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–





y el “problema” agrario



 B      



–



–



–



–

–

sin embargo, él le llamò “incompleta” 

el sustantivo “campesino” y en otros “indígena”. No las 



una cierta tendencia “espasmòdica” en las 

–

– en



–

–

–



“En términos generales, en todas partes en el mundo, el 

tecnològicos acelerados”. Las interpretaciones clásicas sobre el campesinado y el cambio sociopolítico se 



denunciaron el “colonialismo interno” y la marginaciòn de los indígenas que prevale

“pongueaje” político), sino el fracaso

1982a; Rivera [1984] 2010; Choque Canqui 1986, y THOA 1988. El concepto de “colonialismo interno” lo 

una economía étnica, autonomía social y una “memoria larga”; en el polo opuesto, los campesinos 



–

–

los “usos y costumbres” o la “autonomía indígena” en realidad son estrategias políticas que 





para “atacar”, es decir, para extender su poder 

–

– –

y Tilly (1975) en términos del paso de “acciones reactivas” a “acciones proactivas”).  



–

Para análisis claves sobre las “reformas desde arriba”, cfr. Moore (1966); Trimberger (1978), Mayer (1981), 
“revoluciòn pasiva”

–
(McCarthy y Zald 1997), otros el “encuadre” cognitivo (Snow –

consideramos que el problema no se resuelve “colando” los diferentes aportes de las teorías de los movimientos 

“enmarque” ideològico 



“organizaciòn de la experiencia”.  



– –







–



–



decir, “para controlar 

–

“+” y “ ” indican la presencia o ausencia de movilizaciòn política de vanguardia. 







–

– –



sentido común con el que yo mismo había iniciado la investigaciòn (“los comunarios aymaras 

ciòn social”). Sin necesariamente desmentir esto, las entrevistas inmediatamente 

forma de racismo y colonialismo por parte de “los poderosos”, su derecho a tener un rol 

Yo la entendía en términos de “creencias ideològicas abstractas acciòn política” mientras que ellos se 







se conoce como “la cuestiòn agraria” y 

al capitalismo, el “problema” de la



como “neopopulistas”, es decir, herederas de Chayanov ([1925] 1974), para quien la 

hipòtesis, sino que da por sentada la existencia de “campesinos ricos” y de ello deriva 



intereses en cuanto “burguesía agraria”. 

autores marxistas en que el campesinado tendía a actuar no bajo sus “intereses de clase”, sino 

que en muchos casos era “conservador” o seguía políticamente a otras clases (como los 



sociedades tradicionales del “tercer mundo”, propusieron el concepto de

con la prescripciòn modernizadora. Las “sociedades en transiciòn” no “evolucionaron” hacia 



llevándolos a aspirar a participar de la política nacional; sin embargo, los Estados del “te

mundo” no estaban en condiciones de integrarlos política o econòmicamente. Se estaba 

de “inward forces” (terratenientes o comunidades campesinas) para reproducir este cierre. 

Por otra parte, el mercado sería una clásica “outward force”. Recuperando la idea de la 

la dejarían atrás y se “modernizarían” al lograr obtener réditos en 

estos nuevos espacios. Así, la “modernizaciòn” no sería un fenòmeno ineludible producto del 



transitando de la “clase en sí” a la “clase para así”. Pese a que continúan reproduciendo esta 

dirigencia de las comunidades “indias” en el Perú)



–

–

“campesinado medio” en el marco de economías predominantemente capitalistas, fue 



analizaron la estructura de clases rural en relaciòn con problemas como el “desarrollo 

ual” y, a nivel político, el rol del campesinado en la reproducciòn del autoritarismo 

posrevolucionario. En “Campesinado y poder político en México” (1975) y 

esta “supervivencia” del modo de producciòn mercantil simple radicaría la 

–

puede “representarse políticamente por sí solo; es así por las peculiaridades del modo de 

producciòn en que está inmerso…”  (1975, 25). Progresivamente, esta es



“el bajo nivel de conciencia 



1930, 1949). Redfield entendía las “villages” 

funcionalista de Redfield, pero adaptándolo para el análisis de “sociedades complejas” en las 

sobre la “comunidad corporativ ” fue no ha



del campesino se deriva una “ética de la subsistencia”, es decir, un conjunto de prácticas 

funcional como con el determinismo economicista prevalente hasta entonces: “e

estructura de poder que lo rodea” (1969,



la “conciencia”. Propuso que ésta surge de las relaciones y los conflictos de clase; la 

–
–

perspectiva estructural sobre la realidad sociohistòrica”.



Si bien los estudios subalternos han concebido la “conciencia subalterna” como el producto 



para el presente proyecto de investigaciòn, es la de “intelectuales locales”. En la propuesta 

de Mallon, “políticos, ancianos, maestros y curanderos” fungieron como “traductores” entre 

el artículo de David Lockwood “Sources of Variation in Working Class Images of Society” 

producciòn, sino que son producto de la “experiencia inmediata social”. Así, ideologías más 





consecuencia de los altos niveles de “mestizaje” en los valles cochabambinos y de los 



aparente “sumisiòn” al estado), mientras que para reivindicar al campesinado indígena, 

consciente como crítica a las formas de conocimiento “ortodoxas”) las preguntas propi

correspondería a la “memoria larga”, aquella vinculada  al ayllu en cuanto forma autòctona y autònoma de 

primera mitad del siglo XX; el otro sería el de la “memoria corta”, aquella que emergiò con el movimiento 



Marx ([1852] 2015, 237) decía que “su representante tiene que aparecer al mismo tiempo 

” (cursivas 

supersticioso y “atrasado” de los campesinos, el cual los hacía proclives a las 

entendiéndola como “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 
específicos (o para toda clase de mandatos)”. Bajo esta definiciòn, un 
dominaciòn es que haya al menos un mínimo de “voluntad de obediencia” o “interés” por parte del dominado 



que las que siguen una lògica de “intercambio” (de las cuales las econòmicas son sòlo un tipo específico) son 

la figura de “ ”

“Los modos de dominaciòn”). 



