wilkic. The Bolivian Revolution and the U.SoAidses  
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