. La parte “perjudicada” 



o que inclusive puede reorientarla para propòsitos “ofensivos”, es decir, para absorber 

− −



“botín” es tan alto que externamente se invierten grandes recursos para su conquista. Por 

una serie de “pagos” que hace para reproducir diferentes niveles de a

ales, es decir, cuál es el nivel “aceptado”

Además de tener que cerrarse y “pagar” para protegerse, hay una segunda consecuencia del 

la capa de individuos que “median” entre el campesino y lo que éste requiere para la 

amenazada, puede “pagar” ciertos tributos hacia el exterior en especie o trabajo a cambio de 

En esta secciòn utilizamos vocabulario con connotaciones contractualistas como “aceptar”; sin embargo, las 



El concepto de “comunidad corporativa” es de Wolf (1955). Véase nota 











y la “dominaciòn corporativa” sobre la

“pacto colonial”, los comunarios varones estaban obligados a asistir una vez cada 7 años a 



relaciòn de dominaciòn por parte del hacendado consistía en “rescatar” al colono en 



ciòn fundamental, pero muy poco analizada, es la que se produce entre los “vecinos” 



–

–





para poder “traducir” los cambios que se están produciendo en las relaciones sociales a un 



este trabajo. La primera tiene que ver con el análisis de los momentos de “reforma 

intelectual”



embrionarias. Así, creemos que procesos que podrían ser leídos como “econòmicos”, como 

les han sido legadas por el pasado”, sin embargo (y esto suel

que “la tradiciòn de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de 

de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal […][los 

contenido burguesamente limitado de sus luchas y mantener su pasiòn a la altura de la gran tragedia històrica” 



iencia tradicional (“la supersticiòn del campesino, no su 

moderna Vendée”

(“el uniforme era

en la fantasía, la patria, y el patriotismo, la forma ideal del sentido de propiedad.”

se ve sacudida, acelerada o “retrocedida” por las acciones políticas) y la ideología el suyo 

“Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situaciòn, pero 



“el campesinado de media Francia” sí se levantò contra el golpe de Estado de 

“consciente” de esa nueva

tanto de pensamiento como de “organizaciòn práctica del mundo”

a propuesta de Gramsci está contenida una crítica a la “metáfora arquitectònica”

iedad.” (Ibid, 237).
Gramsci C11, §27 “Concepto de ‘ortodoxia’”. Todas las citas de Gramsci provienen de los 

–



por “filosofía de la praxis” Gramsci entiende “filosofía del acto (praxis, desarrollo), pero no 

del acto ‘puro’, sino precisamente del acto ‘impuro’, real en el sentido más profano y 

mundano de la palabra.”

social “subterráneas” que germinan y se desarrollan de forma marginal e “invisible” en la 

“…identidad de los contrarios en el acto històrico concreto, o sea actividad humana (historia

històricos de esta realidad sienten de forma confusa e instintiva […] La afirmaciòn de que el marxismo es una 

verdaderamente necesario crear una alta cultura”. Dos aspectos del marxismo". 
§3 “Dos aspectos del marxismo”. También Thomas (2009, 247). 



–

–

ible pensar còmo la actividad política puede introducir cambios en el ritmo “natural” bajo el cual se 

– –

–
–

, C4 §3 “Dos aspectos del marxismo”.



– –

transformadora y, por tanto, como historia. Gramsci decía que “

la 'historia'”

momentáneo de las relaciones culturales correspondientes al equilibrio de las relaciones sociales”. Ibid, C16 

Gramsci, C7 §35 “Materialismo y materialismo històrico”. 



“Colono” es el término coloquial con el que en el tiempo de la hacienda se hacía referencia a los miembros 













el periodo conocido como “caudillista”: durante este periodo, el ejército fue el núcleo de toma de decisiones 

“gamonalizado” existían élites socioeconòmicas con mayor fuerza que las demás, particularmente las de Sucre 



1995) y Langer (2004; 2009) como “economía étnica”. Este último autor ha sintetizado tres 



destrucciòn de la comunidad indígena y el traspaso de sus tierras a “manos y mentes más 

laboriosas”





–









–



provisiones y son gentes de costumbres honestas […]



“enganchar” trabajadores campesinos. Por ejemplo, la Asociaciòn de Industriales Mineros 



taquia de las ovejas), la ganadería (junto con la fuerza de trabajo “colona”) eran las 

aplica para mulas y burros). Como bien señalaba Manuel Ballivián (1903), “el valor de 

y la falta de irrigaciòn”. Tal vez es una declaraciòn un 





“colonos” a realizar trabajo en la minería, y cobraban directamente su salario. 

que claramente no sòlo funcionaba como “colchòn” ante las crisis en los preci







abnegado, pero no idiota […] Queremos ferrocarril a cualquier c











no sabemos si estos individuos categorizados como “agricultores” eran colonos de hacienda 





independizarse; se le presenta la ocasiòn de adquirir un terrazgo […]; no consulta ni 









: su origen radicaba en el “pacto 

colonial” (Platt 1982) entre el Estado colonial español y las comunidades indígenas bajo el 

El término ‘gamonalismo’ no designa sòlo una 



utònomo a la tierra, le “ayudase” garantizándole 



–

“feudales”

como inferiores por ser “esclavos de patròn”, al mismo tiempo, el poder de los hacendados 

–



–

–

– –

–

–







que por ejemplo dio lugar al apodo de “ovejas de Achacachi” para los comunarios y colonos 

rurales (hacendados, colonos, comunarios y “vecinos” de pueblo) en distintos cantones de



ad o hacienda, o eran “excedentarios” de alguna familia que ya no podía otorgarles 

òn social entre los colonos: algunos accedían a la tierra “cedida” por el patròn y 



de la poblaciòn según “raza”, pero en todo caso, queda patente la presencia de una gran 



s vivían los “vecinos”, poblaciòn dedicada al 

comercio y provisiòn de algunos servicios, y que tendía a identificarse como “mestiza” para 

marcaban distinciones con los “indios” al no participar de la vida 



•

• Que “a palos” los obligaba a vender sus productos agrícolas (papa, corderos, 

•

siguientes términos: “Yo soy Corregidor puedo cobrar y lo hago siempre por el trabajo de los Comisarios 

obliga a que se pague dinero directamente a aquellos yo no gano ese dinero…No necesito su Corregimiento y 
renuncio ese cargo que no me reporta utilidad ninguna”. En su reporte, el Subprefecto añadiò que estos abusos 



•

•

• Que los vecinos “convencían” a los indígenas de cometer actos “contra las 

autoridades”. 



típica “denuncia” por par

“desmoralizaciòn de la raza indígena”



Ancoraimes se quejaba de que uno de los alcaldes (autoridad indígena) era un “adulòn” y 

–

La búsqueda de este tipo de solidaridades de los vecinos con los “indios” no estaba orientada 

atravesado verticalmente por facciones familiares que requerían de una “clientela” indígena 

a “bala, piedra y palo” que caracterizaban la vida polí



sector del pueblo por parte de los comunarios “azuzados” por el otro bando

18. Subprefecto Baldivia a Prefecto “Con motivo de los sucesos ocurridos en Ancoraimes, debe 

vecindario, trataban de hacer un ataque para dedicarse […] al vandalismo más cínico; el pánico fue 

más felizmente, no ha ocurrido nada esa noche.” 



das por “vecinos 

notables” y el párroco local, los cuales supervisarían que la fuerza de trabajo indígena 

(en general se repite la calificaciòn a los vecinos del otro bando como “borrachos” o “vagos” 

Ancoraimes “…existe una camarilla de beodos consuetudinarios que es muy lamentable el relacionar la 



…saltò un indio de pésimos antecedentes y Segunda a la vez [autoridad comunal], 

ces dijo con el mayor cinismo, “Yo no me quito el 

sombrero para uno que es mi igual, tan mando como yo”. Puede figurarse Ud. Sr. 

le dije “si tú no respetas el principio de 

autoridad cual es el Corregidor, yo te enseñaré a respetar” y le di una bofetada

pública”. Nota del Subprefecto Alejandro Pacheco al Prefecto 18



como “la capital del mundo”, pues llegaron individuos de nacionalidades eu



–

metafòricamente). Algunos hombres de esta familia se casaron con “mujeres de pollera”; 

–



– acusándolos de “robos, estupros, asesinatos e infinidad de cosas” utilizando 

to. Correspondencia Subprefectura de Omasuyos AHLP. “Según informes y datos que he tomado el 

entajoso, lo que se podría llevar a cabo con una resoluciòn digna de su autoridad”.



–

tiros, dos tiros, con eso nomás hemos estado… no ha habido armas. Después recién 

no es así nomás, ahora como wawas [bebés, niños pequeños] son […] primero los 

ocultar las piedras, arrojando a la cabeza lo mataban. […] antes bandido era

al “orgullo inconsciente de [el indio] de ostentar su belicosidad” 



hacienda “párense ustedes de los linderos porque las tierras son de ustedes y labran las tierras 

y en la ciudad”; asimismo, que él no iba a defenderla 

ellos eran los que perderían terrenos; “¿acaso no tienen valor para defenderse de los 

Mamani?”. Una parte i

pidiéndole “garantías”, es decir, seguridad para sus propiedades. Él poseía tres haciendas 

entre “sus” colonos de Yacachi y Santa María; Terrazas pidiò colaborac



1932. De Pedro Terrazas “propietario de esta vecindad”, al Prefecto. Con sello del Estudio 



Ayer tarde colonos Murumamani de […] Cnl Armando Monje Ortiz atacaron con 

cinco soldados heridos a bala comprobando estar provistos de […] material bélico 

Entre una de las varias quejas por el estado de pobre armamento de las autoridades locales: “…me permite 

es pesado, viejo e inservible”. 10









XIX se había construido una red de “caciques apoderados”





caban además la “dos repúblicas” propias del periodo colonial, pues desde su punto 



gestiones…" (FP 1924, cit en ibid

…comunarios Zamora de



respondieron que “a ver si se atreven” y les dispararon con sus revòlveres. El Subprefecto 

dirigieron a la ciudad de La Paz para reunirse con Marka Tola, quien “parece [ser] el jefe que 

impartiendo sus òrdenes muy reservadamente.” El Subprefecto le explicò al Prefecto que no 



Ud. conmigo mis ordenamos ‘soy Patròn Francisco Guachalla con mi amigo dicho 

Presidente de la Republica’ esos apoyan con dinero 

todo […] de este pobre de indios mis llorando y de todo y días. 

dicho […]. 



Para a todos persona […]

era para “su amigo” el Dr. Salamanca, líder de la facciòn más conservadora del Partido 

ello los comunarios cierran su nota con “Apoyamos con Salamanca”, que básicamente 

significaba “apoyamos a quienes ustedes quieran, pero que paren el abuso y el sufrimiento”. 





“agitadores externos”, “comunistas”, etc., y del propio Marka Tola eran denunciadas con 



tuales indigenistas empáticos con la situaciòn “india” que iniciaron proyectos en su 



regiones de mayor “mestizaje”, es decir, con mayor “aculturaciòn” de los campesinos, y 

las nuevos “mediadores” y los campesinos. Los mostraron como individuos progresistas que 

una capa social popular dedicada a robos y asaltos. Rodríguez adjudica el origen de estos fenòmenos a la “crisis 
regional de fines del XIX”. 



. Si bien eran críticos de la “Rosca” y sus formas de poder feudalescas, de todas 

con ese “progresismo vertical” e instaurar una verdadera democracia campesina en las nuevas 

“los inconformistas del centenario” (Stefanoni 2015) 

en la que ya propone la famosa máxima de “tierras 
al pueblo, minas al Estado”, Marof 1926). Luego, durante su exilio en Argentina en el marco de l





militares estaban ocupados por miembros que provenían de la élite, los intermedios por “cholos”, y la tropa, y 



políticas con un impreciso “socialismo militar”

quería decir con “socialismo”, sí dejò muy claro que era una ruptura con el pasado 

– –

llevadas por varios “agitadores” externos perten



– entre ellos “gringa” –

quedaría sin sus casas y sus fincas y que “por fin habría justicia”

“chusma” del pueblo le había perdido respeto a él y a la instituciòn, pues ingresaron a la 

movimientos eran liderados por “cuadrillas” que atacaron los espacios políticos 



“ ”, primero 

“Habiéndose llegado organizaciòn satisfactoria comité central Partido Socialista de Estado, designándose a jefe, 

pública bajo el régimen presidencial.” 30



–



“civilizaciòn”. 

– –

Cochabamba (Julio Beltrán Pereira), se desplazaron para “constatar la sindicalizaciòn de los 

de vida de dichos trabajadores”

que “
de la hacienda, por más de dos años consecutivos o tres discontinuos.” y en su artículo tercero que “no será 
causal, el que el ‘colono’ o sus familiares hubieran dejado de cumplir con el patròn obligaciones personales”. 
Era un quiebre històrico pues por primera vez el Estado prohibía los “servicios personales”, es decir, labores de 

aban tomando los hacendados con los colonos “revoltosos”, siendo una de las principales su expulsiòn de la 



los conflictos a “malos entendidos de parte de los colonos” 

amente emotivo su rol de mediador señalando que “se presentaron casos 

ncia”. Los funcionarios rurales veían la necesidad de detener abusos que 

“carácter 

intransigente de la señora Azúa”



retrògrados, “intransigentes”, que 

enda para indagar lo sucedido, fue desafiado por Jiménez a “batirse a bala”, con 100 

colonos respaldando a Jiménez y “vitoreando y dando mueras a la fuerza armada”

Igualmente, en Quiriria (Anzaldo) se formò un “sindicato de pequeños propietarios” quienes habían logrado 



reforma moral: “otros 

elementales y adecuaciòn a las industrias […] fabril propias de la localidad, enseñanza 

práctica…”

telegrama del Prefecto Capriles al Subprefecto: “Sírvase proceder organizaciòn Partido 

inscripciones”. 

encarcelado, se lo solicitaba directamente: “Insinúo hacer aprehender Jacinto Escobar Ana Rancho miembro 

enérgicamente.” (Correspondencia Federaciòn Obrera del Trabajo FOT 1937 



del sindicato y, especialmente, de “sembrar la discordia” al inc

la hacienda por parte de varios colonos y aliarse con miembros que “desorganizaban el 

trabajo”. En sus notas, Guevara resaltò que el sindicato era “una instituciòn auspiciada por el 

Gobierno”, y que su rol como representante estatal era “velar de cerca por los intereses de la 

entre los sindicalizados”

continuò en un pleito con el sector “rebelde” de Dávalos, 

–

arrendarle 40 “aras” de tierra. Otro hombre, “labrador”, confirmò estos cobros irregulares de Jiménez, que los 

Otro testigo declarò que Jiménez hacía “uso indebido del agua” que correspondía al Sindicato. Un último 
testigo, “labrador” y originario de Churo declarò “que lo conoce demasiado a Víctor Jiménez, quien es de un 

[propiedad] perteneciente al sindicato…” (declaraciones a peticiòn de Guevara 24



–

los encargados de la “organizaciòn y vigilancia del trabajo”. 

Cochabamba pues “si la actitud de Verdúguez quedara impune, y éste simulando se jactara 

sindicato se derrumbaría, imposibilitándonos para realizar las instrucciones del Gobierno.” 

“la colaboraciòn de las autoridades superiores del departamento 

para nosotros la demostraciòn del respaldo político y administrativo”

y su grupo “rebelde” 



directamente al Prefecto: “el sábado, a pesar de la declaraciòn que ud. hizo en sentido de que 

no serían enviadas nuevas comisiones a ésta…”). Pese a la renuencia de Guevara y su esposa 

cionasen el funcionamiento del Sindicato (pues, en palabras de Guevara, “el 

a los presuntos comisionados que no podía yo ponerme a sus òrdenes”), los delegados de la 



Que mandaba cargas de papas de “regalo” al Prefecto de Cochabamba y al fiscal de aquella 

Otros lo acusaron de sentirse patròn, “que trata

sindicalizados”.

Ucureña, Pascual Rojas, caracterizò a Guevara como “un 

finca”



Sindicato, aclarándoles que “no deben permitir abusos ni atropellos de Guevara que no es su 

patròn, sino un empleado del sindicato”

e se retirase, Guevara se subiò a una piedra y les dijo “tatas…”, pero fue 

interrumpido con gritos de “desgraciado… somos hombres, no somos bueyes… no quieres 

dejar la teta… te irás por bien o por mal… vámonos, déjenlo solo” y, como reportaron los 

tantes de la FOT, “le paralizaron la lengua, y los sindicalizados abandonaron la 

cancha tranquilamente y riendo, al ver el ridículo en que se había colocado él mismo.”

–

–

–

varios reportes de arrestos a colonos acusados de “faltamiento a las autoridades”, robos, 



peleas y de ser “culpables para que exista alteraciòn en el orden constituido entre los colonos, 

mandatos de sus patrones…”

los colonos y los “agitadores” de izquierda después de la Guerra del Chaco, así como a la 

(“las costumbres antiguas han sido totalmente 

dueño de la hacienda]”). El Subprefecto señalò que “la impresiòn que he recibido es que el 

contra “sus colonos de Sacabamba y personas extrañas”; 31



ometidos sus colonos”. Efectivamente, las exigencias laborales estaban 



Los indígenas […] serán notificados 

un acta en la que señalò que “[…] convencido de

poder del Corregidor […] además se hace constar que en todos estos indígenas se nota un 

ciplina…”



–

–

izquierda como de creyentes en el corporativismo y en el “socialismo de Estado”. Las 

“…
y por la consiguiente pobreza de aguas de regadío.” 23

una situaciòn de escasez “mucho más crítica que durante la guerra misma” (11

ningún tipo de inversiones mientras “subsista la incertidumbre que hoy le embarga acerca del mañana, atento 
el ensayo de sindicalizaciòn del bracero […]  2



que había remitido a los 20 “cabecillas” a Chimoré porque “intranquilizan a sus compañeros 

en el despacho de mi cargo”, pero que de todas 

odelo de “constitucionalismo social”, la Convenciòn introdujo una serie de 





atenciòn del Prefecto de Cochabamba, el Subprefecto respondiò que, en primer lugar, “el 

amparo administrativo que debe hacer es la Subprefectura a todo propietario”, y segundo, 

–

–





donde hay empresas agrícolas… fundos o haciendas. Y la última ley, la más 



“agitadores” no “introdujeron” ideas en las cabezas de los campesinos (como generalmente 



político de las provincias en las que se movilizaron. La calificaciòn del “gran terror” 

–

su “economía moral” violentada 

–



– –

–



–

– –

–

adquirieron hubiese sido imposible sin su articulaciòn con las zonas de “indios” en las 

insurrecciòn y su comprensiòn en el marco de la política nacional, pero los “indios” de las 

centradas en lo comunitario y en la resistencia colonial “clásica”.

investigaciones sobre la temática identificaron en las “presiones campesinas” un factor 

organizadas. Asimismo, ninguno de ellos investigò con detalle esos “levantamientos 



esporádicos”; se trata de breves menciones y excesivamente centradas

ampliamente a la dirigencia del MNR y còmo el “control emenerrista” sobre los campesinos 

ábamos antes, los autores de la última “oleada” han identificado y resaltado el rol central 



luego todos los gobiernos del “Estado del 52” tuvieron que trabajar y maniobrar para 



LAS FACCIONES DEL MNR Y EL “PROBLEMA” AGRARIO

nsaban que el “indio” 



“latifundio improductivo”, sin precisar en qué 

cambio, aquellos hacendados que se resistiesen e insistiesen en mantener los modos “feudales”, se les 

social con los campesinos, sino el “incremento de las fuerzas productivas” con vistas a una futura transiciòn al 



organizar e integrar a los “indios” bajo su estructura y control. Sus primeras acciones fueron 



“agitaciòn en el campo”. 

–

1947, y se reconstruyeron abiertamente ante la caída del gobierno de la “Rosca” en abril de 

los detenidos en esa ciudad por los levantamientos campesinos para así “desvirtuar 
sentido antipopular revoluciòn nacional”. Es decir que había una necesidad en las altas esferas de convencer a 



importante pues obviamente los “agitadores” que habían pasado varios años encarcelados 

por gobiernos de “la rosca” y acciones de los hacendados, una vez liberados se abocaron a 

estaba conduciendo un proceso de sindicalizaciòn para los “campesinos”, es decir, 



nforman es la existencia de “agitaciòn”, “amenazas 
indigenales”, “actividad comunista”, pero en realidad tenían ninguna o muy poca comprensiòn real de la lògica 



“Revoluciòn Agraria” hasta pequeños y grandes hace

. Ante la “agitaciòn” que generaban los 

Prefectos permanentemente solicitaron a los Subprefectos que se arrestase a los “agitadores” 

–

–

–



Agraria", sino de “Revoluciòn Agraria”. Entre los puntos planteados, los campesinos, bajo 

Lo de “latifundio improductivo” era una inconsistencia que mostraba el grado de desconocimiento de la 

no estuviesen siendo trabajadas. Y si por “latifundio improductivo” hacían referencia a la ausencia de tecnología 



…tenía seis mil hombr

a: “

chabamba] y nunca más volviò” (



…en cuanto reconocieron el automòvil prefectural, los campesinos dispararon sus 

funestos. Era el saludo a la primera autoridad departamental […] 

estos hechos, el gobierno que los ampara […] La cárcel es el sitio a dònde van a dar 

jales […] ellos no se responsabilizarían de lo que pudiese 



entre colonos y patrones, y revirtiese el “latifundio improductivo”. 

campesinos bajo la línea de “Revoluciòn Agraria”. 

“los campesinos ni los sindicatos pueden elegir Corregidores, únicamente 

pueden hacer sugerencias”

1953 “Fracasò ayer un Golpe Revolucionario de Militares y Elementos del MNR”; 8
1953 “Lechin sobre el ejército”; 8 1953 “El proletariado debe ponerse en pie de guerra al lado del indio”. 



repartirse el ganado y comerse la producciòn guardada en las casas de hacienda, pues “les 

pertenecía a ellos”. Asimismo, el Corregidor le informò al Inspector de Trabajo Agrario del 



desconocer inclusive al Presidente Víctor Paz y Chacòn a “hacer correr ríos de sangre”. No 

medidas más duras contra los “agitadores”

dirigentes como Rojas entendían la “Revoluciòn Agraria” como la toma 

rural por parte de los “indios”. 

1953, “Informe que eleva el suscrito inspector del trabajo agrario, José R. Crespo para consideraciòn 
de las autoridades [Pojo]”, 

notificaciòn que le dejò a un hacendado de Pojo (“

este motivo le saludamos muy atentamente. Fdo Emilio Chacòn”, Ibíd)



–

Sin embargo, habría que sopesar la importancia de los “agitadores”. Las autoridades 

adquiriò la actividad de los “agitadores” del MAC fue que desataron un proceso que estaba 

quien los campesinos tenían glorificado). Además, después de que los “agitadores” se iban, 



a estos “agitadores” de causar el “desorden” en el campo, el Ministro 

Resaltamos la palabra “causas” porque, a diferencia de las autoridades que mencionábamos, 

Êuflo Chávez identificò ya en enero de 1953 que lo que estaba haciendo posible el “éxito” 



seremos enérgicos […]”



[…] me dirigiré al Mingobierno r



intervenciòn de otros […] Lo demás esta actitud se ha tomado consultando con Rivas 

más allá de la “agitaciòn”, existían enormes tensiones en el ámbito rural, y que éstas no se

detendrían poniendo en prisiòn a los “agitadores”; más bien lo importante era liderar y 

acusò de “rameadores”, es decir de que recolectaban dinero de los campesinos, pero no 

“agitadores”, en haciendas como las de Sacabamba y Challaque 

levantamientos, que los dirigentes llamaban a desconocer su autoridad “resolvien



obedeciendo las òrdenes impartidas por Manuel Cruz Vallejo”

él debía cumplir y que, además, se trataba de “agitadores” y “comunistas”

expulsiòn toma otro sentido y pierde fuerza la hipòtesis de los “agitadores” externos. No sòlo 

“SITUACION DE LOS COLONOS DEL LATIFUNDIO DE SACABAMBA PROVINCIA TARATA DEL 



Salamanca, hombre icònico del “rosquismo” que declarò la guerra a Paraguay en 1932). Algo 

“agitaciòn” campesina, luego la

(todos bajo explícita influencia de “los ucureños”) 



–

colonos armados de “escopetas, fusiles, garrotes, hachas y machetes” ingresaron al pueblo y 

llevarse “efectos personales” y herramientas de labranza. El 21 de abril, tres semanas después 



Ucureña, pues su “nombre y autoridad se levantan a cada paso por todos y cada uno de los 

campesinos para justificar los abusos que cometen”

ma a todas las autoridades e instituciones “civilizadas” 



. Ellos argumentaron que “los p

revoluciòn nacional” los respaldaban

En los peores días del “gran terror”, doce hacendados le enviaron una carta al Vicepresidente 



En San Benito (Punata), “indígenas comunistas encabezados por terrorista profesor José 

Pereyra” invadieron el pueblo, desconocieron a las autoridades y suspendieron el pago de 

1953, Del Jefe del Distrito Telegráfico “E” al Prefecto, AHGC 
–



manifestaban que “ellos no dependen de ninguna c

y señores que obran a su albedrío que no reconocen autoridades superiores a ellos.” El alcalde 

ciòn vial pero “…habiendo dispuesto por sus propias cuentas a 

nada más que por salir con el gusto de trabajar donde ellos quieran”

en el “Informe del Sub Prefecto Agrario Inspecciòn en Mizque”



eacciòn de estos ante los eventos de la Revoluciòn nacional y los “agitadores” de Ucureña. 

locales, devolviendo según el dirigente desplazado el poder a “la rosca, lo que ocasionará 

reacciòn campesinos consecuencias graves”

ad, le pidiò que colaborase con el señor Antezana (“se trata de una pequeña 

de Antezana”

hacienda Mamata, pues el “compañero [del partido] Juan Luis Gutiérrez Granier es hermano 

de propietaria”



MNR sobre sus causas, pues ambos reconocían que la actividad “agitadora” de los poristas 

saban al partido de haber “justificado” o dado lugar a esta capacidad de los 

meses de gobierno “revolucionario”

asunciòn de un partido “revolucionario”, pero que se vieron frustradas y rápidamente 

1953, “Reservado. Del Prefecto al Presidente, 
”, AHGC 

advierten que son ese tipo de actitudes las que generan “alarma e inquietud entre los campesinos” (

ejemplo, en enero de 1953 el MAC arrestò a un dirigente de Pojo por “agitador” y por llamar a desconocer a 



el camino de la “revoluciòn agraria” no era el correcto pues, al igual que en las minas, ello 

meses, “somos revolucionarios, pero no comunistas”. Esta posiciòn incòmoda del MAC 



Comisiòn Nacional de Reforma Agraria expresò su “profunda alarma por hechos producidos 

afectan seguridad y tranquilidad Cochabamba”. Entre los que firmaron la nota estaban actores 



se firmaría el Decreto de Reforma Agraria a fin de “evitar cualquier brote, desorden, 

debiendo procederse absoluta energía”



la Revoluciòn Nacional […] Por todo estos antecedentes, no elevo el informe quincenal 



nos hizo detener en la Policía, manifestando que a ‘plan de golpes hará desaparecer 

el Sindicato de la Provincia’ diciéndonos que los ‘cam

llegar al pueblo mientras él esté de Subprefecto’, jurando que no permitiría mientras 

reivindican los propios campesinos “ ha sido sin duda hasta el día de hoy uno de los más 



sindical…”

de Zona denunciaba que los “indígenas con pututus” rodeaban y amenazaban con invadir 



“Cursan denuncias este ministerio en sentido piqueros externos a la propiedad El Rosal situada en la provincia 



Sin embargo, este “pacto” tácito y forzoso también incluyò que, a cambio de un extenso 

enérgicas a fin de evitar que casos como el presente se propaguen por el agro”, AHGC Correspondenc
1954, Del Prefecto a Miguel Veizaga y Caetano Inturías. “Siento comunicarle el fallecimiento del c. 

capilla ardiente en salòn esta Prefectura”; 27 1954, Del Prefecto Núñez a José Rojas. “Sírvase constituirse 

agro. Urge presencia suya acompañado por demás dirigentes Federaciòn”, AHGC 



“buenos” ante 



minería, cfr. Capítulo 2). A estos patrones los llamaban “ausentistas”. Ellos ejercían su poder 

es “ausentistas” mantuvieron el control sobre estas 



directamente a los partidos de la “Rosca” y 

–

que “toda comisiòn policiaria sea batida a bala”, y así lo 





La otra fuente de “agitaciòn” provino de Oruro y de

“hacerlo molestar” con todos los colonos de las haciendas. Este colono es cercano de otros que fueron 





–

David Preston, “Life Without Landlords on the Altiplano,” Geographical Magazine, 41, (1969), 824 cit. en 

“mineros” (entrevista ex hacendado 



para pedirle que dejase de “soliviantar” a los campesinos

“soliviantador de campesinos” Toribio Salas (a estas alturas designado además por el 

“ ” (o sea afín a la oligarquía)



–

ellos debían conducir el proceso político y los “campesinos” simplemente acatar las 

las haciendas, o si los “agitadores” como Sala



a sus patrones como “justos” y estuvieron 

–
–

“El Corregidor de Mocomoco

amenaza de muerte”, Correspondencia MAC, AHLP. 

“amenaza sublevaciòn 
indigenal”, pese a que no exist

hacendado y dirigente del MNR en Omasuyos), “en concomitancia con las autoridades, como el Sub Prefecto”, 



autoridades del Gobierno con presencia “masiva campesina”, para así mostrarse como 

–

redes de comunarios proveniente de 1947 y los “agitadores” vinculados al mundo minero y 

“hacerlo molestar” con todos los colonos de las haciendas. Ese colono e

“allí no existe nuestro 

Municipal Tellería”

“
Indigenales”



“En vista de que en e

gratuitos, menos regalos de ninguna clase, que significan cohecho”. En otras provincias, c



diciéndoles que “no eran para ellos”



–





iento de superioridad “esclavos de patròn”. 





reportò que “

que nadie ni siquiera se acerque a estas grandes haciendas.”



dotaciones bajo la figura de “propiedad mediana”. Es probable que esto respondiese al hecho 

CNRA, Comando Dptal. MNR. “Juez agrario esta provincia [Toribio Salas] provocò manife
campesinos ocasionando saqueos pueblo vive momentos angustiosos pídese fuerza”, Correspondencia 





“contrataque” –

a una situaciòn de guerra civil localizada, y en otros a una especie de “empate” y cogobierno 

al giro hacia la derecha del MNR como el “
”



“



sobre la tierra”





–

“Ch´ampa Guerra” entre Ucureña y Cliza. 



–

“mixtas” (serranía y valle), 



–

zona, respondiò muy contento señalando que veía “con agrado que el dirigente Pedrozo se 

acelere su marcha…”



alguien afín a la Falange golpeò a algunos campesinos por la “insolencia” 



Camacho, quien desde la perspectiva de los Román era un “rosquista” (pues había sido 

–

–

tskista. Siguiendo con la línea radical trotskista de “Revoluciòn Rural”

engaño y que el propio Presidente de la República “tenía sus patrones” (es decir, que defendía 



…no podemos complicarnos ni mucho menos tolerar los crímenes d

sexenio de la oligarquía supo luchar por la liberaciòn social…para que este

–

–



relaciòn de “armonía” con la derecha del partido. Por ejemplo, José Pedro Ugarte se había 

autoridad señalaba que: “e

en la estrecha mente del dirigente es sinònimo de carta blanca.” 

“…militancia partido y 23.000 campesinos encuéntranse movilizados, armados, listos emprender viaje. 
Decididos defender lealtad gobierno Dr. Hernán Siles Zuazo incondicionalmente” (23



imponiendo su dictadura al campesinado […] 

"…las demás centrales campesinas de Quillacollo, Arque y Capinota tienen acreditados a sus integrantes al 



puede tratar con todos los pobladores de Cliza […] siendo preciso garantizar la 



…se convirtieron en otros patrones, tomando el sillòn y el látigo de los latifundistas 

gamonales […] la

–



para demostrar la veracidad de sus aciertos […] preferían que se los juzg

– –



–

Pueden ir, yo no me opongo, hagan lo que quieran, pero no respondo.’ A todo esto, 

Revuelta, que a sabiendas había llevado, agachò la cabeza y no respondiò nada…

–



–

–

–







Sin embargo, este control “cacical” de la votaciòn no sòlo 

Ucureña sobre Cliza como “castigo” por el voto del 100% de esa zona por el PMNRA, así 





le informaba que encontrò “una desorganizaciòn e indisciplina absoluta, al extremo de que 

depuesto.”

pacífica (“un fusil por un arado”). El desarme no sòlo estaba en el interés de los gobiernos 

organizaciones “cívicas” de vecinos de los pueblos que durante los años de la Revoluciòn 



Denunciaron que arribò una comisiòn y que, “desconociendo la voluntad de todos los 

campesinos concentrados”, el Capitán Hugo Navia, acompañado de Hugo y José Jiménez, 



Prefecto de Cochabamba le comunicò que existía “plena vigencia disposiciones permiten 

”. Con esta respuesta quedaba sellada la alianza entre Barrientos y





Es dado en la Central Campesina de la Provincia, Changolla Vilaque…

respaldaron el poder sindical de los compañeros “del valle”, es decir, de los dirigentes de 



los pueblos que exigían la intervenciòn del gobierno central para que se detuviesen “las 

amenazas e intenciones de saquear” de los sindicatos campesinos

a la escuela local y, después de ser golpeados, los campesinos les dijeron “que a tiempo han 

no hacen caso a las autoridades de Changolla que son superiores a los de Arque”. En su 

consideraban como “elementos completamente peligrosos para [su] estabilidad…”

su “capital”, los campesinos en Changolla y los vecinos en Arque). 

los campesinos comandados por Teòfilo Alaniz (lugarteniente de Pedro Ugarte) “desde la 

eblos de esta quebrada…” (7



…nos han hecho parar de cabeza amarrándonos las manos, Alejandro Velasco guardia 

…con un gesto de extremada impiedad, se ha permitido vender dos cabezas de ganado 



. Además de las típicas denuncias por “cobros de ramas” para la 

“Desde la promulgaciòn de la ley de Reforma Agraria éste sujeto ‘ ’
‘ ’

intervengan en forma colectiva.”



–



Lòpez por una “escuadrilla militar”

demás dirigentes campesinos, exclamando de que “matarán a todos los dirigentes 

campesinos, pero que empezaban por el desgraciado ‘muru locko’” refiriéndose al 

el Cuartel Central Campesino “Gualberto Villarroel” de Punata al Prefecto, 



–



DoS, “The Bolivian Political System: A Status Report,” 15

Ortuño, ibid., ambos en “Presidencia de la República...,” Tomo 52 (1965), AHGC, cit. en ibid, 



“ ”

–

1965, en “Subprefecturas de: Tarata…,” tomo 



“subalternidad estratégica” trajo consecuencias en el mediano y largo plazo, pues el poder 

“ ò”





–

–

–



Esto se debe no a un “parroquialismo” de



– y por tanto contra la “Rosca” –



embates hacendales y, por tanto, evitado convertirse en “esclavos de patròn” gr

endía de las “ovejas de Achacachi”

número de “ovejas” 



les dijo que era la “autoridad 

demandas”; los andones reclamaron al Prefecto señalándole que ellos habían “existido 

desde más antes, [desde] la época de los Incas”

Morales al Prefecto: “En mi calidad de campesino perteneciente a la 

Gratuitos (como hilacatas, alcaldes, campillos, etc.)”, AHLP.



“ ” “ ”

“comunistas” del MNR y su acercamiento a las alas más conservadoras 

–

“esclavo de patròn”. Esta diferencia de estatus continuò después de 1952: las 

–





–





– –

, los corregidores defendían sus “prerrogativas” violentamente. Por ejemplo, en 



–

Igualmente, en 1961 los comunarios de la zona altiplánica de Iquiaca denunciaron que “todos 

ra todos los gastos”, así como que 

“ ”



–

–





– –





–





– –

“tercer mundo” generando desarrollo socioeconòmico en los países pobres del subcontinente 



En el marco de esta “cooperaciòn” entre ambos gobiernos



–



El objetivo de fondo era implementar un proceso de modernizaciòn “despolitizado”. 



cnocrático del MNR (“la maquinita”) y de ese grupo eligiò a 



autoridades que tenían “entendido de que la Junta Militar de Gobierno ha liberado de toda 

clase de abusos y de asesinatos” y pedían al nuevo gobierno que los libren de los “caudillos” 

Llamativamente, los “caudillos” contra los que se quejaban no eran los grandes 

Por ejemplo, además de la queja contra los “caudillos” de 

–

–

–



“ ”





noce como “intermediarios”, es decir, transportistas y/o 



reprodujeron varias prácticas gamonalistas con los ex colonos de “las alturas”. 

campesino, sino las de las futuras rebeliones de los “indios de las alturas”

Denuncias en 1965 de una autoridad de Ayopaya contra el dirigente de la Central Juvenal Ayoroa: “…para 



– –

a: “C

inmediatamente cambiado complicando de ésta manera a las propias autoridades superiores.” 5

1962, Del Prefecto Burgoa: “…Anterior Alcalde Cliza informò que uno de los motivos de último 

designados con acuerdo Prefectura, Alcaldía Cochabamba y autoridades militares”. Igualmente lo
“Otro hecho insòlito que ocurre ahora es la proposiciòn del indicado Ayoroa a los Notarios Cívicos en sentido 
de que sus sueldos deben darle el 50% por habersele conseguido dicho nombramiento.”; 5



Las denuncias en este sentido son voluminosas. Por ejemplo, “…[denuncias Luis 

política recurso vida fácil y placentero” (9



iòn (“…Diarios ésta hoy publican que dirigente Jorge Solís fue enviado Cárcel además por estar 
implicado asunto cocaína de acuerdo denuncia Arturo Montaño que encuéntrase Cárcel por igual motivo…lo 
que en realidad es ya vox populi” (29



nuevos campesinos “de altura” o a intercambiársela por productos que ellos requerían



“ ”



“

casa.” Ibid., 28. 





“ ” “

”





de la Central Campesina, tiene que buscarlo en la Federaciòn de Transportistas…"









modelo de “éxito agropecuario” en el 









– –







mantener bajo las figuras de “propiedad mediana” y “propiedad mecanizada”. Como 





–



–









“reciprocidad” y compadrazgo (cfr. Capítulo 7). 



, 208). Asimismo, los conflictos por “envidia” y 





de las “alturas”, así como en proveedores de servicios (profesores, chicheras, propietarios de 

“hegemonía silenciosa”. Las nuevas formas de vida de los exitosos se con





–

“reforma intelectual”



importancia a las “relaciones íntimas”. 





–









ya ni siquiera velas podemos vender […] por culpa del padre, el pueblo quedò silencioso" 



las chicheras no se acerquen al lugar donde se celebraba las misas” (ex catequista de Avelli, 



–

“Comité de resistencia contra el incremento arbitrario de tarifas de transporte”. Combinaron 

Sin embargo, más allá de estos “fracasos”, claramente algo estaba cambiando en la regiòn. 



se autodenominò “izquierdista” y 

predominante “nacionalista”, cuyos dirigentes provenían de los gobiernos del MNR y de 



–

–









Corumbá) e implementò procesos de “colonizaciòn” de lo que actualmente se conoce como el Norte integrado 
s de la regiòn andina como de trabajadores mineros “excedentarios. 



periodo que la bibliografía ha denominado como “autoritarismo burocrático”

5), los “dependentistas” como 









En buena medida esto se debe a que los campesinos del Valle Alto optaron por una “descampesinizaciòn
parcial”, es decir, convirtieron a la agricultura en una fuente secundaria de recursos y concentraron sus 

de “las alturas” (Cuaderno de campo, Cliza y Ucureña, marzo de 2021). 







el “Termidor” de 1960. El katarismo se convirtiò en el nuevo discurso del movimiento 

–

En el sector de “arriba" predominan las colinas, los terrenos con pendiente pronun

tierras con baja fertilidad y el escaso acceso a riego. En cambio, en el sector de “abajo” los 





aprovechaban las redes de “reciprocidad”, es decir de compadrazgos, y el poco acceso que 



–

además han empezado a aparecer nuevos cantones cada uno se ha ido independizando […] 



“



Jilaqatas” Rosendo Baltazar, cit. en ibid., 72).



desde el Estado para así “igualarla” con la sociedad urbana boliviana. 



–

una reacciòn a su presencia ubicua y protagònica de los indígenas no sòlo como “bases” y 

como una “invenciòn de la tradiciòn” ocurrida desde la década de 1960 como consecuencia de la interacciòn 



de una nueva revoluciòn, una “revoluciòn india”



kataristas es discursiva (que los primeros eran radicales defensores de lo “indio”, mientras 



tierras). En cierta forma, todo esto dejò “huérfanos” a los intelectuales aymara

del conjunto del proceso nacional.” (Wilson Cantoni. Informe sobre las relaciones de los grupos étnicos 





La “Intelligentsia” del Cholaje 





 



Gubernamental, orientando sus actividades hacia el “desarrollo socioeconòmico rural”, 



y la asistencia financiera de parte de los gobernantes.” (MINK´A 1973).



y feudal, totalmente desfasado de la Bolivia “moderna” y del mundo, y el 









–

–

española y a la misiòn, respaldada por Francisco Franco, de “recristianizaciòn” de España (ibid., 275). 



contrarrestar las “tentaciones comunistas” 



“insertarse” en ella, vivir su realidad para así poder introducir el cristianismo, como narran 

“...fuimos precursores de un nuevo estilo de vida religiosa, más cercano a la realidad, 

tantas distinciones. […] Con el 

eclesiásticos...”

“Decían que me tenía que dedicar a lo espiritual, y yo les dije que no, que q

al mundo obrero, al mundo de los pobres”.



protestantismo y las tendencias “materialistas” que podían llevar al ateísmo o al menos a una 

Bolivia “nuevas ideologías 

“Quiere el P. General que en todas las provincias haya Padres especialmente formados, a quienes no basta 

de formular”. Jean Baptiste Janssens. 



econòmicos”.

“oprimidos”, sino también con la diversidad, tanto religiosa como cultural. Por ejemplo, el 

Ya no orábamos por los “pérfidos judíos” después de que el Papa les pidiò perdòn. Nos 

enseñaron a llamar “hermanos separados” a los protestantes; nos enseñaron a “dialogar 

con los ateos”. También abrimos los ojos a las lacerantes

la mujer, compañera de camino; en vez de cuidarnos de ella como “del diablo con cuernos 

o la serpiente venenosa” de otros días […] De 

darle más importancia a la “sublimaciòn” y a cultivar el amor fraterno con todos los 

humanos […] nos llevaron suavemente a la 

comenzaba a hablar de su “Opciòn por los desposeídos”. Recuerdo que un Obispo del 



pecho, hablando de una lucha “no violenta” en favor de los marginados, en el más puro 

– –

camino, sabes que me refiero a Dom Helder Camara…

salvaciòn, a la lògica de la “inculturaciòn” que proponía que había que “inculturar” el 

de la Iglesia. En particular, trabajò en torno a la cuestiòn del “oprimido”. Una de las ideas 

que tenían como objetivo fortalecer la “acciòn social” e investigaciòn, especia



Simplemente comenzamos a ser “sospechosos” nada más llegar.

Cuando los jesuitas Jaime Zalles y Gustavo Iturralde llegaron a Tiwanaku encontraron “allí 

os vacíos, sino seres humanos [...]”; se trataba del 

jesuitas iban en búsqueda de salvar a los “más oprimidos” desde una 

“Por esos días la juventud de s

partes el ejemplo del Che” Zalles (2004, 74).

“Desde ese día respeté profundamente a Julio Layme y a los otros aymaras que se formaban con el equipo 

redes” (Zalles 2004, 26). 



comunidad, una mujer para la “promociòn femenina”, un promotor de salud y un promotor 



era construir una especie de “Pastoral Rural” aymara. Los programas canalizaron una nueva 

sino que los religiosos buscaron activamente “visibilizar” o exteriorizar ese mundo interno 



– –

de la “aymaridad”



– –

retornar bajo los términos de la “amnistía” de Bánzer. 





en su “desarrollo” a cambio de su apoyo político. Podría pensarse que, más allá de la 



comunario que además era profesor gritò “Àqué viva el MNRI!", a lo que el oficial que 





–







“









[…] Es la implantaciòn del trabajo en MINK´A, el AYNI y demás sistemas de trabajo 



(“Garantizar el paso gradual del agro boliviano a las relaciones sociales del AYLLU 

COMUNITARIO”). 



ia”, ibid. 



decir, tenían que aplicar de forma masiva las “transiciones productivas” que algunas familias 





comunidades aymaras a los programas de alfabetizaciòn era “para qué van a aprender aymaras mis hijos en el 
si eso yo les enseño en la casa, quiero que aprendan español para que puedan ir a la universidad”. Sin 



–





El objetivo inicial de esta investigaciòn fue comprender “los orígenes sociales del poder 

Bolivia”, es decir, entender desde la sociología històrica y la sociología política 



– –



de los campesinos del Valle Alto, sino a la red de colonos “indios” de las cordilleras que 

aprovecharon la situaciòn de marginaciòn espacial y econòmica de los “indios” de las 

explotarlos econòmicamente a través del “rescate” de su producciòn a través de intercambios 

y Argentina), mientras que sus tierras eran cultivadas por “los 

de las alturas”. Así, 

convertirse en los nuevos explotadores de los “indios” 



–

–

–





“mundo de la vida” al nivel de la política y al Estado, sino que 





eso también significò un sometimiento de la “comunidad corporativa” al Estado mexicano a 
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